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·fnLa Metaftsica es ante de las ohms de Arist6teles y de ;:--
'tTeo~asto, su 'prim~ sucesor en el Liceo, Pasicles, Eudemo de Rodas, Speusipo, Xen6c tes, y 

Sevenno BoeclO qwen Ie puso ese nombre ). Con el tiempo ha llegado a significar ,el tipo de 
especul~i6n filos6fica que responde ala pregunta Ultima y mas simple:" Que es 1 ... " 
Es la interrogante mas vaga, indetenninada y general. Se presta a varias interpretaciones , dependiendo 
del contexto y de los supuestos con que esta pregunta se formUla. Arist6teles la pone en relaci6n con 
los f1l6sofos que 10 han precedido los Milesios, los Italianos, los Sofistas, S6crates , y Plat6n Los que el 
llama los "fisicos" preguntaban por la causa primera del mundo y de las cosas buscandola entre los 
elementos de este mundo material. Despues de S6crates la pregunta se vuelve "conceptual". 

Mas tarde la pregunta se pone de acuerdo con intereses eticos: en el caso de estoicos y epicUre os , 0 
misticos como en Plotino 0 Boecio. Con San Agustin la pregunta se refiere esencialmente a Dios. Con 
los fil6sofos arabes de la edad media la pregtmta se coloca en un contexto panteistico. Santo Tomas y en 
generalla edad media cristiana, regresan al aristotelismo sin dejar de oscilar entre el realismo tomista y 
el platonismo augustiniano. 

En el renacimiento el "que es 1" se dirige al hombre 0 se efectUa desde el hombre: mi persona 
individual. Con la edad moderna, y el post-cartesianismo generalmente se unifican las dos perspectivas: 1a 
del ser y la del pensar. Finalmente en el mundo contemporaneo se pregunta "sobre la pregunta".Entre 
ellos:Wittgenstein, la Filosofta Cientffica ,La Filosofia del lenguaje ,el Estructuralismo, La 
Deconstrucci6n. 

EI enfoque fenomeno16gico de la Metafisica consiste en "Ver el Acontecer". La Fenomenologia es 
esencialmente una filosofta que reflexiona sobre la experiencia ,la cual es un ver ,sentir gustar y palpar , 
olfatear y ofr; y ver aUn intelectualmente .En senti do metaf6rico el ver se aplica a toda clase de 
experiencia incluyendo las especulativas: como el ver la identidad, ver la diferencia ,ver las relaciones. 

En el "acontecer" se comprueba la unidad del ser.Se supera el dualismo tradicional demasiado rlgido y 
artificial entre: alma y cuerpo. materia y forma. esencia y accidentes. . SegUn la visi6n antigua se da un 
dualismo que domina toda la metaftsica: ~rr-o ~ ~t ... ~-i.e ~ Q.o... ~~~ ; 

... Lo accidental se percilJe con la sensaci6n. ~ Cfr-. /) ~,.~. 
b. Lo sustancial se conoce con la mente ~ ~ v11v~()~ C (I.(.V; \ QMl2tM 

La separaci6n entre I Experiencia = cuerpo espa~io-temporal ; ~ por ejemplo: el carro. 
~ Pensamiento = alma mente . intemporal, inmaterial rpor ejemplo el conductor. 

Es una separaci6n que tiene su origen en Arist6teles quien separa : 10 ~ble como ~tal de 10 
inteligible como sustancial. 

\ a) Accidentes: individuales, concretos, dependientes, imagenes, variables. 

l b) ;:tancias :abstractas, generales, universales, independientes" conceptos, contenidos nociones. - . 

Para ~pteles los accidentes son sensibles pero no inteligibles, las sustancias al contrario son 
in~ __ pero no sensibles. Si observamos las dos listas de palabras a) y b) vemos qUe son aruUogas 
,~ ~ clave diferente, y nunea podria, unificarse una serie con la ptra •.. esto significa una ruptura, una. 
imposlbilidad de .~ entre dosritundosro..no~ ve en el esq~: " . . ' 
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Los accidentes pueden cambiar, poco a poco: ej : cuba de cera bola de cera cera quemada 

{ La"""""", ''pennan:;_ cierto grndo de ",,':c;. ;:"""'" "'''' s:mbia d: """""'ia 
L/"an'hgua sustancia es sustituida poT otra. 0 simplemente desaparece. Accidentes y sustancias indican 
dos modos de ser incompatibles. La fractura es universal, afecta a toda nuestra vida cognoscitiva. 

En la Fenomenologia, se reestablece la unidad, sobre la base de la experiencia continua. EI "acto" 
experimental es PlIDto de partida para el arullisis. EI "acto" es el principio que se presenta con sus 
propias dimensiones, tanto hacia el autor .. , como hacia el contenido del mismo.La reflexi6n va en 
ambas direcciones. 

Estas dos direcciones esenciales de la reflexi6n sobre el ver experimental sefialan una oposici6n: 
la direcci6n que Earte del 'acto' eX}?efiencial y se mueve en blisqueda del autor: quien ve? Quien 
soyyo eI que ve? Se esta"blece entonces una reflexi6n para estudiar la relaci6n de lID acto del 
ver: se pregunta por quien soy yo el que ve? C6mo yeo ? Son preguntas que llevan bacia un 
saber epistemo16gico. Es indiferente que el objeto pertenezca a una especie 0 a otra, siempre sera 
una "cosa", una cosa que se ha vuelto 'objeto' en el ACTO.. . 
1."es" palabra = arroja un ser particular que pertenece allenguaje-signo. 

'2. "es" relaci6n = nos da la experiencia de un ser de c1ase muy particular que vive y se alimenta 
de dos termmos diferentes , 00 ser ambivalente 0 plurivalente. 

3."es"diferencia = nos entrega una entidad de caracter ambiguo, positivo 0 negativo: 0) 

'diferente = disemejante , no es el otro sino el 000; 0) diferente = posee caracteres novedosos, 
impresionantes, es superior, es Unico, es mejor. 
4."es"nombre = nos da lID ser particular de orden lingillstico, con su cualidad Unica, la de 

riombrar, presentar, destacar, interpelar. 

En cada uno de los cuatro casos e1 "es" estA condicionado por la situaci6n .Si eliminamos el "es" 
perdemos tambien el sentido. Ahora se debe todavia distinguir entre la doble dimensi6n del "es": 

Si se trata de un "es" existencial , es significa existe. Seflala el campo onto16gico. 
Si se trata de 00 "es" que indica Unicamente su calidad de ser [es tal, posee propiedades] es 

indiferente a que exista 0 no. Entonces denota el campo metafisico . . 
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La pregtUlta sobre .experiencias ,que dan origen a la metafisica rebasan el campo mas reducido de la 
ontologia, cuya reg16n de experiencias se ve limitada por el enfoque directo bacia el "ser" y el "existir". 
La met~slca ofrece estructuras ~ relaciones que no poseen la calidad de cosas y por tanto participan 
menos drrectamente del ser, es declr no son entes a los que pueda atribuirse un ser. 

En sentido opuesto I.a reflexi6n que parte del mismo acto en cuanto experiencial, y pone I~ 
pre~ta sobre el o~eto del 'ver'. Que es 10 que yo yeo? Este tipo de reflexi6n estudia la 
relac16n entre el ' acto' y 10 actuado. Se pregunta por el ser de 10 experimentado: Que es ? Esta 
actividad es metafisica. ' . .... ----~ 

Las dos direcciones: 

~~ ~ 
I 

~ ( Actj~-------at------ objeto 
del'ver' 

J queveo? 
quien ve? c6moveo? 

---yov-
~ que yo? -

~ 
q "acto" RI. "Io~" ~ ser experimentado 

~. '4- 7- . $ ; " b' e · · ~f" " ..:. .1,,, ' . , \ . -
(relaci6n) 

(epistemologia) ~----f'b~------}.~ ~tivi~ metafisica) 

Supongamos que mi 'acto' de experiencia consista en escuchar una palabra. Oigo ese nombre. 
Refiexiono sobre 10 que es una palabra. La problematizo con una cuesti6n.. Esta pregtUlta es metafisica. 
Es irldiferente de si el fil6sofo quien pregunta sea SOcrates, San Agustin 0 Derrida. Siempre se trata de 
una pregunta metafisica. Por ejemplo: ~ <11 ~ 

-- , 0, l ~~ ~ lA~ , 

i 
(%, Que 'es' unapalabra? - be t~\ () ~':"'" ~ J...OlT'.u>J. tn-O cv. Que 'es' unarelaci6n? - ~~ £.1M. IC~<M\ ~~ U--",-,-" 
~ Que 'es' unadiferencia?- .ttv~1f%i?! ~ ~a~. 
~ Que 'es' ~mnombfe? -- ~ .0~"\M()~ 04 ~ A· 

Losl§iatrvejemplos anteriores se componen de ~o:s miembros. Podemos olvidarnos del termino 
irlterrogante" que ?".Tambien el" 'nemos las diferentes 'cosas' por las que se pregunta. Solo nos queda 
e1 verbo " es", cuatro verbo "es". eflexionando sobre nuestras experiencias, preguntamos : -- son I 
cuatro verbos diferentes 0 es 010 verbo?-- No es preciso ser mentes muy especulativas para darsp 
cuenta de que cada uno de los "es" difiere ftmdamentalmente de los otros tres. Los ejemplos anaIogos 
podrian multiplicarse sin fin, a 1a par de nuestras experiencias que son llnrutadas. 

Esto significa que el tCrmino 0e;, \ abre un camino, como una irlmensa puerta que da bacia una regi6n 
tolAImente vi,ible y lummo .. >=r. del """,,'.Cwmdo 10 P'egunta ,i""matica "'Me I", tipo' de "~) 
concentra Unicamente sobre el hecho de que un "es" puede irldicar un '1!contecimiento", es dec' al 0 

que "existe", como entidad, entonces el que pregunta desarrolla una "ontol'Ogia". Consecuentemen e a 
ontologia anuncia una regi6n del ser ,mas restri~da que la metafisica. Esta ultima ,Ia metafisica,esta mas 
abierta y explora 'todas' las dimensiones del "es"; las que aparezcan a la 1uz del que quiera preguntar 
sobre nuevos aspectos de la experiencia . 

De este modo se restringe la 'ontologia' a las propiedades del simple existir, y sus dimensiones, como es 
el caso del Ser y el Tiempo de Heidegger, 0 del Ser y la Nada de Sartre .. La diferencia entre el "es " de 
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una lagartija, y el "es" de un tigre , es tan grande como entre la existencia de una "conciencia 
~u~entica" ( en Heidegger) y la de una "mala fe" (en Sartre). Cada una 'es' con su modo de ser propio 
y uruco, en la forma en que se encuentran en un individuo presente en mi experiencia. 

-Q .con tal de se~ir pre~~do sobre la experiencia ,~eSCUbren ~.J~i9nes .~~ser ,que no 
'?oinclden con el mero eXlstIr .Con esto se avanza en el campo abierto de la metaflsica. 

La v~taja d.e la fenomenologia no consiste solamente en preguntarse sobre los datos de la experiencia 
mmedlata, smo en m[Ultener constantemente el vinculo conciente con es~s datos. La pregunta debe 
surgrr de los datos mlsmos expenmentales. Muchos fil6sofos parten de Ia experiencia sensible, entre 
ellos Kant y Hegel, pero rapidamente se olvidan de la conexi6n experimental, sensible 0 no, para 
abandonarse a especulaciones tooricas , que producen una metafisica ajena a la realidad. Yes el tipo de 
metafisica que Heidegger critica y condena , en Kant, y pretende 'reconstruir ' : Kant y el problema de la 
Metafisica. 

, ~i leernos 1~9!9giILQF'''WU de He.8.el podemos caer en este engaflo. En el apartado A. 
onciencfa, de la Ciencia de la Experiencla de la Conciencia, Hegel insiste en la "certeza sensible 0 el 
~~), -----------
--" EI saber, no puede ser sino aquello que es el mismo saber inmediato, saber de 10 inmediato 0 de 10 ! 
que "es".-- Este planteamiento puede parecer pura fenomenologia, en sentido moderno. -"Debemos 
mantener aqui un comportamiento iguaImente ' inmediato' 0 receptivo, es decir, no alterar nada en este 
saber tal y como se nos ofrece , y mantener la aprehensi6n completamente a parte de la concepci6n."
L-c- p- 62) 

Ya en este momento Hegel emprende un proceso que 10 desvia total mente de la fenomenologfa: el 
separar la aprehensi6n sensible, de la concepci6n [ intelectuaI ] 0, del mundo de los conceptos. Aqui 
"separar" no significa solo "distinguir"entre dos entidades, sino crear un mundo a parte. Sin embargo 
insiste, aparentemente en la direcci6n fenomenol6gica. 

--"EI contenido concreto de la certeza sensible hace que esta se manifieste de modo inmediato como el 
conocimiento mas rico e incIuso como un conocimiento de riqueza infinita a la que no es posible 
encontrar limite si vamos mas alIa en el espacio y en el tiempo en que se despliega."- (l.c.).Y esto es 
realmente 10 que acaece en la experiencia inmediata. Entrar en contacto con "esto" que interviene en 
nuestra vivencia, no es solo tomar conciencia de algo indefinido y ajeno, que se impone a la 
consideraci6n viviente de la presencia conciente, sino abrirse a llI1il rea1idad que se da, con todos sus 
modoo y rolooioni~ , 

EI mismo Hegel de algUn modo 10 reconoce con las palabras siguientes: 
--" Este conocimiento se manifiesta, ademas como el mas verdadero ,pues aUn no ha dejado a un lado 
nada del objeto , sino que 10 tiene ante sf en toda su plenitud."-{Fenom.del Esp. P. 63). Pero enseguida 
busca una antftesis a esta posici6n: --" Esta certeza se muestra ante sf misma como la verdad mas 
abstracta y mas pobre. Lo Unico que enuncia de 10 que sabe es "esto": que es; y su verdad contiene 
solamente el ser de la cosa. La conciencia pOl' su parte ,es en esta certeza solamente como puro yo , yo 
soy· en ella solamente como puro 'este' y el objeto, asi mismo , como puro 'esto' ."-{I.c.) 

No vamo~ . scutir a ul la legitimidad de la stura d.e Hegel, ni la verdad de estas afirrnaciones. Solo 
in lcamOS el punto de divergencia que lleva a Hege a '2intraponer la conciencia y todo el mundo 
especulativo, al mundo ,experimental. Aqui empieza la oposici6n entre 10 sensible y 10 inteli~le, 
siguiendo la pista de Arist6teles (Met. L. I. Cap.2. ) quien considera el objeto sensible ajeno a la 
ciencia, por tratar Unicamente de elementos individuales , y por tanto ajenos a la ciencia, que es de 
conceptos generales. 

--"Ni la cosa tiene significaci6n de multiples cualidades ,sino que la cosa es, y es solamente por que es; 
ella es: he aquf 10 esencial para el saber sensible , y este puro ser 0 esta inmediatez simple constituye la 
verdad de la cosa."- ( I.c.) Hegel encuentra que esta forma de conocimiento privile~ia el objet~en 
contra de la conciencia . -" En ella 10 uno esta puesto como 10 que es de un modo Simple c inmeaiato , 0 
como ta esencia, es el ' objeto'; en cambio 10 otro ( el yo de la conciencia) 10 esta como 10 no esencial y 
mediado, que es alB no en sf, sino por medio de otro, el yo."-{ Fen Del Esp. P. 64 ) . Y de alIi su 
anAlisis se transforma en analisis de Ia conciencia . 
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_ ..2 __ .2,... En contra, pOI' citar un ejemplo podemos referir las palabras de Zubiri - " En esta aprehensi6n 
aprehendemos , impresivamente la realidad de 10 real . Por esto la llamamos aprehensi6n primordial de 
realidad. En ella la formalidad de realidad esta aprehendida 'directamente' , no a tr8ves de 
representaciones 0 cosas semejantes"- (La Intel. Sintiente p. 64) )Describe as! el mero acto 
experimental, en que algo se da, y se da con toda su relidad. 

--"Esta aprehendida 'inmediatamente',no en virtud de otros actos aprehensivos o·de razonamientos del 
orden que fuere. EstA aprehendida writariamente , esto es 10 real, pudiendo tener y teniendo como 
genemlmente ocurre, una gran ' riqueza e incluso' variabilidad de contenido, este contenido es, sin 
embargo, aprehendido writariamente como formalidad de realidad pro indiviso, por asi decirlo."- (l.c.) 
Aquf describe 10 'dado' como 10 pre-predicativo, 10 que precede toda conceptualizaci6n y separaci6n de 
la actividad intelectiva, 

--"Por ser una aprehensi6n, en ella 'estamos' en la realidad. Y esta aprehensi6n es primordial por que 
toda otra aprehensi6n de realidad se funda constitutivamente en esta aprehensi6n pormordial y 18 
envuelve formalmente. "- (Intelig. Sintiente. 1984, p. 65) 

(!) ~el por otra parte, despues de baber estudiado los aspectos de la Autoconciencia y de la Raz6n, llega 
ala conclusi6n diametralmente opuesta "La identidad de la coseidad y raz6n". --"En 1a observaci6n de 
la naturaleza inorgAnica gesaparece ante mtU1I ser sensible; ks mom~s de su relaci6n se presentan 
~o euras ~cci<?..nes y como conceptos simples que debieran estar fmnemente unidos con el ser allf 

e las cosas , pero este ~ all!~~, de tal modo que el ~se muestra como puro movimiento 
y como universal. ... Lo tmo se enfrenta como !er eara sf' 0 esencia negativa ~fsal, se sustrae a esto 
y permanece libre para si. de tal modo que el concepto realizado solamente el el modo de la 
singularizaci6n absoluta, no encuentra en la existencja...orglmica su verdadera.Jlxpresi6n de ser alli como 
universal, sino que permanece como algo exterior. " - ( l.c. p. 204 ). Estas deducciones se nos harfln mas 
claras a 10 largo de nuestra exposici6n, y podran servir como punto de referencia para volver a plantear 
el problema del "es". 

~a fenomenologia pregunta por e!,(SeT)que se da en la cxpcriencia, cn cuanto la cxperiencia es la 
a..stivi~ abierta e1iiiliI.!!.~. Y no se limita a 18 experiencia sensible, por que incluye todo tipo de 
experiencia: como a emocional, la estetica, 1a etica y las mas abstractas como la matematica y 16gica. 
Esta no tiene ni la limitaci6n del len ua'e que es consecuencia y no condici6n de la experiencia, y 
§!Woco la lumtaci6n dclc~to, que es una elaboraci6n reflexiva sobre la miwa. La experiencia no 
es un limitc sino una apcrtura continua. -

111 " v ~ Q.lavin O. Schrag, en su libro: ~xperiencia y Ser (1980 EVaIlslonlll.) reconoce las criticas que rechazan 
. a la experiencia como fundaIt).ellto. -':El reconocimiento de la genericidad inicial, ambigUedad y 

va~ad del termino de " cx~en9.a" ~o ofrecerfa un fundamento suficiente Pl!!a borrarlo del 
discurso filos6fico. Pues hay una ventaja singular en el uso dellenguaje de la experiencia como punto de 
partida filos6fico . Este term.ino por sf "\estableceuwridad de visi6n :: -

Y de acci6n ---' 
De percepci6n y de concepci6n, 
De conocimiento y valoraci6n 

, 

Teoria y practica. 
En realidad la experiencia es mas que eso. No es "vaga" sino pr~isa; no es generica, sino individual; no 
es ambigua, sino Unica en cada caso; a pes8r de ser , mudable, dinimifca y cambiante, precisamente por 
que 'aoontec6.' 
La misma pregunta sobre el ser es tID efecto de la experiencia. En el caso del "es" la pregunta misma 
debe ser liberada de todo contexto para concentrarse sobre el "es" . 

La pregunta completa incluye los tres elementQs: ~ ~ ~ ~fZ) 
- Qm! es .. el Itlilru1o .... - ...--

~ VI el pensar.. .... tL Vrt&·? 
"11~ 
PI '" el espacio y el tiempo .... . 
" f " ellenguaje .. ... ~ ~ 

Eliminado el "que" todavia permanece la afirmaci6n de~ .AI mismo tiempo en que se pre@!1ta 
tambiifu se afmna. No habria pregtmta sin la afirmaci6n del es ,ai'iibIiS son inseparables, y la afmnaci6n 
es un dato (Ie la experiencia : experiencia y conciencia se hacen inseparables y como tales habra que 
.-- -



analizarlos. Por otra parte el "es" neva consigo un_C9nt~o que constituye su arnplitud y su aplicabilidad, 
mas alia d~<t~ .. 
Es lWiiliimental mantener a la vista la doble funci6n del "es". La experiencia nos da el sentido de un 'es ' 
que signifiea "existir" y al mismo tiempo nos ofrece Ia posibilidad de entender de ' que ' se trata en este 

11 ) 'existir' .Esta I.J!11b!gQeqad entre una realidad y una posibili~ fuente de muchos ~em1!s. 
h) Po:.. otra~espuesta ,tambien es ambigua.~or!!!L!!!9o afinna el 'es' af mismo tiem2Q en que 

pregunta. si no supiera que existe no preguntarfa.{Por...21r9 declam su ignorancia acerca del significado 
de tal ' es '.Afinna un' que " sin saber si el 'existir ' es real 0 no. 
Por esto a veces se define la metafisica como" aquella actividad fil0s6fica que se pregunta por el "ser" ( 
Heidegger ) . Para el fenomen610go la pregunta p!>r el ser se refiere ~ ser 'pnmero, el que se da de 
r~ente, );' de inmediato en la experien~ia. Que es 10 que se experimenta ? ~ que se da.ahi. Es 10 
da 0 ,que se ve,que se intuye,que se toea, oye, encuentra(?ubiri hablsa de 10 "de suyo". ) 

~ En este contexte e~e la experiencia es: acontecer, presencia, devenir, reali,dad, objeto, causa •. No 
todas estas palabras Vn sin6nimos, y esto se debe a la complejidad del ser mismo, que no es solamente 
esto, 0 uno, sino un acontecimiento con todas sus posibles cualidades y determinaciones. 
Si especificamos con mayor precisi6n la pregunta sobre el ser experimental de la fanomenologfa , y 
consecuentemente cream os esta clase de "l;IIetafis.ica" se nos hara mas faci! comprender y organizar las 
demAs preguntas que swjan en conexi6n con los datos experimentales. 

1 
R/ It,[:; .' Y.§.1Q' ·J ' es' ....... • 

La respuesta invierte los terminos y coloea un nombre antes y el ' es' a continuaci6n de su contenido. 
EI mundo 'es' , el pensar 'es', la verdad 'es' , eI espacio ' es ', el tiempo 'es' , ellenguaje ' es' , el devenir 
'es' . Tambien aqui existe el riesgo de confundir el sentido de existencia con 1a ac1araci6n del o~ieto . EI 
' es' tiene el valor de una c6pula gramatical, una particula que tiende a desaparecer , para dar lugar ala 
identificaci6n de dos nombres. Por ejemplo: -"devenir es cambio ." Solo establece una equivalencia 0 

una inclusi6n. Con ello se genera una serie de problemas que deberan ser contestados. Pero el 'es' no 
posee tmicamente la funci6n de c6pula, por que al mismo tiempo afirma cierto tipo de existir. 

Mundo.:-[es] materia 
Hombre - [es] pensante 

Habra que recordar esta dualidad del "es" tanto en la pregunta como en la respuesta Dualidad no 
significa necesariamene dialectica, en el sentido de que un termino sea la negaci6n del otro. Hegel nota 
inmediatamente esta oposici6n y la interpreta enseguida como una oposici6n dialectica. De alli 
desarrolla su teoria de la conciencia, y condena el conoeimiento experimental a un nivel inferior .Si 
tenemos que juzgar del caracter de esta oposici6n y de la diferencia de contenidos, no podemos hacerlo 
desde principios a priori, sino desde la experit:ncia misma. 

~RPRETACIONES pE~ "q~~ ?" . 
"I;t'}: ~"\~" \' , • 

Los fil6sofos que han reflexionado sobre el "que ", han dado diversas fonnulaciones de su intelecci6n del 
contenido de la respuesta. El " que" no es todavia el "es". 
"que ?" = devenir. Atomos en movimiento: Heraclito, Dem6crito, Lucrecio. Marx (devenir de la 
materia) . Hegel (devenir de la idea), Arist6teles (devenir del ente compuesto ). Whitehead (proeeso ) 
"que ?" = unidad, entidad, estable inmutable , Parmenides, Empectoc1es ( arnor y discordia) 
"que 7" = idea. Plat6n , S. Agustin, Espinoza. 
"que?" = raz6n . Humanistas, Descartes, Leibnitz , Kant. 
"4UC 7" - dado y dante ,. HUfleerl 
"que ?" = visible signo. Merleau Ponti 
"que?" = cosa y misterio . Marcel. Teilhard de Chardin 
"que ?" = finitud . Heidegger . 
"que ?" = libertad y riesgo. Sartre. Camus. 
"que?" = 10 real. Zubiri 
"que ?" = lenguaje. Russell. Wittgenstein, Canap. 
"que 7" = interpretaci6n. Derrida Lacan. Barthes. 
"que ?" = orden numenco, Pitagora, Badiou .. 

El "que" categoriza, seftala Unicamente el contenido del acto, independientemente se su existencia,se 
interesa por la noei6n. 



.,.::. EI "es" pertenece e?r si a 10 • existente.' , es experiencia de 10 exist~te: no importa si se trate de mundo, 
nomore, tierra, la pregunta va a 6U ~~ectiva l'~~nci(§:£"1(~:~)aunque en cad a uno de estos casos la 
respuesta sea totahnente dlfercntc. 
Ademas hay que sef\alar la ambigtledad del "es", el cuaI puede referirse : 0 simplemente a que algo 
"existe"!, 0 bien limitarse a la funci6n de c6pula gramatical, en el cual caso solo establece la identidad de 
dos teI1I).inos 

y.~ 
~ Por que, no podrfamos identificar el "que" con el "es" ? Simplemente por que el "es" pertenece a la 

.~xperiedcia ~ posee todas las condiciones de 10 existente, mientras el "que" Erescinde- de 10 existente, y 
aunque se refiera a un mdividuo real, no se senala ' esta reahaaa, sino nuestra capacidad de 
comprensi6n y categorizaci6n La discusi6n sobre el "es" sera nuestro verdadero y principal problema. 

&.~RAS CONSIDERACIONES. 

Yeo un rayo de luz, que penetra entre las cortinas a la habitaci6n , como una espada brillante, y 
pregunto : "que es"? Elimino el "que" . Por mis experiencias anterioTes, no me interesa preguntar por un 
objeto ya conocido. Me queda el "es" en sntido exclusivo, ~~o existir, de ~o que ~ ah!. Puedo 
sinteti~ La pregunta en el esquema siguiente. . ___ . _____ _ _ 

EI "es" se da como este "existenu:" = este existente ---) " es" su propio "existir" 
- ! -- , _ I ITrr jes un existir Unico, (este) 

I t:)JJ C separado de otros. 
wmo : A es A , el es eL 
p~tp no r." otrn 

L/ 
-:;i:-=:J"===:;;;;;;:;J~-;;";;----'''''''' ................... ......... .............................................. .. 

.. .:: ...! ------- .--~ 

Mi pregunta 
Se hace 
En el proceso 

[ii~~;·~~ ·i~·~fl~;U6~:i .. .... · .. · .. · .......... · ...... ·· ........ · .. · .. · .. ·· 
............ 

eXlste 

\ p' 
fr< 

c6mo se conceptUa? 
10 existente 11 con lID concepto , j .. de algo " 
--r 

RI: como positivo RI: 

[ Llono ] Dinfunico 
Concreto 
Defmido 

como se pien~? 
10 no--existente 
sin lID concepto, 
"~e Dada 1 " .-

I 

'l~~~YO 
J ,. estatico 

abstracto 
indefinido 

...... .. .... ................ .......... ..... ........ ... ...... ~..:;..:.:.;..:.~.:.:..:..:.:..:..:..---. .......... .. ........ .. ................................. .. ~:::..:.:. .. . ~. :.:. ... :.::.: ... ::.:.: ... .:.:.;. .. . :.::.; .... .:;.:. ... .:.:.;. .... :.::.; ... .:.:.:.:.;.:.=:...;......---- -
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~ta de Heidegs.er : --" por que mas bien el ' ser' y no la ' nada'.? " - es una pregunta ambigua. Da 
la unpresH1li de que se preglUlte como reflexi6n inmediata sobre la experiencia. En re~hdad es lUla 
pregtmta concep,!g.8l, sobre la oposici6n entre dos interpretaciones : 

ta) lacaptaci6n del "ser" 
l b) la captaci6n de la nada. 

Son fonnas reflexivas esenciales , no existenciales .Son simplemente ' fonnas ' no son cos as. Solo 
teniendo en cuanta esta reflexi6n se puede aceptar la !'I'egtmta de Heidegger: 

{' Por que ese: "por que es? " ---
~ Por que preguntarse pOI' el 'por-que' es? 

~eidegger tra18 de evadir el simple juego de palabras : por que el por <c£.? Y consecuentemente evadir el 
Juego de conce.J?!.os : ) que es el "es"? ' -

(Que cs In nada? 
Para situar~ el "ser que.es : '. Esta pregunta se vuelve -- :~~ta sobre el existente en su totalidad" 
- " Esta pregunl8 se proyecta a la b6squeda de su propio " por que" , no es comparable con runguna otra. 
Es la mas originaria ,Ia mas pr6xirna a la experiencia, y a su darse como "es".( Introd. a la Metaflsica, 
p.12).- '- . 

. _ (§)c2M~, PE ~SAMIENTO FILOS~FIC,?~ ..; 

Cualquiera que sea la actitud filos6fica que se adopte frente al problema del "es" ,el ser y la existencia, la 
metaflsica que se elabore da vida a un eamiento. AUn. cuando se pretende-;dheiif' a las cosas mismas, 
el resuitado es una'5esis" un!W J~ual. Este, a su vez, se expresa en p~ras, las cuales se 
alejan mucho del mun de la vi donde este saber ha nacido. En este distanciamiento entre vida y 
pensamiento se efectUa un cambio que responde a la s.tiWd . &'MAWR dellUWo. En todo caso 
existe un peJigro que consiste en caer . en un I~e exc1usivamente epistemol6gico, y un 
condicionamiento a cierta clase de conceptos que 10 expresan y Ie correspoooan. 

Por ejemplo Arist6teles habla del ser como al~ 2Mi' § conoce', como la ciencia primga y mas 
perfecta.. Y este' ~' es tornado en senti~o conceptuar- algo que pueda'ser conceptualizado, y 
constitl.lya un saher conceptual: siendo su actitud poleqrica directamente enfrentada a la interpretaci6n de 
las ideas de Plat6n, y a otras teorias del conocimiento. Esto puede suceder a pensadores modernos cuando 
se confunde 0 se identifica, el discurso sobre el 'IIii" con el discurso sobre la "i. 

A 'It Las palabras que caracterizan este discurso, en Arist6teles son del tipo : ~cia, accidente, potencia y 
I J acto, tiempo y espacio, fonna y materia, causa y efecto, finito infinito, bien y mar, uno y mUltiple, 

estabffidacl" y deverur, todo y parte. Y son las mismas palabras con las que se construye la metaflsica, 
general mente en todo el perfodo clasico de la filosofla, basta la edad contemporanea. Y este conjunto de 
paJabras da lugar a un discurso eminentemente "epistemoI6gico" y conceptual, acentuado por la 
preocupaci6n de elaborar conceptos c1aros y definibles. 

.. ~ ___ A menudo los fil6sofos se esfuerzan por liberarse de la estrechez de este discurso , y esto se ve 
c1aramente ( en sentido negativo) en Wittgenstein ~~~~bstinada negaci6n dC!..~o" al lenguaje , 
o en Nietzsche, con la pretensi6n de la transml.ltacl6n de todos los ,.,.Pero tambien existen esfuerzos 
( en sentido positivo) que buscan ampliar el discurso sobre el selJ. co~o.~ la evol:,ci6n creadora de H. 
Bergson, yel Fen6meno humano de Teilhard de Chardin1 1 8t. ~Ro <f< 

.:3~ La fenomenologia ~io se coloca en una actitud completamente nueva que se abre a...resiones 
mas amplias~s.e.r..s que evaden de los esquemas epistemo16gicos, encontrando una ontologla y una 
iliianslca que rompen la terminologla tradicionaI precisamente para rea1izar un nuevo discurso. En los 
autores que se han elegido para este curso desde !ieide~Jl gabriel M4rc~l, a Merl!mu P~>nti, a &artre 
Z~iri. y ~s surge este diSGWS'l DIlQIP que aUn en la mas elemental terminologfa es de inmediato 
reconocible. 

~drg N?4Wiifn : la angustia, la frustraci6n, 10 autentico e irlautentico, el ser arrojado, ell 
proyecto:tl cura, ~a hbertad y el aislamiento~ propiedad yalienaci6n, la na~ y la ~uerte ,el ~er ahi y el 1 horizonte, 10 cotidlano" las habladurfas, la aVidez y la caida; que no son tenninos eplstemol6g1cos, y por 

) otra parte son apenas conceptualizables. ___ 



~ hoy _..ne de palo"'" que no son !"op;"",,,te epistemoI6gi,,,,, el "fue<z~ 
e g~~a" 1~6n, ~o vago y la ingui~d, la emoci6n, el embarazo, 10 refractario 

y 0 .C?nd~ado? el p~to y el mexperto , ser bloqueado y mundo destrozado, burocracia e intimidad, 
e~tenhdad, msatIsfacc16n ,el deseo y el ~sancio, el intercambio , el acces9, y el ~ste~o.~ 

~';) TmlP)rn_tg m ~derlelll1 I> t: ~lh'~ ~6~{: °11W'\il ~. ~ t-v~ eA ! ~ owe ,- -" - && rOil} )ma umor; acwaCl Llj e 8 enclO, VISlOnoo ,fa en La realidad, fnloodnd 
d~ los suefl.os, exploraclOnes concordantes, la ilusi6n de ver 10 que no vemos, eclipse, distorsi6n , el 
mtlagro de una totalidad, presentimiento, el retiro de un cuerpo, la percepci6n resbala sobre las cosas la 
paradoj~ de mi per~pci6n, ' genesis, pensamiento salvaje, divergencia de testimonios, proposicio~es 
com~tI.bles., O~acl.ones autorizadas, validez imperativa, fe perceptiva, ocultaci6n posible , la 
conVIcc16n , eXlstencla bruta, la encamaci6n, vivencias bastardas e impensables, a primera vista, el 
secreto del mundo, descentrados, ingenuo, mundo maciso y opaco. La des-ilusi6n una fisura la 
discordancia, inscritos en el mundo, usurpar el lugar, ausencia provisional, vi~culo umbilical, 
desprenderse de los seres, un saber previo, sentido primitivo. la solidez de la esencia el nucleo duro del 
ser .imposibilidad, de vaclo ontol6gico, situarse dentro del ser, pregunta inagotable.,el ser se apaga, 

f6.4)Mas atrevidas y desconcertantes, ~ persj>ectivas que ftmda~_E.. _ enfQ9u,e ~ EmmSJ 
~nas. Suficiente, culto del esfuerzo , conservatorismo mquieto, defensa contra las cosas, ~"mgr;l[ 
~id~d de su atm:n~ci6n, ,mas aliA de la distinci6n entre ~f~to e imperfecto, identidad del. se;, 
msuficlencla de la condic16n humana, la evasl6n, pasar al lado de SI mlsmo, el sabor del absoluto, restIturr 
a las cosas su inutilidad, la inamovibilidad de nuestra presencia, el horror de cierta definici6n, la prisi6n I 
de un presente, la rigidez del ser, necesidad de excedencia, salir de si mismo, romper el encadenamiento . 
del yo a si mismo, el malestar, el sufrimiento, la decepci6n, la inadecuaci6n de la satisfacci6n, el ser se 
siente vaciar, instante fragmentado, la vergOenza, la vergllenza se funda en la solidaridad de nuestro ser, 
es nuestra presencia a nosotros mismos que es vergonzosa, la nausea, impotencia frente a la propia 
realidad, experiencia de su impotencia, la brutalidad de la existencia, el hecho an6nimo de ser, la 
conquista del ser que recomienza perpetuamente, el ser es sin respuesta, el ser es esencialmente extraflo y 
nos hiere, la lucha del ente con la existencia, lucha por un porvenir, el cansancio y la pereza, su realidad 
esta hecha de rechazo. Una languide:z, que es languidez de si.b languidez es un rechazo imposible, 
aversi6n al esfuerzo, la pereza esencial y desesperada. fa existencia carece de simplicidad, la fatiga, poder 
de suspender el ser, el esfuerzo debe superar la desesperaci6n, los instantes en la melodia no estlm alll 
mas que para morir el esfuerzo es el cumplimiento del instante , el esfuerzo es condena; la fatiga crea la 
disumcia en que se inserts el advenimiento del presente, la intenci6noocon el estimulo del deseo que la 
anima, en cuanto fin de un deseo el objeto es un 'ser, destino inscrito en su revelaci6n. la sanidad, la 
buena voluntad, mide 10 real y 10 concreto del ser humano. Lo iluminado es comprendido, por la luz los 
objetos~on un mundo, la totalidad se refiere a una interioridad en la Iuz, el exotismo, la alteridad de los 
objetos ~representados, la musicalidad de la sensaci6n. el 'hay' con su rechazo de tomar una fonna 
personal, El incubo del 'hay' es el horror" el ser se insintia en la misma nada, es 1a sombra del ser la que 
horroriza"el horror ejecuta la condena a la realidad perpetua, la oscuridad, en tanto que presencia de la 
ausencia no es un contenido puramente presente, el insomnio, esta presencia que surge detras de la nada, 
la vigilia es an6nima, Ia posici6n, el guiilo del ojo hecho de mirada y de no-mirada., la posibilidad de 
descansar, la perennidad es la fonna superior de la existencia..:La aparici6n de un existente, no se puede 

nombrar por que es puro verbo. - L,,~ J>/~ . 

Es s iente com los discursos anteriores para comprobru@ cosas. ~mero, ~ 
suscitan una tematica comUn; hasta Cle os t6rminos estlm repetidos. ~o, las palabras defmen un 
clima espiritual, una perspectiva de !Cl(eso al ser, que no responde a los 9anones establecidos 0 
acostumbrados. Se esfuerzan por abrazar el'ser en su mero existir, que en fm de cuenta es ~~~ sin 
~s ni universales. T odos parten de la experiencia y expl'Otan alguno de los infmitos matices de la 
experiencia para fundamentar un encuentro real con el ser que devora el sujeto y al mismo tiempo 10 
fundamenta. 

7. Se puede asumir que los cuatro m.odelos anteriores se complementen , ~a dar VI a ~ nueva ~ '" '" 'da 
atica del ser, que crece en el honzonte de la VIda, Y se expande en un discurso que adhiere a los 

( innumerabies momentos cambiantes de esta misma vida, con el resultado de crear no solo una ontologia 
nueva, sino un super-conjunto de esta, una nueva metafisica elevada sobre su fundamento. Se arma asf un 
~ans-racional que se extiende sin bmeras : de 10 visible a 10 invisible, de 10 trascendental a 10 
trascendeE1.e, de 10 existente al misteri~ 



t::\\ Av0wl~" 
N onstru " 'st" tI . 1/ . I, -' ...£ se c ye un SI ema meta s~ nuevo, de conc!mtos ordenados raclOnalmente , por que la 
estructura de un simple sistema es desgajada en sus miembros en la misma plUralidad de situaciQl!es 
engendradas por el brotar diferenciado de la vida, en las ilimitadas dimensiones del acontecer. Como 10 
recuerda Merleau Ponti -" EI medio onto16gico no es pensado como 'orden ' de la ' representaci6n 
humana ' , en contraste con un orden de 10 ' en-sf' . Se trata de entender que la verdad misma no tiene 
ningUn. sentido fuera de la relaci6n de trascendencia ~I lTeberstieg , hacia el horizonte; de ver 
que la subjetividad y el objeto forman un solo tOOo ; que las vivencias subjetivas figuran en el mundo , 
forman parte de la 'Weltlichkeit' del 'espiritu' , estan inscritas en el registro que es el SER." - (Lo Vis. Y 
10 Invis. p. ·227-228). Y nAs profimdamente Levinas -" no es que el existente se eleve a una existencia 
superior, sino una salida del ser y de sus categorfas que 10 describen: es una ' ex - cedencia ' (salida 
hacia fuera). (De la existencia al existente, p. 9) . Este ir hacia fuera, del ser, es 10 que nos obliga a 
seguirlo , por el camino de la intuici6n, desde 10 inmediato a 10 mediato, desde 10 impactante a 10 
invitante, desde la forma a su ausencia. 

Si el "acto" experimental en el que se muestra el ser es 10 que nos interesa, y su contenido, no hay 
exclusi6n de...!!inguna clase de seres: de "es".l~a la gama que se presente en la actividad intuitiva 
tUUnana, se co~rte en objeto de la pregiiiita metaffsica. ~ Qtl!S-pectiya hacia el s~ ,que no 
encuentra mas Ifmites la ex eriencia misma, y puede ser corp6rea, sensible, 0 emotiva e intelectual , 

Iscursivll y re eXlVIl. "'t- ' ,... . D _ () c..r.-
c-~~.v.J> ~ ~ ~r\b" 

Siendo que el ser [ 0 el "!S"] ,en cuanto palabra) se ve aplicable a tOOo tipo de objetos, nos proporciona 
un instrumento universal de anAlisis , puesto en contraste con la vida material, el mundo de la naturaleza, 
las diferentes formas de vida, bio16gica, psfquica, Ia misma sociedad humana, y su cultura, los 
movimientos espirituaIes de la mente, la interpretaci6n del conocimiento ,del lenguaje ,de la voluntad y 
de los proyectos humanos. Donde hay un "es" surge la pregunta metatIsica. -- , ., 
Los autores que se han seleccionado buscan un acceso al ~r, desde situaciones muy ordinarias de la 
vida, y a veees, particularidades ins6litas, ~en COffiim 10 imnediato e intuitivo de sus 
experiencias. De alIi @mo desde los eX1£e.!!!QS-.dfLl.os-pun1Q~~S , en un ma~ gig8!l~9 de la 
vida, se mueven al encuentro del ser. No es de esperarse que los resultados sean exactamente los mismos 
,sin embargo hay una concordancia fundamental, propia de la fenomenologfa que hace de la filosofla un 
~ contructivo con etapas progresivas, y abre la esper~~.JlIUU!QmPLeDsiQn h.JJffi!!!!.!!..y~e upa 
con uista I del ser ] ~~ de tOOo~.~sofo,-y en 1!ar!i~ular dj: quiene.s, desean construir 
sobre un fundamento ~o del espiritu. TOOos participan de aquella colaboraci6n concordante, que 
I1'USSerl esboza en la FilosotIa como Cicncia Estricta: un diAlogo en ~uipo, entre fil6sofos.....9.~ li~i!. y 
haee madurar el espfritu humano. -- -

Levinas es el mas avanzado en sus conquistas: --" entrever en el "existente" ,en el ente humano, yen 10 
que He~gger l~l!."entidad de! ente ", no una ' 0~ltaci6n' 0 una 'disunula CiQP' (leiser.' sino una 
etapa en e~o.J.Y!cia el Bi~ y !mcil! la relaci6n con..Q!Qs "-{ I.c. p. 212 ).Este es tambien, el 
objetivo final de nueSfri\ fnvesfI8;tci6n ,caminar hacia ~ en tOOas sus manifestaciones ,sin detenerse 
aes contemplaciones meramente superficiales ,siguiendo los progresos con los que el ser se manifiesta , 
en sus posibilidades de revelaci6n. 

J"a eXFieIlcia en §..u inmediata l?re~ia se adelanta a todas las di~a~"" formal~.s que crean 
oposiclOnes entre teoria y practica, sujeto y objeto, intelecto y deseo; por que estas oposlClOnes son ya 
por si interpretaciones , consecuente con nuestra captaci6n de la misma. La presencia es primitiva, 
originaria, y no-categorial. La variaci6n de la misma..expe[iep.2ia en el tie.mpQ,' sl:1 .extensi6!!...~~ica, en el 
espacio, no son categorlas de la mente sino interpretaciones de las propiedades del ser, mas 0 menos 
criticas, segUn los casos. 

I,~ 1.1 
Este ~ en la ~~~ificam.9lte SfL da en el call1bj.9, en el~, y en el transcurrir 
tein£o~unto detaies dimensiones les aplicamos el nombre de ",acontecer " .Ser y acontecer, 
en la experiencia originaria, son exactamente 10 mismo. Y no pueden separarse mas que como conceptos ..,... 

11 



de ~ ~sma racio~ida~. No son realidades, sino una misma realidad plural, Con esta noci6n de 
expenenCla; en esta mmediata entrega del ser, empieza la reflexi6n. 

P~os <!..~poco...es..cQl!ecto separar el f.lpdamento experiencial de la reflexi6n. Como la 
expenenCla es ~ proceso enque el "acontecer " se da sin agotarse, y stgue dandose- enu;Jnstante que 
evoluclOna, tambltm la refleX16n es un proceso que se aproxima cada vez mas ala complejidad del ser 
para comprenderlo, y con esto "se sumerge en el acontecer en acto ". En el esquema siguiente se 
observan los dos procesos. 

" un 'acto' con su contenido de • f' J 

que se da en un pr~e~ n 
fd (2..Q~~~~ 

f'El\HA ~ 
~~~~~----~--~~~~~~~~~~---~ En este doble proceso la ex~encia "produce" el "sen.ti~o" .Este necesariamente involucra el doble 

proceso a partir de los diferentes actos (repetidos -; continuos y entrelazados ) de e eriencia y de 
compr~6n Este doble proceso ~e un principio en el impacto de la presencia-activa del ser del 
pensar; pero no termina nunca ; quizils puooa decirse que "languidece" y se desenfoca en la memona. -
No termina, por que la ~6n ,no solo prota del acontecer como de su fuente, sino que sigue 
desarrollandose en el doble discurso de seres y de pensares. Las "cosas" del lebens-welt nunca dejaran de 
mensajes del ser ,con nuevos actos experienciales , y el actor no dejara de reaccionar con actos 
interpretativos, y prOyectados, del ser. No sera posible representar el acto de experiencia y la reflexi6n 
como extremos en conflicto y separados, mas exactamente habra que verlos comno un "continuum". 
• • iI (,/ 

J)e este modo la funci6n de la filosofia, "~as" se vuelve la elucidaci6n de la experiencia E7odOS sus 
indefinidos nivele~:.., · L &~ S E-3 

p -co IV F£l C TO'? 



w;; 4;J~ 
~ /..~ ~ ~/_Ctt " v~er~. Ibos .. s.er~es::::~ . --

De ~cuerdo ~n el plan~ento inicial ,antes de reflexionar sobre el "es" de los seres, se precisa 
arnphar el honzonte de la VIsta ·para entrar en contacto con sus diversas fonnas. Para ello un fil6sofo de 
la grandeza de Plat6n ~ra ser importante para dar comienzo a las exploraciones .Hay dos dialogos de , 
Plat6n en los que la vanedad de los seres alcanza una gran amplitud, de 10 c6smico y de 10 humano: 
La Republica y el Simposio. 

~~~LeciuradelLibrOVIIdelaRepUblica~.( ~ ~ct & ~1IZ8.A o;Jt-Cf-....c"Ao e., ~~:z 
I~ is Republica nos limitaremos al Libro VII. Este libro famoso por la imagen de la caverna, no se -

utilizara en sus implicaciones gnoseol6gicas , es decir con relaci6n a la rea1idad de las ideas supremas: ni 
en orden a la construcci6n de unf estado en que los hombres dedicados a la justicia, segUn la opini6n de 
S6crates , vivirian felices. Unicamente nos concentramos sobre la variedad de set' s que se despliegan 
ante nUSQ!tros ojos a.lo IjII-go de la narraci~n. 

La representaci6n de los hombres encadenados y liberados ofrece la ocasi6n para descubrir tOO8 una 
garna de entidades gue poseen la calidad d~ en grados diferentes: desde las luces y sombras de la 
cueva, al ser de las estatuas, y al de los hombres que las transportan. Se ampJia el concepto de luz : la 
luz del fuego, la retlejada en la superficie de las a~, a la luz del sol que se distribuye sobre todas las 
cosas de la naturaIeza. 

l) Pero esto no es mas que el comienzo .La idea de liberar a los hombres encadenados no tanto en la 
oscuridad flsica, cuanto en la ignOI3Wcia de~condi96n , y su ~a en comparaci6n con la 
superioridad moral de los hombres liberados. Esto incluye tambien el 'ser' de 10sj!,!iciQS. con que se 
califican respecti'V!mente: ~ombre justo, bueno, noble es a la vez impopular, incomprendido, en su 
;U-periorida~ . - - - . - -

EI panorama se arnpJia a un mundo justo, regulado por ~s 0 un mundo en,que las jnjusticias ocurren 
inevitablemente. Se establece entonces la utopia de la construcci6n de un mundo justo. Para ello sera 
flecesario ec:lucar hombres selectos desde la juventud y entrenados en la jusJicia. De alIi brota la 
necesidad de seleccionar los contenidos para esta fonna ideal de eduooci6n. 'EI mundo nunca sera 
gobernado justamente hasta que los gobernantes sean fil6sofos, es decir seres guiados por las ideas .Se 
encuentra entonces la idea del bueno como idea que lleva la perfecci6n divina de la justicia, y conduce el 
hombre a su ser perfecto. Se desvelan entonces las entidades idea1es, que nunca podran efectuarse por 
completo en este mundo, pero que poseen un modelo ideal para aquello que 10 quieren contemplar en su 
puro ser. 

I 
En la descripci6n hacen ~to de presencia las entidades mas elev.adas y a~: la~ formas visibles y I 
los discUTSO.JI acerca de ellas, las geometricas y las matematicas, las conmensurables y las 
~conmensurables, las cosas y sus [[guras, las imAgenes en el paQeI y en las agtl!!S, y aquellas que pueden 
verse solo con la' mente. En el orden inteligible se encuentran los supuestos y los principios que se 
asumen en la investigaci6n, las semejanzas de las iroagenes ,Ia rea1idad y las apariencias, las clases 
superiores e inferiores, las copias y las configuraciones. 

Como un sector diverso de 10 inteligible se incluye el poder deductivo de la mente el proceso dialectico 
, los supuestos dados por absolutos y los principios meramente hipot6ticos.,las contexturas y el 
ftmdamento, las derivaciones, y 10 que iropele a alcanzar aquello que no requiere supuestos" y es el 
punto de partida de todo. -" Quiere decir distinguir el aspecto de la rea1idad de 10 inteligible, 10 cual se 
observa por e1 poder de 1a dialectica, como algo mas verdadero y mas exacto que los objetos de las 
llamadas artes y ciencias, cuyos supuestos son puntos de partida arbitrarios "- ( lib .. VI. 511,c ) 

t \1 

• T;Ai~~e mcticmnente todos los niveles del ser. Sin duda la alegorfa de la cueva es un 
de cia para situaciones anAlogas de la vida real, personal y colectiva. Se plantean los 

oonfiictos que nacen e n e1 inten:ambio entre justos e injustos, entre sabios ilurninados e ignorantes , 1a 



~comprensi6n de los elegidos y la brutalidad de las masas, ignorantes y apasionadas. Despues de haber 
recomdo I~ extremos ,desde la invenc161e llusi6n de Tas somoras hasta la contemplaci6n de la fuente de 
la luz .con OJos ent~os y capaces de resistirle, no se queda Plat6n en la especulaci6n vacia. Enseguida 

.!,a apbca a la capaeldad de educana,del ciudadano, porno el supuesto homt.rliberado de la caverna y 
obHgado a observar la verdadera luz .. 

~a Lista objeti~ de los seres encontradq,a 10 largo de este Libro puede ser la si8!:llim-.te: f 
, .BI ~scurso ~e los seres y de I~ verdad desde las sombras basta la contemplaci6n de la verdad, '* fa, <t>~ ~ " I 

2.La 19norancla que contempliMombra y la visi6n que descubre el ser, ,-- -r.r-
3. Virfiides del alma que habitan en el '?!Lerpo.~ 
4.Orientaci6n hacia el bien y bacia el mal. 
5.Necesidad de educaci6n para presidir el CJtado.. n c:..-, 
6. Islas de los bienaventurados. _ t;lu::t: VQ:&J.,~"<14Je.. 
7.Tarea esencial de los ~s ,para reflexionar sobre el bien y ayudar a los que permanecen en 
Js aparienoia, . .. r. / '-i-, . 
8.Ver la realida&l de ~o e, ~o y bello. En ciudades mal gobemada~ : ~ 1.\0 ()t> ~ 
9.~uperioridad de los ilymjnadps. '--' f 
10. Un mundo ~s pyI:o para los discipulos iluminados. 
II. Un ideal 5ie vida mejor. tl 1\ 

12.Una riqueza, no de bienes de oro, sino de bienes que hagan felices. 
13. Los guardianes de la ciudad. 
14. Las cOiiVerSaciones acerca del alma. 
15. Los estudios que moldean el alma. 
16. Estudios que llevan el alma desde el mundo del devenir al mundo del ser. 
17 ,Tretas de las gut!@s. Estudios utiles a las guerras, 
18.Las costumbres de educar en gininasi~ mUsic~l!£.... son los estudios utiles 
19. La matematica ,porque se encuentra en todas las ciencias. 
20 Las cosas sensibles se prestan a juicios ;adecuados qUe no suscitan dudas; 0 iQ!l.<k.c.lYl.4os que 
generan inseguridad. 
21 EI estudio de las ~tradiccione/"de 'ertafl el alma. (524 a) 
22. Los opuestos d~lando, pesado-ligero;entr8.ftan comunicaci6n con el alma. 
23. Lo uno y 10 mUltiple, unidos y separad08 (524.b) _ 
24, Lo sensible y 10 inteligible, como realidades distintas, - 1 9 
15. Los nOmeros como realidades deben verse "en si "(524.d) - .. 
26 La coIitradicci6n mueve el alma a buscar . - II 

27. La percepci6n visual empuja el alma a contemplar el terdadero ser. 
28. EI~o 'en sf' encierra todos 10s~os. 
29. A los gobemantes debe enseflarse la aritmetica por que lleva a la conteplaci6n de la naturaleza 

del mlmero. - ,1 . -~ 
30. Conduce al estudio, por ~o. '.:c'Vl'l-O ~ - ""'~ ~ 
31. En 10 material tiene panes, en el pensamiento es indivisil?l.e (256 a ) Id<t:\ ~ (;) F~ 
32. Hay estudios mas elevados que las praCtiCIiS que necesitan instrumentos. 
33. La Geome!ria es otro estudio necesario, no solo para los ejercitos las batallas .,el conocimiento 

de los emplazamientos. - I .. ( (\ O-'l' 
34. No basta su aspecto pragmatico, hace conocer formas. 0 L -n., ~~ <4I...V,'-r4JI ~ 
35. La contradicci6n entre ciencia y lenguaje genera un puro &n~ento (527 a) , 
36. Se pregunta sobre 10 que siem~ es y sobre 10 que pass. 
37. La astronomia es ciencia necesaria 
38, Pero a Divel de los ouerpos en si mismos. 
39. El movimiento de los s6lidos hace conocer el orden. 
40. Enset\a la bUsqueda de las razones mas que de cosas. (529 b) 
41. Los efectos c6smicos aparecen ordenados por una causa. 
42, En las cosas no hay verdad absoluta., a pesar de la 1>elleia del hechor. 
43. Se reconoce el hechor de los ciel9s en la ordenaci6n d los dias las noches 
44. La mUsica es otra ciencia necesaria. (531) 
45. Algunos tratan de la armonia y de las medidas como los pitag6ricos. No es el movimiento de los 

instrumentos 10 que vale. 
46. Para conocerlo hay que interrogar hombres que saben Jenerali~, 
47, Estos son los que definen con precisi6n los conceptos, los dialectJcos.(532 a ) 



( 
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48. En la ~ca bay Wla aclaraci6n de visi6n anal~a a 10 que se vi6 en la gradualidad de las 
~s. (532 b). ~ Q.et ~ , 

49. EI ~o de la piaIectica se aparta de los ~Ie,para encontrar el acceso a las esencias , y no 
so detiene hasta que no haya encontrado el bien en sf mismo - -------

50. Conduce a vei~ ~ue es mejor'" para el alma, y a contempl~ las realidadcs suerem_as (532 c) 
Con esto se aIcanza la melodfa "en sf ". 

51. Solo la dialectica conduce a tales cosas. (533 a) 
52. H.ay grad os en la ~za :la ciencia, el entendimiento, la creencia, la conjetura. 
53. SI un hombre es incapaz de esto no posee completa la raz6n. 
54. Caera en lDl ,sucfio o~ (534 .c . ) ? 
55. Los que gobiernan deben ser plenamente racionales. ( 534 e) 
56. Con la educaci6n se cres un ~evo tipo de hombre. La ~a exige mentes eSE,eculativas ,el 

alma busca la verdad y evita la mentira. 
57. La~ virtude. dan libertad al alma. (536 e) __ 
58. Hay bienes y costumbres tradicionales dignas; otros son deseos y practicas (538 d ) _ 
59. Hay grados en los principios ,algunos ~entes otros .autenticos. (359 a) 
60. EI estudio de la dialectica bien aplicado produce la verdad. 
61. Quince aflos son suficientes para alcanzar toda forma e conocimiento que pueden aplicarse para 

.f(!~QJW.mmlO. 
62. Los que hayan cumplido con 10 indicado son model os divinos y pueden irse a las islas felices. 
63. EI estado les ofrecera sacrificios como a diviiiidades, 0 seres divinos. -=--~ 
64. Este ~ se alcanza educando ~s. :/ ~ iO~~. ~ MJUL 

~ "i /-\ . .con 10 anterior ha trazado para el HI9s* 'f pal'a el hombre,una panorlirnica del §g ~ no son 
Unicamente la cosas sino todos sus grados sus diversidades y las relacIOnes:1os princl os y las causas , 
las virtudes y la onductas que ennoblecen al hombre. Esta !@ll regj6n de~ que Plat6n ha pintado, a 
~enudo sin proponerselo expresamente,,J:!9s introduce al mundo de todos los seres que rodean al hombre, 
desde los mas grandes a los mas elevados , desde los mas concretos a los mas abstractos. No hay duda de 
que este es todavfa hoy el marco en el cual se mueve la metafisica occidental. ~ 

.;::r' Ci: CONSTELACI?N DE LOS ,SE~iJ:z: I(Q QII--i~ eJd ~~ ~w.J2 ~I 
La lista anterior responde de alglin modo a la pregynta inicial sobre las clases de seres que Plat6n ha 
en!J!IlCfado a 10 largQ de su discursQ. . En primer lugar hay una presentaci6n simh6lica de la posibilidad 
de elevaci6n para el ser 0 ue I~ce a traves d~ niveles de racionalidad. - -

a) sde los mas livianos, inconsistentes, e ilusorios, como : las sombras;erfuego, el agua. 
b) Hasta los mas s6lidos y duraderos como: la roca. el muro. e1 camino. las montaflas, y ef~o 

~ol , -' .~ .-.~ -
c) Para transformar su propia visi6n en consideraciones mas sutiles, de relaciones: el 

encadenamiento, la esclavitud, la libertad, el espacio exterior, la luz que domina el universo, la 
capacidad correlativa de ~ el hombre. EI proceso de crecimiento desde la 
confusa oscuridad de la ignorancia, basta 1a eIevada madurez, para escudrifiar las mismas 
fuentes de la verdad. 

EI modelo aleg6rico se traslada entQ~ces a la condici6n h!ltn~ de 1~ __ cj udadan9s y el gobierno de la 
republica. ~bn:es ,·elegidos - , .~ ,;~ han liberado de la'd gnocancia ~,regresan " bacia sui 
~udad8hos , y s~'el d~be.r moral 'de comunicar a estos las luces,'.de la verdf14ltadquiri~ 

Rea1mente no es factible transmitir pacificamente los nuevos conocimientos por que estos provo can a 
menudo un rechazo violento ue 11 a al asesinato .Es necesario entonces educar Ia gran masa por medio 
de hombre~ escogid.QS .,dotados de cualidades excepcionales , para qUe sean capaces de convencer 
iluminar y guiar a los demas. PIat6n analiza entonces otra serie de seres, con el fin de transformar la 
sociedad por medio de Ia sabiduria. .-.......-

T bien las relaciones entre la comunidad no ilumin.ada, y los conocirnientos y virtudes que deben ser 
adguiridgs, son relaciones que Ipan de 10 humano y 10 diVino , y ttariSforman al hombre en Un ser 
de orden superior, en el que todos los elementos del mundo se armonizan .De aquf se avanza por el 
camino de la ciencia ,y ~ J?reguntas sobre e1 valor de estos conocimic.:n.tos que deben ser 
adquiridos por los hombres destinados a guiar y regir la conducta de los ciudadanos. E~ son: 
la matematica, la astronomfa, la geometria, la musica , 1a dialectica, y las virtudes morales. r----.--- ---¥< -------
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Plat6n n~ se I~ita ~ ~icar la!.,clases.J1e,..QLencias que pueden !X[feccionar al hombre 0 que cumplen con 
una ~c16n direc~ .No se .~fiere a q~e el nivel empirico 0 pragmAtico de estas ciencias pueda 
comurucar al hombre 1a condlc16n de sablO. Entonees se pregunta: por que la matematica? Esta es sin 
~uda ~ instrum~o. util para e1 c8lculo y la especulaci6n sobre el nilmero. Pero este aspecto es todavia 
!flSUfiCl.~U: ~Ia del nilmero debe ser una ciencia valida por si misma como conocimiento y no pqr 
sus aphca~es. EI uno enClerr8 tOdos los niiIrieros. La percepci6n VlSU8I de la unidad y mUlhphcldad 
mueve el alma a la contemplaci6n del verdadero ser .La enseflanza de la matematica debe conducir al 
conocimiento de la naturaleza en cuanto tal . 

• La ciencia J!.e la geometri.o tambien podria inlerpretarse de una forma material en cuanto es uti! para 
medir, yen la guerra para organizar el ej6rcito y la bataIla; 0 ni siquiera en tanto nos permite conocer 
formas abstractas como el tri8ngulo , el cuadrado , y otras. Sin embargo no es este el nivel de ciencia 
digna e un sabio . Esta nos llcva a considerar el esplICio en cuanto tal yes puesta en confrontaci6n con 
el lenguaje que la analiza. Las formas se estudian como puro conocimiento: el triAnguio en sf, el 
cuadrado, 0 los principios y axiomas de los que estos dependen. 

Otra ciencia. i..mportan~ es la ~n~a ; Esta nos lleva a la contemplaci6n de los seres del cielo , nos 
hace ver el valor de los s6lidoC a organizaci6n del tiempo , y hasta la consideraci6n del orden. Pero 
este nivel de ciencia es todavia pragmatico .Lo que interesa al sabio es hacerse lasgrandes preguntas 
sobre 10 que "es siempre" y no deviene, y 10 que "siempre deviene" y se va, y mmca es. La cadena de las 
causas nos plantea la pregunta especulativa sobre las causas en cuanto tales, ,sobre los principios del 
orden, en cuanto principios. Que son los cuerpos en si mismos, yel movimiento de los s6lidos en cuanto 
tal? Se llega entonces a la bUsqueda de las razones , mas que de las cosas. Que clase de verdad hay en las 
cosas? D6nde residiria la verdad absoluta? 

La a as esfer celestes hace necesaria_ tambien laQ T odos saben que la musica depende 
de la medida, para producir sonidos agrada es. ay diversos instrumentos , y quienes tocan las liras y 
los plectros ,las citaras y las flautas. Conocen estas medidas. Y variaciones, y saben distinguir los tonos 
de los sonidos. La mUsica es tal en cuanto las medidas producen cierta armonfa. Este conocimiento es 
todavia de nivel inferior y pragmatico, y solo sirven para efectos de descanso. La mUsica es necesaria al 
sabio si este se eleva ala consideraci6n de las armollfas y de la proporci6n en cuanto tal..Como en la 
astronomfa hay un orden visto por los ojos , en la mUsica hay una armonfa percibida por el of do . Pero no 
es la armonfa de los medios tecnicos la que vale. Hay que interrogar a hombres que saben" generalizar" .. 
Estos son los que definen con precisi6n los conceptos y los desarrollan dialecticamente. 

Entonces III dialectica es otra ciencia necesaria a hombre sabio. Y no una dialectica elemental como la 
que\i~ los j6venes -~-;prenden'esta ciencia y lit emplean como un juego , menospreciando la 
verdadera filosofia. En la dialectica hay un proceso de aclaraci6n ,semejante al que se ha1l6 en la alegoria 
de 1a caverns. EI camino de la dialectica se aparte de 10 sensible para encontrar el acceso a las esencias 
y puede e1evarse de grado en grado sin detenerse, hasta que logra dirigir la mirada hacia el bien en si 
mismo. Los que se descubre en esta elevaci6n son bienes capaces de mejorar el alma, y llevarla a la 
contemplaci6n de las realidades supremas. 

;f " "t 

Con esto se alcanza la melodia en sf. el ' en sf. Solamente la dialectica racional puede elevarse hasta 
tares sere~alidades . Naturalmente en este largo proceso de la educaci6n del 
alma se erentes etapas metodol6gicas que corresponden a niveles de_conocimiento del ~. 

El mas bajo es la simple conjetura. 
La creencia es un paso mas elevado en la adquisici6n del ser . 
Tercero es el entendimiento que nos acerca a las esencias. 
Y?.mtI~~~~ ~ ~n)JJa actiyi~d ~ci,?IJl. 

Si aJguien avanza por este camino sin llegar a las ciencias, no alcanza plenamente la raz6n, que es la 
reaJidad humana. Su vida entonces se adormece, y el vivinl como en suefto sin despertar a la realidad del 
ser. Al contrario aquellos que alcanzan la visi6n del~ y la plenitud de la raz6n, y educan asi a la 
siguiente generaci6n, podran irse felices a las islas aforfunadas, y seran venerados como divinidades. 
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1.~ -- . . . :1t&. Lectura del di8.1ogo del SunPQsio. 

Analizar el Banq~te,. Unicamente desde la perspectiva de los seres que alii se enumeran y se discuten, 
eyec:ie parecer arbJt~nQ y demoledor, cuando se lee I!lli! obm gU.!tse cuenta entre las~resi.omlvnJ'ts 

'~v~das del ~entoJl1l1l!1m.o de todos los tiempos. Pero no es tan arbitrario como puede aparecer a 
la pnmera. Los seres que se descubren en el discurso sobre el Amor, pertenecen a un tipo de entidades 
~as ab~ctas, mas es~c~lativas, mas complejas y mas heterogeneas que las que se encontraron en el 
hbr? septuno de la Repubhca: el amor nace, el arnor es terrestre y es celeste, es antiguo y e el mas joven., 
es nco y es pobre, estA Heno de bienes y estA vacio, es un dios y no es un dios. 

El grupo de invitados entre los que se discute el tema del Amor, se ha reunido para festejar la victoria de 
un joven poeta Agat6n y su estreno exitoso de una tragedia .. Entre eUos hay arnigos y arnantes, 
pensadores y fil6sofos. Sus intervenciones sirven de fondo y de preparaci6n para el discurso de S6crates, 
que en el relato de Aristodemos, ya 5e ha vuelto una expresi6n clAsica de la filosofla socrAtica, que se 
transmite entre sus discipulos , como Apollodoro y Glauc6n. Aristodemos es el narrador de los siete 
discursos, cuyo centro es el di8.1ogo entre S6crates y la mujer de Mantinea, Diotima. 

Al comienzo como al final, en los recuerdos de Alcibiades, aparece S6crates sumido en trance de 
meditaci6n ,absolutarnente indiferente a los acontecimientos, y en la investigaci6n de las razones 
profundas de los problemas. Esto Ie confiere a su discurso el caracter de un descubrimiento definitivo, 
entrelazando la ironia socratica con la definici6n de los conceptos y la fuerza de su especulaci6n. 

Abre la serie de los discursos(f.ef?) 
..,. .m arnor es un Dios ,grande maravilloso., Es un dios antiguo, el primero de los dioses. 
2.Es la fuente de todos los bienes (178 c) 
3.No es engendrado .Los poetas 10 cantan como el mas rico en cuanlidades. 
4 .Es emulo de todo 10 bueno y desprecia las cosas deteriores. 
5. Sin el ~ ciudad ni ciudadano realizaria obras diwms 0 tra~jos nobles! no soportaria desprecios 
por el objeto amado. 
6.Ni la farnilia ni el privilegio 0 las riquezas pueden prender la antorchacon que el hombre debe 
conducirse cuando establece alcanzar una vida mejor. 
7.Sin 61 no habria emulaci6n entrc los ciudadanos para hacer algo grande. 
8. Si el ejercito estuviera hecho de amantes darian 10 mejor a su pais. 
9.Nadie abandonaria su arnante en caso de peligro.Cada uno preferiIia morir que abandonar su puesto. 
1O.La presencIa del arnor enclende la Uama del valor. 
I 1. De esto habla Homero cuando dice :"un dios inspira a los heroes " . 
12.Nada mas que el Arnor impulsa uno a morir por otro ( como Alceste dispuesta a dar la vida por su 
esposo.). 
13 Por Arnor se hizo posible que una alma regresara del Estigio. 
14 . Aquiles escogi6 entre matar a Hector y morir, a tener unas larga vida. Se expuso por vengar a su 
amigo Patroclo. 
15.Los dioses Ie tienen mayor admimci6n si un amigo muestra tal devoci6n al que arna. 
16 Por la inspiraci6n del arnor estA mas que el arnado cerca de dios. 
17. En resumen es el maximo de los dioses y el mejor donante de todo bien y felicidad . 

Pausanias se adhiere a esta visi6n divina del Arnor y trata de ver diferencias en la tradici6n mitol6gica. 
'i .Hay muchos tipos de arnor. Debe establecerse - cllA es digrIo de encomio. 
2 Se empezara por definir el arnor que merece alabanza. 
3. No hay solo una Afrodita sino dos: una celeste Urariia, nacida de tal madre, otra mas joven nacida de 
Zeus, y es terrestre. Y dos tipos de amor que les corresponden. 
4. No es la actividad en sf la que tiene valor si no el como se realiza.Si estA bien hecha es buena, si mal 
hecha es mala. 
5. El arnor es bueno solo si nos mueve al arnor noble. (181 a) 
6.EI arnor de la Afrodita mas joven, es completamente terrestre. 
7. Su obra es casual, en ella dominan las pasiones vulgares; es el arnor de mujeres y nifios. 
8. Este arnor de Afrodita participa de 10 masculino y femenino;de los cuerpos mas que de las almas. 
9 Mas el arnor celeste, mas antiguo, no tiene nada de mezcla, es inocente de cualquier golpe de lujuria. 
10.Los que inspiran en este se inclinan a hombres que prefieren 10 intelectual y el vigor. 
II.Prefiere j6venes en los que ya asoma la barba. 
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12.No es ~sible establecer una ley para regular esto; pero quien escoge el camino de la virtud posee una 
ley en sf rmsmo. 

13 .. Para los .. que siguen el arnor bajo, hay que establecer una ley que los obJigue y que amen mas bien sus 
mUJeres e hiJos. 

14.Se rechaza el arnor terrestre con sus agresiones y violencias, mientras no hay nada condenable en un 
arnor S8nClOnado por la decencia y la tradici6n. 
I ~ .A1gunas naciones como el Elida han legislado sobre este arnor, pero otras en el Oriente y Jonia, se 
megan a eso .. En Atenas hay un c6digo diffcil de entender. 
16 .. Tienen una maxima: "es mejor hacerlo abiertamente que en secreta especial mente si el objeto es noble 
y VlltllO:'IO, 

17.AUn cuando la apariencia del amado sea modesta, siempre hay honor en el exito y vergilenza en la 
derrota. ----.......-.--

18 EI que fmge arnor para conseguir un lugar, 0 dinero, y se resigna a una conducta vergonzosa de 
esclavo repugna no solo a los amigos sino a los enemigos 
19.Pero cuando es un arnante de verdad el que se reduce a esto , es estimado digno. Con eso parece que el 
amor es visto como un valor. 
20.Pero si un padre descubre que su hijo es objeto de arnor, Ie pondra un guardian, y hace 10 posible para 
defenderlo. Y si los compafieros 10 descubren 10 abuchean. 
21 . Se piensa asf que ~~ue los Atenjemes serian...agobia£los por la idea de ceder a YJl..lYn.Qr. 
22.De esto se deduce una visible ~i6n , en el sentido que el valor de los aetos no se conceptUa 
de modo constante. 
23.Es bueno corresponder virtuosamente a un amante virtuoso. Pone su coraz6n en 10 que es mudable, y 
por tanto inconstante . 

. 25.EI amante que busea bellezas morales es constante .toda la vida; por que se vuelve ' uno' con 10 que 
nunea se desvanece. 
26.EI objeto delas leyes de Atenas es colocarse entre los amantes que deben ser estimulados y los que 
deben ser eastigados. 
27.Deben aplicarse proebas y criterios para distinguir entre las dos clases de amantes. 
28Por esto eS inmoral seg(m nuestras leyes rendirse demasiado pronto. EI tiempo es la prueba mas 
efectiva. 
29.Ninguna ganancia material puede justificar el amor; por que no scrian estos motivos correctos, ni 
permanentes. 
30.So10 hay un camino al arnor que no ofende nuestra idea de decencia, la sumisi6n que se haga por 
motivo de virtud. 
32 Entonces hay que hacer una doble serie de leyes. Unas que se refieran al arnor de j6venes, , otras a la 
bUsqueda de sabiduria y de virtud. 
33. La Uniea ganancia legitima es la riqueza de sabidurfn y virtud y el gusto por la edueaci6n. 
34. No deben avergonzarse de perseguir estos objetos ; cualquier otro objetivo seria indigno. 
35. EI amante puede actuar a favor de la virtud y esta es la Afrodita celeste. 

EI medico Eriximaco, toma la palabra, pretendiendo completar el discurso de Pausanias, que se qued6 en 
un mera mtrOducciO"n. Su discurso conserva una continua analogia wn la practiea de la mcdicinn. 
I.EI arnor posee otros objetivos ( 186 a) y nuevos sujetos.Considera el poder y la multiplicidad del arnor. 
2.Este se encuentra tambien en el reino animal y vegetal.EI panorama se extiende a toda la actividad 
sagrada y profana. 
3.EI cuerpo ,por ejemplo ve la lucha entre opuestos como: salud-enfermedad. En esto se encuentra la 
dicotomia del arnor en el deseo de la sanidad. 
4 . Como ha dicho Pausanias de la oposici6n entre virtud y vicio, as! el deseo del cuerpo puede ser 
correcto e incorrecto , daflino 0 conveniente. 
5.La medicina consiste en conocer el cu 0 or 10 ue ingiere 0 evacUa.Quien logre distinguir entre 
nocivo y benefico es un medico perfecto. 
615ebem~serCapaces de reconciffiifelementos contrarios y obJigarlos a adquirir el arnor, los unos de 
los otros. 
7.A los elementos mas hostiles: calor-frio, dulce-mnargo, hfunedo-seco, si, como dicen los poetas, 
se Ie imp one que se arnen, se conseguira 10 de Asclepio el inventor de la medicina. 
8 As! la medicina esta ba'o las 6rdenes del Dios del Arnor . Igualmente sucede con la gimnasia, la 
agronomia; 10 mismo digase de la mUsica ----.. 
9lIliCe'recoraarro-alchopOr1refAClito:" el '~o' esta en conflicto ~9; surge de elementos 
en conflicto" . Es conservado unido como la harmonia de la mUsica entre notas agudas y bajas, como 
~mbo y la lira.Es absurdo hablar de conflicto. 

l 



10. Quiz8s annonia sea concordia ~a. Hasta que dura e1 conflicto no hay annonia. 
II. No hay desannonia que no pueda reducirse y resolverse: como entre 10 lento y 10 veloz. 
12. Asi puede describirse la mUsica como ciencia del Amor.: annonia y ritmo. Es tacil verlo en estos 
movimientos ritmicos. 
13. Pero cuando uno se traslada a las actividades hwnanas :entre annonia y desannonia , es dificil decidir 
y corregir. .------=-------
14.Deberemos aeceder al deseo de 10 equitativo: moderaci6n versus intemperancia, en el Arnor celeste. 
Hay que adherir a Urania, musa del cielo, 0 a Polimnia, musa de muchos cantos. 
15. Cuidar de no mezclar cl mal 0 exceso, al E!!cer 0 gozo, como en mi profesi6n .. 
16 . .A:iii1>oseremenTos se encuentran tam"bIen en las estaciones del aflo; unen calor y frio, hiunedo Y seeo. 
17Generan salud para hombres, animales y plantas. Pero si este otro amor, bajo, asume el poder, se 
generan males , enfennedades, y epidemias.; que atacan tanto los animales como las cosechas; cuyos 
orlgenes los astr6nomos encuentran en las estrellas. 
18. Lo mismo se da en los ritos y sacrificios y las adivinanzas, en la comunicaci6n entre dios y los 
hombres. ----
i9.ASi en las faroilias con relaci6n a los padres .EI Arnor entre cielo y tierra tiende al bien. 

Arist6fanes el dramaturgo de las comedias trata de evitar mezclar su discW'so con chistes y se defiende 
(Ie la acuSBci6n de provocar la risa. 
1 No ha sido todavia reoonocido el poder del amor, de otro modo habrian elevado templos y altares a ese 
dios. Su discurso recuerda un antiguo mito. 
2 . Habia antes tres tipos de humanos: hombr~s ,mujeres y hermafroditos. (hombre y mujer a la vez). 
Todos eran dobles y sus 6rganos tambien eran dobles. --
3.L bres tenian su ori en en el sol, las mu'eres en tierra los hermafroditos en laluna. :--
4 . Por la molestioque los hombres les causaban, Zeus decidi6 separar as dos mitades . Esta operaci6n 
dej6 en arobas mitades un desesperado deseo de ret.m.irse oon su eJa. 
5. La separaci6n oblig6 a cambiar de posici6n los 6rganos de los cuerpos , asi que ahora la generaci6n es 
diferente. 
6. Por eso surgen irregularidades en las conductas, adulterio, infidelidad en las mujeres.La mujeres que 
derivan de doble mujer, buscan mils bien otras mujeres, y no hombres como las lesbianas. Asi los 
hombres buscan 10 mils viril. ' 
7. Si les ofrecieran regresar a la t.m.idad primitiva, ninguno de ellos tardaria en formar unidad con d 
amado. 
8. Estar en ~ e~der a la unidad primigenia. Por nuestras culpas Dios nos ha dispoersado. 
9. La felicidad consiste en alcanzar In comunicaci6n del amor. 

~Ba~6p es un poeta y escriLor dramatico.Sus considcraciones acerca del Arnor respond en a su caracter 
poetlCO. . 
1.Mi discurso sera una alabanza para el dios. 
2.Este es el mas joven de los ~able. 
3 .Es enemigo de la edad, su juventud es imperecedera. Opone el Arnor a la Necesidad . 
4. No solo es joven sino ligero, prefiere 10 que es suave a 10 que es duro. 
5. Ilru2i.ta en los corazones de los hombres y de los dioses, yagita 10 mils suave de toda la naturaleza, yes 
de 10 mas delicado. ~ 
6.Tambien es el mils dulce y tierno. Puede entrar y salir. Todos atestiguan su delicadeza y simetria, su 
elegancia y~ 
7.Su excelencia moral no molesta ni a hombres ni a dioses. Si hay amor no hay violencia. No necesita 
UIlIU' la f\leJ'Za, ~ IIgreglill 1/1 t!:mpJanl A, 
8. ~or ha capturado ~ ( el dios de la guerra ) y no al reyes. 
9.Es genial, es poeta, y todos son poetas cuando aman Por su poder creador ha engendrado muchos 
vivientes. 
10. Desde su existencia ha derramado cosas mara"illosas sobre dioses y hombres. 
1 1. Entre sus efectos, trae la calma, y Ii paz; Hena las profundidades"calma el viento, nos da el suefio y 
descanso.( 197 e ) 

La sexta irItervenci6n, la de S6crates , constituye , un cambio radical en el discurso sobre el Arnor. Su 
enFOque es estrictamente filos6fico, buscando la esencia de este fen6meno que se llama Arnor. 
6 .1 Socrates aa oomienzo a su investigaci6n dirigiendo algunas preguntas a Agat6n. 
I.EI amor es de alguien 0 de nadie? Es padre 0 madre? Es hennano 0 hennana? 

)~ 
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2.EI amor es ~algo 0 ~; nada? Desea t:l objeto amado; cuando 10 tiene 0 cuando no 10 tiene? Cada 
uno desea 10 que no tiene I ya 10 tiene por que buscarlo? 
3. EI amor busea la belleza que no tiene? Entonces no es bello, como afmnaba Agat6n? Este responde 
que no sabia 10 que deeia. 

4. Lo bello es tambien bueno? 0 tambien carece de 10 que es bueno? Agat6n confiesa que no puede 
contestar. 

6.2. ,S6crates reeuerda su encuentro con Diotima la mujer de Mantinea. Los descubrimientos de Diotima 
se. articulan. en dos etapas. Ca pnmera tiene ~!!!Ia de dialogo, la segunda es una descripci6n. En la 
pnmera se mvesttga la naturale-m dellUnor. 
I .No cr~ que sea Wl dios; por que careee de aquello que se espera de el. 
2.Es un set int~ entre 10 mortal y 10 inmortal, un espiritu medio. 
3.8,e encymtra tal espiritu medio en las mes prof~!Lcas, en los sacrificios, la adivinaci6n y hechicerfas. 
4 .Hay muchos espiritus.:el e~o.5D artes espirituales, 10 mecAnico, como un experto en cosas mas 
rnUiiaiuias; el Arnor es uno de eIlos. (203 a) . 
5. Arnor naci6 el mismo dia ue Afrodita y se enarnor6 de su belleza. EI es hijo de ~ad y de 
~c , es nco en reeursos pero tambien su ~ a . 0 es bello ni suave; es duro y aspero, 
descalzo y sin casa, ~ en los atrios, en la tien!!.. bajo las estrellll;S. 
6.Posee tantos recursos como su padre. Esta a mitad camino entre la sabiduria y la ignorancia. 
7.Los dioses no buscan el saber por que ya 10 poseen. No tienen belleza ni bondad ,ni bienes, ni 
in1efigencla, y no Rprran a las Vfi'tUdes que mmca fuVieron. 
8 .. Quienes son los que buscan sabiduria? Los seres intermedios. Uno de eIlos es el arnor. 
9.Es amante de 10 amiible; Es mas e1 amado que el amante. Usted piensa en el arnor como arnado y no 
como amante, por eso cree que posee todos estos bienes. 
10.Entonces ue bienes !rae el amor a la humanidad? EI arnor busca hacerse bello el mismo. Entonces 
que gana con esto? 8i es que busca e I q gana con el bien? ~f 
11.Gana la felicidad .La felicidad es tal en cuanto posee el bien. Todos aman cuando b an la felicidad. 
Cada uno en su arte: fil68Ofos, atietas, negociantes. No buscan la otra mitad como se 'jo, solo el bien. 
(205 c) 
12. En general se puede afmnar: los hombres busean el bien. -
13. fuJJ8,.J!:~n hay also divino. EI !ID0r ~eneraci6n qne la belleza produce. 
14. Hay Wl elemento inmOrlal en nuestra mortalidad. El hombre evoluciona y cambia cada dia. 
IS. Algo olvida; algo aprende; es siempre diferente. As! cada criatura se perpetUa. As! el cuerpo que es 
temporal, participa de 10 eterno. (208 a ) 
16.~a la creaci6n es ins"'pirada por este amor: ~i6n por la inmortalidad. Engendrar hijos 
naturaImente es una forma de inmortalidad., aunque sea material. - ~ 
17. 86crates subraya que este es el ruzollamiento mAs impresionante que haya escuchado. 
18. Tambien se busca la inmortalidad en la fama.; el arnor a la gloria. Hay ejemplos en la historia y en las 

• tragedias. (208 c). Cada WlO busca una fama que perdure sin ftn. 
19.Los que engendran cuerpos esperan sobrevivir en los cuerpos, los que engendran del espiritu, producen 
cosas del espiritu: sabiduria, virtudes, artes. 
20.Los que gobieman las ciudades, y ordenan a la sociedad, ~iTlID.ll una inmortalidad mas noble, estAn 
I1!As cerca de 10 divino (Licurgo, 8016n .. ) 

6.3 La segurida parte de los descubrimientos de Diotima se expone en forma de relato continuo. Se trata 
~ - ~ 

de un proce8O de elevaci6n al que debe someterse quien busca realmente el arnor. 
CD de iniciaci6n se eleva or siete niveles 

un ser concreto individual a todos los cuerpos 
De los cuerpos a la belleza de las almas. -
De las aImas y su belleza espiritual a los discur80s 
Hasta la belle:za de las leyes e institllciones. -.oJ 

A la belleza de las ciencias ~ 
Hasta el gran oceano infinito de la belleza en ..seneral. 
A la revelaci6n final de la belleza en si, vi~ cara a cara. (211 a ) 

Esta subsiste por si (211 b encima de los c~ s, sobre las palabras. No existe en otracosa sino en 
su unidad. De es te infinita se reparten la~s entre las cosas , que crecen y tambien se 
deSVaiiecen. Se Jlega a esta comprensi6n por w-. que empieza desde los mas baJo como se 
4escribe a continuaci6n. '::. 

(]»dHiiliil i!wJrS'diMldn._weiil_"·(211.c) 
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~en sea devoto de la belleza es candidato a la belleza universal, que se descubre en su mirada 
mterlor, ... hasta que alcance la revefaci6n liDaI: ''SiiOlendo 1a escalera celeste" (221 c) 

(9N',IDca entonces volvera a I~ ilusiones de los bienes materiales, como el oro, los vestidos, las bellezas 
kfenores. 

l:) ~I . que ha~a alcanzado esta meta adquiere la posibilidad de abrirse a esta visi6n. ; su vida serA 
enVidlabl.e: ablert~ a la~lO (fue es un~y para siempre. 
6: Su actitud bacIa el ~ sera verdadera, y no Unicamente una semblanza. Sera llamado " un amigo de 

lOS.". ~ 
~ 

S6crates comenta que ha sido convencido !?Of este razonamiento, y que ha aceptado esta doctrina, por la 
cual: el amor ayuda a la naturaleza humana. . . 

. . 0 II 

- ~ Ultimo dlscurso del Banquete consiste en una exaltaci6n de la figura de S6crates por parte de 
Alcibi~s ,politico, uno de sus admirado~s, que en este momento llega al banquete en estado de 
completa borrachera. Esto no Ie impide relatar una sene de episodios de valor y de moralid/ld de la 
ngura de S6crates y de ensalzar el poder de su metodo filos6fico. 
~ogio de S6crates contrapone su aspecto material (comparandolo con Marsias) y su valor 
intelectual,o su belleza interior. 
2. Es capaz de ~tar a los oyentes con una palabra. 
3. Cuando habla me siento invadido por una furiii. 
4. He oido grandes oradores como Pericles y no me han impresionado de ese modo. 
5. Con el soy como un esclavo fugitivo: deseo de estar lejos cuanto mas pueda, pero no puedo 
defcnderme. --
6. S6crates se hace el ignorante. ,(aludiendo a la mayeutica) 
7. Intent6 sedUCii10 pero no fue posible. Describe su absoluta devoci6n. 
8.Describe su resistencia, a las internperies; como caminaba en el hielo, en las campaftas de guerra y su 
moderaci6n en los alimentos. 
9.8u capacidad por abstraer~ tal meditaci6n por un dill cntero absolutamente alejado del mlmdo. 
10. Y pondera e1 valor se sus toda otra autoridad intelectual. 

~~~£i~~~~~t~~~~~ii~~~~~~in~te~lectua1ista y meramente pragmAtica por el marco real del banquete, 
y su intenci6n de victoria de un como por el hecho de concentrar la 
atenci6n sobre el tema del Amor, un terna dificilmente ubicable entre los objetos metafisicos. EI Amor 
es situado en el origen de la creaci6n, entre las divinidades, a pesar de las formas muy terrenales que 
habia asumido en la civilizaci6n griega: culto de la belleza juvenil, arte de la escultura, mitos, ambiciones 
Iiterarias, politlcas , etc. 

Nada extraii.o que los primeros orad ores se esmeren con decor los hechos 
con vuelos liricos y recuerdos de las divinidades .. Est:-a;;':e;:"s~l~a7ba~se-"'s;';07br;";e~a;;;:c';"ual--:--:"se";';;';el;:;-e';"v';";an=r;lm=:':'en::"s';;l':":on""::':es de 

tOOa crase: Ia<moralidt\d de los actos del amor, las consecuencias sociales de las formas expresivas de los ' 
sentimientos de amistad, y los que acompaii.an formas mas exclusivas de amor , basta implicar las leyes 
que ordenan 0 castigan los desvios de la conducta ciudadana. Se amplia asi el horizonte de los seres que 
se producen en las relaciones interpersonaIes , sus efectos buenos y malos , basta cuestionar el sentido de 
la vida humana en general, y la funci6n del anior en el contexto de esta vida. 

Surgen asi 10 sub-temas de 10 e.to y de ~Io, de lo~o y de 10 .cgnvenignte , de 10 orQdo y 
esordenado, de !S!!O y vergonzoso., de las relaciones civicas, y d.el...servicio a la patria, aeIi vida 

amiliar, y !lela persona en su proDio desarrollo mgivi4Pal, de las virtudes de paz y mOderaci6n y de las 
.9!<lavitudes,.gue humillan ~truyen el ser humano. Y como flujo constante y subterraneo, de una 
@!mcign mas profunda: el problema de la ~e y de la~. , de la infelicidad y de la 
conquista de.!..2!.!e:1. 

EI tono de las investigaciones cambia de te cuando S6crates da comienzo a sus pr~tas , 
onen as a a de lDlCl n e £9nceptos y a una wg,a16ai£a de los ~s. Su inquisicwncrruca 
<l~barata facilmente las frases altisonantes de los poetas .Ahi es donde facilmente se vuelve nebulosa la 
~~~encia del poeta, y el mismo S6crates se encuentra acorralado por las deducciones escuetas de la 
~ Diotima. Las dos partes el discurso socrAtiCO~el verdadero !!mdamento Para una 
«~2Waci6n metafisica~ La dellnici6 del concepto ~ con su ~~i6n, ~s 
:J¥mc;mes de~, termina de una vez, con las frases re . y los mitos, para introducirnos a un 

· 1 
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~ien sea devoto de la bell~a1 es candidato a la belleza universal, que se descubre en su mirada 
mtenor, .. . hasta que alcance la revefaci6n fiD8I: "SuOlendo la escalera celeste" (221 c) 

(9N',IDca entonces volvera a l~s ilusiones de los bienes materi,ales, como el oro, los vestidos, las beUezas 
~enores. 

f2) ~I. que ha~a alcanzado esta meta ~quiere la posibilidad de abrirse a esta visi6n.; su vida sera 
enVldlabl.e: abl~ a la~ 10 que es uno y para siempre. 
6. Su actitud hacla el2!m sera verdadera, y no Unicamente una semblanza. Sera Uarnado " un amigo de 

lOS.". ~ 
.,c::-

S6crates comenta que ha sido convencido £9f este razonamiento, y que ha aceptado esta doctrina por la 
cual: el arnor ayuda a la naturaieza humana, I 

EI . ., . d' de () II 
_ wbmo lSCurSO I Banquete consiste en una exaltaci6n de la figura de S6crates por parte de 
Alcibf~s ,politico, ~e sus admirado~s, que en este momento llega al banquete en estado de 
completa borrachera. Esto no Ie impide relatar una serie de episodios de valor y de moralid!ld de la 
flgUra de S6crates y de ensalzar el poder de su metodo filos6fico. 
~ogio de S6crates contrapone su aspecto material (comparAndolo con Marsias) y su valor 
intelectual, o su belleza interior. 
2. Es capaz de en tar a los 0 entes con una palabra. 
3. Cuando habla me siento mvadido por una 
4. He oido grandes oradores como Pericles y no me han impresionado de ese modo. 
5. Con 61 soy como un esclavo fugiti-yo: deseo de estar lejos cuanto mas pueda, pero no puedo 
defenderme. 
6. S6crates se hace el ignorante. ,(aludiendo ala mayeutica) 
7. Intent6 sedUCirlo pero no fue posible. Describe su absoluta devoci6n. 
8.Describe su resistencia, a las intemperies; como caminaba en el hielo, en las campafi.as de guerra y su 
moderaci6n en los alirnentos. 
9'sJl !'oIlptlc.idad por abfltrocrse eUlllt:Wwci6n por un dia entero absolutamente alejado del mundo. 
10. Y pondera el valor se sus . . toda otra autoridad intelectual. 

~~~~~~~~~~~~~~~:~~~~~~=~in~t:eICCtualista y rneramente pragmatica ,tanto por el marco real del banquete, 
como por el hecho de concentrar la 

atenci6n sobre el tema del Arnor, un tema ditIcilmente ubicable entre los objetos metafisicos. EI Arnor 
es situado en el origen de la creaci6n, entre las divinidades, a pesar de las formas muy terrenales que 
habfa asumido en la civilizaci6n griega: culto de la bellezajuvenil, arte de la escultura, mito~, Ilmhir.innes 
1ittmlri/l~) politicilil ~ eto. 

Nada extrafio que los primeros oradores se esmeren con decor§{ los hechos y acontecimientos del amor 
con vuelos liricos y recuerdos de las divinidadesooEsf.iieSTa' base sobre1a cual se elevan dimensiones de 
iOOiicras~oralidad de los actos del arnor, las consecuencias sociales de las formas expresivas de los 
sentimientos de arnistad, y los que acompaflan formas mas exclusivas de arnor , basta implicar las leyes 
que ordenan 0 castigan los desvios de la conducta ciudadana. Se arnplia asi el horizonte de los seres que 
se producen en las relaciones interpersonales , sus efectos buenos y malos , basta cuestionar el sentido de 
la vida humana en general, y la funci6n del arnor en el contexto de esta vida. 

Surgen as! 10 sub-temas de 10 ~o y de ~Io, de 10 bueno y de 10 Rgllveniente , de 10 o~o y . 
esordenado, de !8!!0 y vergoDZoso., de las relacion~s civicas, y 4.d.se!Yicio a la patria, 3e In vida I 
~iar, y ~ persona en su propio desarrollo indiviqpal, de las virtudes de paz y mOderaci6n y de las 
~lavitudes..Que hurnillan ~truyen el ser humano. Y como flujo constante y subterraneo, de una 
~ mas profunda: el problema de la ~e y de la~., de la infelicidad y de la 
conquista de~. 

El tono de las investigaciones cambia de repente cuando S6crates da comienzo a sus pr~tas. ' 
onentaaaS a Ia deflDlc16n de '£9nceptos y a una ~@l 16gica de los ~~s. Su inquisimon ci1Uca 
<l~~barata facilmente las frases altisonantes de los poetas .Ahf es donde facllmente se vuelve nebulosa la 
~\lOUencia del poeta, y el mismo S6crates se encuentra acorralado por las deducciones escuetas de 1a 
W~ Diotima. Las dos partes el disctu'so SOCratiCO~ I verdadero flmdamento Para una 

aci6n metafisica~ La de mici6 del concepto ~ con su ~6n, ~s 
~\'mQnes el ~, termina de una vez con las frases re . s y los mitos, para introducirnos a un 
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~a;onamiento e~ti~o qu~ sa ?ge s~brc la mas amplia ~x~encia humana del~ y lcrmina en la 
bus u , a real de a satisfacc16n sm limites que )lamamos fetiClad, &! paso se aclara otra situaci6n 

la ectlCa, que supera todas las m parejas de contranos que se han enfocado a 10 largo de la velada, 
Ya ~? es 10 fiio ~ la caliente, 10 sanp y 10 enfermo, 10 pleno y la vacio, 10 di 0 y 10 vergonzoso, 10 
eqwhbrado y 10 vlOlento, 10 moral y 10 indecente: es la ~ entre I empor y 1 etem 10 mortale.. 
y la inmortalidad,... 

" 

...... 
b. No solo S6crates se declara de acuerdo, en teoria, conti. ~oceso de educaci6n ~ue debe transfw,mllf al 

ombr en otro ca de vislumbrar el bien en sf; sino"q6e el'm'i'Sili~ ioti.uestO'c'iJiiici modelo:", a 
traves del discurso irriverente y c tico del Alcl fades, ~ escena en gue S6crates es Qresentaao a6sorto 
en la contemplaci6!1 ausente de la materialidad de las cosas por todo un dia, confiere a esta flgura un 
'Valor de signo, Se pasa facilmente con el de 10 visible a 10 invisible, de 10 temporal a 10 etemo e 

~ inmutable, 
~ 'J~ - ~ _-_ _____________ _ ~ 

" J C) Tercera Lectura "FILOSoFiA DEL SER "., Louis de Raeyema~~.:: ;-ijii~i •• iiiiiii. ?" . \ r &+ _AJa '~" ,j t ,.~u,, ~ s: i _ ~. . t==' 

~ -lJ 

Una in1;!QSlucci6n eSCQ,lAstica a la metafisi'!8. 
~I holandes Louis Raeymaeker en 1947 publica una Filosofia del Ser , ensayo de ~fntesis metafi~, 

\seguramente influido por la fenomenologia, y su centrO' en-Belgtca por la Universidad de Lovaina, pero 
adherldo a la tradici6n escolastica. En la introducci6n declara su intenci6n de ftmdarse en la experiencia 
y de alii construir una metafisica1Rehaciendose a Kant y a Cristian Wolf, piensa superar el empirismo 
fi el cual termina general mente en un escepticismo ,con una reflexi6n especulativa que supere la 
It>UU\.U1U fenomeruca, yalcanzar, segu.n el modelo de los grandes fil6sofos, desde Plat6n a Hegel.~sa 

. . ,' 

¥iA~_Piensa que tendencia a - "situarse en el punto de vista de cosas " . nace de la naturaleza , 
cqrlocimi'lenl:o humano. Pero su punto de vista !!O es la experiencia sino el J.2 concisnte! .. ili,~' ~~ 

revisi6n del primer capitulo de esta obra es suficiente para ver la diferencia entre el pensamiento 
eSCOl(lstl(:O y la nueva corriente fenomenol6gica. Este autor !!.!!,ta de tomar de la fenomenologia CE! 

ala experiencia y a i!Y:isia Q)i§ma' pero no logra una verdadera sfntesis y queda encerrado en 
lii1:e:qiiiiilo1<;gIiiYlaocoOiinceptualizaci6n tradicional. Pretende adherir a la experiencia ,pero de hecho no 10 
hace especula de inmediato $j2.s de las cos~~ ~ , ~ @ 

3 
a)park de la conciencia como referencia reflexival. - ~ ~ yc.e~~ l.l.M.. ~l;)i; ~\ kV;v/ ~ tt.. 'V 

b)incluyelaexperlenclaelacoDCiencia, ydesdelaconciencia . .:::.. ~ ~ ~~ "~eAU ... "~ 
• c~iza el 'acto' como de un Yo. -~~~ ~dDold.w ~ ~ 
.. d)est~ acto del. Yo marca un limite entrezy ~o .Tamb.ien estos dos elemen~os son c~P; ~ 

trata ~e un limIte generalIZado. ;; 'V\O ~ ~eI () ~~ cr;,a , b~ <4A, ~ , 
I I' ~ <\ 

De allf en adelante el an8lisis del ser no regresa a la experiencia sino se sirve constantemente de 
desc~pciones y divisiones entre conceptos. El resultado esliiiii'gran construcci6n 'f'iUiPtna1, derivada 
~camente' de principios y no exper!ty(Jlta.l!I!:ent~, 10 cual contrapone la situaciOn escolAstica a 1! 
fenomenologia. ------•.. , 'IV'" '; '" ' ~ 

' f ' '~,~l""l JAr I'!, t / + , , ' ,, ' , " .. ~ ,I,',t 

f ef,SCOIAstiC8(, •• ,~., ' ~,~~~ :':" . , . , >fenomenologfa~l~ 
'Ill '\ . 

Los 40s metodos pretenden crear una metafisica; E!!0 desde diferentes principios y fundamentos . Con 
~esultados, consecuenTemente, tiUriblen diferentes. Aim cuando muchos de los terminos verbales, 
~zcan identicos, los si@ificados son realmente diferentes . Los terminos empleados por Raeymaeker 
conservan el significado derivado de la escolAstica y fundamental mente de Santo Tomas y Arist6teles. Se 
cita esta obra, de la mitad del siglo veinte con el objeto ~e establecer un punto de demarcaci6n con otros 
pensadores de la segunda rnitad de este siglo ya. claramente situados en la perspectiva fenomenol6gica, 



" como .Ios.-<J~ se estudiar8n:~I, ~~~ Pgpti, Heid~gger Levinas, Sarlre, B~ ,TeiIhard de 
~ml )l;CO~) ~ , .... . ~. r--:-:( - , ~ ! ..I' 

r 
El ~utor discute la elec~i6n ~I punto de partida para elaborar ;!icha metafisica. Afirma la posibilidad 
t~nca de. ~ons~6n. Finalmente atex:nza en la ",concimwia" (p.20) Para Wi fenomen610go no bay 
mnguna dlscusl6n pOll1bl~: el pun~o de partida es la ex~encia. En realidad no se trata de un punto, en 
este ca,~ la metafora no bene senbdo, se tr~ de un l1oriz~te.&podemos partir de "Ia totalidad de las 
cosa.s 0 del TOOO ,~ de haber analizado la expen~cla. Tampoco tiene sentido hablar de un 
"Ob]eto Formal" de la metafisica, mienliiiSOO se !1a habiado de fonnas. 

fQ.,1 autor se pierde en el esfuerzo de encontrar WI "PWIto" en 1a" totaIida~ de las cosas .Para el 
~omen6logo el comienzo es "~o" en la experiencia y no liiiy para que buscarlo: - 0' (\ 

,&) [ No es WI punto ni una linea, ni una superficie; sino una regi6n. .. ~ ~ h.o ~ $~ ~ ~ '?-'" ~ _. () 
J) Noessingularniplural:! 0 ~ ~ .~~ « _ r ~" LMg .. ~ 
;?~ Pero e.§..£laramente visible y detirminado« ~ . f'-___ ~~ c.......o"'\ _ ~ 
Ll~ Ensudevenirconcr:,to.;?:,. QJ1L,'\'~d1>..c l~"4 = ~ ~ ()l;~M 'tt0-> 

Calvin O. Schrag, (Experience and Being, p.16),para darle sabor de solidez yamplitud, !:ita un largo 
~ ~ Wljtehead ,que por su originalidad conviene repetir aqui, como desde 'WI vuelo de 
helic6ptero :% 

(I •• ''Nada puede ser omitido, experiencia ebria y experiencia sobria, experiencia durmiendo y experiencia I ( 
( caminando, experiencia sofiolierrta, y experiencia bien-despierta, experiencia auto-conciente, y ( l 
( experiencia auto-distratda, experiencia intelectual y experiencia fisica ,experiencia religiosa y experiencia I 
rl esceptica, experiencia ansiosa y experiencia despreocupada, experiencia anticipativa, y experiencia 
( I retrospectiva, experiencia feliz y experiencia penosa, experiencia dominada por emoci6n. y experiencia \ \ 
( \ auto-controlada, experiencia en la luz y experiencia en la oscuridad, experiencia nonnal y experiencia II 

r anormal. (~entures ofldeas . N. Y.Macmillan 1933 p. 290)"-

~-------------------
on esta concentraci6n de experiencias, queda obvio que no se trata de un punto 0 de un ser, 0 de una 

otalidad abstracta, sino de una realidad concreta a la cual Whitehead se refiere con la [rase : "-la 
~ elucidaci6n de la eXperienciammixbatii' es la liruca justl1icaci6n ae Cu8Iqwer pensaIDlento."· (£[9ceso"y 
W R~lidad N. Y. 1962 p.6) Si es justificaci6n significa que 10 fundamenta: 10 precede y 10 produce. Con 

una expresi6n l5feVe y teliz, Schrag la define: WI "campo dinAmico'~Y justifica la palabra 'campo' ,por l 
el uso que se haee de esta, en el lenguaje diario, y en la prllctica tecnica, asf que adquiere .un significado 
que supera toda particularidad._ "Que puede tener en comlin un campo de baseball, con un campo 
magnetico; 0 un campo de milpa con un campo de correlaciones sociometricas'? " •• Por tanto es 
importante que el uso de la palabra campo, en relaei6n con la elucidaci6n de la experiencia , sea 
aolarado: con respecto a 8U contexto, 8Jcance y significado. 

-

La posibilidad de aislar y separar algunos contenidos 0 aSE!;ctos de I~periencia ( indiyidnaJjlM,) es 
~la experiencia misma. Por ejemplo: yeo esta estatua, yeO este monte, este joven 
~tleta, separados de su horizonte. Estas visiones fragmentarias son resultados de operaciones derivadas y 
no las originarias, propias del campo diruUnico experimental. Sin caer en el exceso de 10 que Schrag 
llama "unidades granulares" , como si la experiencia se diera, ya por si, en fragmentos de seres 
,dispersos e inconexos, puede aflnnarse que la gperjeocia fundamenta las divisiones que el 
oonocimiento h . onnente en apariencia necesariamente reduce a etitidat1!W' 

nceptw,lles. escubrirlo sera parte de a inves gael n so re e ser. 

La "individuaJizaci6n" no es una operaci6n arbitraria, sino algo que se da en la duraci6n , extensi6n y 
esUi'6l1iClad de una experiencia; incluso en su 'variaci6n' del transcurso tempoml. EstablCf-no quiere decir 
fljo, ni inm6vil; pero sf, suficientemente claro y definido, para que sea convertido en un "acto" , objeto 
de retlexi6n. AI contrario el autor, como la paloma de N06 que no encontr6 ningUn lugar sec<> y regres6 al 
arca, se establece, como en su base, en la misma conciencia; que no es ni siquiera un caso concreto de 
conciencia sino, un punto abstracto generalizado , que llama "mi conciencia".(p.20). De este 'punto' el 
escolAstico deriva una serie de supuestos y principios Piensa que este ha sido el camino de todos los 
grandes fil6sofos aunque sus itinerarios hayan sido divergentes.(p.21-22) 

~~~~~Iada al "~cto" (p.22) y ya bacia la experiencia, como quien camina bacia atras; pero 
. esnr espeCle de iOOucci6n es arbitraria y 16gicamente incorrecta : no ---; se pue<Ie argOii de la conciencia a 

la experiencia sino de la experiencia Iii. 4t conciencia. T ampoco es factible identificar la conciencia con el 
ser ahf de la vida existeDte, a mel\qs'\IU;e se quiera identificar 10 racional y 10 real en sentido Hegeliano. 
'---., ... .;J' , . 

; .. ,' ., ' 
.,.' 



~biCn ~serl util~ Ie ex~esi6?: "Ill conoicn~cs conciencill de algo ... " pero esto en fenomenologfa 
no es un punto de partida. E.I al.go es d.ado, se muesfra en la VIda, antes del conocimiento propiamente 
form?lado, ,~tes d~ la :onclencla. ~ VIda conserva ~ posici6n predominante sobre la conciencia. La 
conclencla. se. despl~ (para repetir la frase de Whitehead) dominada por el "es" el ser que se da en 
esta e~p~lenC1a. Decrr "antes" no significa necesariamente establecer un orden temporal, Unicamen 
una pnondad. Es un error afirmar que" la conciencia implica la experiencia". Es un error de 16gica por 
dos razones 

i 
a) EI yo puedo ten~ "conciencia" de muchas realidades : pensamientos, imaginacipnes, ideas, 

proy~tos, reflexlOnes , que no remiten a la experiencia; entonces no puede deducirse la 
expenencia de la conciencia. . 

b) Tam~oc~ puedo .decir que yo tengo conciencia de mi mismo en primer lugar, cuando la 
conclencla se desplerta al contacto de las cosas: aqui, esto, que yeo y siento. La reflexi6n sobre 
si-mismo es muy secundaria y derivada. 

fenomenol6gico: rliiiiiil\l,,' escolAstico: 
.- all _ .. ~ 

El ooquomn inmodinto 8tl 81 oiguient.e, I 
~dela:E> 

;

. L6gicamente, un conjunto no lffiplica su subconjunto; sino al contrario e nJun 0 Implica el 
conjunto en el que se incluye: en la fenomenologia la conciencia implica la esfera de la vida. 
La conciencia (mi propia eoncieneia, en este caso ) no es mas que un on'unto de la esfera de la 
;;aa en la experiencia fenomenol6gica; por que la vida despierta la conciencia. a esfera de la vida 
produce, 0 efectiIa 0 despierta la conciencia; y a su vez la eonciencia por ser un subconjunto, impliea la 

~ 
esfera de la vida, el conj~t~~~:tA ineluida. 

, Mientras en e~ esquema ~l6$tioo: la esfera de la vida es reducida a un subconjunto de la concienciq; 
entonces ,Ia conClenCla no puede implicar la vida, 10 eual serfa 16gicamente m-eonseeuente. Tampoco 
puede decirse que la conciencia produce la vida. Para el escolAstico, la coneiencia es la que vive, y se 

• 

identifica con la vida:a /tP/ t!1.'h ... c;:ti<M:~ ~~~ ct2 Je>t (\·J~B.R/~) . ~~~4no r 

AI decir '.:Yo viviente" no significa necesariamente "yo existente en la vida real".Esta idcntificnci6n 
denota el error queya se ha subrayado.: identificaria otra vez conciencia con existencia. EI existir de la 
eonciencia no "implica" el existir en la vida real entre las cosas. A menOS que antes se haya 
fundamentado el existir de la misma conciencia. En tal caso ,si la conciencia existe, tambien debe existir 
la vida, por que la vida es la que produce la conciencia. Ahora como demostrar que la eonciencia 
"existe"? Unicamente por la intuici6n misma de esta conciencia? Solo entonces podria decirse que la " 
conciencia es una experiencia de vida real" ( I.c. p. 23 ). Aim la cita de Gabriel Marcel:' es una creencia 
innata' , no sirve para afrrmar la eoneiencia, por que la frase de Marcel estU puesta en un Ambito 
existencial. Este apela a la ''presencia total del ser" que ya es experiencia. 

• a otra dimensi6n de los actos (p.24) 

Se iifinna S _.en",. '~ de mi mi,mo:-;.]!<'rteneoe. . 

~"~ . u'\.J"'--" '- """" de "~1 
EI acto como una urudad visualizada por la conciencia es una reali experimental; JYesta en h!.z por la 
intuiei6n. Como tal es anterior a la conciencia y la conciencia como conciencia de algo, depende del acto 
~onsidere. Pero en este nivel primitivo no puede afirmarse de repente que se trata de un "aqcto de 
mi mismo" 0 que sea de mi propiedad. Es simplemente un "acto", que habrA de analizara., aim cuando se 
trate de un acto de experieneia intelctual. 

a) . nadie me demuestra de que es "mi acto". 
b) No es conceptual, sino un dato 
c) Yolo yeo ,entra en mi campo de conciencia 
d) Es mi experiencia en cuanto despierta mi conciencia ,Ie da vida y ser. 
e) Se me da originariamente . 

EI escolAstico 81 contrario confunde e identifica ~tm~ia .. No se da cuenta que la 
conci9iifWWf d; Ie 5encia., es fenomenica~~e~~alas experiencias meramente 
M&:Tua es, Slempre pre en Iii conclenclr -- --

;L4 
.I 

.I 

, .' 



Ve:> qu~: ( 2 - 2), ( 3 <. 5), (7.)2) (400 # 401 ); (derecha # de izquierda) (derecha e izquierda son 
'sunetricas' ), (Ia cabeza esta 'arriba' de los pies ), etc... . . 

En ta1es~ yo me siento involucrado : en el acto mismo ; en ellos el yo se descubre y surge. EI yo se 
de~e a ttaves de .actos de vida, intuitivos y vivientes, 0 seres .. El yo se perfila en tales actos, hay mucho 
ca~o .que rec?rrer antes de declararlos "actos de mi mismo " . Como si el Yo estuviera ya hooho, 
consbtuido, ex:Jstente, ant.es de sus actos, individualizado, y por tanto separado de tales actos , que se 
supon~a ser de su proptedad. Esta "separaci6n "inicial afoota posteriormente toda la concepci6n 
escolastica del ser.: yo y el otro, el yo yel no-yo, 10 de dentro y 10 de fuera, 10 propio y 10 extraf'1o como 
si fueran cosas independientes y bloqueadas en su sec abstracto.. ' 

~s .ma~ faci!o y superficial, hablar de los r.;:C~ que se dan en la experiencia ~ble, en una .L. 

mtui~16n espaclo-temporal. Pero los .actos ~ en una intuici6n intelootual son mas evidentes, ,. 
mas estables que las experiencias sensibles . En estos la pres~ erer ''actor'' que soy yo adquiere 
nuevas dimensiones mucho mas poderosas y generales. La raz6n se encuentra en la proximidad 
iiimediata del SER intelootual y espiritual. 

No se da un ,.."Yo conozco generico"; sino solamente un yo conozcO .. ".este obietQ " , indicado por este 
"acto". No se da una conciencia prefabricada a la cual se aplique un ser-ecto. Sino que se da un '.acto', 
weI que se genera la conciencia-de-ser .. ( p. 24 Y 25 ).Es arbitrario ,afirmar que I\lgo se extiende "mas 
alIa de ml experiencia". No hay un mas alIa de la experiencia. La experiencia misma es .la que' viene a 
sm.'. No hay un mas alIa ni un mas aea, sino un "es" que crece en todas las dimensiones . Una de eUas 
sera el yo, pero no es la (mica. Aquf recordamos la esplendida frase de! Banquete : --" la mortalidad ~ 
encierra la inmortalidad." --. Siempre se teata de 'experiencia. AI contrario el esc91astico sigue viendo la ~ ~ ( 
experiencia desde la conciencia (p. 25,26 ). A • _ " a _ ~ . /..Wi£'~ -

. EI primer sec es el de la(e,g;eriencia originariOO3En la experiencia algo se manifiesta, "g:'. A que se - " 
ebe este maiiifestarse? Solo es la prioridad de la experiencia en ACTO, 0 el SER de la experiencia.Esta 

es la que "revela". Revelar es hacer ver.,Hace ver sus posibilidades ".actuadas". ( en el acto )Pongamos 

un ejemplo concreto: -!6I .. ~::o-:~-r::...."...."...~IE:,~G::.:t:I 

Camino por ~::~~~1;:~~~~~~~~~~~~': previa. Ahora la n cosa 
4@la-.El pasar es este acto que rel'.ulei-:-=.;;;;;;:i;;-con el usuario, 
"'. EI .acto es de los dos, ambos realizan ese doble acto. EI Acto .actlia en mi y en Ia cosa de manera 

diferente. A uno 10 h.ace pa;;ar, a la otra la deja ahi. '. .• > ,> <! ~ 1' _ 

_ c .. La pas&rera no pasa ... h.ace pasar al hombre. En este 'b.acer pasar', ~ ( 0 es actuada? ) . fg-~ I 

,. d El viajero pasa ( en, con, por )la pasarela. Ambos Wlidos y contrarios. Sin esul unidad no habria acto, 
sin ladiversidad nadie pasaria. La unidad neva en si la duplicidad. 
~ .. La pasarela no haee nada .... solo esta abi Pero no solo deja pasar, 10 h.ace .. 
.. f .. ,EI arbolito que esta aJ.'lado de la pasarela, tambi6n deja pasar. Pero no actUa, ni es pasarela . 
.. g . .EI Acto es acto del pasajero: es moverse. Dos actores. 
-.h. Es .acto de la posarela (resistir, acompailar , llevar, dejar pasar) . 

... i. ~".GP 4UPNSWredqH . Hi buy up acto e!!4g~~ m(1ltipk.l.".. 
,.. k ~ 5£W i_:? ceda ~ actUs a podo. Dos vertientes contrarias,opuestas . . 
- I. ft Acto =0 en cuanto feat1Z8CIOn tambi6n es doble: es uno y doble [ aporia? contraste?] La doqle 

cara del acto (del pasar experiencial) tiene dos contenidos: -- yo paso -- me vuelvo pasajero --esta rige, 
se welve pasarela = "es" ... toy en el.acto--esta en el acto). EI acto es : 

Unmismo 

Intersecci6n entre 
ambos extremos ' 

f~"\! '! III 
'rt.'_ s. j 'F.,""~. : ... !.. ~ 

) ~ Sin la pasarela no podria pasar -
, ~ La pasarela no es yo, _ 



La pala~braJtm.jte entre los dos no es muy apropiada .Ellimite, limita, a quien? Que es ellimite entre los 
dos? ~I I en este act0!!2 es tma linea divi§2,ria.Es un contacto, trenzado de fueSs .. .. Colaboraci6n. 
Ellfrru berfa Set ni yo,ruJ?!lSarela. Pero esto no es poslble por quePes ambos. ~a en ~ontra de la linea 

Ge:nmiillsmO: la nada. No es nada pOT que es ambos. Tampoco puede detirse que "se refieren uno al otro" 
(p. 27) no solo se refieren; interactUan, en un proceso largo y continuo, coexisten y co-actUan. El referirse 
~a solo un concepto, "mientras interactuar, es una dinilmica que evoluciona: actUan dos fuerzas 
dlspare.s. Antes de Uamar no-~ ~ uno de los dos opuestos es necesario percibir la "unidad-multiele" 
una urudad de opuestos. Estos se mtuyen, y pueden ser dos 0 mas. [ La pasarela no solo rige y reslste 
tambien orienta, condiciona J ' , 

f 
q ~'I-',,-,A~C::::..T~O~y ..!.Y~O 

el acto, que soy yo, comprende tres cosas: 

~ 
. experiencia del acto = el acto se da ~ 
. conciencia del acto "" el act es IIdvertict;;'J ~ 

c. conocimiento del acto = el acto es comprendido ,,) 
EI primero es el con junto mayor (a) que incluye un subconjunto (b) y este a su vez un sub-subconjunto 
(c), como en el esquema: (sin confundir ' inclusi6n' con 'implicaci6n', el conjunto mayor' incluye ' el 
siguiente; al reves el subconjunto implica el conjunto mayor , del que es miembro.) 

- r. 
E ~en~ia t~~(?:ci\ 

==:,:~. :J~"., < ~~ 
~~.dSU~JJ. ~o ( un ser ) , y provoca la conciencia, y de esta el conocimiento formal. El 
ACTO "es" pnmeio. Para decirlo con exactitud: es 1a activi,Qad e~rimenta1 1a que ilun$la la 
conciencia = 1a hace brillar ,prende su luz. La activi<tid n~ imphca necesanamente conocimiento. 

ongamos un sonAmbulo: camina de noche sin sa~amina, igual <ligase de drogados y locos. AI 
contrario un conocimiento "im lica" 1a conciencia. Non se puede "pensar" en algo ( conocimiento), SID 
darse cuen a conClenCla . ero se puede tener una "experiencia "antes de darse cuenta (conciencia) ---------
La 'implicaci6n' es simplemente tm nexo 16gico. AI contrario ' actuar" es Wl producir , realizar 1I1go .. 
Produoir como dice la paJabra 'poner delante' es hacer ver , poner en claro. Producir no es implicar, 
y.inQ..e!ectuar. (prender la luz, fisicamente ). ' . ' llbPQD.ciencia .im ica. La 
"imphcaci6n " va en sentido contrario de 1a mc USI n 0 pr UCCI n. La conciencia "implica" el efecto 
experimental del mundo de Ja vida, pero no al reves. (va del subconjWlto a1 conjunto ). La conciencia 
implica er horizonte de 1a misma. No puede decirse que e1 pensamiento :'pone c1 . dad en 1a acci6 "( p. 
il' .Cuando menos, en un primer 0 0 ex ,e que prec e a re eX! n, el pensamiento es 

Proyectado por 1a acci6n, es decir que "brota" de 1a acci6n como de su fuente irunediata. Solo en segWlaa 
mstiiiicia pueao descubrir en la conciencia cierta autonomia en ~I pensamiento. 

De donde nace entonces 1a separaci6n entre Yo y No-yo? Muchos como nuestro autor la dan por 
s . ~o. En realidad la oposici6n neta entre Y? Y No-yo es efectuada cooceptUahnente pOr la. mente. Se 

ta de , dos conc~,J>~9s, muy bien defmidos en cuanto a conceptos ; pero no como .realidades 
experimenVes~ :~mente es libre de e sar a su mod mer conce to, sean rea1es 0 bien pseudo
conceptos. De ahi envan las que Schrag llama "unidades granulares " , que pertenecen a la mente, no a 
la experiencia. No hay Wl punto de vista capaz de "trascender" el Yo y el no-yo (p,. 29.~ Iy - "que englobe 
en una sola mir e 0 yeo-yo '. La 1 a e er 1 es eso y se 10gra como 
fiuto de una refiexi6n posterior El 0 es scendenta1 ,por su capacidad 'de hacerse a 10 'dado' 
experimental, de enfrentarse a1 ser. E~sigIlifica eSUlr-::-eoll, devcnir. Y esta transcendentalidad 
nunca llega a ser una posibilidad comp etamente"agotada',; 'por ts~6 h~fica'.partit"el sertentr~ Yo y 

,No-~o. Precisamente en su tr4nscendentalidad la conciencia se ac1ara en la e~encia, pero ~unca es 
".definitiva". Lo que es definitorio es el Lebens ~t La vida es la fuente de 1a poslble comprens16n. Ella 
ItS su horizonte, aquello que se BXpresa en seres significados , signos que deben ser comprendidos. - -
~ a Voluntad. 
~"'a actividad de expetimentar se efectila tambien e1 acto de 1a ,\:olWltad como principio ~~ acci,2n; pero 

esta actila ~bien en posici6n.c.onsecuente al conocer~enlf. Ca voltmtad no es Wl "impu1so de 1a 
," "".<~ ! &. 



G 

'd "( ~9) ' II . tI .~ p- ? sm~ una actltu~ del actor, ( es dec~r m!a, en este caso ) de cara a la vida: es una respuesta, 
... que a su vez unphca un conocnru;n~o y lUla conClenCla, segtin el esquema de conjuntos incluidos: 

~ e~ fuego se da -:' ~ ~ th~ --------
~ slento el calor ' ;:: 12M. eP. ~ : ~ a.:ec...~ 
~ conozco su ser :: ~ 0 .a 

~~~~~~~~~qui~oru~arme. r ~~h~~ .... "~pll ~.---...,-

EI esquema, como todas las metafora a os ruveles y los caracteres, mientras la actividad real 
experimental y conciente actUa de modo complejo y continuo. Las separaciones son m~ente 
conceptuales. La voluntad hace su acto de resencia juntamente -COn el conocimiento la conciencia, en 
la experiencia. re xi so re e acto preten e v~ ca a aspec 0 por separa 0 y los conceptualiza. De 
este ~~o obt~go un concepto de la ~d, que no es representativo, por que no se trata de un 
conocnruento, smo de una fu~ que mueve la acci6n: el conocimiento como la conciencia se implican 
en el acto volitivo. Podria lIamarse un concepto "perceptivo"? 

valor de las razones. ~ ~~ 
se el ser que se da ex . mentalmente y su contraparte conciente, tanto mas se 

recurre a razones e int~pretaciones . . EI auto expone sus dudas sobre el valor de I~s raz$e.s, un valor a 
todiiSTuces limitado y reratiVo, que daPie a las div~gentestoorias firos6ficas. (p: ';30 .CllAl es el 
remedio? 
a) No formular toorias por puras deducciones especuiativas, sino siempre encarnadas en 

b) 
c) 

d) 

e) 
f) 

g) 

h) 

i) 

j) 

k) 
I) 
m) 

intuiciones. 
Fundar toda derivaci6n racional en su base experimental.b 
Aim en estos terminos condicionados metOdologlcamente, se encuentran seres brillantes de luz 
propia, que se imponen a nuestra aceptacibn. , 
Esto significa dejar abierto el campo a nuevas experiencias e intuiciones, y a una comprobaci6n 
repetidll y constante de nuestra construcci6n filos6fica. 
La comprensi6n del s~ no es fruto de una decisi6n sino de una iluminaci6n que obliga. 
Hay decisiones necesarias y obligadas por el ser mismo, y esta obligaci6n es moral e implica 
responsabilidad. 
Mi decisi6n no me pertenece exclusivamente a mi solo,dada la compleja situaci6n de cosas y 
personas que confluyen. 
La fuente de mi decisi6n no se encuentra Unicamente en mi, sino en la ~a del s~ y de su 
vordod on mi o)(porionoia. 
La auto-de~aci6n es un asunto que debe ser estudiado y aclarado posteriormente, para 
establecerla. 
En la experiencia, recu~da Schrag, hay enlaces, y un tejido conectival, esencial a la 
concepci6n del campo. 
La dicotomia de yo y no-yo es puramente un concepto escolastico que debera ser analizado. 
Oposici6n no significa contradioci6n ni dicotomia y menos separaci6n. 
Lo que Haman No-yo es simplemente posjQjlidad de s~ asumido por el Yo., 0 dicho de otro 
modo « una posible experiscia.". Una poSiliilidad"de conquista de ser ,de parte del yo. 

Tam oco es correcto afinnar ue el Yo es limitado or el no Yo. Que c1ase de limite se qui~e 
Slgnl car. 0 no es lffilt 0 por un o-yo . 00 sa mos que en la experiencia el Yo se 
descubre, crece, se afinna, yextendiendose ocupa cada vez nuevas dimeflsiones en el ser. Desde el ser 
que se &, practicamente previo a lIi"conciencia, el Yo conciente participa en este devenir experim;btm 
Poco a poco avanza y cada paso es conocido. Y es conocido como s~. EI No-yo solo puede ser un 
concepto elaborado por la mente. Asi surge una t~nologia abstracta como: mas alia, trascendente, 
nacia, no-ser, limite, absurdo, etc... .. 'lot" .... 

~+. ~ 
~ , 

..{ '" ""Lo mas alia, no es mas aIla de uno, es el trascemd~ activo ,de uno mismo. Lo cual se relaciona con "10 
W I exterior". Hast. que grado las cosas son 'e~eri'ore~? Que-;ignifica 'exterior'? (p. r ly.Atribuido al cuerpo 

•• 4., humano, interior y exterior no son mas que dos aspectos de la situaci6n flsica.l'~o que pasa cuando se 10 
usa metaf6ncamente? En el caso del cu~ interior y exterior se refi~en a la misma realidad, pero 
cuando se utiliza "exterior" para bablar de las cosas y de los seres, ,parece que no p~ezca a la misma 
relidad : un ser int~or y un ser exteriorserian dos clases de seres separados, y no propiedades de una 
unidad. 

.' , 



~l despertar de .Ia ,~ncienc~a . . -:- . . • \ iii 1 
r.:l ~~se ~el aut?I".-:, La concl~cla que ~s una Vida I~telectual y libre, !idesPiirta en eLcuadro de la lY .~la seryl?le ' . es un eV1~ente marupuleo para dlsfrazarse de fenom · Ziogo. De hecho es una frase () 19fi· la conclencI~ se desplerta, en .. Esto puede signific~ q~e la experi~cia despierta la conciencia, 

como emos afinnado, pero en la mente del autor es la conclencla, la que deplerta la experiencia. 

[ 
. ....---... ~~lApl~·4f.,~ 9 

Conclencla. desplerta """ ... = .. experlencia ] 
. - ~~ - I \ 

E.! correcto decrr que es. despertada, ll~d~, .~VlV1da"l?or que la experienciJI ~)~a". Esto no 
~~gru~ea qu~ Ia .concl~cla sea merarn~te 'paSlva :t~~mente detenninada y efectuadii,y'que sea en si 
meXls~te 0 mconslstente. Es mas bien una poslblhdad real que se actualiza y "actlla" ,y se nos da 

como obJeto de investigaci6n Posibilidad y conquista actual de un ser, es 10 que constituye 10 que 
lIarnarnos los "reId", T.o que no podemos conocer es la "totalidad de los real " ( p. 32 ) precisarnente por 
ser" un campo dinAmico". La totalidad, aunque se la determine solo intelectualmente como concepto, 
nunea es un conjunto aoabado: podIiarnos llllI!larlo, con termino maternatico, un "conjunto infinito". Y 
esto vale tanto para los seres que se dan como contenido del acto experimental, cuanto tarnbien para el 
actor ( 0 sea el yo) que interviene en el acto. CuAndo , podIiamos determinar la 'totalidad' de la 
conciencia del yo? 

1 tf. A A pesar de todo, la conciencia posee una identidad, como bien 10 expresa Heidegger (~y 
T".i.' I2!ferencia, Ed. It ~7. P. 9) ::;£0 soy yo". a:t;ruro tres personajes del dialogo, EI Sofista, traduce: "Por 

-f'" - tanto carla uno de ellos es, por cierto, otro de los otros dos; pero el mismo es , consigo mismo, (y para si) 
III mfsma cosss". 'X' no es solo la con<l1encla del yo, la que ~i<Uid; 19ualmente los seres que se 
'aiin en laexpenencia, por cuanto no puedan analizarse psicoI6gicamente, como sucede con la conciencia. 
-" La f6rmul as a 0 iada am . ci io de identidad es :" A es A_ ';- . ( I.c. p. 10). Lo cUBI 
sigru lea e e a en persona su ser , pero tambien que es Ia Pusma consigo misma; 10 cUBI indica 

.~ ~dad .... .1, en la que la i~e ., es mediaci6~ entre a~bos 0, como dice Heidegger, --"surge Ia 

-
. \ med18C16n en el ambito de la Identidad"--. Es III llUSffia urudad, la que posee en si las raices de la 

multiplicidad y dwla dialP.ctir~ ) I'rrl r.l sr.r del acto, 

~ ~ 
todas estas explicaciones queda indudable que la claridad viene a la conciencia desde el acte;>; el 

constituyc, en la experiencia, el faro de luz: en sentido completamente opuesto a la frase del autor 
quien se horroriza de los sentidos:--" no Ie es"dado despojarse del co ·untq de las sensaciones , yestas 
constituyen una franja~ gue turba a!!l ' e esp 1!l"--{ l.c. p ." ~ Esta frase nos rememora la 
ngura del cabalIo rebel de, que tira el carro bacia a68Jo, y que el cochero ( el alma) no puede dominar ( 
dial. Fedro). En esto se confunden varias cosas que conviene dilucidar a pr0p6sito de la experiencia: 

~! a)Lili lIe11'illl1ioor.s no lion 'opaca~' . ~~no luminosas ; y amplian la regi6n del ser, aunque no sean el Unico 

i - ~~~~'sensaciones no turban la mirada del espiritu; sino que son el sustrato que fundamenta la retlexi6n 
er1 la que se mueve el espiritu. 
c)Pueden surgir contrastes en la actividad del espiritu, pero las oposiciones encuentran su origen en el 
rrua;o principio del acto mismo : uno-multiple, fisico-viviente, sensible-mental. Antagonismo que 
demanda una resolucl6n , como 10 expliea Diotima en el Banquete. 

(~.1 Poc· una parte se exageran distinciones conceptuaIes como la que separa e 'Yo' de 'Ia realidad de~ 
mismo ' --. Por otra parte se exagera en sentido contrario "Ia realidad que so 0", como un ~ , 
de§sajado de la conciencia;- " un 'dato' que bay que observar - ( .c. p. 33)' Lo CUBI presenta un yo 
Iotalmente pssIvo :: yo no 200ria camblar naaa ae este hecho "- Con esto se estil siempre chocando. en 
contra de conceptos fijos y no de rea1idades existentes en sus contextos. Similar es el caso de la distincl6n 
entre :.Jjbertad, y Nahn"aleza, como si se tratara de realidades separadas y comparable,s. ( 1.c. p. ~~. - " 

a natur81eza de la cUaI procede nuestra actividad espirituai , ho de nde de nosotros" - . (?) (l.c. p'. '4) I 

Entonces no poseemos 1 d? Pero luego afiade que nuestro movimiento es libre. Como se conjugan 
ambas cosss? Gabriel Marcel nos advierte de evitar el abuso de palabras que solo reflejan conceptos y 
no realidades : --" estar en guardia, contra las acechanzas del verbalismo" -- (El misterio del ser, p. 201) 

..... 
'Yf II 

[l,2,. Despues de haber separado, 'nuestro ser' de 'Ia realidad que nos rodea', se pre~e establecer-> 
relaciones entre un 0 I 0 os hombres. Es increible que no se vea que tales relaciones ya estiln 

, siea e intelectualmente, y que nadie puede liberarse de eIlss. La tendencia consiste en 



querer establecer 'temunos' ( cosas, objetos ) y no dejarse llevar por las relaciones mismas (como en el 
esso de la~a de trusserl, Stei; Scheler, Levinas . . 

Citaremos todavia una frase de este autor ,en la que la ambigOedad de expresiones es bien manifiesta. EI 
primer periodo es el siguiente -"La experiencia humans, Wcomo acabamos de describirla, surge y se 
de~olla en el serlO de la realidad existC.[l.te: es siemI!e una ~i6n de ~. " -- ( 10 cual parece 
legit~a ~enomenologia) .. Pero enseguiaa, a continuaci6n , se insWae eScOUstico: -" ~ t0Q2 a..r.1o d'1 
conclencla, el 0 se marufiesta a sl mismo como un 0 !ial y existente; comprueba su propio ser , asl 
'conf6 su contacto mmedlato con'e ser e no-yo. l>-(l. c. Jf.36)!( en 10 cual ya no es la experiencia sino Iii 
conciencia la que rnanifiesta cl scr). • 

pesar de insistir en el horizonte del mundo de la vida, como fundamento ultimo, la fenomenologia 
de un ser "absoluto". EI oaracter del ser es mas bien "Ilpodfctico" ( para utilizar una expresi6n de 

Husserl ). Apodictico signifies afinnaci6n directa y evidente. ~I Ser es auto-afirmado. pero no absolu!o. 
NingUn ser de los que se evidencian en la experiencia inmediata, es aosoluto ( solo Dios se da como tal. 
pero a un "pensar profundo" como dina Heidegger [Carta sobre Humanismo 1 ). Absoluto significaria 
ruelto de hgas y ataduras, significa que vale por sl y no depende de ningUn otro, 0 no recOnOce mas poder 
que el propio. Es como decir que el ser no pueda relacionarse, mientras precisamente se nos da en una 
intensa red de relaciones. ~era que conozcamos en la experiencia se relaciona con muchos 
otros, y tambien el 'acto' mismo de la experiencia se relaciona intelectualmente con infinitos otros actos. 
En este sentido se niega que el ser tenga algo de absoluto. Lo absoluto solo puede entenderse como un 
concepto de la mente, sea este positivo 0 negativo como pseudo-concepto. 

1~~~~~~~~~lffi~~Es1~~hl~~~~7s~~~~~ EI ser se hace p'resente en la no que esta presencia c.h:fina "10 presente'~mpo .. _~ 
Este es un punto que no puede ser aclarado con poess palabras. Solo citamos la frase ambigua del autor: 
-"oFl presente del verbo'ser' se opone al e!!s~o ; indies el 'momento presente del tiempo 'el momento en 
que actuaImente tengo conciencia de existir y que se encuentra en UlW l'elaci6n dcfinida con 108 
momentos anteriores y con los que 8Un han de venir." - ( I.c.p. 40). EI "es" en cuanto ~, 
evidentemente se relaciona con otros tiempos del verbo, y pertenece a la esfe~illsties, no al mundo 
real. La esencialidad del ser que se da en III expet'iencia ~edi8ta no ertenece al ''verbo'', ni esente, 
ni pasado, ni futuro. Cuan 0 en enomeno ogla se habla de presente, se habla e a Imenslon 
experimental del ser. 

1 
Proyectando nuestra atenci6n al w que es d~o, se comprueba que ~a, se prolonga y deviene . cn 
esta duraci6n-que-cambia, se encuentra la raiz de la temporalidad. Esta dimensi6n temporal se da como 

~ una potencialidad" y ,£0 la Unies, del ser. Podemos especificar algunas de estas propiedades. -(-
tfstescr: ~. "' ~qlj) . (' < 1 M:_ I 

~ 1T;,'. u .. --. r.'i . . ~ ,.....J,fliic-'-erll c::t"-"-"'~" \ Dura .. .. ..... .... uempo _ ..... '(/\~cYr7, I .. \~ , 

~~ . 
I tl~' 

'-~ 
··;, ;·· ' t ............... ~ 

CamQill, .. ........ devemr 
P8Il1ll .""",, ... ... filffl71l 

Atrae .. .. .. ... ... .. afinidad 
Resiste .... .. ..... repulsi6n 
Sabe .. .. .. ... ...... gusto 
Huele ........... .. perfume 
Suena.... ...... ..actIsties 
Configura ....... imagen 
Choca .. .... .. .. ... contraste 
Adhiere .. .... . ... compacidad 
Se extiende .... dimensi6n :~ '~f~ 

-~~~ 
~ Propiedades Conceptos 

- IM\ WJD o.J'-A ~ ~ e.taio) 
~, ;~ T odas estas propiedades, y muchas mas, Sf encuentran "presentes" en el acto' apodictico: , d~' 'dd se , 
. da de inmediato en carla una de las expenenclas. No son conceptos smo acclOn, VIda : en la urn a -

mUltiphcldad del presente. No hay separaciones en esta unidad, solo variedad y diferencias. 
ias pJppiedades son aspectos del acto del 'ser' que se dar los conceptos son interpretaciones .mas 0 

mei'Ui arbitranas ae la mente; RVe luego se transmiten al lenguaje, pero nunes son absolutas. Es 
necesario recordar que 'absoluto' n6 es 10 opuesto de ' r~l~tivo'; sino de '~o', ' dependiente' . La palabra 
'~relativo" debera ser expliesda en otra sede. _ 



\ 
I, " 
" " 

Ul~o punto de reflexi6n para tenninar esta critica introductoria, se refiere al Yo, involucrado en 
~~~~~~~~E:!n es.te momento preparatorio no podemos todavia afinnar nada del yo. Solo sabemos 

que YIm~el acto experimental. Es muy atrevido Ilamarlo"ser:'como hace el 
aut~r el cual a traves de sus conceptos aostractqse atreve a afmnar : ·';...!?dos es ser, elyo y el no-yo, su 
~tera.Y cad~una de sus partes.". (l.c.p.44). Mas seguramente pooemos afirmar 10 siguiente: tl 
yo eStA entre las cosas que Damamos el Mundo. 0 bien el Mundo esta dentro del yo? Pero no sabemos 
que Sl~ca dentro ~. Quien esta dentro de quien? Y donde esta el 'fuera' y de que? Sera 
converuente que empecemos por no dejaros atrapar por las palabras. 

Lo mas admirable de esta introducci6n es que nuestro autor escolAstico cierra sus consideraciones I 
( 

preIiminares con 1a fra~ siguiente: ." La reflexi6n sobre la estructura fundamental de la experiencia 
hwnana nos ha pro rClonado el punto de partida de nuestras investigaciones. De golpe hemos ~cibido 
entonces. ~. El ser reve a una so a '0 uta. por tanto O() 0 punto f\ spoyn m~ in4icado para una 
elaboracl6n fil0s6fica. ". ( I.c. p.49) Y no dijo pues que el punto de partida era la conciencia? 

Esto soIamente prueba que bacia la mitad del sisJo veinte, los mismos escolasticos ya percibiarl el 
atractivo del enfoque fenomenol6gico, aUn restando atrapados en la red de conceptos tradicionales 
elaborados desde Sari Agustin y Santo Tomas, Ockham y Abelardo, para recordar solO los mas famosos. 

, Estas oscilaciones de pensam.iento pueden tener varias razones. Primero, por no tener la sufiente 
confianza en que, sobre la base fenomenol6gica, se pudiera construir una verdadera metafisica, con el 
peligro de quedarse en un vacfo de especulaci6n aceptable. Segundo, por 1a dificultad de crear un mundo 
nuevo ,avanzando en regiones del ser previamente desconoeidas y dificiles de interpretar. 

Por cierto encontramos en los mejores fil6sofos de este siglo : Karl Jaspers , Gabriel Marcel, Merleau 
Ponti, Martin Heidegger, Emmanuel LCvinas, Hans G. Gadamer, Paul Ricoeur , Xavier Zubiri, y 
podemos agregar el Ultimo Habermas, desarrollos de la metafisica que cubren las mas serias y amplias 
eX1geti~llll1. TWllbien yo oe dan w:ninderos tratados de metafisica, con espfritu plenamente 
fenQmenol6gico como el de Calvin O.Schrag (norteamericano, en el contexto SAj6n dtlilt filosofio) de 
1970, y de Paul Gill>ert ( belga en la trlldiciull hussorliana de LOVllinil ) de 1994, Nuestra intenci6n es la 
de aVIDl/IT 1m poco IMs en la misma direcci6n. 

-
4 ~ G CuartaLoct"",: N. 1Iartuumn . fnlroduociOp' ~~OGjA '. " 

,- Nicolay Hartmann representa un tipo de fenomenologia que pertenece a la E-tjmera - epoea de .esta 
corriente. De hecho file discipulo de Franz Brentano, juntamente con Meinong, Husserl y en ClertO 
sentido Karl Jaspers ..... EI planteamiento de la "intencionali<,!!d" de Brentano , y la tendencia a 
fundamentar la especulaci6n sobre ',las meras cosas' , es un car8cter comUn a todos estos fiI6sofos. _ 

La Introducci6n a 1a Ontologia puede dividirse en tres partes: 1a primera plantea las dificultades para 
desattollar una Ontologfa en la epoca actual de la filosofia:afinna la posibilidad de crear lIDa metafisica, 
rechaza el idealismo, el relativismo historicists, el escepticismo que niega la posibilidad de un ser, Y 
consecuentemente de una verdad universal. ; y observa que en rea1idad estas teorfas de hecho sustentan 
un tipo de Ontologia. La segtmda describe los diferentes campos de aplicaci6n de la Ontologia: el 
conocimiento, la etica Y la Iibertad; la estetica; los valores; la historia. La tercera Toea algunos pro~lemas 
especlficos de la metafisica: el marco, los elementos ontol6gicos de la metaffsica, una. filosofia pnmera, 
una filosofia Ultima, la exposici6n relacionada con la divisi6n y Iimitaci6n; comparac16n entre la nueva 
ontologia y 1a antigua . 

. ® ~ PARTE: Los adversarios d~ una Metafisica actual . 
_, II 

. , 
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~rruum consid~a que los fil6sofos de sus tiempos ptmrul11eccn en la ~tela del idealismo y del 
empmsm~ y no se hberan de los conceptos adquiridos tradicionalmente, -"La fu.eiZa de unos hAbitos de 
~ar fiJados a los largo de una tradici6n (I.c. p. I ).Hartmann se coloca en el clima post-idealista, 
dlspuesto a replantear el problema del SER. Cree que la incertidumbre frente a los problemas metaflsicos 
deriva . .del ''relativismo - historicists " que rehUsa plantear los problemas del ser , y que genera 
escepllclsmo Con reIaci6n a la determinaci6n de alguna verdad. - "EI problema penetra hasta los 

/~uestos tacitos del pensar filos6fico" -(po 2) 
~I .relativi8!!,lo ~emuestra un cansancio general ' que rechaza los problemas fundamentales. Las 

cuestiones metafislcas fundamcntaIes son de naturaIeza ontologiea. ; mientras hoy el pensamiento se ha 
vuelto meramente hist6rico. R- "Esto hay que hacerselo conciente y mostrarlo de nuevo aI pensar actual 
~p. 3).EI relativismo ha tenido un efecto paralizador. ._ 
~n los sistemas idealfsticos desaparece el problema del ser .~an analiza el (ser Msto desde estos 
~. Pero nuestro tiempo necesita plantear problemas de fondo. Las flt6wf\,s idealistarffiin 
contribuido con aportes, como Kant, Fichte, Schelling. Kant admite la realidad empirica y la declara un 
ideal trascendental. Se construye una metaflsica sobre las preguntas por el ser pero las respuestas son muy 
diferentes. Se declara que el fen6meno es pura aparienciil ; se crea un Ideahsmo 16gico. Atm asf todos 
deberian explicar la "apariencia del ser", pero sus explicaciones resultan artificiosas. -"Ni siquiera el mas 
extremado subjetivismo puede menos de expJicar la "apariencia" del ser"- (p.5) Desprecian el peso de la 
cuesti6n del ser, y tienen que pagar la arrogancia, con un intimo quebranto EI escepticismo tampoco 
puede escapar a tratar de 10 real, justo al mostrar que es cuestionable.- .. UTI pensar teoretico que no sea 
ontol6gico no 10 hay en forma alguna. Es patentemente la forma del pensar el solo "pensar algo"; no el 
poder pensar ' nada' . "- (p. 5) 

(3!Hart~ condena ~to ~llLragmati~mQ ,como el historic~o por que sus teorias se 'anulan a si 
mlsmas - declarando Imposlble el senbdo nguroso de 10 verdadero y 10 falso." - Reducen la verdad a 
las condiciones de un epoca. Y no a la verdad misma. Siempre que hay verdad se necesita "dar 
exactamente en el ente".Se admite la realidad del espiritu, pero este pertenece al mundo real del cual se 
afirma la relatividad. Entonccs 0 se elimina el espiritu 0 se elimina la relatividad. 

( '5) Tambier. las ciencias naturale~ . Siendo sus fundamentos de orden matematico, la exactitud de la 
'-Ciencia tiene su rBiz en 10 matematico. Pero " todo 10 cuantitativamente determinado es cantidad de 

"algo " .-(p. 7). Hay ciertos supuestos de las mcdidas matcmaticas que permanecen estables ---"Estos 
supuestos 10 mismo si se trata de densidad, la presi6n, el trabajo, el peso, la duraci6n, que de Ia longitud 
espacial, pcnnancccn en cuanto tales identicos en medio de la 11lultiplicidad cuantitativa." - ( p. 7 ) 
Detras de esto hay una serie de sustratos categoriales basicos , que no son apresables cuantitativamente. 
Lo mismo digase del calculo de la teona de la relativi9ad. Partiendo de 10 cuantitativo, tropieza con losw 
fundamentos 6nticos no cuantitativos. 

(-6:\Tambier.la vida biol6gica plantea problemas de metafisica. -"Desde antiguo impera en la filosofia de 
Yo orglinico la concepci6n teleol6gica de 10 viviente." - (p 9) Cada dia es mas evidente que los procesos 

biol6gicos tienden bacia un fm. La interpretaci6n mecanicistica de los fen6menos de la vida choca en 
contra de Ufl8 realidad compleja y ordenada que no puede ser explicada por causas meramente materiales. 
En los procesos vitales hay algo que pennanece inaccesible e irracional " un resto de problema 
metaflsico, al par irrecusable e insoluble. Hay una conciencia de 10 org8nico que 10 hace perfectamente 
comprensible: es la conciencia inmediata de la propia vitalidad, y una conciencia de la vida ajena. Si esto 
basta para ia vida diaria, no basta para comprender sus esencias. EI individuo se encuentra entre la 
comprensi6n teleol6gica de su propio fmalismo interno y la causalidad de los objetos y movimientos que 
10 rodean --" Aqui se abre el gran 7Vacfo de nuestro conocer: no conocemos el tipo de determinaci6n 

~cii.iiar- del proceso vital."- ( p. l 0). ·" , 
G . AWl en el movimiento de la vida psiguica se dan problema metafisicos. La sicologfa cientifis,:a se 

ab8ndona a la engaf10sa ~rteza de un pura ciencia de 'hechos'. Se trata de descubrir el ser de la reaIidad 
psiquica, y no las reacciones particulares de determiiladas circunstancias. Lo metafisico del problema 
fundamental sigue en pie. No hay dudas de que existe 'Ufl8 vida psfquica que transcurre paralela 0 
contemporanea con Ia vida de los sentidos, y los sucesos del mUTIdo, y no se confunde con la conciencia. 
Que realidad presentan los actos psfquicos? Por una parte es tan real como el fisico , por otra parte no 
posee la misma definici6n yes independiente de sus condiciones. Surge entonces la cuesti6n ontol6gica 

A ara apresar dicha realidad. 
~ Hoy se reconoce fitciImente la realidad de.1 espiritu: No es ~ secre~o que el ~undo del es~ritu 

constituye Ufl8 esfera especial superior a la VIda PSf qulca .La VIda del espintu no esta bgada aI mdlVIduo 
sino que pertenece a la esfera espiritual dentro de la cual UTlO se educa, que es Ufl8 esfera comtm. :de 
instituciones, convicciones, valoraciones, tendencias juicios y prejuicios, saberes y errores, formas de 
vida y de expresi6n Cuando se trata de las ciencias del espfritu este no se cifie nunca a la singularid~ .. i: 
una sola persona. EI espiritu esta vinculado con la historia, pero con su evoluci6n y cambio, su varitlUJlD 



y re.n?encias, es algo. real que surge y desapareee. N~ basta comprender que es un modo de la realidad 
es~~tual, es una reahdad que escapa a nuestras consideraciones hist6ricas Hegel habla de un espiritu 
objetiv.o , pero no da las razones profundas de su SeT. A pesar de que se trata de objetos muy conocidos: el 
lengua]e, el derecho, las costumbres, , el ethos, el lUte, la reJigi6n, la ciencia, plantea la interrogante de su 
verdad esencial , su rau. 

t1) EI mismo ~amiento 16gico .de la mente, con sus necesarias conexiones plantea una interrogante 
a~rca de su proplO ser. ~n la 16gIca se comprende el poder reflexivo de la mente, el juicio que afirma 0 

~ega, el proceso deductivo que va de las causas a las consecuencias, los razonamientos correctos e 
mcorr~tos, C6mo se r~laciona la ca~ci~d 16~ca con la comprensi6n de otrns personas? C6mo posee 
una ~abdez que transcJende la conClenCla? SI a esta esfera se Ie llama la esfera 16gica, se suscita la 
cueSb6~ de que clase de esfera es? Como se relaciona con la realidad de las cosas materiales y con los 
pensanuentos de la mente? No se refiere al espiritu objetivo que es vinculado con el proceso hist6rico 
mientras la 16gica es absoluta e independiente en SIl generalidad. La cuesti6n aeerca de la 16gica es 
anAloga a la cue:stion acerca de las demlis ciencias y sus fundamentos ontol6gicoas, solo que aquf se trata 
de un nuevo tipo de ser que habrA que examinar. -" Leyes como la contradicci6n, del tercio excluso, 
leyes de la subsunci6n, de la tabla de los juicios, de las figuras y modos del silogismo, podnan ser meras 
leyes del pensar sin nada anliJogo en el mundo real ,referida al cual es verdadera 0 falsa una 
conclusi6n."--( I.c. p. 15) Pero entonees necesitan las leyes 16gicas ser leyes generales del ser. Con esto 
se evidencia que las leyes 16gicas crean un problema ontol6gico. 
10. Eliminada la metaflsica se ha empobrecido la teorla del .cQIlocimi!IDlo, este se ha puesto a la 

dencia de las categonas 'a 'ori' eliminando de este modo la realidad del objeto. Kant todavia 
esperaba dar una amentaci6n a a metaflsica y hacerla posible. Las categorias de la experiencia 
serfan categorfas de los 'objetos' ,tendrian validez objetiva en una identidad que abarcaba s~jeto y 
objeto. Esta soluci6n sefiala una condici6n metatlsica fundamental., por esto Kant conserva la relaci6n 
de trascendencia implfcita en los datos sensibles. Los fi16sofos siguientes no conservaron esta presencia 
del objeto en el conocimiento, eliminando asf el ser , de su teona epistemol6gica . . Entre los fil6sofos que 
se nombran como psicologistas, se cuentan algunos que si involucran el objeto y la trascendencia del 
pensamiento hacia el ser. Sostiene que como se acepta un sujeto para la conciencia (no hay objeto del 
conocimiento sin un sujeto del conocimiento) debe aceptarse tambien un sujeto para las cosas materiales, 
en la medida en que existen independientemente de nuestro concebirlas. Pero esto elimina la teona del 
conocimiento _"se pierde la distinci6n entre la posibilidad de que el todo del contenido de conciencia 
coincida con su objeto total el mundo del ente, y la posibilidad de que no coincida. Pero precisamente este 
coincidir y no coincidir es el sentido propio de la verdad y del error . "- (p.18) Sin recurso al ser se 
destruye por tanto el mismo conocimiento eliminando su raz6n de ser. 

1~®" §E9:~A PARTE,. EI c.ampo de la metatlsica abarca la fenomenologfa y el conocimient~; 

(]:La filosofia idealista, ha reducido el concepto de 'J?~o" a algo que estli relacionado con un sujeto. EI 
objectum (arrojado enfrente)o "Gegenstand" solo puede serlo algo que se da frente a ' alguien' : es 
decir solo se trata de una correlaci6n y no de un ser. Con la fenomenologia se hace necesario el anlilisis de 
los fen6menos como realidades. No se trata de analizar el pensar sino el ser del objeto para la conciencia. 
-"aquello a 10 que se dirige efectivamente el conocimiento " - (p. 18). Aquello que se trata de aprehender 
y de entender progresivamente, cada vez mils a fondo, es un ser. Supra-objetivo. Cualquier ente antes de 
convertirse en conocimiento y por tanto en 'objeto' posee su propio ser. Un conocimiento que no sea 
capaz de aprehender algo ante si no podria llamarse conocimiento. La relaci6n entre sujeto y objeto no se 
agota en esta correlaci6n, 0 su ser de objeto. Es un error de las teona de 1a conciencia haber confundido el 
objeto con el ente. Si el conocimiento es 1a conversi6n de un ente en objeto, vuelve a replantearse en su 
claridad el problema oo.tol6gico. Este cambio desplaza nuevamente el centro del conocimiento a la vida 
misma. La vida encierra todo 10 conocido y 10 conocible. 

r2EI ser objeto de la metatlsica interesa fundamental mente el problema del "ethos" y de 1a ~d 
"--humana Tan pronto como se trata de la vida esta concieme la esencia de la persona humana. Se entra en 

el dominio de los problemas del ser espiritual. EI estudio de las leyes de la vida arroja la diferencia entre 
los seres inferiores y el ser personal del hoitibre. Se demuestra la diferencia entre necesidad y libertad en 
las operaciones de la conducta humana. El hombre es capaz de fijarse a sf mismo sus propias metas y 
tareas. valores y objetivos peculiares de cada persona. La naturaleza Ie deja un espacio libre en el cual 
establecer las direcciones a su actividad. El ser de este ente libre es 10 que se llama la persona 
humana. Esto implica que haya una libertad para el bien y para el mal, es decir para realizar valores 
morales. Consecuentemente se descubren las leyes del ser y las del deber ser, que precisamente 
caracterizan los seres libres. 



Go. anterior conduce necesariamen~e a clIestionar la esencia de las cosas con relaci6n al bien y al mal. 
EI bIen ~ cuanto tal cobra la Importancll1 de un valor que el hombre debe reaiizar. Buscar 1a 
compr~16n ~el problema de los valores incide directamente en la investigaci6n metafisica Sera 
necesarlo deshndar el campo del ser como tal del campo axiol6gico de los valores. Hartmann critica la 
forma en que ~t resuelve ~I problema del valor reduciendolo al campo de la pura racionalidad. Con 10 
cual anula prachcamen~e la h.bert~. Hartman considera este problema una aporia que no ha sido resuelta 
al estad? ac~ de las mvestigaclOnes. No se trata de un problema meramente etico, y no se reduce a la 
sola raclonahda~. Hay un en si que pertenece al valor, pero tambien hay una libertad que actUa frente al 
valor. Este en SI puede ser tanto de CaTacter real como ideal .EI ser ideal de los valores debe tener un 
caracter especial que no se identifica ni con el sujeto ni con las demas cosas. La soluci6n de estos 
problemas es importante para evitar el relativismo etico en general y una etica meramente historicista. 
Las tendencias contrarias entre si que tienden a reducir el ser de los valores a reaiidades hist6ricas 
relativas, y su opuesto que defiende la inalterabilidad de una escala de valores que tendria un caracter 
universal. La soluci6n debera surgir de un planteamiento a la vez metafisico y etico. 0 a ~im~si6n estetica de los seres es o~ dimensi6n a la que debe extender la metafisica sus 
mveshgacl0nes del ser. Su caracter se dlstmgue tanto del problema del conocimiento y de la 
racionalidad, como del de la etica y libertad, aunque pueda participar a veces de ambos campos. EI reino 
de 10 estetico no es un mundo aparte de 10 real y del mundo natural. Este se relaciona necesariamente con 
el sujeto y con las condiciones psicol6gi.cas e intelectuales del medio cultural. Su objeto existe de una 
manera fundamentaimente distinta del mundo teoretico. EI fen6meno estetico debe ser considerado en su 
propio mundo que participa del ser real y del ser ideal. La obra de arte es una realidad tangible, 
mientras su significado perterIece a otro nivel de realidades. Su objeto puede ser la simple materia, 0 el 
lenguaje 0 el color, 0 el sonido, en todo caso se manifiesta un significado ideal, que no pertenece a la 
especulaci6n racional teoretica. Hay una realidad en la creatividad del artista y otra realidad en la 
contemplaci6n del espectad6r, y ambos se desarrollan en un mundo especffico el arte. 

(}) EI ser manifiesta una caracter particular en la historicidad. T odo ser espiritual fluye y posee su 
particular historicidad. EI que se desarrolla en la historia es el espfritu objetivo, entendido como realidad 
humana global que perpetUa su acci6n en el tiempo y en la colectividad. El ser individual participa de la 
historicidad y del tiempo sin ser propiamente el autor de la historia. Este crea formas espirituales que 
caracterizan los pueblos y las epocas. Los pueblos se mueven en la direcci6n de una meta que cabe 
seftalar. Por tanto el proceso de la historia se convierte en un proceso que llena un sentido. La bUsqueda 
de senlido t:li el caracter hist6rico, tanto del individuo como de la sociedad. Pero la dctcrminnci6n del 
proceso de la historia depende de muchas condiciones que se establecen en el ser mismo del hombre y 
del mundo, 10 cual no puede prescindir de una investigaci6n metafisica. Dos extremos opuestos son 
representados en las teorias de Hegel y de Marx. EI proceso hist6rico en su compleja reaiidad abarca 
ambos extremos del pensamiento y de la materia : ambos elementos intervienen en la determirIaci6n de 
las razones y de las metas. 

'\S)'!lill-~ERA PARTE Temas y ~oblema~ particulares de la metaflsica .. ;: 

\t:EI marco de los problemas de la metaflsica no es determinado estrictamente por un solo dominio. Al 
contrario se expande por todo el Ambito de la investigaci6n filos6fica y se entrelaza con muchos de los 
problemas especfficos de la filosofia. Ya no existe un campo perfectamente deslindado como en la 
tradici6n metaflsica antigua que comprendia seres como Dios, la naturaleza, el alma humana. Hoy los 
problemas metafisicos se encuentran en toda la gama de preguntas que ser 'refieren al ser en cuanto "es". 
Han cafdo sus limites, pero no ha desaparecido el problema. EI punto de encuentro de todos estos 
problemas es su fundamentaci6n en la experiencia, que retme tanto 10 sensible cono 10 inteligible, 10 
emocional cono 10 hist6rico .. -" Penden de todo 10 experimentable, acompaf'lan a 10 cognoscible en 
todos los dominios "- (p. 31 ) Tales problemas tampoco son solubles hasta el fin , dado el caracter 
progresivo de nuestras experiencias y conocimientos. -" Por esta causa subsisten en medio de todos los 
progresos del conocimiento." - (p.31 ) Se trata de los hechos fundamentales de los cuales depende 
nuestra vida y los que dan valor a nuestro modo de ser . Son los enigmas que nos presenta el mismo 
mundo en el que vivimos y que nos esforzamos poT comprender. Ademas forman una serie de problemas 
relacionados entre si , un marco que abarca las varias opciones, hacia a las que se orienta el quehacer 
del hombre. 

CD La metafisica abarca constantemente problemas del ser, aunque puede orientarse a problemas 
especfficos que_no implican una existencia real. De todos modos la formulaci6n de un problema encierra 
ya por si cierto grado de racionalidad que orienta bacia su soluci6n. -" Siempre encontramos ligado 10 



o 

desconocido a .10 conocido, 10 incognoscible a 10 cognoscible" - ( p. 32) Lo importante es encontrar los 
metodo~ aproplados para tratar estos problemas. Con esto se encuentra una justificaci6n del esfuerzo 
nece~no .para elaborar una ontologia. EI fundarnento rnisrno de la ontologia, la presencia del ser en la 
expenenCla, ya posee en si un aspecto racional y todo 10 de la vida que cuestiona la racionalidad rnisma. 
Ambos aspectos deberan concwrir en la investigaci6n metafisica: 10 discursivo y reflexivo que elabora 
los 'datos experimentales, y 10 intuitivo que penetra bacia 10 mas profundo y novedoso del ser. Esto 
significa el titulo de disciplina fundamental que sy Ie ha dado a esta investigaci6n. 

("3.'c~ esto. se just~fica la idea de una nueva "Filosofla Primera". No es que esta posea una unidad de 
'coItterudo SlsternatlCO que la identifique como disciplina. Los sistemas organizados, en la filosofla 

moderna, se han derrurnbado, y no se pretende sustituirlos con otro sistema. Esto no nos dispensa de 
conservar una coherencia metodol6gica que ofrezca credibilidad a todos los desarrollos ulteriores de los 
descubrimientos metafisicos. -" Esto, justarnente, es rnisi6n de la ontologia: ir arran cando al mundo el 
secreto de su unidad " - (p .. 35). En cuanto a la relaci6n entre ontologia y metafisica, queda bastante 
claro que In ontologin ha sido siempre la base de la metatlsica. La mt:lafisica encuentra su fundamento 
en el ser, aunque sus problemas puedan moverse en un horizonte mas amplio y especulativo que el 
rnismo ser. La unidad que aqui se busea no debe necesariamente tener la forma de un primer principio, ni 
mucho menos de un absoluto. Puede conservar toda la eterogeneidad , que es propia de la vida misma, 
que se da en forma inmediata y sorprendente en la experiencia. -" La unidad del ser del mundo puede 
tener tambien otras fonnas, por ejemplo, la de una conexi6n , de un orden, de un conjunto de leyes 0 de 
tma dependencia miIltiple, en sf." -

(4.):omparaci6n entre la filosofia primera y.tma filosofia iIltima . Como se ba visto, el Unico camino es el 
Ye partir de datos inmediatos; y no de principios 0 supuestos te6ricos. Hay que ir al encuentro de la 

realidad , aunque sea parcial y secundaria. Solo desde este fundamento se puede esperar poderse elevar a 
principios validos generalmente, con el caracter de tma valor cientifico. Los fen6menos dados son los 
encargados de revelar los principios que se buscan. Nada extrafio que estos --" esten no menos 
encubiertos por estos ultimos ,escondidos tras de ellos"-( p-.37) Aqui estA la raz6n por la cual no pueda 
mantenerse la antigun ontologia. AqueUa procedia deductivarnente de principios con la pretensi6n de 
esbozar la annaz6n del ser del mundo, partiendo de unos pocos principios evidentes por adelantado.: por 
ejemplo el principio de contradicci6n, y el del tercer excluido, como medios de demostraci6n .. Para 
nosotros el conocirniento del ser avanza de 10 secundario a 10 primario, recordando siempre que 10 
secundario es el fundamento, rnientras los primario no deja de ser una expresi6n racional y generalmente 
abstracta de 10 que cs concrcto y posiblcmcnte no ' rocionalizable' .. 

('"").) C6mo fonnular ,pues , .los resultados del encuentro? Los conocimientos, sean estos conceptos 
'efaborados por la mente 0 abstracClOnes de conoclmIentos particulares, deberan siempre ser expresados 

en el lenguaje corriente. Las ex~~iones que comunican estos resultados, seran necesariamente 
sinteticas y a menudo oscuras com'b .... resulta'ri ser los conocimi<m.t()s q ue pretenden expresar. Esto impone 
la necesidad de divisiones y subdivisiones que podrian dar la apariencia de un procedimiento deductivo
aprioristico. Esta apariencia no es totalmente evitable. A menudo la exposici6n debera utilizar un camino 
accesible psicol6gicamente: entonces la "ratio essendi" no coincide con "Ia ratio cognoscendi ". Ailn 
cuando se trata de adherir al ser - existente, deben utilizarse categorias de 18 mente, elaboradas 
genericamente. -"Tiene pues la exposici6n ciecta Iibertad frente al camino del conocimiento , no de otra 
fonna de la que tiene este frente al orden del ser. 
(~n la comparaci6n entre la ontologia nueva y la anti~ se hacen valer algunos de los an~igu?S temas. 

Sin embargo es necesario en pnmer tugar hiicer referencla a los problemas actuales y la ClenCla actual. 
Con esto Hartmann queda todavia anclado al orden tradicional de los TeInas generales del ser y de los 
temas especfficos, como un orden : -" arraigado inmutablemente en los fen6menos fundamentales , 
independientemente de las mudanzas en la manera de plantear y atacar problemas ". (p. 41) . Y esta es 
tarnbien la raz6n por 18 cual no podremos hoy, seguirlo en el Inismo orden. 

34 
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ara un acercanuen al SER nos rientamos segim el mod Gabriel Marcel en su obra: EI misterio 
~er. La,p-rimera~ es ~edi()8dit, aspec~o oseol6gico y CritiCOl Laddea centr~ de Marcel se 

. expresa COII"'I8 se :"~genola de trascendencJa" poe la cual el mWldo y la verdad cobran sentido. La 
verdad se a perseguir. La vj!.Tdad misma como el ser se sitUan en su contexto 

i~~e:l!:l~~~!!!!!~r. y en la experienci8de la vida, Desde la vida se emprende el caiiiiiiOde 
que ji . ma~Ql~':d~her .~~e en ~ ultima etapa se convierte en ~terio; .; _ _ 

Los dos ~pftu1os ( tres y dlez ) :La eXlgencla de trascendencla y La presencia como misterio, se 
colocaran al final ,como una tercera parte; como 10 mas elevado en la contemplaci6n del SER. ----- ---
~ se8!Ul~a p~ es -Ia que enfoca directamente el ~. La pregunta di.:ecta y s.imple: que es 
·el ser? EXlge una respuesta iruhediata. Esta pregunta, dice Marcel, es siempre legitima y autentica cuando 
refleja una experiencia. Lo que se experimenta en realidad eS mi ser que se encuentra I?l mi experiencia. 
Ahora., reflexionando nos preguntamos: que significa? Ellenguaje de Marcel, precisamente para estar mAs 
cerca ~ ,Iarealidad experimental es un I~guaje discursivo, cotidiano. No busca demostraciones 0 

razonamientos especulativos, sino que narra la ex:pcrriencia como se presenta ~o ;para csptarla son 
necesarias metAforas, ejemplos e imagenes. Las metAforas se repetiran constantemente, buscando cada 

[

vez nuevas figuras, f para representor lOt no-representable: que es la vida misma que se da en la 
, experiencia. Utiliza ' principalmente la metMora espaciai, la musical, la de la actuaci6n t~tral, y otras, ] 

como 61 mismo dice "para no quedar atrapado en una metAfora, renovar constantemente una y otra. Este 
tipo de discurso se· convierte en un instrumento metodol6gico para evitar la "asechanza del verbalismo 

C II 1 'I . '6 V' de la 11 . ~I . If C'I . on e 0 se ogra una ~SlCl n concreto eXper1enCla a pensanl!ento. on 1 ustraclOnes concretas. 
Regresan4o . a la publiCliCln de 1a obra treinta afios atras;feconoce que los problemas no han cambiado, y 
que I~ ~ps; metafisicos son reaJptente los ~s t!:mas necesarios de la filosofia. Entonces la actividad 
actual, no 'C9nsiste en repetici6n ~ino)en desarrollar Id~leos del pensamiento primitiv~, Con la 
metAfom'm'Usical dice: producir :St"frabai~ de lenta orru1esW#6n", de cierto nnmero dehem~ dados'. 
Lo qual no solo indica I un producto; sino un modelo de procedimiento, que se seguira en e1 desarrollO de 
su pensaIDi~to , Y que podemos adoptar en nuestra investigaci6n. 

;1 " '" 
CONOCIMIENfO DE ~ INTERSUBJE~IDAD EN EL S~~_, 

) , --
_ 1,{ Los ~'dados" no significan wi pensamiento ya constituido, 0 motivos suministrados desde afuera. No 

se,puederi~sentar las cosas de esta manera, como si fueran extraflas,. El pensamiento personalizadO 
descubre"l~xigencias". Hoy es una exigencia (Ie tr8~i!~ndeocia, que es a la vez una exigencia de Dios. 
La exigenc;ia de trascendencia es una eXigencia que conduce a ver el rostr~ de Dios ,descubriendo el velo 
que 10 esconde.l Esta 'exi~cia nos lleva a estu<lW' las condiciones pam Mcer afinnaciones sobre 10 que 
es Dios, , 10 que no es y 10jque'JiO'pue<Jeiser. Con esto se plantea un pr06leii:ta de doble cara: un·estudio 
'aer-ser en cu~o tal, basta alcanzar un valor que puedeser infinito; y upa filosofia religiosa. Hay que 
separar los dos campos. ~ 

I 
• _ 2. EI ser en cuanto tal ell. equivalente a Dios? No se puede responder con el 'cAlculo. Quien puede decidir? 

·1 Solo el te~()qi9 de la coDyiencia del ~reyente1Puooe decimr.-" No vamos a postular el principio y 
J\ desde altora que el ser, en cuanto tAl: Sl puede pensarse 1f .9,ue:{? es eviCtente a..J!iori ~ 'se confunde 

, neoe8ariamente _ con 1~ ~ la ' concien ia creyC!!te ,o:e alma \ creyente, designa con et: nombre de 
Dios. "--(p.203) 0 es ~ible i ' 0 Dios al 0 ue IIJ conciencia cre en rehnsa. <ton la 

gunta sobre el 'ser 'en 'c1rIiA."\ ser entrdtnos pI ~t\Ulrio de la. to!ogia tradicional'. Per<:I no v/Upos a 
enfocar la metafisica comd, bi~t>ria de un pen.ento. La cuesti6n va directamente a su objoto : ,~ 
~11S:t' La:respuesta nos .da e( sentido que tieneeJ:;( nosotros . No solo para Ill! sino "para nosotros." Es 

" , 
,) 

ecIf para 'el hombre. Tambi~para los que pu cruzarse CQn,este DepsamimtO.qUAt es el mfo. Hay un 
sentido porel cual todos somos ercWhist6rieos;' veniftlbs despues de otros, <J!: lo~emos ~~do , I . 

mucho, y tambien venimos antes que otros, que se encontraran con relaci6n a nosotros en l!P!l si,tWic16n . ..... ~-.... .. . 
. . 



comparable. EI fil6sofo trabaja para sf, hic et nWlC ( actualmente) para sf mismo; pero tambien para 
.~uellos ~e enc~£9 el camino. . ",,: • 

..... 
3. Esta es la filosofia Hamada "sub specie aeteni" 8 la luz de 10 eterno ).Pero no se trata de fabricar Ia 
ilusi6n de un conocimiento abso uto. oy I oso ar su specIe ae erru es tratar de comprender Ijl vida tan 
completamente como sea posible -" y cuando empleo aquf la palabra vida, podrla usar tambien el temuno 
, experiencia' " - (p.205).De este modo - "en la medida en que me elevo a Wla percepc'6n 
verdaderarnente concreta esto en condici6n de acceder a una com rensi6n efectiva del otro , y de la 
expert la e 0 0 ."-. .206) La me ora de a, ayuda a comprender esta apertura cia el otro. 

'TOOa representacion dramatica es un discurso con el QtrQ , por esto es necesario exorcizar e1 espfritu 
egocentriS,O. EI egocentrismo es posible ' Unicamente en un ser que no es real mente dueflo de su 
experiencia. La preocupoci6n egocentrica actUa como una barrera entre yo y otro.: la vida del otro7"1a 
~a del otro. Y parad6jicamente, oculta mi pr0E!a e~cia ,por que elimina la comunicaci6n 
real de mi experiencio on 10 cxpcriencia 'de otros. t 

- ~ JJrF> q~j2..~'t-:~'l/1 .Q...<..., . ~, CtCr-A. "":1':10-
__ 4.Resulta quela ~encia concreta de sf no ser e ocentrica, sino mAs bien ~~QC~trica, por 

que so 0 a partIr de otros podemos comprendernos, y situarnos en una perspecttva. Eiiesta nace rea ntente 
el arnor de sf, en cuanto adquiero un valo ~I~edida en que me se arnado por los seres que amo. Solo 
la mediaci6n del otro puede fundar el ah'fm"'de"sf. Que el egocentrismo destruirla irremediablemente. Al 
parecer esto no interesa directamente el ser, sin embargo deriva de la plenitud de la vida que se estA 
analizando. De inmediato el ser se presenta en su relaci6n intersubjetiva. Este es el ' ser' de la 
"comunizaci6n", que Husserl desarrolla en la Meditaci6n Quinta: el "ser" de uno con el Otro.- " La 
irttersubjetividad, a la que hemos accedido , no sin esfuerzo, debe ser en realidad, como el terreno sobre 
el cual vamos a establecernos para continuar nuestras irtvestigaciones ." (p.207). 

Esta posici6n. pone de relieve el carActer anticartesiano de esta metafisica. No basta decir que es una 
metafisica del ser; es una metaflsica del' somos' por oposici6n a la metafisica del 'yo pienso '. Tambien 
se opone al Sartre de " el iiifierno son los otros".(huis clos ). No se trata de un principio metafisico, sobre 
el cual se construya la ontologia, en virtud de una derivaci6n 16gica. EI ser de la comunicaci6n 
irttersubjetiva, es mAs bien"un hecho de la vi<!a qu~uede ~ formulado con una oraci6n simple. Un 
hecho es algo que se me da. Ciertarnente se trata de Wla intuici6n, pero la irttuici6n de un hecho con toda 
la complejidad que presenta el ~cho de estar en III comunidad humana en una red de irtterrelaciones que 
no pOOden romperse sirt disminuir el propio sujeto. Marcel habla de 'comprobaci6n ' como una posible 
respuesta. Pero la comprobaci6n de un hecho es relativarnente facil cuando este hecho es extrafio al 
sujeto. '-, 

~yQ~~~~~- . 
~J:m este caso el hecho que determina el "~intersubjetivo" ,no es algo que pueda 'darse' en sentido 

propio, como se da el conocimiento de una cosa, una estrella, un libro antiguo.-"Por definici6n es 
evidente que 10 que llarnare ~~nexo jnterslIbje1ivo no puede dArseme~ puesto que de alguna manera 

.satoy implicado en e!.:'- (Lc. p:208) . Mils bien parece que tal ~o es la condici6n universal y necesaria, 
para que algo (cualquier C. a me sea dado, si se toma el <larse en su valor completo, como el del sentir 
.!k,la vida hum,!!Da. Se trata pues de 10 dado que hjQla. Y -es necesario que ~ para que se pueda 
establecer un diltlogo. Es el diltlogo por el cual el ser Uega a la conciencja. Si no puede comprobarse con 
Wla demostraci6n indeperulieiite, puede, sin embargo "reconocerse" como un hecho; como los demas 
hechos de la experiencia en la que estamos involucrados. Y este reconocimiento puede expresarse con 
un enunciado. Pero es un enunciado bilsico ,por que esta a la base de todas las demas enunciaciones, 
como algo que estlt en la rafz miSIna dellenguaje. , 9 
~ ~~~? tP gfr~-.....p-~I'!> . 
Marcel aclam el significado del ,llexo intersubj!ili,vo, con la metltfora de Wla ~tructur.a, pero de una 
estructura vista por dentro. La estructura permite hablai' de un centro ,que es parte de la ffilsm8 estructura, 
y sin embargo es un centro que tiene la posibilidad de crecer. Se ofrece la analogfa con el descubrimiento 
de un objeto que, st,'~ calificando: .lli> solo a traves de un nombje , sino de todas las relaciones que 10 
establecen erl el paisaJ". mundano . . Sin embargo estas determinaciones ensanchan caa~ vez mas el 
horizonte de sU situaci6 ',y con elIo~su~irtditerminaci6n. en lugar de concentrarse en la uruCldad de este 
individuo. Lo cU8J. ·· contrario a la exigencia de la pregunta "que es?" que apunta a la identidad 
irtdividual. _"En cierto modo e,s .... una evasi6n, puesto que deja a un lado la sirtgularidad" - (p. 210) 

r~ Q> •. .!W, ,(~,\ q;ei~,,'O-1~. I ., 
'0JRegresando el caso propuesto: pregunto por un~: al compafiero, 0 consulto un hbro, 0 consulto ffil 

memoria. En cada pregunta subsisten los ~~ efementos:.1:£, I~ c2§8, y" e~'1No puedo preguntar ala 
flor: "quien eres?" y establecer una relacl6n dia-dica ( en lugar de tria-dica). Ella no puede hablar. En la .---- --
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respuesta, ~cl disc~~o, sie~pre nos evadi~os de la regi6n del "ser" ,todo 10 que apren~os es 10 que 
~ .i~I~se, oml.ti~do Justamente la .~ngularidad de "su ~". Con ello se sit.;r'~~aramente el 
ttZUento mter~b)ehVo, en ~I cuaI el ' yo' a~temente emerge como una i~la . Este elemento que 
fim~enta ~! diaJogo y el dl~urSO, es supuestamente "~Ie" como los demas. Pero no puede 

. desl~se. - Es ~ sobreenten~ldo que penn~ece como sobreentendido aUn cuando trato de dirigir mi 
~ Para Vlslumbrarlo utJhza nuevamente una .~a: EI compositor de mUsica 
sentado al piaIiQ,b~ando un ser que se construye en su espiritu. Se sumerge en un mundo. Un mundo 
en que todo comuni~, todo ~sta relacionado , y esta~ relaciones no son abstracciones ,sino fragmentos de 
reahdad concreta. - EI reglstro que ahora nos mteresa debe reconocerse como u comunicaci6n 
vivj~te"-(p 212 ) 
~ 

_ 7. ~. e se identifique e{,~;1on la iptersubj.etividad. Podrfamos decir que el ser nace en la 
iiiierSUb'etivi . Esto se 6~a~~e diametralment.e al tipo de especulaci6n "monAdica" por 
a cual el ser se destaca como una uniJau ..... separa~ AI contrario cl cnfoquc 

fenomenol ico ~conoce esta dimensi6n plural con que el ser se da en la trama de sus 
relaciones. -"~I pensamiegto que se dirige al ser, · ~taura al mismo tiempo a su aireaedor 
~ncia intersub,.k:tiva; que una fiJosofia de inspiraci6n monAdica comie por exor 'zar 
de una manera arbitraria. "- (p. 213).A1 contrario aI reconocer que el Yo es un entre tro, y 
entre una infillliJad d otro , se descubren las relaciones que man lene, a 000 
indescernibles. Esta m Icidarl t~el '" o . a .~ mlmero uno entre otros. La 
intersu?jetividad --" pone el ~cento so re a lJfji'jfJa de una profimdidad sentida, de una 
~ profimdamente arralgada en 10 ontol6glco =< p. 214 ) 

EL PROBLEMA ONfOLOOrCO: SER 0 ENTE? f,j.;.? l/I 
.....c::==;" • • 

" .,. 
C6mo se vi6 en nuestra introducci6n: se da la,.fluQlicidad dt: significado del "cs" tanto en la pregunta 
como en la respuesta. (p. 7). Marcel busca la definici6il de otras dos palabras : el ser y el ente. En el uso 
corriente del espafl.ol, el 'ente' se toma como !!Q!!lQ.re, y nombra un objet(, concr~ PoseeTa vent~a de 
reflejar la palabra latina 'ens' . Al contrario el "ser" puede hacer el papel de verbo y de nombre ( = 
anfibologfa). Por ejemplo: es un ~ interesante; es un ~insoportable, es un ~ adorable, erc.-En este 
caso se usa claramente cono un '~e" un gombre,9OO nombra Pero el uso mas corriente de "ser" es el de 
emplearlo como verbo. Como en :ha dejado de ser; las caracterfsticas de su ser entre nosotros. Este 
Sentido corre~ponde al "esse" latino, que generalmente significa 'existir' ,con sus propios modos de darse 
particularcs . 

. ~:'1 Tratando de ir mas alIa de la gramMica, ir de la palabra aI significado, eJ ' ter ' se r1f~ (!t1ta cotl cl~llu~ 
caracteres. -"La reflexi6n filos6fica mas elemental basta para mostramos que 'ser' no puede ser una 
propi@ad., puesto que hace posible la existencia d~m:QP.iedad cua!9....ui.era. u--{p217) se !rata por 
tanto de una rafz, sin la cual no puede concebirse ninguna propiedad. Esto no 10 coloca mas alIa de las 
propiedades, -0 como un desnudo ser que deba ser revestido. El origen de las c,ppfusiones no es solo la 
indisciplina lingUistica, mas bien . .. ~ misD;lo (seT y ente ) en el cual las distinciones all!!que 
sean reales no siempre pueden expre~se con toda fidelidad. ~ (como 'esse') dice propiamente el acto 
de eXisttr t'tidlVldual, e, en su unicidad PJWicular de moao. de ser ; 10 cual implica, es cierto, e~t~., 
.EriQciPl~cuJ. ~,!.IWCO; pero ~bien J!~ propi$des Y cQOt.enid.Qs inteligibles, que 10 acompa1ian 
sT;;. ~~(brse"' co~ el ~smo. l.JI p'~~ 'ser;""'wpreo el' en,t~ '~ .rt.s~ rigr,i . temporal, y. 
~~~.lQSlca, £:Eo sustancial y esenclal, en otras palabras eXistenCtana . 

.!j:>Z Ya se ha visto anteriormente el caracter del ser en ~WfW' "es". Y su funci6n, cuarJdo jooga Unicamente 
._ el papel de r c6pula, entre dos tenrunos que se 1 Bean, como cuando se afinna que A es B. 

Recordemos que en l6gica, un predicado afinnativo restringe su alcance-A~ticular hlista 
c.Qincidir co~o arpen!.o. Asi " Este' es 'JuarJ', (por CuarJto puedan existir miles de JuarJes) el 
tennino 'JuarJ' en esta frase ( predicado afinnativo ) ~ a~ta exclusivamente aI valo~te' . Por tanto 
la c6pula como se ha dicho antes, ~SYl!lle:c.erSL..entre Isg dos terminos para dar l~ la 
~d. Marcel observa :- "que debe establecerse la conexi6n mas intima entre el ser puro y simple, 
[erser de la c6pula" - (p. 217) (~Mj~o~~ J~ es ~teligente, este pozo eS pr~do, este eanario es 
a~llo, estd martil~o es .pe~do, ~10 establez~ Identtdades.:A~emas la ~x~encla como contexto de 
~ lleva COnslgO slgruficaclOnes que la simple gramatlca 19no.ra. SI llego. al mar, y afirmo: ~Este 
oceano es inmenso! No se trata de un simple enunciado 16gico, ,sino. d~ Wl8 expresi6n de la vida que 
conlleva :una apreciaci6n, un sent4fiento. ,una maravilla, y una posibilidacr.-todo c.2!1centrado en e~ Q 

'. 



que reime. y fusiona dos temunos. 19ualmente podria exclamar, en la misma circunstancia : "Dios es 
grande! " y tendria el mismo poder de significaci6n multiple. Hasta podria simplemente decir: "Dios es! " 
y quedanne con la visi6n, sin saber exactamente hasta donde llega el sentido de esta afirmaci6n. Habra 
una gran distancia entre la palabra y 10 que 000 pretende decir . 

• ~L PODERDEL EXISTIR 1 ~ ~ 
El termino 'ser' viene .a tomar un sentido .existencial mas irrtJ.e!).te, si pensamos en algo que nos 
so~r~nde, algo que empleza a ser: un volcan que entre en erupci6n, es algo que Hega al existir. Un gran 
edlficlO que se levanta en pocos meses y se Hena de vida, una sinfonia que cobra realidad ante nuestros 
ojos. EI ' ser' entonces se carga de 00 poder particular de . existencia. Entonces pasa en segundo tennino 
la noci6n ~e "que" existe, para dejar en plena luz er ser ael ente. Si el ente es comprensible y 
conceptual17.able, por ser el "que" • desaparece Iii duda de que la cosa, el enle, siempre lleva la 
significaci6n conjunta del existir, el ser, que en tal caso es "e~ ser ". Las esencias son conceptualizables 
, mientras el acto de ser ( el ess!'")no es conceptualizable. Marcel III describe como - "la misteriosa 
potencia de afirmaci6n de sf, gracias a la cual se yergue frente al esPectador. " ( p.219 ) Husserllo llama 
pre-preaicativo y no dado. • .... .. 

C 1/ Marcel acenrua la presencia de "nU prop'io cuerpo en la e~encia de!.. existir. En esta percepci6n el 
~ cuerpo se revel a ~.-" tfi cuerpo"en tant6" presencia, no ~deja reducir ami aparato, a 
'-.!IJ mi instrumento"· ·. La cosa al contrario no es mas que cosa, una espACiede seudo-existencia. A1 contrario 

mi cuerpo tiene un centrO no comparable con ninguna cosa. Las co~ dejan de existir, pueden ser hechas 
pedazos, pulverizadas, no asf mi cuerpo en cuanto cuerpo .. Aunque las cosas sean destruidas, su existir 
per:qlanece, en lU1 sentldO mas profuiido de que ''hIlri existido" en cuanto han pertenecido a este mismo 
existir de mi cuerpo: mi antigoo casa, mis libros viejos desaparecidos . . .con mayor raz6n el ~ se 
resiste al no existir. Como si tuviera en si una "existencia " diferente. Lo' cool hace pensar en una 
ambigOedad de la palabra existencia. ::: ~~d ~ ~J~~ . 
.1!J1I$ 'E!!!t!!::!lL= _ ._ _ , ... 

I, II 
./ G ~o no significa aquf verdadero y falso, sino un'\devenir ,que existe y viene a ser otro: tJJ.l existir que 
'-~ puede no existir, como en una pendiente deslizarse hacia el abismo;' ro tambien'jYrrse hacia 

arriba. (p.222) Sin embargo al re eXlOnar sobre este hecho: que yo exiSt6; exiStQ 'y amo; tengo amigos y 
eneD:u.8os, abro caminos 0 me arrastro, £apto otro modo de exi$r ,que nO' es solo esw aqul,; sino algo 
como trascender esenbalm!IDte: mas que en el aquf 'y en el otro .• (, No par~e enftar al discurso de 
Diotima ( el Banquete) en que III 'mortaiidad encierra la inmortalidad'?No es posible que al subir la 
pendienteJla existencia venga a confwidirse con el ser? Hay como uila continuidad entre el ~9...~ se 
rMum &p I, megtqria y el existir que ~t;.,EIl)lh,e~perieQc,\a. Por 10 cool el hombre realiza una acci6n 
transmutadora de existencia en ser. Entoncel aparece un elemento nuevo ~tre 1Il existencia y el Set : cs III 
Y~ ... int.srvepir , ." inteIVenir justamente ~n 1a cOllexj6n del ser y la existe~ia:'-:- (p.~24) Es la 
necesi de lU1 ser libre que se in'lpone , para detetrer el aesmoronamIento de la eXlstencla haCla la cosa., 
a la mortalidaa1nh:erente a la cosa I 

v ". , 
Con esto la existencia se perfila con (.C...un dinamismo nuevo, que la.libera de ser considerada una simple 
modalidad del ser. No p\Jede t>ensarse. Ia .eXlstencla como algo 'que-puede 0 no aeceder al ser como 
presencia 0 ausencia . -liLa ausencili no p aJlrehenderse como modo del ser'iIlAs que por 10 
exiatente en relaci6n con su propia existencia y como desde el fondo de ella misma II - (p. 224). ----- ...----.... ~. 

"' -~ ............. It ' 

APREHENSI6N DE LAEXISTENOl'P:.. I, 

Ahom os convonionte _ '10 que os~' en c"""to ""Ite" (ens), del m"'~i:' ~) ~ Ie 
existente. Se trata de eXt>C!!mentar el cae , no el ser del ente. Sabemos que e~w eldegger ) denva 
de ~ (ex -sistere-) como ttsalW ,un iljlMiier o",SUfgir. Lo cual se tpresta a una doble vertiente, 
dest1C'liniitcia~~g~~'ien recogerse uno en si, volverse hacia 10 interior. gSta doble vertient~ Ie pennite 
a uno realizarse en sl mlsmo ,como lU1 fUiidamento de nii como yo mism6 con un acto de conversi6n. 
Que no coincide plenamente con uno mismo. Se realiza la capacidad d!2. ... ~ para este yo? ' sa anular la 
4istancia gue siempre permanece entre "mi ser "y el yo mismo que existe. Asf mi ser se hace y deviene I 

mientras mi yo permanece I 

Sin duda el yo esta siempre presente ~a constituci6n de" su propio ser:'"" en 1a ,existencia. Y este Ultimo 
es 10 que llamamos el alma. - "El sentimIento tan misterioso de la presencia y la.tlistlmcia juntas. del ,alma 
en cada hora de nuestra vida" (Charles Du Bos citado por MarCel) : ( p. 226). Presencia y dista"ncia 
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No ay que tomar la existenpia como un concepto general abstracto; sino como el ~conteceru concreto y 
. ulai' de mi vida~~ existencia: En este sentido "incIuyepte" la existencla ftmdamenta mi ser, 

~ ~~ ~~ a oV:!l .~;;mlls bien es incIuslva de t~s I~ demlls cosas I a las que ~ Ie pretenda 
reduclr: las reoasa. Tampoco puede pensarse como una "eXlstenCIA pamser": no es un finallsmo d~o 
a algo. ~o e, un medio para algo, nunca puede llamarse lae-xistencia un medio. Por ella 'es' mi ~. Ni es 
sepii'rabl.,- epcistencia de mi ser . EI ser imE!i.ca la existencia en cuanto se ftmda'iilenta en esta., por ser su 
elemento. Este carllcter 'inclusivo', tanto mlts se estrecha en cuanto la existencia se aprox.tm.; a mi ser, y 
se reduce el intervalo que los !Separa .. En este proceso de acercamiento resulta claro que mi existencia no 
se .re~nge tanto fomo milyO)... .. ~- .' '~/ ': \ 
~ contrario Ie pelmite al y~ ~eItJJr~ .. El Yo vive mlls" si no se cifte a las barreras excluyentes .Estas 

. son las del egocentnsmo. EI yo egocentrico constrii'ie el ambito del ser-existente, a sf mismo, es decir a 
~ propio yo .. AI contrario, ~uartto menos es yo (exclusivo y excluyente), tanto mlls 'es' .. Es decir:, existo 
tanto metros en cuanto mas excIuslvamenlt: IJx.iste mi yo; e1 yo es devorador dc In existenoia. Y existo 
!anto mlls, en cuanto m las trabas del egocentrismo de las vallas, cercos y separadore~ 
s..s.-o. mo a existencia no ~s un medio, tampoco es medio para acceder a mi ser. BI tnlsmo termino 
de 'mi ser' se vuelve sospechoso .. en este sentido. Amenaza con limitanne a mi mismo. 

El ser del yo tambien es llamado " mi a'llba" , como una P2-sesi6n que dt:bt: SHlvaguardarse, acrecentarsc, 
esarro arse. LO equlvoca 0 es eso e 'pgsesi6n' , 10 cual corta, cifie, separa, yexcluye. -"Una perla que 

" <l9?:1 ~xtraqr de las proftmd{liades " ( p.228):Esta separaci6n peca contra el amo{. Seria mejor llamarlo: 
~IPro~ectol.gue ' d6be .. esta.r a.disru>sici6n ( del yo }' de otros) sometido a los derechos superiores de la 
iHtersubjetividad. De este modo apar~ el ser de mi yo como ser particular. Serll. posible ampliar este 
~oque hasta el ser en general? )1t el 'mi~' a1 c~e ha quita~ndic.!£ri~tivo "mC', se ha 
~ ser mlls abierto y comuni~. Pooria- negarse que este ser particular abarque 
realmente el ser en cuanto tal? Tal negaci6n importarfa un prejuicio: de que el ser sea algo como un 
sujeto graInatical que pueda aplicarse a diferentes cosas indiferentemente. EI ser, a pesar de su extensi6n 
no es nunca un termino generico.-" Pues cuando se procede de este modo se traiciona la 'exigencia' de \ 

( 

ser y 'iOdOIii:ieStro esfuen:o consiste en tomar una conciencia cada vez mlls clara" - de eita exigencia. 
(p.230) EI ser no ~e ser tratado con las categorias 16gicas 1mdicjon!!.les. Lo cual se ve en el caso ae 
~ ser':'! ya que es mucho mlls que mi ser" ( l.c. ) . _ 

Con 10 cual se evidencia que el 'ser' en Din . momento es un 'dato' sino mucho mlls, si es tornado en 
el sentido pleno de la palabra. n onces esta nuestra "exigencla e ser " no es un SImple deseo, sino un 
im ulso sur 'do de las r didades de la linea cero y determinado por la "existencia" misma: es la 

amada del ser. ~ puede considerarse una mera "funci6n", palabra utilizada para indicar un 
engranaje denlro e ciertQ tiEo de ecollWllia. Sin duda un artista con su obra ejerce una funci6n social, 
Pero no podria decirse: que la actividad creativa del artista es una 'ftmgi6n' ; y con ello convertir el artista 
en un 'funcionario'.Mientras sabemos que su ser, im lies esta libertad creadora ue con su im u1so, 1': 

-I'" alegria es toda la raz6n de su vida. Lo tnlsmo digase e c quier expresi6n vital y cultural e la 

( 

actividad hwiWta~educirla a una funci6n, es decir a un mecanismo significarfa eliminar de su actividad 
la posibilidad de entregar su ser completp, su coraz6n su libertad y su valor personal. Superada la 
pobreza restrictiva de la palabra, se siente agudamente esta falta, la intima profundidad experimental de 
esta exigencia ontol6gica. 

r;. I Q Puede discutirse sobre la 'verdad de la ide~' ~~ sm:ge de estas consideraci.ones. Se trata 
realmente de unas verdad 0 mas bien de un valor? Puede distmgwrse el ser de Clerta plenltud de valores -

.' 
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de 10 v~ero? E~o coincide con la total' fi ada en su alcance onto16 ico? Y si en 
esta totahdad b~y ~o que no sea g~able? Precisarnente la necesidad de p enitud se opone al vacio, de 
~ Mundo funClona.uzado, a una SOCledad en que los individuos se presentan como simples copias de 
e.Jemplares conVen1~os. Este margen de ser, entre el simple hecho y el ideal pleno, es el que responde 
al deseo, el que realiza el valor en el ser El Mundo funcionalizado 'es' en la medida en que es querido y 
~o. Aunque pued. "'._0 po< parte del que ",tA impHoado on a. Emo ';gnifi';,ue I. 
d.l(tinc~ ~tre el hecho yelldeal cones o~e a 10 esencial . En idad se descubre que el ser deja 
de ser indiferente lfane at val6r: pu e ser dent 0 con los' 0 ' puro y simple. Lo 0 no 
puede ser capta.do ~as que co~o. go que d~ ere!1cia de 0 ue no es y que ~presenta mas len el 
• la p~ .. A~ adqwnr una conclencla del ser, n y una Oposic16n entre 10 d8do y la 

16n. expenencla del ser se ve mas bien como un "cumplimiento". - "EI ser es la espera 
satisfecha"-(p.236).Al coptrario si el hombre se limita a una funci6n, cae en una degradaci6n de la que 
{loon R WeI' mli Rr,tivi fllul rn'Mfl 01'11 

LA AMPLmID DEL CUMPLIMIENTO , 
. If '" -

EI ,cumplimiento se refiere a 1!Il8 conciencia .9.ue, en la vida, encuen*te, YlaW"fi.a~ 
;jiilCilijlgJ:· P?I" tanto no~ pu~e considerarse f~~lmwente..f!1 or que esta co~clencJa, en 
e caso Inl COJlClenCla, posce una VJda que se constituye se aesarro 0 es onde a una simple 
8. sino qpe , una preparaci6n, un crecimiento y tambien una diso uci6n,. 
Yhay mas: en la actiVl' concreta, el I' ' . 0 es de algo, impIica una ~cip8Ci6n .No podemos 
afirmar que las cosas participen en el Inlstno modo human ... De algtma forma ~ actos participan. E1 \ 
v_ utiliza todas las energias de la qufmica y de las fusiones nucleares; el 0 participa de todo un 
inm~o paisaje de seres que contribuyen a su admirable vida. Los lIJlJmales participan de su presencia , 
entre 10 viviente y 10 nO' viviente, y estl1n frecuentemente al servicio del hombre. Pdro el modo de 
participaci6n de la .~ tanto enJa trayectoria de la lava, como en la corriente del rio, en la 

\ ~stad de un perro, ~umgle con un deseo mUI sUperior . 1."",1 \ 

~ { ~lledil·!"Cii~i. ~de lA~i~a adquiere UfJ8 dimensi6n diferente apenas se entre al dominio de la 
in ' .. EI cumplimienfo se torna !utorrealizaci6n ,pero compartida con el~. Alii el 

en 0 dellier se encuentra con eJ valor .. Marcel dice que se "articula", no en el sentilio"'lJe asociar 
doe conceptos sC:parados, no se trata de conexi6n. Si asi fuera se trataria de la contraposici6n de un 
conceRto abstracto (hablar del set' ) a una realidad concreta. ( efectuar un valorj.'-" No J)Odemos 
i'mpedimos el proyectar, ante de nosotros cierto esquema abstracto, y al mismo tiempo debemos 
liberarnos de esta proyecci6n y reconocer, proclamar, su caracter ilusorio. " (p. 238). 

G.t. 

f,. 4 

En este movimiento hacia elMplhqimtp, puede hablarse de '.n', en el sentido latino de 'per
ficere' (llevar a cabo). Pero habrfa que usar este termino en sentido ~o, y sin un punto fijo de 
~encla. "'Y se aPlicaria tanto a los actos . de senti do estetico, la perfecci6n de una forma, 0 de una 
empresa; como en sentido te6rico, a la ecci6n de una demostraci o· to; 0 bien en 
sentido etico, ala perfeccl n e un acto moral. En todo caso la ecci6n no podria defmir el 'ser' sin 
convertirsc en un concepto abstracto, que no seria capaz decaptar el clUllplimiento, Hablar de 
cumplimiento es siempre colocarse en una experiencia de plenitud •• " como la que esta ligada, por 
ejemplo al arnor· que se sabe compartido ,cuando se experimenta como compartido. ' ! '(p.240). 

,I. " 
La ~olo.&ta como especulaci6n 9"-erca d~l ser, debe necesariamente seguir una orientaci6n que 1~ ~uie 
y estable'.lca su legjtjmidpd pero la pregunta pot el ser es la,primera que ocurre a la ~ente en s~ actiVlCl8.d 
'en fa vida ~sma. Tampoco es posible apelar a normas previas, si las J1Qnn~ mlsmas den~ de las 
caraCterlsticas del...-. Queda por tanto establecido que e~r-etro ~on ~}. set' debera . se en el,~en 

• . . a que precede toda pregunta, a expenenCla presente, de a cual surgen 
preguntas y con izaciones -" la e~encia tomada como una ~ presencia que debe sustentar 
todas nuestras afirmacioru:s" - (p.243 ) . 

I • 

~ta por tanto de una i~ que pueda ser aislada de l~s demas, c?mo suce:te co~ las" di~rs~s 
clencias; sino de la acti;42ag Inl Sue se ~esta a una refleX16n, y ~te una aprmamacl6n . Sm ., an' •. - 11 T\fc----- fi " 1m d" =-.. duda estos terminos se usan m oncamente. B' e OmlD10 meta SICO »9v lstan~las que PUCUan s~ 
Q£ortadas GiIAmy tiempos que puedan ser actualizados, ni hay oscuridades que puedan ser aclaradas, D1 
hay interiHades contrapuestas a exterloridades;ru bay unidades concretas para oponer a unidades 



absn:actas. Y 1a raz6~ es muy simple: ~ la el<J>eriencia imnediata el ser se da PIi!!tero, y cualquier 
termmo que se Ie apl~que no pasa de ser una meMfom, que pretende decV 10 !nd~jWe, apresar 10 que 
'ControI'a nuestros medlos de aprehensi6n. 

~ ~ . . 
La construcci6n de una ontolo&a deberO SOmeterse a eStas limitaciones y contemplar la experiencia 
dejruidose compenetrar r eUa ,de'ando ue el ~ con e em !¥>Sotre s' ser nunea propiedad 
nue a, . que 0 podamos captar con los m lOS Jm1 os que poseemos .. Podremos dec!r que estA 
muy cerea y ~u~ lejo~, que es ~to e infinito '. segUn 10 podamos comprender. Lo importanJe e~ no. 
~9IWl e~ epCIA ontol ea" y a la eapacldad de hacerse a 10 que ~e' ~ y abrirnos un camino 
~l. En esto no en as ternativas ni las implicaciones, nuestros juicios no anticipan , ni defmen, 
Unicamente re-presen1an, 10 que alIi mismo ~~ta. Esto no impide que queramos ver mejor, entrar al 
detaIle, enfocar y relacionar, con una constante actJtud critica, pero no insensible a la evidencia. En esta 
condici6n sin duda el ser se muestm primariamente en su expresi6n particular y concreta, en la linea 
entre e~1 ser y no Ser, en la linea cero, ~ 

~ I . a g;s;xuticulaI1~; ae 10 qu significaria red.llCirio a una simple fimci6n, 0 a una 
eategori:S/lmos la sensaci6n que experimen el universitario, cuando se acerea a la secretaria de la 
kuversidad y descubre que pam esta oficinaJI es solamente un nUmero, una matrtcula.; que ha ganado 
tantos ' cursos o. ~ perdido una asi8ill!tum. ~s WI ~~yidQ ep~ser !jeal FJ valor del ser se 
encuentra supr1m1do. Esto sucede fAcllmente en la forma en que se cOo$l eran los emoleados de una 
~s8., los criados de una ~ 0 las personas de 1a misma familia redueidas a uria fim9i.6n colatern! de 
la ~sona de uno. Dice Marcel : " esta supresi6n no puede produeirse sin provocas una atroz mutilaci6n 
de laSrefacioneshumanas, aUn mas, sin que esas relaciones humanas pierdan su caracter especifico " 
(p245 ) 

G.3 Un 'to , que parece significar una 
::;- r f ' iena ~ . e ,~u ser. ica ellugar urUoo que correspon llrindividuo, es como una flecha 

. vi .. Ci . ;...L. a ' . n a descubrir. Nos seftala que este ser particular es 'S.)JStantivo' , 
o ic 0 en termmos aristotelicos, es una sWtancia. Lo cual se establece aqui para los seres particulares. 
Ahom bien: podria decirse 10 mismo para 1~ universalidad, es decir que "exista un ser-en-si"? No es 
admisible la pretensi6n de quitar la sustantividad a los seres particulares. Entonces hay la posibilidad de 
que ,haya seres particulares pero que el ser no sea? Es decir que hay un ulliverso dQnQe hay s.!qes 
, " ulares 0' "el ser" no es? Por supuesto que a los individuos particulares siempre se les puede 
recono un ser. como cu8i'idO se cataIogan objetos, cosas, animales, y tambien seres humanos. Pero 
~tonces ~-.:~..:.:..;_o:..::.::.~e.:..:to~s_n_o_so...:n.:..rec::.:..:....:ono~c_id_o:...s:...re __ al=m.;.:en.=.:...te:...c:...o_m_o_ sere ....... s'-4., sino Unicamente como cosas .. 

·It ' 

Es cierto que pueden eataIogarse como objetos y se puede~ar que "hay seres particulares"; que se 
pueden rechazar 0 aprovechar. Sin emt5argo: no se trata de su ver M '~,' , sino los expeiimentamos 
en QSO os Wl& i de ~~o ,de aceptaci6n, de temor ,amor 0 bien 
a ers16n. on entonees n~leos que irmdian, .y no se dejan catalogar como simples unidades de un todo. 

_ pespiertan entonees armoni!lS y COnt11ctoS que luehan para afirmar variados derechos en contra el 
~gocentrismo .A estos conJuntos Marcel les llama "constelacio~es",esdecir ' 0 izados, 
autenticos, y entrelazados, pero no totaIidades. Enton~s habra qUi ' .., del ser en sf? I 
H~mUChaS fonn~de ne§arlo, pero en el caso extremo se 11 ga a un.nil¥lismo gWjsuJ ,: '~ es. 1 

$Fh&irla que DB. pueae resistir a una verdadera critiea realizada en la expenencia .. Lo que es 
material es perecedero, no es mas que una modalidad eflmera del~, nunea es un ser en si universal. 

h. ~ G,.. Entonees §!ilIo del go f!9. de la nada, tmOOe darse una afirmaci6n universal if1W-snUgp ~ .Pero se 
itt VlStO que los seres in 'viduales son sustantivos. Dec@es, e~ q aya ~s mdlVldua~es. 
for el simple hecho de que los seres indiViaWiles perecen y desaparecen , ~ autof!Za la deaUCClon 
IiI!.!.'? ni~~ realmente.is: es decir que debe afirmarse que!!ingUn ser es inoestiuctible 0 etem? Tal 
neg~iiriMlna tam6ien consigo la negaci6n de los seres individuales, de los cuales se ha partido, y 
~sto impliea una contmdicci6n. 

:x. En que sentido podrian los seres 1ndividuale: participar de la iIr.ealidad.? Simplemente por su limitaci2,n 
y transi~edad? Pero como se ha visto forman constelacionesClqfte los relacionan estrechamente los unos 
~osq;'bs':'Si consideramos que la limdaCl6n de los seres individuales partlclpa del no ser, 0 de 1a naaa: como las ilusiones, las formas, los colores, los cambios, las destrucciones; entonces e~ 
general , 0 ser en s r de cada uno de ell s, basta ocupar las dimensiones de la realidad sin 

mites. sto se vio en la meMfom del myo de luz que penetra en la habitaci6n oscura. Lleva consigo su 



~imite, su transitoriedad, y su extremo final , 0 su ~a .. En el conjunto general de los seres la nada se 
mstalarfa como un ' en sf' tmiversal. Podemos esquematizar la alternativa entre dos extremos viSIhles: 

, :J:'.V-." ~J.oe,,~ c. ~-<a 
nada de seT? = ~+rlb 

-- ~ ... V 
I {- '\ 'T6!1" r i}~'i1 A ~ 

bib ~st~arnos enton~s oscilando const~temente,., entre el ser y el no ~. Y la eliminaci6n de los seres f21«.~1JlJ.. 
~ ~duales terminaria con la afumac16n de un SCI en sf mrlVersal' , que podria tarnbien llamarse un no-
, ~'. 0' fodos modos la afrrmaci6n de que "nada es" nunca podi'la alcanzar la realidad de los SUStanti;-Qll 

mdlVlduales , en que en cads_uno 'es ser' . Habrfa entonces dos interpretaciones de 10' mi smo: la 
irrealidad de los seres individuules tendrla su contraparte en la realidad del ser en si. - " Lo que en un 
caso es tratado como ser puede tambien calificarse ~e~r" - ( p,249) .-- -

Lo que es discutible en los seres particulares, es la alabra "perecer". Si el ser se entiende en su autentica 
presencia, como amor, odio, deseo, acogida 0 frustr,aci6n, e ecer" dejaria d seme'arse a la nada. 
S~a existiendo en las mil vinculaciones entre yo y el oko. simp e cambio , la transformaci6n, el 
ebiiPSarse de los seres individuales, no tiene nada que ver con el "perecer". Y mucho menos posee un 
valor ontol6gico. Y la raz6n es que su ser estA ligado a la inter~~. EI hecho anterior nos obliga 
a carnbiar sustancialmente los {erndnos aela pregunta. Nunca podriamos alcanzar un ser en si universal 
amontonando en un solo bloque los seres individuales, para alcanzar un ser en si grneml. No ~e tTlltll 1I'111f 
de (,0545, $eVIUIiilit!l ItltlHhrtente una de otra. Un ser captado en su realidad es inseparable de la que se ha 
llamado Uexigencia de ser". Es decir el ser no es separable en ning(m momento de su valor. Entonces la 
pregunta ser transforma en la siguiente: la ':exigencia de duraci6n" y de ' perpetuidad', esM implicita 0 

no en la "exigencia de ser "? .... 
'" 
~ respuesta de Marcel empieza con una definici6n negativa que se coloca en la boca de un personaje: - « 

_~ Ariiar a un ser, es decir: tu no morirSs!!.( p. 251). Reconoce que ellazo es indisoluble. La exigencia de ser 
es inseparable de la extgencta de inmortalidad, en cuanto el ser, aunque sea Unicamente individual. 
implica cl amor •• " EI amur no es algo que viene a injertarse desde afuera ala afirmaci6n del ser" - ( 
I.c.). Es como encontrar en el ser algo que permite negar su destrucci6n. -" franquear el abismo de eso 
que llamo indistintamente la muerte « - ( Lc.) A traves de.1 arnor ai ser, es decir a traves del valor que el 
ser posee se encuentra la necesidad de continuidad, a pesar de todas las transformaciones. 

• 
Alguien PQdria preguntarse si no es solamente una iiusi6l!-, subj~va. Pero no puede darse tal ilusi6n ~ el 
::",SerL.se d~ <:,011.e1OO0';" es decir en)a,in~).lbj,etj.vidad . La afirmaci6n del amor se niega a si misma en 
favor de aquello que ~'c!>nocido y afirmado; se niega a _ u tratarse a sf mismo como subjetivo, y por eso 
~o es s~able de la fe, es la fe " (l .c. ). Esto implica, poi" supuesto, C?Dtender la experiencia en a9~lla 
amplitud y muItipliClaa<i de potenciaiidades ue se ha tratado de aclarar anteriormente. Esta afirmaci6n 
p a tom 0 una sgresi6n a la pura raclonaIidad, para entrar a un mundo no raciona!. Sma 
mejor Hamarlo tranS..raci~l, en el sentido de que: quiM trasgrede Ia racionalidad epistemol6gica no es 
la conciencia , sino la vi~ misma en toclas sus vaiencias. 

~~ro "':~'1 ~~5)J'~~ ~~'Jk);1r'-~'- ",i. !i:E: ~ 
~~tt"~~ -~ ~ 0..ag.cw I to~~-c9~ ~ 1 
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La escala de los "eres. 
! 

Cuando me pregtmto a mi mismo: "Que hora es?" 0 bien " Donde estoy?" supongo, dice Merleau POnti 
que estoy entre una serie de objetos que existen en el tiempo yen el espacio. Solo me falta detenninar 
en que Pl.nlto de este espacio 0 de este tiempo nos encon~mos. La pregunta significa una ausencia, algo 
que deberfamos saber y no sabemos, como l.nl agujero dentro de un t~ido, el contexto en el cual se mueve 
~a experienci~. La fenomenologfa no toma este contexto como l.nl dato, __ "se vuelve hacia el, para 
mdagar el ongen y el sentido de las p~eguntas y respuestas. " - ( Merleau Ponti, Lo vis. Y 10 invis. P'AA35) ~ ~ ~ 

. ,. J::-:- ec.. 4 c 
S~ empleza entonc~s ~ en algo del que se pregunta para saber: que, rea1mente ~1 Esto es 1 flR ~ ~ '" 
pnmero: este eSJ?Ilc1o,. ~e bernpo, este movinuento, cste mWldo I{tre creemos ver 0 sentir. Todo 10 que . 
la filosofia del s1g10 dleclOCho ha tratado de eliminar y que el positivismo 16gico sigue ignorando. Estas -

cias 'mitivas e irtdefinidas, han sido destruidas. -''La destrucci6n de las creencias, el asesirtato 
~ de los demas, a irtterrupci6n de la VlSl n y a i6n de 10 visib e, e pensanuento y del 
ser no nos instalan en 10 negativo, como se tende. Una vez retire 0 todo esto, nos lOS a amos en 0 
que qu a: sensaclOnes, opirtiones; y no se puede declf que 0 que queda sea nada, ni que sea distinto de 
10 que hemos suprimido" -.( 1. C. P.136) Es precisamente esta negaci6n radica1la que nos obliga a 
irtstalamos en esta situaci6n originaria para conocer la variedad de seres, que resisten a toda elimirtac~6n. 

De hecho la pregunta intenta ponerse al abrigo de todo ser. Entonces . quedan solamente ciertos seres 
como: sensaciones, reptesentaclOnes, pensamientos, conc{encia. Sin embargo estos mismos, si se 
extrema el radica1ismo, conducen a enfocar 10 que rige estas diferentes ramas, como el eje central de 
una rosa de vientos , su conexi6n con el ser. Un horizonte no elimirtable, una iniciaci6n previa, a la cual 
hay que volver. para ver el mundo y el ser, 8lmque se ponsan entre comillas, como sc haee con 10 que 
dicen los demAs, y dejar que este hable'"No podemos pensar en un ser como si fuera un ~uo ~/) , 

-~~~~G-~ compacto: sirto solo verlo como un reflejo, que se da en nuestros ~amientos, " Ya que son 
. pensamientos de ~o, y en sf mismos 'son algo tambien, un ser por 10 tanto que es sentido, y sentido de 
sentido " - (l.c.p.137) - Pi' .. 

2." ssle es el primer grado de la escala de los seres. Lo que no se puede eliminar de la creenCia inmediata de 
10 que es. La esencia de 10 que se da en las dimensiones del mundo y en la presencia de los otros.
"Cuando encuentro el ml.nldo actual ,tal cual es bajo mis manos ante mis ojos 0 junto al cuerpo , 10 que 
encuentro es ,mucho mas .que un objeto:~ de~ que ~ parte,mi ~:;i6n, lJPA visibilidad mas ~tigua 
que mis operaciones , o ,ws ~ct~s.-" 10 visible que yo veo, aunque no sea el Himeto 0 los plAtanos de 
Delfos," y de la fuente Castalia, es numericamente el mismo que vefan y de que hablaban, Plat6n y 
Arist6teles" - (1 c. 156). ~ 

-~a eXJ?eriencia es acto, 0 Sl se quiere l.nla r~uencia de act~, en que siempre Junto al ser, se descubre un 
Yo y un otro .. La esca1a de seres viene a establecerse como escala de los actos en los que los seres 
particulares se efectUan.., y se sustantivan. Los atributos que determirtan 0 especifican los actos 
irtdividuales irtdican la rea1idad activa de tales seres. Las propiedades mas elementales, subsisten en 
los sujetos e~stentes, pOl' que como se ha visto, el ser no subsiste mAs que en los entes sirtgUIares. La 
realidad activa de los seres irtdividuales que se d8ii en 1a experiencia es tambien la que establece la 
jerarqufa de los actos. Cada acto se da con su propia potencialidad que da la medida de la sustancia 
presente y su relaci6n con los demas actos y potenclahdades. 

Esta apertura de un ente a otros es precisamente la mediaci6n que fija la escala de los diferentes ~ 
existentes. La idea de mundo no es mas que un concepto que refleja esta comunicaci6n de los seres 
j>;rticulares en el horizonte de la experiencia. Es pues necesario analizar las propiedades de los seres 
irtdividuales para ganar la perspectiva global de la rea1idad de los seres en el mundo. La actividad del 
ser en el ente es la fuente primaria y original El nos descubre las propiedades que manifiestan su real 
potencialidad de existir. El acto del ente, es su primer "en si" que descubrimos Unicamente a traves de sus 
potencialidades expresadas ~ sus propiedades particulares. Podemos esquematizar nuestro camirto haeia 

.' e! set· 
~f, 

........ /.""' .. . ;:.;. .. "" ....... ...,~ .... ... propiedades d 
~~-----~- ~ 

-
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If La a~a y participaci6n de un ser con otros seres, ;;e convierte en Qbjeto de nuestra reflexiQn para 
desclfrar la estructura del mundo. Su apertura es infinita, no en el sentido de un absoluto, sino de una i 

J
j>Otene1li1~aad no delimitada:ru por nue~tro conocimientll; ni por los seres particulares ~dividualizados 
en la reahdad presente. Es algo que seguIrS dAndose a nuestra exploraci6n de un ente a otro, en tanto 
nuestro conocimiento se aplique al descubrimiento del mundo, con un poder tan grande como es la 
potencialidad de comunicaci6n entre los seres. 

No hay que olvidar, que en la experiencia no se ofrecen ~os ~s con sus particuJares propiedades, ~o 
separados unos de otros, sino Unicamente como variantes experimentales que fundamentan nuestra ' 
ca.E!cidad intuitiva de definir las diversas mdlvic:iUaIiaaaes sustantivas. La i~ de esencia y de ~ia, 
no son mas que conceptos fundados en las diferencias de las Wlidades de los"w-ese;q;eflmentales. Tales 
diferencias y particularidades , son las que ,originan y justifican nuestra conceptuali7'wm de .. Wlidad y 
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comunicabilidad de los entes. . 

Con raz6n podemos entoncesQ de que t'da~s,~wares con sus espec!ficas propiedades, ~ ~ ~ I 
que el ser mismo no solo fundamenta sino expresa a traves de -sUS- multiples capacidades de expresi6n ~ 
Con elIas el ser se hace presente y se da como aut6nomo a la conciencia al mismo tiempo que se 
convierte en algo para la misma: algo por 10 cual la misma conciencia es atra!da y asimilada; al mismo 
tiemRQ en que..se o~ne , y se nie&.a a una completa identidad. El camino de la integrac16n y 
comunicaci6n, no se detiene en un ser particular, smo ~r 10unIaces y aperturas del ~ se en1aza de un 
~ narticular a W..Q,s, y de mi ser al ser de nosotros. Se extiende as! la gran geografla de los seres, como 
de una regi6n que se pierde en las lejanias -del horizonte; basta constituir el Wliverso de seres que se 
definen como la globalidad total del mundo .. Como de un ser particular a otro hay contraste , sorpresa, 
poder, y participociones variables y diferenles, en un simple acto experimental; mucho mas si la 
consideraci6n conciente de nuestra vida, se extiende hacia un Wliverso del que poseemos en realidad 
solamente una orilla. - "'-

Pero, esto no nos impide someter a un examen el conjunto global de los individuos sustantivos que 
modelan nuestros conocimientos experimentales; para separar y catalogar, segUllsus poderes y 
propiedades , las diferentes clases de entes . Asi como se dan en los actos lineas divergentes de poder, 
tambi6n Be dan estructuras concordantes, que fundamentan la organizaci6n, que las ciencias naturales, 
en primer lugar, ya contabilizan, clasifican y distinguen. Asf, sin la necesidad de convertir el ser en un 
g6nero , 0 predicado universal, se nos hace posible visualizar los diferentes grupos de seres y sus 
niveles de expresi6n en el Ambito de la vida real. Y tampoco impide elaborar ~nceptos abstractos de 
alcance mas general: como el concepto de un ser en sf general, 0 lUi concepto general de sustancia: con tal 
que no lleguemos a identificar el orden de nuestros ~~os con el orden real experimental y 
concreto. 

Al aceptar la clasificaci6n de las ciencias fisicas y naturales, no se nos impide ,dirigir mas reflexiones y 
~ca de cada una de estas clases de seres .Abrimos asi ~s que arranca desde ~os 
seres mas inmediatos en sus expresiones sensibles, hasta los que enclerran un potencial que desplerta 
en nuestro espiritu consideraciones mas elevadas: desde 10 mas limitad<? a 10 mas ilimitado, 0 hasta 
iiifinito; aunque este no se ofrezca a nuestra experiencia, siempre limitada y progresiva; sino a 
reflexiones mas especulativas Afortunadamente las ciencias modernas han superado la catalogaci6n de 
Linneo, y ya no consideran los diferentes reinos, como areas ~adas e incomWli~das. A pesar de 
conservar las divisiones clAsicas, utiles a cierto nivel, hoy se estudian las entidades mundanas, como 
conjuntos relacionados, y se encuentra en sus estructuras mas simples ( stomos ,particuias y radiaciones ) 
el argumento para reconstruir la unidad global que habfa desaparecido en un consideraci6n 

macrosc6pica .. 

Con esto no se pretende r~~n:wr. ~ yp. ni~1 su~t6mico.una Wli~d de ser, que absor~eria ;n si. los, I ~ f( t. ( ~ 0 V 
entes particUlares con su propIa mdlVldual dlferencla: volVlendo a dlSOlver en.una ~ecle ~n C _ 
indefinido) griego aquello que se da en su unicidad y perl!o~idad. Ho~ la d!soluc~6n.~ la ClenC18 , 

I 
tendiente a estudiar la energfa material, como un todo perdIdo en la mebla del pnnClpI.o d~ 
tndeterminaci6n , ha aterrizado en un c~le ,principio diferenciado: La fuerza graVltac!..~I, la 
Energia ~trifuga, la Fuerza la Fuerza bil.·No interesa a la filo~ofia entrar en an8IISlS de 10 

• que pertenece estrictilment~~ia. Se re~ entonces preguntas .~riticas mas fundamentales que 
acompaf\an los problemas que los cientificos han tratado de resolver .Slempre cabe preguntar,.Que . 
caracteriza los entes que se experimentan como meramente ftsicos, Y los que se dan con el d~amlsmo y 

... , .I 



~~i6n de la vida. Y denlro de la vida misma, que significan los .Q!"ganismos de orden 
;remoVlente y los que se comwrican poc ellenguaje abstracto y s!mbolos generales. Nada impide que se 
es~?lez.ca WUl escala de seres bien diferenciados , y se separen lasesliUCturas !x>se!das en comtln, de los 
pnVlleglOs que adoman las clases superiores. 

La ci~cia se mueve en direcci6n 2I2...uesta a Ia @.osofia. Su anMisis de los individuos tiende a IlBIUparIos, 
y poslblemente someterlos a WUl f6nnula 0 a un nu.mero estad!stico. En la masa unificada el individuo 
particular se pierde. La 6.loso& Va bacia el individuo como es en sf mismo desde la aprehensi6n 
superficial de los se.!ltidos. No basta la presencia experimental. EI ' ser ' deBndividuo debe ser visto en 
'ptbfuridlctad. La aproximaci6n al individuo es SuceSlva. Por otra parte el ser individual se da con toda 
su complejidad. Y sc refiere necesariamente ~s por su caracter de intersubjetividad . Podra as! 
representarse este ' fen6meno-dual ' con el ejemplo siguientc. ----
· ·~=Q9;=~~~.·.··.·.·.·· ;:~;;;;~~~~I=~ ~·· · · ··· · ······· ................ .. .. ~ 

I ~ ... ... ... >.-.... este ser sustantivo por sf me remite ' 0 --> .~o ., , , 
L ........ ?:-... variedad de propiedades me remiten . ~.a otros \ 

/lJ:;~v.2..~'tW1 
,.... ................... ........................ ......... ............ ... .......... ............... ........ ... .... ...... .. .... .. ........ ........ .. ........................ ..... -
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Esto sucede desde las gradas fnfimas, 9Stlos seres exist~tes , hasta las mas elevadas. Un ser vegetal 
particular remite a toda la esfera de la vida, la biosfera, como la veta Ieilfiliid de Chardin: unicidad y 
multiplicidad, presencia y devenir. La vida posee ademas un~oria, un parentesco, mientras la piedra 
~olo posee lifiiiidad. En la historia hay WUl memoria, que se refleja en los~ue preslden ill desarrollo. 
Cada uno remite a otro, y a otros, y en fin anosotros. Es practicamente inutil que nos dediquemos a 
aescribir la variedad de los tipos de vida, la elevaci6n del proceso de producci6n, siempre particular y 
siempre abierto a la pluralidad, aI espacio yal tiempo, y a la conciencia. Podtia describirse la maravilla 
de cada ser vegetal y de cada ser animal. ~ca acabariamos de extraftarnos y admirar y preguntar pos su 
wricidad y vivacidad de expresi6n. Podriamos detectaf la presencia de WUl mente escondida en eI ) 

( 

procesoae orectmiento y reproducci6n, la defensa de la vida y la agresiviaad para cortquistar. Yen los 
. animales superiores los signos de libertad, de gregariedad, de simpaUa y de arnor, de c8lculo previsor y 
de adaptabilidad., de memoria del individuo y del grupo. Pero tal descripci6n puede encontrarse en libros 
de biologia, de genetica, de botanica y de historia natural .. 

(3) ~A REALIDAD DE SERES MUND~~S J 
Un lugar destacado podrfa pensarse para 'un' ser humano, si se consideran en el los crecientes grados de 
la vida: desde la vida sensitiva, la psicol6gica; la vida locutiva, , ( en tennmos de contactos, 0 de palabra 
general~); la vida del ~~cto, ~ico y matematico; la ~vel m~taf6rico, y.;ida 
del espfritu a secas. Aqlii mteresa el encuentro con la escala de seres ,cada cual con su lITUente 
'ViiariOad urutaria, cada cual con su apertura inconmensurable. 

Aquella apertura que hace hablar a Teilbard de Cbardin: de la esfera de la vida, de la esfera de la 
conciencia~de la esfera de la mente, y del Medio Divino, como si fueran entidades reales y personales, 
algo mas grandes de un simple individuo, pero igualmente concretas. Quiz8s ,con esto no se llegaria a 
Parrnenides; pero si a Plotino .. AI contrario permaneciendo en los tenninos del ente individual podria 
establecerse , tomando algunos terminos prestados de la antropologia fisica, 1.ma progresi6n como la 

. '-siguiente: 

~W1Jf 
~;R ~resi6n liviana .... .... --~- - pv:-

...... tmpresi6n densa, ....... . 

.. .. : reflexi6n simple . .... ..... - - - ~ 

...... reflexi6n reductiva,... .... 1t ;; . 

... ... ~min.o .. Al·~:completo . \~ / ' 
""f\'v~cI......p • 

Aunque no se alcance, probablemente, la plenitud deseada, "se da lugar al ser". Se considera el viaje 
dantesco, como un descenso por el embudO del infiemo, hacia el centro de la tierra ,en la raiz del poder; 
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en el sen~do de conquistar ~ . . ~ar, en 8U foflidad. Y la complejidad es tal ,que por 
las valenclas de este"~ ,de mdlVl uo a 1iia'ividuo , ae MV %, lie consigue interpretar ehnundo . .. ~ 

LA CONQUISTA DE 

Un ser hwnano es capaz de encontrar el ser del acto experimental regresando sobre si mismo entonces el 
ser ~.si. particular es su propio sec , su espfritu, encontrado Elllf mismo, en el signo sensible de su 
~bJeti~dad .. Entonces la !m.ersubieti~dad del sec se hace ~te, por entrelazar su propio yo con 
el.yo aJeno. EI sec del yo, a pesar de no descubrlrse como primer sec particular inmediato, posee la misma 
ongen en el acto experimental el cool ilwnina, tanto la presencia del sec particular de las cosas como su 
propia posibilidad de actuar , en contraposici6n con las mismas., y 8U ~dad de aut.esi6n y 

. . 1" . .J~~~* reco~lmlento, en e~~I;nto y en el ~je. ~I pensamiento que regresa SOO'"re-Sl s 0 desde la 
plurahdad de la ex:penencla, se reconoce y se l~entifica como espiritu. 

Tambic!:n, en el caso del espfritu de este actor, se trata de un ser en sf particular, con Stl apertura hacia las 
cosas que se dan sucesivamente en el proceso experimental, y con la apertura hacia los otros ' yo' , que 
actUan con el en un nivel y una potenciaIidad mas elevada de expresi6n. De este modo ' este-yo' 
particular se apodera de la historia, de la cultura y de la sociedad. EI acto de 'ser' de este yo con el otro 
yo, ensancha su horizonte en el presente y en el pasado, y proyecta su propio futuro. Se crea asf todo un 
mundo de 'seres' para su espfritu particular y el acceso aI espfritu , igualmente particular, de otro y de 
otros, en una avanzada que promete llegar basta el infinito. Se habla entonces de expresiones comunes, 
de lenguaje comtin , de cultura conuin y de vida comunitaria. Entidades que cesan de ser simples 
abstracciones para convertirse en el medio real de expansi6n y de historicidad de cada uno de nuestros 
'yo' . Con esto puede hablarse consecuentemente, de un mundo del espiritu, como se habla de un mundo 
de las cosas, cada uno con su propio ser particular y su efectiva potenciaIidad. 

EL SER DEL LENGUAJE 
Las expresiones, el leguaje y la cultura ,descansan IIhora en esta particularidad de vida que se multiplica , 
mas aIUt de 10 subjetivo, y mas sea de 10 objetivo, por que esta terminologia se ha vuelto inadecooda e 
inutil; y ha sido relegada aI ambito de la gramatica y del discurso. No se va a negar el mundo del 
lenguaje y del discurso, ni el mundo del arte, ni el de la politica y de la sociedad, pero se determinan en 
un horizontc diferente del reinado del sec particular. De hecho toda expresi6n de esta clase ,puede 
fraguarse como una realidad concreta: el signo, la palabra, los simbolos, las estructuras, las 
organizaciones . Y entrando a esta dimensi6n, se incorporan al campo del ' acontecer' : los mundos 
reales del arte, de la moral, de la vida civil. Pero su valor principal, su sentido, responde a 
generalizaciones conceptuales, que no pretenden nunca agotar la conquista del ser en si, que es particular, 
y mucho menos hacerse a su individualidad .. En este contexto se habla de la ciencia de la cultura, de la 
ciencia dellenguaje, de la ciencia de la sociedad y de la vida politica; con todo el valor y ellfmite de la 
ciencia en ouanto tal . 

EL SER DE LAS COSAS. 
En otro campo de realidades, el individuo en su identidad, es la unidad limite, hacia la cool tienden , y en 
la cool se encuentran, las propiedades . que se experimentan. Y por ser un limite ( analogo al signo de 
infinito que se utiliza en el Algebra) seftala una direcci6n real, hacia un punto real al que nos acercamos 
sin reaIizar por completo su conquista. Por esto el ser particular ,en si, que se ilwnina y brilla en la 

~ 
experiencia, es ciertamente real y concreto ,pero nunca a<?8bado Y perfecto. 

~ 
2 EL SER DEL Yp \;l I dirigir """'" Ia -.,160 Imcia 01 ""'" de Ia oxperiomcia, 01 'yo ' , ocuno 01 mi,mo fen.mono de 

aproximaci6n a un "ser en si" de otra cIase. Se descubre el ser particular de mi yo. EI ser del yo se 
vuelve evidente por 10 que es: un particular' ser en sf'.Las propiedades: de la reflexi6n, del 
entendimiento, de la penetraci6n transparente del espiritu, 10 vuelven concebible; con una visi6n 
evidente, pero nUDC8 completa. Nunca podemos decir que vemos nuestro espiritu, en cuanto constituye el 
'ser del yo' . Sin embargo podemos afrrmar su realidad evidente, que nunca se reaIiza cwnplidamente 
,sino que permanece ahi, como un limite inalcanzable. Y no falla, este cwnplimiento, por una 
deficiencia de este ser, que ' es- en-sf', sino por constituir el mismo, un proceso en el dominio de la vida. 



-
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el 'ser del ~Ol qu~ deviene en esta actividad. No Hega nunca a coincidir el Vidente con 10 visible, aunque 
esto sea ffil yo ~Ism~.-:-:'Cada uno toma algo del otro, se Ie superpone, esM en quiasmo con el " _ 
(l.cp.314 ).Esta unposl?lhdad d~pciona el pensador contemporaneo quien no logra entender la unidad 
bacIa 18 cual se annoruzan las diferentes ftmciones. -" El individuo puede parecer tanto a si mismo 
como a otros, con,to un conglomerato de ftmciones .Como resultado de causas hist6ricas intemas, que 
pueden ser entendldas solo parcialruente ,ha sido inducido a verse a sf mismo cada vez mas como un 
sunple ~mpues~o de. ftmciones , cuyas interrelaciones jerarquizadas Ie parecen cuestionables 0 al 
menos su]etas a mterpretaciones conflictivas." (Marcel, Sobre el misterio ontol6gico , p.1 0) 

AI contrario es necesario admitir que tOOas e~tas actividades del yo 0 actuaciones, S~ realizan en el ser en 
sf, que es nuestro mismo yo} .No pueden reducirse a un juego de manifestaciones sucesivas 
inconsistentes e?tre si mismas, como un laberinto disefiado por un ciego. -"Yo aspiro a participar en este 
ser, en esta reahdOO, -- y quizas esta aspiraci6n es ya un grado de participaci6n ,aunque sea elemental ." 
- ( I.c. p.14 ). Este yo, como set' en sl, ya no es ' preguntable ' como un dato de la experiencia, Marcello 
considera algo que supera un simple problema : es un 'meta-problema' ,es decir que esta mas alia del 
reino de los problemas. Afirrnar esta 'meta-problematica' es afirmar la primacia del ser sobre el conocer. 
La superaci6n del problema es la que nos encara al misterio. Es como reconocer que un conocimiento, 
cuando existe esUl rodeado de ser: tiene ser en su interior. Por ejemplo se puede Hamar misterio y no 
problema la uni6n del alma y del cuerpo. Por que la pregunta trasciende los datos del problema. De 
hecho el alma que pregunta sobre su uni6n con el cuerpo ya esM involucrOOa en el. Cuando se dice: tengo 
cuerpo, siento mi cuerpo, hago uso de mi cuerpo, se utilizan expresiones inadecuadas, por que ,Ia 
realidad esta muy lejos de la expresi6n., el ser particular al que uno se refiere, queda fuera del alcance de 
las expresiones. 

.' ,.. 
Marcel llamamristerio ala superaci6n del problema. Un misterio es un problema que revienta, que se 
~ enClma de si ffilsmo, ener cual litr'datos quedan invadidos, y por tanto desvirtilan y 
trascienden el valor de la pregunta. Esto sucede en el casu concreto de preguntarme yo mismo: por mi 
unidOO de alma y cuerpo; 0 por mi ser particular de inteligencia y voluntad.: los datos de la pregunta 
estAn involucrados en la realidad del ser particular que quiero encontrar. No es posible extraflarse del 
problema para realizar las preguntas desde una perspectiva neutra. El meta-problema nos arrastra. - "es el 
mas dramatico momento en el ritmo de Ia conciencia, que intenta ser conciente de sf misma ."- ( I.c. p. 
16 ) 

Precisamcnte para evitar d misterio, en la historia de la filosotIa ha prevalecido 1a tendencia a marcar 
una divisi6n , entre sustancia y accidente, entre alma y cuerpo, entre sensibilidad e inteligencia. El mundo 
entonces se convierte en una realidad extrafia y los seres mundanos pierden contacto con el ser particular 
del yo. Entonces "el mundo experimentado" ya no es el ser particular que se experimenta y esM en 
comunicaci6n cono mi yo y con los otros yos. Entonces 0 se cae en un realismo mecanicista, como el de 
los empiristas, 0 un realismo ajeno estatico, como el de los escolasticos; 0 bien en un idealismo que 
absorbe la totalidOO en la esfera meramente racional. La divisi6n puede ser aceptable a nivel oategorial, 
de la pura raz6n, pero entonces se rompe el nexo con la experiencia: esta continuidad de 10 flsico y 10 
corp6reo, sensible y mental, del ser en si particular, y de la pluralidad de los seres; que constituyen la 
unidOO de la vida. 

En cambio, hablando del 'mundo experimentado' en contacto, con esto se abarca la pluralidad existente, 
de los seres 'mas mmediatos hasta los mas distantes, en nuestra~d expenencial. No se reduce el 
mundo a un objeto de referencia, en esta realidad, concreta y progresiva; se inc1uyen los individuos y los 
grupos, las estructuras particulares y universales, los conjuntos incluidos e incluyentes .. De este modo 
queda dividido en regiones muy definidas, en aconteceres recognoscibles. Puede baber diferentes 
versiones del mundo, pero su sentido de mundo como presente en la experiencia, nunca se agota , ni es 
definido porel conjunto de todas estas versiones. Es aceptable tal representaci6n en cuanto incluye la 
interrelaci6n existente, entre el proceso real y la configuraci6n mental. Con esto se irldica la 
irlterconexi6n del despliegue experimental como un campo que que muestra el hecho de un proceso 
dinAmico, pero tambien el efecto concreto de esta acci6n interrelacionada con un compromiso del 
experimentador. NOOa impide que a esta aparentemente--increible continuidad se Ie Hame misterio. 

Este mundo experimentado ,es percibido , no solo como un espacio viviente y un tiempo que dura y se 
transforrna, sino tambien con su relaci6n de afinidad, 0 disforrnidad, el peso 0 la esperanza, 10 apetecible 
y 10 repulsivo, y con las innumerables propiedOOes de la materia y de la vida: irlcorporOOas por un 
experimentador. Para Merleau Ponti permanece como un negocio inacabado, una tarea existencial ,un 



manojo de proyectos ~ asumir, mas que 1m estado de cosas eSlablecidus. Es illl honzonte en el que el 
puente entre el ~~enmentador'y los contenidos, precede la objetivaci6n del pensamiento categorial. 
~ay form~s famlhares de expres16n que tratan de conservar este aspecto experimental: "Este maestro ha 
sldo reclbldo en el gremio de los literatos", " Este joven pertenece al mundo de los artistas " " Este 
doctor en~u~tra mu~ difI~il tomar una decisi6n, en el mundo del cancer ". En cada expresi6n ~~ejante, 
una expenenCla esta mcltuda , y una porci6n del mundo esta relacionada con eUa poseyendo una 
misma realidad.. ' 

Analizada asf, la experiencia en su aspecto fliiat~YO y diruUnico se encuentra en las diferentes 
versiones del mundo , y es contenida por el lekguaji@1J@ 1& OldY_ ente; este pone en luz el doble 
cara~ter .de .su aEehens~on: por una parte --etc1iiaCter m:erreflexivo y reflexivo (10 pre-predicativo y 10 
predl~attvo, de Husser!) el senti do no-temAtico y el senti do tenuHico; es decir tanto 10 prerreflexivo-no-
tematlco, como 10 reflexivo-temAtico. Dice C.Schrag :1a reflexi6n acerca de 0 sobre la experiencia es un 
movimiento que procedc de dentro de la experiencia. ( I.c. p. 45 ). Es necesario conservar como esencial 
el nexo entre reflexi6n y experiencia. Si existiera un puro pensamiento se cortaria tal concxi6n. 
Entonccs la vida y Iii experiencia de un actor concreto, se volverfa indiferente a los proyectos de un puro 
pensamiento .. El pensador particular, al contrario reflexiona sobre la experiencia desde el interior de la 
misma. 

f~ Para entender el sentido de .esta co · dee nivel mas baj 0 de la ~entada, al 
_ nivel mas alto de la especulaci6n coneiente, sin ruptura ni discontintu , sera quizAs oportuno recordar 

la visi6n de un cientifico fil6sofo, Pierre Teilhard de Chardin (Activaci6n de la Energfa ). Su enfoque a 
la continuidad de la vida desde la materia abarca la evoluei6n material y humana en su eonjunto 
e6smico desde el fen6meno: -"toda la reaJidad se ha iluminado y transfigurado ante mis ojos a partir 
de las capas tangibles del Universo" (I.c. p.321) - Se trata pues de seres experimentales que para el 
eientifieo se extienden desde el hoy presente e inmediato, hasta las epocas mas primitivas de la 
transformaei6n de los seres materiales. - " Ante la mirada del fisico , y en primera aproximaci6n , la 
Trama elemental del mundo se presenta como un flujo de Energfa fIsica medible, mas 0 menos 
eorpuscuJizada en 'materia' ." - (I.e.) El cientifieo ha intuido que al interior de esta estructura del 
fen6meno se extendia "otro campo" cuyo movimiento no era de dispersi6n sino de concentraei6n ( 
nuclearizaci6n alrededor de un centro) , -" en que una segunda elase de energia (que no es ya 
electromagnetica, sino espiritual ) irradiaba a partir de la prinlera"-(I.c. p.322). 

En contra de 1a impresi6n generwizada de la degradaci6n de la energia material en el mundo c6smieo, el 
cientifico aceptaba la evideneia de una soluci6n que no era la disipaci6n entr6pica de la energia ni una 
simple multiplicaci6n de los nfuueros at6micos en erecimiento ritmico, sino una 'deriva' de la Energia 
eorpuscularizada, haeia estados cada vez ' mas elevados ' de ' complejidad --conciencia ' . Teilhard 
constata dos cosas. Una: la tendencia a agruparse y apretarse sobre sf en sistemas tan compJicados y 
centrados como sea posible, de la energfa granulada. Otra; que esta ' centro-complejidad',que muy pronto 
resulta enorme, coincide con la aparici6n de focos de conciencia cada vez mas luminosos " - ( I.c. p.323 
). 

Esla deducci6n, no solo es un hecho experimental ( ' comprobable' inagotablemente), sino como afirma 
Teilhard,: es una 'f6rmula fundamental ' --" Entonces no solamente se descubre inmediatamente una 
;~ identidad entre los mecanismos que engendran : ) 

~ Aqui, en un extremo de las cosas, al Momo de hidr6geno; --r Y alii ,en el otro extremo a la molecula humana. 

Sino que tambien en el paso de una a otra de esas dos formas de corpUsculos, resulta claro que se realiza 
un refuerzo de la vineulaciones c6smicas puesto que de uno a otro de los dos extremos considerados, el 
nUcleo radial de conciencia, no cesa de individualizarse , en el interior de su envoltura, ( que es 
tangencial ) hasta hacerse reflexiva sobre sf ." - (I.c. p.324) El esquema , puede simbolizarse en este 
modo 

[ A~oo CL{(rno!,""",, ,onden",) _ ;>-mO!/cu1a ~ J 
Ahora ha entendido que por todo su ser, yen todos sus puntos, la Weltstoff, tendia a hacerse reflexiva 
sobre sf misma. Consecuentemente un ser humano es un producto extremo de una ' deriva' que cubre la 
ampJitud misma de las propiedades de los seres. de toda clase. En esta continuidad evolutiva, encuentra 
que el "espiritu" de los fil6sofos y de los te6logos, es una prolongaci6n del fisicoquimismo universal. 
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Est~ .perspectiva del pale~nt61.ogo fi!6sofo, establcce una analogia a mvel general c6smico de un hecho 
cotidlano, de .comprobacI6n. lmnC!(iIat.a, que es la continuidad entre la experiencia material de un 
f~6m~0 PB.fficuiar y la acc16n refleXtva en su conciencia. Por 10 cualla reflexi6n nace y se desarrolla 
al mten~r mts~o del acto e~perimentaI. Reconociendo que este fen6meno en los seres humanos, no se 
ha det~do, smo que continUa su curva de expansi6n ,se comprueba que el parametro general de 
'comple]ldad-conciencia ' sigue siendo un instrumento de verificaci6n. 

Se pasa de los seres aeramente materi..!!!.es a las expresiones del espiritu sin soluci6n de continuidad en 
la escala de los seres en sf.}i' se encuentra en el espfritu de un hombre en cuanto tal el resorte de la 
energfa que 10 mueve hacia etapas mas complejas de su desarrollo. -" Por energfa humana considerare 
aqui la suma de las energias fisico-quimicas, bien simplemente incorporadas , 0 bien cerebralizadas, en 
el sene de la masa planetaria "- (I.c. p.331).EI ser humano es visto aqui, experimentaImente, vinculado 
con los constituyentes biol6gicos , y tambien con toda la masa de tecnologias y reali7.8ciones cientffioas 
y practicas .. Consideroda cUAlitativl1mente esta masa --"es capaz, gracias a su enorme complejidad 
estructural, de crear en el interior del universo , un foco constantemente profundizado y ensanchado de 
indeterminaci6n y de informaci6n."-( I.c. ) 

Por 10 cual 10 humane a ece como un campo singwar del mundo en el que la energia c6smica ,se 
coordina y se entreteje lferencl ose y ev ose so"5resr .A esto 10 llama un proceso de 
hominizaci6n de la Energia. Tanto para cada individuo, como para la unidad general y masiva, se 
prolonga el hecho de este movimiento en nuevas rea1izaciones. La evoluci6n humana impulsada por el 
espfritu, plantea con claridad el problema de su destino biol6gico, con un ritmo de crecimiento mucho 
mas rapido que el fen6meno de los cambios en el horizonte meramente ftsico y astron6mico. Sin duda la 
capacidad humana se aplica ahora a la producci6n de nuevas fuentes de energias para resolver los 
problemas materiales de crecimiento. Pero no solamente la energia ftsica y biol6gica son necesarias para 
su crecimiento, tambien el espiritu y~l coraz6n. De este modo la cooperaci6n de las fuerzas espirituales 
con las materiales constituye una estruotura general de 1a vida humana en una unidad ,y comunidad 
entre seres, que nunca se habia experimentado tan claramente. En el proceso de la evoluci6n la energia 
determinante es ahora la del espiritu. De este depende que fmalmente se desemboque en una 'mas-vida' 
o bien que se caiga hacia atras. 

Pero no puede pensarse que la energia se ciare sobre si misma y se autodestruya. En la medida en que se 
hominiza, . e a ex ders . . hacia delante. La 
socializaci6n umana pr uc e e eXt n, que expresa SUS e 
pensar sin que su pensamiento se entremezcIe y se combine con el resuitado de todos los demas que 
tambien piensan. SegUn Teilhard, el co-reflexionar, no es que produzca una unifonnidad , una igualaci6n 
y naturalizaci6n de las conciencias , con el peJigro de que esta caiga en una indiferencia 0 un 
mecanicismo. Sino que al evolucionar, "converge" y se "intensifica" la energia . Esto signifiea que no 
cesa de diferenciarse segUn los individuos. EI ' converger' no elimina las diferencias sino que las 
armoniza. De tal modo la hominizaci6n con su fuerza de cohesi6n adquiere una actividad nueva que 
orienta las fuerzas fisicas: su crecimiento estaIla en un punto critico de evasi6n: la libertad. Permite a un 
hombre tomar el mando en el proceso evolutivo, y entrar al mundo de la libertad y de III responsabilidad 
stiea. 

Esto se opone a la opini6n corriente que sigue mirando a 10 flsico como si constituyese el 'verdadero' 
fen6meno, ya 10 psiquico en cambio como si fuera Unicamente un epi-fen6meno (fen6meno dependiente 
) .-"Como sospechan espfritus tan fiiamente objetivos como Louis de Broglie, y Le6n Brillouin, cabria 
,si verdaderamente deseamos unificar 10 real, invertir uno a uno los valores, es decir considerar el 
conjunto de 10 termodinAmico como un sub-efecto inestable y momentaneo de la agrupaci6n 'sobre sl' 
de 10 que lIamamos conciencia 0 espiritu." - ( I.c.p. 337). Se cuenta entonces con dos niveles de energias 
: una interna de unificaci6n, y la otra superficial de difusi6n; recognoscibles en una ordenaci6n comUn, 
pero no intercambiables entre si: dos posiciones extremas, pero que no constituyen un dualismo sino una 
unidad mUltiple; que no contrapone dos polos sino una pluralidad de energias en las variadas direcciones 
de seres divergentes. 

6;z.. En este estilo de pensamiento, el anaIisis nunca se abandona a especulaciones meramente 16gicas 0 
, conceptua1es, para conservar el inmediato contacto con los seres particulares y concretos que rodean el 

quehacer diario de un ser humane en su individualidad. En este contexto muy especifico y circunstancial, 
se descubre alrededor un horizonte, 10 que Jaspers llama 10 ' envolvente.'-"En lugar de colocarnos en 
un punto de vista totalizador (recordando Kierkegaard y Nietzsche) sobre la situaci6n flsica y cultural, 



ma~ bien hacemos filosofia con la conciencia de una situaci6n particular , que nos conduce bacia el 
1fIn1~e final y las bases de la realidad hwnana."-(Raz6n y Existencia, pA8). A partir de estos seres 
parttculares, ~ para reconocer . que es verdad y que real, debemos buscar aquello que ya no esta atado 
a cos as . partlCuiares , 0 sumldo en alguna atm6sfera particular. Tenemos que movemos hacia 
perspectIvas que sean las mas amplias posibles. Las vemos asi, la tm8 con la otra, la una incluida en la 
o~, sm lIegar al fInal. ~I horizonte que encierra 10 que ya hemos conquistado, camina mas alla y nos 
obIt.ga a borrar cualqwer tope final. -"Siempre vivimos y pensamos dentro de un horizonte. Pero por 
el simple hecho de que es un horizonte , indica algo mas adelante, que nuevamente rodea el horizonte 
dado. "-{ I.c. p.52) En tal situaci6n surge el fen6meno de 10 "envoi vente". EI envolvente no es un 
horizonte en el que emergen cosas del ser determinado, sino mas bien aquello en el cual se contienen 
cada uno de los horizontes particulares: es algo tan abarcador que ya no es visible como un horizonte. 

~ . Como puede comprobarse esta presentaci6n viene a corroborar la progresi6n biol6 ica evolutiva .Htu , que se ha visto en Teilhard. EI Envolvent¥ aparece y esaparece ante nosotros en os 
ec ivas diferentes: 0 como un Ser el mismo , en el cual y por el cual nosotros existimos; 0 bien 

como el envolvente en el cual nosotros estamos y en el cual todo tipo de ser se nos da. Este serfa el 
fundamento Ultimo por el cuat se nos bace posible que cada ser particular se manifieste a nosotros como 
un ser. Es algo mas profundo que cualquier ser partiCUlar aprehendido experimental mente en un nivel 
superficial . Se necesita una reflexi6n profunda y reductiva, ( ver: p. 45) , camino al ser completo. Con 
esto Jaspers, con la tipica indeterminaci6n de sus pensamientos , intenta coronar y justifIcar aquello que 
real mente se da en la actividad experimental. EI Envolvente es algo que nunca se podra experimentar 
por si, pero que en cierta medida es experimentado en cada uno de los seres particulares, y complementa 
su conocimiento. 

EI conocimiento d@ ser [de uno a otro ] lIevado a la multiplicidad, aunque se trate de seres 
particulares, trae conslgo una mptur!!. bacia la disp;si6n general . Nos conduce necesariamente bacia 10 
infinito, a menos que alguien Ie fije arbitrariamente un Hmite. EI reconocimiento de 10 envolvente sitUs 
cada ser conocido yademas experimentable, como 'un todo' sometido a las mismas condiciones. La 
busqueda de este ser, mas alia de tm8 serie sin fin de seres particulares, es precisamente la nueva forma 
de investigar de la fenomenologia : el envolvente esta a la base tanto del ser de las cosas, 0 ser natural, 
como del ser de uno mismo, 0 ser espirituai.: en todo caso no se nos da como 'algo' sino mas bien como 
'un limite', aunque nos esforccmos de vemos con un conocimiento claro y objetivo, parecido a nuestro 
modo de ver las cosas ,distinta la una de la otra, como si estuvieramos fuera de nosotros mismos, en este 
punto de observaci6n supuesto, siempre nos encontrariamos dentro de aquello que pretendemos observar. 
Sin embargo, entender el caracter del envolvente, posee el sentido de crear una posibilidad; establece un 
espacio abierto. Impide que uno se pierda en algo que es meramente conocido; condenarfa a uno a estar 
separado de la trascendencia. 

Sin duda, el envoi vente posee una realidad analoga a la de la energia de la "complejidad-conciencia" en 
Teilhard , yal misterio del ser en Marcel..Para entenderlo es necesario no dejarse 8ITastrar del orden 
real al orden conceptual, precisamente por que esta presente en la realidad de cada ser individual 
existente; aunque no pueda ser defmido por un concepto sin ser destruido en su realidad. Con ello 
subrayamos la actitud de todos los fenomen610go, que quieran mover su exploraci6n del ser, desde 10 
inmediato experimental particular basta su fundamento que abarque la generalidad de los seres , y basta 
las raices de su capacidad existencial .. -"EI espacio abierto de tal modo de filosofar, se vuelve un 
peJigro a menos que uno mantenga fIrmemente la conciencia de su propio potencial de existencia" - (l.c. 
p. 76) . 

Anal a te E. Levinas encuentra en el 9to, este soporte del ser que 10 rige y justifica. -"Lo 
infinito en 10 finito, 10 mas en 0 menos"-- (Totalidad e Infinito p. 74).Hay una continuidad entre los 
dos , debido al deseo que se impone en la realidad., sin que se convierta el infInito en un puro objeto 
mental. - "Pensar 10 infmito, 10 trascendente, 10 extraflo no es pues pensar un objeto. Pero pensar 10 que 
no tiene los lineamientos del objeto, es hacer en realidad mejor y mas que pensar." (I.c.) Y esto se debe a 
la trascendencia. Se produce la distancia entre yo y Dios, en el mismo ser. La distancia se mide en la 
trascendencia de 10 infinito con respecto al yo , que esta separado de este, y que 10 piensa y mide en su 
infinitud. Se descubre entonces el infinito por la trascendencia del ser, como propiedad de este.- "Lo 
infinito es 10 propio en un ser trascendente en tanto que trascendente, 10 inftnito es 10 absolutamente 
otro. " (I.c. p.73 ).No se trata pues de una idea ,esta infinitamente alejado de su idea por que es infinito. 
La distancia de la trascendencia no tiene el valor de tm8 oposici6n como la que media entre un 
pensamiento y su objeto, en nuestras representaciones conceptuales; 0 bien entre el acto y su objeto. Por 



"" 

~.'I' "'' " \ ~_ll~y 
~ 

que la distancia en que se JX"OOuce el objeto, no excluye, sino mas bien implica que este objeto sea 
poseido , es decir intervenido en su ser. No es como un deseo corriente, que se satisface al conseguir 10 
deseodo; en el deseo de 10 infinito, la posesi6n de 10 deseodo 10 suscita en lugar de apaoiguarl0.- "El 
deseo metafisico desea el mas alia de tOOo 10 que puede simplemente colmarlo" - (I.c. p. 58) .Este tipo 
de relaci6n supera la simple idea del otro en mi: es decir ; se vuelve perfectamente desinteresada, y 
detiene la negatividad , por la cual el Yo ejerce en el 'mismo' , el poder y el dominio. Se produce 
positivamente la posesi6n de un mundo en el cual el Yo puede ejercer la bondad, dando al Otro. Este se 
vuelve como la presencia frente a un ' rostro'. Levinas llama un 'rostro' a 10 que desborda la imagen de 
mi idea, de la idea a mi medida; - " pues la presencia frente a un rostro , mi orientaci6n bacia el Otro, no 
puede perder la avidez de la mirada, mas que mudAndose en generosidad: incapaz de abordar el Otro con 
las manos vacias " - ( I.c. p. 74 ). 

Esta transform~i6n es efecto del infinito, el cu8l revela en el Yo este poder y descubre su libertad y 
Tl'n'!POnllIlhilifllla. - '1 .0 infinito 1ll11l de~bon1A 1« ' i~-d~lo-jOO,pitQ' , acusa la libertad espontAnea en 
nosotros "-(l.c. p.75 ).Frente al rostro del Otro no hay indiferencia , la expresi6n del Otro se recibe en el 
discurso, que supera las generalidades del ser, para exponer la totalidad de su contenido. - " Es PueS 
recibir del Otro mas aUa de la capacidad del Yo; 10 que significa exactamente : tener la idea de 10 
infinito ( I.c. ). Un fil6sofo de la fenomenologia, sea Marcel con la necesidad de trascendencia y el 
misterio, sea Merleau Ponti, con 10 invisible en 10 visible, sea Uvinas con el infinito en 10 finito, 
alcanza recorrer toda la escala de los seres 'culares, elevarse a la realidad que desborda los simples 
problemas te6ncos ; y dejarse transformar por la presencIa e 0 tr te ... 

Sf · 



Los Fil6sofos que nos y han desarrollado telnas de ontologia, encuentran en un ser 
sensible las dos clasicas dimensiones: una extensi6n en el tiempo y una en el espacio. Basta con recordar 
las formas a priori de la sensibilidad en Kant. Y de alii basta nuestros dias. L1amaremos a este tipo de 
fi16sofos, ont610gos ' en pleno sol' . Esto significa que 0 se olvidan la necesaria conexi6n con el ser 
individual de la experiencia, 0 ni siquiera se refieren a una experiencia concreta y hablan del ser material 
(recordando a Descartes, y la ' res extensa' ) en general como de un concepto universal con las dos 
dimensiones tambien generalizadas. Esto significa colocarse como Zaratustra, en pleno mediodia, cuando 
todo estA en completa visibilidad, las sombras son m4s transparentes, y cualquier ser particular aparece 
rodeado de una luz esplendorosa, en el centro del espacio que se prolonga en todas las direcciones; y es 
netamente alcanzable hasta muy lejos, basta el horizonte. Tambien se coloca en el centro del tiempo, no 
solo de la jomada , entre maftana y tarde, sino tambien en el centro de su prolongaci6n bacia el pasado y 
el futuro, aunque estos sean menos visibles En estas condiciones es corriente crear una teoria del tiempo 
y del espacio, como si los dos elementos fueran Unicos y suficientes para decir 10 que el ser es. 

Pero el verdadero fenomen610go no se contenta con estas generalizaciones. EI medio dia, es decir la plena 
luz, no es sino una condici6n transitoria y muy Iimitada de un ser, cualquiera que este sea: un Iibro para 
leer, un paisaje para contemplar, un Mbol frutal , un nif'lo jugando, un campesino en la milpa, una casa 
sobre la colina. Cualquiera de estos objetos 0 seres particulares estA como por encantamiento en el centro 
de un espacio y un tiempo que pueden ampliarse en todas las direcciones , casi basta el infinito. Pero 
entonces no se estA hablando de este espacio ni de este tiempo ,y mucho menos de este ser particular con 
todas sus particularidades. Nosotros sugerimos cambiar el reconocimiento del ser a otras horas y 
momentos. Podrfamos observar estas mismas cosas, al amanecer? 0 bien en la puesta del sol, 0 en el 
creptisculo , 0 bien en la noche? No bace faIta notar que este nuevo enfoque es tan valido como el del 
mediodia., y si se detectan otras dimensiones y condiciones, este ' ser' no acahan'l por verse mas 
limitadamente qut: en la perspectiva anterior. 

"I;ia~I~II1=:;:,:==~'~=~~~~~:~~~ ~8tc lIer quo amancoo, ontro noahv y dial Uft .;In ~ y no bay separaci6n entre oscuridad y luz, ni bay formas 
defmidas en el espacio, este ser ya nos cuestiona y nos penetm, pero suavemente, no es exterior, ni 
intemo, pero es nuestro y es compartido; y nos despierta en el alma una esperanza, nos abre carninos para 
andar, aUn en la incertidumbre del alba. EntOnces este ser, es emoci6n, deseo de vida, proyecci6n hacia el 
futuro, suscitador de suef'\os, frescura y respiro. No haee falta preguntarle al ser, por sus propiedades, por 
que todas estan alii ,no como objetos defmidos, sino como virtualidades que flotan como en un mar. En 
este, el tiempo no ba nacido todavia. ni el espacio posee extensi6n, Marcello llama "intersubjetivo" y 
Levinas" un perpetuo nacimiento", no es visible ni invisible. En este instante, nuestros huesos son como 
las piedras de la montafia, y nuestm came es como la pulpa de la fruta, y nuestra sangre fluye como la 
corriente escondida entre las colinas. Solo mAs tarde, en un acto tms otro, habra una posibilidad de 
conceptuaiizaci6n, para separar una idea de otm, para recortar las imAgenes en figuras artificiales. Por 
ahora estamos en el mismo ser, luz de sombras, conciencia sumergida en la niebla an6nima, sensaciones 
que colindan y se funden con el sentimiento. 

~ n1 es tpo. Encontramos este ser, ,SU)iJ.~~er, ~uando la vida sigue el curso del s.ol, ~ parece 
rrse con L en la profundidad. EI crepUsculo vuelve a dlsolver aquello que babiamos arbltranamente 
congelado en cubitos de crista!, la linea del horizonte ha sido borrada , y el cielo ha recuperado. la 
consistencia del suelo, y el aire denso nos fodea y estrecha como tma muralla que obstruye la expansl6n 
de nuestros deseos. Es esto un ser de la muerte? Es la angustia de una separaci6n, las personas se hacen 
diafanas como los caminos, la voz se pierde en el vacio. No hay resonancias, ni respuestas. Son las 
nuevas ' propiedades' de este ser individual y fugaz. Es tm ser heraclfteo. EI espacio ce cerr6, el tiempo se 
ha desvanecido, ni siquiera permanece en el recuerdo: solo queda este presente, sin direcci6n, sin futuro, 
sin ubicaci6n en un lugar estable. Aqui fallan las dip.z categorias aristotelicas. Este ser nos devora poco a 
poco, calmadamente , dulcemente, dejAndonos el sabor amargo de las despedidas. Deberiamos afirmar 
que este es menos ser que el del mediodfa a pleno sol? QuizAs 10 podriamo~ olvidar, si fuera un c~o 
Unico. Pero estA presente cads dia, igualmente como la aurora, como la media mafiana, como la medIa 
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tarde. Entonces si pretendemos analizar el ser Iimitado que se nos da en Ia experiencia debemos dar 
lugar a cada uno de estos seres, pal'a comprenderlos. 

y nos ~ueda todavia este ser en la noehe. La noche posee vida propia. A veces natural y a veces artificial. 
Es la berra de en~os y pesadillas. Aim en la noche este ser refleja alguna luz parcial. A pesar de todas 
nuestras luces artli'iclales, no se logra espantar la oscuridad. Los faros apenas logran sefialar la pista de la 
calle, Sus colores deben ser exagerados para que sean visibles. Atin as! se pierden en el trasfondo negro 
comtin. Las som~as proyectadas en la noche son mas densas y esconden el peligro. Es el ser de la noehe, 
no es la nada. Qwenes aprovechan de la noehe para dormir, la niegan como ser, solo desean liberarse del 
pe~ de este ser diurno que los agobia, con sus trabajos, emociones, y preocupaciones. Todas estas son 
realidades noetumas, muy cIaras, que Ia tiniebla peri6dica es incapaz de desvanecer. Hay que invocar el 
~uef1o, Ia pild~ra., como una defensa frente a este ser, demasiado concreto que se nos da y se nos 
tmpone. Y qulenes desean convertir la noche en dia, solo se agarran a un archipielago de islotes flotantes 
entre Ia materia lfquida sin iluminaci6n. Es lm ser engafio, un ser ilusi6n que ni siquiera pretende ser 
verdad. Tales son las propiedades de este ser, tan repetitivas y generales como el lIamado tiempo 0 

espacio, sustancia y accidente, materia y forma, especies y generos. Y tambien mas verdaderas, POI' que 
propician Ia generaci6n y Ia corrupci6n. Los niilos nacen generalmente de noehe, los viejos mueren en 
su mayorfa de noehe. Gritos de alegria, y llantos desesperados, son como los fiutos contradictorios de 
esta clase de seres. 

Aim no hemos agotado las miles de situaciones en las que este ser particular fragmenta la existencia. 
No existen solo los extremos del dia y de Ia noehe, de Ia aurora y del crepUsculo. Cada dia es diferente, y 
Cida'Sentliiile'IitO nos asiilfii con nuevoslfupetli8,Y cada persona no's desafla con su insondable 
profundidad. Veamos Ia casa sobre la colina, parece s6lida, inm6vil, con sus paredes como espejos de 
marfiI, nada bay mas real . Pero con tal que se acerque un dia de viento, y haga temblar los vidrio, que se 
condense un temporal y una descarga de lluvia la e~onda detras de una cortina, toda su realidad se 
precipita bacia una distancia inalcanzable, 0 sera que recupera su verdadero ser de inexistencia. Y ojala 
no se Ie arrime un temblor fuerte. La colina zozobra, se infla y vibra como un vientre enfermo, las 
paredes se bandean y caen, y se llevan en su ruina y entre los escombros toda una historia. La casa ya no 
protege, la familia esta desamparada, y se desespera buscando un cabo al que atar la existencia en el 
vado de sus recuerdos. No es el horror mas duradero que el tiempo? No es Ia herida mas extendida que 
el espacio? No es la pena compartida con la bondad, mas fuerte que el pensamiento? No es el carii'i.o mas 
s6lido que lma caricia? Si algo es, este ser particular, suma todas estas propiedades, que no son 
cualidades, no son adjetivos, solo son sustantivos. 

Sera necesario revisar cada una de nuestras palabras, para ver si alguna resiste a la irrupci6n del ser: del 
ser que acontece dia tras dia, movimiento POI' movimiento, en la secuencia de los actos de nuestra 
experiencia Husserl insiste en el 'horizonte', como la palabra que refl~a tanto 10 concreto como la 
apertura, sin establecer parametros previos al acontecer. Es horizonte tanto 10 mas inmediato y nitido, 
como 10 lejano e indeterminado. Jaspers encuentra que el 'envolvente' abre mayores posibilidades pOl' 
que 11ega basta el espiritu. EI problema de las palabras consiste en que estas siempre tienden a expresar 
una totalidad, mientras el ser particular ignora la 'totalidad' en cambio de la 'diferencia.' Las cosas 
mismas establecen sus diferencias. No existe el ser indiferenciado, cada ser llama a su propia existencia, 
incluyendo el ser que soy yo mismo. Esto no impide que un ser particular, al mismo tiempo en que 
establece diferencias, continUe con otro ser particular. Su relaci6n no es de contiguedad, sino de 
continuidad Este ser no esta cerca del otro sino con el otro. Y de puente en puente se llega a los borde 
del universo, a 10 que llamamos 'el mundo'. 

Emmanuel Levinas ( De la Existencia al existente , p. 25 ) encuentra diflcil reconocer la unidad ~a 
pluralidad de seres que co.,llStituyen el mundo. El problema deriva deTa oposici6n entre los que son los 
aconteceres que comunican entre St, y eI oraen racion~ que mas bien divide . Los espfritus son opacos y 
'no comunican directamente. Todo' yo' se encuentra en la imposibilidad de encontrar un 'Tu' . Esto nos 
hace dudar de la capacidad de la inteligencia para cumplir con su funci6n unificadora. Mas bien se 
descubre el 'ser', alla donde esta termina, 0 se interrumpe eljuego de nuestras relaciones con el mundo. 
Lo racional se da entonces como lm limite del ser. En esta ruptura de 10 racional, no es que se encuentre 
la muerte, 0 el puro yo, sino el ser sin nombre. Merleau Ponti 10 llamaria "el ser bruto". Lo que esta mas 
aHa de la racionalidad que relaciona con el mundo. Esta relaci6n no es la 'existencia' misma, por que la 
precede, por que la existencia es anterior al mundo. En donde se termina 10 que significa la palabra 
mundo, alli nace la situaci6n primera que nos vincula con el ser. No se puede negar el hecho de que 'es'; 
el hecho de que 'hay' un ser. Allf es donde el ser se da como 'evento' 0 acontecer. 



Po~ esto . Levina~ habla de un ' nacimiento' ; el acontecer es este nacimiento. EI nacimiento contrapone la 
e~stenc~a al eXlstente. Esta .oposici6n parece parad6jica: imposible sostenerla. Un ser no puede recibir 
eXlstencla a menos que ya eXl~ta . -:" este asume la existencia , existiendo ya" - ( I.c. p. 26) . Sin embargo 
en el proceso de nuestra experlencla se afirma esta dualidad . En mi existencia conciente hay ' momentos ' 
~n que . e~ 'adhesi6n' 0 identidad, de la existencia al existente, se ve como una • separaci6n.' __ "Es la 
conqwsta del ser que recomienza perpetuarnente" - (I..c.p. 27) 

. . de Levinas consiste en tender hacia ~I ser existente, como una meta a descubrir, a partir 
de 10 mmedlato de la expenencla. La meta es el eXlstente partiCUlar en relaci6n con el existir. Para 
lograrlo se sima ~ algunos 'momentos' originarios previos a la relaci6n con el ser. Se contraponen dos 
elementos: la necesldad de ser, por una parte, y la pereza como dificultad por otra. 

La necesidad, es una especie de dato fatal , una fuerza que obliga a existir, como un destino 
humano. 

La pereza es la incertidumbre que detiene la realizaci6n del acto, la detiene pero no la anuIa. 
EI acto es el resultado ,el que nos relaciona con este ser: hace visible el comienzo del ser. 

Lo primero es la simple sensaci6n, 0 la intuici6n inmediata. Es la que establece la correlaci6n natural 
entre nosotros y el mundo por que en su interior se afianza el asombro que es el resorte de nuestro 
entender. -" EI contacto de la luz, el acto de abrir los ojos, la iluminaci6n de la simple sensaci6n, estfm 
aparentemente fuera de la relaci6n , no se articulan como respuestas a preguntas"-{ I.c. ) Esto produce 
nuestra extrafieza de cara al ser. Lo que asombra es la posibilidad misma de 10 inteligible: se da 10 
inteligible en su existencia. Frente al ser no hay preguntas. La pregunta: que es el ser? No tiene respuesta. 
Serfa como preguntar: que es 10 inteligible del ser? Es uno de los problemas que como se ha visto en 
Marcel, estalla por su propio poder, implica la respuesta en la prcgunta. : en el 'es ' ya esta el ser. Deja de 
SM prOblema V!lJ. Il vulvcl'3e mistorio. 

Levinas se cuestiona: que hay detras de esta pregunta? Y responde : ya no hay verdad, solo hay el bien. 
Por esto es posible analizar nuestra 'adhesi6n' al ser, ahi donde se ve su separaci6n. Un hombre se 
propone conquistar la existencia por que esta va a satisfacer su necesidad: es la lucha por In conquista de 
la vida. La vida es la que establece la relaci6n con el ser. Pero no es solamente la lucha por la vida la que 
explica la existencia. Hay algo mas: en la economia de la situaci6n en la que aparece la vida, se descubre 
como una lucha por el porvenir - "como la cura que el ser tOlna de su duraci6n y conservaci6n."-{l.c. 
p.30). EI fen6meno de este nacimiento precede la vida misma: 10 que ya existe, pretende prolongar su 
existencia. Esto conduce a Levinas a considerar la pereza, y la fatiga, como elementos ontol6gicos 
previos a toda reflexi6n. Aunque solamente la reflexi6n es 1a que da forma a los acontecimientos de 
nuestra historia. Pero la pereza y la fatiga, cumplen con una tarea: la de rechazar 1a negatividad y la 
impotencia. Psiquicamente hablando dan la impresi6n de una actitud negativa, pero ontol6gicamente , 
no son un retroceso frente a la existencia, sino su arranque. Hay una debilidad, una flojedad frente al 
ser, pero es una debilidad de si, un abandonar el yo para que exista el ser. Es necesario realizar algo, es 
preciso iniciar, aspirar a algo nuevo, superar el yo: la existencia se hace esencial. Es como el recuerdo 
de un compromiso.: es la obligaci6n de un contrato, es inevitable; el rechazo se vuelve imposible. No es 
posible una evasi6n, serfa sin sentido y sin direcci6n. Esta flojedad no se determina como un juicio, es 
solo una debilidad: es el "mal de ser " : es la percepci6n , no de una verdad, sino de un bien atractivo pero 
pesado; abandonarse serfa 'abdicar ala existencia' . 

EI ~lisis de la ~za pone en luz el comienzo de este nacimiento: es el comienzo antes del comienzo. r = · ; pereza nJes - echazo a la existencia, no es ocio ni reposo, mas se parece al cansancio. La pereza no 
discute la necesidad de la acci6n, solo la hace mas lenta, crea un instante de espera. EI rechazo es interno 
ala debilidad .. -" La flojedad, por todo su ser, lleva a cabo este rechazo de existir"-- ( I.c. p. 32)-. Se 
coloca despues de la intenci6n, como un instante entre la necesidad y la acci6n; posee un caracter propio 
y especffico. La pereza esta esencialmente atada al cornienzo del acto: - " Se refiere al comenzar como 
si la existencia no Ie permitiera el acceso; sino la "pre-viviese" en una inhibici6n "-{l.c.p.33). Mas 
bien parece que la inhibici6n de la pereza, ilumine cada instante, en la revelaci6n del comienzo, 10 que 
cada instante es en virtud de ser instante, por que es inherente al acto de comenzar. Claro esta que con ella 
la ejecuci6n se hace mas diffcil , como correr sobre un pavimento mal empedrado, sacudida por los 
instantes, de los que cada uno es un re-comenzar. 
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Por esto se remonta a la idea de juego, el juego de una representaci6n. La realidad del juego es inferior, 
es esencialmente hecho de irrealidad. La representaci6n escenica ha sido siempre interpretada como un 
juego. Es una realidad pasajera, que no deja rastro. El juego no tiene historia, no deja nada despues de 
haberse apagado; puede terminar esplendidamente por que nunca ha empezado real mente. Esto se realiza 
en el instante de la pereza. EI comienzo del acto no es libre, simplemente se da, el impulso esM presente 
de una vez: es como un incendio donde el fuego ardiendo consume su propio ser. -- ."En el eomienzo 
ya hayalgo de p6rdida, y algo que es ya posefdo ." - (1..c. p. 35 ). En el comienzo no hay solo partida, 
de una vez hay regreso sobre si mismo. Hay una necesidad de curarse de si mismo. La eura no es como 
un acto al borde de la nada, ( Heidegger) , --" es impuesta por la solidez del ser que comienza y que 
desde ya es pref'lado por el exceso de plenitud de si mismo " - ( I.c. p. 36) Esta posesi6n es inalienable, 
no hay mareha atras. La pereza no hace mas que poner de relieve la plenitud del acto. Aunque se quiera 
detener el acto y se frustre, solo seria un fracaso en la aventum de la existencia. EI acto ya es, por sf, una 
inscripci6n en el ser. -"La pereza en cuanto pereza si retrocede del ante del acto , demuestra una 
hesitaci6n de eara ala existencia: es una pereza de existir." (I.c.p. 37 )-- Entonces la pereza acaba con la 
alegria de vivir. Entonces el hecho de existir implica establecer un nexo entre el ser y la existeneia: es 
dualidad. La existencia abarca los terminos integrantes de este nexo. Como se opone a un 'mi ' un ' si '; en 
la dualidad se integra la unidad: como que la existencia lleva consigo su sombra. La degeneraci6n de la 
pereza, no puede liberarse de la sombra. La pena del acto por el cual el perezoso se abstiene, no es algo 
psico16gico, sino un rechazo al actuar, a poseer, a intentar: el miedo de vivir. 

Pero 10 eseneial de la pereza 'es' su ' lugar--originario', en el eomienzo del acto; y en algUn modo ' es' 
su orientaci6n hacia el porvenir. Pero si 'esta se desborda , y se extrema, entonces se 'abstiene' del 
porvenir: es el cansancio del porvenir. Entonces el acto no la arrastra hasta el comienzo del renacer; 0 

bien solamente anuncia: que para un "sujeto" solo, sepamdo, seIia imposible un porvenir, un momento 
nuevo. 

~ESTE SER Y EL ESfoUERZO 
E R •• IS .~ 

a pereza nos ha eolocado frente a la 'necesidad de ser' y la 'necesidad de actuar'. Y ha descubierto 
este ser, en su perpetuo eomienzo. Por que el comienzo del acto revela el nacimiento del ser., como 
estructura fundamental de la existencia, con su doble aspecto de ser y de haber; agobiada bajo el peso de 
su plenitud de haber. Y esto es 10 que produce Iii fatiga. Una fatiga que se da en 01 acontecer, en el 
instante en que se descubre el evento. Y realmente no hay fatiga mas que en el esfuerzo y el tmbajo: 
cuando el actuante se encuentra en la imposibilidad de continuar. En esta rendici6n es donde acontece la 
fatiga: es esta rendici6n misma .. Esta tiende a neutralizar el esfuerzo que produce la actividad, y realiza 
un trabajo. Ahom se apunta al conocimiento del ser existente, desde un nuevo momento fenomenol6gico: 
el objetivo del trabajo. La situaci6n del trabajo es fiuto de un esfuerzo, pero implica tambien la fatiga. 

E! esfuerzo es acci6n, es el que impuIsa el acto . 
La fatiga establece un limite, en que el esfuerzo se termina. Es cansancio. Frena el acto y 

10 dificuIta. 
El trabajo es realizaci6n del esfuerzo. En el acto se defme tanto el yo como el evento . 

La fatiga, destaca el esfuerzo en su instante. Con el instante se hace ' presente'. Se descubre entonces la 
relaci6n 'esfuerzo--fatiga' en la acci6n. Por supuesto la fatiga fisica produce cansancio, agotamiento , 
debilidad: una dualidad en el yo. En el esfuerzo y la producci6n del trabaj 0 , se haee visible el yo, en el 
instante. EI fil6sofo debe coloearse en el instante de la fatiga y detectar el acontecer: la dimensi6n 
ontol6gica del instante. La fatiga se encuentra en e1 esfuerzo del trabajo, en la imposibilidad de eontinuar . 
. Es caracterfstico el entorpecimiento de la fatiga. Este decaimiento del ser ,con relaci6n a sf mismo, que se 
descubre en la fatiga, constituye el advenimiento de la coneiencia, --" es decir de un poder 
neutralizador, que suspende el ser, con el suef10 0 con la inconciencia. "- ( I.c. p. 43) EsM en nuestro 
poder interrumpir y de hecho se hace y se vuelve un acto de la rutina diaria. Pero no impide que los 
objetivos de nuestra voluntad impongan una obligaci6n y una servidumbre al esfuerzo. Ademas hay una 
dependencia mas grande: el trabajo y el esfuerzo humano suponen un compromiso en el cual se les va su 
ser como tarea. Estamos atados a esta tarea. -"Hay humildad yabandono en la entrega del hombre a su 
incumbencia" - ( I.c. p. 44) La fatiga no es solo un fen6meno concomitante, el esfuerzo recae sobre la 
fatiga . Por su misma tensi6n se combina el impuIso del esfuerzo con la fatiga; para producir el esfuerzo 
debe superar la fatiga. La creaci6n del trabajo humano para ser efectiva debe triunfar de la desesperaci6n 
y de la fatiga. Tendremos asf una oposici6n: 

Esfuerzo .. .. . .. ......... ... versus .. ... .. ... .. ........... Fatiga. 



~na dualidad de ~os vectores de sentido opuesto, pero inseparables, el esfuerzo que se aventura con su 
unpulso, y la fatIga que 10 frena por su peso. EI esfuerzo no es un conocimiento si no un acontecer es 
acci6n que se realiza en el presente. La fatiga al contrario retrae el presente. El dinamismo del impulso' se 
compone de estos dos elementos al mismo tiempo. EI esfuerzo es un esfuerzo en el presente y el retraso 
es retraso sobre el ?resente. Resulta entonces que la fatiga es una condena? Siempre que se considere que 
el esfuerzo es clcChv?, es una lucha ~ contra de la materia. La verdadera condena sena la desesperaci6n , 
e? la .que un ser finito se encuentra unpotente de cars a sus ambiciones. Pero el esfuerzo puede ser 
Vlctonoso. 

Se de~. partir del instante del esfuerzo y de su dialectica interna para captar filos6ficamente la noci6n 
de actiVldad y su papel en la existencia. Aparecera el sentido de condena que el esfuerzo lleva dentro de 
sf , al descubrirse su relaci6n con el instante. No es un acto de magia que es indiferente al instante. EI 
esfuerzo del trabajo humano es continuo hasta el cumplimiento de la obra. En una poesfa los instantes 
mueren en la continuidad del poema, como en un cuadro los rasgos particulares se funden en la 
exprc:si6n de la visi6n y de~ sentimiento; el arte esta libre del instante, no esta en el presente.. En el juego 
tamblen los momentos se p1erden en la representaci6n del juego. Pero el trabajo no es juego. EI esfuerzo 
excluyc el juego , es fatiga. AUn la mfstica del trabajo y sus val ores sociales, se colocan en otro plano, por 
encima del esfuerzo. EI valor del sacrificio, la alegria del deber cumpJido, la libertad, estAn fuera del 
instante. 

AI contrario la duraci6n del esfuerzo se hace con interrupciones, a cada instante se sigue la obra, paso 
a paso , segUr!. se efecrua. En esta duraci6n se asume el instante, este vive., y rompe la continuidad del 
tiempo. La fatiga es comprometida con el presente. EI esfuerzo estA en lucha con el instante en cuanto 
presente. Se entrega al presente, una entrega inevitable, sin regreso .EI devenir an6nimo y continuo del 
tiempo es negado por el esfuerzo, se opera un corte, el ser toma posici6n: el esfuerzo es la realizaci6n del 
instante. Por este se sitUa la actividad en la existencia del hombre, se vuelve presente. Es el presente 
originario. Desde este evento presente se derivan las nociones del "acto" ,cortado por el instante, y de la 
resistencia de la materia. Es un momento de la aventura ontol6gica. Por tanto 'actuar' es asumir el 
presente. En el fluir an6nimo de la existencia , el presente propicia la aparici6n del sujeto. El esfuerzo 
que se efecrua en el acto afirma el sujeto en lucha con esta existencia. EI acto es la asunci6n del 
presente. Pero el acto como incorporado, es esencialmente servidumbre, sujeci6n a un sujeto. Pero es 
lHmbien la primera constituci6n del existcntc, dc cualquiera que sea. 

Por la fatiga la relaci6n esfuerzo-trabajo, se articula con el retraso del presente. EI presente se 
constituye con el tomar a cargo su presente. Tambien el esfuerzo es condena en tanto asume el instante, 
como un presente inevitable. Es condena en tanto asume plenamente el instante. Y por que se estrella en 
contra del instante, y choca con la eternidad, por ser evento indestructible. En el trabajo hay el evento, de 
un compromiso sin rescate. No es la pena que implica el esfuerzo la que determina la esclavitud. EI 
esfuerzo implica esta pena por que es , en el instante, un evento de servidumbre. Es la maldici6n antigua 
del trabajo. Esta se encuentra entera en el "instante" del esfuerzo. La esclavitud no se encuentra en la 
relaci6n del hombre con la materia . Este es el sentido del esfuerzo: viene del instante (instante del ser ) 
en que el esfuerzo se realiza. Y la fatiga pesa. La fatiga viene de esta condena al presente. La fatiga es 
condena ' a ser' . Es tambien un empobrecimiento, una lejania de las fuentes, una ruptura con las fuerzas 
vivas. Cansarse es eso: 'C8f1S8fse de ser' por la fatiga. La fatiga causa un retraso aportado para el 
existente; revel a la existencia. Y este retraso constituye la 'presencialidad' del presente, la servidumbre 
del presente .. 

No es que con el retraso se abandone el mundo, no es que se caiga en una soledad, pero se percibe la 
contrariedad del peso , la incomunicaci6n, como una marcha trabada, de un ser que no continUa ,como 
desarticulado en sf mismo, que no se reconstituye en el instante, a pesar de estarle entregado 
irremisiblemente. Es una existencia; pero con hesitaci6n. Este decaimiento de la fatiga, crea la distancia 
en que se insecta el acontecer del presente. Es un evento que propicia el surgimiento de la existencia. Asf 
entonces la existencia del existente se muestra como esencialmente " un acto". AUn cuando se llegue a 
un descanso, no es un abaridono del ser, el descanso no es pura negaci6n del presente, es todavia una 
tensi6n en la que se da cumplimiento al "aquf". Por tanto tambien la esencia del descanso sigue siendo 
relaci6n con el ser. Se ve claramente que la presencia no significa temporalidad sino fuerza, es presencia 
de ser. En el momento activo del acto, 10 que constituye su actualidad, es la asunci6n del presente. 



~ 

----------- ---- - -:-

Esta es la maxima presencia del acto: el presente adquirido en esta asunci6n posee un destino: el mundo 
en la aventura ontol6gica, que expresa la funci6n ontol6gica del acto. Lo que se asume es el mundo. Es 
COmu per:sonalizar el mundo. 

observarse el mundo desde otra perspectiva, y organizar una nueva terminologfa que permita 
acercarnos al ser particular en el mundo, y buscar su significado. EI ser particUlar recibe su existencia en 
el mundo. EI mundo aparece aquf como la regi6n de seres , donde la apertura hacia las cosas se hace 
efectiva. Consecuentemente el termino mundo debera cobrar sentido desde mi presente: desde el instante 
debe descubrirse el "ser-en-el-mundo". Mundo no es Unicamente un conjunto de cos as particulares que se 
ofrecen en la experiencia, al yo existente. Ser en el mundo implica nuestra relaci6n con las cosas, las 
cosas no se nos dan como indiferente, 0 meramente allf en el mundo. AI asumir el instante se nos 
compromete con el ser, con el mero existir de las cosas, en la aventura de la acci6n de ser. Ser el el 
mundo para noso9tros es estar pegado a las cosas, y consecuentemente seguir la suerte y las mutaciones 
de su ser . 

..D. til ~ESEO DEL EXIS1ENTE. Uvinas nota que hay una transformaci6n: ya no es el ser como verbo, en 
~ 1V9fi1¥,IWW%ttMo que reemplaza al verbo. Sustantivos caracterizados por adjetivos, seres 

dotados no solo de cualidades cognoscibles, sino de valores, que atraen 0 repel en. No hay coses 
indiferentes, en el mundo; por que las cosas se ofrecen a nuestras intenciones. Los atractivos de las cosas 
rigen el ser del mundo. A esta relaci6n que integra nuestro ser en el mundo se Ie denomina la "intenci6n" 
Tal intenci6n puede ser conciente 0 inconciente, en cada caso determina nuestra relaci6n con el valor de 
las cosas, y se expresa como "deseo" .. Estar ahi entre las cos as suscita el deseo y la pasi6n, 10 cual es 
diferente de la simple "cura" del existir de recuerdo heideggeriano. Por que el deseo esta vincuiado con 
los "deseable": el valor de la cosa se da como deseable, se establece como un objetivo, 10 cual encuentra 
su expresi6n en el 'acto' como termino final . La filerza del deseo caracteti7.a nuestro ser entre las cosas. Y 
no solamente el deseo nos transporta hacia las cosas, sino que a menudo va mas alla de las cosas, de una 
a otra sin Ifmites: el objeto deseable entonces es superado y trascendido. 

Este es otro modo de entender el ser. No el puro ser seco y esqueletrico, pegacto a la existencia de los 
objetos, la pura conciencia de que estos objetos existcn. Hay algo mas que esta conciencia, y que el mere 
objeto consciente. Es notorio el enfoque que los psic610gos han dado al inconsciente. Ya que este 
descubrimiento ha sido realizado y admitido, es necesario que el fil6sofo reflexione sobre esta realidad. 
No se trata de un tipo de conciencia, una conciencia ademas , y paralela a 10 conciente, que se denomina 
"inconsciente." Desde la fenomenologfa la funci6n del inconsciente debe situarse, en su relaci6n con la 
iluminaci6n conciente del ser. Son dos fonnas de iluminaci6n del ser., ambas se encuentran en el 
mundo y Ie dan sentido . En ambos casos el mundo se da como intenci6n, 10 cual se desarrolla como 
historia del ser humane y como cultura de sus formas de vida .. Entonces de cara a la actuaci6n en el 
mundo el inconsciente po see su propia dimensi6n y un nuevo ro1. 

De esta forma el mundo se configura como el campo de actividad de una conciencia, una conciencia que 
posea su propia estructura. En la amplitud de su campo, da lugar a la penetraci6n del inconsciente. En este 
proceso de penetraci6n se va desde el deseo, que responde a la intenci6n de las cosas, y que establece 
un fin, como un bien que debe ser alcanzado. El proceso avanza desde ,las cos as hasta su limite, para 
alcanzar 10 "ultimo", el cuai deja de estar presente a 10 consciente, para confiarse al ' inconsciente', en 
forma anllloga a 10 que Marcel llama "el misterio". El deseo de existir, se expande en esto con plena 
libertad, con una sinceridad esencial de intenci6n, 10 que Levinas llama - " buena voluntad " - ( I.c. p. 
57). 

, '{) ~ LA CARRERA HACIA UN FIN. Esta es la voluntad del bien, de alcanzar un fin . En la historia de la 
.;~g y l§diilMa 46 6€§6&&V'se presenta como ser y como fin. De hecho no hay inconciliabilidad 

entre el ser y el valor. Rasta el amor es concebido como 10 deseable. En Arist6teles el ser sustantivo se 
convierte en bien absoluto que mueve todas las cosas; el fin Ultimo. De este modo todas las cosas del 
mundo se colocan como fm de alguna 'intenci6n'. La realidad de las cosas incluye esta finalidad. ; como 
objetivos del deseo ,algo que descansa en sl, posee su limite. Asl surge como ser particular, un ser que 
posee su ' en-sl' . Este existir en el mundo florece sobre la intencionalidad de las cosas, un movimiento 
que va hacia su limite. Recordando un esquema anterior (p. 29): este ser viene a nosotros cargado de 
todas las dimensiones existenciales, no solo es visto: sino sentido, deseado, evaluado, encontrado, y 
querido como un objetivo, una conquista que dirige la actividad del acto. En cada caso este es el centro a1 



que converge la actividad: la existencia posee un centro, que determina y polariza una intenci6n. No hay 
que tomarla como una ley de gravitaci6n universal, el ser no solo dirige nuestra intenci6n 0 satisface un 
~eseo, tambien se da como algo que esta a nuestra disposici6n, que es deseable en si, y n~s deja nuestra 
II berta? Esta es la dimensi6n de diaIogo de las cosas: estar en el mundo es estar en este diaIogo que es 
muy dlferente de una 'necesidad': es tma oferta gratuita de las cosas, dadas con extrema abundancia; es el 
gran mundo de los deseos y de los sueftos, de las creaciones artisticas, y de las formas de vida el mundo 
de las intenciones. ' 

D, 3. CERCANtA DEL SER Y DISTANCIA. La ' intenci6n' no es una cualidad suplementaria, afiadida a 
este ser; el mlsmo ser lre"va en sl una destmaci6n, inserita en su revelaci6n de ser. Es el mero ser de las 
cosas que establece esta cercania. Pero al mismo tiempo el ' deseo' en cuanto tal expresa una "distancia", 
establece una proceso de acercamiento que viene del 'antes ' y va hacia el 'despues. ' Implica que algo sea 
conocido ya, pero no poseido total mente, --" una posesi6n anterior al deseo " (I.c. p. 59). EI mundo se 
construye con estos deseos que estan en mi antes y despues de ser deseados; y por el hecho de que es 
deseados. Este proceso acontece, es el acontecer de este ser. Este dialogo construye los grandes capitulos 
de la historia humana y de su cultura englobados, totalizados y fragmentados en el proceso. Es el 
encuentro de unos con otros, precisamente como otros., y son dados por la fueIZa del deseo. 

, I 

~ ~IEN LOS OTROS SON DADOS. En este proceso son dados tambien los otros como nosotros . 
No es que se cOrifuildan con las cosas pero son dados entre las cosas en el proceso y el dialogo. Cualquier 
otro nos es dado, no solo a traves de la mediaci6n social de nuestra situaci6n, sino por muchas otras 
mediaciones,: el amor , la cortesia, el respeto, el deber, el parenteseo, el grupo, los intereses comunes, 
las diferencias, el trabajo, el culto sacro y profano. Todas son formas que asume la civilizaci6n, como la 
propiedad, las obligaciones, el estilo, el vestido , el genero.: la forma viste. Tenemos que tratar con 
gentes vestidas, con costumbres: con 10 exterior de los otros, 10 superficial. Hay que mirarse al espejo 
para saber 10 que gusta, que clase de vestido usar, que actitud tomar en cierta circunstancia. Hay que 
asumir determinadas " formas" sociales; quien las rechace sera eliminado del mundo. No debe enseftarse 

.10 que produce escandalo, se esconde en las familias, dentro de las casas, en el hogar; podria romper las 
formas . Las apariencias dan la impresi6n de sinceridad. 

D ~ LAS FORMAS PROTECTORAS DEL YO. Lo contrario de las formas es la desnudez del cuerpo: 
~ est8'Sepuede encontrar, pcro no quita la universalidad del vestido. Toda la gente es tratada como un 

"material humano" algo que es usable, revestido de formas . La belleza es la forma por excelencia; se 
busea la belleza para tener tma cara. Por la forma uno entra al esplendor, tiene Wla cara , eseonde la 
desnudez. En este eseonderse es como si cJ "ser" desnudo se retirara del mundo, --"como si su existencia 
estuviera en otra parte"-- (l.c. p. 61) Por esto la experiencia de verdad es Wla relaci6n con el ser desnudo. 
Como de algo que va mas alia del mundo, mas alIa de la otredad del 'otro' La vida social en el mundo 
trata de eliminar la pura otredad, la que produce escandalo, e inquietud. En la sociabilidad no hay pena, 
no hay sorpresa por el ser del otro. Un ser delante del ser del otro implica inseguridad, a veces c6lera, 
indignaci6n ,odio, amores que se insertan en la sustancia del otro. La alteridad del otro es desconocida , 
eliminada del mundo. La timidez, e inseguridad frente a otro es eliminada por el interes social, y las 
formas de comunicaci6n. 

EI eclipsarse y esewrirse detras de las formas es como confesar que no tenemos nada en comUn. EI 
contacto se establece mediante un acto 80cial, una conversaci6n, una invitaci6n. Y el pr6jimo es 
c6mplice de la convenci6n. Entonces mi propio yo no pierde nada de si, conserva intacta su ipseidad. La 
civilizaci6n como Wla relaci6n entre los hombres, es la presentaci6n de formas, convenientes, decentes.: 
no alcanza al mero individuo; aquel permanece fuera, es plenamente "ego". Cada persona mantiene su 
contacto con los demas hombres a traves de un punto comUn de referencia: las formas de conducta, los 
signos de la cultura; una estructura de actos superficiales, puramente convencionales , insinceros. Al 
contrario cuando nos referimos a Wl hombre como de verdad, de caracter, alguien muy especial, 
apelamos a un criterio mas profundo, algo s6lido, una sanidad esencial. Apuntamos a una 
autenticidad de relaci6n entre el y 10 que se propone, a ese movimiento sincero hacia 10 deseable.: a la 
buena voluntad, que es -"Ia medida de 10 real y de 10 concreto del ser humano" - ( l.C. p. 62) 

Entonces el yo es la sede de esta buena volWltad, y sus actos no esconden un ser incapaz de mostrarse 
al desnudo, no necesitan camuflarse detras de las formas comunes. Solo entonces se nos da Wl ser en el 
mundo, hecho de sinceridad y de intenci6n. No podemos pensar el mundo como Arist6teles, un mundo 
hecho de formas que visten un contenido, como una superficie iluminada por una lliZ, que pone de 
relieve sus perfiles y defme sus contomos. Objetos demarcados por una forma estable y defInida : 10 
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finito que es tambien defmido, y asf se convierte en el contenido de una aprehensi6n. La filosofia 
contemporanea en cambio, ve el acontecer debajo de la capa de formas superficiales, detnls de una 
expresi6n negativa como es el inconsciente, descubre 10 esencial que rechaza la hipocresfa y rescata la 
intenci6n que revel a simplemente el destino del mundo. Entonces el hombre se abandona a la aventura 
'ontoI6gica'. Y busca esta aventura en el interior del hombre mismo. Husser! con la epoje ha separado 
netamente este destino del hombre en el mundo, en el cual siempre se encuentran objetos que se dan 
como seres, y obras a realizar; de la posibilidad de superar esta actitud natural, con una reflexi6n en 
que esta actitud en sf misma, es decir el sentido de mundo, ha sido recuperada. ---" No se puede decir 
'mundo' , permaneciendo denIm del mundo" - ( I.c. p. 64) La noci6n profunda de 'mundo' ha sido 
separada de la noci6n de un 'conjunto de cosas' . Pero la filosofia alemana, ha pueslo el acento en una 
' finalidad ontol6gica' del ser , a la cuallos objetos del mundo estAn sometidos. Las cosas incorporadas a 
la 'preocupaci6n' por el existir, son instrurnentalizadas para el problema ontol6gico. Sin embargo con 
esto se tergiversa el sentido del 'ser en el mundo' y la sinceridad de la intenci6n. 

No todo 10 que se da en el mundo es simplemente un ser-util: como un ladrillo, un martillo, un carro, 
una cocina, un puente. Hay cosas que no son utilizables, sino que simplemente son, como partes 
integrantes de este--mundo: no se ' usan' en vista de un fin, sino que son elIas mismas fines. : el respirar, 
el alimento, el vestido, el movimiento, el crecimiento, el gesto, la VOZ, no son medios utiles, son nuestro 
mundo. Son 10 que constituye el ser en el mundo. EI comer por comer, el vestir por vestir, el estar en el 
hogar en cuanto hogar, son nuestro estar en el mundo; son 10 que establece la relaci6n autentica del 
deseo y la satisfacci6n. El deseo sabe exactamente 10 que quiere: el deseo de comer tiene su satisfacci6n, 
al haber comido estA satisfecho, al estar vestido ya estA seguro, al estar en su casa se siente protegido. se 
ha realizado la intenci6n. 

t> 5. LA NADA DEL AMOR Hay analogfa entre el comer y el amar. EI segundo sobresale de la actividad 
'econotnlca. EI arnor es caracterizado por un hambre inextinguible , esencial. Dar un beso a una persona 
Ilmada e~ hacer \.Illl\~to in~ompl~t9; ~s df'.cirle mas de 10 que se expresa.j es decirle que el amor no es 
solo eso, va mas alia --" La positividad del amor estA en su negatividad"-(l.c.p.66) EI arnor no se 
consume en un acto de amor. Una rarna que ali menta una lIarna, no se extingue en el fuego, no se 
consume -"La emoci6n en el arnor no precede la posesi6n , estA en ella" ( I.c.).En la comparaci6n con el 
deseo de comer, el alimento es el fin; el arnor no es deseo de nada. EI arnor a otro es la dimensi6n sin 
objeto. La voluptad ,se tira a un porvenir ilimitado, vacio. Desea algo sin limites, es lID hambre que nnce 
de todo el ser. Si se alcanza la satisfacci6n no es un ir mas alIa, sino un regreso sobre sf mismo.: cae en el 
presente. No tiene nada que ver con la cafda en la saciedad, como cuando se coloca el amor en la 
categoria de 10 econ6mico, del apetito, de las necesidades. AI contrario, la estructura del objeto concuerda 
con el deseo, con esto caracteriza nuestro ser en el mundo. La nada del arnor es ser en el mundo, es vivir 
con sinceridad. Y se opone a 10 que no es mundo: a la forma, a la convenci6n, a 10 sobrepuesto. 

El descubrimiento de 10 que es vivir en el mundo, reUne las formas mas simples de cumplir con el deseo 
, con las actividades humanas e intelectuales. EI mundo en que vivimos, nos movemos, nos expresamos , 
de la vida diaria, y de las grandes empresas. Vi vir en el mundo es precisamente liberarse de las 
implicaciones del simple instinto de existir; de todos los instintos del yo, que nunca se quita su careta, y 
cuyas posturas son simples poses. Y solo puede ser liberado por el inconsciente que hace brotar la 
sinceridad. Vivir en el mundo es ir simplemente a 10 deseable , y tomarlo por si mismo , en cuanto ofrece 
la posibilidad del deseo y de la sinceridad. Este regreso a las cosas del mundo nos abre la totalidad de la 
existencia: en cuanto con los actos hemos recorrido los estadios intermedios, que separan este 'acto' de la 
simple preocupaci6n del existir. Es el etemo retorno de 10 mismo, donde puede haber satisfacci6n y 
tambien confesi6n.-" Este circulo es "el mundo" - ( I.C. p. 68). 

D, 6. LA CLARIDAD DEL MUNDO. Es cierto que en epocas extremas de necesidad y de miseria, 
apare~afl[S Zl~a de una finalidRd ulterior que obscurece el mundo. La guerra, la 
violencia, los trabajos esclavizantes, las injusticias extremas, condenan al hombre a una existencia en el 
mundo , dominada por la necesidad de no morir. Entonces tambien el mundo se invierte, se va de cabeza 
abajo, absurdo , la historia sale de sus cuadros, y el ser va a su fin. En estos casos el deseo ya no se basta 
a sf mismo. Puede acercarse al disgusto de la saciedad, 0 bien a la mera necesidad. Pero en la aventura 
ontol6gica, el mundo es un modo de ser, que no puede definirse como cafda. Posee su propio equilibrio 
, su armonfa y su funci6n ontol6gica positiva.: la posibilidad de separarse de un ' ser an6nimo' y 
personalizarse. Todavia hay posibilidad de realizar gestos racionales: como, ofrecer un manta en el 
terremoto, conservar amistad en el desastre, asistir al que estA desesperado, acompaflar al emigrante 
desterrado, dar empleo al qu~ sale de la cArcel. Tales gestos en ellenguaje cotidiano se reputan inutiles 0 



o 

inautenticos: 10 eua! signifiearfa ignorar 1a voz de las eosas .SegUn Levinas el exito de las doctrinas 
marxistas se expJica por evitar 1a hipocresia del discurso. Se sitUan, dice, en la sinceridad de la 
intenei6n, en la buena vohmtad, ,el harnbre y la sed, el ideal de lueha y de saerifieio. La euitura, a la eual 
se llama, es solo la prolongaei6n de estas ' inteneiones' .Esta adhesi6n a la existeneia respeta la eseneia! 
capaeidad de estar en el mundo. 

No es que el mundo sea mera existeneia. La vida en el mundo es tambien coneieneia en la medida en que 
ofrece la posibiJidad de "existir"; tomando uno su distaneia con relaci6n a la existeneia .. 



Hemos emprendido el camino bacia el ser, como quien busca un tesoro. EI lesoro estil a la vista, como 
una montafta, como un bosque. Pero esto no significa que hayamos descubierto sus verdaderos secretos. 
EI ~sque oculta su estructura y encierra su vida; la montafia despJiega toda su fuerza y se resiste a ser 
domma~. En los capi~os anteriores, se ha analizado la intersubjetividad de este ser particular al que 
nos ref~mos en c~qwer ocasi6n, un ser que siempre remite a otros; desde la pereza, como hesitaci6n 
en la aCC16n que real1Z8 el encuentro, se ha detectado su presencia en el instante y sus limites; desde el 
deseo , como [uerza natural se ha acentuado la fuerza del ser , se ha descubierto 10 que es vivir en el 
mundo. Hasta que punto hemos penetrado en la pregunta acerca del "es"? Es este un ser fragmentado en 
pequefl.as unidades cotidianas, 0 es 1m ser general 'que alcarIZa los confines dell.miverso? 

Con Maurice Merleau-Ponti (Lo visible y 10 invisible) se replantea la preg1mta desde un nuevo punto 
de partida, que es una nueva dimensi6n de la experiencia. Se quiera 0 no el camino que conduce al ser 
sigue dando vuelta y acaOO por andar en redondo, por que no puede desprenderse de un punto, una 
especie de centro aIrededor del cual gira la pregunta, y es nuestro mismo ser, el ser del yo. Se pregunta 
por el ser de otros, y la pregunta rehota sobre uno mismo. Preguntamos por el "es", y al mismo tiempo 
preguntamos por mi propio "es". Tratamos de eliminar la duda, y estamos involucrados en algo de que se 
duda y que se pretende aclarar. Como si el "es" se extendiera atrededor nuestro con sus multiples 
experiencias, que n.inguna duda puede eliminar, y ninguna categoria es suficiente puede abarcar. -" AI 
extenderse a todo, la pregunta comtm cambia de sentido " - ( 10 visible y 10 Invisible, p. 137) 

No es suficiente con anaIizar la experiencias del mundo material, 10 que se da a traves de los senti dos, 10 
que proyectamos en nuestras representaciones, 10 que se ve y se imagina con la fantasia, aquello que se 
abstrae en los niveles mas especulativos de la raz6n, 10 que se consigna aI mundo ilimitado de la 
conciencia. Como si con ello se agotara la pregunta sobre este "es" que brilla delante de nosotros y al 
aproximamos se desvanece: como las nubes que se atraviesan al subir las a1tas monlafilJs. Uno se adentl'a 
en la nube y en este momento cesa de ser una nube por ser simplemente atm6sfera hUmeda que se Ie 
pega a uno y respira con uno mismo .. No se podra preguntar adecuadamente por el "es" a menos que se 
considere al mismo tiempo esta capacidad de extensi6n y de relaci6n que transforma el ser en a1go 
Unico de nuestra conciencia -" este vinculo umbilical, que sigue uniendola al Ser ,ese horizonte 
inalienable que la estil asediando ya ,esa inclinaci6n previa, a la que trata en vano de volver, ." - (I.c. ) 

La pregunta se transforma entonces en bUsqueda de esencia. Pero puede hablarse de "esencia del ser "? 
La esencia del ser es su sentido: es aquello que el ser "es". Y en este caso la pregunta va mas aila de una 
simple cosa, que tambien tenga senti do, entonces la pregunta se ham aeerca del "sentido del senti<lo" 
con la esperanza de alcanzar el ser en su estado originario. Solo entonces sabremos que es el mundo.de la 
vida, que es la verdad ,que es esta relaci6n que hace de cada uno de nosotros un miembro de ~ste ser 
que es, una conspiraci6n comitn en algo que tiene sentido. Se encuentra entonces un sentido que traspasa 
todos nuestros actos, y se sitita en toda clase de operaciones, desde 10 superficial de una cosa, a la 
regi6n lingtlistica y de los razonamientos, a las conexiones 16gicas internas y a la vida de la imaginaci6n 
y de la actividad teoretica, como si se tratara de un solo sentido general abierto a todos los sentidos 
particulares. - "Sera aquello sin 10 cual no habria mundo, ni lenguaje, ni nada " ( I.c.) Esta serfa la 
esencia del ser, el sentido del sentido, 10 que hace que el ser sea, a1go que no tenga limites, -que briIIe por 
su propia Iuz, __ co 10 que haee que el mUndo sea mundo, una gramatica i mperativa del ser , nucleos 
indescomponibles de sentido, haces de propiedades inseparables; estas necesidades bAsicas, 
independientes de las realidades con las que se mezc1an y revuelven, el Unico ser legitimo y autentico ,el 
Unico que tiene derecho a serlo, ' que es afrrmaci6n de sf mismo " - (I.c. p. 138) Tales declaraciones de 
Merleau Ponti nos llevan de una vez hacia horizontes demasiado lejanos para que los podamos 
·contemplar en este momento. Dejaremos estos horizontes para reflexiones Ultimas y definitivas. 

L<1 . ..iD1eresante aqui es haber descubierto el "sentido", que es a la vez unitario y aI mismo tiempo 
difittenciado. adP}itjfDdo todo genero de seres. Cada · ser se efectita en Is historis y se realiza como un 



hecho. Los hechos son comprobables, pero no dan raz6n del sentido si no pertenecen a una esencia 
com~ que les de sentido. Es muy importante observar esta oposici6n enlre " los hechos y los sentidos ". 
La busqueda del ser se transforma : sera la determinaci6n del sentido en los hechos. Los hechos se 
d~finen por pru:ametros hist6ricos y cientificos, por relaciones y calculos, medidas y estadfsticas; 
nuentras el sentldo debera verse con una presencia total --" EI contacto total de quien ,viviendo en el 
mundo y en el ser, quiere ver plenamente su vida, yen particular su vida cognosciti va, y como habitante 
del mundo que es, trata de pensarse a sf mismo en el mundo, aspim a pensar al mundo en sl mismo , a 
poner en claro sus esencias embrolladas ya formar, por Ultimo la significaci6n 'Ser' " - ( I.c. p. 139) 
Esto es contraponer al hecho el sentido. 

~S Af,r.¥NtEfflilir' 
Al parecer, al examinar los hechos Uegamos a apoderarnos de su esencia, como su realidad Ultima. Veo 

este niilo jugando con los cubitos coloreados, haciendo casitas, puentes; y me digo a mi mismo :' c6mo 
demuestra ya su inteligencia ' !; capto una esencia. Una esencia es seguramente real si es 10 que se da en la 
experiencia. Sin embargo es una realidad sometida a la formulaci6n conceptual , una esencia ya es una 
interpretaci6n, es la elaboraci6n de una entidad mental que nos aleja de la experiencia misma, y nos 
aparta del ser. Si la estudiamos con atenci6n vemos que a pesar de alejarnos ,viendola en si misma, por 
otra parte nos regresa hacia algo mas primitivo: es esencia de esto que esta ahf . Nos separa yal mismo 
tiempo nos demuestra la necesidad de acercarnos mas. Nos esconde y tambien nos revela. El ser nos da la 
esencia, pero la esencia depende necesariamente del ser. Lo que entendemos se funda en 10 que todavia 
no entendemos. Hay una conexi6n necesaria que estA sin explorar. La esencia es necesariamente genenca, 
mientras el ser en el que la encontramos es Unico y particular. Hay esencias particulares? Si por esencia 
se entiende la mera estructura del ser que hemos captado, parece que las esencias nos transmiten 
estructuras generales. Esto no impide que haya conceptos que van mas alia de las esencias especfficas y 
se proyectan hacia la totalidad del ser en el acto mismo del conocer directo .. En este caso poseemos 
conceptos con caracter individual y Unico, determinados por el ser de la experiencia. Pero tampoco en 
este caso poseemos realmente el ser, aUn nuestro concepto particularizado no alcanza todavia la realidad 
en todas sus dimensiones. Y la prueba mas evidente consiste en que este mismo concepto uruco y 
extraordinariamente rico de las propiedades del ser, no es nunca completo ni agota las posibilidades de 
este. Es el mismo, pero es renovable, expandible, segUn la profundizaci6n de los actos experimentales. En 
todo caso sigue habiendo un divario, una ruptura limitante, cntrc nuestra adquisici6n actual y la 
perfecci6n de la misma. 

Sin estos conceptos particulares que estAn en la mente pero que se ajustan 10 mas posible ( en un deverur 
sin limitaciones ni terminos) a la particularidad de 'este ser' que vemos y observamos; y por otra parte, 
sin la inmediata generalizaci6n de las ' esencias' que abarcan este y olros seres en el mundo, no existirfa 
ni siquiem el mundo, no habria cosas, por la imposibilidad de unir, re1acionar, expandir nuestros 
conocimientos y racionalizarlos; es decir, cubrir ambas dimensiones, la unicidad y la multiplicidad de un 
mismo ser: identidad y relaci6n. De este modo, los 'hechos' se expresan en las ' esencias', estas se 
configuran desde los ' conceptos-particulares', y estos nos refieren indefectiblemente a las experiencias 
y al devenir de las cosas. Solo asi alcanzamos un mundo que en el dialogo intersubjetivo adquiere nueva 
luz como ''nuestro'' mundo, el mundo comw de todos nosotros.-"En defmitiva todo pensante, y toda 
esencia posible se refieren a una Unica experiencia y a un mismo mundo. " - ( I.c. p.140 ) 

Aunque las esencias ( asi generalizadas ) sean necesarias para pensar con apertura a todo ser posible, no 
dejan de ser propiedades excJusivas de mi propio pensarniento y no son comunicables ni imponibles a 
olros, 0 a todos los demas, precisamente por pertenecer a los actos de mi propia mente. Toda su fuerza 
deriva de la conexi6n con la experiencia com partida con otros. En primer lugar cada esencia esta Jigada 
a su propia experiencia y demAs experiencias del mismo yo en continuidad y coherencia; en segundo 
lugar, esta relacionada yen dependencia de las experiencias de los demas por estar abiertas a un mismo 
mundo. De alii que desde la conquista de un ' ser-particular' la mente elabora e1 conocimiento de un Ser, 
el mero Ser Universal, en todas las cosas y para todos. Merleau Ponti concluye:- "A la experiencia 
pertenece pues el poder ontol6gico ultimo; y las esencias, las necesidades de esencia, la posibilidad 
interna 0 16gica, por s6lidas e indiscutibles que sean para la mirada del espiritu ,solo tienen fuerza y 
elocuencia por que todos mis pcnsamientos y los pensamientos de los demas estAn sacados del tejido de 
un solo SeT. "- (I.c.p. 141) 

De este modo la palabra ser adquiere una dimensi6n muy extendida, que va desde la abstracci6n 
genemlizada de las esencias que nos presentan un Ser Unico y total, a traves de los conceptos 



particulares hasta el ser Unico y variable de la experiencia sin agotar nunca el proceso de identificaci6n. 
Y esta es la cruz de la experiencia, no poder lIegar nunca a un punto definitivo y total, allf mismo donde 
el ser se genera, en el acto, el ser actual, en el que arraiga el "ser predicativo". A este Merleau Ponti 10 
".am.a - " ~l ser bruto. Yen el hay que encontrar , en estado salvaje, los correlatos de nuestras esencias y 
slgruficaclOnes. "- ( I.c. ).Esta es sin duda una aspiraci6n, que no estA nunca totalmente satisfecha, pero es 
el ~damento en que de~nsa toda nuestra construcci6n racional de los seres y del ser en general. EI 
pehgro para noso~os conslste en detenerse en la contemplaci6n de las esencias, como significaciones 
perfectamente raclOnales y organizadas en la mente misma sin exponerse a las incertidumbres y aporias 
que nos depara el ser mismo existente en su particularidad. -"Detras de la idea estA la unidad la 
simul~aneidad, de tod~ las duraciones reales y posibles, la cohesi6n ininterrumpida de un solo Ser. B~jo 
la sohdez de la esencla y de la idea, estA el tejido de la experiencia ,esa carne del tiempo , y por eso no 
estoy seguro de haber llegado al nUcleo duro del ser " -- (I.c. p. 142) 

Con esto no se debilita el valor de las esencias, ni de los conceptos, ni de las itnaginaciones y 
rememoraciones , ni de las meras sensaciones, solo se eliminan prejuicios , acerca de alguna de estos 
momentos del proceso , absolutizAndolos. Se reseata en cambio la realidad, el dinamismo, la 
credibilidad, de la correlaci6n ser-yo, que traspasa el "hecho" en cuanto tal , y el mismo ' acto ' 
experimental. La oposici6n entre 'esencias y hechos' tambien se desvanece en la unidad variable del 
proceso de adquisici6n de la potencialidad de 'este' ser, en todas sus dimensiones. Desaparece la ilusi6n 
de una cosa al estado puro 0 de una idea de valor absoluto para restituir a la realidad toda su 
complejidad.-" 10 que nos hacia soflar en una variaci6n de la ' cosa' que eliminara de ella todo 10 
inautentico y nos la mostrase enteramente desnuda, cuando siempre aparece vestida " - ( l.c. p. 
143).Como si la 'facticidad' de la experiencia fuera algo que debiera ser purificado, y la esencia como 
recortada a parte del ser experimental. Quien 10 viera de este modo solo observaria el 'ser' desde fuera, 
mientras la esencia esta en el coraz6n mismo del proceso. 

La contraposici{m entre hechos y esencias (el Sel' en si versus el ser en mi) el ser real versus el puro 
pensar, conduce a colocar el enfoque sobre la esencia, como nada-de-ser, 0 10 que Merleau Ponti 
,siguiendo a Heidegger ,llama "el punto cero del ser ":Es como desconectar todas las relaciones reales y 
fijarse solo en la abstracci6n de la esencia, pura significaci6n despojada de ser. -" Se muy bien que esta 
unido por lazos misteriosos a la 'localidad' y a la ' temporalidad' yal 'sabor' yal 'peso' y al 'valor' y 
otros. - Maftana ,dentro de un instante, esta visi6n vertical ,con todo 10 que envuelve, coincidira. con una 
fecha del calendario, Ie asignare un punto de aparici6n en la tierra , yen mi vida. Es de creer que abajo 
ha seguido corriendo el tiernpo y la tierra ha seguido existiendo. Y como , no obstante yo me habia 
pasado al otro lado ,en vez de decir que estoy en el tiempo y en el espacio , 0 que no estoy en parte 
alguna, l, por que no decir ,mas bien, que, estando aqui y en este momento estoy en todas partes y 
siempre? -" ( I.c. p. 144) . Porque el punto cero estA en la intuici6n y es inseparable tanto de este ser 
como de su esencia.: todo con-fluye en, 0 si se prefiere, de-fluye de, este ser del instante. 

Por que el ser presente en la intuici6n del instante ,es 10 mas claro, 10 mas visible ; pero no estA en el 
tiempo ni en el espacio, ni esta fuera de ellos: este es el 'eterno retorno de 10 mismo'; no esta solo, ni es 
todo. Si me concentro en alguna de sus propiedades ya me desvio. Como si estas me impidieran ver. 
Pongamos un ejemplo corriente , que cualquiera puede comprobar: esta rosa que yo presento delante de 
otro. Es el instante, y es perfectarnente visible. Pero en que esta la rosa? CllAI es su ser? Su color? Su 
tamafto? Su vida? Todo el mundo la ve: ve el color, el tarnaflo, percil>e su perfume que es Unico de ella. 
Puede decirse que conoce el ser de esta rosa? Seguramente no. EI color es Unicamente aproximado, el 
tarnafto dificil de medir, el perfume es a1go que inspira pero no se mide, Puedo conocer mas su ser? 
Ciertarnente. Puedo captar el significado de la rosa con tan solo el nombre. 

Explico el nombre con la varied ad Unica, la especie, el valor genetico la historia . Pero estas ' 
explicaciones no son mas que aclaraciones del significado de un nombre, son detalles que ampJian la 
significaci6n de la esencia, una esencia intelectual, en el punto cero .. No nos acercan ni un milimetro mas 
a este ser. Hay otra forma de ver el ser? Solo me queda entrar al hecho, observar con mayor atenci6n , 
reenfocar el instante desde la intuici6n. Me acerco , veo las nervaduras, los matices del rosado, siento su 
frescura atercipelada, abro los ¢talos, uno a uno, penetro en su interior, yeo los 6rganos internos, Uego 
hasta el nucleo central del que irradian todas sus propiedades. Estoy en el ser de esta rosa: el punto cero 
coincide con el propio ser: he olvidado el tiempo y el espacio, el perfume y el color, el tamaflo y el peso: 
la fuerza de su vida brota alii del ante de mi ,en mi. Pero no puedo eliminar ni la dimensi6n en el espacio 
ni el punto en este tiempo, ni el tono del color, ni la resistencia de los petalos. Todas estas propiedades 
obstruyen mi vista , la distraen hacia variadas direcciones : me muestran el ser y me 10 ocultan. En tanto 
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que yo estoy en ello, me acerco y me alejo. En tanto que se hace visible, tambien me hace visible a mi. _" 
Porque y? q~ ~o yeo, no 10 Yeo desde el fondo de la nada, sino desde su propio centro , yo el vidente 
soy tamblen Visible" - ( l.c. p. 145). , 

EI yo queda integrado con su propio ser, que se intercambia con las cosas. Quien percibe la rosa ,a 
u:aves .de cada . r~yo de.luz, de cada figura imaginada en ella, a cada nifaga de perfume, a cada 
Vlbracl6n de Vltahdad, sl~te que: materia, esp~cio, tiempo, y color, son un rio en cuya corriente flota y 
es tr~sportado , sumergldo y sustentado al rrusmo hempo. Son carne de su carne y expresi6n de sus 
proplOS deseos y esperanzas, marcando los horizontes que Ilenan sus posibilidades presentes y futuras y 
encarnan . las rememoraclOnes del pasado. -" Lo que existe es toda una arquitectura ,todo un 
esc~l~narnlento de fen6menos, toda una serie de niveles de ser, que se diferencian por ese enrollarse de 
10 Vls~ble . y 10 universal en cierta realidad visible en 1a que se duplica y se inscribe" (l.c. p. 145 ). En la 
eXper1encla del yo se mezclan los hechos con las esencias mediados por la presencia corporal. .A traves 
de esta mediaci6n se entra en 1a historia, y la visi6n del ser ya no es extrafta, sino que adopta e1 devenir 
del ser desde su centro en el cual se sillia el yo como conciencia sintiente que se prolonga en este 
devenir. 

Esto significa crecer en la superficie , correr sobre el espejo como 10 haria Alicia, de un ser a otro ser, 
sin discontinuidad, preguntAndonos c6mo se llegaria en profundidad, al otro lado del espejo. Y significa 
tambien recorrer la historia entre el pasado y el futuro descubriendo e interpretando ,de un sentido a 
otro, buscando la significaci6n que traspasa el tiempo, el cambio , y las cadenas de nexos 16gicos: 
segUn la idea de un Ser que abarca todos los seres; en una totalidad que deja de ser simplemente ideal, 
para correr sobre el hilo de cada ser particular. Es un Ambito que mide y fusiona tanto los hechos como 
las esencias. Los hechos y las esencias como entidades opuestas son simples abstracciones de la mente, 
mientras 10 que existe de verdad son seres mundanos, un solo mundo y una totalidad de Ser. EI punto 
cero deberia ser un punto de vacio ontol6gico, mientras resulta ser el punto de apertura a la totalidad de 
ser., en donde este ser se desdobla entre mi cuerpo y el extrafio, mi yo yel yo de los otros. 

EI punto cero es el punto de encuentro entre el "acto" del yo que percibe , y el ' ser mlsmo ' que se da, 0 

se revela. EI acto percibe la esencia y la interpreta y con esto se aleja del ser. Es el ser particular y 
concreto pero que continUa con todos los demas seres, y consecuentemente se percibe como una gran 
unidad. Al contrario el ser Unico que pertenece a cada acto presente, se destaca sobre esta totalidad, 
Unicamente cono las olas se destacan de la superficie del mar, sin soluci6n de continuidad. Esto nos 
perrnite hablar del ser-total en e1 que se encuentra 'este' ser especifico que esM presente en el 'acto' . EI 
ser esta mas alia de la "esencia" y la "existencia" como abstracciones, y hace comprensible su relaci6n. 
Pero la 'esencia' se encarna al introducirse el ' ser' en la trama de nuestra vida, con todas sus relaciones. 
Es una encamaci6n real , que sin embargo solo se da a traves del discurso que se nos autoriza en la 
descripci6n del acto. 

GnAT mAp to/mini. ? 

Tarnbien el lenguaje a traves del cual arnarrarnos a nosotros mismos la realidad del ser, constituye a au 
vez una prolongaci6n del ser mismo. El ser contenido por las mil relaciones ideales de la lengua, viene a 
constituir una nueva regi6n de ser, detenninada dentro del universo de las significaciones. Nos 
encontrarnos entonces en la imposibilidad de separar el ser mismo del lenguaje que habla del ser. En 
cierto sentido se traiciona el ser, que pretende darse a conocer "en si"; y sin embargo solo se da como 
lenguaje. Pero este a su vez da lugar y abre esta nueva regi6n de ser, en cuanto 6rgano de resonancia del 
ser individual, en el senti do de una coexistencia de la palabra con 10 pensado y la realidad presente. La 
palabra es parte de la totalidad de la significaci6n de cualquier ser en el acto experimental del mismo. Es 
pues la carne real de 10 visible, ya traves de ella se relaciona un ser particular con la totalidad del ser que 
se piensa. 

Con esto se desarrolla la nueva dimensi6n del ser desde el mero hecho, a la esencia del acto y su 
significaci6n., basta la palabra . SegUn la imaginaci6n de F. Bacon, como red de pescar atrae y recoge 
en si las demas significaci ones. Asi como el cuerpo siente el mundo y al mismo tiempo se siente a s1 
mismo, la palabra es aut6noma, se conoce a si misma pero al mismo tiempo pertenece a la significaci6n 
de este ser actual. Encontrarnos aqui la misma arnbivalencia: hacia el ser de la palabra y 1lacia el ser de la 
significaci6n del hecho. La palabra mas que poseer la significaci6n., es poseida poe e lla. No es que hable 
de esta, sino que la habla, 0 habla segUn ella; deja que ella hable en mi. Rompe mi presente en las dos 
dimensiones, del ser del hecho y del ser de mi conciencia. De este modo el ser singular irrumpe en mi 



pensa~iento, -"rompe mi espacio de conciencia " - ( I.c. p. 150). Entra en mi como devenir, como 
poslbilidad de ser, algo VlVIente, Impregnado en el tejido de las palabras. A traves del habla se constituye 
realmente ~te ser en uno, Il.ega a formar ~e del "ser del yo". No es que real mente el diAlogo constituya 
un ser comun que se com unique entre van os, sino que en la discusi6n , el ser de uno sc hacc en el habla 
~to en las respues~as como en las proposiciones. Cada cual habla con todo su ser, no solo expresa su~ 
Ideas, que son una ?lmensi6n del ser actual, sino que expone y elabora sus ideas, que no estan solas sino 
enredadas en el teJldo de sus preocupaciones diarias, y penetran en profimdidad en sus mas rec6nditos 
d~seos, y las ralces mas secretas. De este modo la vida se transforma en ideas, y las ideas regresan a la 
VIda a traves de las palabras. EI ser experimentado se enreda en las palabras que intercorren de uno a otro 
como una superestructura del ser : todos hablan y todo vive en el habla .. 

Con esto no nos hemos acercado mas al ser, pero hemos establecido el flujo por el cual este ser lIega a la 
vida, 0 mejor dicho parte de la vida y regresa a la vida. AI mismo tiempo de que se construye el ser en 
nosotros, tambien se nos aleja el ser que se da La esencia viva y operante es siemprc tambien una ' hufda 
, un punto indicado por la disposici6n de las palabras; es la 'otra cara' inaccesible ' a no ser que se elija 
esta presencia como la condici6n de la existencia. En la experiencia tambien actllim las ideas, como un 
andamio fimdamental de la comprensi6n. Merleau Ponti las compara con las ncrvaturas secretas de una 
hoja que soportan el flujo de la vida: no son visibles pero estan presentes. No estAn separadas, sino que 
entran en composici6n con las cosas , 10 mudo de las cosas se entrelaza con el sentido del habla y y la 
claridad de las esencias ideales. Es imposible restituir cada elemento a su estado Puro, por el hechos de 
que son interdependientes e intercambiables 

4. A PREGUNTA POR ESTE SER. 

La indagaci6n sobre el ser en su vecindad, presenta ambos frentes: esta busca el estado de cosas en la 
coincidencia con el ser; pero a la vez pregunta por si misma en tanto pregunta. POT una parte desea ver la 
significaci6n del ser, y por otra se cuestiona sobre el lugar que ocupa esta significaci6n en el ser: la 
primera crea cercanfa y tiende a la identidad, la segunda crea distancias y oculta el ser. AI preguntarse 
sobre el mero 'preguntar' desarrolla el punto de vista critico, y pone una pregunta que ya no puede 
borrarse. Solo podria darse su olvido si la pregunta buscara la ausencia de senti do , con un retroceso 
hacia la nada ,es decir hacia sf mismo en cuanto no es ser. EI que pregunta precisamente por su vacfo de 
ser, no es nada. Es nada quc prcgunta pOI' algo. Con ello se cae de inmediato sobre el ser. Le es imposible 
distanciarse del ser para preguntar, precisamente por su no ser. Se Ilega entonces a un momento 
imposible: pretender alcanzar un ser que sea totalmente dado, total mente ser, un ser absoluto. Pero esto 
supondria , por parte de uno, ser real mente nada: " yo soy nada ". ( pero soy tinicamente nada-de-este ser 
que experimento) 

IMPOSIBLE IDENTIDAD. EI mero hecho de pregt.:ntar, sin embargo, ya es un regrcso al ser, desde el 
ser. De el ser conocido al ser desconocido que se hace conocer. Es como estar ya de vuelta. La pregunta 
se vuelve la imposible ruptura con este ser: por que implica la presencia del ideal. Sera imposible 
entonces que la pregunta no tenga respuesta: el vacio de ser, ya es garantia del ser que se da. Pero 
tambien se hace imposible que la respuesta sea inmanente a uno, la respuesta 10 l1eva hacia el ser del 
otro, 10 introduce a este ser particular. A pesar de estar oculto, sin embargo esta alll mismo. La pregunta 
sobre la pregunta descubre las infmitas relaciones de este ser con otros en el horizonte del mundo. -
"Estando total mente aislados del ser, no tenemos positividad suficiente para formular ninguna pregunta, 
sea por que presos ya en el, estamos ya mas alia de cualquier pregunta "- ( I.c. p. 152) 

IMPOSIBLE sEPARAcr6N. En el preguntar ya hay un conocimiento del preguntar , en la ausencia de 
ser ya hay un presencia de ser. Nuestra vinculaci6n con el ser dado haec imposible esta ruptura: como 
un vinculo indestructible pOI' el cual este ser ya esta presente.-" Nos ata a las horas y a los lugares [y a 
las sensaciones y a las emociones, a las memorias y a las previsiones ] ese continuo instalarnos entre 
eUas, que haec que tenga que estar ante todo en un tiempo yen un lugar, [ en una atm6sfera y ~or. 
horizonte] cualesquiera que sean. " -- (I.c. p. 153 ). Nuestras preguntas descubren que ~. ciel 
preguntar ya tenemos la presencia de un horizonte pleno de ser, una presencia ontol6gica. La r~a 
ya estA situada, por una parte mas lejos que los simples hechos, y mas cerca que las esencias ideal~;~ 
lejos que la .fueml -del acto, y mas lej03 que toda nuestra comprensi6n del mundo, de n~~tTits 
costumbres,.n.~as y nuestros sistemas de conecptualizaci6n. No se propone realizar una fusi6n 
con el ser Atte-.:u1aia:tas-preguntas y todo lenguaje: para ser Unicamente "esto" un ser definitivo. 
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Esta obstruido el ir mas alla. No hay camino que lleve al "ser mismo" .NlU1ca llegamos a apoderarnos 
?e Wl "ser en sf" .. ~or que, al parecer, el "estar ooulto" es Wl rasgo de este ser al que aspiramos. EI 
mtento de descubrumento lleva, en sf, su propia negaci6n. Cada descubrimiento ya es "algo nuestro" .. Su 
ser natural desaparece: por envoi verse en 10 "percibido" por nosotros: es Wl ocultarse en la luz de 
nuestra visi6n. Cullnto mas intensa es la pura percepci6n tanto mas el ser se apaga. Por un fen6meno 
correlativo, en la medida en que me acerco a la cosa , esta deja de ser. La hago mia en la medida en que 
soy, y entonces ya no hay cosa: solamente su sombra. Alain Badiou dirfa: Wl remanente. 

IMPOSIBLE PASAOO. De forma semejante sucede con el pasado vivido. Si el pasado pierde su contacto 
,se transforma en invisible; si se reconstruye eri el presente se cierra el camino hacia el pasado. Se ooulta 
el pasado experimentado, como se oculta el presente actuado. Si es un ser pasado se desconecta del 
presente , solo es Wl ser a distancia Se hace imposible la coincidencia de la cosa con la conciencia de la 
misma. EI ser entonces se esconde: es una ocultaci6n de ser. Puedo recordar hoy un episodio de mi 
infancia, pero deja de ser pasado y se hace presente, es decir no-ser-pasado, Unicamente memoria; 
recuerdo actual de un acontecimiento hist6rico de este pueblo. Todo el mundo 10 festeja 0 10 conmemora. 
Pero es la fiesta de hoy, la alegrfa de hoy, una fiesta comunitaria del presente : el pasado muere en el 
presente ,en cuanto ser. Queda solamente su imagen, Wl fantasma presente; que es parcialmente nuestro 
de los vivientes. Cuanto mas nuestro tanto menos ser del pasado. AWlque la desconexi6n no sea total. 
Siempre queda la continuidad de mi cuerpo, de mi mente, y la continuidad sensible de las cosas, que 
duran siglos y son testigos presentes del pasado. La desconexi6n no es todavia total, como la presencia es 
solo parcialmente coincidencia. 

INCOMPLETO PRESENTE. AUn en las percepciones actuales, el impacto experimental precede la 
conciencia, el ser se impone y la conciencia 10 percibe. NWlca hay una coincidencia total de la conciencia 
y los hechos. Un hecho no se da todo de Wla vez; la conciencia no percibe la totalidad de Wl solo, siempre 
Ie queda un lado oscuro 0 posible de los hechos, que esconde el ser: impide la identidad., aumenta la 
distancia. Aquello que se da en 111 experiencia, se Ie quita al ser; en cuanto se da al ser, evade de la 
experiencia. No puede hablarse de parcial 0 total, por que no hay partes en un horizonte, mas bien un 
devenir que no niega ninguno de los extremos : ambos reivindican sus derechos y su modo de ser. La 
naturaJeza, la vida, el pensamiento son componentes de este mWldo lIeno de seres, Heno de ser. La 
conciencia se interroga acerca de este ser particular que yeo en este preciso momento: la pllgina abierta de 
mi !ibro: es 10 que yo conozco de 61. Rasta que punto 10 comprendo rea1mente? Pero 10 inmediato esta en 
el horizonte grande de otros seres, y debe ser colocado en este .. Con esto se aleja; para ser debe ' ser' a 
distancia, !ibre de mi propia experiencia Primero 10 yeo, es Wl puro objeto blanco, indeterminado, luego 
se da como libro, y por Ultimo como filosofla de Wl autor. Se da una experiencia de 10 visible, que 
precede mi experiencia conciente, pre-existe. AUn as! no es nWlca completa coincidencia, un 
apresamiento inseguro, puro deseo, conquista inacabada, como las tablas de las presencias y de las 
ausencias de F . Bacon. La coincidencia es solamente 'Wl puro futuro; 0 bien ya ha sido rebasada, es un 
pasado, aunque sea lU1 pasado inmediato. Tal vez eSta sea la condici6n de nuestro cuerpo: nunca ser 
realmente 61, y siempre estar presente. 

MJ SRR, MI MUNDO. EI cuerpo posee esta discontinuidad y continuidad, esta identidad y diferencia: 
veo esta cam de esta mujer, percibo su perfume y su sonrisa. Es perfume 0 es sonrisa, es de verdad 0 es 
una mascara engai'l.osa? No hay mas que lU1 ser. Las manos tooan 10 tooable, los ojos yen 10 visible, pero 
hay unidad de Wl ser : los oj os 10 tocan, las manos 10 ven, los oidos escuchan el perfume, y el perfume 
es musica de mujer. La corporeidad abarca, como Wla piel se deposita sobre todo 10 visible y tangible, 
con un poder avasallador; por otra parte el mundo redobla su baterias, envuelve: el yo-y-mundo estan 
uno dentro del otro. Es muy sencillo contemplar la ciudad desde el mirador. A cada rato se detiene Wl 
carro y los pasajeros bajan a ver. Miles de personas han visto 10 que yo YeO y 10 yen con otros ojos. Lo 
visible mio esta cargado de miles de otras visiones que no son mias. Este ser esta ahi y en mi: no son 
fragmentos perdidos en la nada, sino materia viviente del mundo. Este ser visible que se me da a mi es 
comUn a otros, y dura largo tiempo, esta en el tiempo, y es parte de mi visi6n. 

La intuici6n ya es una especie de reflexi6n, como las cosas pasan a nosotros, nosotros nos trasladamos a 
las cosas, pero esto no significa una ' fusi6n'. Mi cuerpo se abre en ambas direcciones, al ser de las cosas 
y a mi propio ser; pero la integraci6n de ambos esta mas alia de nuestra visi6n. No percibimos esta doble 
referencia: la de salir de si mismo, y la de reconocerse como identico. EI ir hacia las cosas y el 
reflexionar, se oponen a Wl simple conocimiento natural. Solo vemos la aporia entre pasado y presente, 
entre esencias y hechos, entre espacio y tiempo, entre presencia y ausencia. Cuando nos acercamos al 
empalme originarios, 10 vivido se nos da con sus diferencias, es como lU1 paisaje abrupto, 



aparentemente homogeneo, pero en realidad quebrado por profundas rupturas. No hay punto cero, por que 
estfl invadido por ambos lad os. Por este ser que es, y por mi ser que se da, alUlquc nlUlca puedan estar 
los dos en armonfa. 

Es dificil considerar al mismo tiempo la complejidad de los diversos aspectos de esta interacci6n: 10 
visible del ser se me da a mi, es mio, pero al mismo tiempo es de infmitos otros ; tambi6n dura mas que 
yo mismo, hasta por siglos, y parad6jicamente depende de mi 'visi6n' de ahora. EI SeT 'originario' es 
visible e invisible en esta no-coincidencia y no-diferenciaci6n. Es la imperfecci6n que nos perfecciona: 
una verdad no-total mente verdadera. Cada una de estas instancias condena la otm, pero no la borra, y bien 
la deja en la libertad de ser ella misma. Es nuestra posesi6n la idea, con la que nos separamos de la cosa, 
y en frente los hechos que nos acercan las cosas pero no nos pertenecen. Entre ambas debe haber una 
correlaci6n Sin la distancia se destruiria la cosa de la experiencia; sin los hechos estarlamos en el vacio 
de la nada. Aunque sea incompleta, la 'distancia' es apertura de la cosu, por que la deja ser para nosotros; 
y es apertura hacia la cos a, al pasado; por que los deja ser .. Por esto "10 dado" no es nunc a la cosa 
desnuda, sino la casa dispuesta a ser vista a distancia. 

5. NTOLOGiA DE LA P ALABRA. 

La cosa siempre es pasado, solo 10 dado es realmente presente. Del pasado no hay reconstrucci6n, estfl 
alterado en la distancia; solo hay rememoraci6n que salva la distancia y no la anula. Pero hay un regreso 
a las cosas, en un mundo igualmente flsico que es la palabra. La palabra nace entre la idea y el hecho, 
entre el presente y el pasado. Desde la idea regresa al mundo fisico como sonido y signo. Desde los 
hechos se comunica al yo y a infmitos otros yos. En este senti do la palabra posee lUla valor ontol6gico, 
por que arrastra a la idea el significado del ser. -"Hablar es distanciarse" diCe Merleau Ponti (l.c. p. 
157). Entonces callar es coincidir. EI Ser se da entonces en el silencio. EI hombre debe hablar para salvar 
la distancia; pero debe callar para eliminarla. AI callar se podria encontrar un ser mas cerca; pero es 
preciso hablar para dar voz al silencio: para que aparezca 10 que estfl alii. Las cos as son mudas pero no 
totalmente; la palabra engafl.a pero deja ver mas alia. Un 'nombre' lIeva siempre un ser colgado por hilos 
invisiblcs. 

Hay una diferencia entre la percepci6n y el lenguaje: es que yeo las cosas percibidas mientras que las 
significaciones son invisibles. Es una prueba mas de que ellenguaje es originario, ~ genera alli mismo en 
el ser invisible. EI ser del lenguaje conserva algo de la invisibilidad del ser natural. - "Pero el ser natural 
descansa en sl mismo , mi mirada puede detenerse en 61 . EI ser que tiene por morada el lenguaje no 
puede fijarse, no podemos mirarlo, solo es a 10 lejos " - ( l.c. p. 259) 

AI parecer la palabra ocupa un lugar mas elevado en la construcci6n abstracta de las ideas, mas extrafl.o a 
la realidad. Pero la palabra hablada esta mas cerca del ser y del cuerpo en que se juega e1 intercambio con 
la cosa. EI sonido de la palabra amarra un yo a otro yo y ambos a la cosa existente. 8uena como el viento, 
como el huracan como el agua del rio. La palabra tambi6n posee su propio 'ser', parecido a1 del cuerpo 
y su senti do parecido a la idea y su referencia que salva la distancia de la cosa. De ordinario se 
contrapone lenguaje ,que suerra, versus experiencia, que es muda, silencio. 8i la experiencia es verdad el 
lenguaje es 10 contrario a la verdad. Pero el lenguaje no es solamente 10 contrario a la verdad, 0 de 1a 
coincidencia con el ser. Cuando ellenguaje se haee palabra adquiere una transparencia analoga a la de 
las cosas. Su ser comunica con el ser de las cosas. EI sentido de la palabra no es la idea, sino ese estar 
junto a la cos a, salvar la distancia.-" la palabra dispone de cierto numero de signos fundamentales 
arbitrariamente ligados a ciertas significaci ones clave: es capaz de recomponer cualquier nueva 
significaci6n"- ( La Prosa del mundo p. 26) 

Podrla darse ~ representaci6n aproximada con el esquema siguiente 

mas alia del cero. 
: referencias que 10 atan a las cosas mundanas 

elhecho experiencia y datos 

mas aeil del cero 



se constituye 01 mundo de las cosas dichas 
, • \ 1 • 

.... ............. ...... ....... ... .. .... .. ......... ......... , .......... ... .... .... .. ... ... ....... . .. .......... , .................... .. .... ...... ... ... .... .. ..... ..... . . 
Ellenguaje en su estructura basica debe adherir a 10 vivo, a 10 naciente, a 10 originario de las cosas con 
sus posibles referencias. Debe constituirse como una vida intermedia entre nuestra vida y lu de las 
cosas. Esto 10 proyecta mas alia del simple hecho lingilistico , no encerrado en los terminos gramaticales, 
ni en la sintaxis 16gica. No solo se dan cosas dichas ,sino reales. Seria vacio de ser, un lenguaje que solo 
hable de sf mismo. EI 'sentido' dellenguaje no nos pertenece a nosotros. Lo que se expresa en la palabra 
Ilena el vacio entre las cosas y los datos de nuestra experiencia, pertenece a aquel mundo ' mudo', que 
siempre nos acompafla, a pesar de la distancia. Tomada asi existencialmente, la palabra es una dimensi6n 
del ser vivido: vivido-hablado; que no oculta el ser, sino que es su testigo. En el mismo mundo, mudo y 
ciego y an6nimo, nace tambien la visi6n y el pensamiento como la aparici6n de algo donde no habla 
nada. En esta fase germinal se funde 10 visible con la palubra, en el paisaje mudD pre--lingtilstico, y 
hacen aparecer todas las relaciones de la vida. Entonces tanto la vida como el acto del conocer son 
'logos ' y se apoyan reclprocamente en la palabra. Nuestro ideal es aparentemente el de destruir el 
lenguaje para que aparezca la cosu. -"veneramos secrelamente esle ideal de un lenguaje que, en Ultimo 
analisis nos libraria de si mismo, dejandonos a la merced de las cosas " - (La Prosa del mundo 1.c. ) 

En el lenguaje originario se deja ver, por la acci6n pre-lingUistica el mundo silencioso y se abre un 
aeceso a las cosas, como interpretacion de las voces del silencio. Pero sigue el divario entre las palabras y 
cosas, asf como la distancia entre las esencias arrancadas a su existir en el mundo, y las cosas mismus 
en el instante de su existir . No se habla aquf de una distancia infinita, cuando nos encontramos en el 
plano de la idealidad; como tampoco de una proximidad absoluta cuando estamos en el plano de la 
existencia. En ambos casos la cuasi-distancia y la cuasi-coincidencia, caracterizanla misma relaci6n 
con las cosas. La 'palabra' es el tercer componente de la experiencia del ser entre 10 ' dado' y las ' cosas ' ; 
como el 'sentido' de la palabra se inserta entre la ' esencia' yel ' hecho' " EI problema de la palabra es el 
problema del acceso al ser: entre 10 que es mi-ser y 10 que es su-ser; la palabra es 10 intersubietivo del 
ser. Nuestra propia aeci6n mediad ora [~I acto] no puede limitarse: 0 simplemente al plano de la 
existencia, 0 solo al de la idealidad. 

UN SABER SILENCIOSO. EI ser ocuIto, solo se entrega en la lejania. Pero la distancia no es 
suficientemente grande para ohscurecer 1a mirada, ni para de~pojaTla de su hori7.ont.e. RI limite es la 
imposibiJidad de abandonar nuestro propio ser para asumir el ser del mundo, por el hecho :de que este 
mi propio ser ya es uno del mundo. Esto no impide que mi propio ser sea mera carencia de los seres del 
mundo, 0 nada del mundo y aspire a apoderarse de la totalidad de estos seres. AUn asi, para no perderse, 
mi ser toma siempre su distancia en la cercania del ser que es mundo. Mi palabra busca romper la 
distancia, con todo el acopio de senti do que hace hablar al ser 'mudo' del mundo. Es mi ser objetivo el 
que \leva siempre consigo esta 'negatividad': que rehUsa el ser del otro, 0 la nada de si en el otro; una 
negatividad que intenta \lenarse con el 'sentido' de la palabra. La apertura es algo mas que un contacto 
con 10 dado, y con el sentido de la palabra, es un proceso de conquista del ser .La interrogaci6n es el 
medio para apuntar a algo que va mas alIa de 10 dado: es pregunta y saber al mismo tiempo, y no puede 
llenarse con una simple respuesta. EI interrogar sea talvez nuestro modo de relacionarnos con el ser, para 
aceptarlo como un interlocutor mudo. Las palabras no nos presentan cosas' dichas; sino, como el gesto 
y el sonido, son exhibici6n de un ser que no es 10 dado, por que no necesita darse, y tacitamente ya se 
da en todas nuestras afirmaciones y preguntas. Con nuestra reflexi6n se convierte el silencio en palabra y 
la palabra en silencio. 

\110 INVI~IBL~ LO VISIBL~,) 
En este regreso al momento, previo a la reflexi6n, y a la intuici6n , no se encuentra distinci6n entre 
sujeto y objeto , existencia y esencia, todo esta mezc1ado. Entre el ver , el tocar, el hablar y el pensar, 10 
percibido sensiblemente se mezc1a con 10 significado , se encuentra una presencia, que delata el ser 
mientras excluye la posibilidad del abrazo y de la posesi6n, mientras esconde las Fuentes en su origen: 
Hemos deshojado la margarita, hemos desparramado los petalos de la rosa, ya no hay flor, su fundamento 
no tiene luz, el ser se apag6. Hay un intercambio entre nosotros y 10 visible, como entre la sonrisa y el 
rostro, entre el gesto y la mano, el pastel y su mol de .. La sonrisa se muere en un rostro impasible, la 
mane se abandona inerte en la ausencia de un gesto, el pastel se olvida del molde. No se Ie permite a uno 
hundirse en 10 visible, ni que 10 visible se trasmita a uno : desapareceria la visi6n: seria como pretender 
que el pastel tenga forma sin molde. Si separamos el 'vidente' 0 ' Io-visto ' , tendriamos el molde sin 
pastel, la rosa sin petalos. La figura no pasa del molde al pastel, la alegrfa no pasa del rostro a la sonrisa, 



la sefial no pasa de la ~ano al gesto. Ahora bien: la figura del pastel no es la del molde, la alegria de la 
sonnsa no es prerrogatlva del rostro, la sefial del gesto no pertenece al movimiento de la mano. Lo 
invisible no pertenece a 10 visible, pero 10 visible no serfa nada sin 10 invisible. Contemplo la flor en 
cuanto flor inexistente , el pastel en cuanto forma de el , recibo la sonrisa en cuanto no-sensible, 
interpreto el gesto en euanto no-dado. En cada caso 10 invisible sustenta 10 visible, y 10 visible ' deja-ser ' 
10 im~oiblo 

LA PLENITUD DEL NO-MUNDO 0 MUNDO INVISIBLE Como se expresa Merleau Ponti, - "Con 
mayor raz6n el vestido rojo estA atado con todas sus fibras al tejido de 10 visible, y con este a un tejido 
de ser invisible"- (i.c.p. 165); que es su simbologfa 0 su fuerza fisica que excita el toro, 0 el recuerdo 
de una empresa, en un desfile de aniversario. 

Punctuaci6n en el campo de las cosas rojas ,que comprende las tejas de los tejados, ,la bandera de 
los guardabarreras y /a de /a Revoluci6n, ciertos sue los de alrededor de Aix y de Madagascar, 10 es 
tambien en el campo de las prendas rojas que ,ademas de los vestidos f emeninos, comprende las 
vestiduras de los obispos y las togas de los profesores y los fiscales, y en el de los adm-nos y los 
uniformes,. Y este roja del vestido es literalmente distinto segUn aparezca en una u otra constelaci6n, 
segUn se arrastre a si la pura esencia de la revoluci6n de 1917, la del eterno femenino , /a del ministerio 
fiscal, 0 la de los tziganes , vestidos como hu.sares , que reinaban veinticinco anos atras en un 
restaurante de los Campos eliseos . " ( I. c.) 

No hay ruptura entre 10 visible y 10 invisible de las cosas. Lo visible de las cosas, que se extiende a toda 
la gama de 10 sensible, incluyendo el lenguaje, es precisamente el medio con el cual se muestra el ser, 
con su dinAmica silenciosa ; es el Unico medio que posee el ser para manifestarse ,sin dejar de ser 
plurivalente y y trascendente.-" Lo sensible es esto: esta posibilidad de ser evidente en el silencio, de 
estar sobreentendido , y la presunta positividad del mundo sensible resuIta precisamente algo 
'inaprensible' , solo se ve finaimente en sentido pleno , la totaiidad en que se recortan las realidades 
sensibles. "- (I.c. p. 260) EI pensamiento solo se da un poco mas I ~ios pero a continuaci6n. EI 'quiasmo' 
acrua entre estos dos extremoo: " 10 que se anuncia a mi como ser, aparece a otros como mera estado de 
conciencia " ( I.c. ). EI simple ser sensible por la presencia en 10 visible se revela como ser invisible. 
Encuentro un amigo y me agrada, leo este libra y me ensefia verdades insospechadas, contemplo este 
Van Gog, y descubro una alma. Lo visible muestra 10 invisible, lu invisible nace en 10 visible. 

-" EI quiasmo no es solo intercambio yo-otro , es tambien intercambio entre yo y el mundo: 10 que 
empieza como cosa, acaba como conciencia de la cosa, 10 que empieza como estado de conciencia 
acaba como cosa." - ( I. C. P. 261) Siempre que se da 10 visible, 0 todo 10 que interesa 10 corp6reo en 
cuanto tal, y se expresa en la percepci6n sensible, nos acarrea una 0 mas dimensiones de 10 invisible, 
cuyo ser es igualmente mundano e integrado en las cosas. Para abarcar este hecho general tenemos una 
palabra: la cuItura. Cultura significa a la vez 10 visible y 10 invisible, el lenguaje y su significado, es una 
paJabra que pretende abarcar 10 que el ser expresa mas alia del quiasmo. 

QISIBILIDAD Y CUL IURA. _ 

La percepci6n de 10 invisible es una percepci6n !11oldeada por la cultura. Se contrapone a la percepci6n 
bmta y saivaje de 10 visible. Ambas se dan simuItAneamente , aunque las clases de seres puedan variar 
ampliamente. De 10 visible se accede a 10 invisible y de 10 invisible se desciende a 10 visible. No es pues 
que 10 invisible sea la negaci6n de 10 visible, simplemente 10 trasciende. Se trata de una negaci6n
referencia, 0 distancia en el ser -" El sentido es 'invisible' pero 10 invisible no es 10 contrario de 10 
visible : 10 visible tiene una contextura invisible y 10 invisible es la contrapartida secreta de 10 visible. "
(I.e.). 

La relaei6n que va del mundo al ser, es la relaei6n que va de 10 visible a 10 invisible ( a un ser positivo 
solo que ausente ) . Lo invisible no es simplemente no-visible. Solo es ausente como visible pera es 
presente como invisible. Y su auseneia euenta en el mundo ( visibilidad inminente 0 eminente ); esta 
detrAs de 10 visible, como otra dimensi6n. -"Esta realidad negativa es la que haee posible el 'mundo 
vertical': la uni6n de 10 incomponible, el ser de la trascendeneia , el espacio topol6gieo y el tiempo de la 
juntura y eontextura : de dis-yunei6n y des-membramiento. Y 10 posible como pretendiente a la 
existeneia, el distaneiamiento; y la totaiidad por eneima de los distaneiamientos."- (i. e.) 
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VISIBILIDAD Y TOTALIDAD. No hay que - "considerar 10 invisible como otro visible ' posible' , 0 
como posible visible pa otrJ. Serla destruir la contextura que nos une a 10 inVISible. Por [0 demas 

'CoIDo es otro ef que1overta, 0 ese otro mundo que constituiria ,estaria necesariamente unido al nuestro; 
reapareceria la posibilidad verdadera, necesariamente en esta uni6n , 10 invisible esta ahi sin ser objeto 
,es la trascendencia pura sin mascara 6ntica. Y las mismas realidades visibles estl'ln centradas a fin de 
c.as Unicamente en un nlicleo de ausencia." (I.c. p. 277). Tampoco hay que conceptualizar 10 invisible 
como, si se tratara de un universal, un concepto genenco aplicable de modo unifonne, como el concepto 
de arbol se aplica a toda clase de arboles. Lo invisible es tan rico, complejo y variable como este ser 
visible q~. yo conozco en sus ilimitadas diferencias particulares. No puedo pensar en 10 invisible como 
un ser globaJ., una totalidad no visible. Debera descubrirse poco a poco cada ser invisible as! como se 
experimentan los diferentes seres visibles particulares. 

Si se qui ere captar el panorama del ser sin restricciones mas que hablar de totalidad del ser, que seria 
una pura idea, es necesario extenderse a: -"la vida invisible, la comunidad invisible, el 'otro' invisible, 
la cultura invisible" (I.c.). Solo entonces nuestra conquista del ser, aplicada a las diversas dimensiones de 
}&.~, tanto personal como colectiva, de su destino y de sus conocimientos y creaciones humanas en el 
mundo, alcanzaria una perfecci6n deseada, y un ' cumplimiento' digno de nuestras posibilidades 
humanas. Tendriamos entonces -"una fenomenologia del no-mundo", como limite de una fenomenolog!a 
de 10 imaginario y 10 oculto"-. (p. 277) 

--



CAPITULO 60 

rEI ser en el devenir J 
Una de las dimensiones del ser que la metaffsica debe explorar es seguramente la del 'cambio' . Todo 
act? hurnano, tod~ experiencia concreta estA condicionada por el cambio. A(m las experiencias que 
cahficamos como mstantaneas, duran alg(m tiempo, y en esta duraci6n tambien cambian. Me despierto al 
a~ecer y contemplo la aurora, con su progresi6n de luces y colores. Miro rni reloj y pienso en rni 
oficma que me espera. El reloj cambia, segundo por segundo. La prisa me aprieta, con las preocupaciones 
de~ dia y sus quehaceres. La esperanza de realizar un proyecto en el dla de hoy, me emociona 
fntimamente y pone en actividad todos mis recursos mentales . El 'cambio' es puramente una palabra, pero 
una de estas que suenan como el rugido de una catarata .Es una palabra que nace entre el punto cero y 10 
dado de las cosas. Sera necesario analizarla, no en c1.lanto idea, que puedo formar en mi mente, sino en 
cuanto realidad del ser particular que se transforma. 

Hay palabras aparentemente abstractas ,es decir alejadas de la realidad y relegadas al interior de nuestra 
conciencia, como infmitas otras de nuestra actividad pensante, pero que en realidad no son abstractas, 
sino muy concretas y particulares. Ya se vi6 la realidad radical de la 'existencia' : la existencia es de este 
ser particular que existe, lirnitada e identificada con este ser individual.. No hay una existencia general, 
sino la existencia que fundamenta este ser particular que experimento. Hay otras como: esperanza, temor, 
paciencia, desden, ira, identidad, repudio, entusiasmo, amor, y muchns mas. Son palabras especificadas 
por un acto muy concreto y resaltado, inconfundible con cualquier otro individuo; una actividad que se 
desarrolla en el mundo acerca de un ser especial de la experiencia. Una de estas es el ' cambio' . Nunca 
hay cambio sin una cosa particUlar que cambie y su horizontc de relaciones. 

[3L DEVENIR EXPERIMENTAL 

Sin duda, ha sido uno de los fen6menos que mas impactaron a los fil6sofos presocrll.ticos al contemplar el 
conjWlto de los seres mundanos como una totalidad:. Es ser, 0 es devenir? Arist6teles toma su distancia 
entre Parmenides y Heraclitos, entre Empedocles y Pitagoras .. La soluci6n de Aristote1es se ha convertido 
en un patr6n cl8.sico, con su terminologfa: de sustancia y accidentes, materia y forma, potencia y acto. Es 
ciertamente uno de los esfuerzos mas brillantes de la hurnanidad pens ante, y ha sido la bandera de los 
esco18.sticos hasta nuestros dias. Sin embargo Arist6teles no se dedica realmente a analizar la experiencia 
del cambio. Su terrninologia abarca los momentos extremos del cambio: el antes y el despues. Los cuasi
entes que se conceptualizan: la materia y ia forma, son instrumentos metafisicos muy eficaces en 
explicar 10 que suoedi6 en cualquier cambio; con la perrnanencia de uno y la sustituci6n del otro: la 
materia permanece, y la forma se renueva; la sustancia dura, y los accidentes caen .. Arist6teles contempla 
la cosa en el momento que precede el cambio ( sustancia con sus accidentes) y en el punto de llegada 
despues del cambio ( la misma sustancia con diferentes accidentes ). Con estos terminos, se poseen los 
conceptos claros y esenciales para resolver el problema de todas las transformaciones: queda expJicado 
el devenir. Pero a pesar de ser conceptos novedosos y sutiles : materia y forma, sustancia y accidente no 
dejan de ser precisamente esto: conceptos, es decir recursos mentales generales. Este es el lIamado 
sistema hilern6rfico. 

La fenomenologia, por su propio metodo, pretende analizar el ' cambio' en la experiencia misma, 
anteriormente a cualquier conceptualizaci6n cori el fin de captar este ' cambio ' particular en su instante 
prerreflexivo y pre-linguistico, y consecuentemente pre-conceptual. E1 anAlisis del fen6meno del cambio , 
si pretende adherirse a la realidad debe expJicar c6mo, en el cambio, permanece la identidad y se 
introduce la diferencia. Sabemos que una cosa existe, por su presencia experimental, y toda experiencia 
nos da la identidad de la cosa vista 0 sentida: a esta identidad la llamamos ser. A pesar de que esta 
identidad 0 mismidad posea ya, en si, Wla componente temporal, por que dura, aunque sea Wl instante no 
medible, se nos da como un individuo particular que destaca sobre el trasfondo de su contexto real. , es 
decir, de la existencia en la vida misma. EI hecho particular de existir ,con todas las acciones reales de 
este mismo ser , con su breve 0 larga duraci6n, ya nos dice que el existir no se contrapone al cambio, sino 
que existe en el cambio: como el cambio se da en el existir. La duracion que es una dimensi6n del ser, 
solo se percibe en el devenir, aWlque sea lento y apenas perceptible. Esto nos dice que el mismo ser, en 
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su ~smidad, ya e~ un ser que deviene: un devenir. Si el cambio significa volverse diferente, es preciso 
anal!ZaI' c6mo la dlferencia se combina con la identidad. 

~ . ( • 1 IDENTIDAD EN EL CAMBIO 

La identidad surge en el ser por sus relaciones reales con las dimensiones y propiedades de la existencia 
misma. Identidad es Wlidad consigo mismo, es reconocimiento de esta unidad, no solo en el instante sino 
a. traves de las transformaciones es decir en el devenir. Soy yo, no solamente por que me percibo uno, 
smo por que tengo una historia, y ciertas relaciones de espacio 0 de fuerzas que me vinculan con otros. 
Desde esta perspectiva la identidad ya es una dimensi6n muy compleja del mismo ser. Por ejemplo la 
identidad del yo (de mi yo en particular )surge de la coherencia del yo consigo mismo, en la duraci6n y 
en las diferencias con otros, cosas 0 personas. Lo cual nos dice de inmediato que la identidad remite a la 
diferencia y no solamente a la igualdad consigo mismo. Soy yo no solamente por mi unidad conciente, 
sino tambien por mi oposici6n a otros: poseo mi caracter, mis cualidades, mi forma de pensar, mis 
simpatias y mis desconfianzas, pero tambien un recorrido de mi infancia y de mi juventud, de los trab~ios 
realizados y de los estudios hechos, de los actos llevados a cabo, y de las dificultades encontradas. Ambos 
terminos , yo y otros , estamos incorporados en el ser que deviene: en el proceso de unidad y diferencias. 

Pero la identidad de mi ser, no es la primera que se descubre en mi experiencia, es mas bien secundaria. 
Lo primero es el acto, con que percibo el ser experimental en el instante. Y este instante de ser ya posee 
una identidad, inconfundible con otros actos. Ya es el mismo , comparable con otros y diferenciable de 
otros. En el acto se da, este joven simpatico, esta mujer atractiva, este gesto execrable, este canto 
aburrido, este libro dificil, este algoritmo complejo, esta distancia precisa. Cada acto con su identidad, 
que yo puedo convertir en una idea, objeto mental, separado de otros, distante de otros; pero que en la 
realidad experimental se me da en relaci6n con un horizonte cargado de significaciones y enlaces flsicos 
y eticos, esteticos y culturales. Esta multiplicidad de Ifneas de fuerza, no es fruto de imaginaci6n ni es 
condici6n de 10 dado, sino que brota desdc la rafz misma del st:r trascendente. 

Esta ambivalencia de la mismidad, tanto mia como del ser de mi vida, es la condici6n del ser en la 
presencia, y explica como 10 presente es y no es presente; por que es identico y diferente, tanto en sf 
como en sus relaciones. La duraci6n del acto se convierte entonces en devenir del mismo: ' es' en devenir. 
No hay ncto, por cuanto i1lStItlltaneo que no se despliegue en una duraci6n que nos remite a la diferencia 
en la identidad. EI tiempo ha sido convertido en objeto de especulaci6n por muchos fil6sofos, se ha 
crendo una tcoria del tiempo, como puede Crearse una teoria estetica, 0 una teoria politica. Cada cual 
puede desarrollar sus propias teorias, pero la realidad habla por si . EI tiempo es una energfa del ser en 
su mismidad diferente. Se puede caIcular por instantes por horas, 0 por siglos; pero el tiempo de verdad es 
el que transcurre en el acto del ser, que dura y cambia. EI permanecer y el cambiar no son mas que dos 
lfneas energeticas del acto: mismidad y diferencia, que destacan la presencia de un ser particular. La 
diferencia puede medirse con un traslado de relaciones espaciales: el objeto cambia de lugar., y se crea 
una diferencia; el objeto es calentado 0 enfriado, y se crea otra diferencia que no es espacial ni temporal, 
el objeto permanece aparentemente fijo e inm6vil, pero mi vida transcurre ahf mismo en el acto y la 
puedo medir con el reloj, con el cambio de la luz solar, con el flujo de rayos y radiaciones que 10 
atraviesan. Este pequef\o cambio en el instante del acto es la rafz de todas las transformaciones: de 
tiempo, de espacio, de energia vital, de simpatia , de atractivo y de repulsi6n. 

Los demas cambios, los de nivel macro, no son mas que una extensi6n en todas las direcciones posibles 
de I~s Ifneas de transformaci6n; basta distancias ilimitadas en el cosmos. LJegamos entonces a la cera 
que g.,. denite, permanece y cambia, al arbol que crece, .hecha ralces y tronco y ramas; el volcan que 
entra en erupci6n .y, ·desarrolla fusiones nwleares, la capa de ozono con sus agujeros planetarios que 
dejan caer so!ffe npsotros sus rayos ult}'avioletas; los cambios politicos que inquietan la paz 
intemacional: 'fas revoluciones religiosas qlJ,ll desencad~ guerras ideol6gicas. Donde esta l.a sustancia 
y doI}de {Os acciden~s, de recuerdo aris~Hco? Donde la materia y donde las formas? Seguramente Son 
ideas q'ue tfue<len aplicarse a ciertos asl'C'Ctos d~1 movimiento y de la duraci6n 0 del cambio, pero no 
encuentrll,ll aplicaci6n universal. 

D
t 
1 ,~ IOONTJl)AD VERSUS IGUALDAD 

I~, silttrifica algo mas que igualdat.l. Hay cosas ~ual((s, pi!1tl en Ia realidad c~n~reta este tipo de 
i~4&4 ~ l\1,Uy imperfecta. Dos cosas per id mero hech.Q de ~upar dos lugares distintos, po~er dos 
aspectos (hsb~tos, dos capacidades de resistencia distintas, putxlen llamarse iguales desde clerto punto 



de vista, pero de un modo poco exacto. Pongamos el ejemplo de entidadcs numericus en este caso se trata 
?e igualdad de ideas, esta igualdad nos parece exacta : el nu.mero dos es igual a otro ~umero dos, el cuatro 
19ual a otro cuatro y asi en adelante. Si en cambio aplicamos los nUmeros a las cosas, dejan de ser 
19ualdades ex~ctas . En todo caso igualdad se opone a mismidad, dos cos as iguales nunca son 10 mismo, 
por la raz6n dlcha amba: por que son distintas. Entonces hablamos de distinci6n, para negar la identidad. 
La distinci6n es real experimental, y se demuestra general mente con la separabilidad, dos cosas distintas 
son generalmente separable, aunque no siempre. Hay cosas real mente distintas pero que no son 
separ~bles. Pongamos dos tablas apoyadas en el suelo ,algo separadas entre si y que se unen en la parte 
supenor como un techo.. Cada una impide que la otra se caiga: son dos fuerzas distintas pero no 
separables . La distinci6n marca un limite," que puede observarse como dimensi6n espacial 0 bien 
temporal 0 de fuerza 0 de otras propiedades. Vease la figura 

Hay distinci6n entre el color y la forma de un cubo, entre la dureza y el peso.,entre el impulso y la mas a 
en movimiento. De este modo se ve claro que la 'distinci6n ' se aplica tanto a las cosas consideradas 
estaticamente, como en nuestras impresiones; y tambien como consideradas en su transformaci6n real 
en el cambio. Muy diferente seria una distinci6n puramente mental , que se refiere a un punto de vista, un 
concepto. Tal serian tres bolas en un escudo, que pueden verse simplemente como objetos, 0 como el 
signo de una familia : la distinci6n seria entonces simplemente racional. Si se habla de un objeto en 
movimiento, sucede algo semejante: puedo ver una caida de agua como una fuerza natural, 0 como una 
fuente de energia electrica. La distinci6n en el cambio sena siempre y solo racional.. En todos estos casos 
'distinci6n' se opone a 'identidad.': sea real 0 simplemente racional. 

b, I. '3 DISTINCI6N Y DIFERENCIA 

Mas interesante es considerar la oposici6n entre las dos palabras: ' distinci6n ' y 'diferencia '. Podrian 
tomarse en el mismo sentido real. La distinci6n es senal de diferencia y reciprocamente la diferencia 
hace ver la distinoi6n. Sin cmbargo a menudo se usa la palabra 'diferencia' para indicar un aspecto 
particular que haee ver la 'distinci6n'. Asi la diferencia de caracter entre dos personas nos hace ver la 
distinci6n. Es tambien un hecho de qUI: las diferencias no se perciben en las cosas, si estas no actlian. 
Veo dos pequeflos bultos inm6viles en la oscuridad. Me parecen iguales, no noto la diferencia hasta que 
uno se mueve rapidamente y el otro queda inm6vil.. Este es simplemente un guante peludo; mientras el 
otro era un rat6n. El tiempo de la transformaci6n, juntamente con ellugar y demas dimensiones activas, 
hace la diferencia del ser. Resulta pues incongruente contraponer el ser: aI devenir, al cambio, al 
movimiento y al tiempo. Mientras ser es devenir, es cambio, es movimiento espacial, es acto, de un 
sin nu.mero de clases. Cuando percibimos e1 ser que esta ahi, nos fijamos linicamente en algo que: si, es 
ser, pero su cambio es tan lento que nos permite descansar en 61 con seguridad , sin sobresaltos, ni 
ansiedades, hasta nos hace pensar en 10 etemo. Torno en mis manos esta concha de nautilus, es s6lida, 
estable, lleva en su caracol las huellas de siglos pasados, pero aparentemente no se mueve, no vibra, no 
cambia, solo varia la iridescencia metalica de sus curvas plateadas. A pesar de todo, tambien se mueve, 
aunque despacio, actUa, haee sentir el peso ligero, las escamas lisas, fiUra los rayos a traves de sus 
paredes transllicidas. Durara poT unos cuantos siglos mas en este museo . 

. Si al contrario experimentamos algo en rapida transformaci6n, no desaparece el ser en e1 devenir; sino 
que muestra toda su potencialidad activa; que nos sorprende, se nos escapa, y denuncia nuestra torpeza 
en percibirlo con la rapidez adecuada. Entonces experimentamos angustia, abandono, impenetrabilidad, 
distancia, confusi6n. Quien podrla comprender el 'ser' de la conciencia de una asamblea nacional durante 
una discusi6n tan aspera, cono cuando se trata de encontrar: los 'remedios' contra la pobreza? Cada 
diputado posee, por supuesto, su conciencia; es un ser particular. Y este clima que sc genera es tambi6n 
un 'ser' particular: que se crea en la discusion, se estableee y cambia rapidisimo, de acucrdo con las 
intervenciones y las razones aportadas. Posiblemente no existe este 'ser' colectivo, quc podna lla'marse, 
Conciencia de este Congreso, pero si, los seres particulares, y este clima psicol6gico, trenzado !yor las 
palabras, las voces, las exc1amaciones, las supJicas., los testimonios. La temperatura de la discusi6n sube 
al instante, se expresa a veees con ira y desesperacion., astucia, y agresividad. De j;:ste ser fluctuante 
deper1den los resultados concretos y practicos de las votaciones, y la forma de 18 It!y esmta. Es un devenir 
inestable y a veces imprevisible, pero es un ser fuerte que se estampa en la conciencia de los ciudadanos., 



que alivia 0 deprime el coraz6n de un pueblo, que ha puesto su confianza en los Represcntllntcs. TIs 
innegable la realidad de este ser, pero su devenir incierto repercute en la opinion publica. Entonces el 
'devenir' es el rostro de este 'ser' indefmible: se hablan't de un acontecimiento hi st6rico, de un voto que 
cambiara la suerte de este pais; 0 a1 contrario de una ocasi6n perdida, de una oportunidad sepultada por 
las pasiones politicas, segim el punto de vi sta del comcntarista. 

6: ( I ~ UNIVERSALIDAD DE LA TRANSFORMACr6N 

EI primer caso solo es aplicable a las cosas materiales, a los acontecimientos de la naturaleza c6smica, 
mientras el segundo es la condici6n actual de la vida social humana y ciudadana. En ambos casos la 
unidad entre ser y devenir es palpable: el 'devenir ' marca el proceso, el fen6meno en su duraci6n y 
variabilidad; mientras el 'ser' acentlia el contenido, el significado, algo facilmente identificable con una 
idea. Cambio y ser en lugar de excluirse mutuamente, son complementarios; no como ' potencia y acto ', 
sino ambos como actualidades integradas en la complejidad del existir: el ser permanece en el devenir. Lo 
mismo es aplicable a la conciencia personal de uno. EI Yo esta conciente de esta identidad en el cambio. 
La conciencia de unidad que caracteriza el ser de la persona humana, la mismidad de mi propio ser, [ de 
hoy y de ayer, de calrnado y de activo, de apasionado y de calculador, de estar con unos 0 bien con otros ] 
no excluye en ningUn momento la realidad del devenir en su propio ser. Al contrario la reconoce, la 
acepta, y la considera como condici6n constante de su propia existencia. Hay una perfecta unidad entre 

( ---, ambas dimensiones. Las demas distinciones : de sujeto y objeto, de permanente y mudable, de sustancia y 
accidentes, de potencia y acto, correspond en a nuestra actividad mental, la cual percibe y fija los limites 
de visiones particulares y de distinciones en la global.idad del proceso. 

/ / L' EL SER DEL YO EN EL DEVENlR 
\)I[/;} 

Son instrument os ideales que subrayan la actividad de la mente y su particular autonomia con relaci6n 
a aquello que se experimenta. : no solo hacen visible ( intelectualmente) 10 invisible ( de 10 sensible ); 
sino que adem as desarrollan una actividad que es especifica del ser pensante. Por esta razon puedo 
perfectamente distinguir el color de la forma del color, en esta bandera, el tigre de la ferocidad del tigre, 
el golpe de martillo de la fuel7.a del golpe, la intensidad de la corriente electrica de su voltaje, la pena de 
Wl8 separacion de la amargura de no haberla evitado. Entonces no tendre mayor dificultad en reconocer 
la constancia del ser en In rca1idad del devenir. Si un gata con el tiempo evoluciona en un tigre, no tendre 
ningUn obstaculo en reconocer ese nuevo modo de aparecer del ser. Siempre es posible que se agreguen 
nuevas . en~g!as y potencialidades a un ser, 0 disminuyan. EI cambio puede resultar muy obvio 0 bien 
extremiidaIAente chocante. As! las larvas evolucionan en mariposas, y los virus resultan ser mutantes, las 
celulas fulidres pueden reconstruir tejidos que habfan desaparecido por completo, un hombre calmado se 
transforma en hombre furioso . Esto es posible siempre que se consideren las relaciones globales de cada 
ser en el trasfondo de sus conexiones con los demas seres mundanos. Lo importante en esta vision es 
conservar c1aramente la distinci6n entre las diferencias reales del proceso del ser (6ntico) con su 
devenir, que se nos da, y la actividad especulativa de la raz6n con todas sus posibles distinciones: que 

I'"'"'. seran siempre "distinciones de raz6n" , aim cuando se trate de las mismas 'diferencias' que hay en la ( ., 
realidad. 

Y cuando nos referimos a las actividades aut6nomas de la mente, a las distinciones de raz6n, tampoco 
afrrmamos que estas sean caprichosas 0 arbitrarias y no posean su origen en la realidad experimental; 
simplemente reconocemos la oposici6n entre ambos extremos y la dimension espiritual de 10 material. . 
La mente no solo crea sus propias ideas sino que tambien posee su propia memoria. Para la mente 
cualquier experiencia es presente en el proces() de cambio del ser. Esta se transform a rapidamente, para 
ella, en pasado y es consignado a la memoria. Entonces el devenir del ser es catalogado como un tiempo. 
Por esto 10 que en la experiencia es duracion y transformacion se convierte en la mente en presente y 
pasado; y en cuanto pertenece a la espera, tambien en futuro. Con esto no negamos la realidad del devenir 
del ser, sino que descubrimos las dimensiones del tiempo , que se nos da como medida de ' sucesi6n.'. 
Como las fases del proceso no pueden darse simultaneamente, sino en una progresion, esta permite 
separar los diferentes momentos en "sucesion" por la memoria. Las medidas del devenir que se graban en 
nuestra memoria perrniten hablar de la sucesion y del tiempo: con la distincion entre el antes ye1 despues. 
La re1aci6n de · antes y despues que denota las sucesi6n, puede darse en una sucesi6n inmediata, de 
instante en instimte, 0 periodos mas largos del tiempo, en que la sucesion se realiza en la distancia de aflos 
o siglos. Todo esto no presenta particular dificultad si no se olvida su doble origen, real y mental. No hay 
' antes y despues' en las cosas, sino un proceso de devenir real , mientras hay un antes y despues en la 
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suce~i~n de la ~emoria y del tiempo. Las minas de los tempi os gricgos envejecen ; pero solo las podemos 
perclblr en el tlempo: por que son pasado que dura en el presente y va hacia el futuro . 

T AMBIEN EL PRESENTE DEVIENE 

Todo 1.0 referido al ser ,debeni en algtin momento ser calificado como presente pasado 0 futuro. Y 
cualqwera de estos tres terminos de algtin modo incluye los otros dos. Podemos calificarlos entonces 
como tres ~odos de existencia del ser que se da en la experiencia, es decir del ser particular. Selia un 
error dlSOCl~ uno de est os momentos de los otros dos, incapaces de sostenerse aisladamente, por que 
serfa como hmitar nuestro conocimiento del ser. No podemos pensar en el ser como un punto que defina 
el presente , un punto no posee contenidos. AI contrario el ser real que se nos da ,aunque despacio, pasa y 
dura, es decir nos permite captar su extensi6n que en parte se vuelve pasada, y por otra parte tiende hacia 
el futuro. Solo asf el ser toma cuerpo y se nos hace verdad, es decir revela todo su significado. Siempre 
hay continuidad de las tres vertientes, por 10 cual no solo conocemos el ~er sino que coexistimos con el 
ser y con su evoluci6n en el cambio. Selia absurdo colocar el presente entre la nada del pasado y la nada 
del futuro .Entonces tambien el presente selia nada, por ser solo un punto entre el pasado y el futuro .EI 
contraste entre los momentos del ser que deviene, no se da entre un ser y una nada, sino entre diferentes 
modos del ser. En 10 'dado' son mod os reales, pero en nuestra ' conciencia' son modos racionales. EI 
mismo ser crea el pasado y nos obJiga a esperar el futuro.; ambos prolongados indefinidamente hasta la 
extremidad del horizonte, y cada uno no se realiza mas que en la unidad con los otros dos, es decir en el 
contexto de sus relaciones. En mi conciencia el tiempo no establece una relaci6n entre una presencia y 
una no-presencia, sino entre dos tipos de presencia: una presencia actual del ser y una presencia del 
recuerdo del ser. La segunda es una sustituci6n de una presencia actual experimental ( que desapareci6) 
por una presencia actual del recuerdo (que evoca aquella). Esto se hace posible por la continuidad de la 
mismidad del Yo y de su ser racional. 

CM EL DEVENIR c6SMIco. , 

El ser que se ha analizado hasta aqui, en la experiencia, es sin duda un ser individual particular y a 
nuestro alcance cotidiano. Consecuentemente un ser limitado en el nUmero de las variedades accesibles a 
mi propia experiencia. AUn incluyendo la enorme apertura del ser intersubjetivo que es inherente a la 
busquedn dcl ser, nos quedamos en un ambito muy estrecho , si 10 comparamos con las posibilidades 
que ofrece el conocimiento de otras personas con sus ilimitadas experiencias y actividades vitales e 
intelectuales .. Es imposible definir con precisi6n aquello que con una palabra abarcamos con el terrnino 
de "ser c6srnico"; en cambio podemos aceptar, aunque sea de forma hipotetica, los resultados de las 
ciencias fisicas, geol6gicas y paleo-antropol6gicas , como punto de partida para una reflexi6n sobre el 
"ser c6smico", y sustituto de nuestra carente expericncia. 

Pierre Teilhard de Chardin ,despues de Henry Bergson, , de Alexis Carrel y de North Whitehead, y como 
estos fil6sofos, parte de la base cientifica, para reflexionar sobre las posibilidades del ser , no solo a 
nivel humano y planetario, sino del universo: fisico ,viviente y psfquico, en el mejor espiritu de la 
fenomenologfa, 0 como 61 se expresa: "Solo el Fen6meno, pero tambien todo el Fen6meno " (EI Fen. 
Humano p. 39 ).EI enfoque al ser c6smico es anAlogo al de la experiencia inmediata, multiplicada y 
extendida un sin nUmero de veces, con la misma exigencia de un contacto :" ver: es decir, desarrollar 
una perspectiva homogenea y coherente de nuestra experiencia general" - ( I.e. p.47). La originalidad de 
su enfoque consiste en presentar en primer lugar la vida, est a capa verde en el suelo y azul en el mar, que 
como una piel de escasa profundidad, envuelve la esfera flsica de la tierra : la bio-esfera. Es la capa 
viviente, el mundo de la vida, el tejido vital vegetal y animal que cubre toda la superficie expuesta al sol. 
Es un tejido unitario en el cual la materia se mezcla con la conciencia, la inteligencia con las fuerzas 
ciegas naturales: 10 cual representa una imagen compacta, que nos hace pensar en un ser continuo, 
tambi6n individual, pero globalizador. Esto nos obliga pensar en un ser de la vida, no como una 
generalizaci6n sino con un senti do concreto y definido: la Vida, un ser que estA diserninado en todos los 
seres vivientes. De la ciencia viene la idea de la vida como unidad, comunicaci6n, hecho, que responde a 
las mismas leyes, y se construye con los mismos materiales mecanismos y sistemas. 

LA ESFERA DE LA VIDA 
Desde esta realidad sensible, ( y CO{llprobada en sus ilimitados detalles por la gran masa de aruUisis de las 
investigaciones cienUficas,) TellllMd penetra en las capas interiores de la tierra, con su martillo de 
ge6logo, y fuera de la tierra en las esferas lurninosas del con junto estelar, de nebulosas estelares y de 
rayos c6srnicos. A esta inmensidad de seres particulares , pero reunidos y conectados por vibraciones 



moleculares y nt6micas y radiacioncs nuelcares, In ve como otro conjunto continuo que llama la Pre
vida. En olIa direccl6n como una segunda capa de vida, superior a la biosfera, ve otra esfera, igualmente 
continua y global ,que rodea la tierra, es la esfera de la cuitura en la que el ser humane esta involucrado 
con toda su potencialidad, el Pensamiento. Esta triple forma de ser corresponde al Pasado, Presente y 
Futuro del ser individual que se ha analizado; pero situado en la globalidad de sus relaciones. Esta 
globalidad a su vez se proyecta a 10 largo de una Unica trayectoria y se dirige a la Sobre-vida. A esta 
conduce la curva, es decir la evoluci6n del Fen6meno humano. Si el ser es devenir en la escala micro de 
la experiencia individual" tambien es ' devenir' en la escala macro cientifica, de las dimensiones 
totalitarias. : si a escala micro, es y se llama ' cambio' , a escala macro es y se llama ' evoluci6n' . 
LA PREVIDA 
Hasta aqui la analogia nos parece clara; sin embargo no elimina la dificultad de observar el ser del 
Pasado, de la Vida 0 la Previda, como vistos en el presente por un espectador -" desde la cima avanzada 
en la que nos ha colocado la Evoluci6n"- (lc.p. 48). EI analisis de la materia que sustenta el mundo de la 
Previda nos conduce a tres aspectos fundamentales y comunes a la totalidad del ser en el universo: la 
pluralidad, la unidad y la energia. La Pluralidad esta en la superficie, en la compl~ja variedad de formas 
de los elementos minerales y metales, cristalinos y amorfos. Pero uitrapasando cierto grade de 
profundidad y de diluci6n, las propiedades mas familiares de nuestros objetos ( luz, color, calor, 
impenetrabilidad .. . ) pierden sentido. -"Cuanto mas fisuramos y pulverizamos artificialmente la materia 
tanto mas deja ver ante nosotros su fundamental unidad. "-(l.c. p. 55) Esta unidad como reconoce la 
ciencia se com pone de moIeculas atomos, electrones y radiaciones, de asombrosa similitud , una perfecta 
identidad de masa y de eomportamiento y en sus operaciones calibradas y mon6tonas." Como si la trama 
de toda trama se resolviera en una Unica y simple forma." - (I.e. ).La unidad consta mas por la interacci6n 
de cada una de estos principios microsc6picos ,por que "eada uno de ell os no es definible mas que en 
funci6n de su influjo en los demas"-(I.c.). Esta capacidad de acci6n expresa la tercera de las caras de la 
materia: la energfa. 

ti ~ ~ LA UNIDAD DEL PROCESO 
e • Los tres aspectos se enouentron en cada objeto que ocupt: un lugar en el universo: con sus caracteristicas 

especiales de cada individuo, formando diferentes sistemas organizados, en el espacio. EI e!;pllcio, otra 
dimensi6n del cambio, llega aqui a poseer un poder determinante para la configuraci6n de los cuerpos., 
mas que en el mundo micro. No es suficiente la energla, ni la pluralidad ,para determinar las unidades de 
los cuerpos, sin la componente espacial y temporal. Tiempo y espacio en el cosmos son tambien 
componentes del ser del universo material. Pero entonces seran tiempo c6smico y espacio c6smico, como 
dimensiones del ser c6smico. No se trata de la idea de un ser universal, sino la adhesi6n a la realidad 
concreta y finita, del ser de este universo. Por esto Teilhard habla de la Materia como de un solo bloque 
o conjunto. 

Sin embargo esta totalidad es variada de un punto a otro, y nunca repite los mismos patrones. Los motivos 
se engloban unos en otros sin repetirse, creando variedades siempre nuevas. Esto sucede en la escala de 
los Momos, de las molecuias, de las sustancias fisicas, de las formas de vida y de las grandes 
constelaciones astron6micas. La totalidad no solo es variada en sus estructuras, sino que en cuanto ser 
cambia, como se vi6 a niveles micro. EI ' cambio ' , que a niveles macro es 'evoluci6n', da lugar a la 
historia del universo. La 'duraci6n' del ser en el cambio, que nos ha permitido explorar y reconocer el 
ser material en el encuentro de objetos particulares, ahora es la 'duraci6n c6smica ' , que nos hace ver el 
ser-c6smico en su proceso de 'evoluci6n'.No es suficiente considerar esta muitiplicidad ordenada como 
una construcci6n de diferentes niveles, elaborada a partir de un m6dulo inicial . De hecho se admite que 
todo los cuerpos derivan por ordenaci6n de un solo tipo inicial corpuscular (como un compuesto de 
nucleos y electrones ),desde los mas simples hasta los mas complejos. Y esta no es una figura 
esquematica abstracta., sino que en su realidad temporal se distribuye con una sucesi6n progresiva que 
realiza la historia del cosmos. Esto significa un progreso evolutivo que procede hacia metas cada vez 
mas complejas. Es la ley c6smica que Teilhard llama de la "complejificaci6n"; con esto se da un nombre 
al fen6meno de la coniplejidad-creciente, a traves de los anos y siglos, que se observa en el proceso 
evolutivo del ser de la Previda. 

RITMOS DEL DEVENIR. 
De es modo el proceso no de da como una transformaci6n normalizada que mantenga la misma 
duraci6n en las diferentes etapas, sino como una serie de fen6menos del cambio claramente 
diferenciados que establecen ciclos de cambio en el simple ser tisico de la naturaleza. Entonces mas que 
fijar nuestra atenci6n en la oposici6n entre ser ( como estar constante) y devenir ( como tansformaci6n 
constante) sera util advertir las grandes diversidades en el proceso de transformaci6n que dan lugar a los 



~dividuos . Pongamos lin ej emplo muy simplc. Si se hace ~lallar una chi spa eJectrica entre dos gases 
hid.r~geno y oxfgeno, . se produce agua. Todos conocemos las f6rmulas correpondientes. Pero analicemos 
los tIem~os del ~b~o es decir las duraciones. Tanto el hid.r6geno como el oxfgeno son gases estables, 
que en clertas condiciones pueden durar largo tiempo sin cambiar aparentemente. Pero en el contacto 
entre los dos con la mediaci6n de la corriente electrica se produce un nuevo compuesto fIsico igualmente 
esta?le. Ve.amos los. tres tiempos: un tiempo anterior muy estable, un tiempo posterior tambicn estable, y 
un tiempo mtermedlO muy breve, en el que el cambio se realiza con un devenir acelemdo. Casos como 
este pueden multiplicarse infinitas veces en los acontecimientos del ser fisico, y tambien en medidas 
s~ilares en los seres vivientes. Esto significa que el proceso del devenir se desarrolla segUn. ritmos 
v8TIables desde un extremo de gran lentitud a otro extremo de surna velocidad. Estos momentos crfticos 
o liminales, sefla1an un crecimiento, y la constituci6n de un nuevo individuo ,0 al reves un 
desmoronamiento 0 una dispersi6n ( como en el caso de un incendio que destruye repentinamente una 
habitaci6n). Whitehead llama a estos dos movimientos contrarios : "concrescencia" , la que da origen a 
un individuo particular; la contraria es el "perecer perpetuo".Estos dos tCrminos derivados de Locke, 
son transformados por Whitehead en: concrescencia y tmnsici6n , dando a este Ultimo el significado de 
transici6n hacia el presente; por la potencia del pasado. Lo interesante es ese doble movimiento de 
hacer y deshacer , de la actividad c6smica: el primero construye y diversifica, el segundo aparentemente 
descompone y homogeneiza. Hay cierta analogfa entre el proceso de 'concrescencia' sefl.alado por 
Whitehead, y aplicado a las cosas, con el proceso de complejificaci6n indicado por Teilhard. Sin 
embargo el segundo nos parece mas amplio y general ,constituyendo una ley unitaria del proceso, 
aplicable tanto a 10 fisico como a 10 viviente y a 10 humano. 

6?"'~ EL PODER DE UN CENTRO 
• Esta misma ley, de la complejidad creciente, 0 ' complejificaci6n' , entonces se encuentra en Ia esfera de 

la Vida, con 10 af1adido de una 'centreidad' 0 convergencia centraJizada , que caracteriza la "conciencia". 
De hecho todos los seres vivientes, no solo presentan una mayor complejidad molecular, y los sistemas 
orgAnioos, ( de scnsibilidad, alimenlaci6n y comunicaci6n) segUn. la ley general de la complejificaci6n. 
Ademas af1aden una nueva dimensi6n que es la cohesi6n de cada organismo alrededor de un 'centro'. Por 
este, todos sus miembros y sus actividades responden a una coordinaci6n central, para el crecimiento, la 
reproducci6n y la defensa del individuo. Para Teilhard la palabra 'conciencia' adquiere un significado 
muy preciso y "ontoI6gico". Es una dimensi6n del ser de la Vida, juntamente con el movimiento, el 
espacio, el tiempo la resistencia, el poder de crecimiento y de reproducci6n. Consecuentemente hay 
conciencia en organismos vivientes unicelulares, como en animales superiores , hasta el hombre: 10 que 
varia de un ser a otro no es la conciencia sino su nivel de potencialidad y de desarrollo. Hay una 
evoluci6n de la conciencia , en el horizonte de la complejificaci6n, como hay una evoluci6n celular y 
orgAnica. Ambos fen6menos evolutivos estan intimamente entrelazados y sefl.alan una fundamental 
diferencia entre la Previda y la Vida. Pam ser concretos podemos observar un cristal de quarzo ( de la 
Previda) que obedece a una ley quimicofisica muy precisa, pero crece por agregados y no presenta 
ningUn. centro. Al contrario una ameba., por cuanto simple, se alimenta y se multiplica por su 
organizaci6n central. Posee 'una conciencia', a un nivel muy elemental. Muy diversamente, un jaguar, 
un perro , un elefante, un mono, un caballo: ademas de una admirable estructura de sistemas orgAnicos, 
poseen 'conciencia' a I.Ul nivel mas elevado en la escala de la evoluci6n. Por ella se distingue entre 
animales simplemente 'entrenables' y animales 'domesticables', teniendo en cuenta el diferente nivel de 
conciencia. 

t: :i I 5 LA EVOLUC1<»f PpNSANTE 
La tercera grada ~ 'Ia elevaci6n del proceso evolutivo c6smico es la del Pensamiento. Si la simple 
complejificaci6n, y C9ndensaci6n de los nucleos organizativos de la materia fuera suficiente para explicar 
la diferencia de serr~ r,ntre la Previda, la Vida y el Pensamiento, se ilurninaria con claridad el misterio 
de la ' energfa'. P8fA. ~y que reconocer, en los diferentes grados de conciencia una clase de energfa 
inexistente en cae" ~ptpa anterior, con solo examinar los "actos" que caracterizan cada uno ~e estos 
niveles del ser ~~mifO .. Cuanto m~ se e~eva el ~e~ en el orden. de .Ia VIda, ~as .se especlfica la 
potencialidad delJ,!bOpclencia A ClertoS ruveles mmImOS, la conClenCla puede Idenbficarse con un 
psiquismo elem .' Ut 0 en los niveles altos, conciencia y psiquismo asurn~ caracterfsticas pr?pias y 
mas diferenciadl( ,: . q~gar en los animales que llamamos Primates, a un pSlqwsmo muy semeJant.e al 
humano. Es la " .. 'n' rm~~ la que se va diferenciando en las mas elevadas etapas de la evoluc16n: 
tanto ~ue habr, j" , , . sidad "de 'F!' ar de c:n~gla fisica, qufmica, b!016gica, pslquica e intelectual , como 
expres16n ooarentes potencf s de actlVldad comprobable expenmentalmente en la globahdad del ser 
c6smico. ~ que punto po4j . hablarse de unidad de ser, cuando las calidades de las energlas que ser 
revelan en el proceso son tan diferentes entre sf? Hay realmente saltos en la evoluci6n general que 
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rompen la .unidad del pr<><:eso? 0 tendremos que admitir Is existcncia de Wla alma del mundo.( de 
rememorac16n Arabe 0 mc(ileval ) 0 de Ul1It materia c6smica oscura 0 blanca, que presida a Ia inyecci6n 
de nuevas clases de energfas en el proceso'l 

Si ~blamos del cosmos como totalidad, ignoramos cuales pueden ser los limites profundos de esta 
totahdad y de este ser. Lo que se ve con evidencia es que todas las etapas estim vinculadas entre si, y que 
todas las clases de energias confluyen arm6nicamente hacia una unidad del universo; pero con sus 
inexplicadas complejidades de relaciones. Entonces tenemos que confesar nuestras limitaciones para 
c~mprobar y diferenciar todas estas clases de energfas, visibles e invisibles, y nuestra actual ignorancia. 
Sm dud~ la que mas n~ interesa en esta inmensa variedad y duraci6n de la evoluci6n es Ia etapa del 
Pensamlento, la que Telihard llama la "hominizaci6n". La diferencia de energia se establece a traves de 
los "actos", de la conducta que caracteriz.a el ser humano, frente a todas las demostraciones de conciencia 
de los demAs animales. Esta se manifiesta sustancialmente en la capacidad critica del ser hwnano , que 10 
Beva a corregir sus puntos de vista, a modificar su conducta gracias al diaIogo y a la discusi6n sobre la 
conveniencia y la libertad de sus actos .El ser hwnano es el Unico animal capaz de establecer un dialogo 
con otros, y plantear los problemas criticamente consigo mismo (10 cual solo se prueba con una 
introspecci6n) y un diaIogo con otros hombres, 10 cual se demuestra en el intercambio experimental con 
otros y la vida social y cultural. Esta capacidad critica implica necesariamente una visi6n interior de sf 
mismos y una reflexi6n intelectual capaz de generalizar, es decir de ver mas alIa de los simples datos 
singulares. EI caracter exclusivo del ser hUDlano consiste entonces: en su capacidad especulativa, en su 
libertad, en su responsabilidad personal psicol6gica y moral, en su creatividad estetica y politica. Tales 
actividades se construyen a partir de la independencia del pensamiento, capaz de reflexi6n critica. 

Teilhard 10 describe como un nuevo comienzo , un nuevo fll~O de energia que se eleva en el proceso 
evolutivo. -" En realidad es otro mundo el que nace. Abstracci6n, 16gica, elecci6n e invenciones 
razonadas, matematicas, artes, percepci6n calculada del espacio y de la duraci6n, ansiedades y sueftos .. . " 
(I .c. p. 201). De alB nace la idea de que In totalidad de la energfa que da vida al Pensamiento crea tam bien 
una nueva capa de producci6n de la vida en el pensamiento; una capa dificil de medir y delimitar que es 
la esfera del Pensamiento 0 la Noo-sfera., 0 esfera de la mente y del conocimiento. Con el pensamiento la 
"centralizaci6n" de la conciencia alcanza nuevas dimensiones. No se expande tinicamente la unidad 
personal de cada ser hUDlano, cada uno se comunica con los demAs. Se forma una unidad global del 
pensamiento del hombre, como una inmensa molecula de la vida intelectual a nivel planetario: 10 
maximo en complejidad biol6gica, 10 maximo en conciencia, 10 maximo numericamente en Ia 
composici6n molecular. (La Activaci6n de la Energia , p. 34 ). Pero este no es un estadio final. --" En la 
hwnanidad ya traves de ella el cosmos sigue derivando laboriosamente hacia estados de complicaci6n, y 
por consiguiente de centraci6n, y por ella de conciencia, crecientes " - (I.c. p.36).La actividad humana en 
la industria, en el comercio, en la ciencia, en la arquitectura, en la educaci6n: es cada vez mas una 
actividad compartida que exige la presencia de especialistas que colaboran en el mismo proyecto. 

A 

6: 2 ~ LA UNIDAD C6SMCPCA 
, I Las comunicaciones globalizadas de nuestros dfas, los movimientos mundiales de las mercancfas, las 

migraciones de enormes masas de individuos desplazAndose de un continente a otro, determinan la 
interdependencias de ideas de trabajos y de formas sociales. - " Too 10 que se piensa, todo 10 que se 
trabaja, po!' el hombre y por encima del hombre es tambien una humanidad. Y es inconcebible ,por el 
mismo juego del fen6meno, que el movimiento iniciado no vaya en el mismo senti do, mafiana como hoy 
, afirmandose y acelerAndose .. en la direcci6n de un pensamiento de los pensamientos"- ( l.c.p.38). EI 
verdadero cambio en este proceso de globalizaci6n consiste en que: en la hUDlanidad considerada como 
un todo, la cantidad de actividad y de conciencia supera, en alcance, la simple suma de cada actividad 
individual. Se logra entonces una nueva 'sfntesis'. Sera encaminarse a una trasformaci6n, en la cual cada 
grano de pensamiento sera la expresi6n de un acuerdo en la conciencia comtin: y esto significa crear un 
espfritu de la tierra: tm espfritu que proteja la libertad de los individuos y los grupos, y recoja las 
experiencias particulares para servicio do todos. CuaI sera el resultado? Es imposible preyer que toda la 
humanidad acepte tma homogeneizaci6n, que asfixie la libertad e iniciativa personales en un horizonte 
comm y predeterminado. EI espfritu de la tierra debera actuar como conciliador entre la necesidad de 
unificaci6n y la diferencia de las libertades. Lo mas previsible parece un retlorecimiento de las culturas 
en la armonla general de la comunicaci6n. NWlca en el pasado las culturas se generaron sobre otras 
culturas. La civilizaci6n aquea vivi6 en la herencia de Troya, la Helenica hered6 la decadencia de Egipto, 
la Romana asumi6 la herencia de la griega, la Renacentista la herencia romana, y la Moderna la 
herencia renacentista. Siempre ha habido una decadencia rCflUplazada por una vida diferente. Hoy se 
presenta un factor completamente nuevo. Las culturas no van a vivir sobre la decadencia de las antiguas, 



sino que deberan florecer sobre la base comUn del intercambio , de una economia y de una tecnologia 
globalizadas. 

Unidad y diferencias pueden entrar en conflicto, pero la capacidad de una super-conciencia en expansi6n 
deberA resolver las fuentes de conflictos. No se trata de eliminar las iniciativas originales, sino de 
armonizarlas. EI ser c6smico nos lIeva hacia un momento inacabado del proceso, conservando los 
caracteres fundamentales de su evoluci6n: la novedad y la complejidad Esta proyecci6n dentro de un 
"orden" es tambien la que trata de expJicar Alfred North Whitehead, en Proceso y Realidad. Elorden 
implica un ser dado, pero 10 supera, por su orientaci6n: --"al producirse una adaptaci6n para el logro de 
un fin" ( Proceso y Realidad . p, 122). Y esta es la tarea de una conciencia capaz de abarcar la totalidad: 
realizar el fm en el orden regulando las gradaciones de intensidad en las satisfacciones de los miembros 
del nexo que entran en competencia, Pero en el orden ' la multiplicidad de los componentes del nexo - " 
pueden aparecer explicitamente en el sentir como 'contrastes' ; sin ser relegados a aprehensiones 
negativas como 'incompatibilidades ' " .-(1.c p. 123,),Lo cual significa precisamente la realizaci6n de las 
diferencias en un conjunto ordenado y generalizado 

t.t, & LA m:nnAD ~UPERIOR " , , 
No eXlste un Ideal que fiJe un solo tlPO de orden, que sea necesano reallzar por parte de cualquier 
realidad humana existente. Cada entidad humana puede desarrollar su propio ideal de orden particular, 
que es una parte del orden general que es un ideal dominante. De este modo el ser c6smico establece un 
orden sin limitar los ideales a las entidades actuales. - "La noci6n de 'orden' esta enIazada con la noci6n 
de ' entidad actual', como comprensiva de un logro que es una satisfacci6n especifica ( I.c, ) " - de este 
modo se concilian las aspiraciones individuales con un orden unitario perseguido por la totalidad del 
proceso de la evoluci6n. El ser c6smico no se contrapone al ser individual pero indica una direcci6n, 
hacia la cual confluyen infinitos seres particulares en el proceso .. La satisfacci6n de individuos y gropos 
es actual, mientras el orden es invisible, De este modo se nos hace inmediato ver la diferencia entre el 
orden c6smioo y 01 orden hWlll:UlO. Ambos se contraponen pero poseen un elemento comUn : el proceso. 

b?/7 CARACTER GENERAL DEL PROCESO 
EI proceso es d Ouit de las cosas. HI proceso implica una permanencia, pero la permanencia se coloca 
dentro del ineluctable fluir .. En realidad las dos caras no pueden separarse: no podemos pensar en un 
mundo espirituai esMtico, de un mundo fluente de experiencia superficial. Esto sucede con los que 
interpretan el ser en terminos de sustancia y accidentes. Seg(m ellos: la mente humana es sustancia, y su 
actividad es estatica, mientras el mundo de los accidentes fluye y no se puede fijar, Esta concepci6n lIeva 
a la separaci6n entre el cuerpo y el alma: uno es material y el otro es inmaterial, uno deviene y el otro es 
inrnutable. Esta separaci6n no nos ayuda al entendimiento del mundo y del hombre mismo. Igual como no 
hay separaci6n entre la base flsica de un simple virus y su actividad biol6gica ; 0 como no hay ruptura 
entre 10 material de un viviente vegetal, como el trigo, el olivo, la vid, y su actividad vegetal con todos 
sus cic10s de crecimiento , florecimiento, producci6n de trutos y semillas, y sus relaciones con los 
periodos astron6micos y climAticos de las estaciones; asi tampoco debemos imaginar una ruptura entre 
el extremo fisico, y el extremo sintiente y pensante, del ser humano espiritual. Se trata de una dimensi6n 
del fluir del proceso, el cual no suprime las unidades individuales ,como entidades actuales, 

~ . " . 
Whitehead 10 expresa con los terminos :vectorial y escalar, como subconjuntos incluidos en con juntos , 
siendo sus elementos -" En e1 lenguaje de la ciencia fisica, la forma ' escalar' avasalla la forma 
'vectorial' original; los origenes pasan a subordinarse a 1a experiencia individual. La forma vectorial no 
se pierde, pero queda sumergida como fund amen to de la superestructura escalar "-(I.c, p, 290) Claro 
esM que el puro sentir en el psiquismo se convierte en emoci6n y a nivel especulativo en concepto, sin 
que el siguente destruya ;el anterior haciendolo su propiedad, es decir privatizAndolo, -" La raz6n de que 
los origenes no 'se pierdan en la emoci6n privada, es que en el universo no hay ning(m e1emento capaz 
de privatez pura. "-( 1.c.) Solamente se establece una jerarquia de actividades a diferentes niveles de 
potencialidad y de creatividad .. - " E1 sentir emocional sigue supeditado al principio metafisico de que 
ser 'algo' es ' tener90tencialidad para lograr unidad real con otras entidades '. De ahi que ser un 
componente rea1ee'una ' entidad-actual' es de alguna manera realizar esta potencialidad. "-(l.c.) 

Theilhard' poyecta ulteriormente este potencial general ha,cia una ~eta, en que el ho~bre mi~~o se 
hace ertciNta medida duefi.o del proceso y se orienta en el mlsmo sentido de una supenor creatlVldad. 
-"En toaos los campos la simple reuni6n organizada de varios elementos hace inevitablemente que 
emerja algo totalmllI1te nuevo en la naturaleza."-( La activaci6n de la Energla,p.120) A partir del 
hombre, la comunNitCi6n que organiza los individuos ·en agropaciones concientes de orden general ,se 
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entra en una nueva fase de complejidad; y una nueva fonna de energia hace su aparici6n en la naturaleza. 
Pero este nuevo tipo de cnergia - "en Vt:Z de ser II! e:onservaci6n en la degradaci6n, es, por el contrario la 
intensificaci6n creciente, hasta la organizaci6n total de la 'fracci6n centrificada ' del mundo en la unidad 
del 'foco Omega' "--.( I.c. p.126) No puede determinarse en que consista esta nueva clase de organizacion 
superior , pero se indica la direcci6n hacia la cualla humanidad avanza: las realizaciones de sus ideales 
mas elevados. 

En sentido metafisico puede entenderse, siguiendo a Gabriel Marcel un crecimiento, en la exigencia de 
trascendencia, y en palabra de Teilhard, la 'opci6n crucial' . Partiendo del valor organico del hecho social 
, se piensa en una prolongaci6n ultra-hum ana de la evoluci6n. Esta haria necesario un punto de 
convergencia, la fase trascendente del punto Omega, que justificara la 'unificaci6n ' , a este nivel, de todo 
10 mUltiple; es decir que Ie proporcionara un senti do defmitivo. En esta fase podria verse una meta y una 
apertura intelectual, en el infinito, es decir en Dios. En este modo Dios no seria solo un principio, sino la 
atracci6n final, 10 cual dana senti do a todo el proceso, no solo virtual, sino eminentemente actual. Como 
10 pone Edith Stein ( Ser Finito y ser Etemo p. 458 ) - " En el fondo de toda exigencia plena de sentido , 
que se presenta al alma con una fuerza de obligacion, hay una palabra de Dios " -- Esto supone un 
' logos' como iluminaci6n que orienta un hombre en la superacion de su ser finito: aquello que 
detennina su 'opci6n crucial' . 

-6..rz'<l EL FACTOR: NATURALEZA 
EI proceso, visto en sus detalles individuales actuales es 10 que denominamos un 'acontecer.'. Un 
acontecer como hecho de la naturaleza esta en nuestra percepci6n, pero necesita ser ' reconocido' . Lo 
reconocemos en la percepci6n. EI reconocimiento es un acto que no precisa de la ayuda de la memoria, 
ya que el hecho reconocido , no solo esta presente en el instante, a la vez dura, y se extiende hacia el 
pasado y hacia la expectativa del futuro. No es esta la sola dimension reconocida en el acto, muchas otras 
se 'reconocen' al mismo tiempo, como el volumen, la fonna, el peso, la conveniencia. Ninguna de estas 
propiooades pcrtcnece estrictallltmle al acontecer el cual cambia. Las propiedades pennanecen: es 
grande, es blanco, es agradable etc .. Estos aspectos se distinguen del mere reconocer del 'acontecer' , 
que cambia: estos, simplemente ' se reconocen' y no cambian. Que es entonces el 'reconocer' ? EI 
rcconocimielllo es la capacidad de proponer factores de la naturaleza que perseveran: el color es el 
verdadero color que vemos, la figura es estable, la actividad que captamos se da como un modo de ser 
verdadero, la vida de este animal domestico, se da como algo de el reconocible. En la simple percepci6n 
se da e\ acontecimiento, en su duracion y cambio, pero tambien se dan las propiedades que no cambian. 
En que senlido, estas pertenecen al acontecer? EI reconocimiento ,dice Whitehead -"no es primariamente 
un acto intelectual de comparaci6n; en su esencia no es mas que la toma de conciencia sensorial " - ( EI 
concepto de naturaleza, p.140). Pero al reconocer la figura, actividad, vida, frutos, condiciones, 
identidad, estamos captando el acontecimiento en su dimensi6n de "estar ante nosotros". En este 
momento se convierte en el "estado de cosas" , la situaci6n rea\. La figura, el peso, la consistencia, 10 
bello, son entidades identicas a si mismas, que prescinden de la actividad de paso del acontecer; es decir, 
ya son entidades intelectuales. 

Esto las convierte en 'objetos' de nuestra percepci6n. El 'objeto' es unitario, identico, y no pasa, como 
pasa el acontecer. Con esto la simple percepci6n sensorial de un ser c6smico se convierte en algo de 
nuestro intelecto , pennite al intelecto establecer comparaciones y reconocer la identidad. Se puede 
entonces comparar un objeto con otro, mis objetos con los objetos de los demas. La naturaleza es 
entonces esta realidad que vemos como objeto, 0 como un conjunto de objetos. ~Io as! la comparaci6n 
de los objetos , y de las relaciones entre objetos, alcanza la realidad de los acontecimientos ~e; . la 
naturaleza. Cada acontecimiento es Unico, irrepetible en su ser, pero los objetos y sus rela~iop.es 
situadas en los acontecimientos son comparables y reconoscibles. Al cambiarse el acontecitniento en 
objeto ,pierde su cali dad de devenir, para ser Unicamente una abstracci6n intelectual. De este modo la 
naturaleza en su acontecer deviene, pero en cuanto objeto es reconocida por el intelecto. Por esta raz6n 
en la toma de conciencia sensorial el acontecimiento nunca se revel a por completo. Por esto pueden 
considerarse los objetos como los elementos de lao naturaleza que no pasan. Y no hay de hecho 
reconocimiento de objetos sin que este sea acompat\ado poT juicios y comparaciones del intelecto. 

Con esto se ve cIaramente la participaci6n de la naturaleza en nuestro seT intelectual, y el compromiso de 
la mente en la interpretaci6n de los acontecimientos. EI ser que deviene y el ser de la mente acttian como 
un proceso continuado. 
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CAPiTULO 7° 

Ser y Misteno / 

Con el capitulo anterior sobre ser y devenir, adquirimos una visi6n ' progresiva ' yevolutiva de los seres 
y sus dimensiones. No es solo cuesti6n de la multiplicidad de seres que se interrelacionan y remiten de 
un ser particular a otro ser particUlar sin discontinuidad. Lo cual nos da una globalidad c6smica de los 
seres en una continuidad diferenciada; como se ha considerado en la Escala de los seres. Es tambien el 
proceso evolutivo, de un ser a otro, el que abre un nuevo acceso a traves del tiempo, ala contemplaci6n 
de la potencialidad efectiva realizada por las relaciones y los contactos entre identidades y difcrencias. 

Uniendo ambas propiedades, la multiplicidad variada de las diferencias con la sorprendente dimimica 
del proceso c6smico, se ha ganado un conocimiento del ser , sin generalizar, en las ilimitadas situaciones 
reales en las que el ser a nuestro alcance se manifiesta. Ahora el ser se nos revela como esencia y 
existencia, en unidades puntales que hemos conceptualizado ordenadamente en la mente como hechos. 
Sin pretender nunca convertirnos a nosotros mismos en ninguno de estos seres que siguen aconteciendo 
alrededor nuestro. Esta distancia ha modelado para nuestra mente un conocimiento objetivo del ser 
experimental, ha producido la idea de ser mas vaJida racionalmente, por que la mas cercana al mundo 
real en el dominio de la mente. Pero csta misma distancia nos ha alttiado del ser como es en si, de su 
condici6n existenciaria; el conocimiento se ha quedado mas aca del cumplimiento, mas aca de la linea 
cero. Lo cual sigue atormentando al investigador, no con la duda, sino con la imprecision y nebulosidad 
de sus contornos y val ores. No se han alcanzado los limites del universo, pero se ha tocado sensiblemente 
la superficie de tantos seres que desde las lejanias astron6micas siguen enviando sus mensajes de luz y de 
sombra bacia la tierra. En el mundo de la vida, se han comparado los fenomenos ol'ganicos de los 
crecimientos, de los sistemas, y de las ocultas y ritmicas comunicaciones d~ los miembros de diferentes 
organismos. Se puede afirmar que se conocen mejor los seres, de todos los niveles de las entidades 
mundanas, desde las piedras a las mentes humanas. Esto puede ser suficiente, para que un cientifico 
sienta apaciguarse la inquietud de su conciencia. Pero LUI fi1owfo siente que a penas ha descubierto las 
cumbres de las montafias flotando sobre las nubes de los valles. 

Ahora Ie falta saber si un sol benigno puede disipar estas nubes y descubrir las raices abismales de los 
fundamentos. Se encuentra como frente a una gran pared, piensese en la muralla de China, obra 
maravillosa de inteligencia y energia. Yen esta pared se abre un brecha que invita a ver mas alia: mas 
aUa en el espacio; mas aUa en el tiempo, mas alia en la energia; mas aUa en la inteligencia, mas aUa en el 
peso, en la variedad, en la beUeza, en el arnor? Los seres que se han conocido, en lugar de cerrar el 
horizonte , 10 abren , y la pregunta inicial , regresa con toda su fuerza: no solo que es? Sino que significa 
preguntar por el ser? Ninguno , de los filosofos que se han citado, se detiene ante esta pregunta. A pesar 
de que todos han fundado sus reflexiones sobre hechos particulares como el ser intersubjetivo de 
Marcel; el ser visible de Merleau Ponti ; la pereza, la faliga, el deseo, de Uvinas; el ser existente de 
Jaspers; el ser ahi de Heidegger; el existir de Sartre. Pero este es Unicamente el punto de arranque 
experimental. EI ser se da desde un punto cualquiera del universo y del sujeto pensante. ; y se da como 
existente particular y Unico. Sin embargo esta unicidad encierra en si la potencialidad de otros 
fisicarnente vinculados con el primero; y de otros mas., como se ha visto. Los filosofos de la 
fenomenologia siguen el hilo conductor de estos innurnerables 'Unicos' que a la vez se comunican. Y 
forman una red, una esfera, un sistema cuya cara presente es indubitable y cuya cara escondida sigue 
cuestionando al investigador. Todos han dejado un puente inconcluso al aire, lanzado mas alia de 10 
conocido , bacia 10 que no es 10 total mente desconocido, sino 10 oculto y que pretende hacerse conocer. 
Marcel habla de ' misterio', Merleau Ponti de 10 ' invisible', Levinas de 10 ' infinito', Heidegger de la 
' gracia' , Sartre del ' imposible' ser, 'causa de si. ' . 

Ahora, nuestra pregunta es: -- se trata del mismo ser? Es posible que todos apunten a una realidad 
ilimitada, indefinible, indescriptible, no-experimentable; pero presente , de una presencialidad 
total mente nueva e incomparable? Para un fenomen6logo tal posibilidad no es sorprendente. Cada uno 
sabe que el encuentro con el ser particular necesita un curnplimiento que nunca se da totalmente: una 
distancia que no es anulable, como seria en una identificacion con el ser ; a condicion de cesar de ser 
una conciencia .. Y no se trata solo de fenomen61ogos; el mismo Whitehead, nos habl6 del proccso de 
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acer~mi~to a 10 real , y la distancia entre los hechos, 0 el acontecer del ser, y los objetos de la mente 
que IdentIfican estos hechos. La dificultad consist ira entonces en dirigir la mirada hacia este diferente 
tipo. de ser; y p~eviamente, reflexionar criticamcnte sobre los propios medios de analisis y su capacidad 
critIca. Lo mas simple sera seguir paso paso el procedimiento de alguno de ellos en el camino hacia esta 
nueva etapa mas profunda del descubrimiento del ser; en la hip6tesis de que los caminos desde diferentes 
persp~ctivas p~edan con.verger hacia un punto, que no es el punto eero, ni la Ifnea, ni es el punto omega 
de Tellhard, smo mas bien aquello que tanto Plat6n como Arist6teles Hamarian "T6 Tf;YON" (10 
diVinO). No se trata aqui de realizar un salto desde 10 metafisico a una fe religiosa, sino de mover la raz6n 
hwn~ hac~a los lh~it~s de si misma en el camino de su propia potencialidad de autorrealizaci6n y de 
conqUlsta. 81 esto coincide 0 no con un objeto de fe religiosa sera un problema de otra naturaleza. 

La exigencia de trascendencia ,es un aspecto fundamental de la experiencia. Esta rompe el ccrco creado 
arbitrariamente por un prejuicio de inmanencia, que tiende a aislar la m6nada humana y la condena a ser 
Unicamente si misma. El hambre insaciable de ser que caracteriza al hombre, 10 proyeeta necesariamente 
hacia la trascendencia., hacia la expansi6n y el dominio de otros seres, que en lugar de entorpecer sus 
posibilidades las despiertan y las haccn revivir. Asl reviven el cuerpo y la mente en contacto con otros 
cuerpos y con olras mentes; con una vida que solo encuentra su agotamiento en los confmes mismos del 
universo .. 

1 ' { LA F ASClNACI6N DEL MlSTERlO . 

Hasta ahora se ha enfocado Unicamente un ser particular e individual a la vez, viendo que cada uno 
acontecc con su propia individualidad. Y no deja ninguna duda sobre ser el mismo, a pesar de mUltiples 
indeterminaciones. La interconexi6n existente de un ser a otro en el acontecer real , permite ver grupos de 
seres, cadenas y sistemas de seres, que se pierden, por su inmensidad, en la lejania de la visi6n y de la 
experiencia. Pero esto no cambia la naturaleza de todos ellos y no transforma un ser particular en un ser 
universal. Los diferentes grupos de seres , cuartdo se organi7an entre si, adquieren por cierto nuevas 
propiedades y relaciones , que nos facilitan la comparaci6n entre grupo y grupo, entre nucleos y nucleos , 
entre sistemas y sistemas, tanto en el orden at6mico 0 molecular, como en el orden de celulas y de 
organismos vivientes y (por que no?) entre sistemas de imagenes y de pensamientos .. Se habla entonces 
de aguas, de roeas, de metales, de plantas, de animales, de hombres; y tambien de espectAculos, de 
dioramas, de estudios y de novel as, de teatros y de prosas, de poesias y de artes, de descripciones y de 
razonamientos. Clases de seres que se implican y sc contraponen, que derivan su ser unos de otros, que se 
armonizan en conjuntos y sccuencias 

Por cuanto se sumen y se combinen, no se ha alcanzado todavia un solo ser universal. Y ni siquiera una 
idea universal del ser. Aunque por ahora no se pregunta por un universal ideal sino por un ser real que 
trascienda a todos: un ser fuente, radical, total: holistico. Se empieza a dudar de si por este camino de 
las comparaciones, aglutinamientos y combinaciones de seres particulares, pueda llegarse alglin dia al ser 
total 0 radical.. Para cada uno de los seres individuales, se ha hecho la distinci6n entre el mero existir, y 
aquello que existe, es decir entre existencia y esencia. Pero en el aconteccr real de cada ser no es posible 
tal distinci6n: un ser particular, un pino, una ardilla, un toro , como un mono y un ciudadano, 
simplemente existen. Y no solo existen con su esencia, sino con todos los que desde Arist6teles se lIaman 
sus accidentes, 0 propiedades variables, ademas de sus particulares relaciones. Todo ello pertenece al 
aconteccr de este ser individual. 

No por ello es necesario rechazar los terminos de esencia y existencia, de accidentes, y sustancias , 
propiedades y relaciones; sin embargo tales distinciones tienen unicamente un valor de interpretaci6n, 
cada ser existe como unidad y evidencia, como un acontecer definido , en que todo es uno, como un 
absoluto a pesar de su relatividad. Y es precisamente esta neccsidad de existencia ,este remitir actual de 
una esencia a otra, de un accidente a otro, de una cualidad a sus complementos; esta innegable necesidad 
de presencia y de conexi ones que acontecen, la direcci6n que nos abre un camino nuevo hacia la 
apertura de este ser con otros y de un conjunto con otros, hasta alcanzar la plenitud. Es un camino que 
nos transporta de 10 fisico a 10 metafisico , de 10 finito al infinito , de 10 visible al invisible. 

EI ser Unico y total ( considerando que los demas son Unicos y parciales ) se encuentra aqul en esta 
plenitud de existencia , en esta necesidad absoluta de vida. , 10 cual acontecc ya por sl mas alia de 10 
I1sico y de 10 mental, es otro acontecer que no es arhol ni hombre, no es roea ni pensamiento, por que 
rige el acontecer de la roca y del hombre, del pensamiento y del devenir, de la historia y de la 
imaginaci6n. Pero hay que .advertir que para contactarlo es necesaria una revoluci6n metodol6gica. Este 
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se encuentra en la misma linea del existir , pero no en la misma linea del ser Su esetncia, su naturaleza 
sus propiedades no pertenecen al orden de las existencias limitadas. A pesar de ello se encuentra en la 
misma condici6n de realidad como los demas seres mundanos. Se encuentra en el mismo orden 
"6ntico'j Se trata de un proeeso de 10 existente a 10 existente, sin cuestionar de si se establezca una 
continuidad unlvoea 0 simplemente analoga .. EI cambio de metodologfa exige ganar un nuevo grado del 
ser partiendo de los seres experimentados, en todos sus niveles. 

Ya se posee una experiencia de esta elevaci6n en e1 mundo sensible que rodea al hombre, y en el 
hombre mismo. Entre esta roea y este ATbol hay un ascenso indudable ,el proeeso de elevaci6n. Esta roea 
va con la tierra y la tierra con el ATbol. Hay una continuidad discontinua: ambos son extremos: roea
arM!. Son extremos opuestos de una continuidad; pero su oposici6n global aparece discontinua: vida 
contra no vida. La TOca se disuelve en la tierra y en el ATbol(EI ATbol se aleja de la continuidad con la 
roea; sus propiedades de vida, crecimiento y regeneracion son absolutamente nuevas y sorprendentes. 
Sabemos que no hay un saito brusco, sino pequefi.os saltos: desde 10 quimico a los microorganismos, a 
los unicelulares, a 10 organico superior. Los dos extremos estan vinculados por una cadena invisible, de 
pequefias discontinuidades continuas. Ambos se experimentan como entidades existentes: son seres, 
visibles y tangibles, en su continuidad discontinua. No se trata de conceptualizarlos, sino de percibirlos 
6nticamente : el paso de uno a otro no es ontol6gico sino 6ntico, no abandons la existencia. 

Un segundo escalon se treps en la cercania de este pajaro a este ATbol. EI pajaro vive con el ATbol, come 
de sus fiutos, anida entre sus ramas. Hay una continuidad de vida antre ambos, y hay una discontinuidad 
de propiedades esenciales. EI pajaro no solo se alimenta del ATbol, sino que establece un sin fin de 
relaciones con la vida de otros animaIes y del hombre. EI pajaro es un artista del nido y del canto; es un 
navegante del espacio , emigra a paises Ie janos. En este caso tambien hay gradas intermedias, entre la 
semilla, el huevo, la oruga, la mariposa y el ave. Entre las gradas la discontinuidad es mas visible que la 
continuidad, pero los naturalistas opinan 10 contrario. En todo caso es necesario ver el ascenso, el colibri 
nos depara sorpresa, el aguila tiene algo de JUpiter. Los dos extremos parecen muy I~ianos, pero los 
intermedios establecen la cadena de transformaciones , la continuidad discontinua. La existencia de cada 
ser viviente es inseparable de su constituci6n intima de su diferente potencialidad . 

No solo el ave vuela, sino tambien el hombre, aunque con diferente metodologia e instrumentos. La 
diferenoia esta en In vnriednd dc plancamientos y de proyecciones. EI hombre vuela en la poesla, en la 
historia, en la musica, en su organizacion social y economica. La diferencia entre eJ ave y este hombre, 
es tan grande que nos tienta oJvidar el elemento comUn que es el hueso y la sangre, y confiamos 
Unicamente en el pensamiento y la imaginacion. Pero si reflexionamos, rltpidamente se nos revelan las 
conexi ones, y los pequefi.os saitos intermedios. De viviente a viviente, los existentes poseen hilos 
invisibles, cables de alta tension. Lo discontinuo deja ams 10 continuo, pero no 10 borra ni 10 destruye. La 
metodologfa que nos acompafia, en dar el saito de uno a otro, es totalmente nueva. Abora leemos libros 
de historia, de biologia , de arte, establecemos un dialogo entre humanos, en que los animales no estan 
ausentes, ni las roeas. La distancias han crecido , el ascenso es abora vertiginoso: el ser de este hombre 
se aleja del simple pajaro, 0 caballo 0 mono, pero sigue siendo un ser de inmediato perceptible: de 
cxistente a existente; una alternativa ontica. 

LA PLENITUD ONTICA 

Los seres del mundo aunque opuestos y graduales se nos dan sin embargo como una continuidad. La 
pregunta es: holfstica? Nos gustaria conte star sf. Y estariamos felices . Pero holistico no significa 
simplemente 'total? Sino completo y perfecto. Al contrario, a pesar de la continuidad se han observado 
seres cada vez mas lejanos y dispersos. La difusi6n de la variedad nos ha proyectado hacia el caos mas 
que hacia la totalidad. Diriamos : "un caos bien organizado." Pero no es suficiente para justificar las 
existencias limitadas y contradictorias: una sma de ceros no da mas que ceros; una suma de existencias 
limitadas no da mas que posibilidades no actua1es. De donde entonces la existencia real de 10 limitado? 
Aqui se inserts la 'exigencia' de 'trascendencia' . Trascendente no es 10 ausente, tampoco es 10 
invisible. Es simplemente un ser "de otro modo". De la piedra al AThol es de otro modo, del ATbol al pajaro 
es de otro modo, del ave al hombre es tambien de otro modo. Otro modo es algo , como se ha visto, que 
exige una diferente metodologia, para verlo y experimentarlo. No se experimenta una emoci6n, un valor 
humano, un pensamiento sutil y dificil? 
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.AmI:a nos toea .ex~mentar el ser de la raiz, el fundamento del t'lmdamento .Debe ser uno, pam posecr 
ld~ttdad, conclencla y voluntad, per~ no puede ser tmo de tantos. No puede ser uno fmito, y ni siquiera 
ub~cado en la cadena de. los seres firutos.,~r que no posee las mismas caracteristicas. Por supuesto es 
eXlstente, en la linea 6ntica: pero no en el rrusmo orden de continuidad discontinua. Nuestra metodologfa 
debe el~varse una grado mas .. Una especuJaci6n que siga el impulso de la necesidad. Necesidad de que? 
De plenltud, de horizontes ilimitados, de un poder que llene el deseo, el amor. No puede estar fUl,>ra de 10 
e',Osten~e, por que esta necesidad deriva de los existentes mundanos, esta unidad es impuesta por la 
dl8perS16n real de las cosaS. No puede estar lejos, por que nada estA lejos de 10 existente. No puede 
parecerse a I? continuo discontinuo, a 10 ilimitado Iimitado. Podemos lIamarlo Dios, 0 Principio, 0 
Absoluto, 0 bien la Nada? Seguramente la nada de 10 existente individual de la naturaleza' la nada de la 
contradicci6n de opuestos, la nada de la gradualidad evolutiva, la nada de las 'metodologiaS 
experimentales. 

La trascendencia es la nueva relaci6n, el hilo de los seres dispersos hacia su raz6n de ser unitaria. En 
este senti do esta en ellos. Los hace existir. Para captar la intima conexi6n de los seres "objetos" con el 
ser que los fundamenta, es necesario superar esta fractura metodol6gica que da acceso a este nuevo tipo 
de ser' es tm mas alla de todo, que solo se observa desde su interior. Es un tipo de realidad total mente 
diferente a la manera de existir en el mundo de los entes particuJares .Es otra clase de existir de ese "mas 
aUa" que es tambien tm "ser otro" 0 ser de otro modo: desde la raz6n de ser de la roea, del arbol, del ave 
y del hombre, y de infinitos otros entes de otras posibles gradas intermedias en la escala metodol6gica. 

No puede darse como tma ausencia, ni como tm vado; simplemente por estar "mas alia" de esta exigencia 
necesaria de trascendencia .EI mas alia posee un empalme en el presente actual de cada uno. Es un mas 
alia que arranca de un mas aea de la necesidad inherente a cada objeto particular , a cada ser disperso por 
el mtmdo; a cualquier nivel se encuentre en la escala de dispersi6n y de conexi6n. Nos surge entonces la 
duda de si esta realidad ftmdamentaJ se da todavia en la posibilidad de comprensi6n 0 bien la supera. 0 
si cs simplemente un objetivo del deseo, de la voluntad, 0 del amor, como diria Levinas. Un deseo tan 
6ntico como la existencia de las cosaS. Nace la duda de si 'el mas alia' es todavja \ID camino de 
bUsqueda, 0 bien, a1 reves, es un encuentro con 10 que viene hacia el ser del mtmdo , hacia aea; y que el 
establezca las conexiones buscadas. A esta nueva forma de ser Marcella llama "presencia" , una 
presencia que irradia, como un faro intermitente, que solo se puede "entrever", Y " que (micamente 
puede aceptarse 0 rechazarse. II (e,(.p. 188). Su natumlcza cs tal que no tiene comparaci6n ni con 10 
visible ni con 10 invisible de nuestro entorno; pero que da tma respuesta a la lIamada de los seres 
particulares en su conexi6n-dispersi6n. 

Marcel insiste en la diferencia entre presencia y objeto. EI objeto se da como conocible, mientras la 
presencia irrumpe en uno y 10 transforma.; el objeto se comprende mientras la presencia se evoca. La 
evocaci6n hace 'presente' 10 conocido, 10 imaginado, Ie agrega un ser diferente. En la presencia estA el 
misterio. EI objeto solo se exPerimenta, mientras la presencia comunica. Cuando Arist6teles habla de la 
capacidad de maravillarse que da origen a la filosofia, no se refiere al descubrimiento de objetos, 0 de 

A seres particulares, sino a la 'presencia' que despierta el interes; a la maravilla que evoca, mas alla del 
, ~ objeto. "La presencia me hace ser plenamente, 10 que yo no seria sin ella" ( I.c. p. 186). En este contexto 

es "reveladora". EI objeto se conoce a traves de tm conjunto de tecnicas que determinan la experiencia, 
que la condicionan, por las que la experiencia nunca es completa .. EI acto por el cual se aprehende la 
presencia es diferente del acto con el cual se conocen las cosaS. La 'presencia' es otra cJase de 
experiencia, por su caracter irrecusable. La presencia en el sentido de Marcel es siempre presencia de 
"alguien ". Por esto Marcel encuentra el senti do de la experiencia en el ambito familiar, en la 
responsabiJidad, en la fidelidad y en la amistad. Pero la 'presencia' del ser fundamental posee una 
fuerza c6smica y ultra-c6smica, que se da a la vez como conocimiento y como evocaci6n. Por que 
transforma la totalidad de los seres., los unifica sin anuJar su dispersi6n. r .. ~ EL SER FUNDANTE NO ES HOLisTICO 

EI ser que ftmdamentq.los seres particulares no es una totalidad holistica. EI holismo. es una hip6tesis 
segUn la cuaJ el Todo es mas que la simple suma de las partes. COfisecuentemente esta Totalidad en 
cuesti6n posee caracteristicas que no se pueden explicar Unicamente en terminos de las propiedades y 
las relaciones, entre los elementos constituyentes. Se trata pues de un organismo totalizador. Los simples 
organismos biol6gicos constituyen un modelo particular de holismo, y sujieren la analogia de los grandes 
sistemas entre si. En ellos las partes pierden sus caracteristicas de partes , su funci6n y su significaci6n y 
tambien la existencia, cuando estAn separadas de su interconexi6n ' organic~' con el resto del organismo 



EI ho!ismo revela su i~portanci.a cuando se estudian las relaciones entre un individuo y una 
colectiVldau. ; en las relaclOIlCs soclales y en una teoria del estado. Y de otras instituciones. En las teorias 
del conocimiento puede proyectar luz en las relaciones entre las oraciones y sus significaciones. En el 
caso de las obras de artes estudia la especial integridad entre 1a unidad estetica y sus componentes .. En 
W'Ul teoria de las ciencias con relacfi6n a sus campos de aplicaci6n y los principios que las rigen; como 
cn el caso de W. Quine. 

S~ Quine la .ciencia no es simplemente un ensamblaje de piezas diferentes ,aisladas, como un 
conJunto de opmlone.s 0 creencias. Forman todo lID sistema interconectado de elementos integrados y 
depenult:11les respectivamente. EI Sistema, como un ' todo' se recompone a traves de las diferentes 
entregas de la experiencia. Por tanto el holismo rechaza el metodo simplemente ' analitico ' como una 
tCcnica filos6fica : la filosofia analitica divide, fragmenta como si las partes fuesen en si suficientes .. Su 
a1cance es limitado y reductivo, falsifica consecuentemente y mutila la reaJidad a la que slilica., sobre 
todo en contextos humanos . Se opone a un individualismo metodolg6gico como enfoque 6t'etodoI6gico 
de las ciencias sociales y Ie contrapone un holismo metodol6gico. SegUn el holismo es necesario postular 
una 'Totalidad Social ', que posee sus propias funciones y llecesidades ,cuando se intenta describir 0 

explicar fen6menos tanto sociales como politicos y econ6micos. La Totalidad Social por sus propias 
funciones causa el acontecer de eventos que determinan las actitudes de los individuos. 

El 'holismo' se mueve tambien en otra dimensi6n: hacia mas alia de el Todo Experimental. EI Todo 
Experimental no abarca solamente los ambitos de las ciencias avanzadas,(Quine ); sino que abre la 
posibilidad de proyectarse hacia ambitos desconocidos. Esto significaria que la experiencia supera la 
totalidad .Hay pues diferentes c1ases de experiencias que sintetizan todas las mUltiples ramas de las 
ciencias experimentales. : fisicas, biol6gicas, psicol6gicas , econ6micas, matematicas .. Y ademas 
encuentran nuevas dimensiones que ensanchan los limites de la Totalidad. 

Un eJempio sugestivo puooe ser eI de las palabras del diccionario. Es diferente el significacdo de una 
palabra aislada, y de la misma palabra en el conjunto de un discurso. EI organismo del discurso 
determina el significado actual. Por ejemplo en una poesia, las palabras crean un contexto propio y 
original, sin dejar de ser las paIabras de uso corriente. A e8to Be refiere la "totalidad" consideradu por cl 
"holismo". Este fen6meno se repite a escala lingOistica, social, econ6mica, y c6smica. De este modo 
surgen ' totalidades' a nivel biol6gico, psicol6gico, politico, que abren significados nuevos y situaciones 
existenciales creativas , cada cuaI con su propio grado y valor. En cada caso se descubre la 
importancia del todo : la metodologia "hoIistica" tiende a rebajar la influencia de los componentes 
individuales dentro de la unidad globa\. 

Sin embargo el "holismo" no es una aplicaci6n de la fenomenologia. EI metodo filosofico de la 
fenomenologia va mucho mas alia de la simple repetici6n de esquemas globales contrapuestos a unidades 
individuales. Ademas de la descripcion fenomenologica, es necesaria la reflexi6n que implica una epoje 0 

reducci6n fenomeno16gica. Con esto se supera la simple repeticion de globalidades, para abrirse al poder 
existencial del ser ya sus posibilidades intrfnsecas. Es el mismo ser individual y particular el que remite, 
hacia un fundamento que 10 complemente, por su necesidad 0 estructura 6ntica. Tal estructura 
pertenece tanto a los individuos aislados como a las totalidades. No existe una totalidad de seres 
limitados y concretos, que no reclamen cada cual por su propia cuenta, ni en conjunto, la superaci6n de 
su existencia Iimitada: un complemento de ser. Ni los seres particulares , ni la totalidad de estos seres 
particulares es suficiente, por si , a prOOueir y consolidar su propia existencia.A esta lIamaremos : 
' insuficiencia ontica.' 

La ciencia podria demostrar que de la simple combinaci6n casual y arm6nica de unidades (una 
organizacion ciega) con la colaboraci6n de Momos y de un laser , se lograra produeir un embrion 
viviente, desde una simple tira de DNA TOOos estos sistemas estan abiertos y permiten que la energia 

~ 6,tya hacia adentro y hacia fuera. Tampoco son linerares , sino redes. Esto permite que pueda suceder una 
acci6n ca6tica, impredecible. SegUn Paul Davis tal accion puede ser creativa , casi como si poseyera 
una vohmtad. EI neo-Darwinismo, combinado con los principios matematicos ,que derivan de la teoria de 
las redes, y sus consccuencias, podria explicar ' satisfactoriamente ' el milagro de la vida.(Davis, The 
creative Cosmos. New Scientist , Dec. 17, 1987 ) Pero siempre seria W'Ul vida en el Ambito de los seres 
mundano particulares. No se adelantaria ni un paso hacia e1 ser complemento. 



EI "holism~" ~or cuanto ,pretenda ,superar la totalidad de totalidades, en un TODO abierto y superior por 
su .~r y slgrufi~~o, Slgue movll!ndose en la esfera de los seres mundanos y consecuentcmente 
JndlVJd~ales, y hrru.tados .. Un ser Iimitado-ilimitado, finito-infinito, sena realmente y onticamente 
contradlctono y. eXlstenclalmente imposible; aUn teniendo en cuenta todas las c1ases de experiencias 
humanas: matenales 0 mtelectuales. Por esta raz6n el anillisis del holismo puede resultar positivo y 
conv.entente, Sl~ absolutlzarlo, para crecer en el significado de las totalidades mundanas y atin de la 
totahdad c6smICa. Pero no es capaz de superar eJ ambito de este mundo de cosas, para alcanzar el 
complemento ontico de todos los seres particulares. EI holismo no supera su propia metodologia. 

En cambio la fenomenologia , por la escala de los diferentes niveles de seres, se abre hacia un supremo 
grado de metodologia , para dejarse poseer y seguirle el rumbo a la necesidad de trascendencia. Siempre 
se trata de un nuevo tipo de experiencia, pero la experiencia de un ser que se niega a si mismo como 
perfecto, y suficiente y se abre hacia 10 diverso de si, al ser que sea "otro modo de ser " como se ha 
esbozado anteriormente. Esta experiencia "totalmente nueva" de 10 que Marcel llama la "presencia" 0 

"misterio" no abandona el modo de ser particular que llena la naturaleza mundana, es decir el ' t6 on ' 
existente; solo pone en luz su exigencia ontica : de ser mas y de otro modo. Por este increible ntunero 
de pequefias puertas reales, se asoma la presencia del complemento y fundamento 6ntico: el ser. Un ser 
que ya no es un ser particular en el senti do mundan~, pero que tampoco es un ser universal en sentido 
ontol6gico. Es un ser de una incrcible potencialidad. Tan increfble que no pertenece ala 'd6xa ' holistica, 
por que de el no se posee una opini6n, ni una imagen, ni un concepto preciso. Sino una presencia 
transformadora. 

La insuficiencia 6ntica de los seres particulares, no es fruto de especulaci6n, sino un hecho experimental. 
Se encuentra en la conexion, que cada entidad inti vi dual concreta posee, con otras entidades individuales 
concretas. EI arbol depende de la semilla y de las condiciones atmosfencas y del suelo; el ave es solo un 
elemento del contexte ecologico al cual remite por naturaleza propia; el homhre a su vez depende de la 
biologia y de la cultura .Las redes que conectan un individuo cQn QtrQ {19 ~qn :jQIAm~t~ hIS del :listj;ma 
nervioso, 0 del cerebro, sino del sistema de alimentaci6n, de respiraci6n, de circulacion y de 
comunicaci6n, de la graved ad, y del mOVJmiento de los astros. Con el escueto itinerario de una 
cualquiera de estas redes se hace patente la 'insuficiencia 6ntica ' . Y este hecho es valido a pesar de que 
se admita un margen de creatividad para la naturaleza misma y para la mente humana. Cualquier 
crecimiento, perfeccionamiento, invento cientifico ,cre.aci6n estetica 0 simple mente especulativa , caben 
dentro del ambito de las entidades concretas y lirnitadas, y sufren de la "insuficiencia 6ntica".Esta es la 
que Marcel llama "exigencia de trascendencia" y Merleau-Ponti, el "ser bruto", y Levinas llama 
'cans.ancio' y ' fatiga ' . Es posible que esta sea realmente la "linea cero" que Heidegger denuncia en la 
"Cuestion sobre el Ser" , Sartre llama" el imposible ser por si ". En todo caso no se trata de un punto 
final , sino de un comienzo. 

La insuficiencia 6ntica se hace dramatica si los seres se enfocan diacronicamente .. Una montana se 
desmorona lenta pero ineluctablemente, las plantaciones estan siendo devoradas por el desierto ,el aire 
se contamina en las ciudades, los arboles mueren por la lluvia acida, los yacimientos de petroleo se 
agotan, muchas especies animales se encuentran en alto riesgo de desaparecer. Cada pequeno ser se 
enfrenta pronto 0 tarde con esta insuficiencia de su propio ser. No hablemos de 1a segunda ley de la 
termodinarruca ni de los hoyos negros en el espacio exterior. A pesar de ello la totalidad se transforma y 
se conserva, pero este hecho no agrega nada ni consuela los seres que mueren. EI simple estar en pie de 
la totalidad, no es prueba de suficiencia ni de perfeccion. Atin la totalidad en su ser concreto denuncia 
sus limites y la incapacidad por superarlos. Aunque las exploraciones se acercaran al Big Bang, no se 
ensancharia la esperanza. Este mundo esta abierto solo por que no logramos ver sus limites extremos. Y 
aunque estos Jimites se perdieran en un infinito matematico, no cambiaria la naturaleza finita de sus 
componentes concretos. 

EI hombre crea cultura como expresi6n de vitali dad intelectual y estetica. Pero tales culturas maduran y 
se marchitan y denuncian la ins.atisfaccion de sus limites. Revelan el esfuerzo, y crean fatiga y 
cansancio. Es cierto que se renuevan , pero vuelvcn a decaer. La repeticion con todas sus variantes no es 
prueba de perfecci6n 0 suficiencia. Las personas se enferman y de repente descubren la insuficiencia de 
su ser privado .. Las creaciones c1asicas de la inteligencia humana y de su genio, exigen un esfuerzo para 
que sean apreciadas hoy .. Deben ser aplicadas, interpretadas, revividas, para que hablen a OtTOS tiempos. 
En el interior del ser hum.ano es demostrable, mas que en los entes mundanos, la insuficiencia de su ser. 
EI deseo de gloria y de inmortalidad, el afan por dominar a otros, la crueldad de las venganzas, las 
frustraciones de los debiles desembocan frontalmente en la vacuidad de un ser mas alia. Una vacuidad 
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que no es W18 nada, sino un vaclo de est6mago que pide alimento. un hamhre de ser, del ' otro ser' .En 
cste sentido, paJ'a Marcel, tambien la muerte es misterio por que mas que toda otra circunstancia es 
reveladora d~ eslLl transf~aci6n y vado, que sugiere la presencia. Que nos hace pensar de que la muerte 
~a un deficl~, una earencla de algo que se Ie debia, una vida truncada a la que Ie falta 10 mejor? Muerte 
plde mmortahdad, como imperfecci6n pide su complemento; como construcci6n, organismo sistema 
edificacion , piden su fundamento. ' , 

Pero la "insuficiencia 6ntica"se extiende mucho mas alIa de los incontables seres concretos de la 
esfera .na.tuml. Se extiende tambien a la relaci6n de cada ser particular con la experiencia que los lIeva al 
conoclmlento .. No se trata entonces ya del orden 6ntico, sino 'ontoI6gico': el ser que se adhiere al 
conocer. En la experiencia inmediata de un volcan que amenaza, de un rio que fecunda, de una persona 
que demuestra amistad, es relativamente facil objetivizar el ser concreto, dejarse ir hacia el, a su poder 
6ntico; y olvidar 10 mas importante: el "acto" de experiencia y su doble eara hacia el ser y hacia el yo. 

t: 4 LA INSUFICIENCIA ONTOL6mCA 

En un acto experimental de supremo nivel, que pretenda abarcar el sentido ultimo del ser conocido, 
arriesgandose a una metodologia reflexiva mas especuIativa y critica , sera necesario no contestar 
Unicamente a la pregunta : Que es el ser? Sino tambien a la "Que pregunta , la pregunta del ser". Un 
positivista 16gico hablaria aqui, de una "doble, funci6n" del pensamiento para las dos preguntas 
respectivamente. Por ejemplo, una funcion realizaria la pregunta: Que es la Globalizaci6n? Y una 
segunda funci6n preguntaria: Que es una pregunta sobre Globalizaci6n? En cualquier caso nos referimos 
al acto personal del conocimiento del ser, partiendo siempre de la experiencia inmediata y concreta de 
este ser particular, que es 'mi acto' experimental. 

La pregunta, que es ' el' ser? denota de inmediato una abstracci6n y una generalizaci6n. 'EI ' ser puede 
atribuirse a cualquiera. En cambio, si la pregunta se fonnaliza frente a un ser particular que caiga en la 
experiencia, deberia ser la siguiente: que es 'este' ser? Y seria una pregunta particular y concreta. 
destinada a descifrar el objeto'de un acto particular y concreto. En este caso se contestaria con un analisis 
descriptiv~ ponnenorizado, 0 bien cientffico. Y seguiria un metodo inductivo, comparando este ser con 
otros semejantes: que es este metal? este mlirmol?, esta madera?, esta victoria? esta enfennedad? 
etc .. . Ademas trataria de descomponcr cstc cnte en sus secciones mas simples. Pero no es este el caso de 
nuestra pregunta. Tal actividad conduciria simplemente de un ser a otros seres, de un ente a otro ente, 
de algo grande a otro mas pequeno, de una parte a sus elementos, de una propiedad a otra, de una 
relaci6n a otra, de un organismo a otro: todos ellos particulares y concretos. Seria como descomponer un 
carro en los sistemas que 10 integran: de motor, carroceria y electricidad, y seguidamente en las piezas 
que se ajustan en cada sistema, y de alii a las sustancias 0 materiales con los que este construido .Se 
podria Ilegar hasta los componentes moleculares, atomicos y electr6nicos hasta que alguien se declare 
agotado 0 satisfecho, pero no se contestaria a la pregunta sobre el ser. Cada pieza, aun las mas minimas 
serian siempre un ser .. Lo mismo sucederia si el proceso fuera de comparaciones con otros entes 
semejantes. Con este simple objeto podria lIegarse, comparando y relacionando, de ente a ente, por simple 
analogia 0 semejanza, hasta el borde mismo del universo, encontrando cada vez nuevos entes, cada uno 
con su propio ser. Pero no se contestaria a la pregunta. 

EI discurso que se ha realizado en el apartado anterior ace rca de loas propiedades onticas ha llevado a 
resultados reales. Pero se trataba de dejar que el ser hablara por si , se manifestara con sus propios 
poderes y relaciones, se declarara sin hacerle preguntas:: " ti de, to on esti? ", Solo se han recogido las 
vibraciones de cada ente existente, su hambre de ser. En la pregunta ontologica, al contrario , la 
operaci6n de acercarniento al ser, ya esta abierta desde un comienzo, es la pregunta que se dirige a todos 
estos infinitos seres que se multiplican en nuestras manos; sin soltar el secreto de su identidad. "EI ser" 
no es este ni aquello; sino el que esta en todos. La pregunta sobre el ser parte de un acto de experiencia 
particular pero no pregunta por 10 particular , de este, sino por 10 general .Por que involucra el yo. Es mi 
pregunta, y pregunta por algo que esta alIi en mi experiencia empirica, pero no por su caracter empirico ; 
sino por aquello que 10 hace ser empiricamente. Por esto la pregunta es ontologica, relaciona mi mente 
con el ser. PregWlto por 10 que yo entiendo del ser. Los seres son ilimitados pero mi pregunta es una sola. 

Puede ser efectivo este tipo de pregunta? En esto, tambien nos socorre la fenomenologia. EI metodo de 
reducci6n ahares en su vision tanto el ente que esta frente a uno como el yo que realiza la pregunta .. Sin 
duda la raz6n del preguntar por el ser de una entidad cuaJquiera, es por que ya poseo en mi mente un 
conocimiento del ser, aunque sea intuitivo y particular. Mi actividad cognoscitiva se ha adelantado a la 
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pregunla, como la experiencia se adelanta ala intuici6n. Ya tengo en mi mente la vision de irmumerables 
entes particulares que existen; y esta visi6n reside en mi memoria ( no solo esta localizada en mi cerebro 
).La mente acma, compara, orden a en series y conjuntos, agrupa, jerarquiza unifica . A cada nivel de 
actividad Ie sefiala una imagen, la mente imagina. No se trata de crear figuras sensibles localizables, sino 
imagenes abstractas, con la fuerza imaginativa del intelecto. La mente trabaja a sus anchas en el gran 
mundo intelectual que es su vida y su poder de creacion. Las representaciones dispersas y diversas de 
los entes particulares se ordenan en unidades cada vez mas complejas hasta alcanzar una generaJidad 
que incorpore el mayor nfunero de experiencias: es simplemente aprehension y comprension intclcctual. 
Es un mundo logicamente organizado , que por supuesto responde a estructuras intel1Uls de la mente, y 
obedece a principios inberentes al ser mismo de este maravilloso poder de comprension. 

De un extremo experimental concreto y particular, a otro extremo mental general y abstracto, no hay 
discontinuidad ni ruptura, por que se trata del mismo yo con sus poderes intelectivos y sensibles. En el 
medio esta la compleja gama de los procesos del conocimiento. Solo una reflexi6n critica como la epoje 
puede analizar con paciencia y sutileza los momentos progresivos que pertenecen a los diversos niveles 
de la actividad vital del ser humano. Ambos extremos estAn abiertos: por una parte hacia el mundo y sus 
multiples entidades, y por otra parte hacia la ilimitada posibilidad intelectual. Esto sucede con todas las 
que lIamamos esencias. Se captan como naturalezas particulares situnclos en el espacio y en el tiempo 
concreto e individual, y se conocen no solo en el contexto mundano y colectivo, sino en la complejidad 
de las asociaciones y correlaciones de la mente. 

La mente se traslada pues de un simple individuo particular a las complejas entidades logicas de su 
propia ordenacion y creacion. La esencia no es mas que la captacion de una con stante, en la percepcion 
experimental de una entidad. Esta percepcion es sometida a la abstraccion y generalizacion, pero su valor 
depende ilnicamente de la base experimental actual y posible .. Las esencias que pertenecen a la naturaleza 
existente, se consignan en la mente como conceptos e ideas tanto particulares como generales. Por haber 
visto una rosa capto la esencia de su significado y la aplico a cuantas entidades presenten las mismas 
caracteristicas. A esto se Ie l1ama una idea universal. No importa si no logro medir la extension de esta 
universalidad, 10 importante es que tal esencia se aplique con razonable precision a todos los individuos 
que posean este mismo significado. De este modo podre hablar de esencias vivientes 0 materiales, 
racionaJes 0 esteticas, sociaJes 0 juridicas. Dire: el arhol , la flor, la hortaJiza, el poema, 0 la tragedia, el 
amor y la desesperacion. En campos tan ctcrogeneos se encuentran esencias e ideas universales. 

Las observaciones anteriores , y las alusiones a las operaciones de la mente, que propiamente pertenecen 
a la epistemologia 0 se si quiere a una psicologia experimental 0 racional, han sido necesarias para 
situar en un contexto inmediato la pregunta por el ser. Es el ser una esencia 0 una idea universal? Por 
supuesto no se trata solo de una idea, por que la pregunta se dirige a la experiencia actual. Pero es 
reaimente una idea? No puede negarse que en las diferentes experiencias la mente elabora un concepto 
unitario que fundamenta la pregunta. Pero que c1ase de unidad puede sustentar algo que se encuentra en 
modo diferente en cualquiera de los seres que esten a nuestro alcance? Los escolasticos, siguiendo la 
tradicion aristotelica habla de algo "analogo", es decir algo que no posee la unidad coherente de la 
especie. Se trata pues de una unidad horrosa, que aparece con ciertas semejanzas en diferentes entes? 

Con la anaJogia del ser los escolasticos se lavan las manos y por su descontado realismo se 
desentienden de la realidad ontol6gica. De hecho la analogi a del ente es un fen6meno 16gico que se 
expresa en la predicacion. Esta es la conclusion de uno de los escolasticos precJaros de nuestros tiempos 
Paolo Dezza (Metaphisica Generalis p. 56) " Debe mantenerse la opinion aristotelico-tomista que 
demuestra una doctrina clara y coherente, y resuelve el problema de 10 uno y de 10 multiple bajo el 
aspecto 16gico." Lo cual no resolveria el aspecto ontologico .. Pero agrega : " Cum vero aspectus logicus 
problematis in aspectu ontologico fundatur, etiam doctrina de praedicatione entis, in doctrina de 
constitutione entis fundatur."( Como el aspecto 16gico del problema se fundamenta en el aspecto 
ontol6gico ,tam bien la doctrina de la predicacion del ente se funda en la doctrina de la constitucion del 
ente.). Con 10 cual se ahorran el problema de analizar ontol6gicamente el ser, y evitan dar una respuesta 
ala pregunta: que es el ser? No es suficiente una explicacion logica de la coherencia entre concept os, para 
evitar la contradicci6n de una unidad que es al mismo tiempo multiple.,cuando el problema deberia 
resolverse en la realidad ontol6gica, en la que cada ser es real mente Unico , mientras la unidad analoga 
conceptual de las multiplicidad de seres, solo resuelve el problema 16gico. En el orden ontol6gico, todo 
ser es compuesto de potencia y acto, ( esencia y existencia) pero es precisamente ese acto de existir el que 
los hace diferentes , en cuanto seres, de uno a otro .. Y sobre esto no tienen opini6n los escolasticos. 



Regresando pues a la unidad y multiplicidad del ser, nos queda el problema de detenninar q1\e sentido 
posee .' el ~' .en .cuanto es " este ser particular".No podemos argOir de el orden 16gico al orden 
ontol6gJco y nJ stqwera en sentido inverso .Sin embargo podemos conservar la unidad de visi6n critica 
que observa la continuidad del proceso experiencial y mental. . Por el lado de la mente percibimos 
netamente el aspecto de unicidad de este ser particular experimentado, y al mismo tiempo su parentesco, 
aunq.ue. ~a borroso; con los demas seres particulares de la experiencia. EI problema de la unicidad y 
multIphcldad ser resuelve en modo relativamente simple en cuanto problema 16gico .. Pero del lado del 
ser actual que se presenta Unicamente la unicidad como entidad real , mientras la multiplicidad es 
anulada por el hecho de que todos los seres estan conectados y son interdependientes entre si y fonnan 
una totalidad en cierto modo indiferenciada .. EI problema dificil esta del lado de la realidad ontol6gica 
y no de la coherencia 16gica .. Que significa esta compacidad del ser en su realidad ontol6gica? 

No sera que hay una contradicci6n ontol6gica en un ser individual : que es ' el ' y no es ' el ' a la vez? 0 
mas bien existe realmente un solo ser y las diferencia de espacio y tiempo son a1go asi como una ilusi6n? 
Entonces el mismo ser existe en todas las cosas esencialmente del mismo modo? Entonces poseeria en si 
todas las potencialidades del universo y ocasionalmente solo mostraria algupas? No nos conduce esto ala 
concepci6n ambe de ver el mundo como un gran organismo que hasta posee su propia alma? 0 
reducimos la propiedad del ser a su poder fonnador y su potencialidad del existir actual? Entonces el 
ser es la pura energia existencial que es la misma en todas las cosas? Y solo por el hecho de que no 
posea alma deja que a1guna de las cosas posea su propia alma 0 cuasi-alma? Estas consideraciones nos 
lIevan muy lejos de la cJaridad estatica de los escolasticos, del racionalismo sustancial de Descartes, 0 de 
la comente de Raz6n de Kant. 

Aunque nos quedaramos con estas deducciones aproximadas, todavia nos faltaria resolver otro aspecto de 
la pregunta. CuM serfa la fuente de esta energia magica y multiple en su unidad ? Como es inevitable, 
desde el enfoque ontol6gico se desemboca en la pista grande de la necesidad de Ilmdamento .. 
Nuevamente se hace transparente la acci6n del misterio. RI ser no aefita como cosa 0 como pensamiento 
sino como misterio. 

EI ser es querido, deseado, posee una voluntad como afinnan ciertos cientificos? Ya no es un hecho 
espistemol6gico sino un problema moral? Como explica Marcel, es propio del misterio involucrarme 
personal mente. Los problemas se resuelven objetivamente segUn que los tenninos dan dc sl Al contrario, 
el misterio es algo que --"solo puede pensarse como una esfera donde la distinci6n entre 10 que esta a en 
mi, y 10 de ante mi, pierde su significado y su valor" ( I.c. p. ) 91) - Por esta raz6n el enfoque ontol6gico 
ofrece una nueva platafonna para la blisqueda del Ilmdamento. La pregunta por el ser es tambien la 
pregunta por mi propio ser: que soy yo? No es preciso repetir la pregunta, por que la interrogaci6n 
acerca del "este ser de la experiencia" alcanza hasta el individuo; quien a la vez 'es ' y pregunta. 

Misterio ( etimol6gicamente: 'mOo = yo oculto ) no significa aqui 10 incomprensible, sino algo 
comprensible, pero de otro modo; algo que supera un simple problema, que pueda ser resuelto 
objetivamente, cientfficamente y 16gicamente. La intervenci6n del sujeto cambia las bases del problema 
,10 hace desbordar de si mismo, y 10 transfonna en otra clase de cuesti6n: una pregunta sobre 'algo' , que 
es una pregunta sobre mi mismo. En este orden, la palabra misterio puede referirse a la uni6n entre 
materia e inteligencia , entre palabra y significado, entre voluntad y conocimiento, entre pensamiento y 
acci6n. En todos estos actos hay una evidencia, pero no objetiva, una intuici6n pero no expresable: la 
clave es siempre la intervenci6n del yo y de su conciencia. 

En lugar de misterio podria usarse la palabra abismo, laberinto, paradoja, 0 simplemente una ' cumbre', en 
que dos vertientes se encuentran y se elevan: un vertice. Vertice no dice por si cuan alto sea, puede ser 
una simple altura, 0 el pico una cordillera, 0 la elevaci6n de una parabola , 0 la expresi6n de un genio. 
En todo caso es abismal, laberintico, misterioso. Pero en el ser hay un elemento divergente errAtico, 
inasible, que desborda el problema. Es un poder no poseido, que esta ahi, y en uno mismo, pero sin ser 
dominado. No se da mas que como necesidad, extraneza, raz6n de ser. Cada ser particular se encuentra 
con su propia raz6n de ser que 10 legitima. Que es el ser de esta cupula de Miguel Angel? - Lo que la 
cupula no es; pero hace que la cupula sea. Que es el ser de este Museo de Arte Modemo de Nueva 
York? - Lo que el museo no es; pero hace que ei museo sea. Que es el ser de Las Naciones Unidas? - Lo 
que las naciones unidas no son; pero hl'lce que las Naciones Unidas sean. Evidentemente se trata de algo 
conectado, encamado, pero opuesto, y de naturaleza diferente. Sera esto 10 ultimo, 10 absoluto? 
Aparentemlmte no: una raz6n suficiente que es una energia y una mente suficiente; pero siempre en el 
ambito de la raz6n y de la ener.gia 1lUllldana .. 



M~s r.hlf/lmrot , en al yo ponanntc, uc: ~s JIU,t~tJ, ~ etltUenira su propia razon de ser, que no es el 
InlS~o .. Explorar esta raz6n de ser es adentrarse en el misterio y en el abismo, en el cual tOOos los seres 
particulares se tocan, tOOo 10 disperso se une. Entonces el ser particular abre un nuevo horizonte (e1 
abarcador de Ja~? ) hacia la totalidad del ser, guiado por la fuerza de la racionalidad , y mas alia de 
esta totah~ad,. hacla la presencia de una raz6n que la respalde (que no es la raz6n que conocemos,) y solo 
es la que m~os, sospechamos y deseamos, como un nuevo vertice, un nuevo misterio, el que liens el 
deseo y satJsface; la otra cara de la vida y del am or. Es esta tOOavia una raz6n mundana? Se vislumbra 
que tambi~ la raz6n de ser posee una doble cara, la primera vuelta hacia este ente particular, hacia mi 
raz6n particular y la segunda en la direcci6n opuesta, hacia donde? 

Aquf se ve c1ru:a la aporia de la raz6n de ser y de la energfa de ser. Estamos 'viendo' que la otra cara de 
la aporia, la dimens16n erratica, remite hacia 10 infinito y 10 absoluto? Otro Ser que no sea ninguno de 
estos seres: ni contingente, ni limitado , ni pasivo, ni conceptualizable? Mas aHa del pOOer, mas aHa del 
pensar, de las ideas, de los sentimientos, del querer, mas allll del limite, mas aHa de la totalidad de estos 
seres? Serfa el ser perfecto, el complemento que falta, el fundamento? Seguramente es imposible 
determinarlo. Arist6teles 10 llama el principio. Como el cero es el principio de los nillneros?Como la 
nada es el principio de la creaci6n? Tambien 10 llama "motor inm6vil" en el sentido de que mueve tOOas 
las demas cosas, pero el mismo no es condicionado por el movimiento. Que hay entre ambos? Puede 
haber un nexo causal sin nexo? Pues, no es contradictoria la frase de: ' motor inm6vil'? Que c1ase de 
inmovilidad puede conservar aquel que se involucra en el movimiento de los seres particulares? Si no 
posee movimiento c6mo puede comunicar movimiento? Donde estll el contacto? Que clase de tll~jO 
puede haber entre el si y el no? Lo infinito con 10 fmito? C6mo puede ser tan extrafto, y conservar una 
continuidad? Es la raz6n de ser de "este" argumento ontol6gico capaz de iluminar la presencia de EI 
Ser? Es El Ser otra clase 0 es 10 mismo? La pregunta por "este" ser se ha extendido hasta abarcar" EI 
Ser" ? Entonces EI Ser no pertenece a la serie de los seres aunque la pregunta pregunte por EI? TOOas 
estas preguntas son como golpes sobre un puerta que se resiste a abrirse. La pucrta cs un espejo en que 
nos vemos a nosotros mismos. Alicia quisiera saber que hay del otro lado del espejo. La Di6ptrica de 
Descartes no la va a ayudar . Y aUn cuando la puerta se abra, la visibilidad es cero. Nuestras luces no 
Ilegan hasta mas alIa del espejo. l, Es EI Ser el espejo, donde todas las cosas se encuentran al reves? 

Las imagenes en el espejo, aunque cambiadas, e inveltidl:ls de la derecha a la izquierda son tOOavia 
imagenes mundanas. Su escasa liberaci6n del objeto es tOOavia un efecto de las cosas.,no una exigencia 
de algo diferente. En lugar de un espejo, se puede pensar en una representaci6n teatral, en una obra de 
pintura, en una escultura, en una novela, en un libro de historia. La autooomia de 10 reflejado, en estos 
casos, es mucho mayor. TOOavia se conserva un valor efectual, pero ya aflora una dimensi6n creativa, la 
necesidad de algo opuesto, diferente y radical. Todas las obras del ingenio ahren esta perspectiva nueva 
que haec trizas un horizonte cerrado. Sin duds la mente es la dimensi6n mas cercana a las posibilidades 
del Ser, ya la necesidad de trascendencia. Homero, Dante, Shakespeare, no pintan escenarios acabados, 
sino que trepan alturas, desde donde explorar mas alia, alrededor y en el interior de hombre y de su 
destino. 

La palabra destino, como la palabra objetivo, proyecto. fin, no siempre rebasan la superficie del espejo: y 
van hacia el complemento; pero indican una direcci6n y cuestionan nuestra imagen del Ser. EI Ser es 
precisamente 10 plenamente aut6nomo, 10 que rebasa, ~ro tambien 10 que es completamente diferente, 
10 que es especular en todas las dimensiones de la inversi6n. Como las lineas de fuga que van de la 
persona bacia el espejo, y siguen mils alia del espejo, se concentran en un punto virtual; asi estos seres 
particulares que observamos, nos envian a una virtualidad originaria que llamamos EI Ser, de la cual 
dependen. Tal dependencia en su scr, de las cosas del mundo, no se limita a una causa eficiente , 0 

efectiva; la necesidad de justificar, 0 dar raz6n de un existir real , que supera la insuficiencia 6ntica. 
Implica tambien el destina, 0 la causa final, que justifica y da raz6n de esta insuficiencia. Por que, este 
ser particular va bacia la muerte 0 bacia la destrucci6n? Este" ir bacia", que se traduce para los sres no 
vivientes, en la segunda ley de la termOOinftmica ; y por los seres vivientes, en decaer hacia la muerte; 
no es un efecto del hecho de existir, sino de una Hamada, 0 si se qui ere de una funci6n . Existir en 
funci6n de la muerte no tiene nada de negativo: es tener una finalidad, un destino. ~ue determina la 
funci6n. J 

Y este destino estll en el espejo, mas aUa del espejo, en el punto virtual de sus rakes. Lo cua! significa 
que no solamente existe un ser (que es "El SeT"), que les proporciona un ' ser' a las entidades 
existentes, sino que existe EI Ser que es el destino de la funci6n de la muerte .Lo vemos facilmente en el 
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devenir c6smico. No solo el decaimiento de los seres fisicos abre posibilidades de construccioncs nuevas 
y mas complejas, que se nutren, por decirlo asi de los desechos de la destrucci6n. En el movimiento de 
~ ma~uina, siempre hay una inevitable producci6n de calor, no utilizable, un decaimiento; pero al 
mls~o bempo hay una energia nueva que se haec efectiva (por ejemplo en el carro ) un nuevo valor, un 
traba]o, una realizaci6n. Piensese en los chips de la computadora, 0 mas modestamente, en los materiales 
reciclados. 

Tambien el decaimiento de los vivientes, abre nuevas posibilidades de organizaci6n . Los grandes se 
alimentan con la carne de los mas pequefios, 0 de los mas lentos, 0 de los menos dotados; y los 
microorganismos establecen sus colonias en los desechos de los animales grandes. En el campo de la 
genetica vegetal y animal, se operan, natural 0 artificialmente, maravillas para crear nuevas especies, 
lograr cualidades 0 prestaciones ~uperiores, siempre a costa del sacrificio y del decaimiento de otros 
vivientes y de los elementos fisicos 0 quimicos. Los nuevos seres viven gracias a la funci6n creativa de la 
naturaleza cuya tarea es ir mas alia de la muerte y a traves de la muerte. 

Tal es, entonces, la funcion del decaimiento y del destino .. Y si esto es valido en los niveles mas bajos 
de la vida, cual es el caso del hombre? Con su capacidad especulativa, etica , estetica y social, , la 
conciencia de una fmalidad tambien 10 lanza hacia EI Ser, a traves de la muerte. No hay duda de que su 
actividad generativa, debe pagar el precio de una degeneraci6n, siendo Unicamente de nivel biol6gico y 
psicol6gico. (,pero, que sucede a nivel intelectual, de las creaciones de la mente, del pensamiento, de la 
cultura, de la educaci6n, y de la ciencia? Tambien en esto hay desgaste y superaci6n ,variedad e 
innovacion que definen la dimensi6n terrestre del hombre, y su permanencia mas alia de la muerte. 

Ahora bien, la funci6n de la muerte se vuelve general para establecer una continuidad y una progresi6n 
entre los seres particulares del mundo; y es inseparable de la funcion finalista y del destino, es muerte 
para e\ destino .. Ambas establecen la permanencia y el devenir de EI Ser entre las cosas del mundo. Si 
es realmente general en su apertura debera comprender tambien el mundo espiritual de la conciencia 
humana. Tambien para la conciencia, la muerte es final y principio: este ser que termina abre el horizonte 
hacia la nueva organizaci6n de la conciencia. Un nuevo tipo de permanencia que sea congenito con la 
naturaleza del espiritu, en EI Ser. Ontol6gicamente hablando , este ser mio particular en su doble funci6n, 
de destrucci6n y de creacion, alcanza la muerte y va mas alIa de la muerte, y a traves de la muerte, hacia 
EI Ser y su destin~ . 

Va hacia esta plenitud que podemos Hamar, el infinito, 0 el absoluto 0 Dios. Este no es un termino fijo, 0 
acabado. Es ambas cosas. Es ' EI Ser' en la dimension nuestra de complemento y de destino; pero es 
tambien 'EI ser' en la plenitud de su propio poder y Iibertad. Queda todavia como incognita, la distancia 
entre estos dos extremos de 'EI Ser': 10 simplemente "ilimitado", que es la mente en el espiritu, mas aca y 
mas alIa de la muerte; y 10 real mente "Infinito", mas alIa de la muerte y de nosotros mismos. Solo 
conocemos claramente y abarcamos cor! el deseo, nuestra propia capacidad ,y la necesidad de a\canzar 
EI Ser, mas alIa de la muerte. EI ser infinito, mas alia de la muerte y de nosotros, esta en nosotros 
Unicamente, ontologicamente hablando , como una intuici6n 0 una prolongaci6n necesaria de nuestro 
particular ser, 0 fundamento. Pero en cuanto es infinito y en cuanto es "E! Ser ", mas 10 captamos con el 
deseo que con la inteligencia; mas como destine que como creador. Esto significa que se hace presente a 
nosotr08 mas como "EI Valor" que como "EI Ser".La mente humana, por su apertUTa espiritual, 
encuentra en si la necesidad de apoderarse del ser infinito de conocer el infmito y absoluto: pero mucho 
mas profunda y arraigada es la necesidad de conquistiu su propio destino , como valor supremo. Ahora 
bien, se ha encontrado que "EI Ser" y "EI Valor" son dos dimensiones de una sola realidad, que es: 
raz6n de ser, como fimdamento; y destine ultimo como arnOT. 

Este no es el punto final, pero es el punto de agotamiento de nuestra capacidad de entender "EI Ser". EI 
proceso evolutivo de decaimiento y de renovacion de las entidades mundanas particulares y concretas, 
nos ha empujado hasta este extremo, hasta la vision deslumbrante del "Ser que Es", de la Energia que 
actUs como principio y como fin, como Inteligible y como Valor. Un ser que no es simplemente una idea 
de ser, y un valor que no es ni mucho menos una idea de valor. 
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No sera una forma de alienaci6n, pretender , para un individuo humano, perpetuar su propio'ser' mas alia 
de la muerte? Solo si se entiende la muerte como una ruptura y no como una transformaci6n. 
Transformarse im~lica . un devenir del ser sin perder la identidad. En los existentes inferiores, no se pone 
el problema de la JdentJdad, por que no hay modo de reconocer en ellos un estado de coneiencia. La sola 
identidad que estos seres poseen es la que los hombres les atribuyen desde elementos y relaciones 
mundanas, ellos por si no dan signos recognoscibles de conciencia de identidad. Cuando Heidegger (en 
IdentJdad y Diferencia ) pone el ejemplo "- la planta es planta"-juega con las palabras. Ni la planta es 
planta, ( por que son dos terminos en lugar de uno: un sujeto y un predicado ) , ni la planta es identica a sf 
misma (pOT que no tiene concicncia de sl misma.). Asf que no es sufieciente que sea una sola cosa, 
debe tener eonciencia de sf misma para que haya identidad. La afirmaei6n de Heidegger es simplemente 
una atribuci6n lingOistica de alguicn que afrrma la mismidad de la planta, no la identidad. Heidegger cita 
el laUn "idem", pero idem en latin significa simplemente 10 mismo-que-antes ( la continuidad en la 
duraei6n 0 en el espacio ); mientras el latin usa la palabra "ipse," para detectar la identidad personal; y 
no puede atribuirse el ' ipse' ni a la planta, ni al animal, (sino en sentido personalizado, es decir 
metaf6rico). 

Bien diferente es la caso citado de EI Sofista (254 d), por que se trata de tres personas., para quienes -
"Ciertamente cada uno de ellos es otro que los otros dos, pero el mismo 10 mismo (identico) para sl 
mismo"- Se olvida Heidegger que " cada uno de ellos es otro que los otros", precisamente por que ell os 
tambien son identicos (poseen identidad) a sf mismos. ( por ser personas ). Precisamente por que la 
identidad y la otreidad son correlativos. No se trata aqui de la citada 'stasis ' ( ) de Plat6n, la ' quietud ' 
de permite no cambiar, es decir el ser-si-mismo; por que la sta~is solo permite la mismidad en el sentido 
del ' idem'( latino), 0 Io-mismo-que-antes., no la identidad, (si esta no se da de antemano). Y la kinesis, ( 
= el movimiento) permite ' ser-otro ', solo en tanto no afecta la idcntidad. ( es decir la conciencia de 
continuidad y de unidad.) . Si no se salva la identidad habra destrucci6n en sentido de aniquilamiento, no 
de muerte. 

En el ser humano la eoneiencia individual es la que permite establecer la identidad. En este pueden 
haber multiples transformaeiones sin que cambie, 0 se destruya la identidad del individuo: el crecimiento 
temporal y fisico, el enriquecimiento intelectual, las decisiones que orientan una vida .. Heidegger por fin 
descubre una "mediaei6n" en el ambito de la identidad de la A consigo misma, atribuyendo a la A una 
"ipseidad" con si fuera una persona, mientras no se trata mas que de una afirmacion convencional y 
abstracta, acerca de una letra del alfabeto. En el caso de la identidad personal , es casi imposihle, sino muy 
equivocamente, poder hablar de una mediaci6n entre el Yo y Si mismo. La interpretacion del griego 
"ekaston eaut06 taut06n" ( cada cual para si mismo 10 mismo) - como una 'mediaci6n' es tamhi6n 
arbitraria. Toda mediaci6n supone una distancia, (en el espacio 0 en el tiempo) que debe ser superada. 
En el reconocimiento de la identidad de uno mismo no hay distancia, simplemente una reflexi6n 
intelectual que podria con mayor precisi6n explicarse como transparencia espiritual, 0 visi6n de sl 
mismo, que lIamamos conciencia. La conciencia no es un ser agregado a otTO ser, sino una dimensi6n de 
se hombre. Como acto de conciencia personal se reconoce a sl misma en su particular ser y existir. Ser y 
reconoeerse, en la persona, son un solo y un mismo acto. Tampoco se trata de una "estructura sint6tica de 
la identidad" , ( por el hecho de que abarca todas las propiedades, capacidades y relaciones de un mismo 
yo) , sino mas bien de la unidad de potencialidades concretas y linicas del Yo mismo, en su 
autoafirmaci6n y transparencia. Es una unidad que al mismo tiempo se reconoce como unicidad. La 
identidad no solo se afirma, sino que se separa. No hay tampoco sintesis. Sintesis supone la uni6n de 
elementos extrafios, mientras todos los elementos del yo son propiedades de 61. EI problema dificil de 
explicar no esta en la ' identidad ' , sino en la unidad y pluralidad del ser, del cual la identidad es 
conciencia. 

Por supuesto desde los tiempos en que se escribi6 la "Identidad y Diferencia" al dia de hoy, han pasado 
casi cincuenta anos. Ha estallado el fen6meno etnico en todo el mundo y la ' conciencia-de-identidad' se 
da y se analiza, tanto a nivel de grupos y culturas, como a nivel de personas. Par tanto "identidad" hoy 
posce un sentido mucho mas especifico y preciso, que no es el de Heidegger. Consecuentemente no todos 
los seres ( materiales 0 vivientes ) poseen identidad. Entonces tampoco es correcta la Frase de Heidegger-



" la identidad pensada posteriormente en la metafisica ,es repreSt-'Iltada como un rasgo del ser" - No se 
~be a que clase de metaflsica se refiere Haidegger, con una sentencia tan general. Sin embargo la 
Identidad, como se ha mdicado no puede ser un rasgo del ser, por que entonces deberia estar en todos los 
seres. AI contrario solamente se encuentra en la conciencia , la cual es un rasgo especffico del individuo 
pensant~ y .pertenece Unicamente a aquel nivel que se ha explorado anteriormente como misterio; y es 
tan ~ngmana 0 mas de la que Heidegger pretende atribuir a Parmenides. Mucho mas si se piensa que la 
~'uni6n de. ser y pensar ." forma una "mismidad", ( integraci6n en In duraci6n , y en In sucesion ) y no una 
Idenhdad ( de conciencla ). 

Y es precisamente la identidad conciente del ser humane la que 10 hacc independiente de 'este ser' 
particular, y de cuaJesquiera de ell os, y Ie abre el camino hacia posibilidades trascendentes. La identidad 
es gener~l, en todas las personas; y se conoce, por la autoconciencia de cada uno, y por la empatia con la 
conClenCla de los demas. Puede haber un ser sin autoconciencia, pero no puede darse una autoconciencia 
sin su ser. La identidad, consecuentemente es algo que reba sa cualquiera de los que se han Hamado, en 
cada caso, " un ser" 0 "este ser". La identidad aftade a este ser, la conciencia de si , cs decir un poder que 
capta, coord inn, dirige, todas las propiedades de "este ser" en si y para si, y de los otros como otros. 
Entonces, para un ser conciente quien no solo se reconoce como unitario y "difcrentc"; sino como 
Wrico, por su ' identidad ', se pone la pregunta sobre el senti do de In muerte, y su propia permanencia n 
traves de esta. 

No solo se hace necesarin una c(mtinuacion en el ser, mas alIa de la muerte, es preciso que ser conserve 
la identidad. Lo contrario no seria muerte, como la de todos los demas seres ( que se transforman), sino 
un "aniquilamiento". Para todos los demas seres inferiores, la muerte es siempre una transformnci6n, 
como ya se ha visto , y posee una continuidad transformada. Que puede suceder a un ser superior, que 
posee "identidad"? Un aniquilamiento 0 destruccion total no encuentra respaldo en ninguna experiencia 
mundana. Es pues necesario pensar en una transformaci6n de un ser en que permanezca su identidad; una 
transformaci6n coherente con la naturaleza espiritual del pensamiento y del espiritu humano, con su 
autonomia y libertad. Y esto no se encuentra mas que en su pervivencia, 0 inmortalidad. Considerada en 
esta luz la identidad humana con sus dimensiones esenciales rebasa las fronteras c6smicas para abrir un 
horizonte nuevo , \IDa exigencia indeclinable, hacia EI Ser. Asi como la mente y la voluntad del hombre 
transgreden las leyes naturales de limitaci6n espacio-temporal de la materia y de todo genero de vida, 
esta misma superioridad se muestra de cara a la muerte y al encuentro con EI Ser. Y como se hace 
efectiva esta supcrioridad? 

La identidad sctlla en todas las dim~e~ __ hla_ .~~a_..E.u~ana, en cuanto a conocimientos, 
Proyectos, recuerd"os, creaciones, y relaciones; t<><las estas dimensiones sc ajustan , dependen y se 
model an en la identidad. Por esto, \ID ser identico reacciona: tanto a las diversas motivaciones que Ie 
proponen los seres naturales, como a la necesidad de sl mismo, en cuanto apertura superior a la 
experiencia de sl y de los otros hombres. En las experiencias mundanas no encuentra mas que seres 
particulares, caracterizados por la insuficiencia 6ntica. Pero el las experiencias de los otros seres 
humanos, y las experiencias intelectuales y espirituales de si misma, la identidad, encuentra razones y 
objetivos que se proponen como causas y finalidades, motivos y val ores. Consecuentemente no puede 
permanecer estatica e indiferente. Todo su ser es cuestionado desde eJ mundo y hast a desde mas alIa del 
mundo. Por ambos lados, por la raz6n de ser, que 10 hace existir; y por la necesidad de destin~, que 10 
determina, se encuentra con El Ser. Su relacion esencial entonces, por ser conciencia, ya no es con un 
ser 0 con estos seres particulares del mundo, sino simplemente con El Ser. En esto descubre su 
fundamento y su realidad: la doble dimensi6n La primera se dirige a EI Ser en cuanto hace existir los 
seres. ; la segunda a EI Ser en cuanto objetivo, bien, destino y valor. Ambos polos encauzan la corriente 
de la inteligencia humana: el primer polo causal, dirige razonamiento reflexivo; el segundo polo, final, 
orienta el pensamiento creativo y el deseo humano. 

Una separaci6n de su fundamento como causa necesaria del eXlshr, no solo es impensable sino 
imposible. Todo el mundo acepta y reconoce su propia dependencia en el ser, en cuanto a existir y actuar. 
Pero esta relaci6n se reduce a justificar su existencia actual en el espacio y en el tiempo, ademas de su 
actividad mental y voluntad independiente del espacio y del tiempo. Posee un efecto limitado en 1a 
conciencia, que puede ser: de agradecimiento, 0 de fatalismo, de aceptaci6n 0 de rebeldia, de admiraci6n 
ode critica. No se niega la importancil:l. de estas actitudes hacia la causa eficiente, aunque hay que admitir 
que su incidencia en la conducta del hombre es generalmente escasa .. Que hay pues de la otra direcci6n, 
hacia el fin yel destino? Sera posible una fractura que la separe de un destino deseado y amado desde 10 
mas esencial de una identidad? Puede ,una conciencia de identidad, negar su ilimitada potencialidad de 
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ser y de actuar? Se detendra delante de la muerte? Ser identico es ser conciente de EI Ser, en su calidad 
de destino. Las raices de la pervivencin estfm en la identidad 

No se ha resuelto el problema del ser, con solo afirmar 0 explicar que es una energfa potencial capaz de 
hacerse efectiva en diferentes seres, segim las circunstancias del tiempo y del espacio. Hay algo mas 
cuando se habla de un ser. Y es el acto Ultimo de esta potencialidad , 10 que 10 hace existir tal cual es: su 
identidad. Es dificil atribuir una identidad a un ser simplemente material 0 de vida animal. En estos 
casos la identidad se atribuye desde el contexto: se reconoce que es la misma joya, el mismo diamante, la 
misma flor y el mismo perro 0 loro 0 conejo. En este caso 'mismidad' no posee el mismo sentido de 
' identidad' . Entonces se trata de una identidad aplicada a un ser concreto sin ninguna ilusion de que este 
se reconozca a si mismo como tal. 

Por ejemplo en el caso de unajoya ( los diamantes son para siempre) se les atribuye cierta inmutabilidad . 
Aunque se diga: es identica, es ella misma, la palabra identidad seria usada muy metaf6ricamente en este 
caso. No se refiere a una conciencia de mismidad. Seria mas correcto decir: es 10 mismo que se vio en 
otra circunstancia: la referencia es siempre un contexto local 0 temporal externo. 

Al contrario en el hombre la identidad es un fen6meno esencial y difqencial. No solo es reconocido por 
sus relaciones contextuales, sino que se ec ara a sf-mismo cOmo Tdentico. De esle modo )a identidad 
esta estrictamente vinculada con el existir. Hay existencias que se identifican por sf mismas y otras que 
deben ser identificadas. Se trata pues de dos tipo de existentes diferentes. Un existente racional y otro 
que no 10 es. Un existente que se identifica por si mismo, y como tal se comunica a otros, mientras los 
demAs existentes, ni se identifican, ni comunican su conciencia de ser. En ambos seres acilla EI Ser con 
su potencialidad y los determina como existentes. Pero no se pueden diferenciar, real m ente, los seres 
particulares mas que por su existir. Consecuentemente podemos distinguir con seguridad un existente 
htnnano de un existente no racional . Y por tanto cambia el problema de la conciencia de la muerte y de la 
continuidad de ser mas alIA de la muerte. Y surge un problema nuevo: es indestructible la identidad? 0 )0 

que significaria 10 mismo: Dura , la identidad , mas alia de la muerte? 0 bien esta otra pregunta: Si la 
identidad permanece a pesar de los cam bios y las transformaciones, permanecera tambien en)a muerte? 

Esta ultima formulaci6n de la pregunta nos reconduce facilmente al camino ya trazado de la bUsqueda del 
Ser. Trat8ndose de personas humanas, se mezcla la experiencia de los extrafios con la experiencia 
personal de cada uno de nosotros. Esto nos autoriza a extender el conocimiento particular de uno mismo, 
a los demAs hombres, por la intuici6n fisico psfquica, y la intuici6n intelectual: por el fen6meno de la 
empatia, 0 de la relaci6n interpersonal del ser. Tendremos, pues, que apelar necesariamente a la 
experiencia partiCUlar, de uno mismo y de los otros, para determinar la exigencia de perpetuidad de la 
identidad personal. 

Como 10 recuerda E. Levinas (La teoria de la Intuici6n en la Fenomenologfa de Husser! . p. [3] )- " la 
concepci6n de la ontologfa de Husserl posee el particular rasgo, de que la estructura del ser que es 
objeto de la ontologja, no es la misma en todos los lugares: diversas regiones del ser (Seinsregionen) 
poseen diversas constituciones; y no pueden ser pensadas con las mismas categorias"- . Y es 
precisamente el conocimiento de su-mismo-ser, que el hombre posee, aquello que 10 coloca en una 
regi6n muy particular de ser, y por tanto exige nuevos esquemas del pensar .. No hay otro ser, a nuestro 
alcance, que se Ie parezca , en todo el universo. La forma de ser que puede atribuirse a todos los seres, no 
es un genero, como se habla de generos vegetales 0 animales. Lo Unico en comUn entre los seres es una 
"Forma" general, abstracta, no es una esencia comUn. 

Por tanto es necesario distinguir entre Genero y Forma " por que la universalidad de la Formas, 
trasciende toda otra generalidad." ( I.c. p. 4). La estructura expresada por este concepto es comUn a 
todas las regiones del ser y es puramente formal, es como la idea de ' objeto' en general. Mientras el 
Genero, es un universal del cuallas especies son Unicamente subdivisiones particulares. La Forma no es 
un Genero, no denota una esencia defmida; es mas bien un nombre colectivo, que agrupa entidades 
completamente heterogeneas. Por esta raz6n se aplica a diferentes regiones del ser, sin que esto induzca a 
conftmdir una regi6n con otm. - "Estos materiales-ontoI6gicos , en el senti do propio de categorias, son 
diferentes en cada domino del ser" ( I.c. pA ) - Son materiales existentes, y la existencia determina el ser 
de cada regi6n. Estas distintas regiones del ser , son mAs que formas, sino - "algo especifico en cada 
caso". Estas difieren entre si, no solo por sus esencias, y por las categorias que delimitan sus esencias, 
sino tambien y principal mente por sus existencias. 
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~i r~ordam~,s los conceptos de Arist0t.eles, (Metaf. Lib. I c. ) vemos que las existencias siempre son 
parhc.ul.ares ; por ~ue cada ser es dehrudo por sus "actos accidentales" (que en este caso pueden ser 

las act.JVldades proplas y reales de cada region del ser) .. Esta presencia particular existencial del ser es 
tambu~n ''Uni~~'. EI ~er hwnano se define por sus actURciones y potencialidades particulares que 10 haeen 
un eXlstente umco e mcomparable con cualquiera otra region del ser, viviente y no viviente.. Por esto la 
eXlstencla puede vol verse objeto de una investigacion filos6fica . EI conocimiento se origina en estos 
d.ato~ y su existencia " lIega a nosotros" u.nicamente a traves del conocimiento de 10 que esta existencia 
sl~lfica para nosotros.: es decir en una regi6n superior de existencia. Experimento mi propio ser 
eXl~tente en un nuevo niveI ontologico. Entonces el ' existir' no tiene el mismo significado en cad a 
regl6n. En el hombre es un existir conciente ilimitado, y su alcance existencial es tam bien ilimitado. 

A este nivel se desarrollan much os procesos que pertenecen solo a la conciencia humana y conservan 
sus caracteres de necesidad y de perdurabilidad. Pongamos el caso de los principios y de I~)s teoremas 
matematicos. Los objetos son especfficamente matematicos y las leyes fundadas en estos objetos 
igualmente matematicas ,es decir pertenecientes al mundo del espiritu. La deduccion de los teoremas de 
geometria fundados en las esencias de objetos, como el triangulo 0 el cuadrado, ( por ~iemplo el teorema 
de Euclides , 0 el de Pitagora) pose en un valor necesario e ililnitado, siguiendo la misma 16gica con la 
cual de varias premisas, en el silogismo, se deduce una conclusion. Se trata de procesos paralelos que 
establecen el valor de la regi6n hwnana del ser, y se multiplican en otros campos como la creaci6n 
estetica, la vida social, y la organizaci6n poIitica. Aunque las deducciones matematicas pertenezcan a la 
vida especulativa, tienen su aplicaci6n existencial en la vida de cada dia. Igualmente los procesos 
necesarios del razonamiento, son esencialmente 16gicos; pero tambien, a diario, intervienen en nuestro 
discurso y en la accion de la sociedad. Se trata pues de procesos existenciales; y su validez universal es 
tambien existencial. 

La validez y universalidad de estos procesos posee la cali dad existencial particular de cada individuo 
hwnano que participa de esta universaIidad. Tales principios que poseen la naturaleza y la existencia de la 
mente y de cada individuo, no mueren, ni esconden en si la posibilidad de morir. E instituyen en la 
conciencia retlexiva de la mente su derecho a la inmortalidad. No es simplemente una proyecci6n 
metaf6rica la que se esta estableciendo; sino una realidad existencial de cada ser humano .. Frente a est a 
universalidad, de valor y de duraci6n, desaparecen las rupturas entre pasado y presente; y entre el 
presente y el futuro ilimitado: es decir etemo. De este modo se comprueba que algo etemo ya existe en el 
ser humano con su conciencia y su inteligencia, algo que es totaImente personal y a la vez pertenece a 
los demas individuos humanos existentes en este mundo, por el mero hecho de ser humanos. 

Para lIegar aI mismo fin arguye Diotima en su discusi6n con Socrates ( Plat6n el Banquete, 206 d y 
ss.).Partiendo del deseo universal del amor, y de su efecto vital que es la generacion, tanto al nivel ftsico 
de la patemidad y matemidad, como a nivel espiritual de la creaci6n de obras esteticas e intelectuaJes, 
insiste en que - "e1 Amor no es exactamente la espera de la bel\eza; sino de la concepcion y generaci6n, 
que la Belleza produce." Y la raz6n es que -: " este es el Unico elemento irunortal y etemo en nuestra 
mortalidad"-{l.c. 207 ). Y no significa solo la inmortalidad de la especie, por la reproducci6n,que 
establece cierta continuidad de padres a hijos. Ni es solo la inmortalidad de las obras culturales que se 
transmiten. La idea que desarrol\a Diotima, es la de la transformacion, que produce la inmortalidad: - "EI 
Amor es espera de la InmortaIidad." (I.c.) 

Continuando con las razones de la existencia del Amor ,que es universal tanto en seres racionales como 
en ani males ,se pregunta: -" por que el Amor produce tales efectos en el hombre y en los animales?"-. Se 
descubre la respuesta, con tal de " Hamar a Ie mente cual es objeto del amor". EI principio es valido aqui 
como en todas partes:-"el mortal hace todo 10 que puede para alcanzar la inmortalidad."- Pero no es 
suficiente continuar existiendo en otra persona, en la nueva generacion que sustituye la antigua. La misma 
persona por si esta en con stante cambio y evoluci6n.-"Cada dia el se vuelve un nuevo hombre, mientras 
el hombre viejo deja de existir."- Es una continuada transformacion, en 10 ftsico y en 10 mental: cabeHos, 
huesos, carne y sangre, y en todo el cuerpo; y 10 mismo Ie sucede en el alma.-" Y nunca sus maneras, sus 
actitudes, sus pensamientos ,deseos, placeres, sufrimientos; ni sus miedos, son los mismos a 10 largo de 
su vida; algunos creccn otros desaparecen " - ( I.c. 207.e) 

Al aplicar este principio al conocirniento humano, resulta mas evidente todavia: algunas cosas crecen en 
nuestros pensamientos, otras se pierden,- " nosotros no somos ,siempre los mismos"- Es as! como todo 
ser humane se perpetUa a traves de todas sus transformaciones. EI no puede, como 10 divino, permanecer 
inm6vil , y 10 mismo, a traves de la eternidad. ,de este modo tam bien el cuerpo participa de 10 etemo. Por 
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ello no es de.ext~ar que toda criatura estime su modo de ser , desde el momenta en que la totalidad del 
mundo ~s msptrada por este amor:" esta pasion por la inmortalidad"-(!.c. 20S.e ). AUn solo para 
consegUIr fama, que ~ure, el hombre ~sta dlspuesto a sacrificar su vida. Pero si hablamos de la generacion 
de las. ~bras del Espintu, como la Sablduria y demas Vlrtudes que la acompaf\an, lajusticia y moderaci6n 
q~ dtngen la ~Iedad, entonces el hombre esta tan estrechamente vinculado con 10 divino que resulta 
eVldente la creacl6n de algo mucho menos mortal que la misma humanidad. 

Esto, dice Diotima, implica la revelacion fmal de los misterios del Amor.-"esta cs una amabilidad cterna 
,que nunca va 0 viene, que mmca florece 0 se desvanece," -{ I.c. 211 .a) La conclusi6n de Diotima va 
~ucho m~s,~lla de nuestra exig~cia fenomenologica de perpetuidad, y alcanza aquella: " que subsiste en 
Sl y por ~I, - en una eterna unlcldad , mlentras todo ser amable ,participa de ella, de tal modo que no sea 
OJ mas ill menos, -" sino siempre la misma, inviolable Totalidad. " - La evoluci6n y transformacion 
humana a traves de la muerte, establece una permanencia, y no es mas que la c~ntinuidad de las 
transformaciones temporales reaIizadas en el tiempo, que salvan la identidad y modifican la mismidad. 
del individuo. Lo cool solo puede acaecer en una entidad conciente e identica como el yo humano. 
Cuando el hombre, prosigue Diotima, haya Ilevado a cabo las trans formaciones que exige la escala de las 
virtudes, desde el amor mas bajo hasta la virtud perfecta:-" debera ser Ilamado amigo de dios, y si 
mmca es dado al hombre alcanzar la inmortalidad, entonces esta se Ie debe dar." (l.c.(212.a). 

Desde un nuevo punto de vista la fenomenologia es capaz de mostrar el rol Unico y excepcional del ser 
humano y la infinita apertura de su existencia irreducible a las categorias naturalisticas .. EI caracter 
espiritool de la conciencia nos da la medida de la actividad de la existencia humana de cara a los 
diferentes seres del mlIDdo fisico . Sin duda en la experiencia se hace patente el aspecto subjetivo de la 
conciencia. No se trata aqui de oponer la conciencia de una persona como actividad sUbjetiva a los datos 
que se hacen presentes, en un fenomeno, el cual opone una existencia objetiva y mundana a la 
percepci6n de la conciencia En csta ' presencia' se hace visible la oposici6n de los datos experimcntales 
del fen6meno con su naturaleza y diversidad, ante la existencia propia de la conciencia. Por 10 cual no 
solo se reconocen los seres mundanos como existentes y trascendentes, sino como dotados de una 
eXlsiencla dlterente de la de la conclencla. 

Es cierto que los conocimientos de las cosas naturales cambian al variar el pun to de vista del observador, 
y quc por tartto cl mundo trascendente, necesariamente depende de ( ist angewiesen an) la conciencia y 
tienen un componente de subjetividad. La subjetividad se plasma en eJ yo por la percepci6n intencional 
de su conciencia. Pero la esencia de la experiencia no es la subjetividad, sino el aporte de los datos ,que 
el encuentro con este ser particular transmite con su propia accion al acto de la conciencia. De este modo 
se reaIiza el fenomeno , en cierto sentido ajeno a la conciencia, y sorprendente para la conciencia. Ajeno 
no significa separado, sino simplemente diferente, porque el fen6meno se da en el encuentro del acto 
experimental. Un acto no intentado por la conciencia, ni querido por la voluntad del yo conciente, sino un 
acto previo al conocer, y correlativo al conocer . Un acto que despierta el conocimiento en la conciencia, 
y la hace conciente, por que no hay conocimiento sin conciencia. Esto no impide que el fenomeno en 
cuanto dato siga siendo ajeno a la conciencia y se de con su ser propio ... 

La oposicion constitutiva entre este ser trascendente y el ser inmanente de la conciencia es precisamente 
la que niega la conciencia como objeto y la constituye en su subjetividad. Y esta es la caracteristica 
tipica de la experiencia : la de penetrar poco a poco en la realidad de las cosas , con la repetida sorpresa 
de encontrar cada vez aspectos nuevos e inquietantes de una misma cosa que se observe en profundidad 
y extension. Se ha insistido en el elemento sorpresa, como propio de la actividad experimental , pero hay 
otras dimensiones tan originales y autentica como la sorpresa. Entre elias estan : la "novedad" , la 
"variedad" , la "Iejania", la "semejartZa", la "maravilJa", el <"'tono", los" patrones", el "contraste", el 
" impacto", la "originalidad". Son datos primarios que solo se dan en una intuicion directa , inmediata, y 
presencial ,como es la 'experiencia.' Es cierto que en cuanto son terminos lingilisticos pueden ser 
definidos especulativamente, pero estas defmiciones racionales son circunstanciales son meros signos y 
no transmiten a la persona el significado , a menos que este sea captado intuitivamente en una 
experiencia. Como 10 recuerda San Agustin en su opusculo , Del Maestro, -"Ia palabra no me muestra 10 
que significa" ... . "supe que era un signo cuando descubri de que cosa era signo ; esta cosa como he 
dicho, no la habia aprendido significandose, sino viendola yo" - (cap. X) .Si esto es valido para todas las 
palabras, que sean nombres simples, de los objetos ordinarios de la vida, a mayor razon para terminos 
que no se refieren a objetos materiales, sino al caracter originario de las cosas. 
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Las palabras q~e se han citado, co,mo no~edad, maravilla l etc. Son precisamente aquellas q1-l~ ~I!t!lblecen 
en l~ conclencla lUlH apertura hacla 10 dlferente 10 Unico, 10 que pennite apoderarse del sereto del ser 
partIoular y cxtrafio, para convcrtirlo ell propiedlld de la conciencla .. 

Cada acto de experiencia es Unico e irrepetible, aunque se de como una cualidad nueva de una misma 
cosa. Cada acto es "diferente" por aportar a la conciencia una dimensi6n nueva de este ser. Pero la tarea 
de r~n~er difer~tes . actos experimentales como pertenecientes a un solo ser es propiedad de la 
conclencla. La conclencla entonces establece la continuidad del ser que se experimenta y su mismidad a 
pew de los diferentes aetos experimentales que la conocen y reconocen como una misma cosa .. Esto no 
impide que sean diferentes fen6menos los que se dan en repetidos actos experimentales de un mismo ser' 
con tal que la conciencia reconozca la mismidad del ser que se da por los mUltiples actos de I~ 
experiencia. 

Se puede preguntar: c6mo , en diferentes actos experimentales, puede reconocerse la unidad y mismidad 
de la cosa experimentada.? Solo hay una entidad capaz de reconocer la unidad de ser en la pluralidad de 
actos experimentales, y esta es la misma conciencia. Este ser: casa, Arbol, hombre, paisaje, escrito, 
nombre., nUmero, operaci6n, pueden darse por mUltiples actos experimentales, y ofrecer mUltiples 
fen6menos, de un mismo ser Cada acto experimental de 10 mismo es Unico e irrepetible, la repetici6n es 
una renovaci6n, y una diferencia en primer lugar temporal, y a menudo tambien espacial. Encuentro est a 
misma persona en diferentes horas del dia y en diferentes lugares. No siempre se trata de experiencias en 
sentido propio, ; pero general mente encuentra cada vez en ella algo que me sorprende y da lugar a un 
verdadero acto experimental y me hace penetrar mas intensamente en su conocimiento .. Cada uno de 
estos actos por si se efecrua solamente en el presente, no solo por que el conocimiento de algo se da 
general mente en un instante, sino por que el verdadero secreto de la experiencia consiste en preceder el 
conocimiento mismo, es decir el hacerse presente. 

La serie 0 secuencia, temporal y espacial es establecida por la conciencia . La conciencia reconoce la 
diferencia y el orden, el tiempo y el espacio como sucesi6n y secuencia en su propio presente. Es 10 que 
Husserl llama el tiempo inmanente de la conciencia. Esto no significa negar que exista reaImente el 
tiempo material de las cosas. EI cufll es independiente de los actos de experiencia por que posee su propio 
ritmo de devenir temporal , que es reconocible y calculable; y no se confunde con la repetici6n 
renovaci6n de los actos experimentales. 

Esto significa solamente que la conciencia sabe reconocer en su propio presente la dimensi6n temporal 
de la memoria .. Estableciendo su propio tiempo 10 separa del tiempo de los seres concretos.; yasimilando 
las cosas a su propia existencia, separa la existencia de su ser conciente , de la existencia de un ser 
trascendente. La "mismidad" de las cosas que acaba de conocer con repetidos intentos experimentales, es 
separada de la " identidad " del ser de la conciencia Aqui ' mismidad' significa que varios actos se 
atribuyen a la misma unidad existente, de un ser experimentado; mientras "identidad" no indica 
solamente que la conciencia sigue siendo la misma en todo este tiempo, sino que ademas es identica, 
posee identidad, es decir es totalmente conciente de su potencialidad epistemica, y de su ser diferente. 
Las cosas, al contrario no solo no poseen identidad, hasta su mismidad es puesta en discusi6n. Como las 
experimentamos, las cosas son conocidas por sus accidentes: lugar, tiempo, forma color, peso, 
consistencia ,organizaci6n etc. Y estos generalmente no son esenciales, es decir que pueden variar de un 
momento a otro, de una circunstancia a otra: contemplo este rio, al amanecer, en pleno dia ,en la 
tempestad, entre los hielos invemales; de un modo analogo puede hablarse de todas las entidades que 
se captan en la experiencia Con esto se hace apenas reconocible la mismidad de cada ser particular. 

Como 10 expresa Levinas :-" EI mundo de los fen6menos por sf configura el ser de nuestra existencia 
concreta. Es un mundo de fen6menos que no poseen limites definidos y no poseen precisi6n 
matematica; estan llenos de "casi" y de "por asf decir", obedecen a las inciertas leyes que van bajo el 
nombre de " normaIidad" -{I.c. p. 24). Se hace mas evidente el contraste con la cIaridad de la conciencia, 
que pone limites a sus propios conceptos, que ve sus propios conocimientos , que reconoce la unidad y la 
diferencia, que capta el instante en el flujo del devenir. Se nos da por tanto 10 identico frente a 10 no
identico; 10 que es apodicticamente ' identico' , frente a 10 que es aproximadamente 10 ' mismo' ; una 
existencia trascendental frente a lUlH existencia simplemente trascendente. Estas consideraciones previas 
nos replantean el problema de la diferencia entre los seres mundanos y el ser de la conciencia en cuanto 
ser de un yo humano. Dos existencias vinculadas por el conocimiento experimental, pero dos existencias 
separadas por el poder de la conciencia. Tendremos pues un ser humano alejado de la temporalidad y la 



espacialida~ ~e las .cosas, en posesion de su propio mundo espacio tt.>J11poral de 18 conciencia. La 
consecuencla mmedlata es que la existencia no significa necesariamente la ' existencia' en el modo de 
ser de las ' cosas' ; y que la existencia de las cosas de alglIn modo, 0 por contraste, se refiere al existir de 
la conciencia. Entonces. cabe .Ia pregWlta: cual es pues el tipo de existencia de la conciencia? No hay mas 
que abandonarse a Wla mtmclon, como en los casos fundamentales de las experiencias. Aqu! se trata de 
una experiencia interior, intelectual, del orden de las intuiciones matematicas, y de las necesidades 
IOglcaS, 0 de los valores de toda clase. SeglIn Levinas ,-" Husserlatribuye una ' existencia-absoluta' ala 
vida conciente"- De este modo establece un nuevo concepto fundamental que transforma la nocion de 
' vida-conciente' . Esto no significa encerrar la conciencia dentro de sf misma, por que su vida ,se 
despliega "en la preserIcia de los seres trascendentes". Se trata pues de un existir ,puesto a la raiz de loda 
existencia. Un existir que constituye el fenomeno mas originario, un existir que se abre en las dos 
dimensiones , hacia un objeto conocido y hacia un sujeto cognoscente:"-. Dos terminos que son 
meramente dos abstracciones fundadas en un fenomeno concreto: el acto de conocer. 

La eserIcia de la conciencia se determina desde su actividad pensante en la fonna en que se despierta en 
la mente. Entonces el yo ve en si mismo la evidencia de su propio conocimiento; en sus variadas 
actividades vitales de : " percibir, juzgar, recordar, ,imaginar, desear, querer "( Husserl, Ideas 1. & 34) 
con las que la conciencia crea su propio mundo intelectual. En este punto comien7...8 la oposici6n entre los 
actos vitales de la conciencia y las diferentes regiones de la realidad experimentada.: la oposicion de la 
unidad versus la pluralidad, de 10 continuo versus 10 discreto, de 10 coherente versus 10 casual, de la 
precision versus la vaguedad. Solo entonces la conciencia demuestra su "existencia-absoluta", en el 
serItido originario de la palabra: de suelto, libre, autonomo, independiente. 

Es cuando se vuelve ambigua la palabra "existencia" aplicada al mundo de la conciencia y al mundo de 
las cosas; y empiezan a verse los dos modos de existencias. Entonces la existencia de la conciencia 
revela en sf misma su propio ser: establece en si una region del ser original. Entonces se marca una 
diferencia esencial y fundamental entre el ser de la conciencia y cualquier otro ser de las cosas.(l.c. & 
42): entre el ser mundano y el ser espiritual. Este punto de divergencia es visible en cada uno de los 
actos de experiencia, frutos de intuici6n tanto material como intelectua.l ; y con mayor rawn en todas las 
demas producciones vitales de la conciencia en actos independientes como: correlaciones, deducciones, 
razonamientos, analisis , creaciones, apreciaciones y voliciones. 

En cada uno de estos actos, la conciencia no percille solo el significado de sus expresiones, sino que al 
mismo tiempo posee la vision reflexiva de su propia identidad.. Y en esta reflexion no se crea una 
dualidad, no hay ruptura entre los contenidos de conciencia y si misma, no existe diferencia entre 
apariencia y realidad: ella es su propia actividad. Esto nos conduce hacia la pura eserIcia vita] de la 
conciencia . Es mucho mas que la simple certeza indudable de sus conocimientos, y una actividad 
trascendental que resume en si potencialmente a todas las demas entidades del universo; es tam bien la 
afirmaci6n de su absoluta existencia. Una existencia ' que a pesar de conservar sus relaciones con los 
existentes particulares del mundo, posee la percepci6n interna de su autonomia, que vuelve absurda cual 
quiera duda de la existencia de si misma, 10 cual hace su existencia necesaria. Es importante subrayar est a 
necesidad. 

Tal necesidad no deriva exclusivamente de el poder de vol verse objeto de reflexi6n, por 10 cual el flujo 
de las experiencias establece una relaci6n con sf misma., y por tanto el sentirse y verse a sf misma como 
diferente y como existente. Su existencia rebase esta potencialidad, y no esta limitada a este tipo de 
actividad .. La vida conciente existe aUn cuando no se pone como objeto de reflexi6n. EI mismo hecho de 
desarrollar esta capacidad (circumstanciada temporal mente ) implica que la conciencia misma no este 
condicionada: ni por e\ efectuarse existencial de la retlexi6n, ni por la duraci6n de la misma. SegUn 
Husserl implica " que ya haya estado ahi, ' antes ' de volverse objeto de reflexion. ( el "antes" puede 
tomarse tanto en serItido temporal , cuanto en e\ serItido de'prioridad ' eserIcial ).( I.c. & 38) 

Con esta explicaci6n no se pretende hacer de la conciencia del yo una entidad separada del mundo 
ell.1erior. , 10 cual contradice a toda la comprobaci6n de las experiencias mWldanas, sino simplemente 
reconocer a la existencia de la conciencia su verdadero ser, que no solo desempefi.a una funcion de 
correlacion, tanto en el mWldo serIsible como intelectual. Pretende desentrafiar el secreto de su autentico 
potencial existencial enraizado en una necesidad universal de vida, que podemos Ilamar: Yo pensante, 
Ser Humano, 0 Espiritu, Esto no es solo un reconocer un valor ontico a la conciencia, sino descubrir un 
tipo nuevo de ser, superior a todo 10 que Ilamamos mundo, cuya existencia e identidad, llevan en sf la 
necesidad de una ex1ension ilimitada, fuera del tiempo y del espacio mundano, es decir fuera de la 
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muerte, Husserl insinUa est a diversidad cuando declara que la existencil1 ri c 111 conciencia y su 
independ~cia de ,Ia reflexion s~ deben a que la conciencia (Lc, &45) - "ya esta dispuesta, a ser 
perclblda, - Y t:St: t:star preparado , no se debe aI hecho de ser convertida en objeto, por que 10 precede 
y 10 funda. Se debe entonces a la mera necesidad y al exclusivo caracter de su existencia. La conciencia 
eXiste . e~tonces como 'disponibilidad", como un estar ya 'prevenido', previo al conocer; una 
potenclahdad actJva, es~cia! que :~d~enta todos los ' actos ' .que Ie corresponden: intuir , pensar, 
razonar, anahzar. Solo su eXistencla Ilurnma y hace patente, por SI, el indole esplOtual de su actividad. 

Esta naturaleza es la que justifica 10 que Levinas llama " el caracter absoluto" de la conciencia.Lo cual 
nos r:efiere muy de cerca a 10 que dice 'Arist6teles en Sobre el Alma ( Lib. III) .. Aristoteles parte 
tarnb1en de la naturaleza de las operaciones que se perciben intuitivamente, y por cnde 
eXper1mentalmente. - "Como hay objetos separados de la materia, tarnbien 10 esta el entendirniento"- ( 
Lc. cap. IV). Con esto define el entendimiento como inmaterial, en su ser y en sus operaciones. No solo 
son inmateriales las ideas, y todos los actos con que el intelecto conoce, sino el mismo ser intelectual de 
la conciencia. Se trata de la inrnensa e ilimitada regi6n del ser intelectual e inteligible. No solo los 
instrurnentos intelectuales del conocer, como ideas, relaciones, esquemas, esencias y (orrnas abstractas; 
sino el mismo ser intelectual del yo se vuelve objeto cognoscible y conocido .. Lo cual incluye la 
conciencia y la capacidad por reconocerse a si misma .: -" es inteligible del mismo modo que los demas 
objetos inteligibles."-.o traduciendolo mas literalmente: el es conocido como las cosas conocidas. 

Con ello Aristoteles nos traslada a una region del ser con naturale:z.a propia. Y esto explica la capacidad 
reflexiva de la mente que la constituye en su identidad. Se hace patente, entonces, la autotransparencia 
de la conciencia. -"En 10 inrnaterial el que entiende y 10 que se entiende , son una misma cosa"( Lc. 
Cap. IV).- No se afmna la rnismidad como continuidad, 10 cuBI serfa demasiado obvio; 10 que se entiende 
por ser una rnisma cosa, es un "saberse-ser" identico. EI "to auto" no es una repeticion, que se restrinja 
a una constatacion temporal, es una declaracion de identidad, en el sentido de autenticidad, unicidad y 
personalidad de la conciencia. 

En esta region nueva, en la que se mueve la mente con todo 10 que Ie pertenece, la operaci6n, mas 
impactante para nosotros es la presencia del intelecto Activo.- " Lo mismo que en toda la naturaleza, hay 
en cllda genero de seres algo que es la materia ( y esta es en potencia todos los seres ), y algo tambien 
que es causa y principio activo ,por quc 10 actUn todo"- ( I.c.Lib. TIl Cap V ). Este axioma general , 
Aristoteles 10 aplica aI Intelecto. En general no hay accion sin un principio activo correspondiente, que 
sea la causa. No hay comunicacion de calor sin !a presencia activa de un cuerpo que sea actual mente 
caliente; no hay vida sin la presencia activa de un viviente que posea actual mente la vida; no hay 
movimiento sin un cuerpo que ya se esta moviendo (exceptuado eI caso del primer motor que es 
inrnovil ). A este tipo de potencia se Ie llama potencia activa. Le corresponde, en el tennino receptor de 
la acci6n, un sujeto, que sea la potencia pasiva, que reciba en sf la accion. En el mundo de los seres 
materiales, la potencia activa y la pasiva , residen en dos cosas diferentes; pero cn el caso del Intelecto, 
que es inrnaterial, tanto la potencia activa ( el cognoscente) como la potencia pasiva (que rccibe 10 
conocido, 0 significado, 0 idea ) ambas residen en el mismo sujeto: como ya se ha citado - "en 10 
inrnaterial el que entiende y 10 que se entiende, son una misma cosa "--

La potencia pasiva, en el caso del intelecto se l1ama el Entendimiento Pasivo, mientras la potencia activa 
se llama el Entendirniento Activo. Ahora bien, en el entendirniento la potencia pasiva es la que recibe los 
conocirnientos, por 10 cual dice Aristoteles que este "se hace todas las cosas": es decir que se plasma 
seglin los significados, las ideas, los conceptos .Esto no puede suceder mas que por obra de una potencia 
activa. -" Existe pues un entendirniento tal que se hace todas las cosas ( entendimiento pasivo); y otro tal 
al que se Ie debe: el que el primero se haga todas las cosas ."- Este "Otro" al que el primero debe, eI 
hacerse todas las cosas, es aI lIamado Entendimiento Activo. Con la vision de este Otro'se a1canza 10 
mas intimo del poder de la mente:, la fuerza, 0 acto, que desencadena la accion de entender.: el 
Entendimiento Activo. Esta fuerza debe residir en la mente por su naturaleza propia, por que pcrtenece al 
reino de 10 inrnaterial ; al que pertenece la existencia de la conciencia. No puede derivar de ninguna 
fuerz.a exterior a la mente, es decir perteneciente al mundo material , es el ser espiritual en sf mismo, en su 
identidad .. Aqui es donde encontramos otra vez 10 ' absoluto' de la conciencia. Si no recibe inf1ujo de 
ninglin elemento exterior, no solo debe tener la energia en si mismo, sino que la debe poseer de modo 
constante, ininterrurnpidarnente: pues, es siempre activo. 

Es precisamente esta perennidad, la que cabe subrayar en este punto. Pero Ie podemos preguntar a 
Arist6teles, en que consiste esta fueI7.a actuante. Responde: " es una especie de habito, como la luz 10 



es."· (I.c.). La C?mpa;acion material rebaja sin duda la calidad del Intelecto Activo
1 

pero es la linica que 
se Ie ocurre at h16soto. POI' otra parte es la imagen mas elevada, aclaradora, universal, ( entre las cosas 
materiales la que mas se acerca al espiritu) la que mas se Ie parece. La otra palabra, ' hAbito' , significa 
un acto que pennanece, una perfeccion adquirida que dura y esta preparada para actuar. Habito, se 
emplea frecuentemente en la etica, para significar 'virtud ' una disposicion siempre en condicion de 
actuar en cierto determinado modo conforme con los preceptos morales. As! el Entendimiento Activo 
esta siempre en condicion de expresar conocimiento pOT medio del Entendimiento pasivo en el que se 
graban. Este poder sustancial , inmaterial , ilimitado, es 10 que consistuye el fenomeno existencial del 
individuo humano en su maxima expresion. 

De hecho Aristoteles afiade:· " y este entendimiento es separable, impasible, y no mixto, ya que por su 
naturaleza esta en acto"·. Con ello regresa el valor absoluto de la conciencia , sin mezcla de materialidad, 
e independiente en su ser que es actual. Y regresa la idea de la inmortalidad: " el Entendimiento Activo, 
no es tal que ahora entienda ,y luego no."· Esto es el espfritu humane que no descansa ni duerme, ni se 
materializa, no se desconecta, y desarrolla su actividad fuera del espacio y del tiempo. Una ultima palabra 
" separable", nos parece ooa resabio de las ideas platonicas y de su concepcion relativa a las relaciones 
entre cuerpo y espiritu. Si el espiritu es independiente de la materia, consecuentemente encarcelado en 
los limites de la materia, puede vivir y actuar independientemente de esta. Sin embargo la idea de 
"separabilidad " es perfectamentc coherente con el concepto aristotelico de "acto" . Si el entendimiento 
activo es "acto", y no depende de ninguna otra potencia limitante, ( a parte de su existencia en el cuerpo ) 
no no admite otra limitacion que su ser mismo .. POT ello el fil6sofo anade : "Solo cuando esta separado 
es 10 que es, inmortal y etemo." - (I.e.) EI acto espiritual, hoy vinculado con las condiciones materiales 
cOrpOreas, si es liberado de la materia despliega todo su poder actual que es ilimitado e inmortal. Sin 
duda el acto y la potencia son dos divisiones metafisicas a,jenas a la fenomenologia, pero el 'acto' en 
cuanto fen6meno y actividad comprobable experimental mente sigue, siendo 00 termino esencial referido 
al fundamento. Y en este caso el fundamento es la conciencia. 

Alguien puede preguntar: como puede pensarse la dualidad de cuerpo y de conciencia, cuando el ser 
humane vive y acma en plena armonia y unidad de las dos dimensiones: material y espiritual? Sin duda 
experimentamos nuestro cuerpo y nuestra conciencia como ooa ooidad. Sin embargo poseemos la 
intuici6n clar'!.l t: inconfundible de las dus series de actividades y de caracteristicas opuestas .. 
Experimentamos el cuerpo y con la misma evidencia experimentamos la realidad inmaterial de las 
entidades puramente mentales. La conciencia percibe la relacion y las diferencias , al mismo tiempo que 
se percibe a si misma como independiente. Pero la conciencia no existe en forma separada de 10 
material y corpOreo, la unidad final se realiza en el yo. Conciencia y cuerpo pertenecen al mismo yo, 
aunque de forma diferente, y se fundamentan en eJ. Sin embargo el hecho en que sc descubre la infinitud 
y la necesidad de vida y de existencia es la conciencia. Yo percibo mi necesidad de inmortalidad pormi 
conciencia. La necesidad de vida sin fin descubierta en el modo de existir linico de la conciencia nos 
obliga a esta reflexi6n. 

EI analisis anterior nos conduce irremediablemente a esta vision de 000 mismo, su identidad humana y 
etema. Las trans formaciones que acompafian el desarrollo de la vida de mi individuo particular y se 
repiten en la individualidad de los demas seres humanos, me hac en comprender la transformacion mas 
radical que lIamamos la muerte, y que importa cierta separacion, no aclarada de la dimension corp6rea y 
material. Ya la muerte ba dejado de ser algo asf COITIO la nada, cuando la dimension mas activa del 
individuo, del yo existente, sigue en la necesidad de 10 etemo extraespacial y extratemporal .. A menos 
que se entienda pOT nada, 00 estadio deflnitivo impensable (a la manera de Heidegger) la existencia de 
la conciencia no se perpema bacia la nada, sino hacia la existencia intrinseca a su necesidad. Las 
condiciones de la transformaci6n pueden ser muy radicales y profundas, pero no son capaces de 
interrumpir el flujo de la conciencia , ni el entendimiento activo, que no encuentran obstaculos en su 
continuo devenir. El hecho de que la conciencia, a traves de limitadas experiencias encerradas en las 
condiciones de 00 espacio y 00 tiempo, exteriores, logre construir, como 10 esta haciendo 
constantemente en nuestra experiencia intelectual , horizontes que rebasan el espacio y el tiempo 
realmente experimentados , es prueba suficiente de su capacidad de a1canzar por ooa parte eI ser 
trascendente, y por otra de llevar a efecto su potencial activo de trascendentalidad. abierta a toda clase 
de seres. 

El espacio y el tiempo que la conciencia recrea denlro de si, segim Husserl, espacio y tiempo inmanentes, 
no son comparables al espacio y al tiempo de las cosas del mundo. Al contrario pertenecen al ser infinito 
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e inmortal de la conciencia : representan 00 orden y ooa organizaci6n que pueden extenderse, sin 
inmutarse, y sin dejar de evolucionar, mas alia de las fronteras del moodo conocido. En realidad las 
palabras :etemo, infinito, inmortal, no deberfan usarse con el metodo fenomenol6gico. Lo que se 
descubre con el an81isis fenomenol6gico es el caracter excepcional de la existcncia de la conciencia, 
car8cter comprobable con la experiencia de cada 000 de los seres humanos. Este caracter no se percibe 
como el resultado de ooa argumentaci6n, desde la esencia de 18 necesidad, sino como 00 hecho, repetido 
y constante, dado experimental mente. 

Y este nos orienta a comprender la necesidad de seguir existiendo, ooa necesidad que brota del tipo de 
operaciones realizadas, y del contexto de la regi6n del ser en que se mueve y achul la conciencia. Esla 
calidad excepcional no es solo negativa, por SU oposici6n a los seres moodanos materiales; es existentc 
porque posee en 5i toda Wl8 carga de potencial que comproOOmos cada cual por su cuenta en todos los 
momentos de nuestras vidas .. Domina esta plenitud de vida, de creaciones materiales e intelectuales con 
las que el hombre se expresa y busca permanecer en el ser. Todo esto es suficiente para percibir la 
necesidad de durar, mas aIla del tiempo y mas alIa de la muerte. Las palabras correctas entonces serian: 
permanencia, perennidad, duraci6n ilimitada, energia sin agotamiento, transtemporalidad, y 
transespacialidad, autenticidad, vida en el esplritu, todo 10 cual se resume en la palabra "identidad",en su 
significado mas consistente. Identico es estar presente en persona, conocerse a si mismo Y COUClCer los 
otros, como miembros del horizonte del esplritu. Lo cua] corresponde de alglin modo a la idea aristotelica 
de "sustancia separada" que ha reOOsado los lImites de la contingencia; puede hacer uso de todos los 
recursos del entendimiento, y es puro acto. 
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CAPITULO 0 

Tod~ conocimiento directo que derive del experimentar una realidad dada, tanto si es cosa material y 
sensIble, como si es la visi6n de una entidad puramente mental, 0 es una combinaci6n de las dos, da 
origen a una imagen, 0 a un concepto particular, 0 a ambos. Este punto nos da un nuevo el acceso al ser. 
Y nos ofrece el modo mas inmediato de fundar un analisis de la cosa conocida. POT ello es necesario 
volver a fijar nuestra mirada en este 'ser' que lIamamos particular. Aplicamos la misma palabra de 
' partic~ar', 0 ~e ' individuo' 0 de ' unidad' , a aquel\o que se nos da como un objeto compacto, con un 
conterudo precIso, como separado de todo el resto, en posesi6n de cualidades que 10 haeen reconoscfble 
y distinto del contomo que 10 rodea. 

'Particular' significa una parte, en este caso el remanente de una divisi6n que 10 separa y 10 presenta 
como aislado. Una palabra analoga es la de 'individuo' ( no dividido, 0 no divisible) , que tambien hace 
alusi6n a una divisi6n que lIegaria a un punto muerto y no podria continuar. En ambos casos se sefiala un 
!fmite, un punto, 0 una !fnea, 0 una forma, en que la ruptura privilegia aquello que se esta percibiendo y 
conociendo. La ruptura hace una marca en 10 continuo, y nos ofrece una ' unidad ' discreta. En todo caso 
el conocimiento directo es particular, individual , uno. Particular, cuando seflala la experiencia, no hace 
mas que resaltar una unidad, caracterizar un ser, en un contexto diferente del mismo. Es un termino 
declaradamente neutro, y se abstiene de seflalar si se trata de un ser material 0 intelectual. A su vez 
individuo, no hace referencia a divisiones, sino a la consistencia unitaria del ser dado. Se refiere mas 
correctamente a una persona, no en el sentido de una categoria, sino de alguien que resaIta entre la 
muchedumbre, que en este caso funciona cono entomo no nombrado y no visto. 

9.1 SERPARTICULAR YCONCRETO 

EI ' uno', es anaJogo a un tCrmino matematico pero no corresponde a la unidad "uno" de los numeros. En 
los ntimeros, cada numeral es una unidad: el uno, el dos, el tres, el cuatro, etc. Cada unidad esta separada 
de las otras por un ' uno' que no es olro numero mas, sino un vacio numenco que sefiaJa una distancin. 
Tal distancia es constante en Ja misma serie nwuerica, pero no es igual en otras series. Si se cuentan 
monedas, la distancia es de una moneda, si se cuentan casas, la distancia es de una casa, si se cuentan 
niilos, la distancia es de un niilo. ' En la experiencia, la unidad no posee este sentido, sino el de la plenitud 
del ser dado, que es diferente en cada caso. Esto vale aUn si las unidades son colectivas: veo una 
manada de caballos, un rebaflo de ovejas, un enjambre de avispas, un cortejo funebre, un manojo de 
flores, una clase de estudiantes ; siempre se trata de una unidad , un particular, un individuo: un ser' 

Falta todavia enfocar un caracter mas: es concreto Todo dado de la experiencia es concreto. Concreto se 
opone a abstracto no a mental. Puede ser concreto este manzano cargado de frutos, este vehiculo que 
manejo, este libro que estoy leyendo; pero tambien, este triangulo que formo con los dedos, este cohete 
que recuerdo haber visto en maqueta, este razonamiento que elaboro en mi mente, esta idea mia que 
podria resolver un problema social. En todo caso, 10 concreto no significa material opuesto a 10 mental. 
Es concreta la idea de un edificio que pienso construir, es concreta la injusticia que estoy sufriendo. Lo 
dado de la experiencia adem as de inmediato y directo es tambien siempre concreto, tratese de una 
experiencia material 0 mental: un ser experimental es concreto. 

Por supuesto tales palabras resultan inadecuadas, mientras pretenden expresar el sentido completo de la 
percepci6n, precisamente por tratarse de algo que va mas alia de la percep<;ion , y despues en la 
percepci6n directa y concreta, de algo primitivo; pre-predicativo, como 10 llamaria Husserl. En este caso 
tratamos de expresar con nombres, verbos y adjetivos, algo que pertenece a la vida y es originario de la 
vida biol6gica, tanto como de la intelectual. A pesar de todo, como no poseemos un mejor medio de 
expresi6n, tend.remos que resignarse al uso de tales signos. Conservamos la plena conciencia de su 
caracter aproximativo. No poseemos otro verba mas simple que decir: ' se nos da' . Heidegger usa el 
termino aleman 'da', que no es mas que una redundancia dellenguaje popular agregada a 'Sein' . De 
ordinario se traslada al espafiol con 'ahi '; pero no es ni ahi, ni aqui, ni aliI. Gaos a veces usa la frase mas 
sofisticada ' se Ie va [el ser] , que pretende, aunque no 10 logre, avanz.ar mas en este camino de 
aproximaci6n. En la geometria euclidea, se define el punto como un cruce de lineas. Y como la linea no 
tiene mas que la dimensi6n de longitud, el cruce no tiene ninguna dimensi6n. AI contrario cualquier punto 



/T117Rrlo wn III papel u ullu rnlldJO, posee alguna dimensi6n y no corresponde a la definici6n. Sin emhargo 
todo el mundo sabe 10 ~. es un ' punto', a pesar de que no posea de este un concepto muy preciso. Es 
exactamente esta ' ImpreclsI6n' , la que haec discutible el conocimiento particular. 

La ' imprecisi6n ' de este-ser particular que yo conozco, no presenta las mismas caracterfsticas en cada 
c~so. Si se trata. de un 'punto'.' la dific~ltad nace: en que este punto que yo veo debe ser imaginado sin 
~lmenslOnes, rm~tras en reahdad las bene. Consecuentemente hay un divario entre la experiencia y la 
unagen, entre la Imagen y el concepto, entre el concepto y la palabra. Pero , como dice Arist6teles, ( Del 
Alma, m,3 ) nunca hay error en el conocimiento simple, el error esta en 10 mezclado -" la falsedad no se 
encuentra sino en la composici6n; por que aim al decir que 10 blanco no es blanco ,esto ultimo fue 
agregado por composic!6n"-. Como al decir: un punto no es un punto. Pretender afirmar que este que yo 
veo es un punto, es declr corresponde al concepto cientifico, es una mezcla. Unir la fantasia con este ser 
experimentado, es otra mezcla, y mucho mas si se com para este sel' con la palabra. 

Esto sucede, en diferente escala, con todos los seres particulares que se experimentan: un cuadro, un 
poema, una montafia, un tren, un colibri, 0 una estrelIa .. En el darse de la realidad en cuanto tal , no hay 
falsedad ., a pesar de su imprecisi6n de ser particular. EI ser particular posee su significado, su esencia; y 
asienta su unidad, su individualidad, su particularidad, en un conjunto de relaciones que 10 vinculan a 
otros seres particulares, y de particular a particular hasta los horizontes lejanos. Tales relaciones a la vez 
que 10 implican, tambien 10 separan y hacen resaltar esta particular fOIma del acto, dejandolo visible en 
su pum individualidad. Es diferente realizar la presencia de un cubo como pum expresion matematica, y 
ver un edificio de cristal con forma perfectamente cubica; el significado de cada uno de estos seres 
particulares es original y propio, y ademas el conjunto de relaciones es total mente diverso en ambos 
casos. EI significado se da en la existencia particular. 

Sea'que el acto experimental, se esfuerce POI' penetrar la individualidad, pOl' el significado propio de t:ste 
scr; sea que t:Studie las relaciones que 10 unen y 10 separan de los demas seres particulares, en ambos 
casos empieza un proceso de anillisis destinado a la comprensi6n de la estructura significativa de 10 
dado, en ambas direcciones, que no deben confundirse. No coinciden pero se complementan. 
Consecuentemente es posible concentrar la reflexi6n sobre este primer momento de la experiencia en que 
el ser se da este ser en su individualidad. Como se capta la existcncia y como st: capta la significacion? 
Logramos distinguir los dos momentos no como una sucesi6n sino como un estatuto especial de cada 
aspecto: el intuitivo y el significativo. 

La experiencia de esta cosa ( un ser especifico) que se me da ( la veo y la siento, me sorprende y me 
cuestiona. ) es experiencia de un acontecer , un ser que existe y deviene frente ami: esta estatua que 
encuentro en el jardin; este muchacho quien sale corriendo de la escuela, esta historia que estoy leyendo. 
EI primer eontacto con este ser es, con toda evidencia, lIDll intuici6n: no es un razonamiento, ni una 
reflexi6n, sino que antecede a toda reflexi6n 0 consideraci6n EI mero intuir, un ver primario, un sentiI' 
fisico, un despertar lingilistico, transmite el 'existir ' de este ser. Esta situaci6n primigenia es puramente 
intuit iva. No es una 'percepci6n' de alguien .. Es e1 simple acto, que no se comprende todavia, no se 
percibe. Ademas, entre el darse primitivo y el ser percibido, todavia hay un e1emento previo que es el 
significado. EI estatuto simplemente intuitivo del ser que se da, es natmalmente incompleto ,auroral. Sin 
embargo este acto lJeva consigo un gran numero de determinaciones que son inherentes al existir de este 
ser singular y unitario, que se da. 

EI segundo caracter del acto experiencial, es de ser significativo; ofrecer una informaci6n. Puede 
significar un aporte simplemente sensible, una forma inteligible, un dolor, un placer, una realidad 
deseable, una cualidad sorprendente, un enigma inquietante. No hay intuici6n de un ser sin una 
significaci6n. La significaci6n est! vinculada estrictamente con la intuici6n inmediata, pero no posee el 
mismo estatus. Las determinaciones del acto no son inciertas, amorfas, 0 borrosas. Se dan con su 
calidad especifica destacadas por la intuiei6n. Si veo un arbol, no puedo prescindir de conocer su tamai'io 
relativo, su color, la articulaci6n de sus ramas , el movimiento en el aire, y muchisimas determinaciones 
mas. Lo que veo no es una representacion, ni una figura, ni una expresi6n, sino el ser mismo que se da 
Esta intuici6n se da como significado. Un significado que debe ser percibido. EI ser , por sf, es 
intencional, pero la intencionalidad debe hacerse fOImal con la percepci6n. 
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Ell t:slt: doble aspecto, intuitivo y slgmticativo este ser se da con toda su realidad , sin que haya 
posibilidad de error; por que no esta dominado ni por la percepci6n ni por la comprensi6n: simplemente 
es "10 que es" en la intuici6n .. Solo al reflexionar sobre la experiencia, uno se percata de su complejidad. 
Se da cuenta por ejemplo, de que hay un gran margen, que no ha sido'dado' en el primer contacto. Este 
margen se da en la intuici6n. Si es una intuici6n material y por tanto sensible, debers ser conocida a 
traves de todos los sentidos posibles y aplicables si quiere abrir paso al scr en su totalidad. Aplicar 
Unicamente un sentido, como el de la vista, por ejemplo, seria una limitaci6n arbitraria. La totalidad de los 
sentidos de mi corporeidad, produce evidentemente una muItiplicidad de 'aetos' cada uno con su 
posibilidad de significaci6n. La unidad es restituida por la 'percepci6n', que lIena la funci6n de atribuir 
diferentes actos a la misma cos a y reconocerla como el mismo ser. 

Pcro hay un fen6meno previo, que se Ja en la mera intuici6n de un ser. Es una especie de aporia que 
contrapone: la pura-intuici6n ala intuici6n-significativa. Estos dos ' estados' del acto intuitivo, aunque se 
realicen en la unidad ostentan caracteres contrastantes. La ' pura-intuici6n' , con cualquiera de los 
sentidos, reacciona al poder del ser que se da. Es como si la intuici6n avanzara en el conocimiento del ser, 
su conocimiento existencial y el impacto de su prese~cia; 0 que el ser se filtre en la intuici6n con su 
poder de expresi6n. En todo caso posee un peso, una importancia, una novedad, para la conciencia.: es el 
poder dellebens welt. AI contrario la 'intuici6n-significativa' aporta las determinaciones de contenido y 
el significado del ser que se da. 

Si ambos estados coincidieran en un equilibrio de existir y de significado, no podrian distinguirse , 
habria perfecta unidad. Pero, de ordinario no coinciden totalmente. A menudo domina el activo de la 
' pura-intuici6n' con su fuerza existencial, mientras el significado dcl acto queda como en sombra; es 
minimo 0 confuso. Es el caso extremo de la ' pura-intuici6n' de un especlliculo brillante, como un viento 
f\.Ierte, Urt terremoto, el desembozorsc dc un capullo, un grito espeluznante. Solo es capta e1 ser intuiJo1 

quedando mClerto el slgmtlcado. A1 extremo opuesto se da el caso en que el significado domina en un 
acto 'pura-intuici6n', palido 0 confuso. Pongamos la contemplaci6n de una escuItura abstracta, la pura
intuici6n, queda como sumergida por la 'intuici6n-significativa' ; 0 la lectura de un poema, 0 la visita 
repentina de alguien querido. La aporia ests en el divari0, que aparentemente sefiala una unidad, y en 
realidad se trata de Wla dualiJau . Esto sucede general mente en las intuiciones de tipo intelectual, 
mientras que en las intuiciones materiales prevalece el fen6meno opuesto. En los casos mas frecuentes se 
observa una mezcla, en proporciones variables, de los dos elementos; pero nunca, aparentemente, un 
equilibrio perfecto .. El exceso de significado, aparentemente, obscurece la pura-intuici6n; y el exceso de 
pura-intuici6n casi anula la intuici6n-significativa. Esto implica que e1 acto experimental el cual, ya por 
si, fundamenta las relaciones contrastantes de la aporia, aumente con esto la dificultad para determinar 
su dinamismo original. EI ser que se intuye por cuanto particular, lIeva en sl la complejidad de un 
contacto con el mundo de la vida. Denota una fractura entre existencia y esencia, en el horizonte primitivo 
dellebens welt. 

Ademas si se consideran las limitaciones de la sensaci6n de uno solo de los sentidos, y de un solo acto 
instantaneo, es preciso reconocer que este primer contacto ' presente', no ha sido (mico, sino repetido, 
variado, dejando siempre un margen sin explorar. Seg(m Alain Badiou hay un "remanente" de ser que 
con la repetici6n del acto se hace presente, en otra forma, y con otras determinaciones., sin que se agote 
aparentemente la misma unidad. Pero este "remanente", no es un vacio ni una nada-de-ser, sino un poder 
ser, que va mas alIa e invita a nuevos descubrimientos. Tal poder-ser no es una idea de la mente, y ni 
siquiera una imagen fanllistica, sino una posibilidad fundada en la realidad de 10 dado; no es un margen 
genenco, 0 negativo, 0 un vacio, sino una dimensi6n no-visible del ser intuido. Es un invisible que se 
hace visible por el devenir propio de la intuici6n. Si se analiza una 'percepci6n', la cual resume la 
totalidad de las intuiciones alrededor de la unidad de un ser, se encuentra este ' margen' de posibilidades 
no actualizadas. Se aclara entonces la posibilidad de este remanente: 0 de intuici6n 0 de significaci6n, 
que ha quedado sin explorar. En todo caso no se rompe la unidad del ser que se da en la intuici6n, a pesar 
de la aporia intema del acto y de las potencialidades, Iimites y margenes, .no actualizados. 

EI estatuto significativo, por estar vinculado con la intuici6n, es independiente de la ' percepci6n': no 
depende de palabras, ni de imaginaciones, ni de estados sentimentales , 0 impresiones propias de un yo 
que actue, por que como se ha visto, cl "acto" e~ el principio; y la percepci6n es receptiva del acto 
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intuitivo. Cuando se dice principio no se indica un punto fijo, ni una puerta cerrada; sino el lugar de 
acc~so al ser; que puede ser material 0 mental, inmanente 0 trascendente; en todo caso , siempre un ser 
partIcular y concreto. La percepci6n, por su parte no es abstractiva, sino una actividad constitutiva tan 
particular como la intuici6n, cuya fimci6n es la de recuperar la unidad fragmentada por la repeti~i6n 
vanada de los actos de intuici6n de 10 mismo .. La mismidad no es un invento de la percepci6n sino una 
correlacl6n de datos, dados intuitivamente. Es con la percepci6n, que los datos intuitivos-significativos se 
vuelven concientes, y la pluralidad de datos parciales se reconstituye en unidad particular. De este modo 
estamos concientes de que conocemos este ser humane creado por Cervantes: su ser estll ahf frente a 
nosotros, por las palabras. Esta presente aunque haya viajado por quinientos anos en la historia hacia 
nosotros. No precisa de ninguna representaci6n de si mismo, esta en persona. En la experiencia el ser se 
presenta a sf mismo: 10 dado no es algo diferente del ser experiroentado, no es diafragma a traves del cual 
adivinar la presencia de algo que hay que re-presentar. La representaci6n puede seT necesaria cuando el 
personaje se graba en mi ' memoria ' ; y puede ser evocado despues, Iibremente, por mi ; como parte de mi 
propia vida intelectual: solo entonces 10 're-presento' . Pero entonces se tratara de un recuerdo, 0 de un 
producto mio mental, no de una experiencia. Este ejemplo puede parecer demasiado intelectual, pero 10 
mismo sucede con otras experiencias intelectuales y espirituales : politicas, poeticas, sociales, morales, 0 

esteticas. Los signos pueden ser caracteres escritos, simbolos matematicos, 0 discursos grabados , 0 

imagenes registradas, 0 encuentros reales: la experiencia hace presente un ser. Y solo es un ser a la vez, 
no importa la pluralidad de los actos de 10 mismo, por que la 'percepci6n' reconoce su unidad. 

Igualmente se dan las percepciones de cosas materiales. Coloco sobre mi escritorio un vase de barre 
pintado, un reperto arqueol6gico pre-colombino. Todos los elementos del contomo y las noticias que 10 
acompafian no pertenecen a su ser experimental. . El vase arquel6gico esta aqui, presente: es cilindrico, 
con dihujos en relieve; con una banda de jeroglifico en el borde superior, y dos personajes centrales, 
uno frente al otro, adomados con plumas, pectoral y joyas. EI rostro de uno emerge de una enorme boca 
de pajaro con pico monstruoso. EI otro posee un gran collar y sus manos se mueven con gestos 
exPICliivos .. Toda esla deS(;ripci6n no pertenece a la experiencia: son elementos superficiales que caen 
bajo la mirada que observa y el tacto que siente el relieve; nada de esto es experiencia . 

. La intuici6n me presenta este vaso como un ser viviente, que esta ahf hoy, con esta luz y estas 
proporciones; un ser que envia mensajes de significaci6n . . Nada hay mediado 0 repTesentado, el habla por 
si mismo .. Posee todas las hucllas dc otro ticmpo y lugar, de otra cultura, de otros hombres que 10 han 
manipulado, cocido y grabado. La sorpresa es su presencia. ; 10 real es su comprensibilidad. Hay dos 
personajes que hablan entre sl. Los diversos actos de ver y tocar, se resumen en la 'percepci6n ' que me 
habla de un vaso, de una historia, mis actos son el punto de entrada hacia 10 que esto significa. Nunca 
lID ser me ha resultado tan cargado de significados. No me represento nada, no imagino nada. Lo que yeo 
y toco es pura existencia individual y particular de este. Es una existencia que evoca, ocupa un espacio , 
un puesto en mi tiempo.; pero este lugar y este tiempo a el se 10 debo. Siento la presi6n de este ser que 
me hace pensar e imaginar. Lo que yo pienso no esta ahf , pero de algUn modo Ie pertenece. Puedo ver un 
gran mundo humano, un discurso de una sociedad. Estas son consideraciones mias pero nacen de este 
ahi. Ha trastomado rni mundo, no puedo liberarme de su existencia. 

Vienen a mi memoria paginas de Kierkegaard, de Heidegger, de Sartre, de Camus, de Marcel, de 
Levinas, pero son recuerdos, no tienen nada que ver con esta presencia y su poder significativo. La pura
intuici6n, puede encontrar nuevas formas, nuevas excavaciones, nuevas figuras; la intuici6n significativa 
envia mensajes, conecta una figura con otra, descubre signos. Los ' actos' intuitivos se suceden sin parar, 
mientras pasa el tiempo, mi tiempo y su tiempo. La actividad de mi 'percepci6n' 10 totaliza, aUn dejando 
un margen. No puedo decir que la intuici6n se haya desvanecido, ni que la percepci6n se haya 
completado. Todavia hay sombras., hay potencialidades no efectuadas. Imposihle representar nada de el, 
hasta que este vase me invade todavia con su ser. Muchos autores han hecho referencia a la intuici6n, 
desde Heidegger hasta Levinas, y Derrida. Pero en general tienden a conceptualizar y generalizar la 
acci6n intuitiva, como si fuera algo extrafio a la conciencia, y rebelde a las categorias de la mente. Al 
contrario, pensamos que sea necesario bajar hasta este limite extremo del acto, no solo como fundamento 
primero, sino como cimiento siempre presente, para sustentar el edificio de nuestro pensar, y que nos 
obJiga a dar paso a su realidad que nos rodea por todas partes. 

Por la intuici6n el ser particular despliega toda la virtud de su presencia, sus cualidades, sus 
cuestionamientos, sus enigmas. Y constituye, delante y al interior de la conciencia un mundo de seres 
reales. Nada es real sino 10 que se nos da, y entre ello, no Ultimo, el ser de la misma conciencia. Por 
supuesto, la intuici6n debe ser entendida, como se ha planteado, en toda su amplitud: desde 10 minimo 

105 



intuitivo de Wl mineral inm6vil, a la energia de la vida, a 10 emocional. a 10 estetico y moral, hasta 10 mas 
especuJativo de la mente. Seria arbitrario Iimitar 10 intuitivo a 10 material 0 a io sentimental. Estas 
limilaciones nos impedirian de conocer el ser particular en la infmitud de sus formas y fuerzas. EI 
sustrato de toda nuestra actividad viviente y racional 10 consliluyen contenidos intuitivos. Michel 
Foucault, excavando en la arqueologia de la cultura y del pasado, piensa que en los estrados mas 
profiWldos va a encontrar las epistemes, que dan los c6digos de los principios de conducta hum ana. Sin 
embargo parece 01 vi dar, que aUn en los estrados mas profundos se encuentran 'materiales-intuitivos ', de 
tales culturas; cosas 0 ideas reales, de Wla epoca, gestos y pensamientos, seres de toda clase, que nos 
entregan la clave para ~escifrar el hombre. Decir ' intuicion' es decir este ser particular, inagotable, es 
declr el mWldo de la VIda. Este ser - real , no significa el ser abstractivo de los escol!lstico, ni el ser 
empinco de la ciencia 0 de la filosofia analitica. EI ser-real, precisamente por su realidad, no se encierra 
en conceptos, no se delimita con precision; sin embargo es evidente, sigue pulsando con todo el poder de 
su presencia, nos obliga a pensar, sin que el pensamiento devore la realidad de este ser.. Y en la intuici6n 
se impone Wl contenido primordial ,que podemos estudiar, manipular, encubrir y enmascarar con ideas 
o palabras, pero que nunca podemos eliminar, por que estfl Bbi, como la base, la platafonna que rige 
toda la construccion. 

EI conocimiento intuitivo de Wl ser nos proporciona 10 indispensable, pero tambien 10 suficiente, para 
situar mi experiencia en la realidad. Leo una pagina del Quijote, y comprendo el personaje del ' caballero 
del Bosque'. Es Wla intuici6n hecha de fragmentos de intuiciones, cada una con su propio acto 
independiente y cada Wla complementaria de otros actos intuiciones que vienen a continuacion y se 
hacen presentes como actos especificos y diferentes. Las posibilidades se actualizan en la lectura, y eJ 
personaje cobra figura y caracter.: es este ser particular de tipo intelectual que se percibe, poco a poco, 
linea tras linea: a su vez la ' percepcion' realiza la conexi6n con 'este-ser', a traves de los datos 
intuitivos y sus significaciones .En este ejemplo, por tratarse de Wla realidad inlelectual, Wla creaci6n 
literaria, son muchos los elementos que se asocian de inmediato ala lectura: el conocimiento del idioma, 
la i.l11aginaci6n dd signo, las sugestiones emocionales, los recuerdos previos. l'ero ningooo de estos 
elementos tendria el poder de configurar el personaje, sin la virtualidad que el aut or deposit6 en su obra, 
obra que ahora es experimentada. Esta virtualidad es el verdadero poder del ser que se da en mi lectura: 
de este ser partiCUlar humano, que ademas posee nombre yautor. 

Sin duda, algo experimentado que posea valor humano se grab a pmfundamente en el lector 0 espectador, 
y acaba por permanecer y tomar fonna en la fantasia: 10 cual produce 10 que se llama una ' re
presentacion'. Pem no es la representacion la que hace inteligibles los datos de la experiencia, la intuicion 
percibida es suficiente, y la precede. Habria que decir que cuanto menos interviene la fantasia mas 
autentico es el conocimiento dado por la intuicion .. Una imagen elaborada por la fantasia mas estorba de 
10 que facilite la aprehension del ser. La imagen permanece fija, en cierto sentido inm6vil; mientras la 
intuicion es todo Wl proceso y es dinamico en el senti do de que va penetrando cada vez con mayor 
precision y nuevas adquisicion la inteleceion de' 10 dado. Podria decirse que la imagen fantastica, es el 
primer obstaculo que este ser encuentra en mi para hacerse conocer, en su autopresenteci6n .La imagen 
de la fantasia solo es aceptable si conserva la ductilidad del proceso de la intuicion, 0 si es sustituida 
paulatinamente por imagenes nuevas, enriquecidas en el proceso, que substituyan las anteriores. La razon 
esta en que nuestras imAgenes tienden a ' solidificarse', no exactamenle como Wl disparo fotograiico, pero 
de modo muy similar. Nos cuesta renovar nuestras imagenes , en razon de nuevos descubrimientos 
intuitivos de la misma percepcion .. En este sentido la imagen 0 re-presentacion perjudica nuestra apertura 
a este ser concreto, que sigue mostrAndose con nuevas facetas existenciales y nuevos signifieados. 

EI enriquecimiento de la intuicion es efecto de la sucesion de los ' actos' que constituyen una serie 
progresiva; y que se ' percibe' como una sola unidad., 'cada vez mas viva, rica y compleja.: Wla unidad de 
existencia y de sentido. En este crecimienlo del proceso, el impulsor interne es la intencionalidad del 
ser; y 10 que se da es el ser mismo, que por la intencionalidad se pone a disposici6n y se da como 
inteligible. A esta condicion el ser particular pennanece como ser tra<;cendente, a la vez que se hace mio 
intuitivamente y esencialmente. EI problema de mi relacion con eI ser particular, que se da 
intuitivamente, consiste en la imposibilidad que los varios momentos incompletos de la pura-intuicion y 
de la intuicion-significativa sean conocidos libres de la participacion de la totalidad de mi yo que se 
manifiesta fonnalmente en la ' percepci6n' ; y libres de la memoria, y de las representaciones que se 
conservan en la memoria para ulteriores reflexiones. La dificultad nace del hecho de que la intuici6n es 
una aClividad que se prolonga en el tiempo y dura mientras se realizan a la vez olms actos que lambien 
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pertenec~ al conocimie~to . . AI mismo tiempo que actlla la intuicibn en los dos sentidos explicados, 
~ntra en Juego la . lmagmaCl6n, y con el transcurso del tiempo la memoria que graba en mi las 
lmpreslones y las I~agenes. De tal modo puede haber a la vez una ' experiencia ' de un ser nuevo y un 
recuerd? ~e otro, Juntamente con las actividades: generalizadora, reflexiva , expresiva y critica. Cada 
otra acttV1dad del conocer y del pensar se expresa pOI' sus propios actos que no son actos de ' intuici6n' . 

Esto no sucede con un solo acto de experiencia sino con la totalidad de la vida misma en la cual las 
experienc~as se m~ti'plican. Ademas de profundizar en e1 conocimiento de un ser particular , la 
expenenCla se multJpitca en el espacio y en el tiempo trascendente: de este ser a otros estrechamente 
conexos con este primero y de uno en uno, de grupo en grupo se extiende al entero horizonte vital de mi 
yo. La pluralidad de los seres particulares de la que se ha intentado un esbozo en el capitulo quinto, se 
presenta ah~a como un problema de ser particular y general al mismo tiempo, y en el mismo lugar; en 
dlferentes tJempos yen diferentes lugares. Es dificil hablar de totalidad de seres, cuando tal totalidad no 
se da a nuestro alcance, pero es necesario hablar de pluralidad y multiplicidad, cuando este pluralismo es 
un hecho comprobable e indefectiblemente presente, cuartdo la pluralidad da raz6n de la unidad, y la 
unidad remite a la pluralidad. 

La palabm totalidad no es solamente una palabra abstracta, sino tambien una palabra colectiva, los 
miembros de la totalidad no son totalidades inferiores sino individuos. La sustituimos mejor con la 
palabra generalidad, que es el resultado de la generalizaci6n a partir de algUn hecho particular. De este 
modo de un hecho particular a otro, mediante la genemlizaci6n puede alcanzarse todo el horizonte de la 
vida. Con la generalizaci6n no se pierde la unidad de este ser experimentado, y se ganan las relaciones 
con los demas seres cada uno con su propia unidad y unicidad. Entonces la 'generalizaci6n ' es ahora 
nuestro problema. Este problema nace directamente a partir del fen6meno de la intuici6n en cuanto es 
percibida y pensada. 

r.11 cOTTlplejidad de la activfdad del conocer y del pensar, crea esta dlticultad pam la rcalizaci6n del 
analisis; pero no implica ningW18 confusi6n de nive1es y de estados mentales, en mi propio yo. La 
c1asiticaci6n de los actos se hace segUn su calidad; y su relaci6n con el ser, en cuanto cada tipo resulta 
irreducible a ninguno de los demas. Por ejemplo son irreducibles los actos de: intuici6n, percepcion, 
correlacion, generalizaci6n, representacion, expresi6n, juicio y razonamiento. Cada tipo posee 
caractcristicas que 10 separa y 10 vuelve inconfuJldible. En cslt: capflulo solo eslamos considerando e1 
caso particular de los actos de cxperiencia ( intuicion y percepcion ) versus el caso general de los actos 
conceptuales. 

9.6 SE~ CONCRETO Y SER ~STRe,.CT9 . 
-.~ .j. ., rt,;,. ~ • .,. ~r 

A traves de la intuicion sensible ( por la vista, y todos los contenidos visuales, el oido y 10 que se puede 
percibir con este sentido, ademas el aroma, los olores, no solo el tacto 0 el sabor, sino todo 10 que se 
evallla material mente el peso, la dureza, la temperatura y mas) todo establece contacto con el ser 
concreto. Concreto es un ser particular no solo existente; sino , percibido sensiblemente. Las cosas que se 
conocen por medio de las sensaciones son seguramente concretas, no solo particulares e individuales. 
Solamente si la ' percepci6n' da el toque final al conocimiento sensible y la mente elabora un concepto , 
este sera necesariamente abstracto aunque siga siendo particular. Como se ha visto, los primeros 
conceptos elaborados por la mente a raiz de la percepci6n, siguen siendo particulares. Pero existe un 
prejuicio, que posiblemente haga cabo al mismo Aristote1es: creer que todo 10 que se realiza en la mente 
sea tambien abstracto .. 

Algunos ejemplos pueden enfocar este fenomeno. Algunas actividades de la mente captan un acpecto 
seguramente concreto, aspecto que no puede ser advertido por la sensibilidad. Los ejemplos son muy 
numerosos y cotidianos. Yeo estos dos nifios frente a mi, son dos gemelos. Su presencia estft en mi 
intuici6n sensible. Pero cOmo puedo decir que son iguales? Aqui no se trata de cuadradas 0 figuras 
rebuscadas como el pato de Wittgenstein. Solo se trata de ver que estos dos gemelos poseen un 
semejanza asombrosa. Los dos entes que veo, caen en mi sensibilidad,con todos sus aspectos visibles y 
sensibles. Pero la semejanza no es ni visible ni sensible. Como entiendo esta sem~anzas? No hay mas 
que hacer intervenir la inteligencia. La inteligencia intuye en ellos esta semejanza concreta. La mente en 
este caso alcanza un ser concreto, no repetible y unico, de la misma forma que la sensibilidad obtiene 
todos los datos de su materialidad. La semejanza no es una entidad material, es inmaterial y mental, pero 
sigue siendo concreta. 



Veo ,una peque~a casa d~b~jo de una inmensa ceiba. EI arbol coloS<\1 crea una dcspropoci6n ( alguien 
podria Hamarla pro~orclOn pero para el caso tiene el mismo valor ) con el tamai'lo exiguo de la casita. 
La mtuICl6n de la celba Y.de la casa es una intuici6n sensible, y tal es la percepci6n correspondiente. Pero 
que hay ~e la desproporcl6n? ,Es la ~espropo~ci6n una entidad material? Seguramente no, sin embargo es 
concreta . es esta desproporclOn partIcular y untca , que me asombra. Es fruto de una intuici6n concreta 
real, in~onfundible ~ existente. Pero que clase de intuici6n? Es una intuici6n mental correspondiente a 
una entldad mmatenal. Se comprueba pues que la mente desarrolla intuiciones concretas. 

~a~ una co~centraci6n de campes~nos en la plaza acerca del problema de la tierra.. Sus representantes 
dtngen un dlSCurSO a los propletanos. Estos contestan con otro discurso. Hay una gran ' distancia ' entre 
los dos dtscursos. Los campesinos y los propietarios se ven por una intuici6n sensible; los discursos se 
oyen con otro tipo de intuici6n tambien sensible : todo esto se percibe como partiCUlar y concreto. Que 
hay de la 'distancia ' entre los dos discursos? Tambien se percibe por una intuici6n, pero por ser 
inmaterial debe atribuirse a una intuici6n mental. Los ejemplos anteriores son multiplicable infmitas 
veces: en clave ontol6gica, etica, estetica, social, y otras. Todos parte de una intuici6n sensibles. Sin 
embargo 10 mismo se comprueba cuando la intuici6n es meramente mental. 

Si comparo cuatro con cuatro y veinte con veinte, puedo hablar de dos equivalencias. Pero son iguales 
estas equivalencias? Seguramente no. EI contenido de . esta igualdad: 4=4 es diferente del contenido de 
20=20. Quien mide las dos equivalencias? Son dos igualdades diferentes. Pero cada ' igualdad ' 
particular es un hecho concreto. C6mo se capta? Evidentemente con la mente, por se inmaterial . Es otro 
caso de intuicion mental concreta: las dos equivalencias son inmateriales. En el mismo ejemplo puede 
observarse la diferencia entre las dos igualdades. Como se capta la diferencia? Seguramente con otra 
intuici6n mental de algo concreto: esta diferencia es (mica, y particular. Tambien las intuiciones 
concretas puramente mentales son multiplicables al infinito. En el mismo senti do, podria hablarse de 
disparidad, de desproporcion, de consecuencia, de contradicci6n, de implicaciones, de oposiciones, de 
condiciones. Tendremos entonces que concluir que mientras la sensibilidac.l COlloce sulo Icalic.lac.les 
concretas materiales, el intelecto conoce realidades concretas y abstractas , aunque siempre a un nivel 
mental. 

Desde un punto de vista del ser, debera concluirse que un ser se da, por intuiciones sensibles en sus 
aspectos materiales, siempre concretos. Y este mismo ser se da en intuiciones intelectuales, igualmente 
concretas aunque inmateriales. Y desde un punto de vista de mi experiencia logro intuir el ser, por la 
sensibilidad con intuiciones concretas, en cuanto a los contenidos materiales ; y por intuiciones 
intelectuales , igualmente concretas, en cuanto a sus contenidos intelectuales Todo esto es previo a la 
generalizaci6n, tanto de conceptos originados en intuiciones sensibles; como de conceptos originados en 
intuiciones intelectuales. Con 10 anterior las operaciones mentales del intelecto, se hacen comprensibles 
con toda su eompleja jerarquizaci6n. 

9 . ~.!t:(; G£l~~~JMCIF6~. 

EI problema de las ideas universales empieza en fenomenologia con eI problema de la generalizacion. EI 
conocimiento intuitivo y la percepci6n de los seres en la experiencia .Pongamos un ejemplo simple 
aunque mental: Consideremos la figura geometrica de un cuadrado: delineo un cuadrado sobre este 
pape!.. Puedo ver este ' cuadrado ' como esta imagen plana., delimitada por cuatro segmentos iguales y 
rectos. EI acto, con el cual se intuye, es perfectamente evidente. Puedo tambien observar el cuadrado en 
cuanto las dos diagonales de la figura , se cruzan exactamente en la mitad. Es un segundo acto de 
intuici6n, igualmente evidente y se refiere al mismo ser. Por tanto ambos act os estan unificados por la 
misma percepci6n. En esto no hay generalizaci6n: un solo ser, con diversas propiedades, una sola 
percepcion, y un solo concepto en la mente. EI concepto de ' este' cuadrado en ' particular'. Puedo atlrmar 
que poseo una clara idea de esta figura geometrica en particular. La idea asi constituida es una idea 
singular. Y sin embargo no es una representacion, ni es una figura de la imaginaci6n. Puedo poner los 
dedos sobre las cuatro esquinas y medir, puedo llenar de color el interior del cuadrado, y pintar con 
tonos diferentes los cuatro cuadrantes marcados por las diagonales. Tengo nuevos actos intuitivos y la 
Unica percepci6n de 10 mismo. En todo esto no hay generalizaci6n; y sin embargo han intervenido varios 
sentidos, (la vista y el tacto,) tambien la imaginaci6n de la fantasia ( imagen psicol6gica) grabada en la 
memoria, que me recuerda el cuadrado para el futuro, y ademas la mente ( intelecto) que piensa este 



cuadrado como lma figura de la geometria. Todos estos elementos tan complejos y diversos, son 
particularcs. 

Si ~ toma una segunda hoja de papel y se dibujan dos cuadrados iguales, uno al lado del otro, tcndre la 
mtutcl6n de la nueva figura y los actos intuitivos y la percepci6n unificadora de 10 mismo. Para la 
percepei6n no se trata de dos cuadrados, solo una figura mas compleja que la anterior. Ahora se puede 
tomar una tercera hoja, y delinear alii Ires cuadrados; en esta hoja habrA tambien intuici6n y percepcion. 
Son pues tres cosas diferentes, sin especificacion de nombres 0 de otras cuahdades. Las tres hojas pueden 
co~ocarse ahora una al lado de la otra. La intuici6n revela ahora un nuevo ser mAs complejo Si a cada 
ho]a separada, Ie correspond!a un concepto particular en la mente, ahora a las Ires juntl\s les 
correspond era otro concepto particular en la mente, con toda la complejidad de las figuras en una sola 
unidad .. S~n embargo de inmediato interviene la mente con su capacidud operativa autonoma y reconoce 
la repeltcl6n de las figuras : uno, dos, tres cuadrados . Por supuesto la mente todavia no sahe calcular ni 
nllmerar las figuras ( esto seria hacer intervenir otros conocimientos previos que no cabt-'I1 en nuestra 
hip6tesis. Sin embargo la mente percibe las formas como unidades y las compara, siendo capaz de ver 
la repeticion de figuras analogas. Todo esto significa capacidad comparativa y unificadora del 
pensamiento y ampliacion del concepto particular hacia una generalizaci6n de la mente. La percepei6n 
sigue captando una figura con varios ritmos, mientras la mente aflade un concepto que abarca las cuatro 
unidades del mismo cuadrado en una sola figura tipo: el ' cuadrado'. No se niega el ser particular de las 
hojas: primero separadas y luego en conjunto: pero se reconoce la presencia de una forma comUn en este 
ser. No se trata de abandonar la reahdud del ser particular, sino de enconlrar la presencia de algo que la 
simple intuicion no podia proporcionar; pero que la mente sabe leer en eJ. Tendremos entonces un 
concepto de la mente que no es intuitivo en el senti do material sensible, sino un nuevo tipo de intuicion 
mental que nace del mismo seT. 

De donde surge entonces la idea general, 0 universal? Tratemos de explicarJo progresivamente y sin 
saltos, as! como se dan las cosas \;;11 la 1t:aliWid. EI cUiidnH]o de que he hablado C5 pequeno. Yo trazare 
olro cuadrado alrededor del primero, sobre el mismo pape\. Mora yeo los dos cuadrado uno dentro del 
otro, uno mas grande que el otro, disefiados con Iineas iguales. Sigo captando con actos intuitivos 
distintos esta nueva reahdad, y la nueva percepeion, y la nueva idea: un cuadrado dentro de un cuadrado; 
o si se quiere un cuadrado alrededor de un cuadrado; 0 un cuadrado que incJuye olro cuadrado. Si la 
operacion continua trazare un tercer cuadrado alrededor del se~undol con 10 mismo distancia cntrc linea 
y linea. Luego otro cuadrado con la misma proporcion. Sigo teniendo percepciones unificadoras, 
imagenes e ideas particulares. La intuicion no hace mas que presentarrne el hecho, la percepcion me 
reliere a varios seres que componen un solo ser: un conjunto con sUbconjuntos. A cada percepeion 
corresponde una idea particular. Pero la mente no se r.ontenta con esto. 

98~i.A E,~. · .~r6~ ¥2~TAL 

Ahora la mente mide y compara : las lineas crecen en una medida constante, las areas de cadu figura 
tambien crecen proporcionalmente, las distancias se mantienen constantes. La mente posee la capacidad 
de simplificar y sintetizar. Ve 10 multiple pero tambien la semejanza. Establecc que aquf hay lineas 
parale\as, hay angulos rectos hay diagonales con ciertas proporciones. EI intelecto simplifica y ahstrae: 
descubre que es la misma figura con diversas proporciones. EI intelecto expresa la idea universal de 
cuadrado, de linea de angulo recto, de diagonal. Cada una de estas ideas es ya general. La mente ha 
generalizado. Esto se repite con cualquier intuici6n experimental que ofrezca, en lugar de tiguras 
simples, entidudes complejas, de volumen, estructura, vida, organizaci6n. La mente detecta los patrones, 
no solo superficiales sino tambien esenciales ya conocidos para aplicarlos si se repiten en otras 
intuiciones. Una idea general ocupa un nive\ superior a los simples conceptos particulares, su alcance es 
indefinidamente mas grande. Una vez establecido cste concepto unitario la mente 10 aplica a cada nuevo 
ser, en el cual sea reconoscible .. Entonces unifica en una sola significaci6n los cntes cuyo sentido 
corresponda a los caracteres esenciales del concepto .. En esto consiste la lIamada universalidad. No hay 
mas \imites, en la aplicabilidad del concepto, que el universo. Una nocion se apJica a muchos casos: 
casa, arhol, carro, !ibro, nmo, pez, ave"cabal!o. Cada concepto universal es un nudo de significaciones .. 

La realidad de la idea general no es la misma de la realidad dc la idea particular: esta ultima pertencce a 
un ser existente, aquella a un ser mental. Son dos realidades diferentes. En e) primer caso la realidad 
puede lIamarse espiritual, en el segundo es una realidad mundana, aunque se encuentre en la mente. En e) 
primer caso esta atada a la experiencia viviente, en el ~egundo solo se origina en la cxperiencia y vivc en 
la realidad de la mente. Los act os de la mente pueden ser act os de intuici6n mental , pcro tambien aetos dc 
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representaci6n, de correlacion, de razonamiento, de creaci6n. Estos actos se realizan de f6rma 
indepen~iente de las intuiciones sensibles, pero su fundamento illtimo deriva de alguna experiencia 
ongmana d~ un ser. La continuidad entre la idea general como acto de la mente y la idea particular 
elaborada dlrectamente sobre la intuici6n sensible, la percepci6n como unidad de comprensi6n del ser 
hasta la simple intuici6n directa e inmediata del ser, es el centro mismo de la metaflsica 
fenomenol6gica . Es posible estudiar ampliamente y detalladamente cada uno de estos niveles, que ademas 
dan acceso a diversas regiones del ser, pero sin perder la unidad y la continuidad del proceso que 
pertenece a una sola totalidad, la del yo. Si se rompe esta continuidad se cae en el vacio fragmentario de 
muchas otras teorias del ser 

La conexi6n de las especulaciones mas elevadas, como los calculos matemliticos, las construcciones 
racionales, las creaciones poeticas, las realidades sociales, con su intuici6n originaria, es necesaria para 
explicar en primer lugar el termino "es" que aplicamos intuitivamente y mental mente al aparecer del ser 
en el fen6mc::no. Sin esta conexi6n global del proceso no pOOria darse un "es" solo en 1a intuicion 
sensible, solo en una percepci6n, 0 en la representaci6n fantastica y de la memoria. Para pensar "es" en 
el senti do de "existe" es necesario recorrer tOOa la gama del proceso. 'Es' no se da primariamente como 
una c6pula que conecta dos extremos de un discurso. 'Es' se da en primer lugar como verbo, como la 
existencia que transforma el ser humano y 10 proyecta en la plenitud de la vida; 10 cual no puede darse 
mas que con la participaci6n de todos los elementos del proceso que involucra tanto la sensibilidad, la 
fantasia, como la mente en sus actos de captaci6n: particulares y universalizadores. EI 'es' se extiende 
desde la sorpresa de la evidencia sensible al 'es ' de la raz6n que discurre yen discurrir existe .. EI 'es ' 
une 10 6ntico con 10 ontol6gico, 10 material con 10 racional, 10 trascendente con 10 trascendental, por la 
fuerza de la comtmicaci6n viviente. Y se encuentra en todo ser fenomenico. 

Significa esto que el ' es ' se universaliza? Es decir que hay un ser-universal? La respuesta, en este 
momento de nuestro analisis se hace obvia. Del lado de la trascendencia, propiamente hablando, no 
podria imaginarse un ser universal., Unicamente seres particulares intercomunicados que se extienden 
indefinidamente sin alcanzar una totalidad cerrada. Del lado de la inmanencia de la mente , solo como 
una unidad 16gica, y como apertura del pensamiento hacia metas tOOavia inexploradas, no como una 
realidad 6ntica en la cual se pueda apoyar ei yo pensante y su conciencia. EI fundamento se encuetra en 
el ser trascendente. La dificultad que se encuentra en la experiencia para detenninar los Iimites de un ser 
parltcular puede mducrr la sospecha , de que no haya una real separacion entre los entes del mundo, y que 
al contrario la uni6n sea tal que pueda hablarse de un solo ser mundano: una misma energia, con 
diferentes expresiones. Esto no equivale a hablar de una alma del mundo. En todo caso siempre se trataria 
de un ser particular e individual, mas 0 menos grande, · aunque abarcara todos los detalles de este sistema 
c6smico. La fragmentacion serfa efecto de mi limitada fuerza de intuicion, del acceso estrecho que mi yo 
ofrece a "10 dado".Desde el punto de vista fenomenologico no habria mayor diferencia. Lo importantc es 
que "10 dado" tenga significacion ( intuicion significativa ). Todo ser que "es" con su existir 
'diferenciado' , seguiria siendo: 10 mismo y unitario, a pesar de los innumerable ncxos que 10 prolongan 
en otros, y hacen desvanecer los limites entre unos y otros. Estos no impiden que se capte la unidad, la 
diferencia y la individualidad de cada ser dado en la intuici6n y unificado en la percepcion. 

9.9 L Sl ..DEL SER 
i iil ",~, '~~ t' :~) ~~11~1·~1t!"',r" r 

En cuanto al concepto, que reconoce el significado ( 0 la figura en el caso de 10 geometrico) y que 
universaliza la idea, no puede pensarse que la mente recoja algo "comful" ( en el caso de los cuadrado, 
una figura cuadrada comful a todos).Lo que hace la mente es elaborar (elicitar) su propio acto, una figura 
o un significado, 'recognoscible' en todos los casos singulares. A esto se Ie puede denominar 
'abstracci6n', no por que se abstraiga del ser ( como se eruae 10 comful de una cantidad de detalles que 
sobran), sino por que el acto de la mente es en si abstracto, y la captaci6n del sentido es una operacion 
abstracta. De hecho si analizamos al microscopio, los cuadrados que se han trazado en el papel , se 
encontraran mas diferencias que semejanzas; tanto que serfa muy ambiguo y material, hablar de "algo 
comUn". Lo fulico comUn es su aplicabilidad ( sin mayores precisiones ) a los casos concretos. EI 
concepto de la mente, queda vinculado vivencialmente al acto intuitivo originario. Al terminarse la 
experiencia queda todavia vinculado con la expresion particular consignada en la memoria.,y a traves de 
ella, a la experiencia del ser particular. 

Con esto la mente conserva entera su Iibertad de acci6n, de creaci6n y de volicion, para elaborar nuevas 
realidades intelectuales, sin dejar de inspirarse en la realidad mundana trascendente particular , que dio 
inicio a todo el proceso de comprension. De este modo se entiende la bipolaridad, entre el ser existente 
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del mundo~ y el acto exist~tc de la men~tl . EI ser humano, un yo, vive de ambos extremos bipolattls, y 
de las reahdades mtermedlas que los unlfican, sm perder su propia identidad . EI hombre es realidad de 
este mundo; pero, a traves del ' ser-del-hombre ', el ' ser-del-mundo' deja de ser mundano. De alIi en 
adelante el e~acio y el tiempo, en que se mueve la mente, constituye ~ regi6n privilegiada del ser, en 
la cual, el senttdo encontrado en el ser experimcntal y el senlido creado por las energias intelectuales 
~ncuentran su .arm?nla. Nacen enton~es las ~sferas mas elevadas del ser humano, el lenguaje, la 
hteratura, las cI~clas, el .arte, la rehgl6n, la etJca y la polltica. La actividad de la mente se despJiega 
en~onces entre Ideas umversales, a diferentes niveles de universalidad, creando estructuras y seres 
uruversales de acuerdo a su historia y su cultura. 

Pero como I~s ciencia~ no pueden abandonar los experimentos para comprobar y renovar sus hip6tesis, la 
mente refleXlva y critlca no puede desconectar la actividad especulativa de sus experiencias originarias, 
que Ie ofrecen ,en secuencias progresivas, nuevos aportes de seres particulares y sus sentidos .De este 
modo las experiencias se renuevan constantemenle y abren cada rua los secretos de los seres particulares 
del mundo, mientras la mente tam bien realiza descubrimientos especulativos, con los actos de la region 
intelectual. Con ello no se establece un dualismo ontologico, sino una mUltiple apertura hacia las regiones 
del ser. Ademas no puede olvidarse que entre las experiencias del mundo una regi6n muy particular pero 
de dimensiones colosales es la presencia de otras personas humanas en el horizonte de nuestras 
intuiciones. Cada persona humana, fisica y espiritualmente, se da en nuestra intuici6n, como un ser 
particular, rico en significaci ones. La experiencia de los otros ¥os establece un nuevo horizonte de 
significaciones, materiales y espirituales Cada experiencia transmite a la mente un poder del ' ser'. Sobre 
este se constituyen nuevas actividadcs mentales .. AI carecer de esta retro-alimentaci6n del ser, el mundo 
del pensamiento se empobrece y se reduce a breves rutinas. EI ser dinamiza la actividad mental. 
Pongamos un artista que sufra por una situaci6n social de opresion y violencia ,descubrira en ella los 
resortes de los valores hmnanos que proyectara en su arte . HarA patentes (Holderlin de Heidegger ) el 
sufrimiento humano y el deseo de libertad y autenticidad, mientras penetra en la profundidad del corazon 
hwnano. 

9.10 EL SER UNiVERSAL 
; " ;' 

Las ideas universales , como se perfilan en la fenomenologia, no son conceptos formales, ni 
instrumentos logicos para la predicacion. Hasta ahora no hemos allalizadu t:I lenguaje y ni siquiera el 
juicio de la mente previo a cualquier expresion lingUistica. Nos hemos limitado a seguir el movimiento 
de la mente en prosecuci6n de los conceptos universales. Su funcion significativa se dirige de inmediato 
a la actividad pensante, Ie abre perspectivas, la pone en relaci6n con el ser, Ie comunica una energia 
existencial que alimenta el yo. Este es el sentido esencial de las ideas universales: ensanchar el espacio 
que permite a la mente vivir. Vivir, aqui, significa tomar la iniciativa en la creatividad . E I simple 
concepto particular derivado de la percepcion e intuici6n de un ser, estA dominado por el ser; era 
necesaria la universalizaci6n para que la mente hiciera su entrada de dominadora de los contenidos del 
conocimiento. Y este dominio ya no es una esclavitud hacia algo que nos rodea, aunque sea un ser 
enriquecedor: es algo que nace de la intimidad, y Ie deja al yo toda la responsabilidad de ser a su vez un 
individuo original. Por ejemplo:--" ordeno los libros de mi biblioteca; decido plantar una hilera de Arboles 
frutales, participo en la planificaci6n de un proyecto de desarrollo, organizo el material para una 
conferencia, escribo un articulo sobre eJ medio ambiente"-. Solo los universales: libro, Arbol , ,proyecto, 
material, articulo, son los conceptos esenciales sobre los que se apoya mi accion humana, y constituyen 
mi ser de yo pensante y racional. Se dan como tales, universales; sin la necesidad de ninguna afirmaci6n 
o negacion, no necesitan de la gramatica para existir, no participan de ninguna frase en la que un 
predicado universal se atribuye a un sujeto. Es el mismo ser intuitivo, percibido en su pluraJidad, el que 
determina el entendimiento a la concepcion del universal . Y es el intelecto, en su independencia, quien 
expresa sus propios actos de visi6n mental. 

9.11 SEMEJANZA ¥ DE-SEMEJANZA. 
1!I'ifi~'i!Il~l~h "', 1"/1 

Todavia no he pronunciado un solo juicio mental , no he realizado ninguna afirmacion que de forma 
gramatical a los universales ; pero estos ya existen en la mente, y se han transformado en las bisagras 
esenciales del movimiento espiritual: no es 10 mismo pen saT ' este libro' , que pensar " los Ii bros", 
visualizar este Arbol, que saber que es muitiplicable. Pronto vendrAn las hip6tesis, las opciones, la 
formulacion de juicios; que final mente pueden tomar la forma de un discurso cuando decido comunicar a 
otros mis impresiones 0 intenciones. Pero la inteligibilidad ya se encuentra en el ser actuado por el 
intelecto. La inteligibilidad de las cosas no es un producto de la "semejanza" entre este ser y aquel otro. 



E~ e;:[t!l!lu tll!1 ' setltldo ' que la misma intencionalidad del ser expresa en la intuici6n. La inteligibilidad 
emana del ser mismo que se da experimentalmente y es pereibido. No existc una analogia 'previa' ala 
intervenci6n de la mente. Estos seres no son analogos entre sf, ni son equivocos, ni son iguales 0 

desiguaJes; por que se sitUan en la ' existencia' : mas alia de toda igualdad 0 diversidad, semejanz.a 0 

analogia. Los entes que existcn son simplemente: estos ' seres'; con sus especificas determinaciones y 
todos los detalles de sus multiples eonexiones y relaciones .. Por otra parte la universaliz.aci6n, no es algo 
que pueda Ilamarse subjetivo, a pesar de que se realiee dentro de un sujeto., que soy yo. 

Si existe una analogia 0 una identidad 0 una diferencia, 0 algo comparable, entre los seres ( mas grande 0 

mas pequeflo, mas cerca 0 mas lejos, mas fuerte 0 mas dcbil), esta se da por ' aquello' que la mente pucda 
vcr en ellos, en su eontacto experiencial. Se esUi habJando de una semejanza inteligible, ( coincidencia 
de sentido ) encontrada en una totalidad existente conocida formal mente como un ser, y cualquier otra 
totalidad que exista del mismo modo. Siempre es una semejanza, 0 una diferencia que fundamenta la 
universaliz.aci6n. Pero un ente, como ser cxistente es tinico, y solo se da como particular. Lo no
individual pertenece a 10 universal formal , el cual solo existe como acto mental. Por tanto no existe 
ningtin ser que sea no-individual; un ' universal ' solo se da como realidad mental. Todo 10 que pucda 
decirse acerca de la ''univocidad, equivocidad, semejanza 0 analogfa" ,debe reservarse a la region de las 
entidades abstractas de la mente y de los terminos lingilistico que hasta ahora no han sido considcrados. 

Esto no significa que no pued.a existir un ser infmito (particular?) segtin la teona del motor inmovil de 
Arist6teles, 0 el ser Acto Puro segtin Santo Tomas .. Pero entonces este extraordinario "cs", no seria 
inmanente, ni trascendente, y superarfa tanto el ambito de la mente como el ambito del mundo, en el 
sentido de que no habna una proporcion medible, entre el "es" experimental y cste Ser Intinito. Este 
se propondria a la mente humana como una necesidad racional , no abstracta, sino concretamente 
enraizada en la justificacion-ontica de los seres fmitos . 

1{~ 



' .. 

CAPiTuLo 10,0 

La Acci6n existente 

La f~om~nologfa , como se ha analizado, lIeva a una consideraci6n del ser particular a traves de la 
expenencl~, ~ sus mveles y grados ascendientes de: intuici6n y significaci6n, percepci6n-globalizadora, 
concept~hzac16n y generalizaci6n; una acci6n intuitiva y reflexiva de la mente. Esto significa que un 
ser particular se presenta con sus caractensticas individuales; y no es un ser vado en sf mismo, sino 
ri.co en real.idad y en potencialidades. Pero , que tan'particular' es el ser 'particular'? La pregunta que 
Vlene a contmuacl6n es estfl: - Es la unicidad de cstc ser particular, signa de incomunicabilidad 0 de una 
existencia en sf Iimitada? Por supuesto esta pregunta es ambigua. Incomunicabilidad no significa por si 
limitaci6n, aunque posiblemente la incIuya impJicitamente. Lo que se esta preguntando es: si un ser 
particular puede existir por si solo, separado e independiente de cualquier otro ser particular. La 
respuesta en este caso es decididamente un no. Ningtin ser particular de los que caen en nuestra 
experiencia se da total mente solo; al contrario se da, de ordinario y de inmediato, como conexo con otros 
seres particulares de toda cIase. Basta recordar que un hombre depende de sus padres para nacer, del aire 
para respirar, del alimento para crecer, del espacio para moverse, de la gravedad para caminar, del vestido 
para climatizarse, de la luz para ver, de un idioma para expresarse, de la educaci6n para socializarse, y de 
innumerables olms cosas. Y no es que dependa de otros como de condiciones indiferentes y limitantes 
cual sena un puerta para dejar pasar, 0 la sombra de un techo para rcsguardarse, 0 una escalera para subir 
de un pi so, 0 un embalse para llenarlo de agua; al contrario, depende de la acci6n de estos otros, una 
acci6n multiple por la que se 'constituye' en su mismo ser. 

Consecuentemente 1a alirmaci6n sobre la unicidad de este ser, se vuelve muy problematica. Qui:dls se 
pueda con verdad afmnar la unicldad, enfocando solo su caracter individual: en cuanto es este ser 
particular con su propia vida y existencia, algo que genera una idea, inconfundible con otros: 10 que 
podria Ilamarse la naruraleza especifica de este individuo. Esta acci6n de selecci6n y separaci6n , que se 
realiza en el conocimiento, entre un individuo y los otros, no dcja de ser artificial, y en cierto senti do 
arbitraria. Veo este joven Juan corriendo los cien metros pIanos; tengo un gate que Hamo Nieve; com pro 
esta sandia en el mercado; escribo la palabra paz en este tablero. Cada uno de tales ejemplos es 
ciertamente Unico, y su existencia es limitada. 0 no? 

A la hora de establecer el alcance, el contomo, 0 limite, de tal existencia, va a ser muy dificil lograrlo. 
Pongamos un ejemplo: estoy contemplando la aurora. Es un fen6meno fisico muy facilmente localizable 
como una realidad experimental. Es el tiempo en que el sol aparece en el horizonte; no se confunde ni con 
el mediodia, ni con la puesta del sol, ni con la noche. Sin embargo, a pesar de su significaci6n 
experiencial muy nitida y destacada, no posee limites muy precisos. No puedo fijar con precisi6n ni el 
punto en el tiempo en que empieza el amanecer, ni el minuto preciso en que se termina por la inundaci6n 
de Ia luz. Puedo dudar de si esta neblina translucida que Hena todo el valle, sin sol , ni nubes, ni perfil 
de la cordillera, puede todavia IIamarse aurora. 0 es que esta manana no hubo aurora? Se podria o~jetar 
que la aurora no es 'realmente' un individuo. Entonc.es consideremos a este pin~ hermoso, al margen del 
bosque. Este SI es un individuo. Pero se puede objetar que su hermosura es muy relativa: depende de tener 
mas espacio util que otros arboles, un terreno mas abonado, una ilurninaci6n privilegiada; mientras cn 
realidad no es mas que una de las numerosas componentes del bosque. Respira con los demas arboles, 
se alimenta del mismo humus, esta en contacto con la humedad conservada por toda la selva. Es 
real mente una unidad separada, Iibre? Es una entidad, 0 mas bien una modalidad de la vida que se 
expresa como bosque? 

Si este arbol estuviera solo en la inmensidad de una lIanllra, no tendria el mismo desarrollo ni la misma 
fuerza, y posiblemente ni siquiera el mismo aspecto. Se pregunta si el mismo se hace 0 si las 
circunstancias 10 hacen, 0 cuando menos, si ambas cosas. Consideremos al joven que corre los cien 
metros. Nos parece indiscutiblemente Unico. Sin embargo esta unicidad se desvanece al preguntar: 
c6mo alcanz6 la condici6n fisica? Que clase de alimentaci6n 10 prepara? Cuanto tiempo dedica a los 
entrenamientos? C6mo este ejercicio afecta a su horario de cIase? Que situaci6n familiar 10 acompafia? 
Poco faltara que se nos aparezca muy semejante al arbol del bosque. Donde queda relegada la unicidad? 
Si to(jO$.l!l/iIOs elementos circunstanciales se ell.1ienden en todas las direcciones y apuntan hacia infinitos 
otrQj; ~~s ,Que tambien existen, y que tambien a primera vista nos aparecen como Unicos. 
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Los ejcmplos se rt:piten infinitas veccs. Entonce luUas las unicidades se disuelven , como la aurora en la 
mebla, en tma especie de unicidad unica, en la que nada es Unico. Entonces en lugar de entidades 
separadas se conceptlian varios tipos de proccsos que se entrelazan como redes, se sobreponen como 
senes paralelas 0 incluyentes, como conjtmtos insertados en OtTOS conjtmtos hasta los lugares mas 
apartados del espacio 0 del tiempo. A pesar de tal participaci6n en un existir mtmdano; a pesar de la 
aparente dependencia del flujo de energias que se transmite de una variante a etra, no puede negarse la 
real unidad de los entes que experimentamos como urucos. 

Podrfa identificarse esta polarizaci6n como la aporia de las causas. Hay diferentes entidades que actlian 
las unas sobre las otras, a todo esle fl~io de energias se Ie puede deneminar accit'ln causal, 0 causalidad. 
La causalidad reina en el universo. Es una causalidad imprecisa , que hasta puede tragarse el principio de 
indeterminaci6n de Heisemberg,; pero es una causalidad tan fuerte que nada puede sustraerse a las mallas 
de sus redes. Si algo existe esta en actividad, aunque se trate de tm metal 0 de un cristal dc diamanle, 
supuestamente 10 mas duro y fijo que hay en nuestro planeta. Y la actividad que se comunica 0 participa, 
lleva el nombre de causalidad. Si se aplica la reducci6n fenomenol6gica a esta compleja y variada 
realidad causal, se consigue una visi6n global de las causas. Al seT muItiplicada en infinitos seres 
individuales, la pluralidad se organiza en la unidad de las redes, animadas por un fl~jo causal 
generaJizado. EI polo individual se extiende hacia su complemento opuesto, el polo de 1a actividad 
generalizada. Ambos, el ente particular y la acci6n, son 'existencias'; pero no ambos individuales. 

Sera necesario enfocar de modo especial la acci6n, tanto del individuo particular, como de los otros 
individuos que influyen en el ' ser' , de este mismo ente particular. Desde el enfoque experimental una 
acci6n (causalidad ) se percibe en un acto. Esta Frase considerada abstractamente. es una simple 
tautologia, pero si se coloca en el plano existencial, no expresa una igualdad, sino una prioridad. Es la 
prioridad del acto. EI anruisis debe fundarse en el acto: la aurora-aclara, el arbol-vive, el joven-corre, el 
gato-adorna, la sandia-alimenta. Los actos son: ac1aI'H, .. vive ... corre ... adorna ... ahmenta ... EI acto 
considerado abstractamente en si mismo no es mas que un verbo; pero colocado en su estado particular. 
existe C01110 Will rcalidad: el aclarar es de la aurora, el vivir es del Mbol, el correr cs de estc joven, el 
adomar es del gato, el alimentar es de la sandia. La existencia particular de esta acci6n involucra una 
entidad determinada que Ie pertenece, y no se distingue de la acci6n. Hoy los gramaticos la Haman 
"argumento", ( desapareci6 el termino de sujeto) algo comprcndido en la actividad del "predicado" : el 
argumento es un subconjunto del predicado. La expresi6n Iingiiistica no hace mas que establecer la 
superioridad de la acci6n: , el verbo es la acci6n. 

Considerada en su realidad existente, la acci6n es inseparable del argumento, es dccir que remite a un 
tennino complementario, especificador sin el cual no habrfa acci6n: el actor. Scra pues nccesario 
considerar la causalidad en relaci6n a! argumento, 0 actor, para que esta posca un contenido exacto. EI 
aclarar es existente en la aurora, el vivir existe en el IiTbol, el correr es del joven, el adornar es del gato, 
el alimentar de la sandia. Atmque sea posible generalizar la acci6n causal, mas aIla del tiempo y del 
espacio, no tendria ningUn senti do carcciendo de actor. EI actor posee tanta realidad como el acto, a 
pesar de ser dependiente de este. La coincidencia del actor con la acci6n es a~i perfecta; aunque no se 
pucda afirmar que sean 10 mismo. Siempre habra un 'remanente ' de ser, entre el simple actor y el acto 
causa! de la acci6n. La acci6n es limitada en el caso de esta entidad particular: la aurora podria scr mas 
esplendida, el joven podrfa ser mas veloz, el gato podria adornar con mayor gracia, la sandia podria 
alimentar mas. Por otra parte esta misma entidad 0 argumento, rebasa las posibilidades de una sola 
acci6n especifica: la aurora es mas que este simple aelarar, el joven es mas que este correr, el gato es mas 
que ser un adorno, la sandia es mas que ser a!imento. E1 ' remanente' impide que la acci6n y el 
argumento sean la misma cosa; aunque coincidan en la misma existencia, partiCUlar. Esto explica como 
un ente se abra hacia otras causas ,y una causa se conecte con olras entidades. Se nos ofrece entonces una 
indefinida red de entidades y de causas, que estructura el universo de las entidades particulares y los 
seres en acci6n. 

EI actor no constituye la Unica dimensi6n hacia la cual se extiende la acci6n causal. EI acto no solo sc 
reali2'.a en un argumento, 0 entidad, la rel;>asa, por que el acto ' achla' . Actuar es alcanzar una plenitud 0 

cuando menos, un crecimiento en el ser. En tal actuaci6n se establece la otra dimensi6n de la causa. 
Como actuar es fluir, se marca un movimiento, la bUsqucda de una meta: lograr un acontecimiento. La 
orientaci6n del acto no coincide con la detenmnaci6n del actor, mas bien se coloca en oposici6n; 0 mejor 
dicho se ampJia el borizonte bacia 10 otro, 10 que no es uno mismo. EI actor es la unidad del acto, el fluir 
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es su dispersion, y multiplieidad. Se podria representar esta dualidad bipolar , de 10 uctividad causal , con 
cl esquema siguientc. 

-- actor-------------________________ [_ acto -1-------------------------- meta 
(argumento) (Ilujo) 

Del lado del actor esta la unidad, del lado del tluir se realiza la pluralidad.,ambas dimensioncs se 
estableeen por medio de I~ experiencia intuitiva. La plenitud del acto de Ilover sobre los campos , no 
solo hene un actor, la IlUVIa. Su perfecc16n es reverdecer la Ilanura, dar vida a infinitos tallos de hierba, 
fecundar, hacer brotar, hacer florecer. Su meta es la dispersion donde el fluir sc acaba. La meta est a 
fijada por la Iluvia misma. Evitamos la palabra ' fin' , que podria interpretarse como algo exterior, 
extrai'io 0 fonado. El calor del sol tambien actlliJ con una 0 muchas metas, por el fluir hacia la dispersion . 
EI martillo golpea el clavo, el es el actor, y el clavo cs la meta. ( a parte de quicn maneja el martillo ). 
Siempre que hay un tluir del acto hay una meta .. EI peso de una piedra que la haec caer hacia el suclo, 
alcanza su meta. EI caIiz de una flor que crece y se transfonna en fruto tambien tienc una meta . Mas locil 
es pensar que un escalador que trepa la montana, tambien alcanza una meta. Un arhol que, como actor, 
crece es la unidad, pero la perfcccion del arbol es la dispersion de los frutos : crecer y fructi ticar, y 
multiplicarse, no son mas que momento en el fll\jo calLc;a1. 

Entonces, vista desde la experiencia intuitiva, y de la percepcion, la causalidad se extiende en ambas 
direcciones: por una parte hacia el ente 0 argumento, es decir un autor; y por olra hacia el sentido 
efectual de la accion, 0 meta, que podemos Ilamar su complemento ( en la gramatica el complemento del 
verbo ). No importa si la acci6n es considerada tramitiva 0 no: EI aclarar de la aurora posce su propio 
desenlace. EI vivir del arbol tiene exito en su consumaci6n viviente; el correr del joven se corona con 
la velocidad adquirida, la funcion ornamental del gato se remata con el ambiente, la alimentacion de la 
sandia se plenifica en la fucu..8 adquirida por el que se alimenta. 

Vista a otro nive\, es decir, desde la conceptualizaci6n de la mente, una causalidad de la acci6n tambien 
se !llIlpJl!l en las dos direcciones: de un actor, que justilica la fuerza del fluir ; que a la vez complemcnta y 
se conlrapone a la accion misma. No se da argumento sin accion, es decir: no hay ente sin existencia, y la 
existencia es accion. Con esto se ve claramente que la causalidad se identifica con la existencia: el 
existir es causal , por el mero hecho de que es accion. Esta vinculaci6n cs fundamental para entender el 
canicter del ser particular. Es cierto que: todo puede ser generalizado por la mente: puede pensarse un 
argumento en fonna generalizada, 0 un verbo como generalidad; sc habla entonces de: aclarar, vivir, 
correr, alimentar, como actividades 0 causalidades abstractas. Pero no es esta la condici6n cxistencial, 
cada ser particular posee su propio existir particular , y su particular causalidad 0 accion. Son diferentes 
la del gato y la de la sandia; la del joven y la de la aurora. 

Tambien se conceptlliJ la dispersion del fluir del acto. Este politico que realiza una campana electoral, que 
es su acto y el tluir de su actividad, tam bien propone c1aramente su meta, que evidentemente se dispersa 
en pluralidad de proyectos. Este literato que escribe una obra de profundo contenido humano , tambien 
acrua en la medida de su posibilidades, y su accion se dispersa ,en una multiplicidad de metas, que 
coronan el fluir de SlL~ esfuerzos. La mente intuye el devenir de la acei6n, para ella la causalidad es tan 
real como la existencia de las entidades particulares; la significaci6n del fluir causal brota de la acci6n 
fisica ; pero se expresa en la mente como un proceso intelectual.. Las metas en la mente hwnana, Iratese 
del que actua como del que Ie observa, son entidades espirituales que inciden en la naturaleza misma del 
ser, 10 transfonnan segUn el tipo 0 la entidad del proceso calL';a\. Esto significa quc las propicdades del 
fen6meno causal deberan considerarse a todos los niveles y en lodas las regiones del ser, antes de poder 
alcanzar una vision apropiada del significado del ser humano en su situaci6n mundana. No es cl 
concepto de hombre el que ilwnina la realidad del ser humano individual , sino el individuo con sus 
implicaciones causales, que nos da los elementos pam elaborar una noci6n general dc hombre. Cada ser 
humano particular esta vinculado al tlujo causal, por los elementos fisicos, como psiquicos, e 
intelectuales. 

Se podra todavia preguntar: que tan particular es una actividnd causal? Como, el ser particular 
impactado por el continuo flujo causal , ve afectada su propia mismidad en la corriente efectiva de las 
causas? Se ha visto que la causalidad es un flujo que intercorre y establece afinidades y diferencias entre 
entidades particulares. Dada la variedad de entes particulares, cabe preguntar : como se hacc efectiva la 
acci6n causal, en cad a caso de los ' distintos-potenciales' del ser de las cosas? Intentaremos demostrarlo 
con casos concretos de la experiencia corriente. Como un rio, del que se deriva la metAfora del flujo, 
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puooe ser grande y copioso 0 bien pobre de aguas, plano y lento, 0 precipitoso y espumoso, abierto en 
me.dio de una lIanura, 0 excavado en pro fundi dad , en el fondo de un caft6n; en cada situaci6n el tipo de 
fluJo es total mente nuevo y sorprendente. En el caso de la actividad, 0 flujo causal , la diferencia es muy 
supenor, como se vera en los ejemplos. 

I . El caso mas simple de accion, es el de una bola de billar que choca contra otra bola de biHar, sobre el 
tapete. El acto es el choque. La primera se detiene y la segunda entra en movimiento. La accion se 
comunica. La primera pierde energia, la segunda la asume. Esta podria chOCtlr con una tercera, y el 
fen6meno causal se repite. EI acto es el encuentro. Desde el acto se resale al actor ( a la primera bola) y 
en otro sentido desde el acto se pasa a 10 actuado ( a la segunda bola ). Que sucede realmente en este 
acto? Algo realmente se transfiere? 0 algo muere y otro-algo nace? Esta pregunta no interesa a los 
cientiticos, para quienes simplemente algo se transmite: sea energia 0 impulso, 0 movimiento .. Pcro un 
fil6sofo debe preguntarse en que consiste el acto. Sabemos cual es la respuesta de Aristoteles por media 
de los dos teoninos conccptuales de materia y forma, de potencia y acto: una forma se pierde en la 
primera bola, y una forma se extrae de la potencialidad de la materia en la segunda bola.: esta forma, en 
este caso, es el impulso .. Sin duda la explicaci6n es ingeniosa y metafisica, y ha sido recibida como 
valida por siglos. Sin embargo no es satisfactoria para un fenomen610go quien de sea estar adherido a la 
experiencia; y no hacer deducciones desde conceptos. En realidad materia y forma son dos conceptos 
elaborados por la mente, muy alejados de la existencia real: ni la materia ni la fonna existen solos entre 
los seres mundanos .Es posible que con este esquema te6rico de dos entidades complementarias una 
negativa y otra positiva ( aunque tambien la negativa en ciertos aspectos pueda ser ya por si un acto) se 
logre dar una explicaci{m de ciertos niveles del tenomeno. Explicacion que en nuestra epoca, dotada de 
conocimientos cientificos mas exactos, no da raz6n de la realidad profunda de la actividad entre las 
cosas mundanas. 

Basta recordar que si la primera bola en lugar de golpear la siguiente en su eje central, In chocil un poco 
desvitllhl, ht aecl6n de esta cambia dc direcci6n, y aJelm!!! esta recibe impulsos interiores que tuercen su 
trayectoria y su modo de COTTer . . Simplemente se aminora la energia comunicada, 0 se Ie da uno 
"spin"que la obliga a un trazado curvo en lugar de rectilineo. Mientras la primera tambien recibe impulsos 
tangcnciales, desde 18 segunda. Entonces se puede preguntar quien golpea a quien? Y si la segunda bola 
en lugar de ser de marfiJ, es de plastico Iiviano, el modo en que se distribuye la aecion es totalmente 
diferente, y las metas que st: establecen, cambian radi cal mente. Las variaciones pueden ser 
infinitesimales, y las reaeciones internas de los dos objetos, con relaci6n a su masa, velocidad, estado y 
movimiento, sumamente cOlllplejas .. Todos estos detalles no podrian describirse adecuadamente con dos 
teoninos tan simples como potencia y acto, aunque se consideren como conceptos metafisicos adaptables 
a toda circunstancia .. Seria como describir un cometa simplemente diciendo que es una luz que atraviesa 
la noche ( la potencia es la noche y la forma es la luz ) . 

Considerando el acto en cuanto este actUa, en cuanto pone en contacto los dos objetos de mar til , se hace 
patente la polaridad entre los dos extremos opuestos: la accion es reciproca. EI camino hacia el actor, es 
el camino hacia la unidad. Es posible que ambos sean actores y ambos sean actuados, en diferentes 
fonnas. Consideremos Unicamente una direcci6n. En el choque la primera bola recupera el control 
unitario de si misma; la segunda 10 pierde. La primera es liberada de la multiplicidad y dispersion de su 
existencia: pluraJidad de movimientos, desplazamiento, transcurrir del tiempo; la segunda cae en la 
dispersion y pluralidad. Algo semejante sucede si se ve la aeci6n de la segurtda en la primera. De este 
modo un ejemplo que nos parecia demasiado obvio, nos cuestiona acerea de nuestros conocimientos del 
mundo fisico, y nos invita a una bUsqueda mas atenta del proceso que llamamos actividad causal. 

Mas simple resultaria afinnar que en cada acto, la acci6n transform a el mundo.: amhos terminos actor y 
actuado resultan ser intercambiables, precisamente como sucede con la posici6n de los Momos dentro 
de los cristales. La polaridad vive del intercambio. Pero en esle caso no puede hablarse de bipolaridad, 
por que como se ha visto, la acci6n es multiple. Entonces habra que considera la pluri-polaridad, 10 cual 
nos conduce al concepto de redes. Cada encuentro pi uri-polar no es mas que un 'nudo ' en una red, cuyos 
hilos se expanden como rayos de luz en mUltiples direcciones . Y tampoco son rayos de luz, por que su 
aeci6n fluye en direcciones opuestas al mismo tiempo. Quizas pueda aclararse este aspecto con nuevos 
ejemplos. 

2. Analicemos un cuerpo caliente: una barra de hierro candente. Este cuerpo se va enfriando poco a poco. 
Este irradiar de calor es el acto, la actividad causal. EI calor se dispersa alrededor del o~ieto y se 
comunica a otros entes diferentes: a la mesa, a la maceta de flores, al plato de manzanas, al vestido 
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colgado a la pared, a los li~ros de los anaqueles, al aire que cntra por la ventana. Como se aplicaria aqui cl 
esq,uema de acto y potencla? La energ!a calorifera., disminuye lentamente, el hierro sc entoa, rero el acto 
actua en t<><las estas dlferentes dlrecclOnes y a cntJdades de diversa naturaleza. EI hierro es actor 0 es 
actuado? Es causa 0 es mela hacia una situacion mas estable? La dispersion delk calor actua la unidad de 
la barra ?e hierro? Ahora es rna." solida,. mas flexible, mas fuerte. Ha perdido un acto 0 10 ha adquirido? Y 
los demas entes a los que se ha comurucado algo de calor, han reaccionado cada cuaI con su naturalezn: 
las plantas han ab~rbido el calor y quizas les haga provecho; los libros han perdido humcdad, cl 
vestldo so ha encogldo un poco, el plato de manzana quizas hay aumentado su estado de madurez, el aire 
de la ventana, se habra llevado la mayor cantidad de calor, pero sin efecto sensible. Es evidente la doble 
nccion del acto la unificadora y la difusora. Podra decirse que el caso es diferenle del de las esferas del 
billru1 EI hierro no ha recibido nada? 0 simplemente ha dado y recibido? Cual ha side entonces la 
virtualidad de este acto de enmarse? Si se quiere pormenorizar el anlilisis, habra que descubrir en el flujo 
muchos nucleos, muehos nudos de la red, segtin las diferentes entidades influidas por este acto. Entonces 
In barra de hierro calitmte deja de ser W1 objelo muerto, y anonimo; se convierte en un felll)meno 
destacado del acontecer del ambiente, un centro de polarizacion, aeompailado por toda 1ma orquestra de 
seres vivientes y no vivientes. La idea de causalidad debera extenderse a este clima de variaciones a la 
unidad del proceso que sigue fluyendo entre diferencias y dispersiones. Apenas podria hablarse de actor 
y de actuado, mas facilmente de constelaciones. 

3.Esta dispersion y fluidez se demuestra mas cIaramente en el siguiente ejemplo. Consideremos un 
bloque de hielo, puesto sobre la mesa a temperatura normal del ambiente. EI hielo empieza a derrctirse. 
En la temperatura ambiente, cn la que se vive normalmente , de veinte grados centigrados , 0 poco mas 0 

menos, el agua se presenta al estado Jiquido. Tal es la masa que rodea los continentes, los lagos de 
montana., los embalses, los rios. Podria decirse que al derretirse el agua recobra su normalidad. Sin 
embargo al considerar el acto en cuanto tal , con el cual el bloque de hielo absorbe cl calor ambiente y 
pone en libertad sus moleculas, asistimos a un complejo proceso. Donde esta el encuentro en el ' acto ' , 
que explique In ncci6n causal? Es cI elil(lr extemo el que urge pam pcnetrar, 0 es la necesidad interna del 
hielo que se vudve devoradora de calor, y de energia? En todo caso hay una frontera que media entre 
ambos, un punto de intercambiu. No es un punto localizado, porque actUa sobre toda la superficie del 
bloque arriba y abajo, a la derecha y la izquierda. La ace ion se fragmenta por los infinitos poros del 
cristal. Quien se atreveria, aqui , a hablar de una materia y de una forma? Tampoco podria hablarse de una 
actor , el bloque, que acllia en contra de si mismo para perderse Ni puede hablarse de otro actor, el calor, 
que invade el bloque para destruirlo, mientras es el agua la que tiende a su estado nonnal, y el calor 
mismo es anulado en la fluidez del agua' Si existe unidad se da tanto en el hielo como en el agua Jfquida; 
si existe dispersion tambien se da en ambos estados. Lo que aparece claro en el aclo es eI proceso de 
intercambio, con todos sus detaUes moleculares. No hace fait a entrar a los misterios de la fisica y de la 
qui mica, pera darse cuenta de que se trata de un proceso multiple: de dar y recibir. 

Se podria preguntar, quien acarrea el calor desde el aire ambiente al hielo? Qui.7.ils el aire se combina 
quimicamente con el hido y Ie cede su calor? Pero no se conoce una reacci6n qui mica en la que el agua 
se combine con el aire. Entonces que sucede? 0 el aire simplemente queda despojada de su calor y se 
enfiia, mientras el hielo se apodera del calor y se Iibera de su rigidez? Entonces el calor se transforma en 
una especie de duende que flota en el aire y se abraza al hido? Estas preguntas no tienen otm fin que 
hacernos ver la eomplejidad de la reaeeion y del proceso. Tales preguntas no interesan a los cientificos. 
Estos est an perfectamente satisfechos si logran mcdir la cantidad de calor que sea necesaria para 
disolver el entero bloque, y la correspondiente energia molecular que se genera . Pero no les interesa la 
explicacion causal. AI contrario interesan a quienes se preguntan por el ser y el devenir, por el acto causal 
y sus efectos. 

Sin embargo el ' acto' se da, y sin este eontacto no habria cambio. Este ejemplo es evidentemente mas 
complejo que los dos anteriores. Es un nuevo ' tipo' de accion causal, en donde hay miles de actores y 
miles de actuados, al mismo tiempo, sin que esla complejidad sea suficiente para dejar ver 10 que 
realmente sucede. No puede hablarse de el bloque como un actor, por que es precisamente el que 
desaparece, y deja de existir. Ni puede hablarse de la Jiquidcz del agua' como meta, cuando se trata de su 
estado normal, y en cuanto agua no ha recibido nada, y su composici6n quimica no ha cambiado. Ese 
fantomatico calor que al parecer es el causante de todo el desastre, tam poco reside en el agua, sino en la 
ten1peratura ambiente. Aunque se trate de un simple cambio de estado fisico, como seria el trasladar un 
silla de un lado a otro de la mesa, no se puede negar la acci6n causal, y un dinamismo que hace vivir 
este ser particular de nuestra experiencia. En el proceso el agua ocupa nuevos espacios , se corre y 



penetra en la tierra, alimenta quimicamente las plantas, se disponc a evaporasc y conful1dir~e;: e;:n, 0 con 
la atm6sfera. Todo esto es efecto de la desaparici6n del hielo, y de un acto causal indefinible. 

4. La causalidad se nos hace todavia mas escurridiza al acercamos al mundo de la vida. Veamos una 
sImple. flor que ten.go sembrada en una maceta. Le reparto abono, la riego con agua . Todo esto penetra 
en la tierra, .es unslmple traslado fisico. Pero las ralces de la plantita absorben esla energfa desde la tierra. 
Es una accl6n Vltal. La planta posee una unidad y una relaci6n con el ambiente que favorece su 
eXlstencla y su desarrollo. La palabra ' alimelltarse ' para indicar la absorcion de la energia de la tierra, es 
una palabra poco precisa. Sin embargo ahi hay un acto-causal. Esta energia pcnetrada en el ambito de la 
VIda ya no es an6nima, sino individualizada: es vida de esta fIor. Es dWcil precisar en que luglll' y 
momento se reahce el ' acto ': que deje de ser pura qufmica y se convierta en vegetal. Esta fIor es un ser 
precioso, inspira sentimientos, y puede ser regalada con un acto de amor. En que momento la quimica 
dej6 de ser qui mica y se hizo flor? EI acto de transformaci6n res una elevaci6n en la escala de los seres, 
el proceso causal se muestra ahora en W18 1l11e;:va dimensi6n en su capacidad de trepara la jerarqufa de los 
seres, evadir de una regi6n del ser a otra regi6n .de seres , claramente superior..Es superior por que como 
lal se inluye y so experimenta. . 

Lo material so ha vuelto sensitivo. La qufmica no ha perdido nada de sf misma, el actor no ha 
desaparecido. EI acto consisli6 en "dar sin perder". Ninguno de los terminos ha sido despojado, ambos 
han ganado. Que sucedio con la polarizaci6n de los extremos? Tendremos un polo dentro de otro polo? 
La vida ahora es mas vida, y la quimica es mas quimica. Se vc claro como seria aqui imposiblc hablar de 
materia y forma 0 dc polencia yacto. EI ' acto ' en este caso sigue slendo sl mi8mo: la qufmica, qufmica y 
la vida de la flor, vida . . Ambos estiln potenciados , para producir color y perfUme, para inspirar 
sentimientos. Es una extrafia forma de expresar un acto-causal . Decimos: es un proceso ascendienle , cs 
un acto transformador, Wl8 metamorfosis. Podria decirsc que hay un acto cruzado de 10 complejo a 10 
simple y de 10 simple a 10 complejo, ambas direcciones en el mismo acto. De hecho, a otro nive1, se da 
tumbien el proceso iIlWI'SO, 10 vegetal produce qulmJ('.os: cI color amarillo de los ¢lalos, el verde de las 
hojas, el marron del tallo. Ambos procesos poseen sus propios actos causales de tnmsformacion. De un 
lado el ser fisico, de otro lade el viviente: la unidad meramente material de la fisica y de la quimica se 
dispersan en los capilares de la vida; pero esta dispersion es a la vez una nueva unificaci6n en el 
individuo viviente. 

S .. AI ejemplo anterior que denota visiblemente una superaci6n, en el aeto causal , hacia estadios mas 
elevados, puede contraponerse otro ejemplo en que mas bien se adivina una degradacion. Observemos 
un perro que agarra avidamente un trow de came cruda . . Puede ser un organo de otro animal, que 
todavia vibra de vida, 0 quizas seria recuperable para un trasplante. EI perro 10 devora, 10 masca, 10 
digiere. EI acto causal preside a esta transformaci6n. Es la ' accion' destructora del animal , la que se 
efecrua en el encuentro. Son dos cosas vivientes las que se encuentran. Es unicanlenlc la quimica de este 
pedazo de came, la que se aprovecha en la asimilaci6n, 0 bien hay algo mas, hay estrucluras de quimica 
organica, de tejidos anirnales, 0 de sistemas nerviosos 0 musculares , que se trasladan al nuevo ser 
viviente? La respuesta les toea a los cientificos. Pero al filosofo Ie interesa saber, si hay algo de la vida 
anterior que se transfiere a la vida del perro. Cuando se hace el transplante de un rit'i6n , 0 de lma mano, la 
causalidad implica una asociaeion en la vida animal? En que senlido puede entonces hablarse de ' acto ' 
causal? Seguramente hay un encuentro, y hay un seguir viviendo , y hay una unidad establecida de 
antemano, y Wl8 dispersi6n de funciones realizada, del antiguo organismo en el nuevo. Se contempla la 
transmisi6n de varias clases de energias al mismo tiempo. En primer lugar la presencia del cuerpo 
extraf\o, en otro cuerpo viviente; en segundo lugar la asuncion del ser extrafio, que puede ser destruido 0 

bien incorporado, seglin los casos; en tercer lugar la adquisici6n de funciones dentro de la vida del otro, 
simplemente como energia material, 0 bien como 6rgano viviente, de la misma vida del individuo 
huesped .. 

En el caso de transplantes humanos, queda la interrogante acerca de la partieipaci6n del nuevo organa a la 
vida entera, psfquica y mental del individuo receptor. Puede un euerpo extrafio identificarse con la 
totalidad de un organismo, y de las actividades psiquicas y mentales de la nueva unidad? Puedo yo 
pensarme a mi mismo como identico, si una parte dc mi nunca me perteneci6, sino a otro; e incluso 
ahora, 10 percibo con inquietud, y como algo extrano? Como se explica el caso en que personas a 
quienes fue insertada Wl8 mane de otro, [y biologicamente fue todo un exito,1la cual llego a obedecer 
perfectamente , sea en sus movimientos, sea en su sensibilidad; y sin embargo , psicol6gicamente les ha 
causado con stante inseguridad y malestar . De hecho, algunos llegaron al extremo de hacerse amputar 
la mane extrafia, poT no soportar su presencia; considerandola ' presencia' de otro ser . Que clase de acto-



causal cobraria vida en el encuentro, para prodll~ir tales contTadicciones? Sa trotario Unicamente de la 
adopcl6n de ~. miembro de. vida animal, 0 este conservaria elementos de vida pslquica propia? Puede 
haber una esc\S16n en I.os mveles de vida, tanto que algunos niveles puedan encontrarse causalmente y 
o~os no? Entonces la sl1nple blOlogia se puede armonizar, y la vida psiquica se rebela? Sera que en los 
~lv~les el~vados de las reglOnes del ser la autonomia es tan fuerte que no pueda renunciar a su 
mdlVlduahdad, aunque se trate linicamente de un organo aislado? Si esto es cierto se trata entonces de 
fonnas de causalidad no comparables entre si, y que exigen al pensador, abrir su m~nte a una pluralidad 
de actos causales, no solo numencamente diversos; sino tambien especificamente distintos, y graduales. 

~a . caus~ entonces ocupa un espacio tan general que practicamente cubre todo el campo de 
slgruficaclones en que se encuentra el ser. No hay ser sin acci6n, y no hay proceso causal sin el ' acto ' 
por el cuaI se hace efectiva taI actividad. La red de actos causales que establecen relaciones entre los 
seres, y se muItiplican a traves del espacio y del tiempo para lIenar 10 que lIamamos eI mundo c6smico , 
de la vida y del pcnsamiento, se perfila entOrlCCS como una actividad no homogenea, sino altamente 
diferenciada. Cada nudo de esta red, no soIo es un nudo mas, sino un centro original de accion , que sin 
desconectarse de la continuidad del sistema general Ie aporta nuevas dimensiones adecuadas a la 
respectiva region del ser. 

6. Se descubren nuevos aspectos de la accion causal , con tal que observemos la naturaleza .Este es el 
caso aparentemente mas simple , de una candela cuya lIama enciende otra candela. EI acto causal se 
eneuentra en el contacto de la llama. Como en otros casos, hay una diferencia de temperatura que origina 
la comunicaci6n y la transmisi6n del fuego. Es necesario elevar la temperatura de la mecha tria, hasta el 
grado en que se genera la combusti6n. Por tanto el acto que se realiza en el contacto es una 
comunicaci6n de energia. Esta se distribuye por gradas hasta alcanzar el nivel deseado. Lo natural seria 
que la primera candela perdiera algo de su poder, 0 de su briII antez. Pero aparentemente nada se 
distribuye, por que la primera candela no disminuye en su intensidad ni en calor. Es posible pues, que un 
ente distribuya algo de su energfa sin perderla el mismo'l Por supuesto In ciencin Ic cncucntra una raz6n 
para reestablecer el equilibrio. La primera candela sigue recibiendo calor de su propia fuente de 
combusti6n. Pero no es este el problema. EI problema consiste en que: cada vez que con la primera se 
prende una nueva candela, el ' acto' es reversible: la segunda candela se prende por si, y restituye el 
mismo calor a la anterior, y restituye la misma luz. La que recibe se convierte en actor y la donante en 
actuada. Y como cada candela prendida se COfU;UIllC y se autodestruye, la meta real del 'acto' es la 
producci6n de la luz. Podrfarnos decir que es una accion colectiva en funci6n de la luz en la cual los 
individuos particulares dejan de existir, para que exista la luz: los donantes estan siendo destruidos por el 
don .. Esta es la esencial C8Tacteristica de este fenomeno. 

Pero bay un fen6meno nuevo en esta multiplicaci6n de la energia, y consiste en la visibilidad. No solo 
una candela es llevada a la temperatura de la anterior para que comience la combtL~tion, sino que, a su 
vez, esta produce luz. Sabemos en que consiste la luz, pero es muy problematico explicar c6mo se 
produce. Y 10 que es mas interesante, todas las luces se funden en una sola, asi que la multiplicar las 
candelas aumenta la luminosidad general: de individuos particulares dispersos se crea una unidad de 
metas. No se prenden las candelas para contemplar su luz particular. Se aprovecha la totalidad de la luz 
como una sola luz: para ver. 

Que c1ase de causalidad coordina diversas fuentes de luz en 10 que es simplemente la luz? Como es que 
diversos cuerpos que se quem an producen la misma luz? C6mo logran dar vida a la misma gam a de ondas 
luminosas? Y c6mo, todos los cuerpos que logren incendiarse producen una sola luz? Que c1ase de 
aeci6n causal se generaliza a todas las entidades materiales que se convierten en fuego? Multiples 
acciones pueden converger en una Unica meta?Si solo existieran cuerpos que no se queman, nada serf a 
visible. Tendremos entonces que pensar que esta larga cadena de causas Bega hasta nuestros ojos? Que la 
funci6n y el destino de 10 invisible es de hacerse visible y de iluminar? La ilimitada cadena de causas nos 
transporta necesariamente bacia el ser humano y la causalidad tal como actlla en el hombre. Nuestros 
ultimos ejemplos ser refieren a causalidad humana. Podrfan multiplicarse indefinidamente con un 
analisis pormenorizado de todas las actividades humar\8s. Solo anadimos dos casos, como muestra. 

7. J.ii§ !15~,wo. En la lectura se ermquecen sus conceptos, ~ se desarrollan los se~timientos y la 
percepci6n 710s valores: exactarnente en la medida en que el hbro los ofrece. Tarnblen lnes lee el 
mismo libro y a su modo 10 entiende y tarnbien adquiere conocimientos. Podemos comprobar que ellib.rp 
cede a cada lector sus contenidos . Estos no disminuyen por cuanto grande sea el nUrnero de lector~ 
que accedan al rnismo.. Es una causalidad parecida a la de la vela prendida, que se multiplica sin 
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mermar. En este caw hay Wla diferencia profunda. Cada lector posee una capacidad propia de 
comprens16n, Wla cultura preVia, un conocimiento Iingl1istico exclusivo. EI Iibro es una cosa material. La 
escntura posee cierta inmovilidad . Las palabras y frases poseen un significado que corresponde al tiempo 
y lugar donde el autor 10 escribi6. Pero Luis e !nes, y demas lectores, pertcneccn al tiempo prcsentc. 
Dlgamos que la causalidad del !ibro atraviesa los tiempos. QuizAs el significado del escrito hava 
cambiado a 10 largo de los dias, segUn los contextos historicos. Como concebir esta causalidad variabie 
mientras su forma material ha quedado para siempre cristalizada desde un primer momento? A esto s~ 
aflade la variedad de experiencias y de culturas, de cada uno de los Icctores . La correlacion Icctura lector 
?O di!1ere solamente por estos dos terminos extremos, diliere por el significado. Sin embargo hay un 
acto ; es el contacto Inmedlato de cada uno con la palabra escrita. Desde cste ' acto ' hay que plantear el 

analisis, para "vcr" la actividad causal. 

EI primer ' acto' relaciona el Iibro con Luis: en el hay Wl poder de intuici6n y dc interpretaci6n; en el 
hbro, un poder de significacion. EI acto es el encuentro de esta doble potencialidad. Como habra ~ue 
entender esta causalidad? EI libro posee la unidad estructural de senti do, distribuido en pagina tras 
pagina. Es una unidad expuesta al riesgo de la interpretacion. EI acto se alarga, de frase a frase, de 
capitulo a capitulo. EI sentido se anna, pieza por pieza, para construir: conceptos, figuras, razonamientos 
en la mente del lector. En esta operacion hay un enigma. Si no hay en Luis una apertura al Valor de los 
signos, no hay comprensi6n ni hay acto causal. Sin embargo Luis ejerce plenamcnte su actividad 
intelectual. Y se enfrenta posiblemente, con la impenetrabilidad del lenguaj e, con la vaguedad de las 
exprcsiones, con la incoherencia de los razonamientos, En tal caso tampoco hay acto-causal. Diremos 
que hay faIta de contacto. Esta falta, general mente, no es total sino parcial. Si, se da el acto, pem los 
canales de comunicacion estim parcial mente obstruidos. EI contenido del libro puede ser parcial mente 
ignorado 0 tergiversado. Es el momenta de enfrentamiento entre inteligibilidad y comprension; la 
inteligibilidad del texto posee su propia 'intencionalidad' del ser , el secreto impuIso que 10 arrastra hacia 
III mente. La mente, por su parte, despliega Stl 'intencionalidad trascendental' que se apodera del ser. Una 
doble intencionalidad , doble Unicamente en su dimension de actividad-pasividad, pero una en su acci6n 
de contacto. La intencionalidad realiza la vivencia, el anillo de conjWlci6n, 0 el soporte causal: la razon 
misma del encuentro . 

Analogamente sucede con el segundo lector. lnes , como ml\jer , uliliza sus encanlos para cautivar eI 
texto. Ofrece una mayor penneabilidad a los valores sentimentales, se inclina a una vision mas puntual y 
analitica. Evidentemente el acto causal , no es solo distinto numericamente, sino que es de una especie 
nueva .La cultura, el mundo femenino de la mujer, sus ideas familiares, esteticas, morales y politi cas, 
ofrecen un contexto a la inteligibilidad del libro y realizan su interpretaci6n .. E I potencial inteligible es 
revivido en este especifico mundo cultural. EI ' acto-causal ' realiza un nuevo tipo de mediaci6n entre los 
simbolos y la signiticacion; la intcncionalidad actita en este nuevo panorama de vida, para recrcar en la 
lectora el ser conceptual del texto: un nuevo noema. A pesar de todo, la distancia entre el ' acto' 
anterior, de Luis, y este, de Im~s , no es tan grande que impida la inteligibilidad reciproca. Por esto, 
ambos pUeden referirse a la Iectura del mismo Iibro, discutir diferentes puntos de la acci6n, aceptar 0 

rechazar ideas , hacer propuestas sobre el mismo tema y vcrificar las diferencias de interpretacion. Y 
son efectivamente las lagtUlas de uno y de otro, las evidencias compartidas, las variedades en los 
enfoques, a partir del mismo 0 de un ana logo acto causal , las cosas que afladen perspectivas y 
descubrimientos al acto primitivo que efectita el conocimiento de un ser. Lo cual nos regresa a la 
doble intencionalidad del ' acto ' como horizonte universal en el cual se haccn comprensibles las 
variadas interpretaciones. La intencionalidad corre por los nudos de la red de causalidades y consolida 
la unidad del sistema en los episodios de una causalidad intelectual.. 

8. Finalmente podemos considerar una causalidad en una actividad masiva. En el museo del Louvre, 
miles de personas desfilan diarianlente delante del lienzo de la obra de Leonardo de Vinci : la Monna 
Lisa. EI acto de contemplacion, mas 0 menos intenso, de cada espectador se repitc miles de veces, por la 
esperartza de captar un secreto, 0 de experimentar una emoci6n, 0 de sentir el orgullo de su propia 
presencia de cara a uno de los cuadros mas famosos .del mundo y en todo el mundo; y para conservar 
este recuerdo en el futuro ; y presumir de el. Cada cual lIeva su bagaje de conocimientos previos, dc 
lecturas de arte, de articulos criticos, de consideraciones esotericas acerca de este celebre rclrato. No es 
un Iibro que puedan leer unas cuantas personas. Es una imagen, una constnlccion aparentemenle simple, 
que se abarca con una sola mirada. Aquello que la hace excentrica es su misteriosa sonri sa apenas 
esbozada y enigmatica.,en contraste con la actitud reposada y estfitica. EI acto de ver la Monna Lisa, 
es la chispa que destapa la olla de Pandora. Son dos miradas que se cruzan 1a del retrato y la del 
visitante. En cste cnlce se entremezclan el deseo y la provocacion; eI sentido estetico y la alquimia dcl 



siglo XV, con el escepticismo y el desencanto del siglo XXI. lnstintivamente se pcrcibe In fucr7..8 de la 
representacion debajo de la suavidad de los tonos y la transparencia del fondo . Pocos logran vcr, en la 
actltud frontal, lU11l construccion , retorcida sobre su propio eje, que pone en tensi6n los musculos del 
busto y de los brazos, que da al cuerpo la vibraci6n de un esfuerzo. Un rostro sereno y perplejo, en un 
paisaje de montana<; abruptas y amenazadoras .. Estos son los rasgos superficiales del ohjeto. Pem el acto 
del ver, en este caso produce las diversas emociones y las impresiones estetieas.,es la causa de las 
actitudes favorables y hostiles, de las sorpresas y desilusiones .. Estos miles de actos, todos parecidos y 
todos dlferentes , fundamentan nuestras reflexiones sobre la cultura yel inteleeto.,el sentido estetico y la 
concepcion htunana .. Lo que es clerto es que todos la observan, todos la evaillim, todos la comentan, y 
todos se lIevan un apreciado recuerdo. Hay un acuerdo general sobre la genialidad, lU1 reconocimient;) 
espont{mco de su importancia cultural. Las emociones general mente no se expresan con palabras; pero 
siguen fluyendo desde ellienzo a las miradas. EI acto causal se muestra con todo su ser primordial de 
provocaci6n y de ilustraci6n. La lU1idad de la ohra de arte, despues de siglos, y de millones de visilantes, 
sigue dispuesta a dar y 11 impresionar., sigue dispersandose en miles y miles de personas y lugares, 
tiempos y condiciones . Cada persona se lIeva consigo el poder de est a mirada y la introduce entre las 
historias de su vida. 

Se preglU1ta si es una causalidad historica 0 ahist6rica. Hist6rica en cuanto el acto causal pertenece al 
momento presente, de cada turista y al futuro de su historia. Ahist6rica, en euanlo el lado opuesto del 
acto ahsorbe la energia de un manantial que rebasa el horizonte historico: el caracter htunano, la tension 
vital, la emocion del sentimiento, la inteligencia, las sugestiones, el valor secrelo. Es pues un 'acto
causal ' mediador entre 10 hist6ric<) y 10 ahistorico? Entre 10 perecedero y 10 perenne? Entre el horizonte y 
10 que esta mas alia del horizonte? Es cierto que esle fenomeno se da, de lU1 modo analogo, a los que 
leen el libro, a los que erigen lU1 monumento, a los que asisten a lU1 concierto, a los que celebran una 
fiesta. En cada episodio, el acto-causal traspasa los limites de la historia, de la materia y del pensar. Es 01 
encuentro entre diversas regiones del ser.: fusiona los horizontes limitados con los ilimitados, los 
sClIsibles con los intelectuales, los ontologicos con los axiologicos. Con clio el mlU1do personal y 
colectivo se hace mas grande, los turistas corren a Paris, a Londrcs a Roma, solo para detenerse frente a 
una pared, 0 a una catedral, 0 a una fuente, 0 a lU1a galeTia 0 a una torre? 0 bien para sufrir un ataque 
de depresion, 0 lU1 complejo de inferioridad al pensar que en su propia tierra no poseen tales tesoros? 

o es mas bien por quc frente a tal pared, 0 cuadro, 0 fachada 0 vitral , su horizonte humano se ensancha, 
su historia se multiplica, su potencialidad intelectual se fortalece, su capacidad valorativa descubre 
nuevos campos del arte , de la politica, de 1a moral y de la religion. Algo semejante sucede cuando e1 
turista se dirige a regiones salvajes, y primitivas; 0 a poblaciones culturalmente extrafias ,como cajas de 
sorpresas que ostentan curiosidades, hombres y mujeres que se adornan con trajes exMicos, artesanias 
de talleres familiares ; y fiestas de grupos tradicionales, 0 costumbres sagradas.. EI acto causal sigue 
mediando : entre lugares dislantes, entre siglo y siglo, cntre cullura y cultura, entre prcsente y pasado, 
pero tambien mas alia del tiempo: cuando la autentica sorpresa es el encuentro consigo mismo, a traves 
del otTO. 

Esta mediacion plural del acto causal, nos dificulta reali7..ar una catalogacion. Las cuatro causas 
aristotelicas: eficiente, final , material y formal , alU1que se Ie afiada la causa ejemplar, son claramente 
insufieientes para captar esta multiplicidad; que no es solo numerica, ni solo de especies, sino de niveles 
de ser y de horizontes. En esta mediacion hay mucho mas que un juego , gobcrnado por reglas mas 0 

menos arbitrarias, que se puedan cxpresar por una gramatica formal , sobre un fundamcnto convencional. 
Lo que esta en juego es la misma identid!\d del hombre, hacia el cual iinalmente desembocan las 
diversas regiones del ser mundano y del ser cultural. En esta multiplicidad de ll.cciones y de causalidades, 
en lugar de disgregarse la unidad del ser-hombre como individuo, solo se diferencian los circulos 
culturales, en conjuntos cada vez mas amplios, con sus reuniones e intersecciones ,en las que el yo del 
individuo encuentra lU1 espacio vital. EI ser y el pensar, contrapueslos y mezc\ados, el conocer y el 
valorar, abrazados por el acto causal, en lugar de marear diferencias infrll.nqueables, y disgregar la 
unidad constitutiva del yo, con motivos contradictorios, como entre 10 estatico y 10 dinamico, en cambi(), 
liberan al individuos de la esclavitud de lU1a razon absolutizada y anonima, para que pueda vivir en la 
presencia transformadora y sorprendente del encuentro causal. 

Desaparece el intento por destruir el fundamento ,como acto de liberacion, y es sll<;tituido por Ill. energia 
que Ie rodea desde todas las direcciones, por las que se cruzan los caminos de la red causal. La 
presencia sigue siendo el fundamento del ser en la vida; sin petrificarse en lU1a estaticidaq de ser y valor 
que seria Ill. muerte de la energia . Basta con recorrer sinteticamente la rosa de los ocho casos de actos 



causales , ~ue se han presentado, para ver como los horizontcs s eX1ienden hacia mctas ilimitadas. 
Desdeun sl~plc desplazamiento de fuerzas fisicas, a las actividades ocultas en la energia molecular, a la 
callsah?~d VlVlente de la blOsfera, hasta la organizaci6n de los sistemas sensibles e intelectuales, a nivel 
de .1I~dIVlduos y de colectividades. En todos estos niveles y formalidades esta presente tam bien el 
mdl~duo humane como implicado en el aclo. La causalidad no conoce frontcras, ni es temcrosa del 
mOVlmlento 0 del cambio. Esta no rompe la continuidad, ni se pierde en distancias incontroladas, las 
cuales por cuanto lejanas no escapan a la trascendentalidad de la conciencia Yen esta dispersi6n no esta 
la muerte del sujeto; sino la conslitucion de sus potencialidades concientes, como respuestas a la Hamada 
del ser y de su valor. 

No se trata de colocar al individuo, como el centro desintegrado de la red; y construirlo sobre la 
corriente de acciones causales, como el linico ser realmente existente. Menos se trata de separarlo del 
devenir historico, como una idea platonica, e imaginarlo como un nucIeo acahado en sl mismo e 
inalienable. Las redes no son real mente redes, sino condensaciones de relaciones, y los nudos tampoco 
son nudos, en sentido estricto, sino contluencias de corrientes. Las categorias que se dcrivan de estc 
flujo de actos causales no se parecen a categorias aristotelicas, ni menos a formas a priori kantianas 0 

diaIecticas, mas se aproximan a las que Vattimo (Las Aventuras de la diferencia p. 9) llama categorias
debiles: -"Ia experiencia moderna hace valer cada vez mas cIaramente: la exigencia de una ontologia 
regida por categorias ' debiles '. "- Alin en este caso minimo, rechaz.amos Uf\B categorizaci6n mas rigida 0 

mas debil, prefiriendo ver una constelaci6n , cierta pero vital, que armoniza ()rhitas de diferentcs 
continentes del ser. Por cuanto se de see disolver el sujeto, el yo, hecho culpable de las caracteristicas 
violentas del pensamiento liberal , romantico y dialectico, el yo sigue existiendo como contraparte del 
acto causal en su tluir desde la unidad hacia la dispersi6n, desde la conciencia hacia las metas; esas metas 
que la definen ontol6gicamente e hist6ricamente. AI aceptar las categorias, se volveria a cristalizar la 
vida en f6rmulas Iing11isticas , cuyo significado no podria nunca diluirse en la ' actualidad ' del flujo 
causal , y por 10 contrario , conservaria la vaguedad de nomhres genericos, y dependeria de las reglas 
or: In ~ramatic(\ . 

Por otra parte, estamos leJos de un Vltalismo irracional, que, privilegiando la vida, anula, 0 desharata la 
racionalidad. EI yo sera siempre una enti"dad racional, por cuanto sus actos puedan ser condicionados por 

~188R!Ta\~ig,u~gl ~neh8HWadffi~'h'Ws~a ~lbFgI\~Jt15lr'fl~ch8scPeo~fiwa~wr8llilq~~;~ ~~mh bRili\~\e~~iR 
presente la intencionalidad del ser que actlla, y la conciencia, lambien intencional , del yo que la procesa. 
Los dos aspectos no son momentos separados, del ser y de la conciencia ya que se originan ambos en el 
'acto' mismo de la causalidad en que esta presente el yo. Y en esta presencia, no es su racionalidad la 
que se transrnite al acto, sino el acto mismo es el que conlleva Uf\B racionalidad bAsica sohre la cual se 
funda formalmente, ademas de vital mente, la comprensi6n de la conciencia. Como se habra notado, 
hemos evitado intencionalmente la oposici6n entre ' interior y exterior' , entre ' subjetivo y ohjetivo', por 
que en el analisis fenomenol6gico estas oposiciones no son observables ni tienen un fundamento en el 
acto causal. No es que la acci6n del ser en que interviene la accion-causaJ sea exterior a la concicncia y 
que la conciencia sea interior al acto. Esta terminologia tiende a categorizar, y por tanto a separar y 
recortar Uf\B actividad que se da, como se ha visto, en el tlujo vital. Y se rige sobre el scr y la conciencia 
de ser, al mismo tiempo. 

LA CAUSALIDAD COMO PRlNCIPIO. 

Se ha planteado la causalidad desde un acto, que es concreto y experimentahle. Este enfoque inicial 
participa de alglin modo de todas las ciencias de la naturaleza. Estas buscan conocer los misterios y el 
funcionamiento de la actividad natural. La ciencia no va mas alia de la actividad mecanica de las 
entidadres del mundo, aun cuando pretende desentrailar los secretos de las energias y las estructuras 
bAsicas del universo .. La fenomenologia partiendo del mismo acto cuestiona el principio del principio., y 
como todas las ciencias tiende a construir esquemas generales que unifiquen la visi6n de las entidadcs 
dispersas, en algo que la mente pueda abarcar en su totalidad . Como ya se ha visto, la mente ticnde a 
generalizar a todos los niveles. Puede decirse 10 mismo de la causalidad? Es posible generalizar la 
acci6n causal , y partiendo de los actos, alcanzar un principio universal? Este serfa el principio de 
causalidad, que ha sido expresado con diferenles formulas . Nosotros hemos hablado de nudos y de redes 
reales, sin la pretension de encontrar un principio. Un principio de causalidad, como todos los principios 
no solo serfa una expresi6n universal ; sino tambien abstracta: seria una entidad mental. Arist6telcs, en la 
metafisica, coloca los principios r principio de contradicci6n, principio de identidad ) y las causas como 
cuestiones previas para establecer la filosofia primera ( Lib. 1lI, c. I), que deberia ser la gran ciencia, 
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madre de todas las demas ciencias. Para nosotros ,en todo caso, no seria un principio sino una conclusion, 
una visi6n aproximada del conjunlo. Colocar como principio general : que todo scr limilado remite a una 
ca~sa; que tod? .ser ~ue tiene inicio, es decir que empieza a existir, tiene causa en otro ser; que 10 que 
eXlste por partlclpacl6n es el efecto de una causa; 0 que el ser particular, en la medida en que es activo, 
depende de una causa; todo compuesto depende de una causa; etc ... no es mas que establecer un principio 
16gico del cual se quieren derivar consecuencias reales. EI camino de la fenomenologia es exactamente el 
contrari.o: los hechos son reales, el principio se podra formular con cierta aproximaci6n. Esto significa 
que 10 lmportante no es el principio, sino la existencia real de los actos. El acto dehe ser analiz.ado en 
cuanto acto y el senlido debe derivarse de su realidad existente. Su riqueza es mas que suficiente para 
abrir nuestra mente a la necesidad ontol6gica general. No podemos abarcar la totalidad de los seres, pero 
podemos comprender la vocaci6n intima de cada ser existente desde la fuerza crcadora de la acci6n. 
Nuestro horizonte del ser permanecera siemprc como Iimitado, pero por si proyectado hacio 10 ilimitado. 
En este caso puede hoblarse de "hueHa" en sentido derridayano de un molde que clama por su modelo: 
cada acto en cuanto acto se expresa a si mismo, por 10 que es; yexpresa tambien 10 que 61 mismo no-es: 
la ' hueIla '. La raz6n Iimitada invoca 10 raz6n suticiente. 

La apertura de un ser hacia otro, no es a1go que Ie lIegue desde el exterior, reside en su misma finitud.,es 
la exigencia de intinito que estll en 10 tinito, como se ha considerada anteriormente. La fuerza de esta 
necesidad no se agota: desde aqui hasta los extremos del universo hay espacio y liempo en acci6n. En 
su misma indeterminaci6n Iimitada, reside la Hamada del ser. Una Hamada condicionada por la oposici6n 
de los terminos polares. EI ser finito no es un concepto, sino este existente; y su necesidad no es una 
necesidad 16gica sino existencial. Es un existir que no se determina por si solo, sino por todas las 
relaciones causales de su polaridad .. Estas relaciones corren por la red de la que solo conoccmos unos 
pocos nudos., aunque nos parezcan sumamente numerosos Este ser no c1ama por un no-ser, sino por 
un ser-mas, no por un contrario negativo, sino por un ser diferente. La negaci6n ya la posee cn su propia 
indeterrninaci6n. Clama por el polo opuesto, por el otro ser en que se funda su necesidad existente. La 
raz6n no pide por 1a sin· raz6n sino por una mayor raz6n y mas autcntica. La conciencia no pide por la in
conciencia, sino por la super-conciencia, aunque tal conciencia no haya sido mas que vislumbrada en la 
experiencia conciente. En esta experiencia no solo se da la conciencia y el ser del acto, sino toda la 
realidad que el acto genera por su propia presencia. No se recurre 0 un razonamiento ni 0 una deducci6n 
para que el ser se muestre. Bien 10 declara HusserI .-" La coso espacial que vemos es con toda su 
trascendencia a1go percibido, a1go dado, en su-propjll persona a la conciencia. No se da en lugar de ella 
una imagen . "--{ Ideas I. & 43 p. 98) 

La intencionalidad juega aqui un papel esencial y uruco; porque el ' referirse-a ' de las cosas no solo 
lIena 1a variedad multicolor de los seres que se dan activamente en la conciencia sino, adem as, la de 
todos aqueUos que se dan como necesidad de este existir. Y esta intencionalidad se extiende hasta la 
oposici6n bipolar de fmito-infinito ; de material-inmaterial ; de temporal-etemo. Romper el nexo real de 
esta polaridad, es decir negar la intencionalidad, seria como disgregar este ser de sus propias raices. -
"Entender la trascendencia, comenta I.-Cvinas, es analizar las ' intenciones' de los ' actos' que la 
constituyen"- (La teoria de la Intuici6n, c. 7.p. 125). Los actos causales son reales por la misma 
intencionalidad de los polos-opuestos, que estos actos hacen inteligibles. Pues, solo entonces se 
vue1ven inteligibles : 10 inflnito desde 10 tinito, 10 etemo desde 10 temporal, 10 absoluto desde 10 relativo. 
No hay mas que seguir los conductos de la red, de un nudo a otro nudo, hast a el extremo opuesto de la 
polaridad .. 
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En Ia actividad experimental: aquello que se experimenta es ' 10 dado' . Veo Ia marea que sube, escucho cl 
canto ut: las aves, encuentro a este amigo Carlos, saboreo este' dulce de caramelo, como esta naranja que 
es dulce y perfumada, huelo Ia fragancia de Wl8 loeion, ya la vez siento la frescura de su contacto, excavo 
un hoyo para plantar lUl manzano, y al mismo tiempo siento cl peso de la tierra, 10 duro de la tierra, cl 
calor de mi esfuerzo. Ver, escuchar, oir, oler, encontrar, toear, saborear, sentir, son actos sensibles, a 
veces simples , a veces compl~jos : es decir que a veces lIegan a traves de lUl solo sentido, a veces se dan 
por muchos. La percepcion los unifica y los atribuYI! a un solo ser. 1.0 eUJIl n(l impidc que Ia experiencia 
siga ahf, presente, con toda su plenitud, sen~ible y cognoscible, alUlque yo no logre desci frar que 
alglUlos elementos. 

En tOOos estos casos expresados en primera persona, est a implicado mi yo. Sin embargo el yo no es 10 
que primero experimento. EI yo es solo impJicitamente dado . Encuentro el yo despues de lUla reflexi6n. 
Me parece natural yespontAneo el hecho de que ' esta experieneia ' sea mi experiencia , y que el yo por 
cuanto presente, se de como invisible. Mi experiencia esla proyectada hacia un contenido, que surge en 
mi como significaci6n. Pero el signo es lUl termino necesario y mi yo es su contrapaT1e inmediata; es una 
cara del mismo acto. Tanto que podTia describirse el 'acto' con esta frase: "el signo y yo".La filosofia 
contemporanea ha realizado grandes esfuerzos para eliminar eI sujcto, entendiendo que el yo es el sujeto. 
Pero el yo no es un s~jeto. Sera necesario reconstruir el yo, y darle su lugar. Esto no es rcconstruir e\ 
sujeto. Un sujeto es simplemente lUl termino gramaticaI. Se puede decir: " Yo corto el cipres con mi 
hacha" -, y tambien "el cipres es cortado por mi , con el hl1('.hll" . -. Evidentemente se trata de un mismo 
acto, en el cllAl el sUJeto pude ser eI yo 0 bien eI cipres. Naturalmente, diTia Wittgenstein, solo se trata de 
juegos del lenguaje. En la seglUlda oraci6n el yo no es sujeto. Puede ser yo sin ser sujeto? Habra que 
admitir que la terminologia de sujeto y objeto no sirve para analizar el acto. Y tampoeo sirve la de 
' argumento ' y 'predicado' que se ha empleado anteriormente. 

UN ANALISIS EMPiRICO 

Sera necesario ver el yo en el acto y el acto en e\ yo. EI yo sin accion no selia nada, y la aeei6n sin el yo 
no seria eoneiente; ni pOOTia afirmarse. Esto sucede con lUla intinitud de aetos eausales en los que el yo 
no es parte. Basta pensar en las cnergias que mueven .el lUliverso. En ciertas rcgiones del ser el yo esta 
ausente. Ausente no signifiea que en estos casos el yo no tcnga ninguna relacion. Solo significa que el no 
estA presente, Alm solo eJ poder hablar del universo, se Ie debe al yo; pero esto no implica la presencia. 
Sera necesario entonces considerar los ' aetos ' en los que el yo este presente.: y cst os son too os los que 
puedo expresar en primera persona. Con esto no se ha dicho apenas nada acerca del yo pero ya se ha 
encontrado un camino de acceso para configurarlo. Si hay lUl acto en que el yo cste presente, este ya se 
afirma, cuando menos como hip6tesis. Para aelarar esta hipotesis , no son eficaces esquemas deductivos, 
los cuales apelan fundamental mente a lUla coherencia logica y no a lUla existeneia real. La hip6tesis nace 
y por tanto debe confirmarse desde la presencia de un acto, dado el acto se atinlla el yo. [ ,0 contrario 
sena simplemente una especulaci6n, una aplicaei6n deductiva. Por cierto no cualquicr acto impliea la 
conexion necesaria con lUl yo. Se trata de los actos que yo mismo puedo controlar en mi cxperieneia. 

De la experiencia se ha hablado ampliamentc, pero no se ha enfocado explieitamente la experieneia de sl 
mismo. La experiencia de mi mismo la adquiero implicitamente en eualquier acto de eonocimiento que 
lIega a ni conciencia. Sigue siendo necesaria la prioridad del acto ,por que directa 0 indirectamentc para 
conoeenne ami mismo debere regresar al acto inmediato y directo de lUla 0 de muehas experiencias. No 
puedo conocerme a mi mismo ,en primer lugar sino en el despertar de la conciencia al realizarse un acto, 
tanto sensible como intelectual. Conviene plantear la pregunta sobre un acto de conoeimiento de la 
intuici6n sensible, no por el hecho de que sea mas esencial que una intuicion intelectual,; unicamente 
por arrojar una evidencia mas elemental y corriente. I . Levanto loa eabeza y veo el monitor de la 
eomputadora. 2.Abro la puerta y me invade lUla rMaga de viento. 3.Apacho el interruptor y me deslumhra 
un chorro de luz blanca. 4.Camino por la calle y me cruzo con un amigo. Los cuatro ejemplos anteriores 
registran aetos :veo, siento, me deslumbra, cruzo. En ellos se haee presentc mi yo. Aunque sc de un 
instante previo, que puedo Hamar ' de ineonciencia ' , pronto se despierta 1a coneiencia : la intuieibn pas a 
desde el se pura-intuicion ( algo hay! ) a intuicion-significativa ( el hecho tiene senti do). En el primer 



.l 

r·\ 

caso,.la cosa sigue dominando: el monitor me intriga, quiero verla mejor, abrir sus iconos, tni yo es 
prachc~mente au~ente, aunque implicitnmente sigue lodos mis movimientos. En el segundo la sorpresa 
me deUene, expenmento una sensaei6n de frio, reaeeiono con cierta impulsi vi dad . Tampoco en estc caso 
estoy personalJzando el hecho, pero este me afecta al instante, y me defiendo. Mi presencia en el acto es 
conn~tada explicitamente, por raz6n de las emociones. Hay una mayor presencia mia que en el acto 
antenor En el tercer acto hay presencia sorpresiva, y ademas impactante: un chorro de luz. Deseaba ver, 
pero el exceso de luz casi me 10 impide: todos los objetos rcverberan en exceso. Me siento contrariado 
precisamente en aquello que pretendia: ver con precisi6n. Mi presencia de yo fisico, y no solamente 
fisico es total. Hay una busqueda de proporci6n entre este acto y mi acto. Deslumbrado no soy nada: con 
la luz pretendo ser mas. Es practicamente imposible sepllTar la luz del deslumbrar, el acto que se da del 
yo que 10 vive. Es necesario reestablecer el equilibrio entre luz y vivencia para que el yo encuentre su 
lugar agradable; para que el yo ' sea', en este sentimiento de confort de la luz. EI cuarto acto, es 
:cruzarse con un amigo Ya por si el cruzar implica un sentimiento, agradable u hostil. Cruzarse es a la 
vez encontrarse. Sc cruzan dos maderos que se empalman: uno va hacia el otro. Cmz.arse con un amigo es 
cuando el va Meia uno, e ir uno hacia eI: somos dos amigos. En el acto el yo desempei'la un papel 
formal: entre yo y tu. EI acto es este encuentro, la amistad funda el encuentro, Ie da sabor y senti do. No 
es un acto an6nimo, tiene mi nombre y su nombre, somos dos yos, nuestra presencia da significado al 
acto, tanto como el acto da valor a nuestra presencia .. 

En este encuentro ambos yos alcan7..an su maxima expresi6n: de la presencialidad y de la individualidad, 
que sobresaJe en este "reconocerse" como amigos. Mi yo es puesto en luz por su amistad, su 
reconocimiento, su disponibilidud hacia mi, 10 mismo que su yo es ensaIzado por mi admiracion y 
comunicacion. EI acto es esencialmente diferente del de la luz que deslumbra, del viento que agita, de la 
pantalla que intriga. ; en los cuatro se asoma el yo por una necesidad fisica , 0 psicologica; en el cuarto 
caso por una necesidad personal, 0 sea: racional-emocional. Para usar una terrninologia husserliana, en 
los primeros tres ejemplos el acto es d6xico, y en el cuarto es telico ademas de d6xieo. En esta oposicion 
!lC ve mAs lumi(lI)Sl1 la dircrcncla: EI Yo se muestro, en cstc ultimo, como lXlrlllQOr de p"nMmicmtn y fir 
Valllle!,l. 

Hay cierta contradicci6n aparente entre 10 que llamamos comunicaci6n de los dos, y el hecho de que 
ambas personalidades sean incomunicables en su individualidad. EI 'acto' apadrina esta doble corriente 
que une y divide, al mismo tiempo, las dos totaJidades.: la unicidad del individuo impide la 
comunicaci6n, y la totalidad del mismo la incJuye. Con esta doble actividl\Q ~I YO VII or.1inf'Jlnrio <;11<; 

l'ulIiblltillidM Y los caractcres de su existencia. Con 10 cual se verific.a su necesidad de 'estar' en cl acto 
y a la vez su parcial independencia. Si multiplicamos los ejemplos, aunquc sean casuales y 
asistematicos, en cada hecho examinado , se descubren nuevos elementos del yo que reconstruyen la 
complejidad de sus diferentes dimensiones : cada vez se nos aparecera, como capaza de coO()Cer, de 
calcular, de emitir opiniones, de albergar sentimientos, de especular, de razonar. Cada acto concreto, real 
y particular encuentra su cumplimiento en alguna de las actividades del yo. Entonces el yo se da a 
nuestro analisis crftico como una entidad perteneciente a la regi6n intelectual del ser, como una 
verdadera entidad existente con sus propias caracteristicas esenciales. 

EL ANALISIS SISTEMA nco 

Pero es posible abordar el problema del yo de una forma mas sistematica siguiendo los grados de 
intencionalidad de los seres que se dan en sus conocimientos, y los diferentes tipos de intuici6n con los 
que el yo adquiere las nociones que alimentan su propia vida. No intentamos construir un marco logico y 
a continuaci6n llenarlo de contenidos derivados de la experiencia. Al contrario siguiendo las variadas 
regiones del ser experimental alcanzar la vision de esta entidad novedosa y escurridiza, de un ser 
diferente a los demas seres mundanos, y sin embargo vinculado causal mente con ellos. EI analisis no 
puede empezar desde el caraeter de la subjetividad, ni emplrica ni trascendental.: no puede comenzarse 
con un "yo-pensante2, cuando el yo , pensante 0 no, es precisamente el resultado de nuestra blisqueda, y 
la inc6gnita que tratamos de descifrar. No podemos colocar al yo como una premisa evidente de la cual 
derivar inferencias legitimas. Por 10 contrario es necesario partir de los hechos, hechos que se analizan 
con la reflexi6n y la reduccion . 

Para ello es necesario partir de una tipo de experiencia que de ordinario se descuida: las cxperiencias 
intuitivas intelectuales 0 actos mentales ,vinculndos 0 no con la experiencia sensible. Estos tipos de 
experiencias, por su ' universalidad' pueden tambien lIamarse , a la manera de Husser!, "experiencias 
trascendentales." Toda nctividad, material 0 mental ostenta igualmente su caracter causal , sen 



trascendental 0 no. Las experiencias trascendentales ,como toda experiencia son igul'limente experiencia 
individuales y particulares; pero par ser experiencias mentales su caracter esa abstracto, contrapuesto al 
caracter concreto de las experiencias sensibles. Por ejemplo: e) vcr dos casas Wla junto a la otra es una 
experiencia sensible; pero ver la diferencia por la cllal una es mayor que la ot~a es WID exp~riencia 
mtelectual : son dos tipos de ser experimental. Cada una es una experiencia intuit iva y singular; aunque la 
primera es meramente sensible: ver las dos casas, con su color y forma, figura y tamafio, mientras el 
intuir que una es "mas grande " es una intuici6n intelectual.. No es que este ' mas grande ' sea una 
generalizaci6n, sino que sigue siendo un intuici6n particular. Naturalmente, aplicado a otros casos 
simi lares, el termino de "mas grande" se generaJiza, y es apJicable a infmitas situaciones con el mismo 
concepto derivado de esta primera intuici6n y de otras tam bien particulares. Una vez generalizado el 
concepto de "mas grande", en el momento en que se apJique ilimitadamente a otros casos particulares, 
se trascendentaliza, y por ser derivado de la experiencia. , podra llamarse tambien una "experiencia 
trascendental".Asf como se generaliza la noci6n de ATbol, por haber comparado much os casos 
particulares de intuiciones materiales de un ATbol , y cs aplicable ilimitadamente a cada ATOOI que se me 
ofrezca,; sin embargo no puedo llamar trascendental a esta noci6n por pennaneccr vinculada a una 
intuici6n material y concreta. 

Al contrario las nociones de: mas-grande, mas-pequef'io, cerca-de, lejos-de, igual-a, diverso-de, 
superior-a, inferior-a, identico-a, otro-de, contrario, opuesto, contradictorio, antecedente, consecuente, 
coherente, incoherente, Iibre-de, dependiente-de, y muchas otras, son nociones intuitivas y particulares; 
pero abstractas, en lugar de concretas. Por tal abstracci6n no se refieren por si Ii ningUn contenido ni 
material ni intelectual, real 0 imaginario, sino que estan abiertas a todo tipo se significaci6n y de 
contenido.: por esta raz6n pueden lIamarse experiencias-trascendentales; es decir capaces de una 
apJicaci6n ilimitada a cualquier cIase de seres, materiales, espirituales, 0 simplemente pensados. Tales 
nociones, por ser fruto de experiencias intuitivas ,son tan reales como cualquier otra experiencia material 
y sensible. EI acto causal que las produce no solo posec el alcance de las intuiciones materiales, sino 
toda 10 potcncialidad de Wl sel-t:sl'irituHI, que abarca las mUltiples regJOnes del scr. Vale la pena 
concentrar nuestra atenci6n sobre este tipo de experiencias intelectuales que en su universaliz8ci6n se 
convierten en eXper1encias trascendentales. 

Tales experiencias intuitivas intelectuales abarcan todos los primeros principios indemostrables, los 
axiomas, las nociones fundamentales de nuestra actividad 16gica. Las enlidades experimentadas en este 
nuevo tipo de intuici6n poseen en si su propia evidcncia, tanto y mas apodictica que las evidcncias de las 
casas sensibles. Tambien son dad as, pero dadas a la visi6n mental del individuo que es mi yo, y como 
tales experimentadas. Los aetos causales de la mente, en tales nociones , se dan apodfcticamente a la 
experiencia intuitiva de este nivel. Y constituyen la pum evidencia de la experiencia trascendental ; que es 
analoga a la evidencia cientifica: baste pensar en los nexos de orden 16gico, como la igualdad, la 
implicaci6n, la negaci6n, 0 las alternativa; la inclusi6n, la conjunci6n, la intersecci6n de los conjuntos; 0 

bien el orden de los nUmeros en las secuencias matematicas , series, elases y operaciones. , calculos y 
valores.; que son reconocidos universalmente como vruidos., y no tienen otro fundamento mas que una 
intuici6n experimental mental. 

Resulta cntonces que la evidencia es criterio de verdad, no solo a nivel empirico; sino tam bien a nivel 
trascendental, cuando hay una intuici6n directa e inmediata. ; y la evidencia de la experiencia 
trascendental es tan poderosa como la evidencia de los conceptos generaJizados de la experiencia 
sensible. Y hay algo mas, en general estos tipos de intuiciones intelectuales, acompaf'ian experiencias 
empfricas de tipo material y concreto y poseen sus raices ultimas en aquellas. POT ejemplo puedo intuir la 
' igualdad' , simplemente observando dos perlas que tengan la misma figura , tamaflo, color y peso. 
Mientras la simple intuici6n sensible, por ella sola, nunca selia capaz de alcanzar la idea de 'igualdad' 
Tales actos mentales, por su poder causal introducen necesariamente, no solo la experiencia 
trascendental, en general, sino especificamente , a la experiencia trasccndental de si mismo, como afinna 
Husserl (Med. 2° & 13). 

Husserl establece dos niveles de investigaci6n acerca del yo. EI primer nivel que llama no-filos6fico 
corresponde aproximadamente al analisis de las intuiciones mentales a las que hemos hecho referencia 
anteriormente, 0 sea el analisis de los actos Causales de orden intelectual. Este se coloca a la par de las 
ciencia de la naturaleza. EI segundo nivel consistiria en una critica de la experiencia-trascendental, el 
nivel propiamente fenomenol6gico, que se efectlia en la reducci6n trascendenlal , en la cual el yo se 
manificsta en su totalidad, y que 61 llama -" una ciencia , por asi decirlo, absolutamente subjetiva; una 
ciencia cuyo objeto es indepcndiente en su ser de la decisi6n sobre la existencia 0 no existencia del 



mundo Mas aUn : parece que el objeto primero y Unico de esta ciencill es y solo puede ser mi ego 
trascendental, es declr, el de quien filosofil "( I.c. & 13) En esto regresa el motivo ' cartesiano ' que ala 
vez d~~e ser adoptado, pero tambien superado, en el sentido dc Husserl , radicalizado .. Porque la 
redu~lOn. fenomenol6gica no parte de una idea, aunque sea clara y distinta , sino del anilli sis de In 
expenen~la . en cuanto acto experimental y dado. Es con este tipo de reduccion que el proceso termina en 
la descnpcI6n del "ego, y 10 que esta incluido en este, en un horizonte, por 10 dem!i s , de una 
mdetermmada detcnninabilidad"- ( I.c. & 13 ) Y ademas el mismo proceso de reduceion conduce n la 
afirmaci6n de - " otros ego como existentes, no como meros fen6menos del mundo , sino en cuanto otros 
ego trascendentaJes " ( I.c.), como 10 estudiara detenidamente en la meditaci6n quinta . En nuestro analisis 
del ser, en cambio no nos toca demostrar que el yo es existente, sino que clase de ser es este yo. 

En nuestra reducci6n , partiendo de los actos particulares, y las actividades trascendentales que se 
efectUan en tOOas las operaciones mentales , seguimos los movimientos que conducen BI extremo 
bipolar del yo .. Los actos correlativos al yo, como COllocer, valorar, recordar, rememorar, imaginar, 
discurrir, predicar, proponer fines, acerca de entidades mentales, liberados de la situaci6n contingente en 
la que se generan, se encuentran en el yo , tanto como en los contenidos y significados con los que 
actUan. La trascendentalidad de los actos se genera juntamente con el yo, y detennina su ser 
trascendental. Por esto se dijo anteriormente que los actos estan en el yo y el yo est8 en 10 actos. Los 
actos estan en el yo. Precisamente por ser actos trascendentales son independientes de cualquier contenido 
al que se apliquen, pero no son independientes del yo en el que se realizan .. Este a su vez por existir a 
traves de sus BCtos, existe trascendentalmente como tennino inherente a la experiencia trascendental. 
Cada uno de los actos trascendentales Ileva consigo la identidad de la conciencia. Pero la concieneia, y 
por su parte la intencionalidad, no acman como seres, sino como potencialidades adheridas al ser, y por 
tanto, en este caso, adheridas al yo. La intencionalidad es siempre intencionalidad-de, como la conciencia 
siempre es conciencia-de. Esto significa que el ser correlativo a los actos de experiencia trascendental es 
el ser del yo trascendental, que actlia intencionalmente y concientemente. En esto el yo se expresa como 
una cntidnd indcpendiente y aut6lwlllil, 'I'JI~ l:entraliza en si todos los actos trascendentales. 

bsio no significa que e1 yo en su actuaci6n sea completamente independiente de los act os, por osto 
decimos que el yo est a en los actos. Querra decir que los act os 10 dominan? Se ha enumerado una serie 
muy grande de actos intelectuales. Todos son actos concientes pero no todos son actos intuitivos. Las 
intuiciones trascendentnles, como tOOas las intuiciones, lIevan en si ill} eit:mcnlo de sorpresa y de 
impacto. Es difieil fijar la medida en que los actos de intuici6n trascendental de la mente la dominan. 
Habra que pensar en una escala variable de influjos en los que el acto se impone en diversa medida. por 
si mismo a la mente, y determina la intuici6n; en algunos casos es mas evidente y en otros men os. Cual 
seria entonces el origen de este dominio? En ultimo termino habra que referirse al mundo de la vida, a la 
comtmicaci6n de un ser particular a otro ser particular, y de los seres particulares a su generalizacion. 
En este senti do el yo esta en los actos, y esta abierto a la constante innovaci6n de si mismo. Y a la 
comunicaci6n con los demas seres. En senti do opuesto los actos trascendentales no-intuitivos como 
comparar, rememorar, coordinar, deducir , etc ... pose en un aulonomia muy grande, para no decir absoluta, 
y explican por su posici6n de extrema autonomia , la posibilidad del yo para dominar tOOa la gama de 
actividades, desde 10 mas sensible y material hasta 10 mas abstracto e intelectual. 

CONSTITUCI6N DEL YO 

Desde el conjunto de aetos de experi enci as , SeTlSibles e inlelectuales, que hacen cabo al yo, este se nos 
da como una unidad racional, que conoce y piensa. Conviene reflexionar reduclivamente sobre el 
conocer como actividad que constituye y transfonna el yo. EI yo es una unidad, pero esta es cl result ado 
de un proceso de sintesis, del yo y 10 dado., entre raz6n y no-raz6n; ser y no-ser: entre la raz6n en su nivcl 
mas alto y 10 material en su nivel mas bajo. La sintesis se efectlia en los procesos experimentales a partir 
de los actos de coneiencia .. Estos procesos se deben ala multipJicidad de los ' modos ' de conciencia; que 
correspond en sinteticamente al modo de ser de cada cosa mentada. Son procesos inlencionales, pero de 
una intencionalidad de orden superior y confluyen en la raz6n que constituyc el yo trascendental. Por 
tanto la razon, en el yo, es su forma estructural esencial, y en sus actos remite a las posihilidades de 
verificaei6n, es decir que vive por la evidencia .. En estos procesos , las cosas se dan por su capacidad de 
ser vistas, por su intencionalidad; y por la evidencia, fundamentan una sintesis-vcrificativa. 

La evidencia es entonces un fen6meno originario de la vida intencional., un modo de tener conciencia el 
modo por excelencia .: y no solo uno de los mOOos, como serian: sospechar, vislumbrar, presentir, preyer, 
adivinar, dudar. Por este cankter eminente de la conciencia los fen6menos se dan cllos mismos, en 
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persona, . en su particularidad y generalidad, como Cosas y como valores, como objetoR materiales y 
Como ob]ctos mentalt:s. En este modo de darse evidente de la conciencia los seres son inmediatamente 
intuibles , en su originalidad, y singularidad. La evidencia es verilkable en el sentido de que: puede 
ponerse a prueba el caracter directo e inmediato de la experiencia que la genera, es decir su significaci6n: 
en este sentido se da una sintesis-verificativa .. Entonces la evidencia puede asumir el caracter de nulidad 
o bien se da como seT. y como verdad. La evidencia genera la certeza de ser, como una nueva mOdalidad 
de la conciencia~ pero es correlativa a las diversas fonnas del ser, que confonnan modalidades de toda 
clase. Puede haber evidencia: entre ser y no ser; entre ser posible y no ser posible, entre sed dudoso y no 
ser dudoso ; entre ser valioso y ser mas 0 men os valioso. Cada una de estas modalidades del ser y 
consecuentemente de la evidencia, participa en la sintesis unitaria del yo. 

LA SiNTESIS UNIT ARIA 

EI an81isis fenomenol6gico del yo debe comcnzar con el punto de vista critico. La vida del yo se presenta 
entonces como una multiplicidad abierta de vivencias innumerables, individuales y concretas, como 
son los actos causales. Es decir que se empieza por 10 disperso .. EI yo pienso de Descartes, ya no es aqui 
un punto de partida, sino que se ha vuelto una meta simplemente posible. Las actividades dispersas, de 
cara al observador critico , convergen hacia un punto lejano, hasta Ilegar a la unidad del yo; por que la 
base trascendental es experimental. Son objeto del an8lisis no solo las vivencias intencionales, -" en la 
universalidad abiertamente ilimitada de su vida"- (I.c. &16) que producen las diversas experiencias, los 
actos individuales y concretos; sino todos sus mod os de enlace, y -" los correlatos implicados en ella, 
incluido, entre ell os, el mundo que aparece en cuanto tal"- (I.c.) 

Todo ser que se ofrece al conocimiento, posee un sin nu.mero de facetas y de perspectivas que se 
experimentan sucesivamente desde diferentes puntos de vista, sin embargo todos los datos se reUnen en 
un solo objeto conocido. Es la primera unificaci6n del proceso cognoscitivo y se realiza en la 
perooJXli6n. Las scnsacioncs iJut:tlt:tt originarse en diversos sentidos ; y las vistas en varios angulos de 
perspectiva, pero todas las sensaciones se perciben como del mismo objeto. La mismidad es el primer 
efecto de un proceso de sintesis unitaria a nivel perceptivo.. Un segundo proceso unificador es la 
sintesis entre una cosa percibida actualmente y la misma consignada en la memoria. La complejidad de 
los apectos percibidos en la intuici6n actual, se reflejan en la complejidad de la cosa transmitida a la 
memoria, sin embargo la nueva sintcsis se realiza en el reconocimiento de que la intuicion actual y la 
imagen de la memoria se identifican en el mismo objeto. Un tercer momenta del proceso de sintesis 
puede verse en la generalizaci6n de los conceptos particulares. Diversas cosas, adquiridas como datos 
en diversas intuiciones y percepciones y conceptualizadas particulannente e individual mente por el 
intelecto, se unifican en conceptos generales que incluyen en unidad los diferentes individuos que 
presenten caracteres 808l0gos.. Las ideas generales son fruto de ester tercer proceso de sintesis. Puede 
considerarse un cuarto nivel de sintesis el poder agrupar en nombres colectivos unidades perceptivas de 
diferentes tipos pero que lIenen alguna funci6n com Un- Pongamos algunos ejemplos. EI I 'ejercito' ( 
que sintetiza en un funci6n como "defensa nacional" elementos de diversos grados y naturalezas : como 
annas, soldados, entrenadores, ingenieros, est ado mayor etc .. . La 'sociedad' ,que aharca en una sola 
unidad sectores humanos de diversas clases, artes y ocupaciones, trabajos y propiedades ,derechos y 
actividades .. La 'economfa' sintetiza factores de naturalez.a muy diferente como la actividad artistica, 
intelectual, politica unificada en la funci6n de conservaci6n de los bienes .. EI ' nu.mero' a su vez 
sintetiza todas las grandezas medibles, en cualquier nivel de la escala de las entidades matemAticas . 

Todas estas sintesis sectoriales son sintesis concientcs, consecuentemente yen 18 presencia del yo, como 
integrante de cada acto .Husserllo especifica de este modo:" una nota generalisima para toda conciencia 
en general, en cuanto conciencia de algo: ese a1go, el respectivo objeto intencional como tal , que estil en 
ella es conciente como unidad identica de modos cambi80tes noetico-noematicos de conciencia, ya sean 
esto~ intuitivos 0 no intuitivos"- ( I.c. & 17 ) Pero estas no son todavia sintesis tenninales. EI verdadero 
punto de encuentro de todos los actos de conocimiento ,de las sintesis parciales y de toda la actividad 
cognoscitiva es el yo. La fonna fundamental de esta sintesis fmal es la 'identificaci6n' .: es la unidad de 
10 identico: la 1.D1idad y el devenir en un tiempo inmanente. La identidad se prescnta en primer lugar 
como una sintesis que todo 10 domina. Existe una mismidad en la cosa pensada, cuando la percepci6n 
reconoce los diferentes actos de intuici6n como referidos a un solo ser. Por ejemplo contemplo una 
estatua, desde diferentes distancias y desde perspectivas altas y bajas, 8Oteriores y posteriores, ca4~ 
vivencia posee sus cualidades especificas, pero la percepci6n las unifica en un solo objeto pensado. ~a 
diversidad de los aspectos es reconocida como del mismo ser, en una mismidad objetiva y real. Por }o 
contrario hay una identidad en la conciencia que sintetiza en unidad todos los actos de conocimi~ 



que ~cen cabo a la misl~1a . En !a eonciencia del yo se dan tanto III identidad subjetiva de la misma 
concl~ncla, com? la mlsmldad obJetlva del ser conocido -" un enlace de la conciencia imica en la que se 
constltuye la wndad de una objetividad intencional como la misma en los modos multiples de aparici6n" 
- (I.c. & 18).Todos los seres que ella conoce estan en ella idealmente, con su sentido inmanente' cada 
acto fluye hacia la concien~ia como una efectuaci6n intencional. Los modos de conciencia con I~s que 
se constituye en ella el obJeto pueden variar seglin las actividades propias del yo por la conciencia: de 
recordar, suponer, coordinar, transformar, evaluar, rememorar. Aim en estos casos se produce una sintesis 
de la identidad del yo, en la que los significados unitarios conservan su unidad y los plurales, su 
pluralidad. De este modo se distinguen en la identidad de la conciencia unitaria, no solo los concept os que 
corresponden a seres reales, tan1bien los que significan cosas posibles. irreales. imaginarias, 0 bien los 
pseudo-conceptos, cuya significaci6n es imposible, como los contradictorios. 

Una de las dimensiones de esta identidad es su ' universalidad', es decir la apertura a todo tipo de 
pensamiento, mas alIa de todns los conocimientos particulares y generales adquiridos intencionalmente. 
Ambos tipos de conocimientos y pensamientos se dan en la identidad del yo en forma ordenada. Esta 
ordenaci6n constituye otra de las dimensiones de la identidad: la 'temporalidad' . Es decir que el yo posee 
en la conciencia su propia ordenaci6n de los actos: que se dan como simultltneos , anteriores y 
posteriores, es decir por un orden temporal irlmanenle al yo mismo, e irldependiente del orden temporal 
de las cosas mundanas. EI orden de la temporalidad inmanente no corresponde al orden de la 
temporalidad c6smica; por que acontecimiento que en el mundo suceden sucesivamente pueden st,'r 
pensados como contemporaneos en la conciencia, y al reves .. Una tercera dimensi6n del yo es su 
capacidad para reflexionar criticamente sobre el aparecer de los mod os temporales, y las vivencias de 
las irltuiciones experimentales, y posteriormente volver sobre las vivencias que se crean en estas 
primeras reflexiones. Se trata pues de reflexionar sobre reflexiones anteriores, y pro ceder en esta 
direcci6n crftica sin ninglin limite, seglin la que Husserl llama 'regresi6n-al-infinito' . A pesaT de su 
abstracci6n se trata de un hecho evidente en el yo.-" e inclusive apodfctico, y designs un aspecto del 
maravilloso ser-p;lra-si del yo "- (I.c. &18) 

Ahora cabe preguntru . ~ que clase de ser es el yo, con su propia universalidad de pensamiento 
independiente de los conocimientos adquiridos en el mundo, con su propia temporalidad ordenada, 
independicnte de la temporalidad c6smica, y con su propia capacidad refl exi va , que transforma en 
objeto, cualquier actividad previa de reflexi6n, con una apertura rcpctible hasta el infinito? En primer 
lugar el yo se nos da como un proceso .. Toda su actividad presente tiene referencia, por a 
autoconciencia, a sf mismo; pero al mismo tiempo tiene conciencia del ser mundano: es pues una 
activiJad que se desarrolla en un horizonte de posibilidades (que Husserl llama ' pre-delineadas' en 
cuanto su contenido deriva de la vivencia actual ) de tipo intencional, que deben ser realizadas por el yo. 
Si cada vivencia posee su propio horizonte mundano, la conciencia del yo se desarrolla en un campo 
infinito de vivencias y de horizontes, en cuanto son potencialidades que pertenecen al proceso mismo. 
Hay horizontes que pertenecen a la actualidad de la vivencias otro que por el recuerdo son horizontes en 
el pasados, y proyecciones que delimitan horizontes en el futuro como diferentes posibilidades. EI 
proceso de actividades del yo resulta asf siempre incompleto - "jamas como algo dado de un modo 
acabado"- ( I.c. & 19 ) porque posee una estructura de 'determinaci6n nunca definitivamente determinada, 
y deja abiertas siempre nuevas posibilidades. Este dejar abierto es precisamente 10 que constituye e\ 
horizonte. 

De este modo el yo se coloca al centro de sus posibilidades implicitas que deberan ser examinadas como 
posibilidades intencionales .. Un analisis de la intencionalidad del yo no considera imicamente la 
conciencia como una unidad indivisible lIeva a descubrir en las actualidades realizadas , otras 
posibilidades intencionales. Esto se debe a que 10 conocido por la conciencia (10 nocmatico de Husserl ) 
siempre posee en si algo mas de 10 directamente mentado. Este mentar mas alia de sf mismo ( Husser! 

. dice, Uher-sich-hirlaus-meinen ) cs 10 que revel a el "plus" de 10 que en cada momento se halla como 
significado, W1 mas alilt de sf mismo, que constituye un momento esencial de la conciencia, que abre la 
posibilidad de ulteriores conquistas. Esto nos hace penetrar en la intimidad de la vida pensante del yo: 
para ver los diferentes procesos sinteticos, los mUltiples modos de conciencia y el comportamiento del 
mismo yo, y su correspondiente estructura intcncional. Es decir, partiendo abora de la perspectiva formal 
universal, la acci6n del yo se especifica en W1a serie de tipos particulares noetico-noemliticos, ( de las 
estructuras cognoscitivas y de sus significados) que se disponen en una jerarquia desde las mas elevadas 
hasta las mits concretas, desde especificaciones logico-formales hasta objetividades categoriales y por 
fin propiedades rcales particulares. Estas ultimas estltn mas proximas a su origen ( intuitiva experimental 
) , como actividad del yo progresivamente generadora y creadora. Es imposible perseguir las actividades 



del yo hasta d?nde el flujo intencional de los actos se unifica, y detenninar sus elementos ultimos. Pero 
con tal de anahzar un ser particul~r captado por el entendimiento se comprueba el orden y la constancia 
de ~as .estructuras. En todos los mveles del proceso, pennanece la identidad del o~jeto en medio de las 
van~c.lOnes de los actosy de I.os modos de ~onciencia . Lo cual demuestra por una parte la variabilidad y 
flexlbthdad de su flujo mtenclOnal ( muy dtferente de la fijedad categorial ) y por otra la organiz.aci6n y 
la coherencia de las Iineas de acci6n, que denotan una estructura regular del yo .. 

Todos los objetos del yo se agrupan entonces en una unidad universal de objetos : Al haber sometido ala 
reducci6n fenomenol6gica el yo y sus objetos se descubre que todos los tipos poseen en comUn la 
estructura de con~ienc.ia.: una multiplicidad destinada a la unidad. Todo tipo de objetos como: Objekt, 
Gegenstand, Objeto tnmanente, y Todo objeto en general, designan una estructura regular del yo 
trascendental. Con esto hacen posible una sintesis de la conciencia. Y revelan la congruencia noetico
noematica de todos los tipos, con su posible sintesis. EI yo trascendental es entonces una sintesis abierta, 
hacia los objctos y los individuos. Puede imaginarse como una sintesis de sintesis que se organizan 
sistematicamente: descendiendo, desde el yo trascendentaJ, a la sintesis constitutiva universal, a la 
totalidad de objetos y sus tipos posibles , a las unidades individuales unificadas en el proceso, hasta la 
mUltiplicidad infinita de objetos posibles y todos sus modos de conciencia. 

El mismo sistema que se ha esbozado, en si es sola mente una idea, 0 una entidad ideal. Pero no es una 
creaci6n arbitraria , y brinda el principio para unificar entre si todas las teorias constitutivas de los 
diferentes horizontes, por su apertura sin limites. Esta claridad de estructura es la que nos da la evidencia 
de una existencia que da sentido a todo 10 realmente existente. Esta evidencia genera la certeza acerca 
de todo 10 que significa la subjetividad trascendental. Como apertura del yo. Este concepto significa: la 
universalidad del conocer, por que vale por todos los objetos; la apertUTa intelectual hacia la totalidad de 
las cosas existentes; la conquista de la verdad en el dilliogo con las cosas; la comunidad de inteligencia 
en las relaciones intersubjetivas con los demas seres humanos.. Y todo esto se basa en su fundamento 
trascendental , que es poder universal del pensamiento y este sc cncucntra en nosotros, en cada uno de los 
yo. 

EL YO EN ACCION 

Analizar el yo desde la perspectiva del 'acto' nos ha cunducido a una visi6n de esta entitad , en cuanto 
recibe las vivencias, es un polo del mundo, participa en todos los actos que acontecen en su horizonte. 
Es un centro de convergencias, una sintesis que polariza las multiplicidades de la conciencia .. Pero hay 
otra forma para enfocar el yo. Ahora que se ha llegado a la sintesis del yo en sus diferentes niveles se 
puede considerar el yo en las actividades mas alejadas de 10 que llamamos mundo. El yo se ha 
transfonnado de1ante de nuestro aruilisis en un principio de acci6n que puede tener su reflejo en el mundo 
pero que puede tambien superar 10 que entendemos por mundanidad. No solo el yo es el punto de 
convergencia de las vivencias sino tambien un punto de proyecci6n. EI yo emite energia. Se ha visto la 
experiencia a partir del hecho , y se ha comprobado que la vida fluye hacia el yo , Ie da contenido al yo, 
10 constituye. Los contenidos del yo nacen en esta vida fluyente, que se establecen como objetos 
sinteticos a partir del mundo, de las cosas de las experiencias e intuiciones. Ahora es necesario seguir el 
camino inverso. 

Una vez conquistado el yo como identico, como una mismidad que pennanece, comprobamos que no 
solo es identico, sino que es tambien autor de los actos que de el dimanan .No solo soy yo mismo y no 
otro, sino que tam bien me afinno y me constituyo. Este yo piensa, y el pensar no estfl vacio siempre 
piensa pensamientos, como entidades mentales que ocasionalmente se comunican. No es solamente un 
proceso pasivo sino activo. Esta actividad se llama al decir de Husserl, " la genesis trascendental". En esta 
genesis se constituyen las dos polaridades, activa y pasiva. EI yo ocupa el centro de las redes que 10 
integran como sus propiedades : entre los sistemas de intencionalidades y sistemas de concordancias. 
Mismidad, significa que el yo positivamente comanda su propia acci6n, en el senti do de aceptar los 
actos que se Ie transmiten, y en esta actividad persiste, mientras a un tiempo se transfonna.Pero a 
veces toma la iniciativa del acto, no solo con actividades de juicios de creaciones e imaginaciones , de 
volutad positiva 0 de rechazo. 

EI acto que procede del yo puede determinar cambios en el mundo, pero al mismo tiempo queda en el 
yo como una decisi6n tomada que 10 modi fica. Si el yo responde a una pregunta, su actitud pennanece 
en el; si toma una decisi6n el mismo se define. Emprendo un viaje; escojo un camino plano; tomo un 
libro de poesias, leo una pagina de historia: son actos del yo que interesan a las vivencias reales, en el 
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tiempo c6smico; y al mismo tiempo son referidos al yo como sus determinaciones. Pero puedo tambien 
ace,Ptar mental mente la decisi6n de otro, reflexionar sobre el valor estetico de una pintura reconocer I~ 
~ahdez de una razonamiento, imaginar una conducta posible; sin que tal acto se manifie;te como un 
ten6me~0 mundano. La polaridad de estos actos se extiende al yo, al cual dan permanencia y unidad, y 
a las ~venclas . en las que crean novedad y variedad. Hay una eorriente entre los dos pol os, sin 
separacl6n. A estas determmaclOnes Husserl las llama "habitualidades", resucilanuo un antiguo tcrmino 
escolashco de "habito" como virtud 0 virtualidad. No significa que tales aclos permanezcan iguales en el 
yo., este puede cambiar su decisi6n 0 simplemente negar el acto anterior; en todo caso marcan un 
momento. en el ~rden del tiempo inmanente de su actividad y constituyen su ser en la historia. Tal 
constltucl6n es unlca como unicos son los actos de su propicdad, y con ellos se cstablece su caracter 
personal..EI yo toma sus decisiones y con elIas evolueiona. 

EI yo y sus objetos ideales, constituidos como su propiedad se expresa entonces como persona. Es una 
unidad activa que, sin referencia a Leibnitz, puede Ilamarse una m6nada. A traves de estos aetos el yo 
se vuelve una unidad concrcta y desarrolla su ser total. Un ser que no est a aislado ni encerrado en sf 
mismo, por que, por cada acto, incJuye la apertura hacia el otro polo de sus determinaciones. Se obtendn'l 
entonces un concreto yo monadico, que abarca toda la vida real y todo el potencial de la conciencia, y 
por su trascendencia alcanza a los objetos rcales y posibles que se producen en el por la experiencia. 
La sintesis de la conciencia genera un doble tipo de polaridad: la polaridad entre la pluralidad de las 
experiencias rcales y mundanas, y su unificaci6n en las esencias intencionales de la conciencia; y la 
polaridad entre el polo de su actividad que se apropia los objetos intencionales y el polo opuesto de su 
creatividad y acci6n objetiva en el mundo. Esta es la "entidad Hamada yo", que se buscaba al comienzo 
de este capitulo, y que no se ha iluminado mas que al final de este largo recorrido. 

Ahora es posible rehacer el recorrido en sentido opuesto, y ver el yo en cuanto acilla en todos los niveles 
de su universalidad. Desde su capacidad de ser trascendental que se extiende a la conquista de todos los 
seres reales y posibles materiales y mentales, hosto su actuaci6n como eiemcnto revolucio/ll1J io 
diferenciador entre las entidades que constituyen el mundo de la vida. El yo actua y se realiza entre dos 
extremos esenciaJes: desde 10 simplemente material y concreto pero esteril , hasta 10 simplemente 
racional yabstracto y viviente. Entre los dos polos extremos hay una variedad de estadios intermedios 
sin soluci6n de continuidad que constituyen los mUltiples horizontes de la materia, de la vida, del 
sentimiento y del pensamiento. Rl demiurgo, por decirlo asi, de est as infinitas variaciones, es In intuici(m. 
La intuici6n es tan variada y multiple como los horizontes en los que se actualiza. Al parecer la intuici6n 
recorre tOOa la gama de las posibilidades de experiencia. Los dos extremos son aparentemente simples: la 
simple materialidad que se capta con las sensaciones por una parte; y la simple intelectualidad creada por 
el poder especulativo de la mente. En ambos casos acrua la intuici6n con poderes evidentemente muy 
diferentes. 

En todos los niveles intermedios , de la vida vegetal, animal y sentimental, el tipo de intuici6n actlla con 
poderes que participan en diversa medida de los dos extremos: fisico y mental . Primero: la variedad de 
impulsos de la materia y de sus propiedades afectan la intuici6n en su acci6n mas elemental, y sin 
embargo ya en si misteriosa. Segundo: el poder de la vida en sus feclUldas expresiones, se capta con lUla 
intuici6n mucho mas elevada de la simple sensaci6n de objetos fisicos. Tercero: el impacto de los 
sentimientos y de los val ores se intuye con actos evidentemente mas complejos y mas profimdos que la 
simple advertencia de un ser viviente. Estos involucran y comprometen al yo con una fuerza y lUla 
calidad de acciones, que solo es reconoscible en el rigor del ser racional. Aun limitilndonos a los 
val ores, vemos que ya por si desarrollan una forma de comprensi6n que solo es explicable por la 
presencia del ser racional. Cuarto: los actos puramente especulativos, como las creaciones mentales, el 
reconocimiento de los principios, la coherencia 16gica, se efectlian con un tipo de intuici6n de orden 
superior, que a menudo prescinden de los contenidos significativos de la totalidad c6smica. Para poncr 
un ejemplo corriente: es muy diferente la 'intuici6n' sensible con la cual un artista maneja la masa de 
barro, con la que esta modelando una estatua, y la ' intuici6n ' estetica con la que el observador 
contempla la belleza de la figura ejecutada. Tambien es diferente la ' intuici6n ' pOT la cual W1 visitante 
reconoce en esta figura el retrato de W1a persona querida, y experimenta en su espiritu una gran 
emoci6n .. De otra c\ase todavia, sena la ' intuici6n' del mismo artista, e\ cual observando su obra 
desarroHa en su mente otras variaciones sobre el tema., y calcula las modificaciones que puooe aportar 
para lograr una mejor expresi6n. 

No se trata de tipificar la intuici6n, congeUmdola mecimicamente en cuatro 0 cinco niveles, sino de 
reconocer el poder variable y complejo de la acti~dad p..')r la cual el yo recorre las posibilidades 



e6s~icas y. las domina , mas alia de todos los horizonles trascendentes. Es faci! reconoeer que aUn en las 
1ll1ll1~r~staclOnes ~as elementales de una intuici6n fisica de calor 0 de frio, no son los 6rganos de la 
senslhlhdad los unlCOS en captar la presencia de una cosa, sino el yo entero, con su participacion que se 
hace eada ve~ mas coneiente, ~egun. que perdura la experieneia. Y al otro extremo de la gama de 
mtUlclOnes: aun cuando los obJetos Ideales de la mente puedan alejarse de las cosas captadas en el 
mundo, slempre eonservanin la huella de alguna experieneia lejana, consignada a la memoria 0 

elaborada por el intelecto. Esto nos induce a pensar que en realidad no se trata de diversos tipos de 
mtLUclOnes, smo de la pura y simple intuici6n del yo que desarrolla las multiples potencialidades, de un 
extremo a otro de la gama de los scres, sin agotar el poder de su ilimitada apertura . 

Pilla captar objet()s materiales la intuici()n se ' materializa ', por decirlo asi , a traves de 10 cOrpOreo del yo 
, y su percepcIon es una percepcion sensible, y su representaci6n en la memoria es una representaci6n 
particular y concreta de la fantasia (a la cual corresponde tam bien una materialkidad, en el hecho 
biologico de la memoria, impresion nerviosa ,etc .. . ). Esto no impide que se realico al mismo tiempo una 
actividad conceptualizadora de la mente y que se tenga la conciencia de est a conceptualizacion, la cual 
es abstracta, aunque conserve toda la particularidad del hecho; y que se guarde en la mente este nuevo 
ser: que es un dato intelectual y fundamenta la generalizacion. En el caso de la contemplaci6n de un 
cuadro con valor estetico, la Hamada intuicion sensible, en el sentido de material , es inadecuada para 
cubrir las exigencias de comprension de este ser. Habra que decir que en este caso la intuicion es a la vez 
sensible e intelectual . Tambien la percepci6n, consecuentemente, es doble : una percepci6n sensible y 
una intelectual simultaneamente. Y si hay recuerdo, habra que afirmar una representacion sensible y a la 
vez una representacion intelectual: en diversos tipos de memoria. Todo este analisis no tiene la intenci6n 
de confundir las cosas, inventando entidades inexistentes; sino simplemente ver los diterentes niveles y 
clases de energia~ que se actualizan en presencia de los diferentes seres. Esto no debe extrai'lamos 
cuando la computadora mas elemental, de las que hoy se manejan a diario, en su Iimitado mundo, posee 
cuando menos tres tipos diferentes de memoria y de formas de interpretaci6n de los signos. 

Tal complejidad se descuhre tambien al extremo inte1ectual de la gam a de intuiciones. Cuando pienso 
que " tres es menor de cinco", 0 que esta casa es 'menor ' que 1a siguiente, y at"inno tal diferencia, debo 
admitir que poseo una intuici6n mental de esta realidad inmaterial: "ser menor de". Lo mismo sucede con 
todas las demas re1aciones que se han enumerado anteriormente. Aun cuando sc tratara de una creaci6n 
Iiteraria 0 especulativa , que unicamente oeura la mente del literato, 0 del mllsico, 0 del pensador; y no 
es ni siquiera representable con palabras u otros signos, se exigiria una intuici6n dotada de estas 
caracteristicas de abstracci6n inmaterial. Pero aun en estos casos extremos, diriamos de la mas elevada 
especulaci6n, pareee practicamente imposible que se construyan realidades mentales que a Ja vez no se 
refieran directa 0 indirectamente a entidades de otra c1ase, emocionales 0 sensibles, consignadas en la 
memoria intelectual 0 f8fltastica ; y remitan a una lejana experiencia del mundo de la vida, incluso 
referidas a otros seres hwnanos. Significaria entonces, que todas la<; actividades del yo y sus resultados, 
no solo forman una red con sus nudos intimamente relacionados; sino que existe un sentido de 
responsabilidad colectiva entre todo el proceso hist6rico del yo y sus posibilidades de desarrollo. 

Esta discusi6n no tiene otro propOsito; que el de hacer comprobar las tan variadas virtualidades de la 
intuicion, de un extremo a otro de la gam a de actos de experiencia, en los que el yo interviene 
concientemente. Un yo que realiza sus actos con tales imprevisibles y complejos poderes, se afirma 
como un ser, no solo trascendental en sus operaciones , sino trascendente como entidad De hecho sus 
actos, en parte dependen de la materialidad del mundo y en parte la superan y a veces la eontradieen. Es 
el caso de dedicarse a cultivar un campo para desarrollar una novedosa especie de cereal, util a la 
hwnanidad; 0 al contrario, ineendiar, en verano, un bosque con el efecto de destruir kil6metros de 
vida vegetal y animal. Prescindiendo de este caso particular, el yo se desplaza conslantemente entre los 
opuestos de aquello que Husser1l1ama genesis activa y genesis pasiva. 

PUEDO CONOCER EL YO.? 

Pareee ridicula esta pregunta despues de todas las afinnaciones anleriores acerea del yo y de sus actos. 
La pregunta podria formularse de este otTO modo: i, poseo yo una intuici6n tal que me haga presente el 
yo, como ser, 10 mismo que sucede con cualquier otra experiencia ? Tambien se podria preguntar: tengo 
yo conciencia del yo, y me conozco ami mismo? En este caso se supone que: ' tener conciencia de algo ' 
~o es 10 mismo que ' conoeer algo'. Puedo tener conciencia de mi yo , mientras cncuentro el amigo, 
mientras camino por la calle, mientras escribo un libro: se que yo estoy realizando este acto. Pero no es 
10 mismo que: conocer el ' ser ' del yo, 0 ver el yo en su ser. Por tanto es legitima la pregunta acerca de la 



poslbilidad 0 la realidad del ' conocerse, a sf mismo,' Socrates 10 da como Wl mando ( gnoti s'auton ); pero 
no aclara has~a que PWlto esto sea poslble, Lo que 61 pide os mas bicn Wla busqueda de 18 conciencia en 
c~to cwnphdora de las leyes del ciudadano: Wla definicion moral de la conducta, Quassim Cassam en 
la mtroduccl6n a Wla rocopilaci6n de estudios sobre el Self, (Self-knowledge, 1994) para Oxford Reading 
m PhJ!oso~hy, resume las dlstmtas poslclones de los fil6sofos analfticos cIasicos frente a la 
cognosclbIlldad del Yo, Para Hume, (Tratado de la naturaleza humana) las actividades de la sensaci6n y 
de la mente son total mente transparentes: por que se conocen en la conciencia, pero su conocimiento es 
~otalm,ente mstmtJvo y material, y tal es tambien el conocimiento de sf mismo, AI contrario para Kant es 
IInposlble conocer la naturaleza del yo como es en si, Uno puede conocerse a sf mismo solamente en 
cuanto se aparece a WlO en la actividad sensible, Establece pues Wla ruptura entre el simple aparecer y 
10 que WlO realmente es, 

Esto se debe al hecho de que la intuici6n , para Kant como para Hume, es linicamente una intuicion 
sensihle, Rn est a separacion , entre oonooimicnto sensiblc y conocimiento intelectual la 
conceptualizacion no pertenece a la intuici6n, sino al entendimi~to ,y en este caso no se da una 
' intuicion ' de tipo racional. Entonces como se conoce el yo? Por Wl 'sentido' interior, Esta es Wla 
facultad con In cual WlO se reconoce a sf mismo, Se trata entonces de Wl "tener conciencia" y no 
propiamente de una conocimiento de algo, Para Kant WlO se conoce a si mismo solo como 'apercepci6n ', 
y no como Wl objeto comparable a los demas objetos del conocimiento, Si para Uegru. al conocimiento-de
si mismo ( con Wla especie de percepci6n-de-si ) es necesario tener Wla conciencia-de-sf mismo entonces 
el yo debera percihirse con 10 que Kant llama un sentido-interior; pero 61 mismo niega que de este modo 
aparezca nWlca en el flujo de las percepciones, Wl yo sustancial. Los filosofos analfticos actuales se 
orientan hacia esta imposibilidad y consideran al yo como Wla hip6tesis,: un concepto postulado para 
vincular entre sf todos los acontecimientos de los que estamos concientes, EI yo es pues escurridizo, y la 
suposicion de su existencia, es la Tesis de la Evasividad (literalmente: ' elusivenes') del yo (D,M. 
Amstrong: WlO nWlca es conciente de un yo estable, 'que posea sus propios pensamientos), Mientras 
quianas oonsideran quo 10 outo-concicncia os suficientc para tener aun auto-conocimiento Je su yo, 
admiten 10 que se llama Wl Acceso Privilegiado, De hecho si la percepcion sensible del propio cuerpo de 
uno con su carne y su sangre, es experimentada con la conciencia inmediata del yo, y esta posee una 
transparencia innegable, parece que se da 01 conocimiento de uno mismo, y que un error es impensahle, 
Nuestros pensamientos son tan cIaros por si que se dan como incorregibles, Pero rechazan el ' acceso 
privilegil1do' Gilbert Ryles y Wittgenstein .. Nuestro conocimiento del propio yo no es diferente del 
conocimiento del yo de los otros, Lo cual no es nunca Wl conocimiento directo, 

A pesar de todo se atribuye a la primera persona yo, que interviene en todo conocimiento propio, un 
poder y una autoridad particular ( Davidson, Burge ), EI mismo Ryle proporciona un argumento en 
contra de la Tesis de la ' evasividad-sistematica ' del concepto de Yo, cuando insiste que el conocimiento 
de Wl objeto y la conciencia de sl mismo son inseparables aWlque no se pueda ver la conexi on, asi como 
uno no puede ver la sombra de su propia cabeza, por estar demasiado cerca"Si un muchacho se pregWlta, 
quien soy Yo? no se pregunta por Wl sujeto gramatical, ni por la situaci6n donde se encuentra y sus 
propiedades, que ya conoce; se pregunta por algo que se esconde detras de este Yo, algo que no ha sido 
todavia descrito: algo que para 61 es muy importante y linico, EI Yo no es un nombre, pero indica la 
misma cosa que se indica con Wl nombre propio: es como Wl indice directo, Mi compafiero en lugar de 
decir Yo, podria decir, Luis Pedro, y significaria 10 mismo, Ryle distingue dos 6rdenes de actividades del 
yo, Las de orden inferior, como acciones que uno se atribuye en la comunicaci6n directa con otros;: 
cuando uno percibe, se mueve, toma posici6n etc. Las de orden superior en que el individuo se toma a 
si mismo como o~ieto: logra hacer juegos de palabras, criticas de si mismo, 0 establece un auto-control. 
Las de ordeen superior no son instintivas ,deben aprenderse, con mayor 0 menor 6xito, 

La raz6n por la cual Ryle habla de una elusividad sistematica, deriva del hecho de que una persona no 
puede al mismo tiempo hacer Wla afirmaci6n y cristicarla , Para 10 segundo es necesaria Wla nueva 
instancia, Y si esta debe ser enfocada a su vez, es preciso reclUTir otra instancia todavia mas elevada, 
sea de WlO mismo 0 de otros, y asi en adelante, Nunca se IJegaria a una posicion definitiva en que se 
descubra el yo como es,Por su parte Donald Davidson, reconoce al Yo Wla autoridad que no poseen las 
demas personas: como 61, usted, nosotros, tll, vos ,etc" Es evidente que podemos entender el pensamiento 
de los demas a pesar de que no podamos explicar como, 19ualmente los argumentos que se traen en contra 
del conoeimiento del yo, no son tales que logren eliminarlo"Esto no significa que en la mente de 
Davidson el yo sea Wla cosa, Desde su punto de vista analitico, no hay objetos mentales ni objetos dados 
a la mente, ni operaciones de la mente indepoendientes de las circunstancias que la determina, 
Consecuentemente a pesar de la autoridad que se Ie reconozca al Yo no se Ie atrihuye ningWla realidad , 
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La realidad Unica es e1lenguaje y la significacion que se logre establccer empfricamente Tyler Burge por 
su partreYllubian de~iende la autoridad del Yo, pero no 10 apoya mas que en las conexiones 16gicas. Los 
conOClmlentos de pnmer orden son los que poseen un contenido y al mismo tiempo En la autocinciencia 
bAsica un~ ~see un pensamiento y sabe que 10 posee. No hay duda que para pensar algo se presupone 
un conOClmlento de 10 que se piensa. 10 afinnan. Pero pensar sus propios pensamientos es necesario 
conocer las condiciones por las que se piensa, y esle es un pensamiento de seb'1ll1do orden. Esto significa 
conocer las condiciones en que se realiza este pensamiento.-"Conocer los pensamientos de uno mismo 
no exige una investigaci6n separada de las condiciones que hacen posible el juicio, mas que el conocer 
10 que uno percibe" - ( Self-knowledge, c. III p. 72) 

Uno conoce 10 que es el pensamiento de uno, simplemente cuando hace un acto se segundo orden y se 
10 atribuye. La diferencia de los dos 6rdenes de pensamiento Ie permiten a Burge afinnar el auto
conocimiento. La diferencia la hace la auto-adscripci6n. Esto se basa en un paralelismo entre el 
conocimiento intelectual y Ia percepcion sensible. En un conocimiento basi co una persona piensa 
simultaneamente un pensamiento de primer orden y a la vez piensa que es un pensamiento propio de el. 
El pensamiento de segundo orden esta 16gicamente conectado con el de primer orden que no est a influido 
por circunstancias individualisticas. De este modo el pensamiento de segundo orden es auto-veri fi cado. 
Nos permite desplazarse adelante y atras desde · el conocimiento objetivo de conocer nucstros 
pensamiento al conocimiento subjetivo de nosotros mismos. En la mente de Burge no implica que el yo 
sea una entidad, sino simplemente un objeto del conocimiento., que no tiene mayor alance metaflsico. 

Tambi6n partidario de una version de la tesis de e1usividad Sydney Schoemaker, quien eonsidera que la 
conciencia de sf mismo como objcto debe ser pareja con la conciencia de todos los demas objetos de la 
percepcion. Sin embargo niega la vision inmaterial de sf mismo. Tal autoconciencia es una falsa 
identificaci6n.,no puede haber un objeto presente a una percepcion interior. La identificaci6n de sf mismo 
va con el reconocimiento de su propio cuerpo material.: la percepci6n de sf mismo, como conciencia de 
sf, no equivale ala percepcion de un objeto. En una expro[Ji6n como In siguicntc: "Yo tcngo dolor dc 
muelas" la referencia del predicado es unicamenle hacia un sqjeto generico como podria ser: un 
hombre, un fulano, este muchacho, etc ... Pero, en el caso especifico de mi Yo, no hay tal referencia. 1:::1 
yo en este caso no es comparable con otros adjetivos 0 pronombres demostrativos, que indican un objeto. 
Shoemaker observa que para la mayo ria de los filosofos, al Yo no Ie corresponde ninguna de las 
entidades tisicas 0 materiales que se encuentran en e1 mllndn, Y siguiendo a HlUlle y Kant se niega 
tanlbien que cualquier objeto inmaterial de la experiencia podria ser sujeto del pensamiento y de la 
experiencia. SegUn tales opiniones el Yo no tiene referencia , que no hay tal yo, 0 que el yo es algo que 
no esta en este mundo. 

Es francamente divertido observar que los til6sofos analiticos cuyo Unico ser cs cl lenguaje, a pesar de 
toda la buena voluntad con la que intentan describir 0 afirmar la realidad del yo, tengan que aceptar tales 
fiustraciones: el analisis del lenguaje puede demostrar la presencia de un sujeto, pero no de un yo. Y en 
cierto sentido tienen raz6n, por que el yo no es una entidad que propiamente 'pertenezca ' a "este mundo". 
La ambigtledad del verbo 'pertenecer' es la que salva tal afirmacion. Pertenecer , puede significar : 
' estar presente en', Con este senti do la frase es falsa, por que todos los yo que conocemos estan en este 
mundo. Pero si ' pertenecer' quiere significar que el Yo esta limitado por los mismos limites de este 
mundo, entonces la frase 'comienza' a ser verdadera; atUl sin resolver fonnalmente el problema. De hecho 
el yo esta presente en el mundo, pero su ser tambien trasciende este mundo, es dccir, no cube en los 
limites de los objetos mundanos. Su modo de ser es dificil de definir: y ni los empiristas 16gicos , ni los 
fil6sof6s analiticos, con su metodologia, 10 podrian captar; precisamente por que en el "modo" en que 10 
buscan e intentan encontrar ( es decir en cuanto sujeto ) esta mas alia del mundo. Y tampoco puede 
series de ayuda, el imaginar que "encontrar el yo" sea algo asi, como verse a sf mismo en un espejo, y 
de este modo "identificarse". 

Verse a sf mismo en un espejo y reconocerse uno como tal, ( identiticarse) no es 10 mismo que: verse a sf 
mismo en acci6n; y percibirse como sujeto de sus propios actos, es decir tener conciencia de si, 0 

identificarse, sin comparaciones .. Sch(X,-maker encuentra un modo en que el yo es accesible a si mismo: 
el modo en que "no es accesible a otros" (I.c. p 87).Hay predicados que uno adscribe a otros, y que otms 
adscriben a uno sobre la base de observaciones de la conducta, y que yo no me apJico sobre csta base., 10 
cual implica un "sentido interior" de identidad que seria inmune de error. Lo cual parece superf1uo 
cuando el yo tiene la posibilidad de adscribirse a si mismo sus propiedades. Uno puede ser conciente de 
las propiedades que se adscriben a un sujeto sin ser propiamente conciente del sujeto mismo. EI error 
seria pensar que la autoconciencia de si mismo sea efecto de una percepci6n, en el modo en que se 
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;cr.~i~e~. los dem~s objetos. Se excluy~ asi tanto el modelo de la auto-adscripcion como amilogo a la 
udSCnpel?n de las propled~~es a un sUJeto; y p~r otra parte, se excluye el modelo de la ' percepcion ', 
como .anruoga a la pereepclOn de los ohJetos fislcos . Lo cual renueva en cierto scntido la tesis de la 
eluslVIdad del Yo .Sin embargo exislen todavia en ellenguaje usos de adscripci6n de predicados en que 
el Yo. aparece real mente como sujeto, aunque posiblemente, no posea una referencia, 0 mejor dicho, 
paradigmas que posean una referencia prohlemlitica. Esto es importanle ,pues muchas personas entienden 
el yo como pun to de enganche del sistema de referencias. 

Para Neri-Castafieda, el Yo, posec en cuanto sujeto de una frase , un exceso de signitieaci6n encima de 10 
que el simple sujeto signjficaria.-" En todo caso cl sujeto de la primerll persona, poscc cl mismo 
significado, sea que se use con un predicado de poropiedades fisicas, () bien de propiedades 
mentales."- (I.c. p. 164) EI yo no se identifica con mi cucrpo, mientras las emociones , los 
pensamientos, son tam bien propiedades de mi yo; y no de mi cuerpo. Ademas la proposicion "yo 
existo ahora" es necesariamente verdadera por ser, su negaci6n auto-contradictoria ," Yo no existo 
ahora". Consecuentemente deberia existir el sujeto. Sin embargo estas expresioncs abstractas y sus 
relaciones son necesariamente validas, ooicamente en su estado 16gico; mientras su significado real (= 
la existencia actual) es contingente; y pOl' tanto dejan el problema en la inseguridad. Y concluye Neri
Castafieda que el yo es una entidad que no pertenece al mundo, y que debe ser identificada en los 
tenninos de entidades que pertenecen al mundo. Lo cual equivale a dccir que cl yo es un sujeto 
gramatical, pero que en su significado existencial carece de referente. 

Podriamos pasar en resefia otros autores clasicos del empirismo 16gico, como: Roderick M. Chisholm, 
G.E.M Ascombe" P,F, Strawson y el resultado no seria muy diferente. Para un fil6sofo del positivismo 
16gico, e\ anruisis comienza siempre por una expresion IingOistica. EI problema se reduce a descuhrir si 
existe un objeto ' comprobable ' correspondiente al yo, en cuanto es un pronombre de primera persona , 
asi como existe, un objeto comprobable del mundo, para los pronombre de las demas personas: tu el, 
nosotros, ustcdes, etc. Aun cuando se logre identificar el Yo con un objeto, este nunca seria un objcto 
existente en este mismo mundo JingOistico. Entonces podriamos decir que csta imposibilidad, 0 

incapacidad de superar la 'elusividad ' del Yo, es Unicamente un problema de metodo? Mejor, podria 
decirse que es ' tambien' un problema de metodo, pero no ooicamente eso. Es un misterio en si mismo, 
por ser un caso unico: el de un existir que se conoce a si mismo. Todos estan de acurdo en admitir de 
que hay una autoconciencia de si mismo, la cual se da en el mismo momento en que alguien como yo, 
conoce un objeto del mundo. AI mismo tiempo el yo posee la conciencia de que conoce este objeto, 
tanto si este es fisico 0 meramente mental. Tengo la conciencia de mi yo cuando vco esta mesa, 0 cuando 
contemplo un fen6meno natural, 0 bien cuando calculo un numero, 0 imagino una actividad a reaIizarse. 
En todos estos casos esta presente la auto-conciencia del yo. Pero esta tam bien un acto directo de 
conocimiento del yo? 

Como se ha expJicado anterionnente en la fenomenologia reconocemos que hay LUla intuici6n inteiectual , 
al extremo opuesto de u na simple intuici6n material. Aoo afinnando de que hay una continuidad en la 
variaci6n entre estos dos extremos y se afinnan todas las situaciones intennedias, ,cada cua! con su 
propio caracter intuitivos segoo los diferentes seres conocidos, todavia no se resuelve el misterio. 
Poiriamos decir que nuestra intuici6n intelectual nos presenta el ser del yo como directamente intuido? 
Todo el trabajo de este capitulo nos lIeva a la conclusit'ln de que el yo existe, y que cs eI punto de union y 
de convergencia de todas mis actividades y actos concientes .. En esto no debe quedar ninguna duda. 
Pero significa esto que yeo directamente el ser de mi yo? En esto no nos ayudan casos particularmente 
ilustrativos. POI' ejemplo el caso de mirarme yo en un espejo. Esta figura que yeo en el espejo cs 
seguramente mi persona, soy yo. Pero csto no significa para nada que yo yea mi yo. Cuando leo un libro 
que yo mismo he escrito, me descubro segura mente presente en el. Es mi modo de razonar y mi m(xlo de 
pensar; pero es realmente mi mismo yo? Ejemplos amlogos serian el de un artista que contempla su 
propia ohra, 0 de un trabajador social que se refleja en sus logros, 0 el de un politico que se reconoce en 
sus realizaciones. La vision de mi yo est a siempre un poco mas alia de 10 que yo conozco. Tampoco 
puede aducirse el caso del yo de los otros. EI yo de las otras personas me hace comprender de reflejo mi 
propio yo. A ell os los yeo como cosas del mundo, objetos reales. Es un caso mejor que el del espejo. Pero 
todavia no es una intuici6n directa . 

1\00 si se trata de visiones intelectuales queda la dificuItad sin resolver. Veo una serie numerica, en mi 
mente; calculo el producto de dos nUmeros y yeo el .resuItado, yeo la diferencia entre dos proyectos, 
intuyo la superioridad de un acto sobre otro, yeo que un gesto de bond ad es mejor que un gcsto de ira. 
Todos estos son casos de intuiciones intelectuales perfectamente evidentes. Pero no veo el nUmero en si , 
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no veo la igualdad en si, ni veo la bondad ni la ira en sl. ; a pesar de aplicar mi intuici6n intelectual de 
maximo mvel. Puedo entonces decir que. veo mi yo en sl? Puedo rememorar mi propia historia, re-visitar 
los momentos mas emoclOnantes, recapltular todas mis actividades, revivir mis derrotas y mis logros: 
seria est? v~r ami mlsmo yo? Ver el yo, seria un caso absolutamente unico de intuici6n. Puedo decir que 
yeo a ~J Inlsmo ser, con un conOClmlento dlrecto, mas alia de mi simple auto-conciencia? La pregunta 
n?s deja perpleJos. La palabra misterio en el sentido de Gabriel Marcel vuelve a eerrarnos el paso. 0 mas 
bien es un punto de apertura que traspasa el horizonte mundano, para restituir al yo un earaeter 
eXlstenclal que pertenece solo a el . No es solo el pronombre de primera persona del verbo, sino que 
esta mas alia del verbo; y del mundo de que se habla . 

Todavia cabe una pregunta: la visi6n intuitiva del yo puede ser considerada un caso extremo de ' auto
conciencia '?: tal que pueda convertirse en un verdadero acto de ' conocimiento' directo del ser del yo? 
Para contestar es necesario describir la auto-conciencia en sus innumerables aetos de vida, vivencias, 
reflexiones, razonamientos y expresiones, para formamos un cuadro eompleto y ohjetivo, en cuanto 
eabe La auto-conciencia se da en diferentes momentos y mas 0 menos elevados niveles de captaei6n 
experimental. Desde la simple sensaei6n y contacto eOrpOreo : siento la lIuvia caer sobre mis cabell os; 
veo los carros , desfilar en la noche, con sus luces blancas y rojas. Son intuiciones sensibles, materiales, 
y de sentido simple e inmediato, Al percibir estos fenomenos, tengo conciencia de que los estoy 
sintiendo y viendo. Tengo concicncia de que siento la lluvia y de que yeo los carros. Se que tales actos 
existen en mi conciencia. Es la conciencia de mi mismo en esta limitada circunstaneia. Que puedo decir 
de mi yo? De que yeo y siento. La autoeoneieneia es un agregado a la sensaci6n y al conocimiento 
experimental. Puedo decir que me experimento a mi mismo? En todo caso es una c\ase de experiencia 
muy restringida: un yo que ve y siente no es todavia un gran yo. 

En un nivel mas elevado mi percepci6n puede captar emociones. Subo al volcan y observo la lenta 
corriente de lava incandescente, esta roca fundida que fluye por la lodera .Me emociona profundamente 
su fuerza aparentemente pacifica y arrolladora, su temperatura increlblemente elevada. Es una visi6n, 
pero tambien una emocion, me identifico con esta energia gigantesca que nada puede detener,la vivo. 
En este momento el volcan ruge; y expele bloques de rocas que van cayendo lejos. La emoci6n se 
convierte en miedo , y hasta en terror: me asusta mi impotencia. Soy conciente de mis sensaciones y 
emociones. La auto-conciencia se aviva en mi , no solo con respecto al fenomeno, sino a mis propios 
sentimientos ,a mis emooioncs, a mi inseguridad. Pucdo decir quo la conciencia de mi misma:> es mas 
amplia que en primer ejemplo. Mi yo es puesto al descubierto en su intimidad, se establece una 
confrontaci6n entre el mundo natural y mi yo. Pueden .analizarse tOOavia casos mas complejos, como la 
percepci6n de valores estehcos, la apreciaci6n de gesios morlamente nobles, las obras hieranas que 
crean mundos impensados, 0 movimientos sociales que agitan las masas. Yo me encuentro autoconciente 
de mi yo en cada una de estas circunstancias. Mi yo se enriquece de nuevas dimensiones que es muy 
dificil delirnitar y valorar. Mi yo se il umina en sus diferentes horizontes.: del bien y del mal, de la verdad 
y falsedad, de 10 judsto y de 10 i'1iusto, de sus contact os personales e interpersonales. 

Ampliando rni analisis y extendiendola en el espacio y en el tiempo de mi vida , en los nivveles 
intelectuales y espirituales , el conocimiento de mi mismo sin duda se multiplica. Llegare a intuir el yo 
como mi mismo , en su ser, como objeto muy particular: no como el yo de una autoconciencia, sino el 
yo de una intuicion inmediata? Una respuesta afinnativa zanjaria el problema con algo definitivo, y 
alcanzaria eI misterio. Pero aUn apreciando el resultado positivo de este analisis , todavia nos quedaria la 
sospecha de un proceso inacabado ; por no haber alcanzado un punto final. Solo se tratari3 de una suma 
de actos, en escala ascendiente, aunque sistematicamente ordenados,. Los actos apuntan al yo , a sus 
propiedades, a las habitualidades del yo ( como las llamaria Husser\.); por decirlo asi, llaman el yo. El yo 
se muestra en la autoconciencia vista en tOOas estas dimensiones, con la misma fuerza de otros actos de 
experiencia. Pero podria Ilamarse un verdadero conocimiento? Una intuici6n directa de mi mismo? 



CAPITULO 12° 

. I 
E.ste titulo es declaradamente ambiguo, por que puede 'significar que los Otros: son tan yo, como yo 

mlsmo ~oy W1 yo. 0 bien que los otros, u otras personas, a pesar de ser Yos, es d~cir sujest~is 
m~ependl.entes, pertenecen tambien a mi propio yo.; por la tmscendentalidad que caracteriza este ser 
rruo,. Y suJeto que se apodera de todas las cosas y las hace mias. No trataremos de evitar esta ambigOedad, 
preclsamente por que, c~mo se ha de aclarar, ambos aspectos son verdaderos, a pesar de ser contrarios, y 
hasta puedan ser conslderados , a primera vista, contradictorios. En esta bUsqueda se utilizarfm 
esencialmente: la quinta, de las Meditaciones Cartesianas de Husserl y la Crisis, el comentario de Paul 
Ricoeur, y las notas criticas de Levinas. 

J-OS OTROS T AMBrEN SON YO. 
*-' \. :bw ~ I 

Una de las dimensiones del yo, es la de referirse necesariamente a otros yos. Mi yo nunca es un ser 
solitario. En el horizonte de mi yo, no se muestran Unicamente las cosas del mundo, entre las cosas de la 
experiencia se sitilan otros yos que por su naturaleza, no solo modifican la experitlncia del mundo que 
rodea el yo sino que 10 hacen esencialmente diferente, el mundo, como yo 10 concibo y 10 interpreto, es 
una creaci6n de nostros, los yos. En esta oportunidad no es el conocimiento del mundo 10 que nos 
interesa, sino de los otros yo que estfm en mi mW1do, que es tam bien el mundo de eUos. Este es el 
problema del Yo de los otros, que es de fundamental importaneia para la fenomenologia. Este no es un 
problema psicol6gico, no toca simplemente un modo de ser y de sentir; irnpIica la presencia del otro en 
cuanto ser , y la pluralidad de los otros yo, como tambien la pluralidad de los seres del mundo que cobran 
sentido de los otros yos ' 

EI primer paso que lIeva el yo hacia los otros es su misma condici6n de ser en el mundo. EI yo se 
estructura a partir de la experiencia de su propio cuerpo, y esta es primariamente la expcriencia de los 
seres mundanos .. Se crea entonces la que Husserl llama , la paradoja de la subjelividad. ( Crisis & 53 ). 
EI yo es un sujeto frente al mundo, pero al mismo tiempo, es un ohjelo entre las cosas del mundo. Esla 
situaci6n ambivalente del yo nos ohliga a reconsiderar la estructuraci6n, tanto del yo como del mundo, 
vista en su correlaci6n. A partir de los ' actos' expcrimentales, en los que el mundo se da a la expcriencia, 
y por el mismo acto, la conciencia del yo se despicrta, y sobre este fundamento se constituye. EI mundo y 
el yo coexisten., cada uno con su propia constituci6n ontol6gica. Es cierto que el mundo de la vida esta en 
constante ebullici6n, pero a pcsar de todas sus variaciones , conserva ciertos tipos generales que 
fundamentan el conocimiento evidente de sus fen6menos. Consecuentemente la conciencia vinculada a 
este ser, en el proceso del devenir ontologico, logra sin embargo, establecer una identidad: en el 
orden variable de su propia actividad. 

De alii deriva un concepto constitutivo, tanto del mundo como del mismo yo. En la estricta 
interconexi6n del yo con el mundo de la vida, el horizonte mundano se transforma en un elemento 
esencial del marco trascendental , en el que actua el conocimiento; y el fenomeno, por su generalidad, 
se vuelve fenomeno trascendental . Aplicada la reducci6n fenomenol6gica al conocimiento del mundo, 
este se revel a como un componente de la subjetividad tmscendental. EI mundo es mundano por que es 
experimentable; y la expcriencia es experiencia de 10 dado por que el mundo se da a la conciencia, 
experimental mente.. Por tanto el ser de la experiencia no es solamente un fundamento 0 sustrato del 
conocer: el fen6meno mismo se da: en su contenido, 0 noema; y en el acto de aprehensi6n, 0 noesis. ; en 
su generaJidad y devenir, sin limitaciones a la trascendentalidad del acto. EI mundo posee sus multiples 
modos de darse ( la dadidad ) con sus contenidos, noemas, y sus formas correlativa<; de conocimientos , 
n6esis .. De este modo puede afirmarse que el yo se apodera de todas las cosas, pero tambien que las cosa,> 
se apoderan del yo .. 

Al aplicar la reduccion a la experiencia del mundo no solo aparece el yo con su identidad, su continuidad 
en el tiempo, aparecen nuevas sintesis, como las de"los otros" en cuanto otros-yos, y la compleja sintesis 
del" nosotros"( Crisis, & 50). Con esto aparece la simultaneidad de los yo-pol os y la constitucion del 
horizonte personal, en el cual cada uno conoce: que es el mismo Esto constituye una socialidad universal· 
, en el espacio de cada polo-sujeto. La inter-subjetividad se extiende tambien a todo el resto del mundo. 
EI mundo de la vida, uno para todos inter.-subjetivamente, sirve como indice intencional de la 
multiplicidad de los apareeeres, combinados en W1a sintesis intersubjetiva a traves de la cual todos los 



yo-sujetos, se ~onstitu en en W1 mundo COmtill juntamente con 11l~ COM~ " el campo de tOOas la~ 
aCtiYldades. reumdas en un nosQtrQs-general. Con 10 'anterior se ha intentado un esbozo esquematieo 
de la sltuacl6n de mi yo con otros yos, que debera ser analizada en sus eomponentes, 

La primera altemativa que se ofreee al til6sofo, que eonsidera la existencia del yo en el mundo es la 
slgUiente: 

a) Resolver todas las cosas en el yo, unico existente, yanular el ser de las demas eosas absorbidas 
en la concicncia de este mi Yo, Solo hay un s~jcto : el yo que es mi propio yo, 

b) 0 bien .resolver el yo en los elementos del mundo; y destruir la autonomfa del yo, haciendolo 
dependlCnte, en todo, de los seres demas mundanos, EI yo es simplemente lU1 objeto entre otros 
objetos del mundo. Cada yo se disuelve en la masa mundana, 

Esta es la primera parad~ja que el fil6sofo debe resolver. En el primer caso a), estamos frente a una 
situaci6n solipsista: no existe mas que mi yo, En el segundo caso b), todo yo desaparece, su ser es 
simplemente una funci6n de las cosas del mundo. 

La altemativa quedaria superada si fuera posiblc que: no solo un yo, sino todos los yos del mundo 
conselVaran la misma autonomia y por otra parte admitieran una dependencia e interrelaci6n con los 
de mas yos: en tal senti do serian sujetos y objetos al mismo tiempo, 

La soluci6n esta en el doble aspecto del yo: ser trascendente y ser trascendental. La reducci6n 
fenomenologica resuelve la paradoja, Para conciliar ambos aspecto hay que reflexionar sobre el modo de 
ser del Yo, EI yo es un ser en el mundo, existe fisica y corporalmente, Como todos los datos de la 
experlencia, posee las condiciones de ten1poralidad y espacialidad, como los demas seres, tanto 
materiales como inmateriales, y por tanto es trascendente. EI Yo como las demas cosas es realmente 
otro, y como otTO se da en la experiencia, La trascendencia marca la diferencia entre un ser y otro, Pl.'TO cn 
t:I analisis fenomenologico del yo se ha visto que el yo posee lit capacidad dc comunicar con tOOos los 
demas seres ,se apodera por el conocimiento de todas las demas cosas sin IImites, Esta es su 
trascendentalidad, EI descubrimiento de la trascendentalidad del yo es mas importante tOOavia que el de la 
trascendencia. Por el conocimiento el yo se extiende de un yo a otro de un sujeto a otro, aunque sean 
centros autonomos. La trascendencia solo nos dice que los otros estan ahi, como un arbol , como una 
montafia, y como tales son dados en la experiencia. AI contrario la trascendentalidllCl del yo realiza la 
unidad de todas las cosas, ampJia sus conocimientos se apodera del sentido de todos los seres, 

Este descubrimiento se aplica tanto a los otros seres, materiales y vivientes, como tambien a los seres 
humanos; estos ultimos se dan no solo como cosas sino como otros Yos . Consecuentemente, el otro yo se 
da en una nueva dimension de la experiencia, La experiencia del otro como yo, supera la experiencia 
material y la exalta. EI Otro se da en las dos dimensiones: como 6ntico ( simplcmentc como ser que 
existe ) y como noematico ( posee su propio contenido que es su significado intcligible), En este nuevo 
caractcr, se diferencia de todas las demits cosas, Esto se veritica en tOOos los "otros Yos", Se experimenta 
un nuevo modo de darse, que los hace diferentes de las cosas, Se dan experimental mente como centros 
autonomos que son objetos del mundo, No son meras cosas. Estan en el mundo que es nuestro mundo, es 
decir en el mismo mundo, Son sujetos como yo mismo soy sujeto, 

EI conocimiento del otro crea una especial analogia con mi mismo, Mj cuerpo esta ahi con el otro, qui en 
gobiema a su propio cuerpo ,Ambos coinciden vital mente, EI otro se da en actividad, gobemando su 
correspondiente cuerpo, psico-fisicamente., como bien 10 ilustra Merleau Ponti en la Fenomenologia de la 
Percepcion, EI efecto de esta experiencia es la relaci6n entre mi yo y el yo de cada uno de los otros, ,Es 
una relacion bipolar frente a uno, y plLiri-polar con la presencia de muchos, Se crea as! un mundo 
intersubjetivo, un modo de scr comlm, accesible desde varios sujetos, que se alcanzan en concreto de uno 
a otro: este y aquello, aqui y ahora. Es un mundo "en si" a pesar de que cada uno pose a su propio 
fenomeno: es un mundo de nosotros ahi; es una experiencia concreta, que nos pertencce total mente: es un 
aspecto de la vida misma que vivimos, Entonces la reduccion fenomenologica descuhre la polaridad , que 
es un dar y recibir entre opuestos activos, 

El mundo intersubjetivo de los yos es un mundo en cierto sentido extrano ami, por que me l1eva mas alla 
de mi mismo, hacia al otro que es sujeto; pero es un mundo experimentado por mi ,Tamhi en es un mundo 
en si, por que se contrapone a todos los sujetos, Es en-si y es en-mi por que es vivido en conjunto, a la 
vez por todos, y cada uno de los s~ietos, Descubre un modo de darse diferente de las simples cosas que 
no son un yo, Se da en el conocimiento y por tanto revela un nuevo tipo de intencionalidad , Es la 



intencionalidad, del darse del OITO en mi vida intcncional. Es un ser que se haec para mi , I11C plenifica, 
me ennquece. Sc crca un scr ahf, para muchos , un mundo accesible desde varios yos. 

La reducci6n del yo de los olros se efectua desde el punto de vista crllico,no desde el punlo de visla 
~atural, es declr de una perspectiva superior al binomio yo-otro, s~jeto-o~jeto .. Es un problema de la vida 
mtenclOnal : es vida, en el sentido de experiencia conciente; y es intencional por se un contaclo 
(noehco) y un cont~ido ( nocmatico) que ilwnina la actividad reciproca de los dos: un yo y otro yo 
.Esla expenencla rem lIe por una parte a mi yo, el cual inluye la presencia del otro en cuanlo olTO yo; y 
por otra parte remlte a cada uno de los olros, como el sentido especifico de esta experiencia , la presencia 
ahi de los otros. Esta experiencia crea en mi un nuevo modo de ver: mi ' intcr.-subietividad ' Este 
problema del ser para mi del yo extraflo cs 10 que Husserl denomina ' einfuhlung', 0 empatia: el entrar del 
otro en mi y de mi en el otro; que explica como teoria-trascendcntal de la experiencia de 10 cxtraflo. Sin 
esta nueva clase de ' intencionalidad ' no se verla la posibilidad de comprender al olro, no como una cosa , 
sino como un sujelo extraf\o a mi y aut6nomo en sl., con la lIIisrna aulollomia con la que yo soy 
aut6nomo en mi. Veo las cosas como cosas por la intencionalidad inscrita cn las cosas; y veo el oHm 
como otros sujeto por la inlencionalidad del darse del olro. . 

Esta explicacion abre el camino para un entendimienlo trascendcntal del ser del mundo: de como 
interpretar el mundo a traves del otro .. EI mundo entonces se vuelve un 'ahi-paru-cada-Ilno-dc-nosotros'. 
Desde esta realidad actual, como acto global, puede perseguirse el camino tanto hacia el objcto, como 
hacia el sujeto. Se encuentran enlonces, dice Husser!, un objelo con predicados espiriluales; y s~iel()s 
espirituales. Estos son todos los o~ietos culturales y sus autores: pensamientos, proyectos, intenciones, 
emociones, y todas las actividades culturales, materiales, como monumentos, creaciones artisticas, 
escritos y obras literarias, artesanias, simbolos, y praclicas sociales, materiales e inmateriales. Todos 
cstos objelos son comprobados experimentalmente. Los autores son sujelos extranos a mi yo y personas 
espirituales: escritores, poetas, artistas, cscultores, politicos, catednlticos , sabios. Con clio se descubrc 
Will cullura. Ellos son yos , ohi pora cada uno, de la comunidad cllllural. La culturH es Wl medio comlin • 
de trabajo, de vida social, dc arte y literatura, de tradiciones de religion y de discllrso. Toda su actividad 
significa, posee un contenido y funda un mundo comlin , ahf para cada uno: un mundo comlin pero 
particular; para cada uno de los olros yos. 

Con esto se hace visible la funci6n de la cultw"a: si la cultura, con todos sus objetos y predicados 
culturales, es la que nos hace descubrir a los otros como sujetos espirituales. deja de ser una abstraccion 
para existir en IOOos sus actos particulares , haciendose individual para ellos, es decir el medio de 
individuaci6n, 0 identidad. En la comunidad cultural, cada uno de los yos posee sus secretos y domina su 
significado. Y cada uno posee sus propias experiencias y contribuye a su significado. EI senti do de la 
existencia del mundo y de 10 naturaleza inc1uye por tanto el ser ahi para cada uno. Esto crea las 
actualidades objetivas del ser en el mundo : un mundo constituido por nosotros los yos: el cual es el 
Unico mundo. 

MI YO CON LOS OTROS. 

EI haber descubierto los otros como comunidades culturales, y su creaci6n e interpretaci6n del mundo 
comlin, no nos llevara a concebir un yo mio perdido en la comunidad, , carenle de identidad propia , 
y enajenado en la masa inter-subjetiva de los yos? Para asegurar la existencia del yo y su propiedad es 
suficienle realizar una nueva "reduccion" del mundo circunstante en el cual se da tam bien el yo exlrano. 

Husser! en el & 44 de la quinta meditaci6n , describe el proceso que lleva a cste descubrimiento. Eslc 
nuevo tipo de epoje lleva ala reduccion del yo-extraflo. En consecuencia se conslituyen los yos extraflos 
como sujetos trascendentales del mismo modo que mi propio yo se constituye como sujeto trascendental 
fTente a ellos y al mundo. No se trata aqui de ningt'ln problema de verdad , sino de establecer el ser 
concreto del yo y de los demas yos, experimental mente .. Y su corrclacion con ci ser mundano como 
extrano a nosotros. La reducci6n se realiza dentro de la esfera trascendental universal, por la cual se 
oliene un estrado universal de sentido, el cual hace posibie un mundo objetivo. Gracias a la presencia del 
Otro, sin la cual no existirla ninglin punto de referencia. En esto la fenomenoiogia se separa nctomente de 
la escuela de Frankfurt y de Habermas, para quien es suficicntc un acuerdo de intereses de la comunidad 
para constituir su mundo. 

Es necesario plantear el yo con sus propiedades ,en la experiencia mundana. Entre sus propiedades se 
encuentras tDlidades sintelicas separables del yo y unidades inseparables , como el conocimiento de otros 
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y la idea de otros yos .. Entonces ml yo cobra una sentido especial ti"ente al yo de los otros.: el sentido de 
la subjeti~.dad de .10 extrafto. Este sentido incJuy la apertura de uno 'a otro, la dependencia, la 
responsabli1?ad la mterrelaci6n y el dialogo con los otros yos.: Esta extensi6n de mi yo en los otros es 
10 que constttuye la trascendentalidad del yo como sujeto.: de mi frente a otros. Si considerara unicamente 
a 10sOtros en un actitud natural sena imposible establecer mi realidad y la de otros yos: solo se verla la 
oposlcl6n de los extranos. Pero si se considera en la actitud critica, con la nueva epoje fenomenol6gica: 
se comfiprueba que ml yo es un sUJeto [rente a otro sujeto ; y que los otros son tambien sujetos frente al 
~undo; y el mundo es tambien objeto para mi yo. Entre los extremos median las relaciones 
mterpersonales de los yos. 

En el proceso pueden distinguirse tres momentos. 

a) La relaci6n entre el yo y el otro establece una polaridad, una estructura trascendental universal.. 
EI ser del yo adquiere un nuevo sentido por ser dependiente del otro. EI yo resulta ser una 
m6nada abierta: va mas alIa de si misma. Se constituye el otros como un "alter ego", un ser 
analogo, en sentido estructural con mi propio yo 

b) EI otro Yo se constituye en mi como mi propiedad"pero a la vez se da en mi como un ser 
extrafto; 10 cual es una determinaci6n nec,esaria debida a mi experiencia. Esto significa que no 
pertenece al contenido de mi propio yo .. A partir de el "alter ego" en cuanto Yo todo el resto 
cobra un sentido nuevo, dependiente de la polaridad de los yos. 

c) La presenbcia de los otros pone limite ami propiedad en cuanto yo mismo, siempre dentro de la 
actitud trascendental. Pone de manitiesto el fen6meno como signilicudo en mi , un sentido 
verificable y constitutivo. Se para la esfcra de mi propiedad de la csfera de propiedud de los 
otros, y del mundo extrano. En este tercer nivel de reflexi(m se consiguen nuevos significados . 
Se determina 10 que es real mente mio y no extraf\o. Uno mismo es Iiberado de el mundo y de los 
otros yos en cuanto extranos. EI yo extrano se presenta entonces como co-determinante del 
sentido del mundo. Tambit:Il se excluye todo 10 que en hombres 0 animales relliitc a olros 
sujetos. Tambien se eliminan los predicados espirituales, y loda espiJ::ituaJidad extrana. Se 
elimina tambien eI pertenecer de cada uno al mundo circundante. 

No es una definicion tmieamente negativa de mi yo, sino un reflejo de una realidad en la que el yo es un 
polo constitutivo aunque opuesto a todo 10 extrafto. No s queda esencialmente un nucleo unitario y 
coherente correlato del fen6meno mundo. Este correlato es trascendental por su universalidad., que nace 
de la experiencia del mundo que se despliega en forma continua y concordante .. Este estrato unitario es 
eseneialmente fundante, por que no podria darse la presencia de 10 extrano ni del mundo objetivo sin 
un experiencia real e intuitiva .. En el yo permanece entonces una "naturaleza incluida en mi propiedad" 
que me separa del mundo. Y por otra parte un estrado perteneciente al mundo objetivo mismo. Quedan 
eliminados todos los predicados culturales y todo 10 mundanal en cuanto constituido Inter.
subjetivamente , como algo experimentable para cada uno, y todo 10 pertcneci8ente a un subjetividad 
extrana. Sin embargo mi yo queda constitutivamente vinculado con su propio cuerpo fisico , que no es 
meramente fisico, sino el cuerpo organico mio. En este yo mando y actilo con mis sentidos y me pongo en 
comunicaci6n con toda la naturaleza.: En esta apropiaci6n aparece mi misma esencia en cuanto soy este 
hombre , y soy yo. La esencia que se descubre es el significado de 'mi-ser', el yo en cuanto cs este 
hombre. Res un yo personal en el que estA presente el cuerpo y el alma como unidad organica Y lmidad 
psico-t1sica., EI alma es como la unidad psicofisica del yo personal que actUa en el cuerpo y sobre cl 
mundo. En esta actividad se descubre su doble poder, en cuanto es acci6n del cuerpo sobre el mlmdo y 
del mundo sobre el cuerpo. 

EI yo se presenta entonces como el polo identico de mis multiples vivencias , de mi intencionalidad y 
capacidad de comprensi6n universal , con todas las habitualidades que pertenecen en 61 como decisiones 
y act os constitutivos del mismo. Posee en si todos los predicados que revelan significaci6n, como los 
predicados de valor, y de obras. Es un polo en cuya extremidad no esta solamente el mundo sino 
primariamente el yo de los otros. Es un polo de actividad sin limites, un yo universalizado, que se 
constituye como yo trascendental. Que abarca toda la experiencia en la esfera de su propiedad. Sin 
embargo en su propiedad se constituye tambien el mundo objetivo -" como universo de un ser-para-el
extrano yen primer lugar 10 extrano en el modo del alter ego"- (I.c. & 45) Lo cual si!:,'Tlifica que 10 
extrano siempre es presupuesto para la constituci6n del yo. Lo cual no impide que pueda definirse el yo 
positivamente ( como se hizo en el capitulo anterior) desde su ser dado a sl mismo, su intuici6n original, 
y su horizonte abierto infinito y trascendental. 
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Todas las mliltiples unida?es qUI! aparecen en el modo sensible de su percepci6n, pertenecen al yo 
trascend~te, el que se extlende al mundo como extrafto. Sin embargo por la cmpatia se obticne ' Ia 
expenencla del yo extrafto en mi experiencia. Entonces el Yo se da como una unidad sintetica abierta aI 
otro. En la experi~ia del ?tro se descubre un nuevo tipo de esencias. EI otro es real es decir esencia,que 
nunca Ilega a ser mt esencla propia. Pero en mi ser puede cobrar significado y ser verificado. Mi m6nada 
abterta . capta el significado del Otro ( que es dado) en mi. EI significado de ia experiencia del otro se da 
como dtferente de las cosas, y con su propio modo de trnscendencia . 

Que clase de trascendencia es la trascendencia del Dtro? EI canicter nuevo de 10 trascendencia del otro 
puede describirse como 'apresentaci6n' . . Es un modo de conciencia que no es autoconciencia. Esto revela 
en la experiencia del yo extrafto, la trnscendencia total de mi ser, de el ser rea\. Entre el yo yel mundo 
extrafto hay un punto de intersecci6n, el encuentro de mi yo con el yo extrafto. Esta experiencia es 
verificable , en el senti do de poderse comprobar en su plenificaci6n; 0 bien rechazar, en la experiencia 
desilusiommte. La polaridod entre mi yo y el yo extrafio es un nuevo tipo de polaridad ; se caracteriza 
como "dadidad" en el sentido que viene hacia mi, y de continuidad, por que dura en la memoria; y 
constituye la mismidad del yo: arnbas constituyen el sentido y descubren otra esencia que es rea\. En csta 
nueva polaridad el polo de mi yo se contrapone al polo yo del otro, es decir de otro yo. Ambos polos son 
activos y apropiantes, pero tambien son pasivos y apropiados: hay una doble ' dadidad ' . EI proceso de 
apertura-apropiaci6n, es por tanto un doble proceso, para una doble polaridad. Se establece por tanto una 
comunidad de yos, mediados por los cuerpos organicos psico-fisicos. 

EI otro se da en mi, pero tiene funci6n apresentativa, ( hace presente el otro).No es un conocimiento 
directo, original, solo se capta a traves del cuerpo fisico y sus expresiones. Tambien la intencionalidad 
con que el otro se me da es un nuevo tipo de intencionalidad, debido a la capacidad de darse del otro 
como otro yo, fisico e intelectual como yo. EI otro es inseparable de mi, pero es otro el que sc da en mi. 
La noematica del otro, es percibida real mente como un "ah!". Es de mi propiedad, pero siempre deja lln 
'excedtmte' quc no puede SCI' mfo.; que no es estrictamente percibiuo c<)mo si yo cxperimentara el otro 
yo, pero 'co-existe' en esta perccpci6n: es un yo. La percepcion a traves del cuerpo fisico, es un "aqui" 
para mi, pero es un "ahi" para el otro.: pero es 10 mismo dado a mi y dado al otro. EI yo extrafto, por 
tanto es tan real en su alii como yo soy real en mi aqui. Son dos vertientes de la misma experiencia, EI 
no se encuentra en una segunda esfera; sino que posee identidad con mi naturaleza, y con 18 naturaleza 
del otro: a traves de 10 c0rp6reo se restablece la continuidad del ser: aqui yalli. EI punto de enlace es el 
punto cero.: es a la vez un aqui y un alii; es el absoluto aquf identico y primordial, presente que se da a 
mi y al otro. 

Este analisis del encuentro con el otro, se refiere siempre a una experiencia singular y concreta, y esta 
lejos de las abstracciones del Ser y el Tiempo, de Heidegger. EI extrafto es real, y trascendcnte en este 
encuentro particular y fisico, pero la intencionalidad de esta esfera trasciende mi propiedad. Veo el otro
mismo que esta presente "de este lado". EI existe como yo mismo dentro del mundo, y posee su ser 
como yo poseo mi ser; de este modo encuentro la distinci6n entre mi esfera primordial y la del otro ( solo 
presentificada ) en una doble estratificaci6n. Es un segundo estrado mas elevado de experiencia, que es 
la experiencia de 10 extrafto; la cual empieza con la experiencia del cuerpo fisico extrafto , tal como Ie es 
dado aI otro miso y la totalidad de los otros modos de darse para el, que constituye el homhre, que por 
la empatia es apercibido. No es posible excluir este nivel de experiencia, a menos que se quiera reducir 
mi yo dentro de mi propia esfera primordial, y mi propia constitucion meramente presentativa. 

Ambos estrados se entrelazan en una sintesis de identidad" y constituyen una unica realidad humana mia 
y de los otros .. Y esto vale para todas las cosas del mundo, que se establecen, para ambos mundos: el 
mio y el de los otros, como la originaIidad primordial .Se consigue asi un mundo que existe para nosotros, 
como el mundo de los hombres: el cuaI es esencialmente un mundo conocido ,evaluado, y uc;ado, entre 
hombres, en tOOas las dimensiones humanas que este adquiere, 10 cual es esencialmente un mundo 
cultural. Lo mismo sucede con todos los objetos culturales. Lo 'presentado' es simplemente 10 corp6reo, 
10 material, 10 economico, los objetos del bienestar, las cosas, los aspectos fisicos de la cultura, como los 
productos de artesanias y del arte, los productos lingilisticos y expresivos., escritos, grabados y los medios 
de la comunicaci6n. AI contrario los excedentes (que son apresentados ), ocupan el lugar superior del 
sentido: los significados de estas cosas, en diferentes circunstancias de la vida, los valores de toda c1ase, 
como eticos, esteticos, sociales, tecnicos y econ6micos; el uso comunitario de los bienes y las funciones 
que estos desempaftan en la vida privada y publica de la comunidad. En su conjunto constituyen la cultura 
de una comunidad humana, un sistema apresentativo de objetos, simbolos y acci(mes, de orden superior. 
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Entonces el mundo es experimentado, no solo como un mundo comtm, sino como el mundo de todos y 
que todos han creado y evaluado para su vida social humana. EI mundo es el mismo y comtm entre un 
yo y los otros como el medio material de la vida .. La experiencias consecuentes confirman 0 corrigen 
los grados de aceptabilidad de los nuevos fen6menos para la vida comtm. Se crea asf la norma original 
para todo~ .Ios hombres. Hay una jerarquia ordenada y organica : desde los juicios generales superiores, 
has~ la Vls16n del hombre normal, y 10 anormal por defecto; al animal an6malo, y por ultimo a las cosas 
mfenores. Entonces 10 que llamamos el 'mundo-objetivo' , es el mundo que existe en virtud de la 
verificaci6n concordada de las experiencias apercibidas de los otros. De este modo el yo como m6nada 
abierta es capaz de constituir en sf el otro yo precisamente como otra m6nada, es decir como otro yo 
sujeto: es respetada la individualidad identica de mi yo, con las individualidades identicas de los demas 
hombres, que se sitUan en mi horizonte cultural.Se establece entonces una comunidad monBdica 
intersubjetiva, que se efecrua solamente por medio apresentativo, en el mundo flsico dado: se establece 
entre ellas una comooidad intencional. 

Resaitan entonces los grados de autonomia del yo frente a otros yos: Tengo que afirmar que los otros 
realmente existen como otros yos aut6nomos por que estos se dan en la experiencia. Se constituyen en mf 
como m6nadas que existen para sl mismas. Por tanto tambien existen en comunidad ( en mi comunidad ). 
Existen reaimente separada<; de m! m6nada. Se da entonces un existente que esta en comunicacion 
intencional con otro existente. Forman una comunidad intencional, que es factica, por que produce un 
mundo comtm y hace posible el ser del mundo: un mundo de los hombres y de las cosas. 

GRAOOS DE AL TERIDAD DE LOS OTROS. 

Establecida la complejidad del yo entre otros yo, nos queda evaluar los grados de aIteridad en que los 
otros se dan como otros yos. La polaridad, yo-otros es un nuevo tipo de polaridad ,que establece un 
diaIogo, con un proceso continuo, intelectivo de ida y vuelta, en un grado mas elevado de comuniouci6n, 
que no sea la t:xpt:riencia t'!sica. La prcsencia del olto en cuanto otro yo se da tambien progresivamente. 
Primero se revelan los otros como sujetos psicofisicos. Mi propio yo que es el miembro central de la 
experiencia de 10 extrailo, colocado en la comunidad de yos, se vuelve simplemente 'un-miembro' entre 
hombres, un miembro de la comunidad. Esto implica un mutuo ser 'uno-para-el-otro' , y 'ser cada uno un 
hombre entre hombres .. Entonces mi existencia es equiparada a la de los otros. As! como cada uno de 
ellos esta en mi campo de percepci6n, yo estoy en el campo de percepci6n del otro, y entre la pluralidad 
de los yos: cada 000 esta en el campo de los otros. Ademas yo siempre experimento cada otro como 
referido tambien a los otros., ya mi mismo. Entonces la totalidad de los hombres y sus individualidades 
solo pueden ser apercibidos , como encontrandose con otros, y de estos a otros mas, en el ambito de la 
realidad, y de la posibilidad de existir el uno con el otro, en una comunidad trascendental. 

Resulta entonces que 'este-mundo' es necesariamente un mundo humano, de hombres y mujeres, que se 
constituye como un mundo psiquico y percibido espiritualmente en cada uno; y esta conciencia posee 
un horizonte indeterminado que se expresa en la cultura de la comunidad .. Este horizonte se encuentra en 
todos los hombres, abierto e ilimitado, aJ cual se puede aeceder ,de algtm modo, pOT la ' intencionalidad 
aperceptiva. Consecuentemente el ser-comooidad es inseparable del ser de las m6nadas humanas; su ser 
es un co-existir del yo con otros: 10 cual produce ooa comunizaci6n indisoluble. Dentro de la 
comunidad, las demas m6nadas existen como m6nadas similares ami, existen para si mismas como yo 
existo para mi; no hay comunicaci6n directa entre mis vivencias y sus vivencias, pero cada uno ' apercibe ' 
las vivencias de los otros. Y todos existen tambien en comunidad, con mi yo y con los otros yos. Se hace 
una comunidad de existentes: un existente con otro existente, en que cada individuo posee el sentido de 
ser miembro de una comWlidad. Este mutuo ser del 000 para el otro, entraila una objetiva equipamci6n 
de mi existencia con la existencia de otros, y la necesidad de comunicaci6n de mi yo con los otros, poT la 
cual cada 000 de los otros se encuentra en el mismo horizonte de conocimientos y de vida. 

En esta posici6n real de contacto y de oposiciones, el yo desarrolla todas sus dimensiones que tmicamente 
se hacen actuales en la comunidad. En primer lugar es un yo ' trascendental' , por que es capaz de 
extender sus vivencias a todos los seres. Es un yo 16gico como sujeto de deducciones y de razonamientos ; 
es un yo lingOistico que se expresa por el habla y los simbolos de su cultura; es un yo psicol6gico 
biol6gico y emotivo, subjetivo y creador ; es un yo hist6rico ,que ocupa un lugar en el tiempo y el 
espacio de su comunidad y evoluciona tempomlmente; es un yo situacional , como individuo subjetivo y 
variable, relacionado con un medio concreto Unico y exclusivo, que es el de mi existencia empirica. 

l42 



Ya ~n I vw.agIaf?, 4b, (~~. Va.) al querer definir el .yo positivamente, Husscr! encuent.ra que al 
dcfintr el yo. come Ie prep~e (Ie no extrafio ) ya se enClerra en ella presencia de los otros yos (los 
pre~upone a~que .sea negahvamente). Yo soy dado a rni mismo; cemo eriginariamente intufble, como 
honz~nte ablert~, .mfinlto (trascend~tal). No es que conozca real mente mi yo como objeto, mas bien 
el ebJ.ete es antIclpade como un henzonte: es percibido concientemente; lIega a ser explicado. Si 10 
esenclal del yo es la 'rnisrnidad ' , esta implica la memeria en el tiernpo y el lugar en el cspacio, en los 
cuales se da .Ia presencia de los otros yos. Mi cuerpo organico, que ocupa un lugar en el cspacio y un 
punt?, en el hempo, es tarnhlCn el punto cero , del "absoluto aqui": que es tambien c1 punto de partida del 

ahf del otro. EI yo. extrafio entonces es tan real en su 'ahf', como yo en mi ' aqui ' : son dos vertientes de 
ml propla expenencla: el existe como yo rnismo existo dentro del mundo: ambos son dados en una 
realidad experimental. La evidencia originaria del otro como otro yo, me revel a la intencionalidad del 
otre como un yo que es tambien centro de tOOas sus posibilidades y conocimiento.s; es decir, 
trascendental. En esto esta la 'excedencia' del otro. EI otro yo entonces es tan trascendente como las 
de mas cosas mundanas, por que es cuerpo como. yo, y como las demas cosas; y en cuanto tal es a
presentado: es mas alia de mi rnismo, es mas aUa del "ahf"; es tan objetivo como tOOas las demas cosas de 
la experiencia. Pero es tarnbien tan trascendental como es trascendental mi yo. 

EL SER ETNICO DEL YO 

Con la comprobacion de la existencia del yo en cemunidad, se comprende la posibilidad de la realizaci6n 
de un doble tipo de actos por parte de un yo: actos personales y actos sociales. Los actos perso.nales son 
actos del yo. en cuanto penetra en otros yos: el otro entra en mi como otro; y yo en los otros por la 
apercepcion. Estos actos se generan en la experiencia apresentativa. Los actos sociales son especiales 
actes personales , en virtud de los cuales se establece la comunicaci6n: estan orientados a la comunidad: 
dentro del ser de la comunidad y hacia el ser y el espiritu de la comunidad. Con los actos sociales se 
genera en la comunidad una personalidad de orden superior., la cual esta relacionada con la concepci6n 
,en comunidad, Jd mundo circundante. Los actos seciales no sulo forman comunidad, sino una 
comunidad en su mundo circundante. Es importante analizar ,aunque sea brevemente , el cameter y cl 
alcance de los actos sociales. 

La constitucion del mundo efectuada por los actos sociales es una constituci6n limitada; solamente se da 
en co.ncreto en una eulturll. Esta se distingut: de la accesibiHdad universal del ser humano , que so.lamente 
se da en Io.S niveles mas abstractos e intelectuales de la comunicaci6n. El nivel concreto de la vida 
individual se desarro.lIa ento.nces en Io.S l!mites de la cultura, y transforma el individuo en miembro de su 
pro.pio. gruPo. cultural. Este fenomeno genera en la humanidad glo.bal, un conjunto de gruPo.S diferentes, 
que se auto-definen como gruPo.S culturales., 0 etnias, identificados como mundos circundantes 
separados: es decir de diferentes culturas. Estas culturas peseen su pro.pia co.mprensi6n del significado. 
de si mismas y del mundo.. En el co.mplejo. mundo. de las culturas, la co.municaci6n entre un gruPo. Y o.tro. 
queda limitada a los ruveles mas elevado.s de la mente: 16gica y razo.namiento. En lo.S niveles mas 
intensos de la vida y de Io.S sentirniento.s, de la historia y de las relacio.nes interperso.nales, las culturas se 
hacen inco.mprensibles de un grupo a o.tro. 

Tzvetan Todo.ro.v, caracteriza los grupos etrucos co.n estas palabras:-"TOOo.s no.sotros pertenecemos, por 
una parte, a co.munidades que practican la rnisma lengua, habitan el mismo territorio., poseen una cierta 
memo.ria co.mim, tienen las rnismas co.stumbres; y por o.tra parte, a co.munidades que no.s aseguran 
derecho.s y nos imponen deberes, en las cuales somos ciudadano.s, y que pueden entrar en co.nflicto 
arrnado. con o.tras " ( No.sotros y Io.S Otro.S, p. 203) . Aunque Io.S do.S tipos de grupo pueden generar dos 
tipos diferentes de identidad, y do.S clases de naciones y de nacio.nalismo.s. En realidad el grupo politico. 
en parte al meno.s se ineluye en los elemento.s del gruPo. etnico, y la identidad etnica frecuentemente 
incorpora la identidad politica. EI nacionalismo. politico en cierto sentido solo. abarca actividades 
exterio.res al individuo, sin penetrar a fondo. en su personalidad, cosa que sucede por 10 contrario. con el 
grupo etnico. Por esta raz6n hablar del yo. en cemunidad co.n o.tro.S, generalment.e inc1uye los elementos 
culturales y un nacio.nalismo. etrllco. Etrlla y Cultura se transfonnan asi en termino.S intercarnbiables, 
aunque no posean exactamente el rnismo. sigrtificado.. Co.mo. nota el mismo. auto.r, ya Mo.ntesquieu analiz6 
arnpliamente este fenomeno y 10 llarno el "espiritu general" de una naci6n. Para no.so.tro.s se trata 
co.ncretamente de una comunidad de yo.S, cuyo. tamafio es defirudo por los valo.res y los simbo.los 
culturales. 

La etnicidad, co.menta Jo.hsua A. Fishmarm, "enfatiza 10. suyo. co.mo: co.ntenido. pro.pio., auto-suficiente, y 
como. base culturalmente aut6no.ma de la agregaci6n" ·(Language. and Ethics p. 5). EI grupo, en la mente 
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dc los yos que 10 componen, es experimentado como una unidad socialmenle auto-suficiente y com pI eta, 
duradera de una generac16n a otra y arraigada en la historia. Por tanto la elnicidad 0 comunicaci6n 
cultural, es auto-percibida, y existe en tanto el grupo la utiliza; existe en tanto ' es reconocida , 
l~terpretada, esperada, y experimentada. Su horizonte es cosmol6gico, y abarca el universo con su 
hlstona, el mundo con sus posibilidades. No significa ''toda la cultunt", en el sentido que se traslapa con 
otros fen6menos culturales, que no Ie pertenecen totalmente. No es causa de conflicto entre los grupos, 
aunque pueda ser 'usada' ocaslOnalmente como pretexto para hostilidades. No se confunde con los 
grupos minoritarios, aunque a veces es visualizada en una situacion de marginaci6n. Y en todos los casos 
la etrucldad, como la cuItura se vinculan necesariamente con un leguaje. 

Para Husserl 1a cultura . se establece c~mo valor de la realidad comunitaria en su significacion; sigue por 
tanto el proces.o evolutlv~ del conOClmlento . Cada hombre comprende experimentalmente en primer 
lugar .su prOplO mundo clfcundante, con el nlicleo particular del yo y de su propia experiencia, con el 
horizonte que 10 trasciende y la apercepci6n de los demas yos. Por tanto configura el universo como 
puede hacerlo un hombre de la comunidad que se desarrolla historicamente en su propia cultura. Todo 
yo que pertenece a esta comunidad puede Uegar a una comprensi6n mas profunda, del horizonte que Ie 
pertenece, del presente y del posado, que cualquier otro yo perteneciente a otra cuItura. Se trata por tanto 
de una mayor comprension del ser, que caracteriza la comunidad, en cuanto es su ser y es el se 
comunitario. 

EI modo de comprension inter.-personal de los miembros comunitarios, en el grade en que ellos 10 
poseen, es imposiblc para los miembros de una comunidad extraila. EI conocimiento de las culturas 
extrafias, 0 de otras comunidades culturales, es circunscrito a las esferas abstractas y mas genericas, de la 
comunicacion: como de hombres en general .. En cuanto horizonte extrafio, es comprendido como un 
mundo-cultuntl ajeno; y la significaci6n de su ser, es limitada por la insuficiencia semantica de los 
simbolos culturales extrafios. Estos simbolos no pertenecen solo al nivel intelectual de los concertos, 
sino a las vivencias de los individuos en su comunidau , 10 cual se constituye con la iantasia, las 
emociones, los afectos y los recuerdos, que no son transmisibles a otros yos de culturas extrana~. RI 
mismo m\D1do constituido en forma comprensible por la comunidad cultural, no es el mismo mundo que 
se constituye en las culturas extrafias.En la experiencia el mundo se da como un mundo para todos 
nosotros.Por que la experiencia no es solo singular mia sino experiencia comunitaria. Conforme con 
este ilentido el m\D1do es 'uno' y ' cI mismo' para nosotros, ya su experiencia tenemos acceso ' todos
nosotros'. Sobre 61 todos nosotros podemos "ponemos de acuerdo" , por intercambio y comunicaci6n de 
nuestras experiencias y vivencias .. 

En esto se ve cuan lejos estfl Paul Ricoeur, en su comentario a las Meditaciones Cartesianas de Husser!. 
Ricoeur reprocha a Husserl de haber sustituido el Dios de Descartes con los Otros, para resolver el 
problema del conocimiento de las cosas del mundo. Este paralelismo es evidentemente falso y gratuito. 
En Descartes se encuentra aDios puramente por una inducci6n racional, 0 si se prefiere una deducci6n, a 
partir de una idea clara y distinta. Con esto no se sale del ambito subjetivo. Al contrario en la 
fenomenologia del Husserl, los Otros son realidades experimentales , y como experiencias representan el 
fundamento real de todo conocimiento. Las comunicaciones interpersonales con los otros, son 
comunicaciones rcales experimentales, y poseen el mismo valor del mundo de la vida, y ademas un valor 
excedente real que es la realidad misma de los otros Yos, como sujetos aut6nomos .. Consecuentemente el 
mundo que se constituye, no se induce racionalmente, sino que pertenece a la vida misma personal e 
interpersonal de todos los yos .. 

La cultunt se da entonees como comprensi6n de ' significado ' : tanto del presente, como de su proyecci6n 
hacia el pasado y como esperanza del futuro; todo establecido por el grupo comunitario como meta y 
sentido de su propio ser en comim. Se crea asi una pluralidad de mundos ,constituidos por la pluralidad 
de etnias y de cultunts, cuya inteligibilidad corresponde a las relaciones de comunicaci6n interpersonal 
de las comunidades. -" La constituci6n de m\D1dos de cualquier especie, comenzando por la propia 
corriente de las vivencias con sus multiplicidades infmitamente abiertas, basta llegar al mundo objetivo, 
con sus diversos grados de objetivaci6n, esta sujeta a las leyes de la constituci6n orientada."- (l.c. 
p.201, &58 ) .. Esta constituci6n del mundo esta orientada hacia mi y hacia el otro y los otros, de tal medo 
que el mundo es uno y 10 mismo, ya su expoeriencia tenemos acceso "todos-nosotros". 

EI " yo soy" aqui, en la experiencia, hay que tomarlo existencialmente, como particular: como capacidad 
de estar juntamente con cada uno de los otros. EI estar ahi entre las cosas, para que estas tengan un 
sentido cultural, se presuponen los otros. Y se supone que los otros tengan referencia a mi 



origi~ariam~te, y ~nsti~tivamente .. EI Otro se me da II nivel 'gen6rico' , como cualquier-hombre; pero 
tambu~n a mvel P~ICo-tISICO, como otro cuerpo, que posee un significado para mf y para 61.. Los otros 
yos, ~n cuanto sUJetos trascendentales, constit~yen un mundo de no-yo, de 10 ajeno a mi yo y de 10 
co~un con otros. Lo que se conshtuye en una umdad comun es el "mundo como sentido". Esto se expresa 
emmentemente con el lenguaje. Y con todos los signos culrurales que llevan alguna significaci6n. EI 
IlUsmo l~uaJe ~s un medio flsico de expresi6n, es un hecho; es el soporte corporal para Ilevar a cabo 
expl~caclOnes .. (Fllos. en la Crisis de la Hum. Europea p. 101 ) .EI yo ajeno existe en mi en el modo 
medlado del SlgnO, pero se da en la experiencia especifica de la intuici6n. Es una intuici6n mas amplia, ( 
Invest Log. II . PAl), que I~ de las cosas, es la intuici6n del ser-subjetivo del otro, como sUbjetivo: cada 
yo se mtuye en su sm~lan~d .. ~sto establece un nuevo tipo de relaciones entre mi yo y los otrs yos.: 
cada uno es centro de mtenclOnahdad: es una nueva esfera de conocimientos que solo es valida en las 
relaciones intra-comunitarias, yen elltmbito de la cultura comUn, y del significado comUn del mundo. 

EL SER HUMANn: PERSONA EN COMUNIDAD. 

Es una nueva unidad la que se constituye en mi: la unidad de muchos yos. EI yo se descubre entonces: 61 
mismo en comunidad con otros yos que 61 comprende y val ora. Solo en estas condiciones el yo se 
reconoce como persona entre personas: es el yo como poseedor de un sentido, entre yos que pOSeen 
comunitariamente un mismo sentido. Este es el nivel mas alto de la comunicaci6n entre los Yos: una 
persona entre otras personas; y se expresa en el interes te6rico que se dirige a los hombres como 
personas "y a su vivir y obrar personal, asi como, correlativamente, a las obms creadas" ( Conferencia 
de Viena p. 99 ).La vida en comunidad proporciona al ser humano la posibilidad de reconocerse a sf 
mismo y de ser reconocido por los otros como persona : la vida personal es pues, un vivir en 
comunidad: como yo y nosotros. 

Se puede hablar entonces de vida humana, una vida que no tiene solamente un sentido fisiol6gico, Mas 
bien signifieD --" vida que aeU'1Il conforme a fines , que crca formas espiriluales , 0 vida creadora de 
cultura" ( La Fil. Como Ciencia estricta p-lOO). La comunidad es la Unica entidad capaz de establecer 
metas comunes aceptadas y reconocidas como metas de autodeterminaci6n. Se establecen relaciones en 
que cada individuo pueda realizarse en su singularidad reconocida como centro de intencionalidad. No 
se Ie disminuye a la vida su ilimitada potencialidad de ser c0rp6reo, al contrario se Ie reconoce este 
como el fundamento material pora una mas alta expresi6n al nive! intelectual y espiritual.: una 
comunidad que traza su propio camino en la historia. Toda la vida humana es corp6rea. Tanto los 
individuos, como las comunidades, desarrollan su vida sobre el fundamento de la 'physis'humana. 
Toda la vida psiquica de los individuos ests fundada en la corporeidad, y por tanto tambien la vida de las 
comunidades, en los cuerpos de los hombres individuales que son miembros de esta comunidad. 

No es posible imaginar una divisi6n bipartida del mundo en dos esferas de realidades separadas: por una 
parte la naturaleza y por otra el espiritu .. La naturaleza sin el espiritu seria un mundo cerrado en si 
mismo; por otra parte el espiritu sin la naturaleza careceria de definici6n personal, y no podria darse sin 
esta. Para el hombre la espiritualidad esta fimdada ,tanto individual como causalmente ,en la corporeidad. 
Por 10 cual no serfa posible desarrollar un conocimiento del ser espiritual sin fimdarlo en la corporeidad. 
La expresi6n del espiritu individual y del ser comunitario, se realiza en la vida de la cultura, en ambitos 
culturales de diferentes dimensiones e intensidades. No se considera la cultura como una unidad 
abstracta, sino como el conjunto de sus realizaciones concretas. Estas abarcan toda la unidad del 'vivir
juntos' , del obrar, de las creaciones y logros espirituales. Las comunidades unifican esfuerzos, fines, 
intereses, y preocupaciones, dentro del horizonte de su mundo cultural. 

Al mundo de la experiencia pertenecen objetos " con predicados espirituales" los cuales, de acuerdo a su 
origen y sentido, pertenecen a sujetos espirituales , que en general son sujetos extraflos a mi propio yo.; el 
mismo yo del otro se da como un sujeto espiritual: A ellos se refieren todos los objetos culturales con sus 
signiticaciones espirituales. Estos abarcan tanto las creaciones est6ticas como utilitarias : instrument os, 
tecnologlas, libros, muebles, artesanias, monumentos y construcciones, costumbres politicas y religiosas. 
Estos objetos implican el senti do de una experiencia de "ser ahi para todos nosotros" y para cada uno. A 
pesar de que los objetos culturales sean de uso corrientes, necesitan ser interpretados, para que se 
conviertan en nuestro mundo significativo. Solo entonces el mundo existe para todos nosotros y en todo 
momento. Merleau Ponti ( La Prosa del Mundo p. 115 ) 10 sintetiza de este modo - " Por la acci6n de la 
cultura, me instalo en vidas que no son la m6ia,las confronto, manifiesto la una ala otra, las compongo 
en un orden de verdad, me hago responsable de todas, suscito una vida universal , del mismo modo que 
me instalo de un golpe en el espacio mediante la presencia viviente y espesa de mi cuerpo"-
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Se obtiene /lsi la persona humana individual vinculada a la comunidad por su CUlturll, cn una comunidad 
cul~ural. La .comwuuau il su vez consta de diferentes circulos de comunicacion , como multiples 
socledade.s dlferentes : desde la mas pequefla que es el circulo familiar, hasta los Iinajes ,tmidos por 
consangUlmdad y herencla; hasta las naclOnes , en que todos parecen estar interior y espiritualmente 
umd?s, .formando la unldad de una estructura espiritual. De este modo se confiere a las personas, ya las 
aSOCiaCiones de personas, y a todas sus creaciones culturales un C8faCter de "enlace total". EI ser 
hwnano se muestm entonces como una unidad concrcta de Ul18 totalidad de personas que se reconocen 
entre si, en su cultura y en su identidad cultural: una hwnanidad creadora de cultum. 

'Constituir' una cultura no equivale a 'crear' , 0 'producir' , y ni siquiera a ' causar'; es mas bien un 
"establecer-con", es decir es: definir e1 conocimiento 'de-uno-con-otro' . Sin duda la base es siempre 
expenmental:: no solo de la experiencia sensible, sino del acuerdo y del diAlogo, sobre toda cIase de 
problemas y de significaciones, 10 cua! nos hace parlicipar de un mundo que existe para cualquiera, y se 
comprueba como tal en la comunidad inter-sujetiva del conocimiento ( Log Form. Y Log. Trasc. P. 251). 
Cada uno posee sus propias experiencias y vivencias del mundo, la cual no es una interpretacion, ni una 
representacion, sino un contacto directo con el ser de las cos as que se dan como fenomeno. Pero el 
significado de este mundo es expresado en comtm por la cultura, es un significado interpretado y vivido 
en las relaciones interpersonales. Los objetos culturales en cuanto signos, interpretan el significado de 
este mundo; que es expresado y com partido, tanto por los individuos como personas, que por la 
comunidad, como unidad social y de vida. 

YO Y LOS OTROS COMO HABLANTES. 

EI encuentro que establece la unidad de un yo con otro yo, en comunidad cultural, se complementa 
general mente y en todo momento con el lenguaje. Por lenguaje se entiende aqui toda cIase de signos que 
lIevan alguna significacion ( Ideas J. & 67) . EI valor inter-suJetivo del lenguaje eslliba en que el lenguaje 
es un medio fisico de expresion: es un'hecho' capaz de ser experimentado fisicamente, como cualquicr 
otra experiencia sensible. No es necesario que el lenguaje cristalice en la escritura, para que tenga 
cuerpo. Por supuesto, como insiste Derrida, la escritura posee un gran valor: -"ella crea el sentido, 
consigruindolo, confiAndolo, a una incision, a un surco, a un relieve, a una superficie que se quiere 
tranmisihle al infinito. " ( La Escr, y la Difer. p. 16) .. La palabra es e1 soporte corporal para Ilevar a 
cabo las explicaciones. Pero el lenguaje de la comunidad es mucho mas que de palabra y de signo. Crea 
una atmosfera densa de contenido que envuelve a los individuos y los hace vivir t'isica y espiritualmente 
e1 significado del mundo. La experiencia de la 'significacion' que se comunica con el lenguaje es otro 
modo del darse de las cosas, un darse afectivo, que se funda en la percepcion sensible pero amplia esta 
percepcion. La intuicion alcanza entonces no solo el pensamiento sino tambien los deseos y proyectos 
de los otros yos, es una intuici6n del ser sujetivo de los otrs en cuanto sujetivo, que implica una 
intencionalidad de grado mas elevado. Se crea una atmosfera comtm, al interior de la cual se mueve todo 
tipo de lenguaje ; una atmosfera en que cada uno comprende no solo eI sentido comunitario sino tambien 
los significados respectivos de cada uno de los individuos 

Solo a esta condici6n puede formarse la que M. Foucault podria Ilamar una 'episteme' comunitaria, no 
caracterizada por alguna fase de la historia, sino por el Ambito local de la cultura de una comunidad 
especifica, 0 de un grupo etnico: una cultura al lado de otra cultura, una episteme contemporAnea de otra 
episteme. Todo juicio particular de los individuos, en su forma de pensar y de sentir , es condicionado 
por el mundo de la vida que se da como auto-evidencia. Pero el mundo de la vida en una determinada 
cultura, ya se da como un mundo vivido con-otros-yos; ya ha sido explicado e interpretado, y se ha 
transformado en lenguaje, es decir en un mundo predicativo. AI interior de una cultura apenas hay 
espacio para experiencias pre-predicativas, es decir que no hayan sido captadas previamente a traves de 
un lenguaje. Esta ' presencia preliminar' (Voranliegen) significa que los objetos nos afectan dice Hiusser! 
(Crisis,& 7) al introducirse en el trasfondo de nuestro campo de conciencia, 0 bien que ya se encuentran 
en el frente .. Esto no significa que se impidan expetiencias originales pre-predicativas independientes, 
experiencias en el sentido simple y primario; pero estas deben ser objetos de particular interes del 
conocimiento; mientras en la actitud general, se aceptan las interpretaciones tradicionales de la cultura. 

La experiencia se da general mente, en una estructura de horizonte, con una pre-cognicion de todos los 
objetos individuales.-" Para nosotros el mundo es siempre un mundo en el cual el conocimiento en los 
modos mas diversos ya ha hecho su trabajo. "-( Exp- y Juic. & 10) En realidad el mundo en el que 
vivimos yen el cual desarrollamos nuestras actividades, de conocimiento y de juicio es siempre ya 'pre-



dado' a n~otros. EI mun~o que sc da a nosotros y a otros , cuyo caudal de experiencia asimilamos por la 
comurucacl6n,la educacl6n, y la tradici6n, es 00 mundo que ya posee una estructura 16gica: de juicios 
y conocnruentos, que pertenece a la comunidad . 

EI lenguaje juega un papel fundamental en la constituci6n dc este mundo. EI \ibro famoso de Gcorge 
Lakoff y Mark Jonson , Metaphor We Live By, analiza precisamente el significado de ciertos usos 
hngOishcos (metilforas y metonimias ) que , pOT seT esenciales en el lenguaje corriente, condicionan 
todo nuestro modo de pensar y de actuar, dentro de la cuItura que los emplea. Estas mctafo[3s, se han 
transforma~,o en ooa forma de pensar, y dejan de ser simples metilforas, para convertirse en una 
mterpretaclOn del mundo: la raz6n est a en que el lenguaje es un sistema de signos pero estos reflejan un 
"sIstema de pensamlentos". La metilfora entonces tiene relaci6n con la vida . Hay una fonna metaf6rica de 
hablar, y un forma metaf6rica de pensar y tambien ooa fonna metaf6rica de actuar. Los tres niveles 
funcionan paralelamente como alegorias el 000 del otro. , y confieren cierto senti do ala experiencia . 

La experiencill tIDe la raz6n con la imaginaci6n .Entonces 10 que se percibe en la experiencia directa de 
las cosas del mundo, 0 de las personas, a pesar de estar mas alIa de 10 prOOicativo, no solo fundamenta 10 
predicativo, sino que es condicionado, en su senti do, por la estructura lingUistica. La verdad de las 
cosas experimentadas implica nuestra presencia, y por tanto nuestra raz6n tanto como individuo que 
como colectividad. Se consigue entonces mediante eI dialogo, la aproximaci6n ,el acuerdo; no solo de 
raz6n sino de imaginaci6n, sentimiento, estetica y costumbre: es decir, es el resuItado del manejo global 
de los signos, interpretados por la comunidad lingilistica. Los elementos conceptuales con los que se 
aprende la verdad experimental, que pertenecen a la 16gica rigida, bivalente, de la mcnte, se convierten , a 
los niveles pragmAticos dc la vida cUTlcreta, en expresiones metaf6ricas: imprecisas, difusas, de una 
16gica "fuzzy", polivalente. De este modo el sistema de conceptos que man~i amos y traducimos a 
expresiones metaf6ricas, domina nuestra cultura y nuestra conducta. Los autores citados, desarrollan 
algunos tipos de metilforas: la vida es una guerra, el tiempo es dinero, las palabras son vehiculos de 
significados, gana el que esta arriba., 10 mas es mejor, el futuro sera mas perfecto, la intlacion es lID ser, 
la mente es uno maquin8, la visi6n es un campo, cl mal me domina,. Algunas metAforas sistematizan la 
vida, otras establecen una coherencia cultural, otras ' ontologizan ' abstracciones ,otras per onifican 
cosas. 

Las metaforas aisladas, Unicamente tratan de interpretar situaciones; pero cuando se transfonnan en 
sistema de conceptos de uso corricnte: entonces pertenecen a la actuaci6n de cada miembro de la 
comooidad en la vida diaria. No solo penetran el modo de pensar y de hablar ; sino la torma de 
conducta: determina como movemos por el mundo y como relacionamos con los dcmas .. Entonces la 
misma corriente de conceptos que sustenta y guia la accion, se vuelve tambien de naturaleza 
metaforica., y la acci6n queda estructurada metaf6ricamente. Entonces en nuestra vida ya no se trata de 
realizar algo 0 perder algo, sino de ganar una batalla 0 ser derrotados, ; la persona sc vuelve un enemigo 
que debemos abatir; nuestra posicion es una fortaleza que debe ser defendida, plancamos cstrategias para 
eliminar al adversario, que ya es un enemigo .. EI tiempo es dinero y tenemos que ahorrarlo, 0 venderlo 
caro; la inflaci6n es 00 animal que nos roe los intereses, nuestra ventaja consiste en estar arriba y dejar los 
demas abajo; controlar el poder es estar arriba, y obedecer a las leyes es estar abajo; hay que acelerar las 
operaciones de la mente, aceitar sus mOOas. EI conjunto de estas metaForas, que tomadas aisladamente 
podr1an no significar nada en particular, cuando cstas forman un sistema de vida, en ooa detenninada 
cultura, plasman el camcter del individuo humane y sus relaciones de fonna tal que pueden rOOucir su 
libertad y su conducta a esquemas rutinarios . 

- " La lengua, nos recuerda Merleau Ponti , ( La Prosa del Mundo p. 26) dispone de un cierto numero de 
signos fundamentales, arbitrariamente Jigados a ciertas significaci ones c1ave."- Esto significa que una 
vez establecida la significaci6n dentro de una cultura, 0 comunidad determinada, los signos se vuelven 
dominantes , y restringen su capacidad significativa al lenguaje corriente inteligible en este medio 
cultural .Es dificil entonces, que a partir de las significaci ones establecidas, pueda " recomponer cualquier 
nueva significaci on, por tanto de decirla en el mismo lenguaje "- ( I.c.) EI abuso del sistema de las 
metaForas es un caso ejemplar de esta dependencia .Mas tipica todavia es la expresi6n de los estados de 
animo, afectos, sentimientos, y arrebatos personales; -"p~r que reduce todas nuestras experiencias al 
sistema de correspondencias iniciales entre tal signo y tal significaci6n, sistema del que hemos tornado 
posesi6n al aprender la lengua" - (I.c.) Se trata pues de un carril obligado sobre el cual corre la mayoria 
de los ciudadanos; y del cual puOOen liberarse solo en cierta mOOida los pensadorcs y los creadores , 
quienes reestructuran el signo, 0 10 des-estructuran, para inducirlo a denotar nuevas significaciones, 
provocando asi una evolueion cultural. En los demas caws, la correspondencia entre el sistema Jinl,>tlistico 
y el sistema de conceptos, se vuelve extremadamente rigida. En tal caso -" e\ lenguaje se parece a las 
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cosas, y a las ideas que expresa ~ es el doble del set" , Y no se conciben cosas, ni ideas que vengan al 
mundo sin palabras."- (I.c.). La estrecha vinculaci6n de la lengua y de la cultura con el pensamiento 
explica , por una parte el valor del intercambio intersubjetivo etnico, con el cual cada individuo 
alcanza su desarrollo humano y la plenitud de su personalidad , por la identificaci6n y la integraci6n a 
las formas de vida y tradiciones de la comunidad ya sus medios de expresi6n. Por otra parte implica la 
resistencia que oponcn la lengua y la cultura a costumbres extraflas, que ticndan a disgregar la 
unidad de sentido y de visi6n , y la herencia colectiva del grupo. En cierto senti do el ser del lenguaje y 
el ser real de las cosas se configuran con patrones anal6gicos . -" EI pensamiento no es 10 percibido, el 
conocimiento no es la percepci6n, la palabra no es un gesto entre los gestos, la palabra es el vehiculo de 
nuestro movimiento hacia la verdad, como el cuerpo no es el vehiculo del ser en el mundo"- (I.c. p. 
I 89).Pera restituir a la percepci6n y al pensamiento su autenticidad originaria , es necesario que 1I0s 
individuos puedan ailadir a las oportunidades que ofrecen la lengua y la cultura, una busqueda personal, 
que restituya a la experiencia toda la amplitud de la vida. 



CAPITlJLQ 13.:' • 

E~ VALOlLTAMBlEN, ES S~) 
Con solo haeer alusi6n al valor, se objeta enseguida, especialmente por parte de los psic6logos, que el 
valores subJetIvo. Por cuanto uno se esfuerce para que abran los ojos hacia el valor, se cierran en su 
obJeclon como en illl absoluto, y nadie los puede mover de alii. Ellos no dudan del ser, menos de su 
proplO ser, y de su propio yo. Puede tomarse como una distorsion profesional , pero es muy lamentable 
esta ceguera voluntarla, y la negacion a ' pensar' el valor, como podria sugerirles Heidegger ( Carta sobre 
hwnamsmo , tercera pregtmta). Aqui se toma el valor simplemente en cuanto vale; es decir por este 
caracter general que se .encuentra en todo genero de val ores: eticos, esteticos, econ6micos, politicos , 
hteran~s, senttmentales, mtelectuales . Es un hecho de que en cada uno de estos gcneros ,podria aportarse 
como t:Jemplo, con extrema facilidad, un caso concreto experimental desde el cuitl comenzar un analisls. 
fras.::s como las siguientes: me fascina mi carrera, odio las moscas, prefiero el mar, me ofende tal 
palabra, mi partido es mas correct 0 , me indigna est a injusticia social, sufro por In mala educaci6n, mi 
cultura es mas humana, tu expresion es detestable, y miles de otras, denotan una cosa en comtm: la 
' apreciaci6n'; apreciar es establecer la validez de algo, detectar un valor. 

Esta afirmaci6n constante, de nuestra vida humana, y de nuestra cuItura, aeerca de valores, es suficiente 
para demostrar, en la pn\ctica cotidiana, que los valores existen: analogamente a los seres; que , 
tambien, sin mas , se conocen y se aseveran practicamente en sin ntunero de ocasioncs. Por otra partc, el 
modo de darsc del valor, su entidad, y su relaci6n con el ser, deberan averiguarse .. En cuanto a su 
objetividad, es decir a la relatividad con la que los valores se presentan en diferentes situaciones, vale el 
mismo discurso que se aplica al conocimiento 'relativo' de los seres de toda clase. La objeci6n es 
ingenua, si se pretende contraponer un conocimiento 'objetivo ' de los seres a un conocimiento 
' subjetivo' del valor. Cada persona ha experimentado q\le hay cierto margon dc incertidwnhlc y de 
aproximaci6n en el wnocimiento del ser y de su verdad; una variaci6n que se aclara en la teoria 
epistemol6gica .. Paralelamente no es una novedad el hecho de que tambicn en In estimaci6n de los 
valores haya cierta fluctuaci6n y diferencins de valoraci6n. Si esto se da en el conocimiento de los seres 
sin que haya que denominarlo ' relativismo' , con mayor raz6n en el reconocimiento del valor, una entidad 
de caracter menos formal. En ambos casos es algo imprudente y preciritado, tomar la decisi6n de quc 
los valores y los seres, son relativos y punto. Seria asumir la decision del esccptico frente a In verdad; en 
este caso, un escepticismo axiologico, frente a un escepticismo gnoscologic0. Hahria que rcsucitar, las 
respuestas en contra de las o~ieciones de los escepticos, desde Aristoteles a San Agustin. Pero este 
problema es asunto de la epistemologia , la cual se aplica tanto al ser como al valor. El problema 
metafisico del valor se coloca en un momento previo a la espistemologia. y tamhien sirve de fundamento 
para cualquier explicacion 0 demostracion epistemologica. 

LOS VALORES ~ maSTEN. 

La pregunta sobre el ser del valor ya esta en Plat6n. En el caso de Socrates no se plantea de un modo 
teorico, pero toda su Apologia, exalta el valor moral del ciudadano y de su obediencia a las leyes de la 
comunidad, como el ser maximo al que todo es sacrificable, hasta una muerte i'1justa .. En el dialogo 
Gorgias, de Platon, la discusion entre S6crates y CalicIes, demuestra que existe un valor superior al 
simple placer y que sirve de criterio de conducta. Y este criterio se conoce como 'sabiduria '. Este saber 
socratico, no tiene nada que ver con el saber intelectual, 0 cientifico., no es solamente entender, en 
sentido actual. EI saber del valor, ( en Socrates se trata esencialmente de un valor moral) , es un saber que 
incluye Itt practica, la virtud , la capacidad de actuar. Pero esta capacidad se aprende, asi como el arte del 
zapatero, 0 de cualquier buen artesano. EI buen zapatero, como el huen soldado, son buenos por que la 
obra es buena: esta es la que posee valor, y es tambien un poder (dtmastai) y debe apmnderse: aprender 
es apoderarse de esta fuerza. EI sabio es por tanto el que aprende el valor de las cosas .. Hay un paralelo 
entre los valores materiales y los valores espirituales. EI que aprende albaii.ilerfa, se apodera de una 
fuerza, es capaz de construir 'casas, las obras que valen. En el orden espiritual el que aprende la virtud es 
capaz de realizar obras de valor moral, 0 intelectual: obras valiosas. EI valor de las obras es cognoscible 
en cuanto valor, y es 10 que fundamenta la obra: es aquello que esta nllis alia de la obra misma, su 
calidad economica, 0 estetica 0 moral y que se transmite al conocimiento, un conocimiento erectivo que 
dispone a actuar. Esto significa que el valor no es solo algo que pueda ser ohjeto de contemplaci6n; es 
algo que mueve a la accion. EI valor en Socrates, no es solo lUl ser objetivo, puede ser una funcion, 
como el ver, el cumplir, el realizar, pero en tal caso la funcion vale en razon de la obra que se va a 
efectuar. Consecuentemente no solo hay lUla secuencia gradual en el valor de las obras, hay obras de valor 
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mas elevado y o(ras inferiores; tam bien hay una gradualidad en el valor de las funciones que 
dt:sembocan en obras de valor. En este sentido hay valor en un obje(o material , que este bien hecho para 
su funci6n" en una empresa, en un animal , en un ser humano, en las obras de arie, aries, en las buenas 
acciones, en las leyes de la repUblica. &:1 mismo demostr6 su fidelidad al valor de la 'justicia', cuando 
bajo la presi6n de los Treinta Tiranos, se resisti6 a colabora en un asesinato politico. Para comprender cl 
alcance del valor socrMico habrja que recurrir a los literatos, a los grandes dramaturgos, sus 
contemponmeos . 

Ell Bsqwlo, los crimenes: como: bodas incestuosas, los asesinatos de las Danaides" el salvajismo de 
Prometeo, las profanaciones de Layo,los engaflos de Clitemnestra, el parricidio de Orestes, son 
condenados por su misma naturaleza de valores negativos; el valor supremo es la justicia, que domina 
todas las acciones humanas que condena los excesos y apeuba toda acci6n loable .. El cicIo de los Atridas, 
con sus horrendos crimenes , responde a una fatalidad, no ciega sino conciente, que obliga a realizar 
gestos de valor epico. No se traID de pasiones particulares de orgullo 0 de venganza; sino de rcalizar un 
modelo de grandeza heroica, que imponia el ser victima de una fatalidad , incumbente, cosmica, que 
sobreponia al horizonte humano el de la divinidad., como un valor supremo. S6focles, contrapone 
constantemente la virtud al vicio, la liberiad humana al destino sagrado ineluctable, la responsabilidad 
conciente, al gesto merarnente faIDI. De ahi salen a reIucir los grandes valores del individuo y de la 
sociedad: la voluntad de justicia, la libertad, la piedad hacia los dioses, el valor de las leyes que 
gobiernan el estado, y por encima de todo, el valor de ser hombre.. Teresias, el adevino, Ie dice a Edipo: 
-" aunque eres rey, hemos de ser iguales , por 10 menos en el derecho de contestar". Con esto se declura 
un valor cuya fuerza es superior a los poderes establecidos en la sociedad. Con Edipo en Colona el valor 
de la libertad humana es rescatado po, cuando el Rey ciego, declara que es inocente de los crimenes 
comentidos, por que nadie es culpable cuando carece de libertad, por no ser conciente del delito: .-" asi 
10 dispusieron los dioses, pues, personalmente al menos, no podras echarme en cara pecado alguno, por 
el cual yo mereciera esas infarnias" - Mas elevado es el valor perseguido por Antigonll . 

Antigona se encuentra en la alternativa de dos valores: la obediencia a las leyes de la ciudad, aunque se 
trate de leyes de un dictador y usurpador, y el sentimiento espiritual y familiar de fidelidad al 
hermano. Ella sabe que escoger el valor de devoci6n representa su muerie. Y declara obedecer a las 
leyes no escritas e inquebrantables de los dioses --" Que no son de hoy, ni son de ayer, sino que viven 
en todos los tiempos"-- Aqui no hay sombra de utilitarismo 0 de eudemonismo, es la pura idcalidad del 
valor mas sublime y universal, la que se irnpone. Ella rcalizara el gesto liberador, el valor que implica 
su muerte. Euripides, a quien se atribuye haber interpretado en el tcatro las ideas filosoficas de Socrates, 
contempla la inocencia, como valor sublime que resplandece en la desgracia; exalta el arnor, la 
fidelidad, el sacrificio por la patria y la familia. De este modo los val ores, elevados por los poetas epicos 
y tragicos a nivel de los dioses, con Euripides se establecen al nivel humano accesible a los pueblos. 

PLAT6N INTUYE EL SER EN EL VALOR 

Platon no solo pone formalmente la pregunta sobre el valor, tambien se dedicu a 10 largo de toda su vida 
de filosofo a responder a esta pregunta, primero enfocando diferentes val ores, y en las uItimas ohras a 
explorar eI ser rnismo del valor. En los dialogos de la juventud desarrolla temas como :Ia valentia 
(Laques), la discreci6n (Carmides ), la piedad ( Eutifron) , la justicia (Trasimaco) , la viriud ( Protagora ) 
la amistad ( Lisis ), la rectiud y eI respeto a la ley ( EI Crit6n), obedecer aDios ( Apologia )el valor que 
funda el bien ( Eutifron), el arie (lon ), la verdadera grandeza (Gorgia) .. En los ultimos , la etica y la 
educaci6n, la ley (Republica) el valor del alma, de la verdad, del bien, de la belleza ( Apologia y Fedon 
), y en el coronarniento de sus especulaciones: el valor se sitUa mas alto que el ser ( EI banquete ). Al 
desentrai'lar la esencia de todos estos valores Plat6n alcanza la vision mas elevada del ser humano como 
destinado a la felicidad , en la que el ser y el valor se complementan: el ser eterno y el valor supremo. Su 
filosofia traza un camino que a traves de la verdad lIega al bien tanto en la vida privada como en la 
publica. La respuesta socratica de que la virtud es un saber, pero un saber que es bien ( Men6n ) no es 
suficiente para captar la esencia del valor. Ni el saber ni el poder por si solos ya son un bien: deben ser un 
valor.Ademas no debe ser un valor que dependa de otro valor, 10 cual obligaria a una serie recursiva, sin 
lIegar a un termino fijo. Es preciso que se Uegue a algo supremo en el cual descansar. Todos estos valores 
que se han estudiado, valen precisarnente por que poseen alguna nota interna y objctiva de valor, que sea 
capaz de exigir nuestra estimaci6n. 
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Es :valo,r ' , n~ ,es aquel que ' de-hecho' sea amado, sino aquello que por si mismo es digno de "mor ( 
Llsls). Esle Ulttmo es el supremo sUJeto de la ' amabilidad '. Enlonces se da ese suprcmo valor, del cual 
dependen necesanamenle lodos los demas valores. De este modo en la mente de Platon el valor se 
alcanza pOI' el cammo del ser. Pef(} el ser que conoce Plalon como real y verdadero es el ser que habila 
en el mlmdo de las Ideas., es el ser ideal. AI contrario ,en este mundo el valor se hace perceptible pOI' que 
es un bIen y produce un placer. Con ello el valor se hace aecesible desde el mundo del individuo. m 
placer mleresa a todo cimundo , pero esls relacionado de una forma diferente con el deseo, y c111petito 
mdIVldual. Todos los hombres desean vivir su vida con el maximo de placer. Pero el deseo no cs cJ valor 
sino el esUmulo que mueve eJ hombre hacia el valor. Sin embargo el deseo del placer IIcva cl hombr~ 
hacia un valor. Esta gt:nerlllidad del deseo expresa por si la necesidad del valor. Ahora el placer sumo no 
podria darse sin juicio, conocimiento , memoria, razon. No habria placer en sentido hunllu10 sin 
conocimiento. Tampoco la vida de la raz6n seria satisfllcloria sin el placer. Se inlenla una mezclll de los 
dos como ingredientes. Por que ninguno de los dos contiene el verdadero valor. EI hombre debe cscoger 
enlre los plaeeres de las cosas y el placer dt: la sabiduria. Pem ninguna dt: las dos es cI valor. En el Filubo 
se discute si esta mas cerca del valor supremo el placer 0 el conocer. :ambos admitcn 10 mas y 10 menos V I . . . 
son ilimitados. I-lay placeres buenos y placeres malos, son superiores los que posecn val ores mas altos 
Entre ellos descuella la raz6n que participa de la belleza mas que el placer. La conclusion cs que cl 
conoecr es muy superior. Se dan tambicn placeres inocentes que son parte de la buena vida; pcw la 
mente esta miles de veces mas cerca y mas parecida a la ' excelencia ' , que cualquier otro placer .. EI 
alma posee el poder de amar la verdad, y de realizar todas las cosas pOl' causa de la verdad, que es un 
valor mas alto. Y termina: - " La rawn es mucho mejor, y de mayor valor que el placer para la vida 
humana "- ( Philc .. oo.e.). 

I ':ntonces, como en Teeteto, el valor se persigue pOl' el placer que proporciona, pero es el sentimiento cI 
que estimula la busqueda, y es una percepcion que debe ser orientada poria razon, la cual es la (mica que 
posea la evidencia. No basta un 'conocimiento-perceptivo ', el cual puedc engafiar, ( por que la 
pc.rC',cpc',inn cs eli fp.renlc riel autentico conocimiento), sino de un conocimiento cvidente. (Teet. 158 c, 1M 
b .. ) Esto significa que es necesario elaborar un juicio correcto. Lo cual implica un proceso comparativo 
que conduzca a una nocion correcta, como punto de partida. EI siguiente paso es un analisis de las 
diferencias .. - "II' en la direcci6n de afladir una ' comprobaci6n ' significa: que nosotros dehcmos 
"conocer" las di ferencias , como algo opuesto a 10 de tener simplemente una ' noci6n ' [verdaderaJ de 
cllo. "- (Teet 209 e.) . POI' que, como ha dicho antes:" el conocimiento no pucde residir en impresiones, 
sino en nuestra ref1exion sobre las mismas " (I.e. 186 d). Se establece asi un camino para lIegar al 
reconocimiento de la realidad del valor. No es suficiente un sentimiento subjetivo ( a la manera dc 
ProtagoTa, y ni siquiera una opinion correcta, para fundamentar un buen juicio de valor. A veees nos 
ocurre percibir como valor 10 que a una consideraei6n atenta resulta lIDa opini6n incorrecta. I,a 
comparaei6n que respalda eljuicio correcto debeni tener en cuenta las diferencias que hacen alcanzar 
]a maxima cvidcneia del valor. 

En la Republica finalmente sc dirige la mirada al valor como un ' bien-en-si ' .Sin clio no serfa posiblc 
una correcta orientacion del estado y de la vida civil. Pero este se encuentra final mente en el mW1do 
ideal. Los bienes que pueden conseguirse en la vida pnictica no son mas que consecuencias y aplicacioncs 
de aque! concepto de un valor ideal. La idea resplandece pOl' encima de las cosas como el sol ilumina 
con su luz las realidades terrenas. Como la luz da la ' visibilidad' de los objetos materiales ,asi el valor , 
o bien-en si, constituye la ' bondad ' de las acciones humanas. En esto se conjugan la idea del ser con la 
idea del bien: el ser y el valor se entrela7..an. Pero no se atinna literalmente que el valor sea un st:r, este se 
coloea como una esencia mas aHa del ser mismo y como su fundamento, pOl' que Ie agrega poder y 
dignidad .. Perseguir el bien no constituye solo un problema etico, sino una tarea melal1sica . A traves de 
la busqueda de la multiplicidad de seres, se descubre a la vel. la multiplicidad de los val ores: no hay un 
verdadero ser si no revela la exislencia de lm valor. 

En lID dialogo anterior Socrates ha demostrado que el hombre justo y no el injuslo es un hombre feli/" 
aunque aqui la justieia parece consistir en cumplir correctamentc con llna funci6n, la cual en este caso cs 
la funcion del alma: en esto consiste la virtud. Ahora la excelencia , 0 virtud del alma es la justicia. Y sc 
afirma enfaticamente en e!libro primero: " entonces el justo es feli z y el injusto i'nfeliz" (Rep. 353 c.). 
Y cOmo demoslrarlo? Mientras en la vida corriente se subc que el hombre, justo de verdad en SllS 

aetuaeiones y negocios, debe sufTir engafios y persecuciones, odios y hostilidades; mienlras quc lin 
hombre injusto con tal de esconder su injusticia, es recibido con todos los honores y tiene lodos los 
~xitos. Y tampoeo Ie amcdrenta un castigo en la otra vida, que es tan insegura, y que puede remcdiarsc 
con un arrepentimiento. Con esto todos los valores se relativizan y pierden su justificacion y no remiten 

I ..J I 



11 un prineipi,o, supremo que sea el fundamento del ser y al mismo tiompo uscgure el valor de los hienes 
supenores. Socrates rehusa plantear el problema en un caso individual ,10 cual resultaria sumamcnte 
dlfic~l , y escoge ~I horizonte mas general de la vida en la sociedad .. Con este fin se construye la gran 
utopIa de la republica: una socledad ideal en la cual la juslicia y demas virtudes scan respeladas y 
rcall zadas. En este eontex10 general humano el valor en si , no es Wl simple supuestn, sino una rcalidad
fuente : una Idea ,de la cual dimana loda la riqueza de los bienes humanos. 

Es .Importante recordar que los integrante de tal cstado de jusliciu, no son hombres eualesquicra ; son 
mUJeres y hombrcs cUldadosamente seleccionados desde su j uventud y educados y sc han vuclto 
sahlo a traves de lm largo enlrenamiento; 10 cual concucrda con 10 disClltido cn Tceteto Hcerca de la 
opinion verdadera . Nunca hahra justicia hasta que los homhres sean glliados por la idea del bien, que os la 
' perfecci<'>n ' divina, y puede genernr In ' perfeccion ' del hombre. Con ello se establece lu metulisicn del 
valor: EI ser mislIlo esta fundado en el bien, que es un valor convertido en lm tin. La lIletali sica del 
valor se eonvierte entonccs on teleologia. EI valor . e cOllvierle en bien, es decir en algo que dehemos 
perseguir: una l11ultiplicidad de tines. Y cuyo poder nos atrae y constituye la mas verdadera feli cidad. 
La proximidad del ser y del valor supremo convierte el ser mismo en un hien, en cuanto participa de 
cste valor, y en la medida en que puede realizarse como valor. Tambien explica como todos los valores 
:lanto las virtudes personales y soeiales, como los valores del arte y de la lecnologia hU1l1ana, se eneaman 
en la pluraJidad de los seres de la cxistencia terrena . 

Solo en el dialogo del Banquete se aleanza la vi sion plena de esta superioridad del valor sohre el ser , y al 
misrno tiempo la proyeccion del valor en toda In escala de los seres que integran cl mundo. Lo que en 
Lisis se habia conseguido desde un planteamiento individual , en el Banquete se vuclve la ley wliversai. 
1': 1 valor se hahia deseubierto como aquello que por si mismo es digno de amor. En el Ranquete se 
pregunta por el arnor en sf. EI amor es aqui el camino que ahre el aceeso al valor en sl. En el amor se 
exalta la presencia del sujeto individual , quien posee en si el deseo, la necesidad ineludihle de amor. El 
umor, como aspirucioli illliala en d sujeto , Ie hace buscar los objetos dlgnos de ser mnados. El amor, 0 

' eros ' es el aeceso privilegiado hacia el valor. El amor, entendido como aspiraci6n eseneial y universal 
del ser humano, husca instintivamente las cosas que poseen belleza, 10 cual produce de inlllediato una 
sintesis: entre el s{)r, la belleza, y el valor, los tres relacionados con el deseo humano. - "Amar es avanzar 
haeia ambas hellczas, la del cuerpo y la del alma" - (Banquele 266 b.\ Si el homhre se adhiere al eros, 
con toda la fuerza de su pasion, haciu 10 que es hello .y valiosn y pOI laulo bueflo I 0 tin J ' es pm qUe 
encuentra en 61 una atinidad originaria , algo que desde ya Ie pertenece .. EI a1l1or descuhre la bel1eza de si 
mismo, del hombre y de los demas valores, como la justieia, la bondad, la verdad, la sabiduria; y en esto 
encuentra su felicidad .: propieia un eneuentro con el ser que es su verdadera naturaleza. 

1::1 discurso de Diotima en el Banquete, traza el recorrido de una ascension, dcsde los val orcs inferiores 
encamados en los bienes materiales, como de las cosas y del cuerpo, hasta los val orcs superiores de los 
hienes espirituales , de las virtudes y de las almas bellas. Estos diferentes pasos se han resumido en cI 
capitulo primero del presente estudio. Ahora se enroca solo el valor. La bell cza no es valiosa pm que 
nosotros la amemos; sino que la amamos por que es valiosa. Esto se expresa en la Frase: - "el amor es 
amante antes de que amado"- (I.e. 204 c.) .El arnor con su poder viene haeia nosotros, antes de que 
nosotros seamos activos hacia el. Pero debe ser el valor autentico, segun el orden de los grados . No todo 
eros es aceptahle en el orden de la naturalez.a, sino tmicamente el que conduce a los valores superiores, 
los que participan de la belleza y de la bondad originarias, que son ide ales, 0 en sl. EI amor es bueno, es 
un lin, en cuanto participa de esle valor iritinilo. A menudo se comete el error de dar el nombre de amor a 
algo que solo es lm aspecto de Cl ; esto no debe engafiar, se comete el mismo error con muchas olras 
palabras, por ejemplo la ' poesia ' . Se conocen muchos generos de poesia: que es condueir algo al ser , que 
antes no existia .. Pero no todos sus autores pueden Ilamarse poetas. En el amor hurnano hay algo divino, 
algo inmortal en la mortalidad del hombre: 10 cual nos regresa a la pregunta del primer capitulo sohre el 
ser. 

Para describir esta [uente universal de valor , mas alta que la idea del ser, ya no hay palabras apropiudas. 
Solo hay metMoras : "el mar abierto de la bellez.a", las "semillas de los discursos mas fccundos", los 
"pensamientos mas exeelsos", y una "cosecha de oro". Se trata de una ' iniciacion ' en 10 mas oculto: 1.'1 

los misterios dcl Amor, y de una ' revelacion', [ Husser! dina: una nueva clase dc experiencia. J: una vi si611 
de la uutentiea alma de la helle7.a. Es imposible deeir donde eslu el limite enlre 10 real y 01 ideal. 
Aunque para Platon 10 ideal es 10 unico verdaderamente real. En est a ascension, se pasa sin 
diseontinuidad del ser mundano al ser ultramundano, del uranos al hiper-uran6s, de In celesle a 10 divino, 



donde se encuentf'8 el valor. No es nada extrafto que Nietzche olvidandose del ser 10 haya transformado 
cn poder, cn cI poder que es quercr. 

Solo una mujer como Diotima, experta en amores, podia atreverse a definirlo con las palabras mas 
tnsplwdas. _H Esta es una amabilidad sempitema, que nunca viene ni se va, que nunca brota ni se 
desvllnccc, por que tal bellez.a es la misma en lodos [ados, la misma antes y ahora, aqul y alli, en este 
mouo y en aque! , la misma para cad a dcvoto, como 10 cs para cualquier otro." (I.c. 211 a .. ) Sin duda , no 
hace falta decir: que la palabra belleza ya ha adquirido un significado semejante al dc las ideas etemas. 
Ya no se parece a aquello que puede apreciarse con la simple vista natural ; a ella hacen cabo tOOa la serie 
de los seres y la serie de los valores: es mas que un ser y mas que lUl valor. _H susiste en sl y por si ,en una 
unidau etema, , mientras toda eosa amable es partieipada por ella, en tal modo que aunque muchas 
partes puedan borrarse y desvanecerse , no sera nunea mas 0 menos; sino siempre una totalidad 
inviolable. " (I.e. 211 b. ).Esta vision de Platon viene a crear un horizonte de credibilidad al ideal utopico 
de la Repuhlica Si tal es la posibilidad del entrenumicnto cducativo, se fortalecc la esperanza de que la 
comunidad de ciudadanos pueda ser gobemada por leyes justas y cultivar los val orcs mas humanos. 

LA JERARQUlA DE LOS Y ALORES EN ARISTOTELES. 

Estos mismos valores se dcscriben en Aristoteles, cuando este analiza las virtudes humanas. Arist6teles 
renuncia a los vuelos misticos de Platon para encontrar en la ' naturaleza-hwnana ' , que como tal 
manificsta el orden divino establecido en el mundo, la guia que preside a la realizacion de los valores 
por obra de la voluntad libre del hombre .. EI punto de vista de Aristoteles no es el de una leoria 
generalizada del valor como 10 enfoca Platon; al contrario, sus observaciones parten de III conducta 
hwnana real , la cual es determinada por la libre voluntad de los individuos. Un analisis detallado de la 
eondicion hwnana individual y social , conduce al establecimiento de una jerarquia de valores. La 
conducta del hombre puede desarrollarse, conforme 0 no, al orden de la "naturaleza-hwnana" 
cstoblccidn por cl creador. La naturalel.a i1UIIIIHIH no es lIna idea, a la manera platonica, y que pertenezca 
al mundo etemo y divino de las ideas. Al contrario es una ' esencia ' que se encuentra en la mente hWllana 
como concepto, y en cad a mdividuo como reatidad ; que configura su sustancia. Se trata pues del 
fundamento del ser del hombre y de todos sus valores. -" Todos los heehos de cada orden estan en 
general sometidos a una ciencia especial que los domina"- ( Et. Nic. C. 1°) Esta esencia es real , por que 
se deriva por Wl proceso de abstraccion de la experiencio en el mundo.-HPara el hombre en SI y para cl 
hombre la definicion cs una sola y misma definicion, que es la del hombre simplemcnte,en tanto que es 
hombre; no hay ni de una ni de otra parte difen.:ncia alguna" . ( I.c cap. rnO) Como tndas las esencias es 
una forma, y en tal caso una forma eseneial existente, que tiene su fundamento y origen en la causa que 
la ha producido, es decir , en Ultimo termino, en la causa primera. 

Sobre esta base metafisica y epistemologiea se construyen las tres eticas de Aristoteles ,que discurren 
sobre la naturaleza del hombre y su proyeccion en la estructura de la sociedad , del estado y de los 
ciudadanos .. En esta vision concreta y experimental es donde hay que buscar la realizacion de los valores 
en sus diversas formas y cualidades.-H EI bien es el o~jeto de todas nuestras aspiraciones"- (I.c.). Es una 
espeeie de fenomenologia del valor la que se encuentra en su teoria etica, la cual abarca todas las 
virtudes , desde las meramente intelectuales hasta las mas ordinarias y pragmaticas. De este modo en 
Arist6teles se establece una equivaleneia entre virtud y valor., la adquisicion de las virtudes coincide con 
la realizacion de los valores. EI ser el bien y la felicidad, fomlan una sola unidad . Para desmanlelar falsas 
(coria sobrc valores, se dedica primero a cxaminar y rechazar las opiniones de los filosofos antiguos, 
sobre todo a propOsito del placer. EI placer no puede ser criterio de valor., esto rebajaria el ser humano al 
nive! de los seres irracionalcs. Tampoco la excelencia meramente exterior del honor y del poder puede 
convertirse en eriterio. Por que este se funda solo en el reconocimiento de las gentes y la situacion 
convencional extremadamente mudable. EI criterio debe encontrarse en el interior del hombre; si debe 
ser racional y universal.-H EI bien supremo que podemos conseguir en todos los act os de nuestra vida"
(I.c.cap .. 2°). De este principio interior deriva la bondad moral que procura los bienes sociales y las 
acciones dignas; que justifican el reconocimiento y el honor que la gente atribuye a la buena conducta 

EI hombre es bueno si se comporta seglin su naturaleza , y cumple con las finaJidades establecidas en su 
propia esencia, de este modo la naturaleza humana se convierte en el punto fundmnental de referencia 
para establecer los criterios de bondad 0 maldad del ser humane y para visualizar una posible jerarquia 
de valores a realizar.-H EI bien y la perfeccion eslan en la obra especial que realizan; en igual fomla cI 
hombre debe encontrar el bien en su obra propia ,si es que hay una obra especial que el hombre debe 
realizar"- (Ic. Cap. IYO). En este caso el valor se funda y se relaciona con el ser mismo del hombre. La 
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WtlUl alel..u I~Utt1Ut1a adet\1as dt! ser cllundamento tambien en su estruetura indica el sentido y el cumino 
~.ara la rt!ahzacl(m de va lores.-"EI acto del hombre sen! el acto del alma conforme /I Ja ru~6n"- ( I c.) 
F',sta ~lIsma .' naturalezu ' del hombrt!, no se Iimita a darse como un ser objctivumente eonlt!mplauo; 
ademas se Impone ella mlsma como un valor fundamental , que dcbe ser efcctuado y respctado en cJ 
oruende su ruclOnahdad. -"Rcsta pues 10 vida activa del ser dotado de raz6n " (I.c.) Dc hecho no es una 
mera Idea, smo la esencla misma viviente en el hombre, y en cuanto forma su.~tanci a l lI eva en si la hut!lI n 
divina dt! la causa pnll1era .: es un acto translI1itido por generaci6n , cuyo valor es lUli versaJ y concreto en 
cada persona - "El bien, en la categoria de sustancia es J)ios y la inteligencia"- ( I. c. ). ' 

r ,us virtudes son tales en cuanto realizan el orden y la tinalidad de la naturalc'l.:a humana, en tal sen tido 
participan del valor flmdamental de esla naturaleza. -" EI bien propio del hombre es la !lctividad del 
alma, dirigida por la raz6n."- ( I.c. cap. IV°). Se hace entonces imprcscindible cstudiar en la vida concrcta 
el conjunlo de las virtudes en cuanto son realizaciones de las exigencias de este valor fundamental: d 
ordcn te()rico del ser humano natuml , dcbeni encontrar SLI aplicacitm en el ejc.:rcieio de las virtudes que 
cn la vida de los individuos hocen efectivo este orden. - " Se anadc siempre a la idea simple de 10 obra , 
I!! idea ue la pl:rfecci()n suprema que esta obra pueue alcanzar"- (I.c. ) r ,a efcctiva realizaei('m lit! la 
naturaleza , para que sea perfecta, exige condiciones que abarcan valores dc toda clasc, dcsde los mas 
materiales a los socia les, hasta los valores del intelecto y del espiritu, uesde los mcramente personales a 
los colectivos y sociules. La esca la dc los diversos grados dc virtud es duda autolll aticamente por la 
organizucitm jerarquizaua ue las propieuades eseneiales de la naturalez.a hUlllana.- " es imprescindiblt! 
que la ohra del alma y la vi rtud del alma. sean una sola y misma ohra; y ucbe deeirse quc ill1a vida 
honesta y buena es la obra especial de la virtud. Esle es pues el hien nnal y cl;mpleto que huseabamos y 
al quc dabamos el nomhre de fclicidad "- ( Et. Eudem. Cap. I 0). Dc este modo cl orden ontol6gico es 
pcrfectamente paraldo y sirvc ue control del orden axiol6gieo. Esto no significa qut! ser y valor scan 10 
mismo, pero son unidades constitutivas de 1,,1 persona humana existente y de su identidad .-"Los fincs 
que el homhre se propone estan siempre en su alma, como estim los mas preciosos de sus bienes , y cI 
alma misma no es m{ts que la facultad 0 0 1 acto " ( Ic. ). LU 8 virtudef> comprendcn In reuli7.Uei6n de todl! 
clase de hienes con tal que sean s(lmetiuos ,,11 oruen uc las virtudes superiores.-"Touo esto n(lS c(lnduct! a 
estudiar eI alma; por que la virtud pertenece al alma esenclalmente, y no por un simple accldente. "- (I.e. ) 

De este modo valores como: la nobleza de nacimiento, la plenitud de vida, el bienestar econ()mic(l, y la 
independencia de ocupaciones pesadas de trabajo 0 de negocios, familia , hij os, sa lud, belleza, y bienes 
culturales como inteligencia y sabiduria, son valores que aunque ocupen Ius gradas inte riorcs de la 
jerarquia, contribuyen a una vida feliz. En esta jerarquia los valores de la actividau intelectual ocupan 
los lugares mas altos, y las dem{ls virtudes deben ser sometidas a estas.-" lIay en el alma dos partes 
dotadas de raz6n ,aunque no de la misma manera, pues que estan destinadas, la una para mandar, y la 
(ltra para obedccer a aquclla a la que naturalmente escucha"- (I.c. ) En el orden siguen las virtudes eticas 
, y por fin los valores corp6reos. ,en la medida en que todos son realizaciones de la naturaleza humana. 
-" Las vi rtudes intelectuales van siempre acompafiadas por la raz6n , y por consiguiente pertenecen a la 
parte racional del alma, la cual debe mandar al resto de las facultades en tanto que esta dotuda de 
raz<'ln. "- ( I.c.).La eonsecuencia uel cumplimicnto con el oruen natural , es la realizaci6n ue! ser 
humano en la perfecci6n; la cual incluye la felicidad . La feli cidad es un bien, pero como una 
consecuencia; que Ie viene al hombre cuanuo hace 10 que es justo. 

EI concepto que resume toda la teoria del valor es el concepto dc "recta raZ<ln" , una razon ilustrada que 
logra aetuar segtll1 el dictamen del orden natural. - "EI bien supremo en la vida, es eonformarse con la 
recta raz6n "- ( I.c. cap. yO). Esta es la que debe guiar en la realizaci6n de los valores que son las virtudes. 
Sin embargo no es una guia abstracta 0 teorica, sino que estudia los actos para separar los buenos de los 
malos, los conducentes al bien supremo y los que causan males. Es pues lilla razon aplicada, mezclada 
con los valores que va a erectuar. No es un scr racional especulativo, sino un paradigma en que las 
virtudes juegan el mayor papel .. La actuaci6n efectiva, no puede prescindir de elementos importantes 
como la libertad , la voluntad y la intenci6n. La realizaci6n de los actos valiosos, es determinada por la 
intenci6n .Esta es la que da el can!cter etico a la accion. La intencion sintetiza cl elemcnto racional 
dirigiuo al ser y el elemento axiol6gico uiri giuo al va lor. Ser y va lor juegan entonees lin papel conjunto. 

1'odell1os sintetizar de alglin modo el proceso fenomenol6gico que sigue Arist6teles para alcanzar 1(1 
definici6n de la te!icidad como bien en si .. Aristoteles pretende dirigir el ciudadano hacia el bien y la 
virtud.,con el fin de establecer una comunidad civil que de fclicidad a cada individuo. Por tanto su punto 
de partiua es experimental, el hombre real en un estado gobemado por leyes justas. Los principio que se 
cstableccn cn el !ibro 1 ° dc In Eti ca Nicomaquea, son tam bien recogidos de la experiencia corrienlc: el 



~omhre hu:,ca un rin en sus acciones y 10 eneuentra en un hien supremo que sc identiriea con la 
lelIcldad. bl. rin de las cosas es cstablccido por la naturalcza misma, y los aclos corrcsponden a la rWlci6n 
de cada ohleto de l~ VIda. La l~ertecci6n de las ohras depende entonces de la naturaleza del ser que 
produce las obms. Esta perfeecl6n de cad.1 ohra se realiza con las virtudes. En esle contcxto dehcn 
descn hlrse los actos que llevan el ciudadano a la pnlctica de las \~rtlldes . El tratado de las virtudes se 
convierte en la pieza central de la fenomenologia axiologica de Aristoteles. El estudio de las virtudes 
ocupa cntoncc~ !os restantes nueve libros de la etica; primero de las virtudes en gcneral y luego de las 
Vlrtudes .especlficas:: del hombre valiente, de la templanza , de la liheralidad, y magnificencia; de la 
magananIl11ldad,. de la mansedumhre; del espiritu sociable, de la veracidad; del pudor; In .iusticia con sus 
ap~lcaclones polttIcas; teoria de la intempcrancia y del placer; de la amistad. Este conjunto de virtudes 
practlcas, constltuye la hase fenomenol6gica del t.'Studio. No es mas que una codiricacion de las 
m;plraelOnes populares estableeidas cn las experieneias buenas y malas de la vida . 

Ahora el rilosofo siente la necesidad de elevarse un poco mas huscando fundamentns I::speculativos mas 
generales que expresen val orcs. csenciales Y los enr: uentm en las virtudes inteleetllales. '['odo el lihro 
sexto se dedica a este nivel superior de valores: la prudencia, el arte, la cieneia y la inteligencia; la 
ciencia politica y la deliberaci6n. La justificacic'Jn de su valor consiste en que estas participan mas 
Intimamente de la naturaleza del hombre y de sus ohms: es decir que se eneuentran proximas a la razon. 
-"Nunca la naturaleza haec al hombre sahio y prudente; pero ella es la que nos da buen scntido, 
penetraci6n de espiritu, y entendimiento" ( I.c. cap XO) . En esta frase se separan netamente el ser y el 
valor. La razc'Jn de la superioridad de las ~rtudes intelectuales, es que: "son por sf mismas apetecihles, 
puesto que son ~rtudes del alma ." - ( I.c. cap. XO ). Con ello nos aproximan al sumo bien, que, por 
del~nici()n , valc por sf 111 iS111 O. 

Dc este lllodo su anali sis se eleva a la consideraci6n de la ~rtud en si misma. Un acto ~rtuoso implica la 
voluntad, la intencion y la lihre eleccion. - "Se debe ohrar por lihre ' eleccion ' y resolviendose en ~sta dc 
In naturaleza dc los act os que sc realizan .La viI tUll cs la qUI:: hac!;! qLle esla . t:It~L:I :i{lT1 ' St:<1 laudahle y 
huena ." (I.e. cap. X). La raz,on que detem1ina esta ' elecei6n-~rtuosa ', no es se~uramente una raz6n 
diseursiva logica, y su conocl1111ento no es una epistclllologia del ser; es una raz,6n que es voluntad y 
sabiduria : que qui ere 10 que es bueno, y en la que es bueno 10 que quicre. Entonces no queda otTa 
alternativa mas que pensar cn una intuici6n del valor, por la cual se da contenido axiol6gico a la ~rtud .. 
La Vlrtucl en cuanto tal ya no os un ser, sino un valor , que welve bueno 10 que elln dctenninn, pero el 
contenido de este valor es ohm de la razc'Jn. Entonccs el sentido de la razc'Jn se diversifica, se amplia 
hasta euhrir amhas regiones:: la del ser y la del valor. 

r .a cumhre de esta ascension se encuentra en la teJicidad. Esta es el resultado de la pcrfecci6n, es decir de 
la realizacion de las virtudes mas altas. Ya se vio que la felicidad Ie IIega al homhre cuando hacc 10 que es 
j usto: la realiz.aei6n del rin perfecto, como sumo bien coi Ilcide con la felieidad : -"si en todos nuestros 
actos hay un fin definitivo que quisieramos conseguir por si mismo"- ( I.c. Lib. I cap. 1° ). La felicidad no 
es propiamente el placer, el cual puede ser hueno 0 nialo. La felicidad esta vinculada a la perfecei6n es 
decir £II valor perfecto y superior. Pero como se ha visto la tclicidad "es 10 que todos husean", y entonces 
~ene a asociarse con la perteecion y el SUJl10 bien. Enfocando ahara 01 valor como tal , se puede 
coneluir que el valor, supremo es a la vel. el fin uitimo, la reaIil.aci('m plena del homhre racional , y de su 
voluntad libre, de SllS elecciones, y dc su aspiraci6n natural a la tClicidad. Arist6teles no determina con 
mayor cxactitud cl contenido de este valor definitivo. Posihlemente 10 abandona a la intuici6n si , como sc 
ha ~sto, hay una intuieion de valor. E1 valor no se da al conoeimiento intelectual , cuanto a la aspiracion 0 

deseo natural. Con cl valor se ahre el mundo de los sentimientos , de la politica y de la cuitura . El punto 
de encuentro entre ser y valor es claramente la raz6n: la razon, que es propiedad del alma, y con su 
capacidad intuitiva trasciende hacia el ser y hacia el valor; ambos unidos constituyen la perfeceion . 

REfN'],ERPRETACIONES DEI. SER Y V /\LOR. 

ns conocido cuanto la etica aristotelica ha lransmitido al pensamiento modemo a traves de toda la Edad 
Media . Pero ha sido interpretada general mente como una ctica flmdada sabre el hien, y destinada al 
goce moderado de los bienes naturales .. Esto no la ha salvado de un intelectualisl110 prepondcrante que 
lIega hasta Descartes y Kant. Los postulado de la raztm Pnktica, senalan Lm puntn de intelcctualismo 
extremo, en quc se tmiversaliza el criterio racional en el campo ctico, mientras que pOT otros valores, 
como 10 estctico, sigue imperando el criterio sUhjetivo. Solo con cl comienzo del siglo XX , en la estela 
dc los pensadores de tinales del siglo XIX, Schopenhauer, Bergson, y Nietzsche, con el desarrollo de la 
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p~i,quiatria, de la antropologia, y sohre todo de III f~omenologia , se 11a vuelto a enfocar con precision la 
citterencla entre ser y valor, entre intuicion del scr c intuici6n del valor. 
Para T-Tusserl, con la separacion entre actos d6xicos y actos teticos, que ya aparece en las Investigaciones 
L6gICas (1900), queda marcada la diferencia entre csencias signi ficativas y cscncias no signiticativas. , es 
~eclr entre seres y valores. La diferencia se hace tipica en los !ilosofos de la fenomenologia de la primera 
epoca: N.Hartmann, K.Jaspers, M. Scheler, W.Dilthey y M. Heidegger. 

LA VfSTC)N FENOMENOLC)GfCA DEL VALOR Y EL SER 

Con III fenomenologia cl planteamiento del valor es total mente nuevo, y puede verse en los tres primeros 
representantes: Husserl, Scheler y Heidegger .. La fenomenologia consiste en ill1 anillisis sislL'matico de 
la experiencia como. la estructur6 con precision Husser! , y como la desarroll6 Heideggcr. Su punto de 
partida y de referencla eon stante es la experiencia concreta e individual, en la vida misma. En este sentido 
es parte de la tilosofia de la vida, pero no se eonfi.mde ni eon Bergson ni con Nietzsche. La vida (l el 
mundo de la vida es la que crea la comente de experiencias que se dan a eonocer al hombre, y en primer 
lugar a mi yo como homhre y como persona. Tanto la conciencia como el yo y la persona se conliguran 
en la experieneia misma, y se enfocan, descubricndose en el proceso de analisis: la conocida epoie 0 

reducci6n. No se trala aqui de un tilosofia de la conciencia , ni de una filosofia de la vida, si n(; del 
anUlisis de la experiencia a la cual pertcnecen tanto el ser trascendente del mundo dado, como todo 10 
inmanente que hay en el homhre y su aetividad fisica hiol6gica y mental. 

Consecuentemente tanto 10 que lIamamos ser como 10 que ll amamos valor se da en LUla experiencia , y a 
partir de la experiencia . Por slIpuesto 10 que se da en rni experiencia es siempre concreto y particular. LilS 

generali7.aciones perteneccn a la act ividad intelectual , seguramente posterior y dcpendiente. Por esto el 
acto de experiencia se considera primitivo y originario. Esto no significa, parcial e inco111plcto; sino 
intenso, lecundo y progresivo . Entonces la busqueda de los valores dehe comenzar necesariamente en cI 
acto de In e.l(peri t;)f1da . Como ya se ha insinuado no se trata de la expcriencia como un termino general , 
sino de una experiencia real yespeci fica que se da a mi mismo en cada acto experimental. Ya sahernos 
que la experiencia no es un solo acto: la ell:periencia es un tlujo continuo y multiple que se da en la vida 
misma y frente a la cual nuestra presencia es en primer lugar pasiva, aunque al despertarsc la conciencia 
se vuelva tambien activa. En este flujo deberan huscarse los valores., si se dan. Sin embargo la actividad 
de la pereepci6n no anuln In pasividad del acto inIllediato, que sigue cIandose y afecLando con su 
' dadidad ' continua, el despertar de la conciencia. Si en este 111omento primero de la percepeion se nos 
da el ser de las cosas se nos dan tan1bien los valores . Esto debeni averiguarse con un analisis 
pOTmelloTizaclo y atento. 

EI acto primero con que se despierta la conciencia es un acto de intuicion, que se ha Hamado inmediata y 
directa, por el contacto innegable de 10 dado, es decir de las cosas mismas., que p(;''frnanecen en nosotros, 
en nuestra experiencia. Tal intuici6n no seria posihle si no existiera una proporci6n entre el ser de las 
cosas y cI ser del yo, a cst a proporci6n se Ie ha llamado intencionalidad. Esto se referia al ser, pero 
tratandose de descubrir valon:s es nccesario que sc de una intencionalidad en los val ores. Esta es la que 
hace aceesibles los valores a la intuici6n. POT tanto se dehera hablar necesariamente de una 
inteneionalidad axiolbgiea como se habla de una intencionalidad ontol6gica. La proximidad entre S<"'f y 
valor se da precisamente por el hecho de que ambos se dan en un solo acto experimental, y cada vez de 
que se rcaliza una experiencia. Si levanto una piedra del suelo almismo tiempo siento SlI peso. ; si recojo 
con la mano una flor al mismo tiempo me atrae su belleza, si beso una eara amiga, al mis1110 liempo 
experimento la emoci6n de su eariflo. En estos tres casos real es, el tipo de inlencionalidad axiol6gica es 
cvidentemente diferente., y 10 puedo reeonocer por el grade de emoci6n que produce cn mi . 

La intencionaIidad axiol6gica, que llamaremos ' emocionalidad ' , es evidentemente previa a la 
experiencia del valor, y por tanto previa a la intuicion .. Previa no significa necesariamente anterior en cI 
tiempo, P<"'fO cuando menos en dignidad y prioridad esencial. Esta intencionalidad axiol6giea puede darse 
o no darse en Lma experiencia. En el caso de experimentar algunas letras de una lengua desconocidas, 
que me dejan totalmente indiferente, puedo eonsiderar que estas carecen de intencionalidad axiologica. 
1\1 contrario podria darse el caso de algo que se peTciba en una eX'Periencia , Y posea una intencionalidad 
axiol6gica, sin que yo plleda percatarme de su valor. r~ntonces ya no es prohlema de intencionalidad sino 
de intuici6n . . lntuyo una cosa ,pero no intuyo su valor. Esto nos ohliga a admitir un tipo nuevo de 
intllici6n, que no es la intuici6n del ser, sino una intuici6n de valor. Puede darse el caso en que el valor 
se de pero yo no 10 reconozca por faltar de intuici6n de valor . 



Del.'nismo modo contemplaremos la seric crecienlc de las inluiciones de ob,ietos simples, hasla las 
111lulClOnes de los mas . abslraelos e inlclecluales; y conlinuaremos con la siguienle serie dc las 
mlUlCl ones de los vulores mmedllllos, hasla las intuieiones de val ores profundos. No podrcmos prescindir 
de ambos h~nmnos , ' mlenelOnalidades ' e ' intuieiones,' para el SCI', y ' emoeionalidad ' e ' impacto, para el 
valor, ~l queremos eolocamos en la Frontera misma de nuestra nuroril c,oneienle. (vcr: Una Onlologia on 
plcrw Sol ). Nos sucede algo asi como cuando quercmos di stinguir las raices de un pino de las raices de 
un fresno 0 de cuulqulCr otro aThol. Las hojas y las llorcs son claramente diversos, los troncos tumhicn 
son ditereneiables: pero euando so lIega a las rakes, t.mtonces no so ven mas qLle raices. Esto sLlcedo 
con los difcrenles tipos de inlencionalidades y diferentes actividades inluilivas. 

Admitido 10 anterior hahra que hacer Lam bien una cliferenciacion en la percepcion. Tendr01l1os tamhicn 
dos lipo de aeli vidadcs pereeptivas, la que pereihe Lm valor, que lIamuremos ' scnlimicnlo ' , y la quo 
pereihc Lm ser..Comparada con la intuiei6n la pereepei6n se enearga de uni ti car, 10 quo aquolla ha 
fTagmentado y separado. Muchas intuiciones se agrupan en un pl.Tcepci6n, sea esla Wla percepcion nc 
valor, y senlimienlo, 0 pereepeion de un de ser. En ambos casos la pereepcion unilaria realiza una 
' acti vidad ' por parle del s~ieto . Tendremos ontonces dos actividades pereeptivas : la ' pereepcion' de una 
cosa que se conoce, 0 la ' perccpeion ' de un va lor, 0 sentimienlo, en esta misllla experieneia .. Esla 
distincit'l11 aparecera mas clara cuando se trate de: producir una eosa, un ob,ieto , 0 bien realizar un va l or~ 
en el primer caso son suficientes In inteligencia y la volunlad, mientras en el segundo son necesarias la 
lihcrtad y la responsahilidud . 

Deheni quedar claro que eslas ohservaciones se refieren al acto primCTo do la presencia de 10 dado 
experimental: al inslante mi smo en que las eosas se haeen presentes y nos sorprenden en actilud pasiva 
l'rente a elias, antes de que nucstra eonciencia perceptiva reaccione activamenle .. La fenomenologia 
eonsidc..,-a eseneial este enfoque directo, por ser el fundamento primero en el mundo de In vida. , en el ser 
lrascendente, y consecuentemente en el valor lrascendente. Entonees la escala de las inteneionalidades se 
ha multiplic<lclo. para abarear no solo toda c1ase de seres sino tal1lhien toda clase de valores A csln 
seglmcla serie de aptitudes-variahlos, en lugar do intencionalidad, la lIamaremos ' emocionalidad ' . AI 
mismo liempo la intuieion, como ' vision ' primera e inmediata, con todas las variacioncs de 10 dado, se 
ha ensanchado, para eubrir no solo toda c1ase de seres-conocibles: sino tam bien toda c1ase de valores
apreeiables. A la vision primera e inmediatsa del va lor, en la e:-;periencia, la lIamaremos ' impacto ' . 
I-:stall1os hablando entonees de un dohle paradi12ma, 0 gama real: uno do ' intencionalidados ' y de 
' emocionalidades ': y otro paradigma, 0 gama real , de ' intuiciones' '! de impaclos .. 

Quizas seria necesario una serie completa de pa lahras, que senalen y separen todos los ll1omenlos 
caracleristieos de la experieneia del valoT. ,paralelas a las que se uli Iizan para designar la experiencia del 
ser. Para distinguir con claridad las dos series de feno menos que acompanan la expcrienciu tanto en la 
linea del ser eomo en la del valor podemos trazar una gnifiea como la siguienle. 

~ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo000000000000000000000000000000000000000000000000000 

aptitud actos memon a contenidos fonna 
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ser: intencionalidad --- intui cion pcrcepcion imagen escncia scntido eonceplo 
0000000000000000000000000000 00. 000000000 000000000000 000000000000 0000000000 00000 0 0 000 oooooo~ooooooo 

valor: emocionalidad --- impacto sentimienlo impresi6n energia alcance emOCl<ln 
00000 000 0 0 00000000000000000000000000 0000000000000000 0600000 000 0000000 00000000000 0000000 0 000000000000000 

La ' emoeionaliclad ' es la necesaria aptilud del valor a crear impac(o y , por parte del yo, a ser caplado en 
la expeTiencia viviente. Corresponde a la inteneionalidad que hace posible la intuicion experimental en cl 
orden del seT. La emocionalidad es tan variada, por la diversidad de valores que prosenla, como 10 es la 
intencionalidad por la multiple variedad del scr. EI ' impacto' es el darse inmediato del valor, en la 
experieneia, asi como la intuiei6n es el darse del S~T. Los impactos pueden ser muy parciales y 
I'ragmentarios, y precisan ser unificados ' en un valor particular definido por la experieneia misma. 
Tendremos entonees un ' sentimiento', que es LIn ' sen lir-espccifico' del valor, de un valor particular: y 
eorresponde a Llna pereepcion que arr~ja la unidad del SCT. En la memoria sc dctiene 01 valor como 
' impresi6n ' de un modo anatogo como se detiene eI ser conocido por la imagen rcpresentativa que se 
conserva .. En la coneiencia del valor se detect a la ' energia ' especifica. la que earactoriza Wl valor 
partieular; como del ser se capLa la eseneia con la mente. EI contenido del valor en cuanto a su virtud y 



extensi6n se denomina ' alcance ', y corresponde en 10 gnoseologico al sentido del ser conocido. Como la 
esencla de una ser experimentado es su sentido, asi la energia de lUla valor es su alcance. Por tin sc hablu 
do una .'omoci6n ' .' como algo formal , que sc da en el mismo yo, de quien experimen ta el vah I , () bien 
10 reahza; del llllsmo modo como se habla de lUl concepto 0 de lUla idea form al del ser que se 
expenmenta, 0 se lIeva al cabo. 

r ~ s rundl~~ental una descripcion prcciS<l , que facilite la visualizaci6n del valor en las clapas dc l proceso 
de adqulslcl6n. Se hablanl entonees de captar un va lor, apreciar, evaluar 0 valornr. De alII surge la 
poslblhdad de establecer lUl conjunto de valores humanos., y de vcr la relaci6n entre un valor y 0 11'0, los 
val ores positivos y negati vos 0 contravalores; de cstablecer lUla cscala de valorcs dcsdc los m~s simples 
y rutmanos hasta los mas elcvados y excepcionales. Esta es necesaria para olTccer una propuesta de 
valores acceslblcs a la realizaci6n por parte de la persona humana . Entonccs cs nccesario explicar 
primero la captaci6n de valores, y la relaci6n entre valor ser .. EI esquema que se ha prescntado 
anteriormente, haec suponcr un paralelismo con stante entre sor y valor, sin que hayu roalmonto una 
coincidencia; mas bien se pone de relieve la difercncia . EI unico PlUlto de encuentro seria el acto de la 
captaci6n del valor que se da al mismo tiempo que el ser en la experiencia. 

Estoy fTente al cuadro de Picasso que se denomina Gucrnica. TI:)ngo la intt,licion de esta cosa y la perciho 
como unidad de experiencia. Al mismo tiempo me impactan los tonos grises y blancos, y la deformaci6n 
de las figuras; mientras percibo el o~jeto, tengo un sentimiento de valor. Despues quedan en mi , la 
imagen que recuerdo y tambien la impresion del valor. He contemplado un ohjeto de arle y he 
experimentado un valor esletico. Me preglUlto en que se relaciona esle ser con este valor. No todo 10 
del ser puede calificarse como valor, cuando menos en el mismo sentido. Hay mucho elemento puramentc 
material : la madera del hastidor, la tela, eI material de colores. Y hay otros elementos que pertenecen 
propiamente al valor: las figuras, la armonia de colores, los gestos, la represcntaci6n dramatica aunque 
sean materiales; y hay otros elementos como la expresividad, el contenido ideal, la evocaei6n de un 
l;unl1icto, que no pertenecen por nada a la matcrialidad. POOria dccir quc hoy uno parte que e8 ser y no es 
valor, y una parte que es ser y valor al mismo tiempo y otra parte que es valor pero no ser? AI parecer 
sucede 10 mismo con todos los valores culturales. Esta parece sin duda una fonna IllU Y losca de anruisis, 
pero nos permitc adherir muy de cerca de la experiencia. Por otra partc nos da la o]Jortunidad de 
intrOOucir otras consideraciones. Sobre coincidencia 0 no coincidencia entre ser y va lor. 

TOOo lil6sofo de la axiologia ha intentado detinir una escala de val ores, el n1llS celehre es scguramentc 
Max Scheler. Ya Ari st6teles con la teoria de las virtudes, hahia esbozado lUla jcrarquia colocando los 
valores mas elevados seg(m estaban mas cerca del alma, las virtudes intelectualcs. Los mas hajos scrian 
los que logran placeres materiales. Entre' estos dos extremos se colocarian las demas virtudes morales y 
los valores culturales. Sin querer entrar en una di scusi6n sobre la diversa dignidad de los val orcs, 
tratemos de observarlos Unicamente desde la perspectiva de la coincidencia entre valor y ser. Creemos 
que la opini6n com un esta de acuerdo, por 10 menos en teoria, sobre estos tres grandes nivelt:s: 
materiales, socio-culturales, yespirituales. 

En los val ores mas bajos de la escala, los materiales, al parecer el scr y el valor son separahles, pura no 
decir que se opone. Tomemos este martillo: es un ser y es un valor. Pero en e5ta cosa ser y valor no 
coinciden. Este martillo puede cumplir mas 0 menos con su f'unci6n, sin dejar de scr el mismo objeto. 
Puede ser que se haya gastado, atlojado, desequilihrado. Si se ha rota de un vez, ya no sirve, ya no tiene 
valor. 19ualmente digase de lUl carro de una computadora, de una camara fotogralicu, de una casu, de una 
organizaci6n de cualquier tilX). En el extremo inferior de la escala entonces los val ores no pueden 
identificarse con el ser del oqjeto. Basta con pensar en un billete argentino de diez millones de pesos , dc 
la epoca de los ochenta: su valor era nulo. 

En los valores intennedios, sociales 0 culturales encontramos una parte en que ser y valor pareccn 
identilican;e y no son nunca sepamhles .. Ya se vio el caso de Guemica, y 10 mismo puede decirsc de toda 
la produccibn cstetica, y Iiteraria: asi la poesia y su lenguaje, la pintura y su artc, la arquitectunt y su 
helleza. Pern tambien en los val ores eticos y sociales sucede 10 mi smo en di ferentcs proporeiones. Es 
imposible separar del todo un grupo concreto de trahajadores, de sus dcrechos; un proccso judicial, de su 
justicia ; lUl conjunto de peri6dicos, de su Iibertad de cxpresi6n. A este nivcl intcnncdio, el scr y el va lor 
coinciden por 10 menos parcialmcnte y es imposihle lUla separaei6n totaL. En cl grupo mas elevado de 
los valores, que I)()demos definir espirituales, 0 val ores del aima, 0 del espiritu, al parccer 10 
coincidencia es tan grande que casi es irrecognoscible la parte que no coincida. ;\rist6teles hahla de 
virtudes intelectuales como: la prudencia, la templanza, la bondad, la generosidad, la sabiduria . 
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P<x.Iriamos agregar la fe , la honest idad , la responsahi I idad, cl amor No sol8111 'nte son valores altos, sino 
que son a la vez los seres mAs eonspieuos que puedan caraclerizar el hombre. La sabidurfa, la prudcncia, 
la bondad, se piensan de ordinario mas como seres (conduclas y habilos ) que como valores .Son 
seguramente seres, por que se trata de actos eoneretos, de decisiones y deliberaeiones que afectan al yo y 
permaneeen en el eomo eonstituyendo su esencia Y son seguramenle val orcs, en clianto eomprometen la 
Iiherlad y la voluntad conciente del individuo. 

Al contrario los val ores mas hajos, no solo se separan del seT, ademas se dan como valoTes agregados 
por las circunstancias, 0 por un situaci6n exlcmas al valor mismo. En el ejemplo aludido del martiIIo, cl 
valor depende de la utilidad que pueda prestar. EI dinero, como valor tan codiciado, en su valor depende 
del hecho de que sea reconocido. Basta recordar el hecho de la inOaci6n que resta con frecucncia valor 
al dinero. Un objeto util como un carro, al cabo de pocos afios comien7..a a perder valor Lo mismo les 
sucede a los demas instrumentos de trahajo. Los val ores intennedios como los sociales, politicos 0 

esteticos, lambien sufren devaluaciones debidos a cambios en la eslructura de la sociedad 0 crt los 
fen6menos hist6ricos. Entre ellos los que se reconocen inmorlalcs, son los que resisten 11 todos los 
cam bios y duran como conquista universal de la humanidad .. Pensamos entonces en la Poesia de 
Homero, Virgilio, Dante, en las esculturas griegas, en las traged ias de los ch\sicos, en III mUsica de las 
grandes sintonias, etc .... Micntras que los valores mas altos, pertenecen al hombre COInO su propiedad, 
son intimos, y no depend en de circunstancias ajenas, 0 elementos agregados La bondad, 10 justicia que 
cncontramos en personas adultas, no han disminuido con el tiempo, ni se han perdido por circunstancias 
adversas. 

Ahora nos pennitimos especular con una vision de conjunto. Si en el extremo inferior de la escala se da 
la separaci6n tolal entre ser y valor, y en el extremo mas alto se da la coincideneia casi total , quc 
slicederia si hablaramos del ser superior a todo? Evidcntemente no poseemos una idea muy elara de la 
plenitud del ser. Podemos lIamarlo, Dios, el Infinito, cJ Absoluto, etc .. Evidentementc en estc caso, si el 
proceso es cohercntc el ser y cJ villor debcrian comlltuir lIna coincidencia perfecta , c·s decir : ser lIna y la 
misma cosa. Hemos elaborado ill1 esquema para visualizar mas faeilmente est a progresi6n. 
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Reflexionando sobre eI esquema anterior, se descuhre que: al parecer, no solo hay un proccso de 
interferencias entre ser y valor , que aumenta clesde los valores inferiores a los supcriores, 
interfereneias que ganan en proporei6n , conforme los valores se elevan en la eseala. Tambicn hay un 
proeeso paralelo de crecimiento en aquello que se ha lIamado la ' energia ' (encrgueya) y el ' alcancc' 
del valor en cuanto tal. Si comparamos, por ejemplo el valor de una obra de arquiteetura, (valor cultural ) 
con el valor de una vida entregada a obras de handad ( valor intelcctual ,) [ recordando la Madre Teresa 1 
sin duda hay que reconoct..'T que el segundo valor, posee una ' energia' interior superi or la cual adhicrc a 
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ICl person~ transttmnandolu en un ideal ; y por otm parte un ' alcancc ' tan lUl ivcrsa l que hace vibrar de 
ad mlraclon un Sill nlunero de personas, de toda edad y condicicin . 

Esto se ha qucrido cxpresar con el tamano de los circulos que van cn aWllento desde abaio hacia arri Ixl 
en ~I esquema. Ahora bien, si observamos eI tipo de los seres que aeompana~ la escala 'du los val ores: 
sera nucesano adl1lltlr que los seres que interfi eren con los vll lores superiores tamhi en poscen una 
' csencta ' de mayor prestaneia y un sentido 111aS universal , que los seres vi nculados can los va lores mas 
h~lj os .de la escala .. Sin duda la actividad politica en Cllunto ser, posue lUla cali dad esencial de mayor 
slglllhcado que el ehnero, 0 un objeto material ; y la ac ti vidad del ejercicio du la justicia, en cuanto ~er, 
posee lUl slglllficado mas grande que la simple accion politica . Tales ejcmplos podrian mllltipli c!lrse sin 
nll1guna dlficultad . Y ensanchar el horizonte de III progresion paralela de seres y valores . . Este podria 
ser otm argumento para pensar que un valor·supremo , no solo se eqllipare, sino que se identifique 
con cI sel' infinito. 

I,A REALIZAC rON DE LOS V Al ,ORES EN ClJANTO SERES. 

l'oda la estelica y la ctica de / Jeidegger, [ Ilolzwege, EI origen de la obra de Arle, Holderling y la 
esencia de la poesia, Carta snbre Humanismo, La euestil'l11 de la lecnica , Para que ser poeta? I giran 
alredcdor de lUl tema: el ser. No es el ser descubicrtG, C01110 en el Scr y el Tiempo, es cI ser producido 
por el hombre. EI ser es mediado, y promovido por la entrega del hombre a los va lores: eticos, estCticos 
o simplemente cientificos y mecanicos. Tanto la realizacion de una ohra de arte, como una producci('m 
poetica, esencialmentc etectLlan una ampliaci6n del ser Con el arte, la poesia, la moral, la rcgi(l11 del 
ser a1canza nuevos horizontes, el hombrc sc hace mediador de esta maravillosa conquista dd ser. 
I'odernos estar de acuerdo 0 no con el pensamiento de Heidcgger, pero sin duda, su trahajo realiza un 
aporte muy valioso a la rt-110rnenologia del valor. Aquello que Max Scheler habia sistematizado, de una 
ronna abstracta y conceptual , Heidegger 10 teoriza a partir de la rea lidad conereln .,de la capacidad de 
pensar y de acluar. Ya Husscr! , en las Investigaciones Logicas, como en Ideas [0, IlaiJ ia J escubierto que 
ul amili sis fenomenolbgico no arrojaha solo conocimientos del ser sino tamhien va lorus . Su distinci('ll1 
entre un acto doxico ( del conocer de LID ser ) y un acto teti co ( de la atinnacic'ln de LUl valor) atribuidos 
al mismo yo raeional, abre la posihilidad de LUl pl antcamiento de In relaei6n cntre ser y valor Si limbos 
actos proccdcn de la rni sma racionalidad, debe haher un punln de cncuentro dd sur v dd valor. Un acto 
tetico es lUl acto de vollUllad , mientras un acto d6xieo solu cngendra opiniones acercl! du un sc.:r. Con ulln 
se entra de l1eno a la realizacion de los valores: no basta pensar, es necesario actual' Nietzsche 10 hahia 
proclamado con todas las trompetas de su retorica, haciendo LUl absoluto de la voluntad. 

Como se ha visto , 01 valor posce lUla ' cnergia ', esta constituye su contenido, su fucrza de valor; y esla 
en primer lugar es una atraceion.: el valor atrae. Esto signiftca quc la captacion de un valor estimula la 
volWltad, provoca el asentimiento. No se trata de una iluminacion mas 0 menos hri llanle quc nos hace 
conocer, sino de una atracci6n que cautiva e irnpone una acc i('m. De hecho para realizar un va lor hay que 
producir Wl acto concreto, una accion; y esta permanece en el 111lUldo, C01110 LUl l'enomeno milS. Sin 
embargo esta acci6n no es ajena a la racionalidad, al conlrario va siempre acornpaiiada pOT lIna claridad 
de visi6n ., de un ser Hay acuerdo general en que no puede habcr produccic'ln dc va lores sin una voluntad 
libre, ya 10 habia advertido Ari st6teles. La voluntad debe tomar una determinaci()I1, que no es posihle sin 
la interveneion de la inleligencia . E I valor estimula, pero cl juicio toma la delerminaci(\Il para que la 
volWllad actue, 0 no. Esto es 10 mismo que decir que la realizaci6n del va lor no puedc darse sin la 
intervencion del ser quc se conoce. Pongamos un caso de realizaci6n de valor. Quiero tncar el arpa . Debo 
primcro COnt'lCer el instrumento, entender la musica, saber el caracter que ocupa este inslrumenlo en la 
orqllesta, 0 Sll capacidad de ejecntar solo. EI valor es la mllsica del alva, mi dccisi<'>n es letica, pcro el 
conocimiento del ser la acompana , hay un ser de la musica a la par del valor. Ambas cosas no coinciden 
del lodo, como se ha observado anteriormente a prop6sito de los valores culturales, pero hay una 
profunda experiencia en que ser y valor se traslapan y se complementan. Hay algo en esta mllsica, un 
remanente, que es pum valor, y no puede determinarse como ser; pero aun este remanente cs dcpendienlc 
de la perfeccion tecniea, de la habilidad del musico, dcl senlimiento del mLlsico, y dc su inteneillll . / ,a 
l11llSi ca no es un absoluto de ser y valor, es simplemenle un compllesto parcial. 

/ ':NTRE SENTTR UN VALOR Y CREAR UN SER 

La realizaci6n de los wllores por parte de la persona humana es seguramentc un idcal , una mela que tod o 
individllo deheria proponerse Y no solo realizar los valores utiles para la vida como los econ6micos 
cicntifieos y los que procuran bieneslar personal y social. Si Platon escribc la reptlhlica es precisamente 
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pari! (\ft'cc~r un Idcal de v](1a humana que se aproxime;] In tc li cidad para lodos, 1,(1 t:uput:idud de reali zar 
valorcs mas clcvudo~ como las vinudcs illdiclldas, la sabiduria, la prudcllcia, la bonclacl : que superHn la 
Simple ,convomenclU particular 0 t:(Jlectiva, eslablecen melas que ensalzan el hombre en si mismo, Como 
se ha vlstO, la rcalizaci6n de los valores mas altos va aeompunada por un crecimicnlo del ser, Nos parece 
que , eXlsle una tnple forma de crecimiento relacionado con los val ores, I,a primera consiste cn el 
sentm1Jento mlsmo del valor, La capacidad actualizada de sentir un valor y evaluarlo, es ya Wla forma de 
creclmlento de la persona humaruJ. Quien se dedique a desarroJlar su propia el1locionalidad , y el 
senttmlento de cada ,:a lor que pueda ofrecerse en la experiencia mundana, sin duda amplia sus proj1ios 
honzonte,s de Vlda .. Esto succde al que se educa en la eiencia, en el arte, en la \~da politica, en la 
producclOn ltterana, en la espcculaci6n pura, Podemos alinnar que 1:1 lTIlIltiplicaci6n de los senlimientos 
de valor enriquece la persona ,[isla seria la primera forma de crecimiento en 10 hlUllano, 

Si adem as de evolucionar en el scntimicnto del valor una persona se dedicl1 11 reali zar lodns los valores 
posibles a su eondici6n rca I de inteligeneia y vollllllad, sin duda conqllisla Llna segunda forma de 
creci micnlo. Es un crecimienlo que atane a su mismo scr humano, el que reuliza vulores se convierle cl 
mismo en valor. Los val ores efectuados en cI mundo nunca 10 abandonaran, pm el hccho de qLle illlplican 
In presencia de SLI deterlllinaci6n y I ibertad " Y COJllO los valores superiores, participan necesnriumenle, en 
alguna medida del scr, deberemos eoncluir que al rcalizar valores cs el ser llli sJllo de la persona humana 
cl que sc expande y creee en cuanto ser de lUl hombre, Es como afirmar que por los va lores se lIega 11 

ser mas hombre, 

Pero hay un tercer modo de erecimiento consiguiente a la realizaci6n de valores, Un acto de bondad, de 
sabiduria, de prudencia, de amm, es neccsariamente una hecho que pertenece no solo al sujeto sino al 
III undo, Los valores hechos efectivos, orientan la hlllllanidad, constituyen m(xiclos e ideales, resuelven 
problemas e interrogantes profundas, transfomlan la vida social. Todos estos hechos participan del ser, 
no solo del ser personal sino del scr del mundo, Un mundo que se lIena de valores rea li7ados por los seres 
hWnlUl\)~, I:S un I1IIUldo qllc se ha vnclto mas humano y ha erecido en su propJO ser. Coda hi storia dc LIn 
individuo humano deja detn!s de si una estc1a de valores realizados. 0 bien de aclos negativos ° eontra
val ores, que slUllados a los delllas constituyen la vercUldera historia de un pueblo, el ser de un pueblo, de 
una comunidad, 0 de una cui tura , Tales construcciones, objetos, y creaciones hist6ricas cstablecen un 
vinculo entre g<C'1leraciones por la energia que los val ores actllalizados poscen como Jllotivaciones; en 
vista de nuevas ereacioncs y rcalizaeiones de vulores, Los val ores definen las c ivi lizaeioncs COIl los 
objetos mas variados, desde las simples artesanias hasta las artes mas sublimes y a la conquistas 
cientilicas e intelectualcs.: se trata pues de objetos e'\istentes, que son: ser y valor al Illismo tielllpo, 

Husser! (Ideas no & 55) coloca el espiritu en el mundo natural que 10 rodea, LIn mundn de ohietos y de 
rclacioncs, que motivan las dccisiones de las personas, Pero su enfoque contempla casi exclusivamente 
la lllotivaci6n intelectual. Esta se refiere a las relaciones de causalidad slljeto-objeto es decir entre el yo 
que se detennina y elobjeto que se realizu , EI mundn a que se refiere es el mlUldo de la ciencia naturl:ll 
y de In tccnica - " 0 en geneml de las tonnHciones pn\cticas, en relaci6n con la valoTaci6n y cI 
establecimienlo de las metas, ,. - ( I.e, &55) Entonees el yo, puede establceer objetivos que eonsidera 
tareas ultimas , y tomar decisiones acerca de elias, con una eoneiencia hipntetica y praetica , la cual 
eseoge los medios para conseguirlas, En este senticlo todos pucclen proponerse aprender artc, lecnica , 
ciencia natural 0 ciencias humanas, - " Por eso yo puccio proclLlcir valores, y aceptar val ores ; y sobre esl.a 
base yo puedo vcr y encontrar valores derivados, y valores intennedios " - (I.c, & 55). Todo 10 
considera desde el punlo de vista del orientar los medios a sus fines, 10 cual interesa sobre todo cI 
conocimiento de objetos y de seres, Esto produce In impresi6n de que los (micns o~ietos capaces de 
provncar juicios y eonsecLlentelllente realizaeiones son juicios sobre enlidades 0 seres, Solo 
ocasionalmente se hace refercncia al valor, e implicilamente se supone que la Illotivut:i('m de los seres es 
amiloga a la motivaci6n de los valores, - " !\h~ra yo pucdo tambicn juzgar acerca de valores, y en fin 
elaborar preguntas liltimas con relaciones a valnres y objetivos y en este modo pcrseguir la teoria de 
val ores , la teoria de la praxis raeional, Ii! teoria de la razon, "- ( I.c,) , El inllujo en el sujeto queda 
tolalizudo bajo la pl.'rspectivu onlologica: -" EI objeto enlra en cI sujt:lO, y ejerce estimulos en cl ( 
impulsos teorCticos, esleticos, pnictic,:os)"- (1.c,), No se aclara , si estos impulsos son de tipo 
epistemol6gieo 0 axiol6gieo" de Rer 0 ue valor: todo sc unifiea bajo cl tcrmino general de raz6n , 

La motivaci6n se reliere tanto a losiuicios que dehcnser luego verificados en la expericncia , como a la s 
decisiolles que lIevan a lUla accil'll1 . MllY C\iferente es el modo ell que son moti vadas las sensaciones, los 
deseos, las aspiraciones , los proyectos, Son especilicas de este segundo easo , las motivacioncs de algo u 
cmprencler, en cuanto es acei6n: -" por 10 cual , siemprc se presllponen ciertas ' mol ivaeioncs abso lutas ': 
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algo que me place en sl mismo, ' por-causa-de-sl-misl11o ', etc ... no impor1anuo si reina 0 no la razbn cn 
estas motivaciones."- (I.c. & 56.a).Lo cual haec suponer que se da una marlil c"TI c\r. fiI (~innlllirl i1d , ' llIlI no on 
prnpillmtilntil WlO rooi mll liilllll Il'gtca U onlologlca, en la cual cabe esle margen de rucionalidad extrai'ia 
cn que se coloca el valor. Seria un tipo de racionalidad superior en que caben el sar y el valor: una 
racionalidad en que dominan las nonnas de la razon. En est a cabria la motivaci()n en el sentido milS 
autenti(~n, por ser el yo el que es lIIolivado. - " Yo eonduzco mi lesis a su eonclusi6n por que yo juzgo de 
tal y tal modo en las premisas, por que yo he enlregado mi tesis 0 las premiso . . "- l lsta es pues una 
deeisi6n logica e intelectual. Pew a continuaeion aiiade Husser!: "-" 1,0 mismo OCLlITe en la esrera del 
valor; hay Wla valoracion que yo establezco , por haber valorndo alguna otra c(\sa , y ah! hay una 
voJuntad derivada, COIllO eJ tOlllar Lma decision, por haber decidido aJgWla otra COSH ." - (1 .. 0 . ) Eslamos 
de acuerdo , pero esto deja completamente fuera de eonsideraci6n la motivacion directa del valor por 
si.,rcIegando la motivaci6n a Wla region abstracto y especulativa de la pura racionalidad . 

Al contrario sabemos que no hay decision sin Wl acto positi vo de vollmtad librc, y en el caso de val ores a 
rcaliz.ar, LIIl acto positivo de atracci6n dcl valor. POI' esto, milS que Itt palabra de ' molivaci6n ' preferimos 
la aristotelica de ' intenci()n ', la eual es tam bien propicdad del yo y de su libertad ~ y ademas, sin eaer en 
abstracciones I<>gicas, es detenninada de inmediato y direetamenle Ix)r cl hecho particular del valor. De 
ellalquier modo en que alguien 10 qui era enfocar, debera llegar a la mismn conclusi<>n: el estrecho 
parenteseo entre ser y valor, y la difereneia de idenlificaci6n en eonsecllencia de los difercnles tipos y 
niveles de los valores. 



CAPITULO 14° 

DEL CUERPO AL EspiRITU 

En toda experiencia humana ,algo se da como conocido: aunque sea la luz del dia, una puerta que se abre, 
una persona que se me acerca. Pero a la vez de que se percibe la cosa, se percibe tambien la presencia del 
propio cuerpo. Puede decirse que el cuerpo sea la frontera entre el darse de las cosas trascendentes, y el 
yo, cuando ,por supuesto, se trata de experiencias de cosas del mundo. Esto significa que al mismo tiempo 
en que tengo experiencia de una cosa, tarnbien tengo experiencia de mi mismo, como cuerpo. 
La trascendencia del ser ahi de las cosas es trascendencia desde mi propio cuerpo. Sin mi cuerpo no 
hahrfa mundo, ni habria otro yo., ni habrfa mi pf'opio yo. Husser! en las Meditaciones Cartesianas, insiste 
en la presencia de mi cuerpo. Lo mismo hacfa en las lecciones de 1910 y 1911. Acusa a Descartes de 
carecer de radicalidad, precisamente POI' no haber Ilegado hasta el final de la duda. EI final de la duda no 
es el 'yo pienso' ni es el yo, sino 'mi cuerpo'. Cuando se dice cuerpo, esto no significa material. EI 
concepto de materia es secundario y abstracto. EI cuerpo es algo originario, radical y primario. Con esto 
no se quiere afirmar que la experiencia 'experimenta ' el cuerpo. Una experiencia siempre experimenta 
algo, conoce algo, pero el cuerpo esta siempre ahi, con cualquier experiencia. No es el ser, cl que esta 
ahf, el Da Sein,[ aunque fuera mi propio Da Sein], sino el cuerpo. El 'ser' es respuesta a una pregunta, y 
ya esta en la pregunta. El cuerpo no pregunta, ni esta en la pregunta, solo esta ahl. En una experiencia, 
Yeo, siento escucho, levanto un peso, me expongo al calor, oigo los gritos. La experiencia me cae sobre 
el cuerpo: el calor me achicharra, el viento frio me haec temblar, la luz me cicga, la herida me hace 
sangrar. Todo esto sucede a traves de mi cuerpo: el cue'rpo acontece. 

Nadie es mas conciente del cucrpo que Jean Paul Sarl.rt: .,en La Nausea, 0 Albcrt Cam us, en La Caida: cl 
existir es corp6reo. 

Ocioso, con los brazos colgando me acerco a la ventana .EI Deposito, la Empalizada, la Vieja Estacion 
- la Vieja Estacion, la Empalizada, el Deposito- . Bostezo tan juerte que me asoma una tagrima en los 
ojos. Tengo la pipa en la mano derecha y el paquete de tabaco en la izquierda . J Jahl'fa que lienal' la pipa. 
Pero me/altanfuerzas. Mis brazos penden: apoyo la/rente en eI crista/. Aquel/a vieja me irrita. Corretea 
obstinadamente, con la vista perdido. A veces se detiene, como si la hubiera rozado un peligro invisible. 
Ahi esta bajo mi ventana: el viento Ie pega la/aida a las rodil/as. Se detiene, se arregla la panoleta. Le 
tiemblan las manos. Reanuda la marcha Ahora la veo de espalda. Vieja cochinil/a! 

La visi6n del cuerpo es completamente exterior, superficial, Il ega al limite de la indiferencia. EI sujeto 
esta completamente atrapado, desaparece en esta corporeidad. Para nosotros es experiencia. Este limite 
en que la intuici6n es meramente pasiva y corp6rea. No es todavia vivencia, es la mera objctividad del 
ahl. EI aburrimiento y el hastio, son sensaciones mas que estados de animo.,es el absoluto sin-sentido. Es 
10 que da la sensaci6n de un existir sin rumbo y sin valor. Solo es un darse, an6nimo y anodino: eI mero 
acontecer, sin profundidad, ni espesor. Solo hay una temporalidad y una distancia, la total ausencia de 
pensamiento. Esto es 10 que Sartre lIamara el existir. En cambio en Camus el cuerpo esta mas vinculado 
con el clima, el lugar, los sonidos, hasta al escucharse de una risa enigmatica, que se repetira como un a 
senal, una palabra indescifrable. 

Subi 01 puente de Artes ,desierto en esfa hora, para mirar al rfo que apenas se adivinaha en la noche que 
ya habia caido. Frente al Vert-Galant, dominaba yo la isla. Sentf crecer en mi un gran senfimiento de 
poder y podria decir que hasta de realizacion , que difataba mi corazon. Me enderece e iha a encender 
un cigarro, el cigarro de mi satisjaccion, cuando en este momento una carcajada estallo detras de mi. 
S01prendido di media vuelta; no habia nadie. Fui hasla el pretif; ninguna barcaza ni bote. Me vo/vf hacia 
la isla y de nuevo escuche /a risa a mi espalda, lin poco mas lejana, como si viniera del rfo . Me quede 
parado, inmovU. La risa se apagaba, pero la escuchaba aun claramenle detras de mi, y no podia venir de 
ning-un otro lugar mas que de las aguas. AI mismo tiempo escuche los latidos precipilados de mi 
corazon. 

Esta risa, no es del aire, ni de las barcas, ni del rio, solo es. Un son ido como de palabra sin articulaci6n, y 
por tanto sin contenido.: puro ruido. Sin embargo existe en la corporeidad, como las demas cosas, el 
puente, las barcas, el aire el agua, y el cuerpo en medio de to do esto, la satisfaccion fisica del cigarro, el 



corazon satisfeeho, y el eoraz6n que late, por la extral'i~ risa .Es una risa tan natural como el cxistir de las 
co~: I~ rlsa es ~l ~xistir. Sartre aeentUa mlls cl sin sentido de este existir, 10 duro y flsieo de esta 
eXlstenela: un eXlshr que unifiea todas las eosas. Todos dependen de este existir necesario, sin darse 
cuenta, son esclavos de este existir. Es importante recordar que tanto Sartre que Camus escriben al final 
de la segunda guerra mundial , en Francia, con las ciudades medio derruidas por la guerra, la decepeion 
general frente al futuro, la desconfianza en todos los valores en que habfan crefdo; don de muchos hablan 
eolaborado con los Alemanes, otros habian crefdo en una Iibertad que resulto ilusoria. En este c1ima de 
decepci?n, n~ existfan ideologias validas, ni ideales aceptables, ni orgullo que defender. Quedaba en pie 
este limite eXlstente del cuerpo , junto con otros cuerpos que tambien a penas cxistian. 

Veo mi mano que se eXliende en la mesa. Vive, soy yo. Se ahren los dedos se despllegan y apuntan. Esta 
apoyada en el dorsa. Me muestra su v/entre gordo: Parece un animal boca arriba. Los dedos son las 
palas. Me divierto haciendoles mover muy rap/do. como las patas de un cangrejo que ha caido de 
espaldas. El cangrejo esla muerto, las palas se encogen, sc doblan sobre el vienlre de ml mano. Veo las 
ufias, la unica cosa mia que no vive. Y de nuevo .... Me levanto sobresaltado; si por 10 menos pud/era 
dejar de pensar .Los pensamiento son 10 mas insulso que hay. 

Desde la sensacion con creta del cuerpo los pensamientos se encuentran a una distancia casi infinita, no 
tienen color ni saboT. EI cuerpo es 10 unico que existe. EI haee un esfuerzo por no pcnsar, siente que la 
eabeza se Ie lIena de humo Pero no 10 logra. Los pensamientos naeen a sus espaldas, como la risa a la 
espalda de Camus sobre el puente.- " Yo soy mi pensamiento, por eso no puedo detenerme. Existo por 
que pienso .. . y no puedo dejar de pensar. Si existo es por que me horrorizn existir. Yo me saco de la nada a 
la que aspir~ "- ( I.e. p.150) A pesar de ello, el pensar no tiene mas valor que una proyeecion de algo que 
nace en el cuerpo, el verdadero existente .. Sin embargo en EI Ser y La Nada, hay todo un capitulo 
dedicado al cuerpo para demostrar que del cuerpo no tenemos un conocimiento objetivo. - " Mi cuerpo , 
tal como es para mi, no se me revela en el mundo" - ( I.e. p 178). Sartre distingue entre el euerpo "que se 
puede mear" de el " cuerpo que siente que es toondo". EI primer modo es el que rdega el cuerpo entre 
las eosas, 10 haee un objeto; el segundo modo es el del euerpo para sf, el que persibe sus posibilidades. EI 
!JI illlelU cs el LIe 11:1 CiI:!l'wt!1, P f el cual se mlde el cuerpo desde el cuerpo de otros. ; el segundo es el de la 
coneieneia que pereibe el cuerpo como sf mismo.-" EI espaeio como multiplicidad de re1aciones 
reefproeas, no puede efeetuarse sino desde el punto de vista abstracto de la eieneia; por ello no puede ser 
vivido y no es ni siquiera representable"- ( I.c. p. 392) Es precisamente 10 que ha querido decir en Ins 
descripciones que se han citado: si existe un mundo, este posee necesariamente una orientacion con 
relacion a mi mismo. 

En este momento no nos interesa el primer miembro de la alternativa, es decir las relaciones, de los 
objetos del mundo entre sf; sino la segunda: la percepcion del mundo a traves del cuerpo de uno mismo 
Asf en lugar de que el cuerpo signifique unicamente un vinculo entre las cosas, encierra en Sl la relacion 
original del hombre con las cosas, y su puesto en el mundo. El cuerpo es entonees en primer lugar un 
compromiso con el mundo y su conocer del mundo es un conocer comprometido. El ser del hombre en el 
mundo "es" esta misma relacion . Es el primer ser de la experiencia cOrpOrea, el tomar conciencia de ser 
entre las cosas, y el establecer las cosas distantes de sf mismo. El mero estar en el mundo del cuerpo y 
el eonocer el mundo no son mas que dos caras del mismo compromiso .. Asl nace el eonoeer que es estar 
ahi en este lugar determinado del mundo, siendo parte del mundo: leyendo este libro, habitando esta casa, 
pintando esta pared, oliendo esta flor, degustando este vino. Esta en su circunstancia en el mundo .. EI 
mundo es en si en cuanto mi estar del cuerpo 10 haec ser "en si". Pero mi cuerpo solo 'esta' en el mundo 
en cuanto 'es' para Sl., se conoee. y por otra parte el ser para si no es su fundamento, por la necesidad 
corp6rea de 'ser entre los seres corpOreos'. 

Sartre descubre aqui una dialectica entre el s\!!, en si y el ser para Sl, una dialectica que deriva de la 
necesidad del cuerpo de ser para Sl, anulando el en si del mundo.- "EI cuerpo no se distingue de la 
situacion del para si, por que para el para-si, el existir y el ponerse, son una misma cosa; y por otra parte 
este se identifica con el mundo entero , en cuanto el mundo es la situacion total del para-sl y la medida de 
su existeneia"- Sartre deseubre aqui una dialectica entre la situacion del en-si y la neecsidad del para-si 
del cuerpo. La situacion se manifiesta solamente si el cuerpo se revel a como para-sl es decir anula el en 
sl. EI para-sf se recupera en esta superaeion: el 'en-si' de las cosas , solo existe como superado. Podemos 
no estar de acuerdo con esta explicacion dialtktica Creemos que no es necesario negar el en s[ del mundo, 
para que exista el para-sf del cuerpo que es a la vez el punto cero del mundo. Pero estamos de acuerdo 
con que el cuerpo es una "caracteristica necesaria del para-si". Por 10 eua! el cuerpo en su condicion de 
para-si evade de la simple condici6n de un en-si del mundo. Entonees se contrapone; y al mismo tiempo 



se afirma en el mundo, alejandose de el. - "Su hufda anuladora del ser [como cosa del III undo J sc 
cum pie bajo la forma de un compromiso con el mundo [su conocer el mundo J "- ( I-c- p. 185). 

SER CUERPO CONCIENTE 

Debemos detenemos en esta corporeidad oragmaria, en cuanto ahf nace la conciencia Se han 
simplificado mucho las relaciones del cuerpo con el mundo, 10 cual conduce a interpretaciones sin 
fundamento. La primera simplificaci6n del cuerpo consiste en reducirlo a la dualidad: dentro y fuera. 
Sartre por ~iemplo considera dos 6rdenes de realidades esencialmente di versas: la consideraci6n del 
cuerpo en cuanto el toca ( va hacia fuera), yen cuanto es tocado , es para-sf (va hacia dentro ). Toco mi 
propia mana mientras un amigo tambien la toca: es un tocas exterior .. Esta percepci6n de tocar pertenece 
a un orden no solo di stinto sino incomunicable con la percepci6n de ser tocado. Lo primero es una 
presencia objetivante: toco la mamo como toco la mesa, 0 yeo un cuadro. Pertenece al ' en-sf' que es 
negado. EI ser que asi se revela es un ser-para-otros. Al contrario ser tocado, da una perccpci6n que 
interesa su interioridad, el ser-para-sf, que debe ser afirmado en la conciencia. Segun Sartre las dos 
percepciones son inconciliables, 10 cual conduce necesariamente a la eliminaci6n de una de las dos; de 
hecho la eliminaci6n del primer punto de vista :"Signitica transformar las posibilidades que son mias en 
posibilidades muertas" - ( I.c. p.380) 

La simpliticaci6n de las dos vertientes dentro y fuera, conduce a una bi furcaci6n insalvabl e. Pero si se 
examinan las actividades del cuerpo un poco mas concretamente se vera que esta alternativa no es mas 
que una oposici6n correlativa, como hay otras muchas correlaciones en la vida corp6rea. Si se considera 
el cuerpo en su integridad, se comprueba que la sensaci6n de tocar no es separable de la sensaci6n de ser 
tocado .. AI mismo tiempo en que doy la mano a otra persona percibo que esta es tocada vital mente y se 
me transmite un mensaje. Una sensaci6n es inseparable de la otra. Pero no es esta la sola correlaci6n que 
se da en el cuerpo. La perccpci6n 'delante-detnis' de mi cuerpo, es otra correlaci6n que al mismo tiempo 
me relaciona con las cosas. Tcngo mi del ante, dllluJe racilJn~nte yeo, toro, mint) I n~ dilihmcias, B6 10 
dela.nte del cuerpo que se eontrapone allado detnis, tan real pero con caracteres diferente. La de delantr: 
es !lllis aClivo, 10 de detras es mas pasivo, uno me da seguridad, otro lemor, uno claridad otro 
incertidumbre. Puedo agregar el arriba-abajo: otra correlaci6n de opuestos que domina toda percepcion. 
Lo que esta en el suelo, y 10 del cielo. De tOOas form as para caminar debere estar de pie .Lo de arriba y 
aba,jo no es nada exterior, pem todo el mundo es medido como arriba 0 como ab~io : desde los montes a 
los mares, desdt: el suelo al subsuelo, desde la mesa al libro, desde la pagina a la escritura que la cubre. 
Este tam bien es un ser para mi antes de ~er un ser para otros. EI cuerpo no puede prescindir de sus 
correlaciont:S, pero estas no pueden prescindir del mundo. Entonces no se trata de un dualismo insalvable 
, sino de un pluralismo unificable. Nos falta afiadir ' derecha-izquierda' .: dos oposiciones reales que se 
revelan en mis dos manos opuestas, en mis dos ojos, en mis dos pies, y en todos los detalles especulares 
de mi cuerpo. Esta oposici6n es muy diferente de las anteriores, por que no es fisica sino intelectual .. No 
deriva de las cosas del mundo, pero coloca a la derecha 0 a la izquierda tOOas las cosas del mundo. 

Ni son las unicas correlaciones reales. Se podrfa continuar con posiciones intennetdi as, tan reales como 
las anteriores. Algo no esta del ante sino a cuarentaicinco grados , a sesenta, a ochenta. No cst a ni 
adelante ni de un lado; no esta ni arriba ni abajo sino en una posicion nivelada, 0 inclinado, un poco mas 
hacia arriba, 0 un poco mas hacia abajo. Cada una de esta posici6n es dada pasivamente y percibida 
activamente.-tOOas estas correlaciones son bipolares , no en el senti do de que exista una bipolaridad, en 
abstracto, sino que singularmente cada uno posee su opuesto polar del que depende y que depende de el 
.Es una pluripolaridad ilimitada, que nos da la idea de la complejidad de la actividad corp6rea y de su 
horizonte. La misma complejidad se encuentra si analizamos otras sensaciones como: oler un perfume, 
ver una manzana en el pl ato, sentir la puntura de una alfiler, escuchar el canto de un pajaro, arrancar una 
hierba en el jardin. Percibir 10 sensible no destruye el ser ahf de las cosas: EI perfume real mente se da, la 
manzana real mente irradia su presencia, el alfiler real mente atraviesa mi piel, el pajaro real mente me 
envia sus notas, la hierba realmente se deja coger.; pero nadie mas que yo, goza de la fragancia, siente la 
vida de la manzana, se duele de la puntura, interpreta el mens~ie sonoro, se apodera de la hi erba. EI ser 
de cada una de estas cosas no es un ser-para otros, es primero un ser en si que se me da, y se vuelve para 
mi. Que exista el acto y ala vez la conciencia, no hay razonable duda. Que haya pluralidad de seres y de 
perccpciones no es ningun misterio: es evidente en tOOas nuestras experiencias. 

Esto nos obJiga en primer lugar a analizar la percepcion. En otro lugar se ha dicho que la intuici6n 
multiplica los contactos, es decir fragmenta. AI contrario la percdepci6n uniftca las sensaciones y las 
intuiciones. Es la que crea el objeto. Solo la percepcion identifica y unifica todos los aspectos intuitivos, 
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t~?S los actos de. las sensaciones, y decide: que se trata de algo, un ser. Evidcntemente no podemos 
II .mltar la p.ercepc,6n a una noci6n unica. Es muy diferente unificar los elcmentos de un paisaje, las 
~Iezas d~1 ~Iedrez, los componentes de una sociedad, los datos de un robl ema. Dc un paisa je (montes 
nos, ~ultlvos, casas, personas, ). gracias a mi percepci6n se dinl : es una vision agreste .. De los ' person~jes 
del ~~drez hab~a una percepel6n y se reduciran a unidad dicicndo: es un juego. De la sociedad se 
per~lbl~ el sl~tema. De un problema (~upuestos, datos, axiomas, deducciones, implicaciones 
~plicaclones) se ~lra es un proceso .. No es poslble poneI' a la par: la percepci6n de un paisaje, la de una 
Juego, la de un Sistema, y la de un proceso. Evidentemente son percepciones de niveles y de contenidos 
muy diferentes. Sin embargo todas unifican cosas del mundo y contenidos dc concicncia. Toda~ son 
percepciones corp6reas. 8artre dice-" todo el ser-para-sf, debe ser cuerpo, y todo debe ser conciencia" _ 
Nosotros anadimos: todo ser-para-sf tiene un en-sf. Y todo debe ser conciencia: pero conciencia del 
para-sf y tam bien conciencia del en-sf. 

Pero queda todavla un problema. Quien unifica esta inmensa pluralidad de realidades? Solo hay una 
palabra que pueda contestar a esta pregunta: mi alma .Alguien podrfa contestar: la vida, en el sentido de 
los bi610gos 0 antrop6logos, pero serra simplemente una abstracci6n que carece de individualidad. 
Estamos de acuerdo que ahl se da la vida, pero una vida vivida individualmente por mi, y esto es mi 
alma .. 

Se descubre as! el alma en el cuerpo en cuanto ambos son para-sf. Ya Plat6n consideraba el cuerpo en 
cuanto individualiza el alma Y por muchos siglos se ha considerado el cuerpo como el elemento que 
define al individuo humano, en el tiempo y el espacio. Sartre de una vez asimila el cuerpo en cuanto 
para-sl con el alma. Y agrega que:-" el alma 'es' el cuerpo en cuanto el para-si es la propia individuaci6n 
" - ( I.c. p. 186 ) .Solo de esta intima uni6n, explica como la actividad sensorial sea ya un conocimiento. 
Sentir es reaccionar corporalmente a la presencia de aquello que se da en una experiencia concreta. La 
materialidad de las actividades de los senti dos, no es mas que una abstracci6n del caracter concreto de 
esta actividad. Dire: yeo la senal roja del semMoro; es una senal material: la luz roja es material, por que 
esa luz tl'aspasa l1li~ uju:;; es wncreta, medible. Lo mismo podrfa decir del sabol' de este pastel; es un 
sabor material ; 10 corp6reo se ha vuelto material. en el lenguaje corriente .. Captar con los sentidos es 
COo(lCer corporal mente aquello que la intuici6n les entrega. La experiencia viviente es algo mas que un 
contacto en e1 que algo se nos da; es tener conciencia de 10 que se percibe y al mismo tiempo tener 
conciencia de este percibir. En la percepcion conciente es el mismo ser de las cosas el que se da. Podemos 
expresar este conocimiento en una imagen, pero esto no es posible sin una intervencion de la conciencia 
que pertenece a un yo. A esta entidad presente en el acto de la mera sensaci6n y al actor que acompana 
la conciencia de sensaci6n, es 10 que denominamos el alma. Con esto no se niega la posibilidad de una 
imagen que quede grab ada t1sicamente y que se constituya en la base de nuestro recuerdo. En todo caso 
esta interesada el alma viviente , para que la experiencia viviente permanezca en cl yo . EI alma esta 
dondequiera se exprese la vida: en los senti dos, en la intuici6n, en la percepci6n, y en el concepto 0 

nocion que podamos derivar de la intuicion misma, y de la percepci6n; ademas esta en la imagen grabada 
cn nuestro recuerdo . 

ACTIVIDAD INTUITIV AS Y PERCEPTIV A 

La intuicion solo intuye 10 que es inmediato: si contemplo una casa so lo yeo la fachada, 0 un escorzo, (l 

desde 10 alto, no es pues un objeto 10 que intuyo sino solo un fragmento de objeto. A cada intuici6n 
puede corresponder una imagen, la imagen tambien es fragmentaria y parcial. Solo la percepci6n me da 
un objeto entero, la conciencia de un objeto, en parte vista en una intuicion, en parte vista en otra , 0 

muchas otras intuiciones. Es diferente la conciencia de una intuici6n de la conciencia de un objeto. Hay 
que aprehender los objetos, es decir multiplicar sobre ellos los puntos de vista es dccir las intui ciones: 
miles de intuiciones para aferrar un objeto, y miles de imagenes para recordarlo ; y del cual solo 
tendremos una percepci6n. Consecuentemente debemos admitir que hay diversos tipos de coneiencia del 
mismo objeto intuido. Y tam bien hay una conciencia de la percepci6n que me da el objeto entero, y una 
diferente conciencia de cad a objeto, y de las form as en que todo objeto se da. Pero solo hay un actor de 
los diferentes aetos, una sola alma capaz de presidir a la realizacion de ilimitados tipos de conciencia<;. 
La intuicion es corp6rea, pero conciente, igualmente 18 percepcion y la imagen son corp6reas y concientes 
por una misma alma. Todos los anteriores son actos del alma: el alma es conciente de ver, de sentir, de 
escuchar, de tocar, del calor y del frfo, de 10 duro y de 10 blando, de 10 pes ado y 10 ligero, de 10 grande y 
de 10 pequef\o, de 10 agradable y 10 de~gradable. 
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He lerdo EI Inliemo de Dante: de cada oracion una intuici6n, de cada escena una imagen, que recuerdo, 
de cada personaje una percepci6n. Para cada acto una conciencia, y una conciencia del acto: ilimitados 
actos de conciencia y de conciencia de conciencia .. Mi alma ha recorrido palabra por palabra, frase por 
frase, escena por escena, imagen por imagen, personaje por personaje; mi alma ha vivido todas estas 
vivencias. He aftadido un capitulo a la vida de mi alma Esta es la ampJitud del alma, el vigor del alma 
.Algunos piensan restar importancia a las imagenes cuando se trata de conocimientos, y a las impresiones 
cuando se trata de valores. La imagen no es importante para conocer; como la impresi6n no es importanle 
para evaluar. Lo que se da, es la cosa misma, como dice Husserl" se da como conocimiento y como valor 
Pensar que el conocer sea una representaci6n 0 una imagen y que el valorar sea una impresi6n , serla un 
grave error. EI fenomeno no es una imagen ni una impresi6n, es el mero acontecer de los seres, con toda 
su carga ontologica y axiol6gica. 

Sin embargo Aristoteles ,subraya el caracter de la imagen: las imagenes se almacenan en la memoria. 
Doy vuelta a la cabeza, y la anterior intuicion desapareci6 de mi vista, el impacto de la cosa ces6, el 
objeto se ha alcjado. Sin embargo me queda la imagen, para reconslruir e l objeto: la ' percepcion ' de la 
cos a, y el 'sentimiento' del valor. En el recuerdo se encuentra a ni vel fisico la imagen y la impresi6n, y a 
nivel abstracto el concepto y la emoei6n. La imagen y la imprcsi6n son biol6gicas, corporales, el 
concepto y la emocion son intelectuales inmateriales, pero ambas se acompaftan. Aristoteles aI comienzo 
de la metafisica da importancia a la imagen, con respecto a los animales, por que: cuan tas mas imagenes 
tanto mayor memoria. Los animales que poseen mayor memoria demuestran mayor inteligenci a, y poseen 
una vida superior .. En esto podemos estar de acuerdo, las abejas son superiores a las hormigas, las aves a 
los peces, los mamfferos a las aves y asi adelante. Pero la simple aplicacion de la memoria , la~ 
imagenes y las emociones, se encuentran lejos de la actividad intelectual. 

Tambi<5n los animales, segun la opinion corriente, poseen alma y conciencia, y con eJlo intuiciones, 
percepciones, imagenes y emociones: memorias; pero sus 'actos' de conciencia (como escoger caminos, 
realizar trab'\ios, comunicarse entre f) se muestran mas limitados que en el hombre. No nos consta que 
posean conciencia de conciencia, 0 reflexion. Por tanto su alma no es equiparable al alma humana. 

EL MUNDO DEL ALMA 

EI alma, a pesar de sus multiples actividades, permanece tan est.rictamentc entrelazada con la 
corporalidad, que no es pensable como una entidad a parte del cuerpo, sino mas bien es como una funci6n 
corp6rea. Con 10 anterior ha quedado suficientemente clara la actividad cognoscitiva corporal: tanto en 
relacion con la existencia del mundo, como en la conciencia de la totalidad individual. La corporalidad 
viviente participa por una parte de el "en-si" de las cosas (intuiciones e impactos), y del para-sf de la 
conciencia (percepciones y sentimientos.). En esto concordamos con Sartre cuando atirma :" En el 
mundo de la percepci6n no puede aparecer ninguna cosa, que no mantenga con las dernas cosa') una 
infinidad de relaciones . Mas aun en esta infinitud de relaciones - al mismo tiempo que la infinitud de 
relacioncs que sus elementos sostienen entre si - la que constituye la esencia misma de una cosa. De 
aqui 10 desbordante que hay en el mundo de las cosas.; siempre y en cada instante hay infinitamente mas 
que no podernos ver ; para agotar las riquezas de mi percepcion actual seria necesario un tiempo infinito." 
- ( Lo imaginario p. 19 ). Por la pereepcion corp6rea se instalan en el alma las unidades objetivas que 
conocemos. Estas unidades at mismo tiempo conservan toda su realidad en-si, micntras se dan como 
objetos a la coneiencia: dos polos opuestos y complementarios. Esto significa que el objeto de la 
percepcion y del sentimiento, desborda constantemente de la conciencia y no picrde su ser aut6nomo. 
Este ' desbordar es constitutivo de la naturaleza del objeto mismo que se da, sin perderse. Los objetos 
conservan su idividualidad definida, con la infinidad de sus rea lciones y al mismo tiempo se dan a la 
conciencia. Son nuestras ventanas abiertas al infinito hacia el mundo de las cosas en-si, desde la vida de 
nuestras intuiciones e impactos. Esta es la primera y fundamental polaridad, que vincula el en-sf con el 
para-sr., polaridades que existen en la misma vida, que es vida de lac; cosas y vida del alma. La 
corporalidad, en lugar de ser un simple nexo entre diferentes cosas, sei'lal a la uni6n original : del hombre 
con las cosas , y su lugar en el mundo. Con el cuerpo no solo conocemos el mundo; si no que somos parte 
de <51. 

Se pasa insensiblemente de una sintesis eminentemente pasiva del acto intuitivo y del impacto, a la 
sintesis activa de la percepci6n y del sentimiento, en que cuerpo y alma operan simultaneamente con una 
sola realizaci6n: 10 fi sico y 10 vital son inseparables. La continuidad entre el en-si mundano, y el para-si 
humano, no cs una contigtiidad de dos seres extraftos, sino una comunidad de existencia y de significado. 
De este modo el mundo del alma enlaza la autonomia de la individualidad del yo con la eteronomfa de 
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las~uerzas c6smi~,. en una ~Ia uni~d viviente y conciente. Ademas las facultades perceptiva y 
sentlmen~al, no se Itmltan.a regIstrar las Imagenes y las impresiones de las experiencias, pueden a su vez 
ser creatlvas de nuevas Imagenes y de impresiones, es decir crear sus propios objetos. Estos sedan 
entonces solamente objetos de conciencia, sin que carezcan de capacidad representativa 0 emocional. De 
esta forma el. mundo del alma no se limita ala captaci6n experimental de los seres existentes sino que 
crea sus proplOS seres de conciencia sin ninguna limitaci6n. Entonces la vida del alma no es solo una vida 
alime.ntada por los seres sensibles del mundo existente, sino por los propios objetos de conciencio que 
constltuyen su pleno dominio, en un mundo interior. Se trata entonces de una conciencia mftica que vive 
de sus simbolos, personajes e historias: relacionados, sin dudo, con las significaciones del mundo 
trascendente, pero capaces de rebasarlo , ampliarlo y transfigurarlo. Con ella se ve desplegarse en vuelo 
el gran mundo de la fantasia, de la literatura , del arte, de politica, de las emociones, y de la tecnologfa y 
demas aventuras creativas. 

Es un mundo infinitamente grande y humano, donde se conjugan imagenes ye impresiones, o~ietos reales 
y obJetos de concieneia., el cual es capaz de dar nuevas formas a la vida flsica, biol6gica y cultural. De 
hecho la facultad imaginativa del alma incluye un complemento importante de su creaei6n: la intenci6n. 
La intenci6n Ie da sentido y valor a la imagen de un objeto de conciencia; mientras los objetos de la 
percepci6n ya poseen por sf su significado: son imagenes dadas. Puedo imaginar una maquina para 
procesar alimentos , y verla en sus posibles detalles, si no hay intenci6n, no hay posibilidad de reaJizarla. 
Con la intenci6n no la yeo solo como factible sino como un instrumento util. La intenci6n transform a la 
imagen en algo que debe ser efectuado.; entonces la imagen se vuelve impresi6n, algo que merece ser 
real: un valor. Podemos decir que la intenci6n transfonna la simple imagen en valor. Considero la 
posibilidad de escribir un Iibro sobre artistas recientes. Creo la imagen del libro en sus varios detalles 
como objeto. Pero sin intenci6n es pura representaci6n de conciencia .Si yeo la conveniencia de 
escribirlo por las vent~jas que pueda producir, est a imagen se ha completado, esta dispuesta a entrar al 
mundo de las realidades. EI alma es la que escoge, se compromete. Se compromete con el mundo 
eligiendo algo que va a ampliar el campo de los seres en el mundo. La intenci6n orienta el simple para-mi 
hacia el en-si. No es un acto de la voluntad, es previo a 10 querido, pero es el neeesario compromiso del 
alma, para que la voluntad entre en acci6n. La intenci6n ensancha el espacio alrededor de la imagen, y la 
relaciona con la vida y el mundo. 

Esta dimensi6n libera el alma de toda pasividad, la haee responsable tanto de la interpretaci6n de los 
objetos del mundo trascendente como de la creaci6n de su propio mundo de significados. EI alma humana 
se nos da entonces como una segunda creacion, no un microcosmos sino un macrocosmos, dispuesto para 
todo genero de descubrimientos y aventuras. Para que se conviertan en realidades es necesario este 
elemento nuevo, que ya Aristoteles introducia en la realizacion de las virtudes: la ' intencion.' EI alma 
selecciona la imagen, 0 el conjunto de imagenes, dignas de ser lIevadas al mundo. La intenci6n juega un 
papel directivo y promotor, eleva la actividad corp6rea, mas alia de sus simples poderes biol6gicos; 
entonces el alma, con eI cuerpo afinna su existencia en el mundo; y con ello extiende los Ifmites de este 
mundo al comprometerse con el. Al mismo tiempo abre un campo nuevo a la trascendentalidad del yo en 
el mundo; 0 como diria Sartre," para que yo sea 10 que yo no soy"- (I.e. p. 405) .. Es esencial esta 
eapacidad de selecci6n que la unidad de cuerpo y alma posee; ella establece 10 que quiere ser; por que ve 
10 que es y 10 que no es. Pero por ser limitada esta en la necesidad de escoger. No puede elegirlo todo de 
una sola vez, debe elegir su no-ser, en sus limites. Pero en esta limitaci6n abre el campo de accion a la 
libertad: en su finitud es libre. La unidad de cuerpo y alma ser transforma entonces en este proceso de 
ser. Esta en posesi6n de un imperceptible dato (no dado en la percepcion de las cosas) de 10 que yo soy. 
Este dato 'que yo-soy sin-deberlo-ser', que no es pereibido , ni conocido como objeto, es a la vez 
recobrado y superado: es utilizado por mi, proyectado y asumido en el proccso de mi eonci,encia. 
Entonces la unidad del alma con el cuerpo es existencial, es decir, es un ser existente, identiftcado con el 
proceso en todas las etapas y condiciones de su existencia. 
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CAPiTULO 15° 

La intuici6n. 

Desd~el comienzo de este estudio se ha planteado el problema del origen del ser que se conoce. No se ha 
~sp~c~ficado el momenta fundamental del darse de este ser .. Es necesario enfocar el examen sobre la 
mtu~cI6n,. sobre es~e momento epist~016gico en que se revel a este ser, en su presencia efectiva y en su 
p.artlculandad. Es Importante advertlr que este amilisis de la intuici6n se dirige, en primer termino y 
~Ier:n~re a los actos de intuici6n de tipo particular; al conocimiento de todo objeto inmediato empirico e 
mdlvldual , con sus prerrogativas y Iimitaciones. Con esto no se quiere decir qu e el acto en sf mismo no 
posea, 0 no fundamenta, una generalidad., y una validez aplicable a tOOo otro conocimiento humano. Solo 
signifiea que se enfoca el acto particular como originario y genetico. 

La intuici6n en su realidad cmpirica es el acto en el cual surge 10 "dado" cn cl contacto inmediato con 
las cosas, personas 0 relaciones. La palabra 'contacto ', por su composici6n de "con" y "tacto" es una 
metafora, por que en realidad dice mas de 10 que promete su composici6n . Esencialmente es en primer 
lugar "tacto". Pero nadie piensa en restringir esta palabra a 10 material 0 sensible; en este 'tocar' se 
evidencia la metafora. Es un tacto que se refiere a cualquier naturaleza de encuentro directo, 0 
aprehensi6n que signifique, hacer frente, estar con, captar y ver. La palabra contacto por su parte, 
afladiendo esc "con" responde a un momenta avanzado en el quc se da la oposici6n entre dos que se 
encuentran: 10 dado y el que 10 recibe. De ese contacto nace por una parte el objeto que se da, y por otra 
el sujeto que 10 conoce. Por esto se dice que es "gcnetico". 

EI punto de vista de tal anal isis no es epistemol6gico. En este momento no interesa la posibilidad de un 
conocimiento: ohjetivo 0 sUbjetivo; no se interviene en el aspeeto erftico del conocer, en las forma.<; a 
priori 0 el valor empirico de los conocimientos. Se enfoca este acto primordial , dcl estar con Ia.~ cosas y 
las personas, del darse de esta posible realidad a una conciencia que se despierta y se pregunta. Lo 
esencial es poder descubrir en la intuici6n las multiples dimensiones que arroja el acto mismo de un 
primer contacto que despierta la conciencia. Esta es la intuici6n como corriente de potencialidades que 
conviene devanar con paciencia , para proyectar en este acto germinal, en cuanlo sea posible, la IlI z del 
entendimiento. 

1.CUALIDADES DE LA INTUICION 

No es un acto simple, ni instantaneo, ni reflejo, ni puntual; sino duradero, variable, extenso, espacial, 
temporalizado. Sucede con las sensaciones del cuerpo: abro los ojos a la luz, escucho un sonido 
penetrante inesperado, pongo mi mana sobre el hombro de un compai'iero, saboreo una fruta, encuentro 
una sonrisa, me agrada un reconocimiento~. Tales intuiciones son materiales, 0 psicol6gicas. En los 
grados mas elevados de la intuici6n, domina aquello que lIamamos un 'instante', urta ' chispa'; per<> sin 
desconectarse de las demas condiciones. Danne cuenta de que el numero dos es igual a dos; que dos es 
diferente de tres, 0 que una consecuencia deriva necesariamente de una premisa, son intuiciones 
intelectuales, y parecen conocimientos instantaneos, sin embargo denotan todas las demas cualidades de 
este acto. Los ejemplos podrian muitiplicarse, pero son suficientes unos pocos y si mples para abrir un 
inmenso panorama que puede alcanzar la extensi6n y profundidad de la vida mi sma. 

Su clase de actividad, no es tampoco 'mono-genetica' sino 'pluri-genetica'. Significa que cn el punto 
mismo de darse, en su mera origen, por cuanto se Ie perciba como una unidad-mfnima y microsc6pica, en 
realidad es ya, desde un primer in stante, multiple y eompuesta. 

a) por una parte da origen a una pluralidad de eonocimientos que se destacan de la misma ralz., 10 
eual produce una pluralidad en la conciencia. 

b) aun la intuici6n mas e<)l1creta, individual y material, como percibir el calor de un swcter de 
lana, 0 10 dulce de un terr6n de anlCar, arroja una gran variedad de aspectos de la corporeidad. 

Entonces por ambos lados, eI de la conciencia y el de la cosa conocida, hay pluralidad que nace en la 
intuici6n. Tomo una manzana de este plato, intuyo a la vez una gran cantidad de [ormas, colores, 
saborcs, estructuras: las cualidades y la calidad de este simplc contacto material. 

2.LA CUADRUPLE RAiz DE LA INTUICION. 

I ~1 r . 



c. 

II I 
Con una sim:p~e reflexi6n directa sobre un acto de intuici6n separamos cuando menos cuatro aspectos 
claramente vlslbles en esta misma ralz. Son: el existir, el ser, el valor, y las relaciones. Se ven como la<; 
cuatro paredes de un mismo ambiente; los cuatro puntos cardenales de una regi6n: sin prioridades 
absolutas, sin independencia reciproca, y tambien sin confusiones ni coincidencias inestricabJes. EI 
existir es el mero estar ahl, el darse, la protesta de ser real y verdadero. Algo existe, si se da real mente 
ahf. Si se impone con su evidencia a la par de la conciencia sin confundirse con ella. EI existir de las 
cosa~ ~eclara el existir de la conciencia: hay una vinculacion reciproca, pero una neccsidad innegable de 
OposlcI6n ... En el acto intuitivo ambos "existen", habria que decir " co-existen": la cosa y la conciencia: 
ambos con su propio estilo de existir. EI 'ser' es aquello que existe, y se da a conocer en la intuici6n , y 
en el darse hace warde de sus cualidades. Se da en cuanto tal , 0 es evidente por sl , 0 bien se hace 
conocer paulatinamente siguiendo la pauta de unja pregunta: que es?La rcspuesta es: este ser. , con tal 
aspecto, y tales propiedades. En el acto unitario de intuici6n, tanto la conciencia como la cosa conocida se 
dan como unidades.: un libro, una casa, un arbol, un camino una pagina escrita, y cuadro pintado. EI ser, 
es tan parcial, progresivo, indeterminado, poslble, como el exi1>lir .. Pero se distingue por sus propicdades, 
formas y dimensiones .Los griegos 10 denominaban "to on ", los latinos "ens" el ente. Nosotros 10 
determinamos por el "que?". 'aquello que'. La intuici6n !Jos da ciertamente el valor. EI valor es 10 
primero que se da en la intuici6n: como placer 0 dolor, atraccion 0 repulsion, dignidad 0 desprecio, arnor 
u odio .EI valor nos da la variaci6n en la caJidad.: mas 0 menos valioso, tamaflo gigantesco 0 

despreciabJe, seguro 0 engafloso. Hay gradaciones en el impacto, y diversidades en la importancia, 
adem as de cualidades en los valores, que dan origen a la multiple clase de valores: materi ales 
inmateriales, humanos 0 espirituales, emocionales y especulativos .. Por ultimo la misma intuicion 
establece una serie de relaciones , tanto en el existir como en el ser y los val ores En cada orden del 
existir, su cankter es establecido desde las relaciones reales del acto intuitivo: presente , pasado, futuro, 
material 0 mental, proximo 0 lejano . EI ser se da can sus variadas relaciones que van conflgurando su 
presentaci6n, y en consecuencia su re-presentacion .. Los val ores se relacionan entre sl, y con las 
.circunstancias en las que se dan. 

3.EL ABANICO DEL PODER EN LA INTUICION. 

Si la intuici6n debe ser pose ida en sus cuatro paredes, se podria representar como un abanico con 
cuatro aspas. Considerando un acto de intuici6n como unidad generativa, puede analizarse como un 
punto de encuentro d~ las cualru as"pas, de don de sc irradianf) e_n cuatro dir~cciones di ferentes: 

~ total ~~ v:,Oy1 ~0v Ov W, ~4"f£dJdff· 
este .ser 

) 

.~ ~ ., ) 
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• P.:'I\ ;it . . . , 
La intuici6n no es re-presentativa, sino presentativa', en ella, el valor, el ser, la relaclon, el cXlsllr, se 
presentan por si a la conciencia. , en el senti do en que: logran que la conciencia tambien este presente. 
Esta presencia es basica en el contacto inmediato, de cosas personas y relaciones .. El hecho de que la 
conciencia deba ser despertada por la intuicion, no Ie resta nada a su canicter de conciencia: es decir a su 
i1uminaci6n, transparencia y reflexividad. No cabe duda de que la conciencia nace en la intuici6n. Lo 
cual no significa que la conciencia no sea nada mas que intuici6n. Basta recordar que una conciencia, 
como mi conciencia, vive de un ilimitado numero de intuiciones presentaciones ,de representaciones y 
reflexiones: 10 cual significa que no es posible delimitarla desde un simple acto de intuici6n. 

En este punto fundamental de su origen, la intuici6n desempefla un doble papel mediador entre valor, 
existir, relaciones y ser .. La mediaci6n por un lado une: yo con otros yos, yo con las casas yo con mis 
val ores y relaciones. Pero tambien separa, en el senti do de que opone naturalezas diametralmente 
opuestas: dador versus receptor, valor dado versus valor percibido, cognoscente versus conocido, mi 
existencia versus otra existencia, mi ser versus otro seT. EI existir del otro contrasta y cuestiona mi propio 
existir. EI ser de otras cosas es diferente de mi ser, y esta diferencia se multiplica en las numemsa') 
actividades y funciones. Un valor de 10 dado se compara con mi valor y con los demas vaJores. 

l f), .~I .. 
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Mas que de una d"6 ' . h . me la.el n sen~ necesano ablar entonces de un sistema de mediaciones, aparentemente 
~~polares, pero en realldad ~Iun-polares . Por que cad a mediaci6n plantea interrogantes especlftcos en 
cada caso .. N.o hay que.o.lvldar que en cada caso particular, se trata de un acto unico e individual , en cl 
que cad a ~areJa. d~ OposlclOnes .establece relaciones con las demas. AI decir que ' establece' , entendemos 
que por Sl contl~ua por exte~sI6n , en .contacto con las demas relaciones., sin separarlas en fragmentos 
carentes de sen.tl~o .. Una totahdad anahzable, no es necesariamente un compuesto cuyos elementos sean 
separable.s. lnslstlmos, po.r tant~, en la unidad de.1 acto de intuici6n, a pesar de su complejidad. C6mo 
puede unlr ~ ~eparar al m~smo tlempo? Puede declrse que une por su materialidad de contacto, y separa 
por la cog~lt~vldad conClente. No es una contradicci6n 16gica sino una oposici6n de elementos en un 
proceso multIple. Ambas trayectorias son dimensiones del acto intuitivo. Hasta pueden ser estudiadas 
separadamente., pero pertenecen al mismo proceso y a la vida. 

4.LOS CAMPOS DE EFECTUACION 

Sin. un prejuicio que niegue la posibilidad de encontrar otras posibilidades, que no se consideran aquf, 
anallzaremos los cuatro campos, claramente deslindados, que enriquecen un acto de intuici6n . 

a) EL VALOR. EI valor , es dado en el primer impacto intuitivo. De inmediato se pereibe cl golpc, 10 
duro 0 10 blando, 10 agradable 0 10 ofensivo, 10 abierto 0 10 cerrado, la importaneia, la satisfacci6n 0 el 
disgusto, el placer 0 el dolor: todas elias dimensiones axioI6gicas .. Si alguien me pica con una aguja 
del gada, la intuiei6n advierte primero el dolor, aun desconociendo de que se trata .. En el lenguaje 
popular se expresa esta situaci6n con la frase - " el golpe avisa"- Primero alcanza 10 agradable 0 

desagradable del asunto, antes de preguntarse uno, de que se trata. Atm en los val ores morales, primero se 
percibe el valor: asesino, cariflo, ladr6n, etc .. . y luego se averigua que sucede acerca de un ' ser' 
relacionado con el impacto. Se trata de la misma intuici6n, que se va extendiendo desde el valor hacia el 
ser. 

EI Valor se intuye de inmediato como calidad. EI Valor vale, excita, calma, entusiasma 0 aburre. 
suscita admiraci6n 0 desprecio, amor u odio. La ,calidad es variable, no todos los valores se expresan en 
la concieneia con el mismo poder: hay diferencia de calidad a calidad .. Algunos se insertan en la 
estructura mas profundas de la conciencia: como el ser de uno, el yo, su dignidad inherente, su exigencia 
de libertas y de racionalidad ., su integridad , su verdad y moralidad, su capacidad creativa y crftica. Se 
habla entonces de valores fundamentales, de valores de 10 humano en su intimidad. Son valores en su 
maximo grade de calidad .. Otros se perciben como mas lejanos, como el contexto humano, el trabajo, la 
actividad espeeulativa y tecnica., social yestetica. 

La ' calidad' se entrelaza a su vez con las 'cualidades ' de los val ores. Las cualidades son como generos 
claramente diferenciados. Las cualidades se abren , cada una, como un campo de actividades que forman 
horizontes, regiones inalcanzables en su totalidad, a la simple vista. Los valores de vida y de integridad 
no coineiden con los valores de inteligeneia y de voluntad., los val ores morales abarcan toda la inmensa 
gama de los seres, los val ores sociales interesan las relaeiones inter-sujetivas, los val ores esteticos 
ocupan el campo de la comunicaci6n. Las cualidades poseen sus propias relaciones que establecen un 
sistema. EI valor de 10 util va con 10 vital, este con 10 psicol6gico, 10 estetico con 10 moral y social, 10 
social con lajusticia y el bienestar , 10 juridico con 10 econ6mico y este a su vez con 10 moral. Hablar de 
una flor con numerosos petalos es usar una metafora apropiada.: en una flor hay un sistema de form as y 
otro de colores, otro de perfumes y otro de sabores. Todos estos ~ s~ V forman una sola unidad que cae 
con toda su complejidad, bajo la intuici6n. 

b) EL SER .. La pregunta que Ileva la intuici6n hacia el ser cs " que?". Que es la luz? Que sucede en 
este horizonte? Sin la pregunta no hay ser. Bien 10 aclara Heidegger ( S.U.Z ). No es que el ser dependa 
de la pregunta. La pregunta nos ac1ara el ser. Pero este ser que se da en la intuicion, se da por su propia 
fuerza de ser. EI valor se apoya en el ser .. Pero sin valor, tampoco habria un ser .. Como el valor se eapta, 
se pereibe, por su parte el ser se conoee .. EI ser no solo se presenta a la eonciencia, tambien se re-presenta 
en el conocimiento Se da como cognici6n, es visible, analizable. Es algo que posee propiedades., es 
eualitativo por excelencia. La respuesta a la pregunta : "que?" puede ser muy variada: es una cosa, una 
flor, un animal, un espectckulo, una idea, una estructura, un rio, un monte, una persona, una 
poesia ... Podrian aducirse un sin numero de ejernplos, desde los mas inmediato de intuiciones sensibles 
hasta las intuiciones mas abstractas de la matematica y de la 16gica. de la imaginaci6n 0 del mundo 
intelectual. Ser es un razonamiento identico, 0 bien es una galaxia, 0 una celula madre .. 
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La dificultad no sc da en enumerar los seres, sino en explicar , en que consiste este scr. La intuici6n 
cumpl.e ~on su tar.ea de ofreccmos los seres, pero a la vez plantea muchos problemas aecrca del 
conoclmlento. Aqui se habla de un ser particular ,que se evidencia en la intuici6n. La intuici6n no suscita 
ninguna ~uda ace rca del ser, simplemente 10 da .. Las dudas no surgen en la presentaci6n, sino en la re
prese~tac16n . No .son dudas del <xmocer intuitivo, sino del reconocer, imaginativo, conceptual, reflexivo 
y raclona!. EI pnmer paso consiste en relacionar este "ser" particular de una intuiei6n con los seres 
partieul.ares de otras intuiciones y con la generalizacion de los conceptos .. La intui cion no es 
~en~r~"za~le. Se pue~e .repetir, ampliar comparar, renovar, desde otros puntos de vista, siempre sera una 
'"tulel6n singular y umca. EI ser de una intuicion es tambien particular y unico. La generali7..aci6n es 
obra de la imaginacion y de la mente. 

La presentaci6n del ser es intuitiva, mientras la re-presentaci6n es refleja .. No es quc todo conocimiento 
de un ser exija una re-presentaci<'>n. Por cierto una re-presentacion , (como actividad de coneiencia ) 
acompana, 0 surge de inmediato al darse una presentaei6n .. La prescntaci6n se hace ' re-presentar' pero 
el simple captar la presentaci6n de una intuici6n, no exige una representaci6n .. La representaci6n se 
efectua a un nivel superior (de fantasia. de imaginaci6n, 0 de concepto intelectual ); y a nivel de 
reducci6n fenomenol6gica . La base del acto es la presentaci6n , no la re-presentaci6n .. Mi eoncieneia la 
puede re-presentar, evocar, eomparar, referir a otro. Tales aetos de coneieneia son no-intuitivos. La 
"presentaei6n" es la uniea aetividad intuitiva ( "", Erlebni s'.) Esto no impide que la intuiei6n se aplique a 
toda clase de o~jetos y relaeiones, desde las mas pr6ximas y materiales, hasta las mas Intimas e 
inteleetuales En este sentido puede hablarse de intuir, objetos abstractos, 0 inexistentes y relaeiones 
reflejas, como es el caso de la intuiei6n de esencias, 0 de seudo-conceptos. Esta clase de seres nos obJiga 
a extender nuestra consideraci6n de la intuici6n a las esferas mas intelectuales de la conciencia. En estos 
casos puede hablarse de intuiciones ,no como actos empiricos, sino como actos teor6ticos .. Por ejemplo, 
si se toma como objeto una ley que se pretende analizar, el primer acto basico es una intuicion, que no es 
de tipo empirico, sino teoretico. Posteriormente es factible una actividad refleja., comparativa y crftica. 

c) LAS RELAClONI ·:S. Constituyen la tercera cara de la intuicion. No se da ningull SC I' ell la intuici6n 
que no remita a otro, y extienda sus cualidades hasta conectarse con otro y abrir el conocimiento hacia 
otro. Los nexos que remiten de un ser a otro, son los que Ilamamos relaciones. Las relaciones se dan 
entre val ores, seres, y existencias. EI hecho de que un valor 0 un ser, por su poder, ampllc su valoraci6n 
o su conocimiento hacia otros objetos, no contradice a la unidad ni a la unicidad de la intuici6n.; solo 
demuestra la pluralidad de la raiz de este acto unitario. Se esta hablando de una unidad de vida, y no de 
una unidad conccptual..Las relaciones se configuran con diferente naturaleza, segun los eampos a los 
que alcanza la actividad intuitiva .. Hay relaciones de eontiguedad" de continuidad, de causa y erecto, de 
condiciones. espaciales y temporales, de orden y de oposicion, y mas. Las relaciones estan en la intuici6n . 

Alguien ha atribuido las relaciones a formas mentales, a categorfas a priori. Lo que es a priori, es nuestra 
capacidad intelectual, nuestro poder de establecer relaciones al crear objetos de nuestra propia ruente. 
Pero tales o~jetos son 'evidentemente' diferentes de los que se dan en la intuicion. No seria posible tal 
diferenciacion si todas las relaciones rueran creaciones de la mente . La mi sma dicotomia debe 
establecerse entre, valores , seres y existencias. No hay !fmites establecidos, en la potencialidad de la 
mente .. Puedo pensar en el "hipogriro", discutir acerca de su existir, establecer val ores , buscarle un 
contcnido esencial, y relaciones con otras imaginaciones, nunca lograrc colocarlo en la luz de la 
intuici6n real, y ni siquiera de una simple intuici6n intelectual. No debe conrundirse el poder intuitivo con 
el poder imaginativo. Si observo dos nUmcros como el nueve y el diez, y establezco la diferencia, que 
surge de la relaci6n entre ambos, realizo una intuicion intelectual, no una imaginacion. La relaci6n es tan 
real como la que se da entre una acequia y un arbo!. La ultima es una relacion real, la anterior es 
intelectual. La del Mbol es un existir real , la de los numeros es de una existencia mental , pero las dos 
son intuitivas. 

EI universo intuitivo de las relaciones ocupa todas las inmensas regiones de la vida. EI valor, el ser y el 
existir, se dan como condicionados. realzados 0 rebajados, por un ovillo de relaciones. £1 arbol existe, 
pero a cierta distancia; el leOn existe, pero detras de las reja~ del zoologico; el dinero existe, pero en 
ciertas situaciones de inflaci6n; el terremoto existe, pero con la amena7..a de su intensidad y duracion . Las 
relaciones estableccn puentes entre los val ores, los entes, y las existencias. 

d)EXISTIR. Es 10 primero que se da en la inluicion, y sin embargo el ultimo en ser observado. En cl 
impacto de la intuici6n, la conciencia se percata de que algo existe, pero el establecer su existencia 
pertenece a un analisis ulterior de la misma. EI existir es tan particular como cl acto de intuicion. Es el 
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ulro petalo de la flor, la cuartu pared de la habitaci6n .. No podemos pensar en un acto generalizado de 
existir mas que con una reflexi6n y una abstracci6n. Mientras este existir particular que se da en la 
intuici6n frente a la conciencia, es algo totalmente otro: otro de mi, otro de las imaginaciones y de los 
recuerdos. A pesar de su potencial de amplitud indefinida, el existir es en primer lugar ese particular que 
se da en un acto experimental de intuici6n. Podemos pensar en un existir generico, pero no 10 podriamos 
intuir. Y por ser variable y Unico, es tambien diferenciado: la vida incluye las diversas existencias. Si 
utravieso un puente colgante y yeo la peligrosidad de las aguas torrenciales que corren por debajo, 
intuyo el existir del peligro. Es un existir tan amenazador como la vecindad de un riesgo mortal. Por eso 
decimos: existe el riesgo. No es el mismo existir en el verano seco, como en epoca de Iluvias. No es el 
mismo el existir de este nii'lo de cinco ailos, que el del mismo a los quince. 

Las modalidades del existir, por surgir del mismo acto intuitivo, tienen toda la variedad de los seres de la 
vida: existe un ser, como existe, de otro modo, una relaci6n ; y en forma completamente exclusiva existe 
el valor. Sin existir no se da ni eJ valor ni el set ni la relaci6n. Es diferente el existir de un poema, del de 
una escultura griega, 0 del Moises de Miguel Angel.. EI existirlfija relaciones con el tiempo hist6rico y 
con el espacio del ambiente. Decimos: • " ese mundo tuyo, existe solo en tu fantasia"- Tambien se dice: -" 
la necesidad 16gica, existe solo en un razonamiento ."- Que c1ase de existir es esta? Si digo: "existe tu 
imagen en una nube" de que existencia hablo? Es 10 mismo que decir : "existe tu imagen en mi 
memoria"? En cada caso hay un existir diferente. Es el maravilloso mundo de la existencia. La distancia 
entre una clase y otra de ' existires' , multiplica los fen6menos de la vida. 

Es posible experimentar un existir unitario, que conquiste el espaclo y el tiempo con una continuidad 
real , de cosu a cosa, de persona a persona ,de relaci6n a relaci6n , hacia un horizonte indefinibles? 
Pareee que sl, y pareee que no .. EI peligro de una consideraei6n semejante eonsiste en un progresivo 
alejamiento de la experieneia intuitiva, hacia un proeeso de abstracci6n. Se pas a insensiblemente de un 
existir experimental a un existir meramente conceptual.: de un existir del mundo al existir de concieneia. 
Ambos sun aulenticos en el senti do dc quc ambos nacen en la intuicion, pero cada uno se afinna ~ri una 
dimension diferente. Lo esencial del existir tesWafirmar la realidad. Si en la intuicion se establece mi 
realidad de conciencia y la realidad de una cosa concreta, 0 de una persona, ya somos dos real mente 
existentes .. Ya tenemos un punto firme de la existencia de los val ores y del ser: una existencia que se 
multipliea de objeto en objeto, de relacion en relacion sin perder actualidad: un sistema de sistemas, que 
con una palabra abstr'acta Ilamamos la r~alidad .. Zubiri 10 II am ad a " 10 real" como algo mas fundamental 
que la experiencia. Para nosotros esta palabra seria una abstraecion mas. Al contrario en la intuici6n ya 
se da el existir real geneticamente insertado en el acto. 

5.EL DESPERTAR DE LA CONCIENCIA. 

La conciencia como conocimiento de a1go, no puede darse sin la intuicion. Se esta hablando de un 
conocimiento nuevo, no de un recuerdo 0 de un razonamiento previo. La conciencia, como se sabe, no 
solo es un darse cuenta, sino un darse cuenta de algo. Es decir que la conciencia actua como conciencia 
cuando se da cuenla de algo. Y este algo por sernuevo ( previamente desconocido) es dado por la 
intuicion. Este es un modo muy impropio de hablar, por que no se da "algo" en la conciencia, el termino 
'algo' es una abstracci6n de 10 dado que se ofrece en cada caso, y que es esta cosa particular que se da 
en la intuici6n. De este modo la intuicion establece una continuidad entre la conciencia, el valor, el ser, 
la relaeion y el existir. Todas est as diferentes entidades, estan vinculadas con un ser pero no se trata de un 
ser homogeneo, sino de diferentes regiones de ser, es decir de seres estructuralmente diferentes ( Husserl 
Ideas I. &3. & 14). Consecuentemente no pueden ser pensadas con las mismas categorias. 

Es cierto que hay terminos generales como ' objeto' , 'relaei6n' , 'eualidad ',' propiedad ', etc .. . que se 
emplean como terminos comunes . Pero no son generos, en el senti do que tengan un contenido estable y 
co~un . Un genero, es un contenido unico aplicable a diferentes regiones. ( por ejemplo 10 vegetal, 
aph~able a lodas las plantas). Las formas son meros conceptos colectivos , que se apJican a diferentes 
rea~ldades, p~:o en cad~ case el contenido no es el mismo. EI ser-en-general no es un genero superior 
apilcable a dIferentes reglOnes. Estos conceptos comunes son unicamente form as generales no realidades 
c?~unes a las distintas regiones del ser. Son formas de la mente, elaboradas por una ' reflexion .. Las 
dlstl?~s el~ses de seres, so~ mas que formas; son algo especifico en cada caso: son ontologias diferentes .. 
La d~jeren~ta entre ~na region y otra,. no es solo problema de esencias, sino: de valores , seres, relaciones 
y ~xIste?Clas ~propladas a cada region .. No hay un ser igual en todas partes. Para Aristoteles en la 
eXlstencla partIcular, un ser es definido por sus actos "accidentales" (unicos ). Lo comun a los seres es 
una forma conceptual. Esto no impide que haya conceptos particulares que permitan entender cada ser 



en su purticuluridad. De este modo, cualquiera de los campos de la intuicion puede volverse objeto de 
investigaci6n filos6fica .. EI conocimiento se origina en los datos de la intuici6n. Valor, ser, existir y 
relaciones, llegan a nosotros a traves del conocimiento de 10 que la intuici6n signitica para nosotros. 
Entonces el origen de cada uno de los entes, tanto del mundo natural y exterior, como del mundo interior 
y espiritual, cs detcrminado por su signiticado intrlnseco en la vida conciente, y no por otros medios. Lo 
cual nos conduce al origen del proceso genetico , que se encuentra en la descripci6n del significado 
intrinseco de la conciencia" una descripci6n que se nos da en la intuici6n .. Alli empieza 1a formulaci6n 
de los entes y de la conciencia al mismo tiempo., una formulaci6n que no es solo la visi6n de la 
dimensi6n psicol6gica del yo, sino de su ser y del ser del mundo .No es una racionalizaci6n de la 
sicologla sino el descubrimiento ontol6gico fundamental . 

EI concepto de conciencia incluye mas que la esfera de auto-transparencia de un individuo, despertada 
por el contacto intuitivo .. Esta va acompanada siempre por un contomo, una esfera desenfocada de 
percepciones que la rodean. Es algo marginal como un horlzonte inexpluratlo, del cual se extrae cl 
fen6meno enfocado directamente, es decir el conocimiento actual. Esta oposici6n entre la visi6n central y 
la marginal de la conciencia, se encuentra en todas las dimensiones de la intuici6n, es decir en los cuatro 
campos de operaci6n que se han senalado anteriormente. No se trata de actualidades separadas, sino de 
un tlujo que incluye 10 contemporaneo, 10 pasado y la anticipaci6n del futuro. En el trasfondo de la 
conciencia permanecen actos anteriores, que esum presentes en el momento de realizar una intuici6n., 
estableciendo la continuidad de la vida conciente .Se contrapone la conciencia actual a las esferas de 
posibilidades contenidas implicitamente como vida no actualizada .. Esto significa que esta esfera 
potencial , no es algo agregado exteriormente a la conciencia sino parte de su misrna estructura. La 
conciencia se encuentra en un flujo continuo, y no puede mantenerse siempre en el estrecho clrculo de 10 
actual Es necesario que se desarrolle en una serie continua de realizaciones y de pensamientos , que se 
transforman: de potenciales en actuales .. 

Este tlujo continuo y progrcsivo de aetuulizaeiones explica como la intulcl6n este en un pr()(;esu 
continuo de actualizaci6n de las cosas que da a conocer .. No solo su existencia debe ajustarse a las 
diferencias de cualidades de 10 dado, sino que nunca lJega a agotar el significado de las cosas; su 
conquista es indefinida. Las cualidades que se muestran en todo nuevo acto anticipan otros aspectos. Las 
cosas no son nunca conocidas en su totalidad . Se revela aqui un caracter eseneial de nuestra percepci6n 
intuitiva, el de no ser nunca total, u adecuado. Lo cual nos presenta uno de los IImites de nuestra propiu 
conciencia y nos obliga a realizar una busqueda avanzada que nunca se term ina. Cuanto mas se 
investiga, y experimenta, tanto mas se amplia el horizonte de nuestro conocimiento y se haee efectiva la 
traseendentalidad del yo. EI dicho de "apoderarse del mundo" no es una frase ret6rica que une dos 
terminos abstractos; sino la tarea que incumbe a cada conciencia, de insertarse en la vida. Asi, la vida de 
la conciencia puede ser descrita como:" una vida en la presencia de seres trascendentes." 

Tal presencia, por merito de la intuici6n , es una conquista "renovable" en e1 sentido de una significaci6n 
que puede ser completada, modificada, y aclarada, en un mundo cada vez mas grande, cuyo limite es 
unicamente la mente humana, en su potencialidad origin aria. EI mundo entonces deja de ser objetivo y 
tampoeo es subjetivo, para convertirse en el mar de la vida conciente: un mar donde el yo navega, es 
decir se sustenta. 

6.EL OBJETO COMO REPRESENTACION. 

Si la intuici6n es esencialmente presentaci6n de 10 dado a la conciencia, esta no es limitada en sus 
representaciones. Una representaci6n no es solamente una imagen en la cual no hay referencia a su 
existencia real.. Ya se vio que la existencia es uno de los campos inherente a 10 dado en la intuici6n. EI 
hecho ~e q~e la representaci6n sea independiente de la dimensi6n existencial eontribuye sin duda a que 
la eonclencla yea 10 dado representado como un objeto. Por esto Husser! llama a estos actos de la 
concien~ia '.'aetos objetivantes". EI objeto es pues un efecto de un acto representativo de la conciencia. 
La eonclencla a su vez, opera por su propio ser en forma independiente de la intuici6n: en cuanto vive 
la vida del yo a traves del tiempo, del deseo, y de la memoria .. Sus representaciones se mueven en el 
campo de i~tinitas posibilidad~ ent~e conocimientos intuitivos y representaciones .La conciencia, por las 
re~r~s~ntaclOnes crea sus proplOS obJe~os desarrollando un mundo teoretico que interesa la inteligencia, 
el JU1ClO y la voluntad .Sera neeesano, por tanto, distinguir entre actos intuitivos y actos meramente 
representativos .. L~ conciencia vi~e asf de las intuiciones como de las representaciones, conservando 
~oda su poten.cl~hdad para reumr 0 separar las representaciones de las intuiciones Las intuiciones 
IOcluyen el eXlstlr como uno de sus componentes eseneiales, mientras las representaciones 10 excluyen. 
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Tanto las intuiciones como las representaciones pertenecen a la misma conciencia, sin embargo las 
intuiciom:s wn trascendentes mientras las representaciones son inmanentes; las intuiciones son de 
personas, relaciones y cosas existentes , mientras las representaciones son de objetos. Ue tal modo la 
distinci6n entre sujeto y objeto, no se da entre el yo y las cosas, sino entre la mente y sus 
representaciones. Hablar de subjetividad, frente aI mundo de las intuiciones es un sin sentido . . Si las 
intuiciones son conocimientos que se dan en la experiencia, y las representaciones son diferentes 
conocimientos que se dan como objetos de la mente, en la misma conciencia, tam poco tiene sentido 
hablar de una superioridad del mundo teoretico sobre el mundo intuitivo, sino que se trata de diferentes 
intencionalidades de la misma mente. 

Esta distinci6n posee su correlato en el lenguaje. Un juicio de tipo general, especulativo, no establece 
mas nexo que entre representaciones. Decir: - una rosa es una flor,- establece la identidad de dos 
representaciones, de la rosa y de la flor, sin afirmar nada de su existencia.. Un juicio de tipo existencial 
establece un nexo entre representaciones e intuici()nes. 0 entre dos intuiclones. Decir:- esta rosa t:S una 
flor, - establece la identidad entre la representaci6n de flor, y la intuici6n de esta rosa. Decir: - este 
joven y esta cabeza son 10 mismo - es establecer identidad entre dos intuiciones. EI nexo es legitimo en 
cuanto que sea las representaciones intelectuales como las intuiciones, empiricas 0 no, poseen la 
'intencionalidad' que hace compenetrar el mundo con la mente. No solo son intencionales los objetos de 
la conciencia, sino todos los seres que se dan en una · intuici6n: la vida misma en el hombre es 
intencional.: hay intencionalidad en los contactos mas superficiales de los sentidos como en las entidades 
mas intelectuales y especulativas del mundo interior. 

Cuando un yo intenta expresarse y quiere indicar algo, utiliza una palabra , 0 una oraci6n, a la que 
atribuye un significado. EI significado expresa la intenci6n de la conciencia de referirse a algo en 
particular. Esta es la 'intenci6n--significativa', y se orienta a la comunieaci6n. Pero aUn sin el deseo de 
comunicarse con alguien, la simple conciencia que representa un objeto, 10 hace con la intenci6n de 
significar: es el obJeto mismo que enciel't'a en si una intencionalidad. A pesar dc quc sea simplemente un 
objeto de conciencia es intencional..La esfera de los actos significativos, incluye todo el mundo de la 
conciencia representativa. Hay muchas formas de esta actividad: a nivel de percepci6n, de imaginaci6n, 
de conceptualizacion y de razonamiento. En cada caso hay actos objectivantes que encierran una 
intencionalidad significativa. 

En el caso de la intuici6n, son las cosas mismas que expresan su intencionalidad de signif1caci6n. En la 
intuici6n se manifiesta la intencionalidad de la personas y de las cosas, la intencionalidad del mundo. Esta 
es la que crea el contacto, la gran mediadora del senti do de las cosas., sin intencionalidad , de las cosas 
mismas, no habria nexo entre conciencia y realidad .. No importa si la intuici6n es simplemente material 
y sensible, 0 bien intelectual y mental. Husserl admite la existencia de una intuici6n intelectual capaz 
de cautivar las formas y las eategorfas 16gicas. 

--A todos los actos de intuici6n categorial , con sus objetos creados categorialmente, pueden 
corresponder aclos puramenle significalivos . Esta es una posibilidad obviamente a priori. No se da 
una forma de acto importante, al cual no corresponda una posible forma de significado, para que, coda 
sentido pueda pensarse que se exprese, sin un correspondiente acto inluitivo . .. (LU 76) 

A pesar de 10 relorcido de esta frase, Husserl indica aqui la esfera del puro pensar, como opuesta al 
contacto con las cosas. Tambien en ella hay intuiciones y hay intencionalidad del sentido. 

7. INTUICI6N Y VERDAD. 

La intuici6n no es ni verdadera ni falsa. Sera mas 0 menos perfecta, La intencionalidad de la intuici6n es 
la fuerza interior al acto que establece la relaci6n con la conciencia, por la presentaci6n de las cosas 
mlsmas. En este momento originario no hay verdad sino conocimiento: mas 0 menos profundo 0 mas 0 

menos superficial. En ningUn momento la intuici6n agota este proceso progresivo del conocer. Pero en 
cada m~me~to ofrece su propi? sentido. Ademas estimula la conciencia a que se conozca mas y mejor. 
La conclencla elabor.a sus proplas r~presentaciones y crea su propio objeto. Dependeni de la conciencia si 
~sta. s~ cree convenJenu:m~nte satlsfecha para elaborar su propia representaci6n y su propio senti do. La 
mtwcl~n, por ser .conoclm~ento en acto, elabora un senti do provisional , perfectible, y basico para 
~ualq~ler c:oncepcI6n conClente. La. conciencia por su parte, al representar un objeto Ie transmite la 
mten.clO~ahdad de los d~tos expenmentales de la intuici6n. De tal modo las representaciones de la 
conClenCla poseen un sentI do comparable con el sentido de la intuici6n. Sin embargo dada la naturaleza 



cambiante de la intuici6n, el sentido transmitido por la intuici6n en su presentaci6n, puede no coincidir 
por completo con el sentldo elaborado por la representaci6n. Si ambos significados coinciden, se hablara 
de verdad del conocimiento experimental. Es una verdad aproximada y no perfecta, pero es la verdad. AI 
contrario si el significado del objeto elaborado en la representaci6n no logra reflejar el significado de la 
intuici6n se hablara de error 0 de falsedad .. Esta es la verdad bAsica. Y pUede cambiar solo si nuevas 
experiencias logran modificar el senti do ant.erior de la intuici6n, y nuevas representaciones modifican 
consecuentemente los objetos de la conciencia. La falsedad consistira siempre en una divergencia entre 
el sentido de la inluici6n y el senti do de la representaci6n. La eoincidencia de ambos significados es 
Hamada por Husserl "ErfulJung" (realizaci6n). En este caso la representaci6n "realiza" , da 
cumplimiento al sentido de la intuici6n. En tal caso se puede afinnar ,con todas las Iimitaciones indieadas 
anteriormente, que el conocimiento se vuelve cosa, 0 si se prefiere, la cosa se vuelve conocimiento. En 
todo caso la mediaci6n es obra de la intencionalidad. 

La divergencia entre el senti do de la intuici6n y el de representaci6n conciente, puede establecerse en 
varios grados de proximidad 0 de lejania: se darlm entonces varios grados en el error y la falsedad. AI 
contrario cuando hay conciencia de un plena realizaci6n, se hablara de evidencia. Puede haber evidencia 
de logro 0 bien de fraeaso., de la intenci6n signifieativa. Entonces la evidencia es forma de la 
intencionalidad en la cual un objeto es visto " en persona "del mismo modo que 10 significa la intuici6n. 
Aun cuando se pereiba la difereneia entre intuiei6n y representaci6n, no sera una diferencia total, la 
diferencia entre el objeto pensado y el objeto dado 3e fundamenta todavia sobre un elemento com un. EI 
fracaso del intento de identidad es posible solo si hay una parcial realizaci6n .. Siempre se da el encuentro 
entre dos intencionalidades: la de la intuici6n proyectada hacia las cosas, y la de la mente que surge de la 
eonciencia .. Tal encuentro aparece con mayor claridad cuando la actividad pensante va en sentido 
contrario: des de el objeto mental a la intuicion. Si pienso en mi amigo Pedro, tengo delante de mi mente 
el objeto mental posee un senti do. De repente Ilega el amigo Pedro y tengo la intuici6n de su presencia .. 
La coincidencia de senti do se me haec evidente, y las diferencias tambien. EI objeto mental se ha 
realizado en 10 dado de la intuici6n. La intencion de mi mente proyectada hacia el objeto de mi 
conocimiento se encuentra con la intenci6n de la intuici6n proyeetada hacia la realidad "en persona" de 
10 dado intuitivamenle. 

8. LA VERDAD DEL JUICIO 

La evideneia de la verdad se hace mas compleja cuando se trata de un juieio. Es mas compleja por que el 
juicio por si decJara la identidad de dos aetos mentales dlferentes. EI juieio afirma la identidad 0 

diferencia entre dos eosas y utiliza dos representaciones cuyo sentido difiere de una a otra y cuyo objeto 
tambien es diferente. La intenci6n del juicio es la afirmaci6n de identidad de dos objetos de la mente y 
consecuentemente de dos cosas. Si pienso que en mi Jardin puede haber todavia dos rosas, puedo 
expresarJo con un juieio: Hay dos rosas mas en mi Jardin . La coincidencia entre rosas y Jardin es 
meramente de objetos mentales. Salgo al Jardin y compruebo que real mente hay dos rosas. La intuici6n 
me proporciona 10 dado tanto del Jardin como de la rosas. La identidad de senti do intencional ha sido 
realizada: entonces puedo afirmar la verdad de la expresi6n y del juicio .. EI juicio resulta verdadero, y 
la evidencia de la coincidencia de senti do es una verdad experimental y evidente .. Es una verdad real. EI 
juicio pretende referirse a las cosas no a los objetos de la mente. Por eso la intuici6n desempefia un papel 
esencial para conectar la conciencia con el mundo . La intuici6n determina la coincidencia 0 la 
divergencia de ambos sentidos .. Es asi como el juicio pertenece a la esfera objetiva de la realidad: al 
establecerse como verdadero 0 falso. Tanto al ser verdadero como al ser falso se retiere al mundo real. EI 
II am ado 'Sachverhalt' 0 estado de cosas, ( el hecho de que haya dos rosas en el Jardin) Es 10 que se 
alcanza con este complejo acto de juicio. El estado de cosas es un objeto realizado con la combinaci6n de 
varios objetos., a su vez relacionados en cierta forma. Esta re1aci6n tam bien pertenece a una esfera 
objetiva de intenciones , y no es solo una relaci6n subjetiva entre representaciones. 

En forma analoga, sucede con los juicios meramente especulativos, por ejemplo: " EI numero cien es 
mas grande que el diez."- Tambien en este caso hay coincidencia de dos objetos que pueden ser 
meramente mentales. Su verdad no deriva de esta simple coincidencia de sentido entre objetos .. Es 
?ecesario que ~xista una intuici6n intelectual que respalde la realidad de tales juicios. La intuici6n 
~ntelectual pr~vla es la que reconoce la superioridad de cien sobre diez en la serie numerica Lo que se 
mtuyc es: la Igualdad, la superioridad, la inferioridad, la consecuencia, la condicion etc ... Este es un 
conoci~iento intuitivo intelectual, cuyo sentido debe coincidir con 10 expresado en el jUicio, para que la 
ati.~acI6n sea verdadera. Tambien en este caso la intuici6n nos da el valor, el ser, las relaciones y el 
eXlstlr, aunque se trate de un mundo meramente intelectual. Consecuentemente las nociones 



correspondientes de valor, ser, relaci6n y existir , se construyen y deben ser modeladas sobre esta realidad 
experimental. 

9. INTUICION Y RACIONALIDAD 

Que la intuici6n racional ( llamada a veces , intuici6n categorial) sea ya un acto de la raWn, no cabe la 
menor duda, por tratarse de un acto que se realiza en la actividad de la mente sin referencia directa a 
ninguna cosa sensible. Hablar de numeros, re razonamientos, de relaciones, de creaciones literarias, es 
hablar de objetos, que se dan en el campo de la racionalidad. Tales objetos son a su vez entidades 
racionales. EI problema cambia notablemente cuando la pregunta sabre la racionalidad se dirige a 
intuiciones materiales realizadas a traves de los sentidos. Si contemplo el cielo, navego en el mar, 
escucho el sonido de una bocina, 0 la melodfa de una flauta., puedo afirmar que estas intuiciones son 
racionales? La respuesta es afirmativa: hay una racionalidad en los sentidos, como hay una 
intencionalidad .. Zubiri habla de una" inteligencia sintiente" 10 cual supone una racionalidad en los 
senti dos, aunque esta f6rmula no nos parece apropiada. EI movimiento va mas bien en senti do contrario: 
desde los sentidos a la inteligencia . . Pero Husser! ya 10 habia afirmado y expJicado (en L.U . III. 142) 

( en Ideas I. & 10 & 11 , & 86): la sensibilidad posee intencionalidad y raz6n. 

Un individuo, no es solo un sujeto que piensa, la conciencia no es solo un manojo de sensaciones 
subjetivas, que tenga que representar 10 equivalente de una ser. Un sujeto es un ser que por el mero 
hecho de existir ya esta sumergido en el mundo , y toda su actividad esta en contacto con el mundo de las 
cosas. Esta continuidad implica un proceso de racionalidad entre el mundo y la conciencia. La raz6n est a 
en la intuici6n sensible en cuanto la misma intuici6n no solo es contacto con el ser, sino con los val ores, 
las relaciones y el existir. EI simple contacto sensible Ileva en si todas las dimensiones de la reaiidad. : 10 
material 10 emocional y 10 espiritual, y por tanto la raz6n. Analicemos brevemente la intuici6n sensible. 

Observo una obra de arte, pongamos una cscultura de Rodin., el pcnsador. La intuici6n sensible no 
proporclona solo un contacto material con el marmol su luminosidad, los volfunenes, las superficies. La 
sensibilidad transmite a la conciencia la actitud de la figura, su concentraci6n, el gesto significativo, el 
sentido plastico de la vida, la idea de reflexi6n. No es la inteligencia la que penetra en el marmol sino el 
marmol el que penetra en la inteligencia, y esto por que la racionalidad de la obra se transmite por los 
sentidos. Un juicio intelectual presupom: un fenumeno primario de verdad, que consiste en el 
enfrentamiento con los entes .. Pongamos el ejemplo de una pintura, la tela de la Transt1guraci6n de 
Rafael. Este famoso lienzo se observa con la intuici6n sensible. Se yen los colores, las Ilneas, las masas 
de luces y de sombras, que pertenecen ala materialidad de la obra. Pero al mismo tiempo la sensibilidad 
capta la armonia, la belleza de las figuras, el concepto del mensaje, el planteamiento de 10 humano frente 
a 10 divino, las pasiones y la gloria. Toda esta racionalidad pasa de la intuici6n material a la conciencia y 
a su inmaterialidad. 

Un proceso analogo se da en todas las intuiciones materiales. Observo un palsaJe, el movimiento de 
personas en la calle, un conferencista impartiendo su clase .. La racionalidad se transmite de inmediato 
de la intuici6n a la conciencia del observador a traves de los sentidos. Se transmite a la mente la 
posibilidad de hablar y juzgar: de la existencia, de los entes, de los valores y de las relaciones entre las 
cosas. Sin la racionalidad de los sentidos, no habria tampoco juicio est6tico, ni juicio moral, ni social, ni 
politico. 

Esta teoria de la intuici6n no esta en contra de la posibilidad de la mente en su actividad discursiva y 
16gica .. La inteligencia conserva toda su libertad de acci6n y de deducci6n a partir de la verdad de las 
intuiciones tanto sensibles como intelectuales. La busqueda de un fen6meno primario de la verdad y de 
~ raz6n nos ha lIevado a encontrar la intuici6n , entendida como intencionalidad que alcanza la reaJidacL 
De las cosas .. Con esto no .se resuelve el enigma de la intuici6n en sl misma .. EI enigma consiste en su 
tra~c~n.dentaJ~dad, 0 capac~dad de hacerse a todas las entidades de Ja vida .. EI enigma se enfrenta a un 
pre~ulc~o.reahsta, que consldera a los entes como algo que existe "en si" antes de ser conocido. Pero para 
la IOtulCl.6n no hay mas entidad que la que se da como dato de la intuici6n misma.. Cualquier 
pla~team~ento de un e~te "en si" es meramente abstracto y especulativo. EI ser que se da en la intuici6n 
es m~enc.lOnal y expenmental.. Ya no existe la altemativa entre idealismo y realismo: solo existe una 
conclencla capaz de .actu~ entr~ las cosas. ~e la vida; y por sl misma como apertura sin !fmites de la 
~ente. ~ste ~o e~ un Ideahsmo, SIOO un esplntualismo que restituye a la conciencia toda la autonomia y 
hbertad mtenor sm desconectarla de la realidad de la vida. 



La m~nte siempre conserva su capucidad de reflexi6n critica, que regress sohre los datos de conciencia y 
<Ie la tntuici6n, con Is actividad 'redu<..1iva' de Is epoje fenomenoI6gics .. La epoje 0 reducci6n desde el 
punto de yista critico, no se opone a los datos de la intuici6n ni los elimina, sino que los analiza. , p~ra 
alcanza~ ut nivel de claridad, general y superior .. Desde la reducci6n fenomenol6gica el mundo es 
reconoc~o como: constituido por intencionalidad y conciencia .. La reflexi6n "reductiva" no elimina 
los dat~ intuitivos , ni duda de la verdad de la intuici6n. No se confunde Is reducci6n con la duda 
~artesiana. En conclusi6n la intuici6n es parte de toda forma de racionalidad. La intuici6n no es pues una 
l'orma de conocer que pueda ser considerada a la par de otras formas de conocer mientras los juicios se 
harlan acerca del la inten~n y el valor de un conocimiento inmediato comparado con otro mediado. 

Segun 10 interprets L6vinas - "La intuici6n es la ve/'dadera ruta del penssmiento hacia la verdad. Es un 
proceso que esta a la base de cualquier cosa que tienda a justificar la intuici6n misma. Planteada asi la 
intuici6n cambia el tradicional concepto de 10 6ntico .. " ·- ( La teorla de la Intuici6n en Husserl ,po 92). No 
e~ otra cosa que el refercntc trascendente de nuestra vida intuitiva. Por que esta no se dirige hacia 
represcntaciones, sino al ser existente. Esta visi6n es natural mente contraria a las del realismo y del 
idealismo. EI idealismo imagina en las cosas otra realidad , una coss "en si", de tras del fen6meno . EI 
rea!ismo ingenuo piensa, por otra parte, que el ser solo goza de una existencia imaginaria. Pero hay un 
id~alismo Il;ias radical , que considera al ser trascendente como una construcci6n de la mente EI hecho 
de que la conciencia elabore sus propias representadones de la realidad no implica que estas ultimas 
sean independientes de la intuici6n. La coincidencia de senti do de los pensamientos y la intuici6n , no 
implican que el mundo sea una mera construcci6n de un sujeto que obedezca a leyes 16gicas .. La 
trascendencia de las cosus con relaci6n a la conclencia es algo irreducible a categorfas de la mente. La 
conciencia esta en contacto esencial con las cosas poria intuici6n, y la actividad espontanea de la 
mente no es independiente , solo se hace posible sobre la base de la intencionalidad., sobre la base de 
esta presencia primitiva de la conciencia del mundo.( Ideas I. & 142 Y 55) 

10. LA INTUICI6N Y LAS OPERACIONES DE LA MENTE. 

Las operaciones de la mente siguen el curso de una necesidad interior que llamamos 16gica. La 16gica no 
es un conjunto de categorias que entren en composici6n con los datos de la experiencia, segun un modelo 
kantiano. Las norm as que gulan el proceso del conocimiento abstracto y del razonamiento no son leyes 
formales, sino que pertenecen a la estructura de la mente. Y son energias integrantes del yo conciente. 
Principios como el de identidad, de un tercer excluido, de la implicaci6n, de contrariedad y de 
contradieci6n, no son modos de ser del yo, sino "expresiones formalizadas" productos de 1a reflexi6n 
critica, que intentan captar las constantes de las operaciones racionales . Las guias de las operaciones 
J6gicas no son formales ni son visibles, mas que a traves de los actos y procesos discursivos de la mente. 
Solo con una reflexi6n critica sobre estas operaciones pueden ser formuladas las leyes 16gicas .. En la 
actividad pensante y discursiva las estructuras 16gicas revelan algo a priori, originario del ser mismo del 
hombre. Es algo que pertenece al sujeto, pero no es subjetivo, por que existe en todas las inteligencias 
humanas., y hace que operen con la misma 16gica. Es pues una estructura comun a todo ser humano y es 
com probable por las operaciones .. Toda la primera parte de las Investigaciones 16gieas de Husser! 
consiste en el esfuerzo por separa las estructuras 16gicas de la sicologia. Las leyes psicol6gicas derivan 
de un proceso inductivo , a posteriori, contingente y meramente probable .La sicologfa se define por el 
eontenido de sus aetos. AI eontrario las relaciones y actividades del proceso 16gico son necesarias , 
exactas, y carentes de contenido: son trayectorias meramente forrnales. Se refieren y pertenecen a un 
sujeto, pero al mismo tiempo son de una legalidad independiente del sujeto. 

IO.I.DESDE LA INTUlCI6N A LAS FORMAS L6GICAS. La pregunta que se nos pone es la siguiente: 
cual es eI nexo entre las normas 16gicas y la intuici6n? La primera respuesta puede ser negativa: la 
intuici6n no sigue las norm as 16gicas. La intuici6n es apertura hacia los valores, los seres y las relaciones 
y existencias de Ia vida; y por tanto esta dominada por las leyes de la vida misma. Sus contenidos son los 
contenidos de la vida, y sus procedimientos son de la vida. AI contrario las normas y relaciones 16gicas 
pertenecen unicamente a la mente y a sus operaciones .Pero la pregunta podria ser formulada de modo 
diferente. La mente con la reflexi6n reconoce y formula los principios 16gicos. Esta actividad ha 
desarrollado una ciencia particular que no ha dejado de crecer en sus conquistas durante los ultimos 
tieo:pos; y q~e es la ciencia de las leyes 16gicas, 0 simplemente 16gica. Hay una 16gica meramente 
te6nea, la 16glca de los procesos mentales simplemente formales. En este caso las leyes 16gicas no dicen 
nada de la realidad. Ni de la existencia 0 presentaci6n de juicios 0 de otros fen6menos del conocimiento. 
(LU. 1,69) Ninguna ley 16gica es ley de la facticidad, 0 de la vida mental, ni de la experiencia. 



19.2.ANALooiA ENTRE LA LOGlCA DE LA MENTE Y LA LOOICA DE LA~ COSA~ Pero 
lam bien hay una 16gica aplicada, que guia la actividad mental en el afan de comparar, ordenar, catalogar, 
y eslruclurar los datos proporcionados por la inluici6n .. A prop6sito de esta actividad mental cabe la 
pregunla: la mente encuentra en los datos de la inluici6n la misma necesidad y coordinaci6n que rigen 
la actividad practica de la misma mente? Esta pregunta se refiere a la organizaci6n logica de los valores, 
seres, relaciones existencias proporcionados a la mente por la intuici6n? Esta pregunla se refiere a la 
correlaci6n 16gica entre acontecimientos mundanos .La respuesta no puede ser mas que atirmativa .. Hay 
una correspondencia entre las leyes que regulan formal mente la actividad de la mente y del pensamiento, 
y las leyes logicas que coordinan los acontecimientos mundanos .. De hecho todas las ciencias cn sus 
investigaciones, explicita 0 implicitamcnte la suponen y se fundan en tal correspondencia .. Toda 
inducci6n cientifica, 0 simplemente empirica y praclica, se funda en el hecho de que los acontecimientos 
naturales estan relacionado logicamente entre si. Esle nexo es esencial para entender la posibilidad de 
elaborar en la mente pensamientos y razollamientos que obedezcan a las leyes de la naturaleza. A pesar 
de clio siempre hay diferencia entre las leyes de la naturaIeza y la necesidad l6gica del pensamiento. En la 
naturaleza, por los datos de la intuici6n, los nexos carecen de la necesidad de las leyes 16gicas, por esto 
las leyes cientfficas experimentales, nunca son absolutas. AI contrario la verdad formal apodictica solo 
se da en el pensamiento. Entonces los razonamientos deductivos, poseen mayor contenido de verdad que 
los inductivos, por ser meros procedimientos mentales., y poseer el rigor de las leyes l6gicas. Los 
razonamientos experimentales construidos soore len6menos naturales, conservan las caracteristicas de 
vaguedad y de inseguridad de los datos naturales,.mientras los especulativos poseen la exactitud, 
claridad y definicion de los objetos de la mente: es decir dc las esencias. 

10.3. SUPERIORIDAD DE LA MENTE. Con esto queda reivindicado el dominio del mundo ideal.. Las 
relaciones logicas estan dominadas por un conjunlo de leyes ·aut6nomas., que constituyen el mundo 0 la 
regi6n de las puras tormas. Al lado del mundo de las puras formas (meramente formaIes, sin contenidos ) 
hay el mundo de las esencias (que poscen lin IXllltl:nido materiul) y la fonna mf:nt.al de la 
generalizaci6n .. Este valor particular ha side generalizado en la mente como un valor; este arboi 
particular ha side concebido como esencia de un arbol, este relato especiflco y unico en SI, hu sido 
concebido generalmente cono un relato. En la generaIizaci6n aparecen las esencias., y la relaci6n entre las 
esencias, estables y definidas con absoluta claridad y verdad. La verdad se toma necesaria. El campo de 
las verdades necesarias penelra todo el mundo de las esencias, que es insospechadamente grande e 
ilimitado. Este mundo de esencias necesarias no reduce el valor originario de la lrascendencia del 
mundo .. Al contrario atirma con mayor eficiencia la trascendencia del mundo experimental de la 
intuicion sobre el cual todo conocimiento se funda Coexisten pues dos mundos, el mundo necesario de 
las esencias, y el mundo contingente de las cosas. Ambos mundos trascienden el individuo humano en 
cuanto es un yo .conciente .. Se confirma entonces la trascendencia del mundo de las cosas materiales 
Irente a la conciencia, y del mismo modo la trascendencia del mundo ideal de las esencias. La conciencia 
de un individuo, es decir de un yo racional es la mediadora entre ambos mundos. La intencionalidad se 
convierte en el nexo y el conducto universal de la racionalidad. Ambos son intencionales, eI de las 
esencias como expresi6n de la mente, y el de la intuici6n como experiencia direcla. 

La intencionalidad es el puente entre el mundo de las cosas mismas y el mundo de las esencias a traves 
de la conciencia. Ambos mundos se construyen y se inter/jeren de manera compleja. EI universo humano 
no esta divldido en dos hemisferios separados; sino en multiples form as de racionalidad entrelazadas en 
la actividad de la conciencia. No es necesario negar Ja realidad trascendente del mundo de las cosas, ni la 
realidad aut6noma de la mente; para ser coherentes con la totaIidad abierta de e1>1a multiple 
racionalidad. No es separable la 16gica de la vida. EI origen del valor y del ser es la vida, y este valor y 
ser, contiguran el significado intrfnseco de la vida conciente, en todos sus l1iveles de intelectualidad .Las 
leyes de la 16gica tienen senti do como parte de nuestra vida. 

Quedan asi bien identifica?os ~o~ dos caracteres,.el de los objetos ideales de la mente que son generales" 
~ el ~e 10. dado de la II1tulcl6n que es particular Pero nos queda una pregunta. Es cierto que la 
Intenclonaltd~d es la ~uerza que conecta la conciencia con la realidad de las cosas. La pregunta es : c6mo 
puede el termlno particular transformarse en uno general? Como puede un dato concreto convertirse en 
un y~.rmino abstracto? T?davia hay u~a respuesta de Husser! que aclara el problema ( LU II. 245 ). La 
actlvldad de la conclencla pensante, tlene la capacidad de reflejar abstractamente un termino particular 
Hus~erl, lo~ 1.lama "Eide". ~s como atirmar,. en contra de toda la tradici6n, de que existen ideas 
partlcular~s . , Ideas que refleJan en la mente el Impulso sensible e imaginativo de la intuicion. Las Eide 
son esenclas de las cosas individuaIes, valores, seres 0 existencias, que se encuentran aIrededor d~ 



nosotros., considcradas cn toda su solidez individual. ( Ideas 1.& 73 ) como los objetos generales de la 
mente 

Estos conceptos particulares no poseen la exactitud y nitidez de las esencias abstractas y generalizadas. 
Cierta indeterminaci6n es propia de estos que se adecuan a la indeterminaci6n de la experiencia 
cambiante de las cosas. La falta de fijeza y delimitaci6n es propia de este tipo de esencias. Tratar de 
expresar con precisi6n los datos inexactos de las percepciones , es como despojarlos de su vida y 
concreci6n cxclusiva. Nociones toscas e imperfectas: como las de pesado y ligero, grande y pequeno, 
frio y caliente, rigido y blando , son las que caracterizan el mundo de las percepciones. Son muy 
diferentes de aqucllus producidas por abstracci6n: como las figuras geometricas, las medidas cientificas 
y las esencias generales. Estas Ideas, menos precisas, pero mas aut6nticas y rious en vida y contenido , 
que ya pertenecen a la actividad intelcctual, pero no son esencias generales de la mente, son los 
vehiculos que nos trasmiten la realidad del mundo. EI mundo cientffico de los conceptos precisos es un 
mundo derivado , y en cierlo modo, secundario. 

Percibir un valor particular de esta sinfonia musical, de esta pagina de un relato, de esta tigura de una 
estatua, de esta acci6n polftica, de esta estructura social, nos enfrentan a realidades individuales y 
conceptos vagos, pero unicos e inconfundibles. Tales percepciones no son solamente sensibles, sino 
intelectuales, y particulares. Lo mismo sucede cuando pretendemos expresar las esencias de personas 
individuales, y de todo el mundo de los individuos. Estos no son conceptos puramente empiricos , sino 
objetos plasmados como esencias a priori necesariamente inexactas. Nunca lograremos un concepto 
exacto de un ser individual , sin embargo dependemos de 61 y de su presencia en la intuici6n. Las esencia:; 
obtenidas en los datos intuitivos, con un acto directo de ideaci6n, son esencias inexactas . Expresan una 
cosa intuida en toda su realidad concreta.-" Si tratamos de expresar por conceptos adecuados las cosas 
dadas intuitivamente , con su cankter esencial intuitivo, entonces debemos tomarlas asi como son 
dadas. Estas son dadas como mal definidas "-{ Iqeas I. & 74 ) 

Consecuentemente el mundo de la percepci6n posee su realidad propia y puede ser analizado con una 
ciencia que Hussert llama "eid6tica". EI espacio, el tiempo, el sonido , el color, pueden ser estudiados 
como esencias particulares. Pero este espacio no es el de la geometria, y el $Onido es el de la ciencia 
acustica, ni el color es el de la 6ptica., ni el tiempo es de la cronologia .. Las descripciones de les esencias 
particulares, Husser! las llama " esencias morfoI6gicas".La conclusi6n de este analisis nos lIeva a afirmar 
la primacla de las esencias inexactas sobre las exactas, de 10 individual sobre 10 general, de 10 concreto 
sobre 10 abstracto Las esencias exactas no son mas que idealizaciones de las esencias inexactas. Esto nos 
reconduce a la intuici6n como funci6n primaria y fundamental de nuestro conocimiento .Se establece la 
continuidad, a traves de las esencias morfol6gicas, entre un mundo existente que se desvanece en la 
distancia de un horizonte sin limite fijo, y por el lado opuesto un mundo de ideas y de creaciones 
intelectuales perfectamente delineado que nos permite, como yos, existir en plena actividad intelectual . 
Es un mundo espiritual de significados. 

II. CRiTICA DE LA INTUIC16N. 

Las consideraciones anteriores han sido realizadas esencialmente desde un punto de vista que Husserl 
llama "natural". Es el punto de vista de cada persona que observa las cosas desde su propia conciencia. 
Es Ilamado tambien el punto de vista ingenuo .. Ingenuo no significa defectuoso 0 err6neo, sino 
simplemente insuficiente, 0 incompleto.. A pesar de ello hemos tenido que asumlr en varias 
oportunidades un punto de vista cntico, el que en fenomenologia se llama de la "epoje". Epoj6 es 
reducci6n de los contenidos del conocimiento , liberarlo de los elementos contingentes, para encontrar 10 
esencial. Lo esencial es 10 tc6rico, coherente con la necesidad intrfnseca del entendimiento. Sin el punto 
de vista critico, no se habria podido descubrir la diferencia entre esencias generales, esencias 
morfol6g~cas y las intuicion~s empiric~. Ni se habria podido ver la diferencia entre presentaciones y re
presentaclOnes, ~ntr~ ~ontenldos empi':lcos y necesidades 16gicas., entre existir en el mundo y existir en 
la m~nte . En la mtulcl6n se ha descublerto la existencia del mundo. Lo cual es la tesis general del punto 
d.e vlSt~ na~u:al. .Pero el punto de vista critico nos ha demostrado otras formas de existencias por la 
sImple ~ntulcl6n mtelectual. Asi se ha conocido y explorado el gran mundo de las diferentes regiones 
ontoI6glC~s, como "on~logias regionales". Un anaIisis mas completo desde el punto de vista critico, nos 
lIeva hacla la ~laboracl?n de una teori~ del cono~imiento. Pero no es tal muestro objetivo en este 
momento. Ha sldo suficlentemente estudlada la uOldad entre valores, seres, existencias y relaciones .. 



1.1. LA INTUICI6N Y LA VIDA. 

EI hecho de la existencia del mundo puede ser ulteriormente cuestionado. Se puede preguntar por el 
sentido de este existir, por el mere hecho de ser. Podemos tomar como objeto la vida misma y preguntar 
cual es el autentico significado de la vida misma ,que se experimenta en el modo indicado. Es como 
preguntar por la genuina intenci6n de la vida. Nos obJiga a regresar a la fuente, a las cosas mismas .. EI 
problema enfocado en este momento es la trascendencia del mundo con relaci6n al conocimiento. Que 
sentido tiene el hecho de que las cosas sean dadas, conocidas, aprehendidas en el conocimiento y se 
tom en subjetivas, en cada sujeto cognoscente? Es este proceso el autentico significado de la 
trascendencia? Desde la reflexi6n f3nomenol6gica se observa que la conciencia no se dirige a las 
representaciones, 0 hacia imagenes 0 sfmbolos, sino de una vez hacia el ser de las cosas. Las leyes 
16gicas gobiernan la mente no como una necesidad y una legislaci6n aut6noma ,sino por que esta es la 
autentica forma del ser que la conciencia descubre en la vida 

Entonces cmpicza a vislumbrarse eI hecho de que el sentido de la vida es precisamente este: el hacerse 
conciente. Desde Ja materialidad de las cosas que se perciben con la intuici6n sensible, hasta la reflexi6n 
de la mente y su capacidad de determinar y crear esencias y objetos mentales con la intuici6n mental, , 
hay un proceso que parte de la vida y se refleja sobre la vida misma. La intencionalidad es la energia 
que promueve todo el proceso. Desde un conciencia limitada de la vida sensible a una conciencia 
ilimitada de la vida intelectual. La intencionalidad nos hace entender como el intrinseco sentido del 
conocimiento es incorporar el pensamiento: de la existencia, de la experiencia, de la verdad, ctc ... La 
conciencia no solo se dirige a las cosas sino que las afirma como existentes .. En esta actividad la 
conciencia sc pone como identica. Una identidad real., no meramente pensada. EI mismo problema se 
pone en la constituci6n de todas las regiones del ser. El yo es si mismo e identico en todas las regiones 
existentes. Cada rcgi6n de objetos es una especial ontologia; y es un modo especial de ser como objeto 
de conciencia.- La experiencia que nos revel a la realidad animal es diferente de la que nos hace 
conocedores por eJemplo de un fellulllcno social.. Cada rcgion C9 partioulurmente constitutiva de un 
modo de ser de la conciencia 

Cada idea de regi6n es una guia que nos conduce a descubrir algun modo especial del constituirse de la 
conciencia. Asi la idea de materialidad y de temporalidad ( derivadas de la generalizaci6n de casos de la 
experiencia) son gulas para establecer ciertos modos de conciencia., y son validas en cuanto ofrecen a la 
conciencia la posibilidad de ser, y de identificarse en est a dimensi6n de la vida .. CuaJquier otra regi6n, 
como la de los valores, de las existencias, 0 de las relaciones, presenta sus propios problemas de 
constituci6n de la conciencia .. Pero en todo caso la presencia intuitiva experimental, ocupa un lugar 
privilegiado. Estas regiones son el fundamento para todas las demas. Todas terminan en la unidad de 
conciencia de cara a la realidad de 10 dado en la intuici6n. Entonces el problema del conocimiento no se 
limita a establecer la relaci6n entre la conciencia y las cosas conocidas, sino que exige se explique eI 
sentido de esta relaci6n, a todos sus niveles. Si la intencionalidad es esencial para la conciencia , y el 
primer fundamento de la verdad. La intencionalidad se vuelve la raz6n primera de todo el proceso .. Por 
eso la intuici6n y la re11exion constituyen la base de una teoria del conocimiento .De este modo la 
fenomenologfa no reduce en nada 10 que respecta al sentido interno de la vida, y el caracter especifico 
de todos los significados de la vida. En ella la vida desarrolla todo su proceso para volverse auto
conciente. En este proceso, siguiendo el curso y la intenci6n de la vida, la conciencia de un yo , asume 
diversas formas de existencia, y el sentido que Ie es dado. Todos los actos del yo conciente, sean te6ricos 
o no, ticnen el poder de constituir objetos que poseen una autentica calidad ontol6gica, es decir: 
constitutivos de su identidad. Todo acto se coloca entre la vida y la conciencia, se funda en una 
presentacion, y se abre en ambas direcciones .. Por una parte hacia la pluralidad de los aspectos de 10 
dado: toda clase de valores morales, esteticos sociales, utilitarios , esteticos, etc ... Por otra parte hacia las 
n:uev~ pr()piedad~ constituidas . del. yo conciente en la existencia, y hacia los nuevos niveles y 
dlmenslOncs de senti do. Lo cual lmphca la adquisici6n de nuevas dimensiones de verdad, mas alla de la 
verdad teorctica, como la axiol6gica, la social , y la pnictica. 

Ademas, nuestra ~ida n~ .esta limitada aI horizonte del presente; su horizonte abarca el pasado y el futuro . 
Por esto la r~f1eXl6n cntlca debe establecer , ademas del derecho de la percepci6n ref1exiva, el derecho 
de la ~emo~a que abarca el pasado. Por supuesto puede equivocarse con relaci6n al pasado , y puede 
correglrse,slO perder s~ derecho. N~sotr?s podemos estar seguros de la existencia del pasado por la 
estructura d~ la temporahdad .. La conclencla, en cuanto existe y perdura , no tiene un comienzo ni un 
final. , Cada lOstante del tiempo ~~ige un pasado en el que se desaparezca, y un futuro del que surja .. Se 
crea asf el gran mundo del esplfltu . EI yo pen sante se pcrcibe en el horizonte de la vida, y con la 



intencionalidad intelectual crea su propio mundo de conciencia., con sus o~jetos, proyectos y deseos 
que rebasan los datos de la intuici6n sensible y en cierta medida tambien los de la intuici6n intelectiva. 
La reflexi6n fenomenol6gica, es una mirada intuitiva , que observa la vida, en todas las form as concretas 
de la vida, intenta comprender la vida, y sobre esta base entender el mundo, objeto intencional de la 
vida. En este contexto se decla que el senti do de la vida es el de vol verse conciente, y en cuanto 
conciente descifrar la vida misma: es decir lIevar la vida hacia su plenitud .. Consecuentemente el 
horizonte en el que la vida se reconoce y vive en plenitud es el ser pensante, en cada individuo 
conciente En este proceso, se recorre todo el devenir de la intencionalidad: se pasa de un extremo de 
materialidad de la intuici6n sensible, a un extremo de inmaterialidad: de la intuici6n de esencias, de la 
reflexi6n , de la creaci6n intelectuaJ. 



.sedici 

CAPiTULO 160 

Existen las esencias? 

La pregunta aCerca de las esencias surge de la consideraci6n de la 
intuici6n. Cada acto particular de intuici6n transmite a la conciencia un 
contenido , el cual especitica la naturaleza de este acto. Encuentro una amigo, 
leo un libro, admiro una obra de arte .. Se parte de la intuici6n, pero no se 
permanece solo en la intuici6n, hay otra actividades del sujeto que 
intervienen en la vida del yo. Ya se ha visto como de la multiple raiz de un 
acto de intuici6n, aparentemente simple ,se despierta la conciencia por la 
presencia de un valor, un ser, sus relaciones y su existencia.. En su conjunto 
se Ie llama un ente, una cosa .... Un ente intuido es siempre algo particular 
y concreto. 

La reflexi6n es la actividad que permite reaccionar concientemente a la 
presencia de las cosas dadas en la intuici6n. Pero la reflexi6n por ser un acto 
mental, posee caracteres propios muy diferentes de la intuici6n., tanto si se 
trata de una intuici6n sensible como de IInft intllici6n intelectual. La 
reflexi6n es un regreso conciente sobre datos inmediatos presentados por la 
intuici6n. EI primer paso de la reflexi6n consiste en tomar conciencia de los 
que las cosas significan en la intuici6n. Si observo la belleza de una flor, 
como una rosa, , percibo su valor estetico, si observo la belleza de un cuadro, 
como Las Lanzas de Velasquez, percibo otro valor estetico muy diferente. Si 
considero el trabajo de una hormiga que acarrea una hoja, percibo un tipo de 
vida, si contemplo un pajaro alimentando sus crias, encuentro un tipo de 
vida de otra c1ase. Toda experiencia intuitiva se graba en una percepci6n 
que pertenece a la conciencia y puede ser analizada con una reflexi6n. 

EI proceso de asimilaci6n de un valor 0 de un conocimiento es muy complejo 
y articulado, y no puede ser considerado en este momento por ser objeto de la 
epistemologia. En todo caso un acto de intuici6n produce en la mente una 
estructura representativa que llamamos concepto 0 idea. Si la intuici6n 
presenta, la mente re-presenta, y su estructura ideal es representativa. Lo 
que interesa en este momento es ver el resultado ideal de una intuici6n .. La 
reflexi6n pone de relieve este resultado ideal, y considera cada caso particular 
de intuici6n con relaci6n a este resultado ideal. Si conozco un valor me 
forme la idea de este valor, si conozco un hecho me formo la idea de este 
hecho, si observo una relaci6n, me formo la idea de esta relaci6n. Cada 
elaboraci6n de una idea como efecto de una intuici6n, debe necesariamente 
poseer su caracter distintivo para que su conocimiento sea ontol6gico: 
conocimiento de algo existente, 0 de una cosa. La ideaci6n, 0 

conceptualizaci6n es diferente de la intuici6n en tanto , la intuicion es 
temporalizada, indefinida, evolutiva, mientras la idea es atemporal, definida, 
estable y puede ser recordada. 

Ahora bien, hay un caracter comun entre la intuici6n y la idea inmediata 
elaborada como representaci6n de la misma: este caracter es la 
individualidad, particularidad , 10 concreto.: en ambos casos se refieren a una 
sola cosa, a un solo lugar, a un solo instante, a un solo punto de vista. A 
pesar de este elemento comun la intuici6n y la idea son dos polos opuestos 
de una misma realidad., interdependientes pero irreconciliables. Nunca puede 
haber una coincidencia plena entre intuici6n e idea. A pesar de su 



dependencia de la intuici6n, la idea se constituye como un objeto propio de la 
mente, y sobre este objeto la mente puede realizar sus propias actividades. 
Leo esta poesia de Tagore, premio Nobel de literatura, y me formo una idea 
de esta lectura. En cuanto leo, intuyo, en cuanto 10 pienso, elaboro mi propia 
idea de este poema: creo mi objeto. Se puede hablar de polaridad entre 
lectura e idea. La idea esta elaborada total mente sobre la intuici6n de la 
lectura. Ambos pol os son vivientes, pero el primero es trascendente, el 
segundo es inmanente. La cosa de la lectura no e~ la cosa de la idea. Estamos 
frente ados entidades diferentes; una pertenece al mundo, la otra pertenece al 
yo. Si no hubiera polaridad, no habria nexo ni reaiidad del conocimiento. 

Este primer paso inmediato del proceso de aprendizaje de val ores, cosas ° 
relaciones, es fundamental y necesario para que la mente este abierta hacia el 
mundo y sus pensarnientos sean verdaderos: y la intencionalidad de las 
cosas se abra camino hacia la mente. EI nexo necesario es la intencionalidad 
de las cosas y de la mente. La belleza de la rosa, la estetica de Velasquez, , la 
habilidad de la hormiga, la curiosidad del pajaro, se han vuelto mi propia 
belleza, mi propia estetica, mi propia laboriosidad, mi curiosidad . No se 
trata de generalizaciones, sino de visiones inmediatas .Cada acto esta 
grabado con su indjvidualidad y s~ especificjdad en la mente Cada uno crea 
su objeto particular en la mente .. No se trata aqul de imagenes que pueden 
estar reproducidas en la fantasia, con el poder de la imaginaci6n sensible, y 
conserven las dimensiones materiales de las cosas, sus relaciones espaciales 
y temporales, sus cualidades fisjcas y sus colores, se trata de un concepto 
realmente ideal.. La idea no es espacial nj temporal, no posee ni forma ni 
volumen nj color ni fi~ura: sin embargQ es wtaimente particular y prnpill cle 
tal intu\c\6n .. Husserl las llama, con una expresi6n no muy feliz ,esencias 
morfol6gicas. 

SI una persona recapacita sobre su propia actividad aprehensiva, descubrira 
en su propia conciencia un mundo i1imitado de tales esencias primarias 
inmediatas y particulares. Es un mundo tan grande como el mundo de las 
cosas, y mucho mas. De hecho tales esencias corresponden a toda la 
actividad intuitiva, fisica 0 mental. La intuici6n puede renovarse infinitas 
veces y siempre tendra como efecto una idea diferente que no se confunde 
con la anterior. De la misma coga yo mismo puedo formarme un ntunero 
ilimitado de ideas diferentes, referidas a la misma cosa., todas elias 
particulares ,definidas, y diferentes. Estas ideas no pueden ser expresadas 
mediante palabras, por que no existe ninguna palabra con sentido particular. 
Aun cuando una persona diga : esta rosa, este cuadro de Velasquez, y 
muestre con un dedo esta cos a, la palabra sigue siendo generica. Solo la idea 
alcanza la cosa en su individualidad. 

En tal sentido podemos afirmar que la mente esta lIena de cosas , que eI 
mundo de nuestra conciencia se extiende en proporci6n de los val ores, los 
seres y las relaciones que asimila y posee en si misma. EI yo vive y se agita 
en un mundo de cosas, que son sus propios objetos , un mundo que es mucho 
mas grande que el mundo de las intuiciones. Es el mundo de las esencias 
intuitivas., 0 morfol6gicas. Estas conservan toda la realidad de las intuiciones 
en cuanto su sentido pertenece al mundo trascendente, pero su modo de ser 
es termino de una operaci6n inmanente., de una constituci6n que pertenece a 
la mente; sobre la cual la mente tiene el poder de reflexionar. Las esencias 
particulares entonces son las mediadoras entre una actividad meramente 
sensible y una actividad abstracta y espiritual, generalizadora. Si las 
esencias morfol6gicas dependen en su constituci6n de la presencia 
intuitiva, ,esto no impide que sean real mente objetos producidos por la 
actividad intelectual. Esta belleza del cuadro de Velasquez no puede ser 
captada solo por el contacto sensible. EI reconocer inteligencia en la 
operaci6n de la hormiga que lIeva su porci6n de hoja para alimentar a las 
larvas, 0 de la habjlidad de este pajaro para buscar y transmitir ali mento, 
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depend en cia de la intuici6n, la idea se constituyc wmo W1 objeto propio dc la 
mente, y sobre este objeto la mente puede realizar sus propias actividades. 
Leo estu poesla de Tagore, premio Nobel de literatura, y me formo una idea 
de esta lectura. En cuanto leo, intuyo, en cuanto 10 pienso, elaboro mi propia 
idea de este poema: creo mi objeto. Se puede hablar de polaridad entre 
lectura e idea. La idea esta elaborada totalmente sobre 1a intuici6n de la 
lectura. Ambos polos son vivientes, pero el primero es trascendente, el 
segundo es inmanente. La cosa de la lectura no e~ la cosa de la idea. Estamos 
frent ados entidades diferentes; una pertenece al mundo, la otra pertenece al 
yo. Si no huoiera polaridad, no habria nexo ni realidad del conocimiento. 

Este primer paso inmediato del proceso de aprendizaje de valores, cosas 0 

relaciones. es fundamental y necesario para que la mente este abierta hacia el 
mundo y sus pensamientos sean verdaderos: y la intencionalidad de las 
cosas se abra camino hacia la mente. EI nexo necesario es la intencionalidad 
de las cosas y de la mente. La belleza de la rosa, la estetica de Velasquez, , la 
habilidad de la hormiga, la curiosidad del pajaro, se han vuelto mi propia 
be\leza, mi propia estetica. mi propia laboriosidad, mi curiosidad . No se 
trata de generalizaciones, sino de visiones inmediatas .Cada acto esta 
grabado con su individualidad y Sl.! especificidad en la mente Cada uno erea 
su objeto particular en la mente .. No se trata aqul de imagenes que pueden 
estar reproducidas en la fantasia, con el poder de la imaginaci6n sensible, y 
conserven las dimensiones materiales de las cosas, sus relaciones espaciales 
y temporales, sus cualidades fisicas y sus colores, se trata de un concepto 
realmente ideal.. La idea no es espacial ni temporal, no po see ni forma ni 
volumen ni color ni fiiura: sin embargo es totalmente particular y propia de 
tal intuici6n .. Husserl las llama, con una expresi6n no muy feliz ,cscm.;ias 
morfol6gicas. 

Si una persona recapacita sobre su propia actividad aprehensiva, descubrira 
en su propia conciencia un mundo ilimitado de tales esencias primarias 
inmediatas y particulares. Es un mundo tan grande como el mundo de las 
cosas, y mucho mas . De hecho tales esencias corresponden a toda la 
actividad intuitiva, fisica 0 mental. La intuici6n puede renovarse infinitas 
veces y siempre tendra como efecto una idea diferente que no se confunde 
con la anterior. De la misma cosa yo mismo puedo formarme un nUmero 
ilimitado de ideas diferentes, referidas a la misma cosa., todas elias 
particulares ,definidas, y diferentes. Estas ideas no pueden ser expresadas 
mediante palabras, por que no existe ninguna palabra con senti do particular. 
Aun cuando una persona diga : esta rosa, este cuadro de Velasquez, y 
muestre con un dedo esta cosa, la palabra sigue siendo generica. Solo la idea 
alcanza la cosa en su individualidad. 

En tal sentido podemos afirmar que la mente esta llena de eosas , que el 
mundo de nuestra conciencia se extiende en proporci6n de los valores, los 
sercs y las relaeiones que asimila y posee en sl misma. EI yo vive y se agita 
en un mundo de cosas, que son sus propios objetos , un mundo que es mucho 
mas grande que el mundo de las intuiciones. Es el mundo de las esencias 
intuitivas., 0 morfol6gicas. Estas conservan toda la realidad de las intuiciones 
en cuanto su sentido pertenece al mundo trascendente, pero su modo de ser 
es termino de una operaci6n inmanente., de una constituci6n que pertenece a 
la mente; sobre la cual la mente tiene el poder de reflexionar. Las esencias 
particulares entonces son las mediadoras entre una actividad meramente 
sensible y una actividad abstracta y espiritual, generalizadora. Si las 
esencias morfol6gicas dependen en su constituci6n de la presencia 
intuitiva, , esto no impide que sean real mente objetos producidos por la 
actividad intelectual. Esta belleza del euadro de Velasquez no puede ser 
captada solo por el contaeto sensible. EI reconocer inteligencia en la 
operaci6n de la hormiga que lIeva su porci6n de hoja para alimentar a las 
larvas, 0 de la habilidad de este pajaro para buscar y transmitir ali mento, 



no pueden ser conocimientos y valores de los sentidos sino de la mente. EI 
senti do, 0 noema" en el lenguaje de Husserl, no pcrtenece a la intuici6n 
aunque pase por la intuiei6n, y exija la intuici6n, sino al objeto mental. La 
retlexi6n eritiea sobre este proeeso no puede dejar de reconoeer el nuevo 
canlcter que el significado de 10 dado asume en la idea. La reflexi6n esta 
obligada neeesariamente a reconocer su novedad y su singularidad y una 
existencia que no Ie perteneee a la menle. 

1 ~. f POR QUE HABLAR DE ESENCIAS SINGULARES? 

Ib.2 

La palabra eseneia tradieionalmente se contrapone a existencia, sin 
embargo la esencia que se eapta en la intuici6n puede ser desvineulada de su 
existencia real.. La esencia es aquello que constituye el acto intuitivo y Ie da 
senti do , podemos lIamarla contcnido de 10 dado, estruetura, ser: en una 
palabra realidad existente .. Asi, la eseneia nos da el ser y la existencia de la 
cosa que se ha hecho presente en la intuiei6n: 10 dado contiene una eseneia. 
Y como la esencia es percibida intelectualmente, permanece en la mente aun 
cuando la intuici6n haya cesado. Esto indica que la esencia al constituirse 
en la mente existe independientemente de la intuiei6n, posee un nuevo tipo 
de existencia. En cuanto es efecto de una intuici6n es perfeetamente 
individual ,y particular, y existe real mente; en euanto permanece a la 
actividad intelectual existe mental mente. En cuanto existe en la rcalidad es 
una esencia singular; en euanto existe en la mente sigue siendo singular pero 
no existe real mente .. De esto deriva la importaneia fundamental de las 
esencias, tratese de val ores, de seres, 0 de relaciones .. Contemplo este 
cuadro, admir~ esta estatua griega, escucho esta sinfonia de Ravel , asisto a 
lu rcpre!Jentuci6n de Antigona de S6foc1e.s, fir: Rr:y I ,r-ar de Shake~peare" de 
el Zoo de cristal de Tennesse Williams. , participo en una manifestaci6n de 
protesta por el alto costo de la vida, , defendiendo el derecho de la mujer, 
mis intuiciones cristalizan en esencias , permanecen en mi como vivcncias, 
como sentido intelcctual , unico y particular., cada cosa con su propia esencia 
singular. 

Hasta este momento no se ha hablado de definiciones, ni escrita<; ni OJ·ales. 
Las esencias no han sido definidas, solo estan en la mente., solo son objeto de 
retlexi6n. Sin embargo existen en la mente con su existencia mental y en la 
intuici6n con su existencia real..Lo cual significa que las esencias mentales, 
en este nivel de particularidad y unicidad estan fuera del campo liguistico , 
son visibles unicarnente para la reflexi6n mental. Lo cual significa que la 
actividad mental es independiente en este nivel de la actividad linguistica. 
Las esencias, consecuentemente no dependen de una definici6n linguistica ni 
caben en el lenguaje por su partieularidad .. Podria decirse que las esencias 
son seres reales y tambien seres mentales. Una doble existencia; y por otra 
parte, por cuenta de la intuici6n, una sola realidad, en dos existencias, con el 
mismo senti do. No seria necesario reflexionar tan ampliamente sobre las 
esencias si no ocuparan un lugar tan fundamental en nuestra propia vida 
intelectual y moral..Por haber descuidado la consideraci6n de las esencias 
intuitivas e intelectuales se han olvidado los val ores de toda clase, y se 
desconoce todo el proceso de valoraci6n en todos los campos: estetico, 
moral , social, psicol6gico e intelectual. Los valores no se dan solo en la 
intuici6n, se dan con la misma particularidad individual en la mente. Lo 
mismo puede afirmarse de la variedad de seres y de relaciones .. Se ha 
confundido 10 real con 10 mental , y 10 mental con 10 Iingufstico. Se trata de 
un proceso orden ado, para retlexionar, no de un caos en que cada uno pueda 
sentenciar scgun su arbitrio. 

LAS ESENCIAS GENERALIZADAS 

Como se ha visto, las esencias particulares , por su muevo modo de ser, y su 
enorme cantidad en la vida de la conciencia, deben ser visualizadas como un 
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nuevo tipo de seres existentes en la mente. EI orden de esencias existentes 
,como s.eres re~les en la intuiei6n, es inconfundible con otro enorme grupo 
de esenclas , eXlstentes como seres, en la mente .Sobra repetir que hasta 
este momento se han experimentado y se ha reflexionado sobre esencias 
particulares e individuales. Cual es el siguiente movimiento en el proceso? 
Se trata de un nuevo orden de seres mentales, pero con nuevas earacterfsticas: 
las esencias generales. Entramos al misterio de la mente paso tras paso 
observando unicamente sus diferentes operaciones: no pueden identi ficarse: 
un acto de ideaci6n particular con un acto de generalizaci6n. 

1. DES DE UN CONCEPTO SINGULAR .La mente opera por su propia 
energia cuando reflexiona sobre un objeto producido por sf misma, como 
son las esencias intelectuales elaboradas sobre la base de las vivencias . 
Tales csencins particulares son efectos de las vivencias y pueden ser 
consignadas a la memoria y ser evoeadas en cualquier momento . Tengo 
un vivo concepto de un amigo que acabo de encontrar y con el cual he 
tenido una agradable conversaci6n, qued6 en mi la vivencia de este 
encuentro y tarnbien e\ concepto muy particular de esta persona. Sin 
duda tuve anteriores encuentros con la misma persona, encucntros que 
recuerdo y que puedo comparar con el presente, tanto por las 
coincidencias como por las diferencias. Pero la esencia captada en la 
intuici6n es el fundamento de todo otro conocimiento. Como recuerda 
Husser! ( Ideas I, & 24 ) "-toda intuici6n en que se da algo 
originariamente, es un fundamenlo de derecho del conocimiento."
Este sera el fundamento para toda otra operaci6n intelectual de 
conocimiento, y esto sucede con la generalizaci6n. 

2. PRIMER PADSO HACIA LA GRENERALIZACI6N. Los conceptos 
particulares, gracias a la memoria, pueden ser resumidos en un concepto 
unitario mas general de la personaJidad de mi amigo .. Este concepto 
general se reflere ala misma persona, se funda en diferentes experiencias 
y sinletiza mis conocimientos acerca de este amigo. No puedo decir que 
este concepto sea general, en el sentido de que sea aplicable a toda su 
vida, y menos a otras personas.. Sin embargo no es un concepto 
individual en el sentido en el senti do de una "intuici6n esencial" como en 
de cada una de las vivencias a las que se reflere esle nuevo concepto .. EI 
ejemplo aducido, no es una excepcion 0 un caso especial, sino cl modo 
ordinario de operar de la mente. De una serie de conceptos individuales 
se sintetiza un concepto mas general, orientado a conocer la misma 
persona. No puedo hablar todavia de una esencia generalizada, por que 
se reflere a un solo individuo, pero de un concepto sintetico elaborado 
sobre una pluralidad de experiencias .. Es un primer paso en el proceso 
hacia la generalizaci6n. Solo es una ampliaci6n de extensi6n limitada, 
sobre la base de las vivencias particulares producidas por el mismo 
sujelo. Husserl explica esta fase en el & 43 de la Crisi s.- "Es un 
continuo proceso de visi6n, cada rase es por si una visi6n, pero 
realmente 10 que es visto en cada una es algo diferente."- La totalidad 
se me ofrece como una continua sintesis , cad a aspecto es para la 
conciencia un modo de presentarse de 10 mismo. 

Este nuevo producto de la mente se efectua cada vez que observo una 
misma cosa con repetidas experiencias e intuiciones. La mente por su 
naturaleza, es decir espontaneamente, tiende a unificar las diversas 
experiencias en un nuevo concepto que abarque toda la serie de 
vivencias parciales.. EI cual concepto no elimina las esencias 
particulares elaboradas en cada una de las vivencias anteriores. En este 
proceso se separan los diferentes niveles de conocimiento: desde la 
experiencia sensible a las percepciones materiales de las mismas, hasta 
el concepto particular e\aborado sobre la intuici6n esencial. De alii la 
actividad de la mente com para y combina diferentes vivencias 
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particulares elaborando un solo concepto mas arnplio y mas abstracto 
accrca del mismo contenido aprehendido en la intuici6n. 

S.E~UNDO ~ASO HACIA LA GENERALIZACION. EI paso 
slgUlente hacla conceptos mas abit!rtos se realiza con la unificaci6n de 
vivencias captadas por varias experiencias cuyos resultados ofrecieran 
si.milil~des y an~logias 0 elementos comunes .. Podrian ser por ejcmplo, 
vlvenclas expenmentadas con otras personas: otros amigos, otros 
hombres . Es el caso de convivir con mi grupo de trabajo con la 
comunidad de artistas, de escritores, de docentes, que forman el 
est~e~ho haz de relaciones rutinarias, 0 de un campo especffico de 
actlvldades. Cada uno de estos grupos me proporcionan experiencias 
muy particulares, que pueden ser unificadas en un concepto global.. EI 
concepto unificador se ext~nderfa a todas estas vivencia~ previas. EI 
nuevo concepto sintetico 'abarca un numero definido de individuos 
particulares sin ser necesariamente un concepto general.: 
consecuentemente se aplica a un numero limitado de individuos, Tal 
concepto ampliado se realiza cuando reflexiono sobre el modo de ser 
de mi comunidad, de una clase de alumnos, de un circulo de personas 
conocidas. En estos casos , muy frecuentes por cierto, la base 
experimental es multiple, y el horizonte muy definido y particular, EI 
significado del concepto, por cuanto arnpliado, con las diferentes 
vivencias, sigue siendo un significado particular. Y la esencia contenida 
en 151 no se puede Hamar una esencia general, sino simplemente una 
esencia, un objeto de la mente. 

I ,A GENERAI,IZACION. Un paso decididamente diferente, es el que 
realiza la mente con la verdadera generalizaci6n de un col1l.:t:plO. 

,Comparando, asociando, unificando conceptos previos , buscando 
elementos comunes, la mente puede superar la baITera de un hori zonte 
particular creando objetos de aplicacion general. Estas son la~ esencias 
generalizadas. Observo un arbol de cierta clase y 10 comparo con 
arboles de clases parecidas, analizo las formas y las propiedades 
comunes a las experiencias reales, puedo elaborar un concepto que 
unifique todos estos elementos reales en un solo objeto mental, la 
esencia de arbol. EI contenido de este concepto sigue siendo tan real 
como las experiencias de la que se ha derivado, pero la esencia en si es 
una esencia general aplicable a toda c1ase de arboles que respondan a 
los elementos unificados. EI concepto es un objeto mental, pero su 
significado es real. Se trata de un objeto mental de orden superior a los 
que se han considerado en las fases anteriores. Aquel\os se referian a 
cosas concretas y limitadas, mientras la esencia generalizada se refiere 
a todas la~ cosas posibles que respondan a este significado esencial.. La 
esencia del arbol no se encuentra en el arbol, la del pajaro no se 
encuentra en los pajaros, la del hombre no se encuentra en el hombre, 
las esencias se encuentran en la mente, pero el significado de las 
esencias se veri fica en la intuicion de las experiencias.. Se trata 
evidentemente de un nuevo tipo de ser, que no pertenece al mundo 
trascendente sino al inmanente de la conciencia. Pero, no por ello es 
menos ser, que las cosas intuidas experimentalmente. 

NUEVAS DIMENSIONES ONTICAS, 

EI analisis anterior nos ha conducido hacia la vision de diferentes 
categorias 6nticas 0 regiones de seres, Si reflexionamos sobre las clases 
de seres que se dan en la conciencia desde los niveles de generalizacion, 
sera necesario visualizar las diferencias entre la caJidad ontica de los 
niveles analizados. Se revel an can evidencia a un simple enfoquc de la 
reducci6n fenomenol6gica , epoje , a los objetos de la conciencia 



A) . La calidad 6ntica de las esencias de las intuicioncs, particulares, 
IOmcdiatas, y (lhlca~. Con elJas se establccen en la mente los datos 
de In intuicion. Sc fom1a un concepto, y se graba en la 
memoria .. Dicho en la forma dc Ilusserl , " la mente se constituye 
con los datos intuitivos." 

B) La calidad onlica de las esencias unificadas de las multiples 
experiencias de la misma cosa .. Una misma realidad aprehendidu en 
una intuici6n, se presta a repetidas experiencias, y direrentel' 
runtos de vista, por lo~ que un mismo ser es visualizado en 
diversos enfoques y su conocimiento ampliado por los nuevos 
aportes .. Sin embargo en la conciencia es sintetizado como lin solo 
y el mi llmo ser. Nu se trata de la misma esencia, por haber sido 
modifieada con la complejidad adquirida. Es un nuevo eoncepto. 
Mas exhaustivo ,con nuevas cualidades y relaciones. Continua 
siendo lIna esencia intuitiva y particular pero de un orden superior 
por su capacidad significativa; si se Ie com para con las anteriores. 

C) La calidad 6ntica de las esencias lIni ficadas de direrentes cosas 
particulares .. No se trata solo de esencias elaboradas por diferentes 
experiencias intuitivas de la misma realidad trascendente .Se han 
realizado intuiciones de multiples realidades: como de un pino, un 
ciprcs, un rosal, un manzano, como fruto de mi actividad cognoscitiva. 
Es un numero Iimitado y definido de esntidades reales .. La operacion 
selectiva de la coneiencia eneuentra un conjunto de earacteres comlln~s 
en todag e.~tas irituiclones y los sintetlza en un nuevo concepto ideal, 
una nueva esencia .Esta esencia se elabora sobre un numero Iimitado de 
individuos. Sigue siendo una esencia particular pero extcndida a una 
serie conocida de entidades rcales. Este tipo de esencias ampliadas, no 
deja de ser particular ni intuitiva, pero ocupa un nivel mas complejo de 
actividades de la conciencia debido a su actividad de selecci6n y 
unificacion de elementos ... Reconozco la pluralidad y sintetizo una 
escncia comun a esta realidad particular. EI concepto puede ser 
consignado a la memoria y ser analizado por la reflexion. Tambien 
cxiste como esencia • y su significado es preciso, y afecta mi mente y 
mis emociones. Percibo el ambiente de desconfianza de mi equipo de 
trabajo. Comprendo el plan de acci6n de mi comunidad., me encanta la 
disposici6n de las plantas de mi jardin. Son ejemplos de este concepto 
ampliado pero no generalizado. Este concepto existe en mi mente con la 
claridad y definici6n de las esencias intuitivas, pero es resultado de lIna 
srntesis superior .. Su existencia es igualmente mental, un nuevo objeto 
de conciencia un ser de nueva c1ase. 

D) La calidad 6ntica de las esencias generalizadas de multiples 
experiencias de difer6ntes cos as y de elementos comunes de las 
intuiciones particulares. A estas se les puede denominar esencias 
intuitivas generales .Se da cuando a la esencia intuitiva se Ie encuentra 
la posibilidad de multiplicarse hacia infinitos otros objctos que posean 
caracteristicas similares. La base experimental es igualmente directa a 
inmediata, pero la sintesis es una operaci6n que se realiza en la 
conciencia. EI significado ontico pertenece a las cosas , pero la 
capacidad generalizadora es efecto de la trascendentalidad de la 
conciencia. Las esencias generales se abren a las posibilidades de 
aplicaci6n de los elementos experimentalcs hacia otros objetos y el 
mundo de las cosas .De hecho la percepci6n de una cosa es una 
percepci6n dentro de un campo perccptivo. Entonces el contenido de 
una cosa individual cobra sentido a traves de un horizonte abierto de 
posibles percepciones. Por tanto la base experimental del significado 
particular conduce natural mente de un clemento a otro ,ofreciendo 
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nuevas posibilidades sin limitaciones .. EI concepto modelado subre un 
OIlmero limitado de experiencias queda abierto hacia campos cada vez 
mas amplios hasta abarcar el mundo en su totalidad .. No eS que cl 
concepto como tal sea ilimitado 0 difuso, ,a l contrario cuanto mas 
limltado cs t:I numero de elementos considerados por la conciencia tanto 
mas claro en si y definido resulta el concepto.. La posibilidad 
generalizada de aplicaci6n de este concepto no depende del concepto 
mismo sino del horizonte real ilimitado de las percepciones intuitivas. 
Pongamos un ejemplo. Abro este libro particular sobre mi escritorio .. 
En su horizonte real se presentan muchos otros libros, de mi biblioteca, 
de otras habitaciones y de otros edificios . EI hori zonte de posibilidades 
experimentales crece sin limitaciones. Si el significado captado por la 
apertura de este libro, se eonsidera desde la idea sintetica de una cosa 
can contenido de lectura, este elemento pucde sintelizarsc en un 
concepto que se aplica a todos los libros conocidos y a otros no 
conocidos pero implicados en el hori zonte de mis perccpciones 
concretas .. La idea de libro se convierte en una idea generalizada, en si 
total mente precisa y experimental, pero en su aplicaci6n completamente 
Ilbierta a la universalidad. EI senti do de esta idea coincide 
evidentemente con el sentido de cad a experiencia particular. Puedu 
hablar de la esencia "Iibro", una en si misma, y la misma en cada 
aplicaci6n, pero ilimitada en sus posibilidades reales. Con la reflexi6n 
fenomenol6gica, puedo hacer un amllisis cdtico de su significado y de 
su modo de ser en la conciencia. Las ideas generales , como las 
parti cui ares poseen su estatuto propio en la conciencia y pueden ser 
observadas, comparadas, analizadas como seres existentes que son. Que 
elase de existencia? 

't. CLASES DE EXISTENCIAS? 

Cada concepto indicado en estos modos de darse representa una clase 
especffica del ser que se da en la actividad mental..Darse no significa aqui 10 
mismo que en la intuici6n empirica. En las intuiciones se da el valor, el ser 
las relaciones y el existir. En las esencias universales permanecen el valor, el 
ser y las relaciones, pero desaparece el "existir" del mundo natural. 
.Desaparece 0 simplemente cambia el modo de existir? Si dejaran de existir, 
seria imposible reconocerlas, no se les podria aplicar la reflexi6n crftica. 
Entonces cada elase posee su propio nivel de existencia en la conciencia .. 
Su tipo de existencia deja d~ ser 6ntica para volverse ontoI6gica.: es un objeto 
que existe en la conciencia y existe como conocimiento .. 

Insistimos en que las diferentes modalidades de esencias que se han 
observado en la conciencia, no poseen un unico modo de existir onlol6gico. 
Cada nivel de actividad de la conciencia produce sus propios objetos 
ontol6gicos. Las esencias de la primera clase, (A), particulares y unicas, 
tendnm su existir particular irrepetible. Las esencia<; sinteticas de un solo 
elemento de la experiencia (8) que agrupa diferentes vivencias, tcndran 
naturalmente su modo especffico de existencia diferente del anterior. Por fin 
la esencia que sintetizan una pluraJidad particular de cosas, en un hori zonte 
limitado y definido, (C), tendran un existir limitado a estas posibilidades de 
aplicaci6n, que son tambien limitadas .. Al contrario el existir en la conciencia 
de las esencias generalizadas, (0 ) poseenin una clase de existencia superior 
a las anteriores, precisamente por su ilimitada posibilidad de ser. . Por otra 
parte no es que los diferentes niveles de existencia denoten diferentes 
val ores de verdad de las cosas conocidas en la experiencia en cada uno de 
estos niveles . Por ser esencias sintetizadas directamente sobre las vivencias de 
la experiencia poseen el mismo grado de verdad y sus significados son 
igualmente reales. Sera necesario entonces hablar de diferentes modalidades 
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del darse de la verdad.: la primera individual, la segunda y tercera particular ( 
o parcial ), la ultima general. La Iimitaci6n deriva del tipo de cosas que el 
concepto representa, no del concepto mismo. En el primer caso se trata de 
una cosa unica, en el segundo de algunas cosas particulares vistas desde una 
sola cualidad, en el tercero de unos pocos individuos pero vistos desde una 
pluralidad de cualidades, en el ultimo de un nwnero i1imitado de individuos. 

Lo importante de estas separaciones no depende del deseo de mulhphcat 
las entidades ontol6gicas, sino de respetar el valor ontol6gico de cada 
operacion de la conciencia. I,as que se han seflalado son irreductibles. Es 
imposible hacer coincidir una esencia del tipo A, con las de tipo B, CoD .. 
De hecho no son estas las Unicas divisiones entre los objetos de la 
conciencia .. La mente presenta otras mas complejas actividades que pueden 
ser analizadas desde los significados que elias crean., 0 sintetizan. Se trata 
de los genero aplicados a cosas, pensarnientos 0 palabras; de imaginaciones 
creadas por la mente y en general de construcciones mentales como las 
entidades matematicas 0 16gicas ,los espacios 0 los tiempos imaginarios, las 
realidades virtuales .. AI haber abierto la puerta a nuevas modalidades de existir 
se ha ingresado a un mundo maravllioso, d de los podcres del alma y del 
espiritu para crear otros mundos y descubrir nuevas existencias .. 

EXISTIR EN EL MUNDO Y EXlSTIR EN LA MENTE. 

Desde el analisis anterior puede deducirse que a la pregunta de este capitulo 
acerca de las existencia de las esencias, puede haber dos repuestas muy 
diterentes entre sl , tx:to ~m cierto canlctcr comUn .. En primer lugar aparecen 
las diferencias entre existencias en la mente y existencias entre las cosas 
percibidas en la intuici6n .. Podria pensarse que las existencias propias de la 
mente sean existencias de menor categoria 0 existencias mas debiles, que las 
existencias del mundo real. Pero esta apariencia se desvanece cuando se 
observa la naturaleza de cada entidad mental. En dos sentidos los objetos de la 
mente son mas objetos que las cosas reales. Primero, por que las ideas de la 
mente pueden facilmente convertirse en principios de acci6n y dirigirse hacia 
el mundo natural para transformarlo ,como de hecho sucede con la ciencia y 
la t6cnica. En este caso se nota la superioridad de las ideas sobre las simples 
cosas naturales. Segundo, por que las cosas de la naturaleza pueden 
desaparecer, destruirse y perderse sin que las ideas desaparezcan. Las cosas 
naturales estan vinculadas a su horizonte perceptivo y se transform an segUn 
leyes determinables. Mientras las ideas pueden desvincularse de este contexto 
y liberarse para imaginar sus propios mundos .Consecuentemente las formas 
de existencia que se han encontrado entre las diferentes clases de ideas, 
constituyen por sl un mundo ideal digno de toda consideracion y tan grande 0 

mas que el mundo natural. 

La existencia de las ideas y su diferentes grados en el existir, nos plantean el 
problema acerca del mismo mundo natural. Es uniforme el modo de existir de 
las cosa? Es como preguntar si la palabra "existir" posee el mismo 
contenido entre los seres del mundo natural.. Quizas . comparandolo con los 
diferentes tipos de existencia de las ideas de la mente, se nos haga mas tacil 
en tender que tambien en el mundo natural la palabra "existir" posea diferentes 
contenidos. En primer lugar podemos comprobar que en la intuici6n 
inmediata de las cosas el existir se nos da como a1go agregad, no primario 
como los valores y los seres. Cuando observo este rio con sus orillas , el 
agua, el movimiento, percibo que este existe: es una realidad existente. Pero 
no tengo una idea muy clara de su mero existir, prefiero refugiarme en el 
contenido del ser, en su valor y sus relaciones. EI existir se me da como algo 
marginal, poco claro, a pesar de que sin su existir no habrfa ni valor ni ser. 
ni comprensi6n .. A que se debe esta incertidumbre? Viendo el rio, pienso en 
la montana de don de surge el agua, en la acci6n de erosi6n, en la fuerza 
aprovechable, en una multiplicidad potencian en la que se diluye el existir del 
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• rio. Sin embargo es un cxistir real ,es parte de un horizonte real, es un valor 
real para uno mismo y para otras personas. No 10 puedo confundir con otros 
existires. Encuentro este hermoso perro Dobermann: es un perro fuerte, agil, 
temperamental, y hasta peligroso.: existe. Su existir no es comparable con el 
existir de un rio. Ademas la existencia del rio estA lejos de mi; la del perro es 
inminente . Debere empezar en las diferencias de 'existires' de las cosas 
naturales. C6mo existe este metal de hierro? Como existe el oro? C6mo existe 
el diamante con sus faceta~ deslumbrantes? C6mo existe este niBo de siete 
aflos con su inteligencia brillante. Es comparable con el diamante? Cuando 
capto el existir en una experiencia de cosas, no capto una palabra, sino una 
calidad de la cosa .. Tengo que decir: existe realmente. Pero tal existencia esta 
vinculada a su valor, a su ser, y a las relaciones del horizonte. Entonces hay 
"mas y menos" en el existir de las cosas? Cada una posee su existir 
particular, 0 hay un existir que las cubre todas? Me imagino el existir como 
una sinfonia musical: La sinfonia es total, tiene un existir global. Pero el 
existir del conjunto exige la perfecci6n de cada instrumento, es decir de los 
existires particulares. EI existir se percibe en la intuici6n, y como tal posee 
esta fluidez propia de las cosas: del rio, de la tempestad, de la vida de los 
arboles y de los animales. Pero me hago cada ves un concepto de existires 
particulares , y el significado es de las cosas mismas. De este modo 
disolvemos este contenido del existir en infinitos nuc1eos existentes, don de 
cada uno existe y posee su campo de perceptividad y se une a infinitos otros 
seres particulares que existen. Pero un existir generalizado no es mas que un 
concepto que a la par de otros miles de seudo-conceptos, no tiene esencia, 0 

como dice Levinas: tiene significaci6n pero no tiene sentido. Con ello nos 
rcfcrimo!i necesariamente al Ienguaje. Hasta ahora nuestro analisis no ha 
utilizado el recurso del lenguaje como tal. Solo se han analizado hechos de la 
experiencia y de la mente, apoyados en ejemplos concretos de experiencias 
de la vida. 

ESENCIAS EN MI Y EN OTROS YOS. 

8i embargo las esencias de la mente poseen la posibilidad de otro tipo de 
existencia, la del lenguaje. EI lenguaje es un fen6meno de comunicaci6n. 
Entrar al lenguaje es entrar al mundo de la comunicaci6n de mi yo con otros 
yos. La presencia de los demas yos ha sido evidenciada por el mero hecho de 
las experiencias e intuiciones. Experimentar es tomar contacto con la 
existencia de las cosas, pero entre las cosas existen los otros yos .. Tenemos 
eperiencia del ser de otra persona, como tenemos experiencia de la existencia 
de un edificio, de una fuente, de un vol can. Los otros yos son cosas entre 
cosas .. 8in embargo el hecho de advertir en nuestra experiencia la presencia de 
otro yo, significa cambiar la experiencia en comunicaci6n. La intuici6n de 
otro como otro yo, cambia la naturaleza de la intuici6n por causa de la 
intencionalidad del otro. EI otro en cuanto otro yo, se da con una 
intencionalidad diferente de las demas cosas .. EI otro yo es un viviente como 
tantos vivientes, pero es un viviente activo, aut6nomo, y Iibre, y capaz de 
expresarse significativamente. EI ser del otro no es el ser de las cosas, 
estamos frente a una nueva modalidad 6ntica del ser. Y esta modalidad posee 
como primaria caracteristica la de "ser-en-comun". 
Percibir la realidad del otro es intuir la presencia de alguien "como yo" .. Es 
una experiencia "en comun". El ' como yo' no es un pensamiento, es 
simplemente una intuici6n. La experiencia deja de ser mi experiencia para 
vol verse nuestra experiencia.: el ser y el existir del otro yo presentan un 
diferente ser y existir .. EI ser y la presencia del otro es un ser y presencia en 
comun. Un co-ser, una co-presencia. Como observa Husserl : "- en el flujo 
continuo de nuestras percepciones no estamos aislados, mas bien dentro de 
estas tenemos contacto con otros seres humanos "-- (Krisis & 47 ) 

Viviendo uno con el otro, cad a uno puede tomar parte en la vida de los otros: 
en el mismo mundo. Entonces el mundo no existe para individuos aislados, 
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sino para la comunidad de hombres. Y esta comunidad se funda en el hecho 
de experiencias comunes., 0 puestas en comim. La base experimental de la 
convivencia de uno con otros, sigue siendo el contacto corp6reo flsico con 
las cosas y entre las cos as, pero en este caso las cosas son mlas y de otro yo 
en cada caso .. EI existir es un existir compartido con otros.; por tanto las 
esencias son comunicables a otros .. Vivo en el mismo lugar, utilizo los 
mismos instrumentos, realizo las mism~ tareas con otros., utilizo las mismas 
palabras para referirme a objetos, ambientes, acontecimientos. Todas las 
realidades 6nticas que uno puede percibir , 0 que uno desea efectuar 
perteneccn ill yo trascendental , como yo mismo: pero incluyen tambien las 
actuales "empatfas , y las Percepciones de otros que se dan entre las 
intUiciones originarias. Con la reflexiones cnticas, los demas estan 
reducidos a' "otros yos" que existen y poseen una significado 6ntico 
implicado por la vida intencional. 

Entonces que sucede con las esencias que yo capto ,personalmente en mi 
subjetividad, de estas cosas compartidas con otros? La trascendentalidad de 
mi yo se encuentra con la trascendentalidad de otros yos .. Las capacidades 
abiertas de conocimientos en mi yo se encuentran objctivrunente en las 
mismas circunstancias y relaciones en otros yos. Se realiza un mundo comun 
de experiencias. Desde mi experiencia elaboro mis propias esencias , sin 
embargo toda validez 6ntica de mi realidad incluye el conocimiento de los 
demas que contribuyen a mi experiencia ,y mi percepci6n incluye la empatla 
con las otras personas, la presencia de intenciones de los otros tan originales 
como las mlas propias. Un analisis critico me descubre que los demas seres 
humanos son otros yos como yo, con 9U realidad 6ntica y el significado 
original de otros yos. Por otra parte cada uno de los otros yos esta 
involucrado en la vida de los otros. Estas estructuras esenciales se vuelven 
las mismas en cualquier otro yo que yo pueda concebir. Ellos estan 
involucrados en mi vida, y yo estoy implicado en la vida de ellos. La 
implicaci6n trascendental es mla y de otros; 10 cual constituye un mundo 
trascendental de nosotros. Es un mundo trascendental de comunicaciones 
flsicas pero tambien de intercambio de conocimientos y de ideas. Estos 
inc1uyen el conocimiento del ser humano , en cuanto apreciaci6n de su 
verdadero ser y de su vida, como yos 0 almas., y consecuentemente el 
conocimiento del verdadero ser del mundo. Mis objetos ideales, en sus 
significados, se transmiten a otros; en cuanto se comparten en la mismas 
operaciones y experiencias fisicas e intuiciones, y se expresan con las 
mismas emociones y reacciones. 

En esta interrelaci6n se efectua la que Husserl llama la dificil aporia. Un 
hombre y en su comunizaci6n, el ser humano total, es subjetividad, para el 
mundo; y al mismo tiempo se supone que esta en el en un modo objetivo 
mundano .. EI mundo que es para "nosotros" es un mundo de significados en 
nuestra vida humana, y cada vez mas adquiere mayor sentido y realidad. La 
correlaci6n entre mundo de la vida trascendental, constitutivo de subjetividad 
, y el mundo por sf, responde a la idea de polaridad .. En la reillidad concreta 
de la intersubjetividad trascendental, , por la interconexi6n universal de la 
vida, el polo, 0 mejor dicho el siste!TIa de polaridades que se llama mundo, 
es contenido como un objeto intencional, del mismo modo en que cualquier 
intenci6n contiene su objeto intencional inseparable de su concreta 
realidad .. De este modo la intersubjetividad trascendental se vuelve la 
estru~tura esencial del senti do general del mundo y de la esencias que 10 
constltuyen. EI hombre, las comunidades, de hombres intencionalmente e 
interiormente en conjunto, y el mundo en que ellos viven estlln incluidos en 
objetos intencionales .Se da entonces un nuevo modo de existir de las 
esencias. Un existir interpersonal de entidades mentales. En mi reflexi6n 
critica , yo delimito mi esfera original propia, y pongo en luz dentro de ella 
una red de sintesis intencionales, que alcanza la estructura de una vida 
original.. A traves de la empaUa por la cual penetramos en el conocimiento 



del otro yos, estas estructuras esenciales se reconocen como las mismas, 
compartidas por los otros yos . Se realiza entonces una comunidad abierta y 
general de yos. La empatla genera entonces particularcs form as de 
comunidades , que se encuentran en el mundo natural de la vida, como 
familias, naciones, pueblos, y sociedades. Se realiza la estructura esencial de 
la historicidad humana. 

Nuestra empatia se apodera del otro en cuanto otro yo y comunlca por vanas 
c1ases de signos: el contacto fisico del cuerpo, la unidad en la experienda, 
gestos, expresiones del otro; pero el vehiculo de banda ancha que nos une al 
otro, nos permite revelarnos al otro, y nos hace comprender al otro, es el 
lenguaje. En su L6gica Formal y L6gica trascendental Husser! define el 
"pensar" en senti do amplio , este : --" designa cuaJquier vivencia que, al 
hablar, forme parte de la funci6n capital de la expresi6n; es decir, cualquJer 
vivencia en la que se constituya ~oncientemente eI senti do que deba 
expresarse"- (& 3. ) Con esto se vincula el habla con los objetos mentales 
del individuo. Esta unidad de pensamiento y lenguaje tiene un valor 
universal. Y esta unidad designa dos dominios paralelos : el dominio de las 
expresiones (que manifiestan sentimientos y val ores) y el dominio de los 
sentidos posibles , de las menciones susceptibles de expresarse ( que 
manifiestan conocimientos e ideas ). Husserl los separa con dos terminos: 
"menci6n predicativa" para las informaciones y objetos cognoscitivos 
'd6xicos " y " menci6n desiderativa" para la expresi6n de valores 'teticos' .En 
ambos casos la unidad del individuo participa de la empatia para conocer los 
pensamientos y sentimientos de otro yo. La unidad se constituye tanto en el 
pensamiento dc un individuo como en III participaci6n de otro yo. Se 
constituye entonces un mundo ideal comun a mi yo y a los otros yos qulenes 
estM M cOhuttlcliCloll ~ltllJalh..A . 

La realidad de los objetos ideales que se transmiten en la empatia es anatoga 
a los objetos de la experiencia interna 0 externa. La intersubjetividad funge 
como constituyente del sentido del mundo objetivo "--( L-for. Y Log Tr. & 
95).Si el "yo soy" es el fundamento primordial de mi mundo, tambien el 
mundo objetivo , el mundo para todos osotros, es fundamento intencional 
primordial, no solo de mi mundo sino de cualesquiera mundos ideales 
validos en general.. En este ego, todo otro ego recibe en cuanlo tal su sentido 
y validez. EI otro y los otros tienen una referenda original a mi que los 
experimento 0 los ten go presentes a mi conciencia., por todo 10 que 
pertenezca a su sentido de alter ego. AI estar corporalmente frente a mi con su 
propia vida, me tiene a su vez frente a el , de suerte que con toda mi vida y 
con todos mis modos de conciencia y todos los objetos validos para mi • yo 
soy un alter ego para el como el es una alter ego para m!.. Y as! cualquiera es 
alter ego para cuaiquiera.: cada uno es uno entre otros. Se forma entonces la 
objetividad del mundo que es nuestro mundo para todos.- "- Ademas si el 
otro se constituye can sentido que remite a mi mismo en cuanto un yo 
humano, se constituye un nuevo sentido ontol6gico del "otro" - Entonces yo 
atribuyo necesariamente aI otro , en las vivencias y experiencias ajenas, no 
solo un mundo de experiencias analogo al mlo sino el mismo mundo que yo 
experimento .. - "Comprendo como mi ego trascendental , fundamento de todo 
10 que tiene existencia valida para mi, constituye en si otro ego trascendental 
y una pluralidad de otros egos semejantes." - Los egos ajenos inaccesibles 
para uno en su scr original, sin embargo son cognoscibles en su existencia y 
en su ser de tal 0 cual manera. 

Solo asi puede comprenderse como el mundo comlin inter-subjetivo, mas que 
un mundo de cosas es un mundo comlin de entidades ideales: un mundo 
racional .. Pero la entidades ideales de nuestros conceptos comunes pertenecen 
a la mente del yo y de todo alter ego, en su existencia intelectual formando un 
mundo comu~ de,l pe?samien~ ~uya estructura general abarca todos los yos 
en su comunlcacl6n mter-subJettva .. La problematica trascendental permite 



distinguir entre el mundo , el efectivumente existente y cualquier otro mundo 
posible , y la subjetividad trascendentaJ que precede el senti do del mundo, 
por cuanto constituye el senti do ontol6gico y comporta toda la realidad eel 
mundo como idea constituida actual y potencialmente en ella." -( & 102) 
Desde un punto de vista trascendental el ser humane queda dependiente en 
su determinaci6n por la presencia de otros yos y la parlicipaci6n de cada uno 
en el sentido comtm de las cosas. - " En sentido trascendental , es patente que 
solo puedo estar condicionado por algo "exterior" , por algo que rebase mi 
pertencncia limitada, en la medida en que esta trascendencia tenga senti do de 
otro Bujeto , que compruebe en mi su validez de otro ego trascendental Se 
comprende de este modo como cad a yo trascendental pueda coexistir con 
otros sujeto "--{ Log.Form. & 104 ). Se comprende asi como una p[uralidad 
de yos pueda constituir una unidad de conciencia de sujetos existentes. Su 
forma de actuar t)"dScendentaimente de unos con otros, realiza actos 
comunitarios , y se exprese con un lenguaje comun y participe sus 
pensamiento y afectos en obras cultura[es y organicen una cultura comun . 
Este mundo que esta en cada uno de los yos, posee un senti do ontol6gico, de 
una existencia para cada uno, una existencia en comun. El intercambio 
intersllbjetivo en un mundo racional , lejos de impedir la libertad personal , 
crea para todos los yos la posibilidad de autorrealizaci6n en la racionalidad 
individual y colectiva. La autorreflexi6n de la conciencia de un yo, al 
incorporar la polaridad de la existencia del otro yo, se transforma en una 
autorretlexi6n intersubjetiva trascendental.. Entonces la actividad racional 
intersubjetiva aclara la participaci6n y la estructura del yo, como racionalidad 
cspiritual capel?, de rClllizar un mundo racional comtm. 

La expresi6n de la racionalidad intersubjetiva es el juicio .. Es la operaci6n 
especlilativa que generaliza los conocimientos en form as linguisticas. Con 
el juicio se entra al campo de la predicaci6n. Husserl llama pre-predicativa a 
la simple actividad de percepci6n y de aprehensi6n y actividad idealizadora .. 
AI contrario el juicio es un acto 16gico que debe ser fundado. Su fundamento 
es el conocimiento pre-predicativo. EI juicio posee dos vertientes, una hacia 
el lenguaje y otra hacia la experiencia y los objetos ideales. Por una parle hace 
referencia al mundo ideal comun fun dado en la experiencia. Por otra parle 
se retiere al mundo com un del lenguaje como actividad racional de la 
comunidad. Entonces intervienen en el juicio las entidades ideales de la mente 
particulares de un yo y trascendentes de la empatia con otros yos. Entrar aJ 
lenguaje significa entrar al mundo de la generalidad. Aun cuando afirmo:
"esta libertad mia es un valor"- cuando menos uno de los dos terminos es 
general , por cuanto se [e tome en sentido restringido . La particu[a restrictiva 
"esta ...... " no posee propiamente un cara(:ter linguistico, sino "apofantico" es 
decir sustituye un gesto fisico del cuerpo que no esta determinado. Ademas 
si e[ juicio no se formula unicamente al interior de la mente, sino que se 
manifiesta con palabras debe asumir necesariamente la generalidad que 
caracteriza el lenguaje. No existen expresiones Iinguisticas particulares , todo 
ser del lenguaje es un ser ontoI6gico., es decir posee el valor existencial de la 
mente, no de la realidad. Ningun concepto particular cabe en ellenguaje., ni 
individual (A.S.C, apuntados anteriormente ) ni particular generalizado .. 
Solo las esencias generales intuitivas ( liter. 0 ), y los generos caben en una 
expresi6n linguistica. La oraci6n:"los pinos son arboles" expresa un julcio de 
esencias., necesariamente generales. Esto haria imposible toda comunicaci6n 
interpersonal si no existiera algo mas en la mente de los yos que se intentan 
comunicar. Un simple intercambio de expresiones linguisticas generales 
nun~a Ilegar!a a. a1~anzar la verdad de un hecho real, que siempre es 
partlcul.ar. Esto Impltca que la comunicaci6n humana interpersonal exija 
necesanamente la comunicaci6n a nivel de estructura racional , del mundo 'la 
estr~ctura que implica la comunizaci6n no solo de esencias sino de objetos 
partlculares como las ideas individuales singulares 0 generalizadas. La 
empatla debera entonces implicar el conocimiento del otro yo, no solo en [os 
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signos f1sicos, sino tambien en los concertos particulares de su mente, no 
doli~lId()q a tr~ves del lenguaje. 
~ . 

/ 
., Si yeo un compal'lero escribiendo una historia de aventuras fantasticas, mi 

empalfa no puede comprender su mente sin ir mas alia de las generalidades 
del texto , y alcanzar el mundo racional en eJ que residen los objetos 
particulares. Es eJ mundo particular de mi yo y su ser, y del otro como otro 
yo: es decir la estructura racional del mundo ideal con el que nos 
comunicamos .. Un lenguaje de terminos generales, no seria suficiente a la 
comunicaci6n de pensamientos si no implicara el fundamento experimental 
de las ideas generales, un fundamento que solo tiene valor en su 
individuaJidad intuitivu: es decir como realidad 6ntica. AI contrario la 
constituci6n de cierto tipo de objetos, como los objetos culturales, mios y de 
otros es decir vinculados con la experiencia de otros ,conduce a la 
comunicaei6n intersubjetiva de objetos individuales. Tales objetos culturales, 
como libros, poesias, arte representativa, construcciones, organizaciones 
sociales, poseen un autor que no soy yo. Estos objetos estan ahi para 
cualquiera (para todos los yos) para cada uno de nosotros, que los 
eonocemos, y entendemos, los de una comunidad cultural. Por su parte, el 
mundo e~ privado y mio, pero tambien es publico e intersubjetivo, pertenece a 
los otros: es el fen6meno mundo que se opone a todos los sujetos ,es objetivo, 
es un no--sujeto .. La polaridad corre entre la experieneia mia y la de los otros . 
. E1 vivir de una persona (yo) es un vivir en 1a intersubjetividad .. EI ser 
humano es constituido por la existencia de las interrelaciones de la 
intersubjetividad .. Es ulla realidud con Ires componentes: [el yo- el otro --- eJ 
mundo] una tri-polaridad. Todo ello constituye el circulo hermeneulico de 
la creaci6n y de la interpretaci6n. Es una unidad en proceso de 
autorrealizaci6n tanto de mi yo como de los otros yos y del mundo. Es un 
circulo en espiral que nunca se termina de interpretar par el hecho de que los 
tres polos estan ell os mismos en proceso de transformaci6n. 

Se crea un mundo intersubjetivo , un modo de ser, comun , aceesible desde los 
varios sujetos, un mundo concreto de este y de aquello, ahara. Es un mundo 
"en-si" frente a todos los sujetos; es vivido en conjunto con los otros. Es un 
mundo de nosotros, pero ahi, en la experiencia concreta, que no nos pertenece 
totalmente., es particular y circunstanciado .. Es un modo de darse diferente de 
las casas., 10 cual implica un tipo de intencionalidad. Para cada uno hay un 
darse del otro en su vida intencional. La empatia, es la clave para la 
experieneia del otro como otro. EI otro existe como yo por que se da como 
existencia com partida y eomprehendida., can la intuici6n ,en toda c1ase de 
niveles. Yo existo como plo-yo de otro yo existente, que es otro polo yo, y 
por cada uno de todos los otros yos .. Los otros yos se dan a varios niveles de 
conexi ones existenciales. Hay comunicaci6n f1sica de gestos interpretables, 
de fuerzas, atraccion y repulsion, impulsos y carencias. Hay comunicaci6n 
linguistica y dialogo en busqueda de un acuerdo y comprensi6n mutua. Hay 
eomunicaeion afectiva de emociones , gusto y disgusto confianza y decepci6n 
. Hay comunieaci6n intelectual por la realizacion de acciones y discursos 
comprobables y ciertos. Hay comunicaciones esteticas, polltieas, sociales y 
culturales en general. Cada uno de estos niveles posee la conciencia de su 
conexi6n y diversidad . Son energias que fluyen entre un yo y otro yo , y cada 
uno de los otros en la totalidad abierta hacia los otros. Polaridad significa 
esta pluralidad de influjos , de diversidades y de corrientes energeticas , y 
multiplieidad de mensajes; pero tambien la "necesaria" interdependencia 
.. Los diferentes niveles no estan separados netamente; pero son c1aramente 
caracteristicos, por el potencial expresivo y com un itari o. La interconexiones 
son tam bien evidentes en la unidad de interpretaci6n que reside en mi. yo. 

Entre un individuo y otro se constituye el 'extrailo' como un sujeto 
trascendental. Sin el otro-yo no existirfa ningun punto de referencia para 
establecer la objetividad del sentido. La trascendentalidad del yo frente a la 
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subjetividad extrana se expresa como apertura, depenll~lII .. ill, 
responsabilidad, interrelaci6n, y diiilogo. La interrelaci6n yo-otro-yo, como 
10 conceptua Husserl, " es una estructura eseneial de la eonstituci6n universal 
en la cual transcurre la vida de un yo trascendental en cuanto constituyente de 
un mundo objetivo" --( Med. Cart. & 44) EI mundo objetivo es precisamente 
ese mundo de sentido que dan los objetos intelectuales que se comparten en 
la inter-subjetividad. En este intercambio tiene vigencia la intencionalidad que 
vincula un yo con otro yo , una conciencia con las demas conciencias que 
participan de un mismo sentido, de las mismas esencias. En esta 
intencionalidad se constituye el nuevo sentido del ser, un ser que va mas a\la 
de un yo como yo-mismo, hasta un yo compartido y comunizado. En este 
encuentro se establcce una doble interacci6n: a) la unidad psicofisica del 
alma con el cuerpo; b) la unidad de un cuerpo con otros cuerpos psico-flsicos, 
que descubren la esfera psiquica concreta del yo y del extrano. Este ultimo es 
10 ' excedente ' de la presencia del otro .. Lo otro como 'presentado' en cuanto 
corpOreo, material psiquico, linguistico, es superado por 10 a-presentado : 
los conocimientos, el significado, el valor, la cultura. Se da entonces esta 
comunizacion al nivel mas alto con un nuevo ~r. Este es el miembro central 

En el sentido de una comunidad humana , y en el sentido de hombre, que 
como individuo posee ya el senti do de ser miembro de esa comunidad, esta 
implicito un mutuo ser uno de otro y uno para el otro. En esto se revela el 
papel primordial de las esencias comunicadas intersubjetivamente para 
eonstituir el ser del hombre y de II c(lrnunidad .. Segun 10 describe Husser!: - " 
Entrana una equiparaci6n objetivante de mi existcncia con la dc todos los 
otros, 0 sea: yo y cada UllO de los otros como un hombre entre otros 
hombres " - ( Med. Cart. & 56 )Se hace patente entonces que la comunidad dc 
ideas ,de conceptos y de pensamientos constituye un mundo mucho mas 
grande y primario que la comunidad del mundo natural. La unidad general de 
este nuevo mundo intersubjetivo es entonces una unidad racional en el 
esplritu .. Esta unidad no esta limitada a las personas que \Iegan a un 
contacto experimental, sino que abarcan toda la posibilidad del ser humano 
de encontrarse con la generalidad de los demas hombres .. - " La misma 
naturaleza ,infinitamente abierta, abraza en sl una abierta multiplicidad de 
hombres, en cuanto sujetos de una posible comunidad reciproca" I.e. & 56) 
No se trata de una unidad fruto de convenciones 0 establecida 
artiticialmente, sino del produ(:to de las vivencias reales de cada ser humano 
involucrado concientemente en la totalidad del sentido y en el proceso de 
establecerse como persona. 

La actividad consiguiente es la descripcion. Por la simple descripci6n , 
desde el propio modo de existir en la mente y es fruto de la actividad de la 
mismapunto de vista natural, se trata de atribuir a la eosa adquirida en tal 
acto, las caraeteristicas de identidad que consideramos esenciales .. La 
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