
6x 

Congreso nacional de Filosofia. 
Guatemala abril 1995. 

Senores. 

Entiendo por filosofia un pensamiento independiente. Es cierto que 
es propio de la filosofia inspirarse en el pensamiento de otros 
hombres, y dar lugar con todo el respeto a los que han existido 
antes de nosotros.En esta perpectiva todo discurso especulativo 
establece relaciones de dependencia con la vision del · mundo y de 
si mismo alcanzada por la refiexion historica de la 
humanidad. Pero si entendieramos por filosofia este tipo de 
discurso, no saldriamos facilmente de la simple historia de la 
filosofia. 

Abrir un espacio historico hacia el pasdado no significa dejarse 
atrapar por esquemas mentales,elaborados y vividos por otras 
generaciones.La filosofia viviente es la que arranca de nuestro 
medio contemporaneo , del hombre de nuestro horizonte mas cercano 
, que a la vez se extiende alrededor hasta los confines de la 
humanidad. Esto constituye real.mente la tarea del filosofo de 
nuestros dias. 

La filosofia como pensamiento independiente , no significa una 
originalidad a toda costa,que reinvente el lenguaje y los 
pensamientos, sino que sea conciente de la realidad en la que el 
filosofo vive,buscando el sentido para si y para los demas. 

El filosofo que se coleca a si mismo en una metodologia, debera 
hacerlo por que reconoce en ella un instrumento apto para dar 
respuesta a sus propias preguntas y a los problemas que brotan de 
la vida diaria en el existir comun; y el que rechaza cualquier 
otra ideologia debera hacerlo tambien con plena conciencia de 
responsabilidad hacia si mismo y hacia sus semejantes. 

En el proceso historico de nuestro siglo que ya va hacia el 
ocaso, no es necesario ser un genio para tomar acto de una crisis 
del pensamiento filosofico, que podemos colocar sin demasiada 
precision hacia la mitad del siglo,haciendose efectiva de los 
anos sesenta y setenta en adelante. Esta epoca marca una falla que 
no solamente divide este siglo sino que divide la h1,storia 
humana,entre una pasado de muchas centurias y la era que acaba de 
comenzar. 





--"El, se encuentra trascendentalmente como un ego en general,que 
ya tiene concientemente un mundo, un mundo de nuestro tipo 
ontologico universalmente conocido, con una naturaleza,con una 
cultura (ciencias, belias artes, tecnicas, etc .. ) con 
personalidades de orden superior (estado, iglesia, etc .. ). Este es 
el maximo nivel de identidad de la persona humana; como sujeto, 
es decir como yo;y de comunicacion con los otros.Nunca se olvida 
el punto de partida que es el dato empirico. 

Segun Husserl la fenomenologia elabora descripciones analogas a 
las de la historia natural, que busca los tipos particulares y 
los ordena sistematicamente. En esta actividad del yo se produce 
la "genesis activa" y el yo funciona como "constituyente" ,como 
productor por medio de actos especificos.A el pertenecen todas 
las efeetuaciones de la razon especulativa y practica en el 
sentido mas amplio del termino. 

Lo caracteristico de esta constitucion es que actos del yo 
ligados a la "comunizacion (Vergemeinschaftung) " en la 
socialidad,ligandose en multiples sintesis de actividad 
especifica,constituyen originariamente nuevos objetos sobre la 
base de objetos ya dados. 
Hay una enumeracion de aetos que producen entidades ideales: 

1. en el colegir, el conjunto 
2. en el numerar, el numero 
3. en la division,la parte 
4. en la predicacion el predicado, 0 bien el objeto logico 

predicativo. 
5. en el infer1r, la inferencia , etc .. 

Tambien la conciencia originaria de la universalidad es una 
actividad en la cual se constitye objetivamente 10 universal. 

Lo que en Husserl se efectua en la fase de constitucion, en 
Agustin se produce en la fase linguistica: nombro las piedras, el 
sol,sin que esten presentes a los sentidos;nombro el dolor del 
cuerpo que no se halla presente en mi;nombro los numeros que 
contamos,y he aqui que estan en mi memoria,y no son imagenes sino 
elios mismos;nombro la imagen del sol, y presentase esta en mi 
memoria, mas 10 que yo recuerdo no es la imagen de su 
imagen; nombro la memoria y conozco 10 que nombro; y por ultimo 
cuando nombro el olvido,al mismo tiempo conozco 10 que nombro. 

En ambos casos se declara la actividad del yo;en el primero es 
epistemologica del que aprende y razona, en el segundo es 
linguistica, aunque se trate de un lenguaje privado; siempre es 
la presencia del objeto la que se determina en el interior de la 
mente.Podemos comparar ambas series de verbos: 

a. En Agustin: nombrar, numerar, escogitar, juntar, recojer. 
b. En Husserl: colegir, numerar, dividir, predicar, infer1r. 

Hasta este momenta ambos caminos son aparentemente paralelos . 

UNA MONADA ABIERTA. 

Sin embargo hay una diferencia fundamental. En Agustin estos 
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objetos intelectuales, a pesar de ser, de algun modo , el 
resultado de la actividad del propio sujeto,siguen permaneciendo 
extranos a el. Es una objetividad suspendida en el vacio, que 
debera buscar un fundamento a distancia, en la actividad 
creadora de Dios. 

AI contrario para Husserl estos objetos se encarnan en el yo, 
y"constituyen" la vida del espiritu:su "genesis activa".El yo se 
sintetiza a si mismo sintetizando los objetos ideales:se auto
constituye.---"Como consecuencia se constituye del lado del yo 
una 'habitualidad', del mantener en vigencia,que ahora pertenece 
tambien a la constitucion de los objetos como existiendo pura y 
simplemente para el yo,a la cual se puede volver siempre de 
nuevo"--. 

Ahora bien la "genesis-activa"no emana de un sujeto 
arbitrario, esta estrictamente relacionada con la vida 
experimental y presupone como grado inferior el fluir de la 
experiencia de 10 dado, y 10 pre-dado, gracias a la cual se 
establece, en constante actividad el polo opuesto a la genesis
activa (y fundada en la genesis activa) es decir "la genesis
pasiva" del yo.Esta procede de la sintesis de la experiencia 
pasiva, de la pasividad pre-donante. 

La constitucion, por la genesis pasiva,que es la vida, se nos 
presenta como ya concluida,por asi decirlo,como mera cosa
existente ( &38) ; por 10 cual el objeto es dado "con la 
originalidad del ello mismo, en la sintesis de la experiencia 
pasiva; y en cuanto tal esta pre-dado a las actividades 
espirituales,que comienzan con "efectuaciones-sinteticas". 

Como si esto no fuera suficiente a eliminar toda sombra de 
solipsismo idealistico y cartesiano, Husserl se dedica, en el & 40, 
a marcar los limites de su descripcion. Genesis activa y genesis 
pasiva se dan como una doble vertiente de una sola realidad 
cognoscente. Gracias a la sintesis pasiva (en la cual entran 
tambien las efectuaciones de la sintesis activa) el yo tiene 
siempre un" contorno de objetos" (& .38) . A ella se debe ya el hecho 
de que todo 10 que me afecta ami, en cuanto ego desarrollado, sea 
apercibido como objeto. No hay separacion entre ambas caras del 
yo, por que "todo 10 conocido remite a un original llegar-a
conocer." 

El yo mismo es cristalizado a la vez como ser y como proceso: es 
actividad, pero no unicamente como un proceso sino como un centro 
, una monada, un sujeto. Tal sujeto no es indefinido 0 vacio, sino 
dinamico y concreto en cada uno de sus actos y 
determinaciones, como autor de sus propias conquistas. 

LA REALI DAD DE UN YO ENTRE OTROS Y~S. 

Contrastan-do una vez mas con Agustin los tres elementos que 
-intervienen en la combinacion del mundo de pensamientos, vemos 
-que la reflexion augustiniana involucra:el alma 0 yo, el mundo ,y 
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Dios. 
E1 alma es el ser de uno sobre el cual el yo reflex10na y 

en el eual exsplora, y atraves de la memoria evoca el inmenso 
mundo ideal. 

E1 mundo de ideas es el lugar de la verdad que se conquista 
con la indagacion interior de si ·mismo,l1amandolo atraves de la 
memoria, que 10 sustrae a la obscuridad originaria del ser de si 
mismo. 

Dics es el autor remoto,que se suscita por la fe y al que. 
se atribuye una fundon de soporte universal aunque invisible 
e indefinible,e inalcanzable,para la mente , a la hora de 
pretender convertirlo en una verdad humana. 

Los tres factores conservan todo su poder individual y 
subsistente,sin poderse sintetizar en una realidad unitaria,a 
pesar de que el yo aeue como una mediadon entre el mundo 
sensible de los objetos exteriores y los objetos internos del 
intelecto. 

Tambien en Husserl,los elementos que se reparten en la disoludon 
de la reducdon son aparentemente tres:la experienda, el mundo 
de las esencias, y el yo. 

La exper1encta de 10 dado cobra realidad en la condenda 
como horizonte de vida • . 

E1 mundo de las esencias se coilfigura como un producto de la 
actividad constitutiva de la condencia -con su infinita variedad 
de temas y estructuras intelectuales, sintetizandoee en la 
genesis activa y genesis pastva. 

La diferencta entre los dos no cons1$te unicamente en el hecho de 
que a la vez Husserl desarrolla un nuevo tipode metodologta :la 
reducc:ion que supera un punto de vista natural para situarse en 
el punto de vista critico.E1 yo-experiencia, captado por una 
reflexion critica es sometido al anal1s1s reductivo para que se 
descubra en su objetividad. 

Desde tal perspect1va se formulan las d1ferentes etapas de la 
descripcion eidetica y de la reduccion fenomenologica, y la 
genesis activa y pastva.Nasce de este ~o 10 que Husserl 
denomina un" 1dealismo trascendental n , (que se ex plica en los 
paragrafos 40 y 41). Pero ex1ste un factor enteramente nuevo que 
opera la mediadon de todos los elementos anteriores y realiza la 
unidad de: experiencia, yo ,mundo ideal.Este es la 
intendonalidad. La intendonalidad es el verdadero demiurgo del 
proceso cognoscitivo, y es esendal tando a los datos de 
condencia como al yo mismo.El concepto der1vado de Brentano,euya 
int$rpretacion se cenia al ambito psicologico,en Husserl se 
convierte en la propiedad fundamental no solo de m:1 vida 
psiquica sino de la realidad ontologica.Sin intendonalidad de 10 
dado no habria conocimiento y sin intencionalidad del yo no 
habria constitucion de la$ ideas.La intencionalidad penetra desde 
la mera intuidon sensible hasta el resultado final de la "epoje" 
trascendental. 



... ·.t "if " .. ,} 

'"..:~ (~l_, (\ I~ 

~Jb,~ ~ {~:...' r 

....... ~ r", 
... ('"I ,.: ~.~I' ~ .... , 

(?'::1 q:'~·~i.· l":~ . :: :;~:~ ... .:.~ .: •• 

... :; _.! ~ .. l !r ~,~; ~~. ""':. '.~J 

F1'~.'1.;:~ '~ ~"1 : ~~1)~~1.j .o;~~ ~ .:.sr~ ',i.. .... !I .:;.:;~: : !. ~ 

'1 ~:;; ..... r-.• J~~: \ ... J.. ~r~ Lt,~.,,,~~ ': ... ·!1.~7:sJ,~;a :.. 

, ~" "!. ,r 

, • .of t • .;'· • .. 

t!. .... ~. ~ " -t ... _ .... .../ 

f4.". ~J(' '. ~ M .... ~ .. ,-
.;:. -'/~", 

.;;.,.- :" " . '~.: .... .... 

.. I. ~ 

, .. ;J 

:-..I~;' : t" .,:~ ... - ... ~ :.:,:"'.~"" ~ ~: . .1, 

~~.::.::;"~' ... : . ,;:;~ :_" 1 ... ,1;' 

.. ')~I'::'-' • ~ . ... 
• j. ~ .... 

' ~':.'1..( \:~&. ··: :.:f ,~ . 

; -



La reduccion fenomenolog1ca es el instrumento -;-" para ganar 
aquel yo y aquella vida de condenc1a en la que pueden plantearse 
(&41) las cuestiones trascendentales. El proceso , termina en una 
deluddadon completa del yo,y del ser:-"todo 10 que es para ese 
yo puro, se constttuye en el mismo; y ademas toda clase de ser 
(comprendido aquel caracterizado como trascendente en algun 
sentido) tiene (en el ) su constitudon particular. "Se 
reconstituye entonces la unidad de todo ser: del ser intertor y 
del exterior a la condenc1a y como separado de esta y antitet1co 
de la misma. 

Es absurdo, plensa Husserl,pretender captar -- el "universo del 
verdadero serIf como algo que este fuera del universo de la 
condenc1a posible, del conodm1ento posible . de la eY1denc1a 
posible, como si ambos Un1versos se reladonaran entre si de una 
manera puramente extertor,en virtud de una ley rlgida". No ex1ste 
una separadon neta de mundos, ni una oposidon negativa como de 
ser a no ser, solo ex1ste una reladon bipolar que interesa 
int1mamente al ser: "ambos se corresponden r8ciprocamente de un 
modo esendal y esta correspondenc1a esendal es tambien 

. concretamen-te 'una'." 

Como Agustin pretende "transpasar" las barreras de la memoria y 
conquistar el ultimo margen de real1dad del alma (ques no es 
todavia . condente) , Husserl logra sal1r al mundo ab1erto del 
conodmiento , una total1dad de condenc1a que no esta excluida 
como algo extrano;sino real1zada en su plen1tud como subjetividad 
trascendental. Es la monada ablerta, un centro que sin perder BU 
propia unidad se constttuye sin l1m1tes en el gran universo de la 
experiencia:y esta es su subjetividad trascendental.Se evapora 
el diafragma entre el mundo extertor de las cosas naturales y el 

. mundo de condenc1a del conodm1ento; y en esta experlenc1a" se 
conquista el ser de los otros yos y de · sus operadones como 
siendo para el". 

. . " 

Trascendental1dad sign1fica prec1samente esta universal1dad del 
yo que es subjetiva y objetiva a la vez, que es capaddad absoluta 
de la posfbllidad del comprender; y comprehens1va de si misma 
por que consituida por el yo conjuntamente con otros yos. Y esta . 
es la real \I novedad" introdudda por Husserl a la que ded1cara 
la entera Meditadon Va." una ab1erta multipl1ddad de otros yes 
y de sus op8radones constituyentes"--

Las barreras que caen en Husserl son las de la incomunicabllidad 
de los otros y con los otros.La subjet1v1dad en su nivel de 
trascendentalldad es esta abierta pos1bllidad de entendimiento: 
entre otros, de otros y con otros, yos. --"Por que si en mi ego 
trascendental,estan constituidos trascendentalmente no solo otros 
yos,sino tamblen un mundo objetivo comun a todos,constttu1do a su 
vez por la intersubjetividad trascendental entonces la 
'expl1dtadon fenomenologica de mi m1smo que sa lleva a cabo en 
mi yo, vale tamblen para toda posible intersubjetividad y vale 
para todo mundo conceblble como intersubjetivamente concebido en 
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ella. 

Lo cual no' es el resultado de una especulacion teOr1ca 0 de la 
razon especulattva; es simplemente un contacto que se establece 
ontologicamente por la explicitacion del sentldo. 
Esta explic1tac1on se lleva a cabo "en un efect1vo trabajo de 
todo ttpo de ser que y~ (el ego) sea capaz de co 
ncebir , espec:J.almente del senttdo de la trascendencika, que ya me 
ha sido dada efect1vamente por la experienc1a de la naturaleza,de 
la cultura y del mundo en general". 

. . 
Por la epoje fenomenologica la racionalidad hurriana recobra por 
una parte ( como polo conciente intelectual) toda la autonomia y 
la iniciattva creadora del yo emp1r1co, y por otra parte ( como 
polo experimental e intersubjettvo) el 'lebens welt',la comunidad 
de vida con los demas seres humanos,de su propia cultura,famllia 
y estado.Como subjettvidad trascendental que 10 hace responsable 
de su conducta y de su historia efectual de , ser racional,lo 
proyecta hacia su ser mundano concebido y realizado como 
conquista de metas humanas racionales. 

Al term1no de esta amplia y profunda especulacion descr1ptlva y 
racional,Husserl regresa nea!sariamente a su fundamento que es la 
vida y en ella lahistor1a de una comunidad y ' de un pueblo. E1 
camino se vuelve a cruzar con el de Agustin (del Lib X. de las 
confestones cap. XVIII): "Vida var1ada, multtforme ,inm~sa ••• Por 
todas estas cosas discurro Y vuelo de aqui para alla, y penetro 
cuanto puedo sin que de con el fin en ninguna parte.Tanta es la 
vtrtud de la vida". 

En ambos,Agusttn y Husserl,la auto-meditacion permanece como la 
funcion del hacerse plenamente hombre. Pero 
Husserl,filosoficamente, da un paso mas: la vida no es solamente 
el fundamento del conocer experimental;es tambien el 
explicitarse las' constttuciones' , de mi yo y de los otros yos 
para construir un mundo comun (Vienna Lecture). 

La soluc1on del problema crittco del conocimiento en sus dos 
niveles: 1. de la verdad de mi yo,atraves de la intersubjetlvidad 
y el mundo comun; y 2. de las posibilidades abiertas al hombre en 
su totalidad con un ideal telelologico de metas 
infinitas,alcanza su plenitud en la historia,tanto de los 
individuos como de las comunidades y los grupos humanos.El hombre 
, en su apertura trascendental, encuentra . su lugar en la 
histor1a: entre el pasado que se interpreta y cobra senttdo para 
la comunidad de yoes y los individuos que la componen; y el 
futuro como proyeccion de metas que florecen en la colaboracion 
intersubjetlva de un mundo comun. 

• 
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LA AUTO-CONSTITUCION DEL YO. 

De este modo el yo se describe como algo absolutamente nuevo:es 
concreto y es trascendental. Se constituye con la experiencia perc 
es mi propiedad y como tal es mi-mismo:es objetivo y subjetivo,es 
pasivo y activo. Tales adquisiciones permanentes constituyen mi 
mundo c1rcumdante I en cada case conocido I con su horizonte de 
objetos desconoc1dos I esto es aun por adquirlr I pero ya anticipados 
en su estructura formal de objetos.Entonces concluye Husserl: "Yo 
existo para mi mismo y me soy dado constantemente en una 
evidencia experimental como 'yo-mismo' "_-. 

Describe asi la genesis act1va del yo,gracias a sus 
habitualidades y a la constitucion de los objetos de 
conocim1ento I y consecuentemente a la constitucion del mismo yo 
concreto en su propiedad. La podemos resum1r en los pasos 
siguientes : 

1. Es una evidenci.a experiencial, y vale para el ego 
trascendental y para todo sentido del yo. 

2.El yo se constituye como polo de sus actos y 
habitualidades • 

3.En ello se del1nea un nuevo tipo de polarizaci.on. Es una 
nueva polaridad desde la relaci.on del yo y las objetividades 
intenc10nales en el curse concordante de la experiencia externa, 
(Husserl nunca olvida el fundamento) I "aquella sintes1s que 
polariza las multipllc1dades de la condencia, en cuanto reladon 
con los objetos, y en cuanto polos. 

Se obtiene entonces la que el denomina "la universal-legalidad 
de las esenc1as" cuya universalidad estriba en el ser 
trascendental del yo, y la sintes1s "a priori". 

En el & 34 I nos da una demostraci.on ejemplar del metodo 
fenomenologico de reducc1on, para establecer el nuevo concepto de 
"a priori-fwenomenologico." Real1za un analis1s de la "percepc1on 
empirica, para llegar atraves de la "reducci.on" al "eidos" como 
entidad universal.Es evidente en Husserl la preocupac1on para 
contraponer su propio" a priori" , a cualquier otra concepcion de 
a priori, kantiana 0 hegel1ana. 

En la constituc1on de una esencia universal lel analis1s cr1tico 
de la fenomenologia pone de relieve la presenda del elemento a 
priori que interviene en la sintes1s. Pero su estructura no es 
categorial,como en el case kantiano, ni dialect1ca y subjetiva 
como en el yo hegel1ano, sino que se ident1fica con el ser mismo 
del YO,en su capaddad activa de apertura a la intenc10nalidad de 
la exper1encia.El a priori universal es algo sin el cual no ser1a 
concebible un yo I ni un yo trascendental. El a priori es 
simplemente un extremo de la polaridad del acto cognoc:l.tivo:el 
extremo yo.El a priori es la universalidad del sujeto-yo cuya 
potenci.al1dad de entendimiento ocupa el nivel mas alto ,abierto y 
abstracto de su ser,a pesar de que al mismo tiempo y a niveles 
inferiores y mas concretos sufra de las l1m1tadones 
individualisticas de la experienda empirica. 
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De este modo se encuentran en el alma :los axiomas y las verdades 
de las ciencias ,semejantes a los objetos iluminados por el sol 
para que puedan ser vistos.La Razon, como interlocutora de 
Agustin afirma:"yo soy para la mente como el rayo de la mirada 
para los ojos." 

Pero mas explicitamente establece la funcion del aprendizaje 
cientifico en el (cap. XI de 1 lib. 2.)como una actividad 
especulativa de la mente, hablando de la dialectica.La dialectica 
es verdadera por su capacidad de ordenar, dividir y conservar la 
ciencia,asi como la gramatica (tambien ciencia) 10 hace con las 
palabras.Ambas tienen valor por ser disciplinas (conocimientos 
rigurosamente organizados). 

Son estos conocimientos ordenados y organizados dialecticamente 
los que nos proporcionan la verdad de las ciencias.Aqui no se 
trata de deducciones internas sino de ciencias correspondientes 
a datos empiricos.Portanto la verdadera ciencia es dialectica, 
es decir deriva su ferza de verdad de la coherencia y ordenacion 
de la experiencia.Lo cual implica que toda verdad cientifica es 
tambien dialectica . 
Escuchemos el dialogo: 
--Agustin:"nosotros debemos buscar aquella verdad que no es 
bifronte,ni contradictoria( de modo que por un lade sea verdadera 
y por otro falsa)." 

--La Razon:"Grande y divina cosa pides .Pero si logramos hallarla 
habremos de confesar que con estos esfuerzos hemos conseguido y 
formado el concepto de la misma verdad,de la que toma 
denominacion todo 10 verdadero?" 

--R. Luego te parece que la dialectica es verdadera 0 falsa? 
--A. Quien dud a de que es verdadera? Y su verdad deriva de ser 
una disciplina. 
--R:Tambien la gramatica es verdadera por ser disciplina.Por que 
disciplina deriva de "discere" que es aprender,y nadie puede 
decir que ignora 10 que aprendio. Toda disciplina es pues 
verdadera.Se trata pues de cosas experimentales que se aprenden 
ordenadamente y logicamente,de conocimientos empiricos en general 
cuya validez se funda en la disciplina. 
--R.:La disciplina no es verdad por las cosas (verdaderas 0 

falsas que se ensenan) sino por ser disciplina,o sea:ciencia.Asi 
la dialectica por su capacidad de dividir,definir,ditribuir,en 
generos y partes se constituye en diusciplina .. . "pues alIi tiene 
el fundamento de la verdad de la disciplina. 1f 

Ahora, como 
distribuir,asi 
verdadera por 
todo rep roche 
gramatica sino 

a la dialectica Ie corresponde definir y 
tambien a la gramatica Ie compete ser disciplina 
la dialectica ( a la que se ha reivindicado de 
de falsedad).Y esto no debe limitarse a la 

extenderse a todas las demas artes liberales. 

--A.Es precisamente la razon que me hace fuerza,pues he advertido 
que es "disciplina" y por eso es Ifverdadera lf
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entonces el mundo interior kantiano caracterizado por diversas 
clases de sintesis a priori cuyo contenido es determinado muy 
lejanamente por experiencias (en la sensibilidad),o 
consideraciones universales ( en los postulados). 

Es cierto que Kant es un genial arquitecto conceptual y atraves 
de las tres criticas logra crear un mundo de pensamiento tan 
amplio y conplejo que puede dar la ilusion de haber roto todos 
los limites de una interioridad solipsista.Y no dudamos que 
pueda legitimamente interpretarse tambien en este sentido.Pero 
por cuanto interesa a las preguntas formuladas, creemos que la 
interpretacion corriente ( y que Husserl confirma en "La 
filosofia como ciencia estricta") el mundo interior de Kant acaba 
por ser unicamente un mundo aprioristico y tan incomunicable 
como el de Descartes.De este modo tanto en Agustin, en Locke, 
como en Kant la incomunicabilidad interpersonal se convierte en 
el escolio infranqueble. 

Desde la Critica de la Razon Practica,parece que el hombre sea 
colocado ( atraves de los Postulados ) en la pura corriente 
trascendental de la Razon .De alIi el hombre se proyecta hacia 10 
empirico atraves de las categorias del entendimiento guiado por 
los principios a priori de la razon especulativa y llega hasta 
los niveles inferiores de la sensibilidad con sus formas apriori 
de espacio y tiempo para tomar contacto con un mundo exterior 
incognoscible. 

El motivo por el cual Kant es obligado a recurrir a 10 "apriori" 
como el mismo explica en la introduccion (a la Ia. edic.)de la 
Razon pura Especulativa:es por que la experiencia no nos da 
ningun conocimiento necesario.--"Por eso mismo no nos da ninguna 
verdadera universalidad."(Intr. I.).Por 10 cual anade a la doble 
fuente de conocimiento de la experiencia de Locke (percepcion 
interna y percepcion externa),una segunda fuente ,contrapuesta a 
la experiencia:las misma razon.--"Ciertos concept os primitiv~s y 
ciertos JU1cios que estos conceptos producen,que deben ser 
formados enteramente a priori"(Intr. II.). 

Tenemos asi el mundo interior kantiano construido sobre ambas 
fuentes del conocimiento, pero en su valor esencial por la 
actividad a priori:- fly por eso es que las afirmaciones encierran 
una verdadera universalidad y una necesidad estricta". 

Toda la investigacion de las tres criticas consistira entonces en 
la fundamentacion de 10 a priori; porque --"no se emprende la 
construccion de un edificio con los conocimientos que se 
poseen,sin saber como cimentarlo; y sobre el credito de 
principios de los cuales se ignora el origen". 

La conclusion es que todas las ciencias teoricas de la razon 
contienen como principios juicios sinteticos "a priori".De este 
modo una multitud de cuestiones es reducida al problema unico :-
"como son posibles los JU1cios sinteticos a priori?"Entonces 
toda la discusion se traslada a la critica de la misma razon. 





Se elimina asi todo elemento "a priori" que pueda entrar en una 
sintesis constitutiva de las ideas. No existen ideas innatas en 
la mente,por que tales ideas no son pensadas,o sea 
usadas.Cualquier principio 0 estructura de pensamiento es 
derivado de la experiencia que se da en la percepcion externa 0 
interna. (Ensayo 1.2, & 4).--"No puede encontrarse en el alma 
ningun pensamiento antes de que los sentidos Ie hayan 
proporcionado las ideas, sobre las cuales piensa (Ensayo 11.1. & 
20);nada tenemos en la mente,que no proceda de una de estas dos 
vias".Y portanto las ideas son simplelente funciones de estas 
percepciones:"todas las ideas originales que tiene alIi, son de 
las que corresponden a objetos de los sentidos, u" operaciones de 
su mente",consideradas como objetos de su reflexion. 

Es tipica su descripcion de la adquisicion de las ideas en los 
ninos:"los que nacen este mundo estan rodeados de cuerpos que 
continuamente y de diversos modos los afectan,una gran variedad 
de ideas se imprimen en la mente de los ninos,tengase 0 no el 
cuidado de ensenarselas".Y todavia 10 aclara con una imagen:la 
luz y los colores estan en todas partes en constante disposicion 
de causar impresiones,con solo que el ojo este abierto." 

Todas estas ideas que provienen del exterior son ideas simples, 
mientras las ideas conplejas suponen la experiencia interior 0 la 
combinacion de ambas,y la fuente de elIas siempre es la 
percepcion:"en que momenta tiene ideas un hombre'?cuando empieza a 
percibir,puesto que tener ideas y percibir son la misma cosa".De 
este modo el yo y el alma no son mas que funciones de las ideas 
percibidas--" a esa cuenta,el alma y sus ideas, como el cuerpo y 
su extension empezaran ambos a' existir tal mismo tiempo." 

Toda actividad pensante depende en ultimo termino de las ideas 
simples y queda condicionado y limitado por estas. Las ideas 
complejas son producidas por nuestro espiritu mediante la 
asociacion de varias ideas simples. Pero ninguna idea simple 
puede ser producida por la mente, (Ensayo 11.2.& 2)--"Empero,no 
esta en el mas elevado ingenio,o en el entendimiento mas amplio 
inventar 0 idear en la mente una sola idea simple ... ni tampoco Ie 
es dable a ninguna fuerza del entendimiento destruir las que ya 
estan alli". Ya que el poder que tiene el hombre"en este pequeno 
mundo de su propio entendimiento,no va mas alIa de componer y 
dividir los materiales que estan al alcance de su mano"--Lo cual 
mucho se asemeja a un determinismo gnoseologico, 0 un mecanicismo 
elemental.La persona humana est a abandonata totalmente a las 
fuerzas del mundo natural. 

Se elimina tambien la dimension trascendental que permita una 
comunicacion abierta con otros yos,y les confiera un valor 
universal.Propiamente en Locke no puede hablarse de un mundo 
ideal 0 de entidades ideales,por que tal mundo no existe.Se trata 
simplemente de esquemas y formas,que una actividad subjetiva 
produce como reflejo de una percepcion material externa 0 interna 
que necesita ser comparada y representada:el signo es la 
materialidad no la espiritualidad. 





En esta cicunstancia vuelve a surgir el viejo nominalismo 
mediaval de Eckkar y de Occam.Es lenguaje se vue l ve determinante 
para plasmar los conceptos de uso corriente y para la 
adiquisicion de nuevos.Los conceptos se definen por las 
palabras,y atraves de las palabras las cosas adquieren su 
generalidad.Pero las palabras en ultimo termino derivan de otras 
palabras que significan ideas simples. 

Las palabras son los signos por los que se hace posible cierta 
comunicacion con los demas,pero solo a nivel de clases 0 rangos 
de las cosas;y siempre se supone que los signos sean ya conocidos 
por los interlocutores,por que en realidad las palabras no son 
mas signos que de las ideas que uno posee en su propia mente. 
Imponer signos,no conocidos," seria convertirlas en signos de 
nada."Con esto se condena el mundo interior no solo a la total 
incomunicabilidad real, sino a una situacion de autonomia en la 
que ni el mismo yo es dueno de sus propias ideas. 

IVa. PARTE. KANT Y LA NECESIDAD EN EL CONOCIMIENTO. 

Como se dice en la conclusion de la Critica de la Razon Pura 
Practica,el hombre para Kant es un ciudadano de dos mundos: "el 
cielo estrellado sobre mi y la ley moral en mi". Se supone 
portanto una ambivalencia de la misma unidad el yo racional.Pero, 
a pesar de que en la mente de Kant la Razon especulativa y la 
Razon Practica son una misma y sola razon y que por 10 tanto el 
mundo interior es uno solo y el mismo,nos cuesta aceptar tal 
unidad y realizar la sintesis de las tres criticas (incluyendo la 
Critica del Juicio) para completar esta vision unitaria. 

Portanto es necesario recordar que para Kant el mundo interior 
posee ese triple" acceso" que nos introduce a regiones 
inmensamente amplias y diferentes entre si.Resulta portanto muy 
arriesgado lanzar una hipotesis sobre cual seria su respuesta a 
las preguntas que se han formulado,sin tener en cuenta la 
diversidad de las tres Criticas. 

Quizas haya en Kant varias respuestas, segun los diferentes 
accesos a la misma Razon: desde la mas superficial, l a 
especulativa , pasando por la intermedia, del sentimiento estetico, 
hasta la mas profunda de la necesidad moral. 

En todo caso se trata de una Razon que pertenece a un yo y posee 
una actividad a priori en las tres direcciones.Y esto es 
precisamente 10 que nos interesa en Kant,su apriorismo. Kant 
enfoca el" a priori" como un caracter y una iniciativa propia de 
l a razon, y portanto define claramente una posicion frente a la 
nebulosidad de Agustin,y al nominalismo de Locke. 

Encontramos formas a priori desde la Sensibilidad, al 
Entendimiento ,al mundo de las Ideas; y apriori en el Juicio 
estetico, como en la definicion de las leyes morales( por cuanto 
se trate de apriori de naturaleza diferente en cada caso) . Tenemos 





<Quienesl"seentrenen.!ladecuadamente" (es/laBpalabrardeAgus tin)::!Ja 
<explorarrdentrode«siLmismos,:desarrollan8unaPcapacidad 
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