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«El ru mor so bre Hei de gger, di cho de for ma sim ple, re za ba así: “El pen sa mien to

ha vuel to a la vi da; otra vez se ha ce ha blar a los te so ros cul tu ra les su pues ta- 

men te muer tos del pa sa do y en ton ces se des cu bre que pro po nen co sas com- 

ple ta men te di fe ren tes de esas tri via les lec tu ras fa mi lia res que has ta aho ra se

han he cho de la tra di ción. Exis te un ma es tro; al guno de no so tros qui zá pue da

apren der a pen sar”».

HAN NAH AREN DT,

«MAR TIN HEI DE GGER AT EIGH TY»,

THE NEW YO RK RE VIEW OF BOOKS,

21 DE OC TU BRE DE 1971.
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IN TRO DUC CIÓN

¿EL FI NAL DE LA FI LO SO FÍA?

—Pro fe sor Hei de gger, ¿tie ne al go pa ra pu bli car aho ra? ¿Tie ne us- 

ted al gún ma nus cri to?

Con es tas pa la bras, el de cano de la fa cul tad de Fi lo so fía de Mar- 

bur go en tró a la ofi ci na de Mar tin Hei de gger un día del se mes tre de

in vierno del año 1926. El pro fe sor Hei de gger era un hom bre más

bien ba jo, que co men za ba a aban do nar la del ga dez de sus pri me ros

años, pe ro que man te nía un ra ro bri llo en la mi ra da y una ex tra ña

se re ni dad de cam pe sino sos te ni da en un del ga do bi go te. Es ta ba

muy le jos de la aris to cra cia re pre sen ta da por otro pro fe sor de ori- 

gen ju dío, Ernst Ca s si rer, con quien po cos años des pués se en fren- 

ta ría.

—Des de lue go —res pon dió Hei de gger.

—Pe ro la en tre ga tie ne que ser de in me dia to —re pu so el de cano.

El apu ro se de bía a que el mi nis tro de Edu ca ción ha bía re cha za do

el nom bra mien to de Hei de gger co mo su ce sor de Ni co lai Hart mann,

ar gu yen do que el pri me ro no ha bía pu bli ca do na da en los úl ti mos

diez años.

El pro fe sor Hei de gger se in cli nó a un cos ta do de su es cri to rio,

abrió una de las ga ve tas, co gió un grue so ma nus cri to que te nía por

tí tu lo Ser y tiem po y lo en tre gó al de cano. Las prue bas de im pren ta

fue ron pron ta men te en via das al Mi nis te rio, que, sin em bar go, las re- 

cha zó por ina de cua das. Des pués de to do, unas prue bas de im pren- 

ta eran so lo eso, unas prue bas pa ra co rre gir y no una pu bli ca ción en

for ma. So lo cuan do el vo lu men se pu bli có —gra cias a Ed mund Hus- 

serl—, Hei de gger fue in vi ta do a dic tar la cáte dra que Hart mann ha- 

bía de ja do va can te.
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La ané c do ta, re la ta da por el pro pio Hei de gger ca si cua ren ta años

des pués,1 mues tra la for ma en que, a fal ta de in di cios me jo res, se

exi ge a la fi lo so fía mos trar su uti li dad y la iro nía en la que, de esa

ma ne ra, se ve en vuel ta.

En efec to, Ser y tiem po po ne al des cu bier to de qué for ma en la

mo der ni dad los se res hu ma nos han ol vi da do la es truc tu ra ori gi na ria

que los cons ti tu ye pa ra, en vez de eso, vol car se in cons cien te men te

en la co ti dia ni dad de las co sas has ta con ce bir la vi da en te ra y su

que ha cer co mo sim ple per for ma ti vi dad, co mo una eje cu ción que se

jus ti fi ca a sí mis ma. Acos tum bra dos a ver nos co mo su je tos fren te a

un mun do fir me y pre cons ti tui do, ex pli có Hei de gger, he mos ol vi da- 

do que vi vi mos en un mun do que has ta cier to pun to es el re sul ta do

de nues tra pro pia in ter pre ta ción, de nues tra pro pia ca pa ci dad de

res pon der las pre gun tas fi na les. Sin dar nos cuen ta nos ha bría mos

de ja do arru llar por la co ti dia ni dad, por los usos so cia les, ol vi dan do

que so mos los úni cos se res ca pa ces de pre gun tar por el ser (es to

es, por aque llo que sub ya ce a to do lo que hay) y que en el es fuer zo

de res pon der esa pre gun ta nos con fi gu ra mos a no so tros mis mos.

Uno de los sín to mas de ese ra ro es píri tu, por lla mar lo así, de esa

con vic ción que ol vi da nues tras ca pa ci da des ori gi na rias y pe tri fi ca el

mun do que te ne mos, un es píri tu que otros au to res pre fie ren lla mar

«fe ti chis mo» o «ena je na ción» (con sis ten te en atri buir a las co sas una

cua li dad hu ma na), es la creen cia de que to do lo que ha ce mos se

jus ti fi ca en la uti li dad que pres ta, en que se ten ga al gu na res pues ta

in me dia ta a la pre gun ta: «¿pa ra qué sir ve es to?».

La iro nía con sis te en que Hei de gger fue víc ti ma de ese sín dro me

cuan do se le ins tó a pu bli car el mis mo li bro que lo des cri bi ría.

Esa pul sión con sis te en eva luar el tra ba jo in te lec tual no por el

con te ni do que da a luz, sino por el sim ple he cho de pu bli car se. Es ta

es, por su pues to, la ma ne ra en que en el mun do mo derno, el mun- 

do de la téc ni ca, se mi de la efi cien cia del tra ba jo aca dé mi co. Co mo

no es po si ble com pa rar el va lor de los con te ni dos, se mi de la canti- 

dad de pá gi nas y los lu ga res don de ellas apa re cen, pa ra sa ber qué

pro fe sor, qué ins ti tu ción, es más pro duc ti va y me re ce el apo yo pa ra



Por qué importa la filosofía Carlos Peña

5

su que ha cer. Pe ro hay al go de inau ténti co en to do es to, co mo el

pro pio Hei de gger, víc ti ma de es ta ru ti na, pu so de ma ni fies to: la fi lo- 

so fía, o más am plia men te el tra ba jo in te lec tual, se ve em pu ja do a

ce der a las ru ti nas que él mis mo de nun cia co mo ina de cua das, sus ti- 

tu yen do la ur gen cia o im por tan cia de los te mas a tra tar por las pro- 

ba bi li da des de que al guien lo pu bli que. Carl Sch mi tt, en al gún sen- 

ti do un hi jo de Hei de gger, afir mó por eso, en La ti ra nía de los va lo- 

res, que cuan do to do se mi de —me dir es la pul sión de nues tra épo- 

ca— na da va le, pues to que to do de be ser uni for ma do ba jo una mis- 

ma va ra, ¿y cuál pue de ser esa sino la me ra pu bli ca ción?2

Lo que sub ya ce en esa exi gen cia es la idea de que cier tos que ha- 

ce res in te lec tua les, el prin ci pal de los cua les se ría la fi lo so fía, arries- 

gan el des pil fa rro y la inu ti li dad. Des pués de to do, co mo el pro pio

Hei de gger pon drá de ma ni fies to, en un mun do don de to do pa re ce

jus ti fi car se por la uti li dad, por la ma ne ra en que sir ve a al gún de sig- 

nio hu ma no es pe cí fi co, don de cual quier que ha cer se jus ti fi ca an te sí

mis mo y an te los de más, por la pro duc ción de un útil, ¿cuál es el

que la fi lo so fía po dría exhi bir pa ra que se jus ti fi que man te ner a sus

cul to res? O más bien, ¿qué uti li dad po dría exhi bir la fi lo so fía, sue le

de cir se hoy, pa ra que des pla ce del cu rrí cu lum a otros que ha ce res

in me dia ta men te más prác ti cos?

La di fi cul tad de res pon der esas pre gun tas a la al tu ra de los tiem- 

pos —o, di cho de otro mo do, de exhi bir una uti li dad cuan ti fi ca ble—

ha ce in có mo da la si tua ción de la fi lo so fía, co mo lo mues tran los per- 

ma nen tes in ten tos de re du cir su pre sen cia en la en se ñan za es co lar y

uni ver si ta ria que se han ve ri fi ca do en mu chos sis te mas edu ca ti vos,

mos tran do así la per sis ten cia de es te pro ble ma. Ocu rrió en Fran cia,

en Es pa ña y aca ba de ocu rrir en Chi le. Es gri mien do la es ca sez del

tiem po cu rri cu lar, la ne ce si dad de op ti mi zar lo y las ne ce si da des de

ca pi tal hu ma no, se plan teó si aca so no se ría me jor des ti nar las ho ras

de la fi lo so fía a otros que ha ce res don de ellas po se ye ran un em pleo

más efi cien te. Y es que en un mo men to en el que to do pa re ce me- 

dir se por su uti li dad fa bril, la fi lo so fía pa re ce que dar des nu da de to- 

da jus ti fi ca ción. Y si bien esos in ten tos de arrin co nar a la fi lo so fía —
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o su pri mir la— han fa lla do, ellos mos tra ron la fra gi li dad que po see

esa dis ci pli na in te lec tual y la ne ce si dad per ma nen te que tie ne de

es gri mir en su fa vor ar gu men tos que al es píri tu de la épo ca le pa- 

rez can aten di bles.

Al gu nos au to res —en tre ellos, Mar tha Nuss baum—, ad ver ti dos

de esa fra gi li dad, han es gri mi do al gu nas ra zo nes en fa vor de la fi lo- 

so fía y las hu ma ni da des que, sin em bar go, en vez de mos trar la dig- 

ni dad au tó no ma de la fi lo so fía pa re cen ce der al es píri tu de la épo ca

y su ne ce si dad de lo útil.3 En efec to, Nuss baum ha sos te ni do que

las hu ma ni da des, en tre ellas la fi lo so fía, nos ayu dan a man te ner des- 

pier to el es píri tu crí ti co, ba se de la de mo cra cia y la com pa sión que

es ti mu la la jus ti cia. To do eso pue de ser cier to, sin du da, pe ro es gri- 

mir esas co mo las más im por tan tes ra zo nes en fa vor de la fi lo so fía

equi va le a dar le to da la ra zón a nues tra épo ca: ¿aca so las des tre zas

ar gu men ta ti vas y el es píri tu com pa si vo —al go que tam bién po dría

de sa rro llar una aca de mia de de ba tes o una igle sia— son cuan to po- 

dría apor tar la fi lo so fía? ¿No hay aca so na da más ori gi na rio que la fi- 

lo so fía pue da con tri buir?

La in su fi cien cia del pun to de vis ta de Nuss baum es que, a fuer za

de ar gu men tar pa ra sal var la uti li dad de la fi lo so fía, arries ga, co mo

los tra ba jos de Ja c ques De rri da po nen de ma ni fies to, de for mar la.

De rri da, quien ha de sa rro lla do par te de su obra en torno a la

cues tión de la en se ñan za de la fi lo so fía,4 mues tra có mo es ta úl ti ma

no es in mu ne a la for ma ins ti tu cio nal de su en se ñan za. La fi lo so fía

no es un sig ni fi ca do que ten ga una re la ción ex ter na con el sig ni fi- 

can te. No es que el con te ni do y el sen ti do de la fi lo so fía sean aje- 

nos al con tex to en el que se en se ña y se cul ti va, co mo si la fi lo so fía

pu die ra apa ren tar con sen tir en que se es pe ra ra de ella una uti li dad

in me dia ta —del ti po que en cuen tra Nuss baum— y, una vez prac ti- 

ca do el en ga ño, ella pu die ra se guir sien do la mis ma. Pa re ce ob vio

que si la fi lo so fía se de sa rro lla al in te rior de una ins ti tu ción que ha ce

de la uti li dad su jus ti fi ca ción cen tral, se lla me es cue la o uni ver si dad,

en ton ces la for ma de en se ñar la fi lo so fía se rá la pri me ra que ha brá

de ajus tar se dó cil men te a esa for ma. Y ese ajus te no se rá un sim ple
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aco mo do es tra té gi co de so bre vi ven cia: aca ba rá sien do una for ma

de con ce bir la pro pia fi lo so fía.

La fi lo so fía, en su ma, no tie ne otro ca mino, an te las exi gen cias del

mun do en el que hoy se des en vuel ve, que ser fiel a sí mis ma, ex pli- 

car qué es lo que ella ha ce y cuál es su lu gar en la con di ción hu ma- 

na. Y al ha cer lo la fi lo so fía se mues tra en lo que es. Y es que ocu par- 

se de lo que la fi lo so fía ha ce —iden ti fi car aque llo de que ha bla— es

des de ya su mer gir se en un asun to fi lo só fi co.5

Qui zá no exis ta me jor for ma de ha cer lo, de mos trar qué ha ce la fi- 

lo so fía y cuál es la ra zón de su in co mo di dad con tem po rá nea, que

re cu rrir, co mo se in ten ta en lo que si gue, a al gu nas pá gi nas de Hei- 

de gger y a otras de Max We ber. La ra zón es que ellos no so lo es cri- 

bie ron en el mis mo cli ma cul tu ral e in te lec tual (si bien We ber per te- 

ne ció a la Re pú bli ca de Wei mar, ad vir tió tem prano la cri sis de la de- 

mo cra cia de ma sas y la ma ne ra en que la mo der ni dad era in di fe ren- 

te a los dio ses6) sino que se preo cu pa ron ca si de lo mis mo: el lu gar

del que ha cer in te lec tual en la mo der ni dad, es ta épo ca que pa re ce

em pe ña da en es pan tar de to dos los lu ga res las pre gun tas fi na les

que sub ya cen en la cul tu ra.

We ber, en su es tu dio so bre el es píri tu del ca pi ta lis mo, di jo que en

la mo der ni dad los se res hu ma nos aca ba rían em pe ña dos en su que- 

ha cer, des pro vis tos de to do sen ti do de la tras cen den cia, en ce rra dos

en una jau la de hie rro. La cul tu ra mo der na ha bría co men za do ani- 

ma da por un pro fun do sen ti do de la tras cen den cia que dio ori gen a

la ra cio na li za ción de la vi da, ba se del ca pi ta lis mo; pe ro con el tiem- 

po, ob ser vó We ber, ese ori gen se ol vi dó y que dó sim ple men te la

ru ti na del tra ba jo y del con su mo. En ese mun do des en can ta do, co- 

mo lo lla mó si guien do un ver so de Frie dri ch Schi ller, el sen ti do fi nal

ya no res plan de cía y en cam bio que da ba en tre ga do a la vo lun tad, a

la de ci sión fren te al des tino.

En 1964 Mar tin Hei de gger, el mis mo que en 1926 ha bía bus ca do

en su ga ve ta un ma nus cri to pa ra pu bli car y así sal var su ca rre ra, un

au tor que hi zo del sen ti do del que ha cer fi lo só fi co el te ma prin ci pal

de la pro pia fi lo so fía, es cri bió una con fe ren cia pa ra la Unes co que
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fue leí da por Jean Beau fret. La con fe ren cia lle va por tí tu lo «El fi nal

de la fi lo so fía y la ta rea del pen sar». Allí Hei de gger ex pli ca que una

vez que la pul sión de la téc ni ca, el im pul so a ha cer to do me di ble y

cuan ti fi ca ble —la pul sión que lo em pu jó a pu bli car Ser y tiem po—

triun fe, la fi lo so fía ha brá lle ga do a su fin. Por fi nal de la fi lo so fía es te

au tor no en ten dió al go ne ga ti vo, sino una suer te de cul mi na ción, de

reu nión de es fuer zos, de aca ba mien to. La opi nión de Hei de gger era

que la fi lo so fía oc ci den tal ha bría con tri bui do a que vi ven ciá ra mos el

mun do co mo una su ma de ob je tos fren te a un su je to, que es más o

me nos co mo con ce bi mos al mun do en la épo ca téc ni ca. Cuan do

esa for ma de con ce bir nos se ha ya con so li da do, cuan do la épo ca

téc ni ca ya no ten ga re sis ten cia, in clu so la fi lo so fía, afir mó, de ja rá de

te ner sen ti do, ha brá per di do la ca pa ci dad de man te ner nos des pier- 

tos fren te a nues tra pro pia con di ción —el mun do, di jo Jo sé Or te ga

y Ga sset, ne ce si ta de los «des pen sa do res» (co mo al guien ha bía lla- 

ma do des pec ti va men te a Hei de gger) pa ra que los de más ani ma les

no se duer man—. En ton ces so lo que da ría la po si bi li dad de pen sar,

de bus car un «cla ro» don de el ser (pa ra Hei de gger, el ser hu ma no

vi ve ago bia do, lo se pa o no, por la pre gun ta por el ser) alum bre.

Si Hei de gger o We ber te nían ra zón —nues tra épo ca aún no lo sa- 

be—, ello sig ni fi ca que las arre me ti das contra la fi lo so fía son, al mis- 

mo tiem po, el sig no de que el mo do téc ni co de con ce bir el mun do,

la mo der ni dad tal co mo la co no ce mos, ha brá triun fa do y que la fi lo- 

so fía es tá lle gan do a tér mino.

Pe ro to do eso lo sa bre mos so lo si man te ne mos des pier ta —si lo- 

gra mos que ella ten ga sen ti do a los ojos de quien no es es pe cia lis ta

— a la pro pia fi lo so fía. Ese es el ob je ti vo de las pá gi nas que si guen.

Echar ma no a la fi lo so fía pa ra, mi ran do su que ha cer, bus car una res- 

pues ta a la pre gun ta que hoy día se le for mu la mien tras se la in ten ta

des alo jar de to das par tes: ¿por qué im por ta la fi lo so fía?
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I
UNA FA MO SA ANÉ C DO TA

MI RAN DO LA BÓ VE DA CE LES TE

La pre gun ta acer ca del sen ti do del que ha cer fi lo só fi co na ce jun to

con la apa ri ción de la pro pia fi lo so fía. Es co mo si es ta, a di fe ren cia

de otros que ha ce res in te lec tua les que bro tan en la cul tu ra se gu ros

de sí mis mos y del pa pel que les ca be en ella, fue ra un que ha cer,

por de cir lo así, hi po con dría co, in te lec tual men te in se gu ro, hi pe res té- 

si co, preo cu pa do una y otra vez de pal par se a sí mis mo pa ra, de esa

for ma, cer cio rar se de su pro pia for ta le za y sa ber si va le o no la pe- 

na. Mien tras la cien cia o la téc ni ca ja más se pre gun tan si aca so tie ne

al gún sen ti do ejer ci tar las o cuál se ría su ob je to y se des en vuel ven,

en cam bio, sin de te ner se si quie ra un mo men to en ese ti po de pre- 

gun tas (sal vo cuan do un fi ló so fo se en tro me te en ellas co mo fue ron,

por ejem plo, los ca sos de Go ttlob Fre ge y su pre gun ta re fe ri da a

qué es un nú me ro o el de Ba ru ch Spi no za o de To mas Ho b bes y sus

es tu dios óp ti cos), los cul to res de la fi lo so fía pa re cen pen sar que la

pri me ra ta rea que tie nen por de lan te es la de jus ti fi car an te los de- 

más y an te sí mis mos su pro pio que ha cer, sa ber si el tiem po que de- 

di can a ella, los re cur sos que dis traen y los es fuer zos que gas tan,

po seen o no al gu na uti li dad. Mien tras el mé di co, el odon tó lo go o el

abo ga do ejer cen sus ofi cios lle nos de se gu ri dad en sí mis mos y de

la uti li dad so cial de lo que ha cen —cu rar en fer mos, sa nar den ta du- 

ras y de fen der in te re ses—, el fi ló so fo sue le pre gun tar se si aca so lo

que ha ce sir ve o no pa ra la vi da; la pre gun ta que al gu na vez Frie dri- 

ch Nie tzs che di ri gió a la his to ria en su De las ven ta jas y des ven ta jas

de la his to ria pa ra la vi da, los fi ló so fos sue len di ri gir la a la pro pia fi- 

lo so fía.
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Una de las pri me ras mues tras de esa con cien cia in cier ta que

acom pa ña rá, co mo si fue ra una som bra, a la re fle xión fi lo só fi ca, la

en contra mos en la fa mo sa ané c do ta de la mu cha cha tra cia que se

en cuen tra en una fá bu la de Eso po re co gi da y al te ra da por Pla tón en

el diá lo go Tee te to.

Eso po ha bía re co gi do la his to ria de un as tró no mo que mi ran do

las es tre llas ca yó a un po zo, cau san do la ri sa de quie nes lo vie ron.

La mo ra le ja que Eso po ex trae de la his to ria es que no hay que alar- 

dear de ocu par se de co sas ma ra vi llo sas si, al mis mo tiem po, se tro- 

pie za con las co sas or di na rias de la vi da.1

Pla tón al te ró la his to ria. El as tró no mo es aho ra Ta les de Mi le to,

quien ha bía vi vi do dos si glos an tes —He ró do to le atri bu ye una ha- 

za ña no ta ble— y la mo ra le ja se apli ca a la fi lo so fía.

Se cuen ta de Ta les —se lee en el Tee te to— que mien tras se ocu pa ba de la

bó ve da ce les te, mi ran do ha cia arri ba, ca yó en un po zo. Se rio de él en ton ces

una sir vien ta tra cia, jo co sa y bo ni ta, di cién do le que mien tras de sea ba con to- 

da pa sión lle gar a co no cer las co sas del cie lo, le que da ba ocul to aque llo que

es ta ba an te su na riz y ba jo sus pies. La mis ma bur la va le pa ra to dos aque llos

que se in tro du cen en la fi lo so fía.2

Al fi nal del diá lo go Pro tá go ras, Pla tón vuel ve so bre esa in se gu ri dad

que aque ja a la fi lo so fía. Allí Só cra tes di ce te mer que, al oír el re sul- 

ta do de la con ver sación que han sos te ni do, un es pec ta dor tu vie ra

co mo úni ca reac ción po si ble la de bur lar se y co men tar que él y Pro- 

tá go ras son gen te ex tra ña.3

Las ané c do tas de la mu cha cha tra cia que aca ba mos de re cor dar, y

de Só cra tes te mien do la bur la, po seen múl ti ples re cep cio nes en la

his to ria de la fi lo so fía, lo que prue ba que en ellas se re ve la o se in si- 

núa al go de la con cien cia que la fi lo so fía tie ne de sí mis ma. Es ta

apa re ce tam bién, des de lue go, en la Po lí ti ca de Aris tó te les, quien

de bió oír la de su ma es tro; aun que en su ver sión el re la to to ma un

le ve gi ro (que co mo ve re mos, no ha ce más que su bra yar la in se gu ri- 

dad de la fi lo so fía):
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Cuen tan que co mo la gen te le echa ba en ca ra su po bre za y la acha ca ba a

que la fi lo so fía es im pro duc ti va, [Ta les] pre vió gra cias a sus co no ci mien tos de

as tro no mía, cuan do to da vía era in vierno, la co se cha que pro du ci rían los oli- 

vos y, co mo te nía un po co de di ne ro, se ase gu ró me dian te fian zas el arrien do

de to dos los mo li nos de Mi le to y de Quíos. [...] Cuan do lle gó el mo men to

opor tuno y mu chos acu die ron a la vez y apre su ra da men te en bus ca de los

mo li nos, los arren dó en las con di cio nes que qui so y reu nien do mu cho di ne ro,

de mos tró que es fá cil pa ra los fi ló so fos en ri que cer se si quie ren, pe ro que no

se afa nan por ello.4

No es di fí cil dar se cuen ta de que los es fuer zos de Ta les, o de Aris tó- 

te les ima gi nan do lo que Ta les ha bría he cho en el nom bre de la fi lo- 

so fía, son la me jor prue ba de cuán to afec ta al fi ló so fo la acu sación

de im pro duc ti vi dad y lo ex ten di do del pre jui cio que so bre su ac ti vi- 

dad re caía. Es ta de fen sa de la fi lo so fía, que es al mis mo tiem po el

re co no ci mien to de su pro pia in se gu ri dad, se la ob ser va tam bién

hoy en la uni ver si dad con tem po rá nea cuan do, pa ra jus ti fi car su en- 

se ñan za, sue le se ña lar se a los prós pe ros eje cu ti vos de la Ci ty de

Lon dres que ha brían cur sa do el fa mo so PEP (Po li ti cs, Eco no my and

Phi lo so phy), lo que pro ba ría que los fi ló so fos, si quie ren, pue den

en ri que cer se.5

Una de los ecos más cer ca nos a no so tros de esa ané c do ta (una

ané c do ta que, co mo ha mos tra do Hans Blu men berg,6 ha si do re- 

cep cio na da en prác ti ca men te to das las épo cas co men zan do, ade- 

más de Pla tón, por Dió ge nes Laer cio, si guien do por los pen sa do res

me die va les has ta al can zar a los mo der nos) se en cuen tra en el cur so

de Hei de gger que se pu bli có en los años se s en ta ba jo el tí tu lo La

pre gun ta por la co sa.7 Se tra ta de un cur so de los años 1935 o

1936, dic ta do en Fri bur go, ca si una dé ca da más tar de, co mo se ob- 

ser va, de la pu bli ca ción de Ser y tiem po.

Ca da vez que co mien za, de cía Hei de gger en la pri me ra de las

lec cio nes de ese cur so, la fi lo so fía se en cuen tra en una si tua ción in- 

có mo da que no le per mi te ni a ella, ni a quie nes asis ten a sus dis- 

qui si cio nes, sen tir se a sus an chas. ¿De dón de de ri va, ca bría pre gun- 

tar se, esa in co mo di dad? Ella de ri va del he cho de que, a di fe ren cia
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de lo que ocu rre con la cien cia, no hay con ti nui dad en tre la re fle xión

fi lo só fi ca, por una par te, y el re pre sen tar y el opi nar co ti diano, por

la otra. En es tas lec cio nes afir ma que:

Si se to ma el re pre sen tar co ti diano co mo el úni co pa trón pa ra to das las co- 

sas, en ton ces la fi lo so fía es siem pre al go des qui cia do.8

En la ané c do ta de Eso po la mu cha cha tra cia re pre sen ta ría, pues, el

re pre sen tar co ti diano, eso que Hus serl, ma es tro de Hei de gger, lla- 

ma ría la «ac ti tud na tu ral» fren te al mun do de la vi da,9 la for ma es- 

pon tá nea y pre rre fle xi va que te ne mos de asis tir a lo que exis te. Es

fren te a esa ac ti tud na tu ral, a esa con duc ta es pon tá nea que man te- 

ne mos en nues tro tra to dia rio con las co sas, lo que Or te ga lla ma ría

creen cias (las ideas se tie nen, di jo es te au tor, en las creen cias se es- 

tá10), que la fi lo so fía apa re ce co mo des qui cia da y ca yen do, por ello,

por fia da men te a un po zo. Vi vi mos, su gie re Hei de gger (y lo di ce en

un sen ti do aún más ra di cal que co mo lo ha bía di cho Hus serl), en

me dio de un mun do, una cons te la ción de sig ni fi ca dos, una ma lla de

sen ti do en me dio del que se te jen nues tras vi ven cias y la fi lo so fía —

des de lue go la del pro pio Hei de gger— se ría el es fuer zo por com- 

pren der có mo es que ese mun do se cons ti tu ye ori gi na ria men te. Las

co sas, in di vi dual men te con si de ra das, no sig ni fi can na da: el sig ni fi ca- 

do que po seen les vie ne da do por el mun do al que per te ne cen. La

fi lo so fía, va a su ge rir Hei de gger, ca mi na al re vés, re tro ce de, da per- 

ma nen te mar cha atrás en un es fuer zo por com pren der esa cons ti tu- 

ción ori gi na ria y en esa mis ma me di da lo que ella ha ce, di ce o pien- 

sa pa re ce ca re cer de cual quier uti li dad en el mun do cu ya cons ti tu- 

ción tra ta de de ve lar. La fi lo so fía es co mo quien en me dio del tea tro

mi ra el ac to de ma gia no con la in ge nui dad del pú bli co, sino con el

áni mo del in tru so que quie re des cu brir el tru co. Al ha cer el es fuer zo

de com pren der la cons ti tu ción ori gi na ria de un mun do, la fi lo so fía

pa re ce ca re cer de sen ti do al in te rior de ese mun do que, pa ra dó ji ca- 

men te, tra ta de in te li gir.

Du ran te un se mi na rio rea li za do en Le Tor en 1969, y en una mues- 
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tra de cuán sig ni fi ca ti va le re sul ta ba la ané c do ta de Ta les, Hei de- 

gger vuel ve nue va men te, lue go de tres dé ca das, so bre ella.

Ta les, ob ser va aho ra Hei de gger, cae en un po zo por que, abier to a

to do lo que exis te, ex pe ri men ta una so brea bun dan cia o una so bre- 

di men sión del pre sen te.11 Ta les, el fi ló so fo, a di fe ren cia de los mo- 

der nos que tran si ta mos por una épo ca téc ni ca, no ha es tre cha do la

mi ra da, no ha adel ga za do, por de cir lo así, su ho ri zon te vi tal. Por el

con tra rio, an te él com pa re ce de pron to el to do de la exis ten cia y

por eso, to ca do por esa pre sen cia so brea bun dan te, mi ra úni ca men- 

te ha cia el cie lo. El fi ló so fo en ton ces no se avie ne con la uti li dad de

la épo ca por que esa uti li dad re que ri ría que él re du je ra, por de cir lo

así, la pre sen cia de lo pre sen te al mo do en que lo ha ce mos de ma- 

ne ra co ti dia na, res trin gien do las co sas que te ne mos de lan te de no- 

so tros a la di men sión de lo útil o a la ma no.

He mos al can za do así, con clu ye Hei de gger en la lec ción que ven- 

go re la tan do, una in di ca ción in di rec ta de lo que le es pro pio al que- 

ha cer fi lo só fi co: la fi lo so fía es el pen sa mien to con el que es en cial- 

men te no pue de ha cer se na da; se tra ta, en su ma, de una ac ti vi dad

inú til. La mis ma idea —la fi lo so fía co mo lo inú til— se su bra ya de

nue vo en lo que al gu na vez se pen só que era la se gun da par te de

Ser y tiem po.12 La fi lo so fía, Hei de gger de cla ra, es un sa ber inú til

pe ro, agre ga, se ño rial.

¿UN SA BER INÚ TIL?

De ten gá mo nos un mo men to en lo que el fi ló so fo ale mán que rrá de- 

cir con que sea inú til. Ha cia el fi nal ve re mos en qué po dría con sis tir,

a su vez, lo se ño rial.

Por su pues to, la ex pre sión «inú til» que aca ba mos de em plear de- 

be en ten der se, a par tir del tex to de Hei de gger, en un sen ti do es tric- 

to. Es te ha bía lla ma do útil a las co sas que es tán, de cía él, a la ma- 

no.To do aque llo que nos ro dea en la co ti dia ni dad y en me dio de

cu yo trá fi co co ti diano des en vol ve mos nues tra vi da. Un útil es una

co sa des ti na da ins tru men tal men te a ser vir un de ter mi na do pro pó si- 



Por qué importa la filosofía Carlos Peña

14

to que al guien se for ja al in te rior de un mun do, de una cier ta cons- 

te la ción de sig ni fi ca dos. En la des crip ción que sue le ha cer se de las

co sas y si guien do una pre sen ta ción con ven cio nal de Aris tó te les,13

un útil es al go cu ya cau sa fi nal (el «¿pa ra qué?») no le per te ne ce,

ella la po see la cau sa efi cien te (quien lo creó). Y en el mun do con- 

tem po rá neo las co sas son crea das por el in di vi duo y él, en con se- 

cuen cia, es ta ble ce qué sir ve y qué no. En esa de ci sión con tem po rá- 

nea la fi lo so fía pa re ce es tar en la se gun da ca te go ría o, cuan do es tá

en la pri me ra, se en cuen tra al ser vi cio de cau sas que ella mis ma, se- 

gún ve re mos, no que rría per se guir. En El ori gen de la obra de ar te,

Hei de gger dis tin gue en tre co sa y útil di cien do que la di fe ren cia en- 

tre am bas ra di ca en que la se gun da es siem pre «pa ra» al go.14 El útil

no se de ter mi na des de sí mis mo sino des de al go que le es he te ró- 

no mo y a lo cual sim ple men te sir ve. El útil exis te al in te rior de un

mun do pre via men te cons ti tui do y por eso, ob ser vó Hei de gger, el

útil mun da nea: co mo las ma g da le nas de Mar cel Proust, el útil, la co- 

sa cu yo sen ti do es la uti li dad, aca rrea con si go un mun do al in te rior

del cual ad quie re sig ni fi ca do y al cual sir ve. Los za pa tos de un cam- 

pe sino aca rrean con si go un mun do, los ras tros del mun do a que

per te ne cen, y so lo se nos re ve lan en su pre sen cia ge nui na y des nu- 

da cuan do Vin cent van Go gh los pin ta en el cua dro que se pue de

mi rar en el mu seo de Áms ter dam de di ca do a su obra.

Aho ra bien, en la mo der ni dad, en la épo ca que Hei de gger va a

lla mar de «la ima gen del mun do», el útil en el sen ti do que se aca ba

de in di car, apa re ce co mo un re cur so, un me dio pa ra fi nes pre de ter- 

mi na dos.

La fi lo so fía pue de, por su pues to, ser tam bién útil en ese sen ti do

que se aca ba de des ta car. Ella pue de ser vir a al gún pro pó si to de

esos que el mun do ya cons ti tui do ape te ce; pe ro lo que la ca rac te ri- 

za co mo que ha cer in te lec tual es su per ma nen te es fuer zo por re tro- 

ce der y re tro ce der en nues tras cer te zas in me dia tas, de bi li tán do las,

has ta al can zar un mo men to don de el pro pio sen ti do de lo útil se

des qui cia. El que ha cer de los fi ló so fos con sis te, co mo re cuer da Hei- 

de gger ci tan do a Im ma nuel Kant, en ex po ner los «jui cios más se cre- 


