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Introduccion _a la Flips of la

Bosquejo para uso exclusive de mis alumnos

Propiedad de Angel M. Mergal

I. iQue es filosofia?

Puede contestarse considerandola desde cuatro puntos de vista:

heurlstico, historico, sistematico y existencial.

1. Keuristico: Busqueda de la forma universal de la verdad

con respecto al ser.

2. Historico: El orden cronologico de esta busqueda y su

consecuencia.

3. Sistematico: Analisis del contenido del pensamiento de

los grandes filosofos y sus interrelaciones.

4. Existencial: El compromise vital del pensador con sus

ideas.

II. iQue es el ser?

Si la filosofia es , en primera instancia, la forma o esquema

universal de la verdad con respecto al ser, la proxima cuestion sera,

forzosanente, que es el ser, ya se piense en sentido universal, o en

particular, es decir., el ejrt e.

Julian Marias lo ha definido como ''Todo lo que hay". Para el

espafiol, donde el verbo haber tiene una semantica precisa, la defini-

cion funciona bien, no asi en lenguas como el ingles o el frances que

carecen del verbo haber, con la sereantica precisa del espanol. En

lugar de esta definicion de origen ontologico yo propongo otra en que

se vinculen el polo ontico y el noetico, pues que la filosofia es
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primariamente un saber. En consecueiicia, sejr es todo lo que se

constituya o se convierta en objeto para el sabe r.

III. La relacion sujeto: objeto y La Trascendencia

La relacion sujeto: objeto presupone al pensador, o sea al

Filosofo, quien capta y elabora ia_ forma universal d_e_ la ye r dad con

respecto al ser. Toda proposicion con respecto a lo que sea, presu-

pone la trascendencia del pensador, el colocarse en un punto fuera

del objeto de su pensamiento, aunque ese objeto fuese el pensador

mismo. En este ultimo caso, el pensador tiene la propiedad o poten-

cial finica de su especie., el de poder "saltar sobre sus hombros, fuera

de su piel tras o sobre si mismo, para objetivarse". A este poten-

cial llamamos Trascendencia. Todo objeto de pensamiento ante L_a

Trascendencia (Cf. Ludwig Binswanger) se polariza en ser en si (o

sea fase ontica del ser) y ser pensado (fase noetica). Susanne

Langer ha llamado a esta torna de posicion de La Trascendencia ante

su objeto, distancia psl_quica. Esta distancia es el origen de las

nociones de tiempo y de espacio.

Hay distancia psiquica entre La Trascendencia y el objeto, y la

hay entre el ser en si (fase 6n_tij:jO y el ser pensado o percibido

(fase nogtica). Esta distancia se salva por la fenomenologia del

ser, (fase fenomenologica) o sea el trSnsito del objeto al sujeto

por la via de La Trascendencia. La f e n o menologia del ser es, pues,

su aspecto factico, lo dado, el objeto del estudio cientifico expe-

rimental .

Representamos esta relacion por medio de este esquema:
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I. La Trascendencia

Fase noetica - .flRft .ftpniH,mn.a - . Fase 6ntica

Las flechas indican el movimiento de la percepcion: I. Del

ser en si al ser conocido, via La Trascendencia II. Del ser en si

al ser conocido via la fenomenologia III. De la f enomenologia a

La Trascendencia via la distancia pslquica.

IV. La Forma Universal de la Verdad

En consecuencia de lo anterior, lo que llamamos La verdad con

respecto al ser reside primariamente en La Trascendencia, como pro-

ceso psiquico; pero este proceso esta motivado y referido constante-

mente a un ob jeto fuera de La Trascendencia que se da a conocer, es

decir a una presencia objetiva al cual llamaremos ser natural . La

forma universal de La Verdad con respecto al ser asumira un esquema

triadico: en el angulo superior, la trascendencia; en los angulos

laterales , las fases onticas , noeticas y fenomenicas del ser. La

distancia psiquica tendra dos dimensiones: horizontal y vertical.

En el lenguaje de San Agustin, la res u objeto es la horizontalidad,

su relacion con la trascendencia es la verticalidad.

Cuando esta verdad sale de la trascendencia y se objetiva, pro-

yecta hacia su objetivacion la estructura triadica que la constituye



La objetivacion se realiza primariamente en lenguaje, ya sea ordina-

ri° (popular), ya sea tecnico (nomenclatura), ya sea simbolico

(formulas). Pero tambien se realiza en la matemStica, el arte y la

religion.

V. La objetivacion de la verdad por el uso o pragma.

Cuando la verdad universal se particularize, no ya referida

a una abstraccion, el ser natural, sino a los entes en particular,

entonces esta verdad hay que certificarla o comprobarla experimental-

mente, en el laboratorio y en la existencia. Aqul arribamos al

cuarto Sngulo de la filosofia: la verdad como compromise vital, el

pragmatismo. Los americanos dicen "The proof of the pudding is in

the eating", y los hispanos decimos "Al freir es el reir". En este

punto, la verdad reside en la accion inteligente.

Llegado a este punto de objetivacion,la forma universal de

la verdad con respecto al ser asume el siguiente esquema.

Observese que para esquematizar la verdad en primera instan-

cia usamos lineas solidas; mientras que para su objetivacion codifi-

cada en lengua matetnatica, arte y religion, y su objetivacion prag-

matica usamos proyecciones.

VI. La estructura del ser en orden a la verdad.

En orden a la forma universal de la verdad el ser asume la

estructura de sus propiedades, verbi gratia:

Fase noetica Inteligibilidad

Fase ontica Existencia

Fase fenomenologica Operacion



ESQUEMA UNIVERSAL de la VERDAD

Concerniente al SER

Trascendencia del Pensador

ANTROPOLOGIA

Ser inteligible

Fase noetica:

Creado con inte- •
ligencia

Asequible a ...

LOGICA;

Forma de la verdad

Fase fenomenica
i

\n fenomenoloRica /
\r existente

Faseontica
/

'Natural, Cultural

Hipostasiado:
Funcion y Estructura , Funcion y Concepto

/ METAFISICA;

' Substancia de la verdad
\

Ciencia
I
I
I
I
i

/

La VERDAD DESTILADA

a) Intuicion de : EPISTEMOLOGIA

b) Codificacion

[Popular Tsemantica
Langua V Tenica 1 Gramatica

I Simbolica V

Matematica - Religion - Arte

c) Actuada: Uso de la verdad: ETICA

Axiologia, Polatica, Derecho, Economia,
Historia, Etc.

d) Comunicada: EDUCACION
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El ser es inteligible por cuanto esta estructurado con inteli-

gencia y es asequible a la inteligencia. La inteligencia del per.ra-

dor corresponde a la inteligibilidad del ser.

El ser es existente en cuanto es algo fuera de la inteligencia

o percepcion del pensador; en cuanto ofrece resistencia a su aniquila-

miento.

El ser es operante en cuanto se manifiesta por sus propiedades

en relacion con otros seres y con la inteligencia del pensador.

VII. La estructura de la filosofia.

Puesto que la filosofia consiste en la captaci6n y objetivacion

de la verdad, se sigue que su estructura responde a la del ser y a

lade la verdad. Las ciencias filosoficas seran necesariamente las

concernientes a la trascendencia (antropologia filosofica y epistemo-

logia), a la fase ontica del ser (metafisica), a la fase noetica

(logica), a la fenornenoiogica (filosofia de las ciencias experimen-

tales), a la codificacion de la verdad (lingliistica, matematica,

arte, religion) a la practice de la verdad (politica, derecho, etica,

axiologia, economia, etc.) y a la comunicacion de la verdad (filoso-

fia de la educacion). En el eaquema grafico se muestra la correla-

cion de estas tres estructuras: verdad, ser y filosofia.

VIII. La clasificacion del ser.

Toda vez que el pensador particularize la nocion universal y

abstracta del ser, los objetos para el pensarniento habran de clasifi-

carse segun su origen en (a) naturales (los dados en el mundo natural),
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(b) culturales (los creados por el hombre), (c) los hipostasiados o

reificados por la mente humana, como por ejemplo el derecho, la

educacion, la inteligencia, los numeros, la muerte y la vida. Algu-

nas de estas reif icaciones carecen de- funcion positiva, como por

ejeraplo las enfermedades, la delincuencia y la muerte.

IX. La escala del ser.

El ser puede clasificarse tambien en sentido evolutivo, par-

tiendo de la integracion de la energia del atorno, de este en molecula,

de esta en celda viva, de gstas en organismos: animales y vegeta-

les, del animal al ser humane, de este a la cultura y de la cultura

al ser sobre humano, si lo hubiese.

Cada uno de estos niveles del ser parece incluir o integrar

los anteriores en una especie de evolucion emergente.

X. Las llamadas escuelas filosoficas.

En diversos mementos de la historia de la filosofia, algunos

pensadores ban concedido mayor importancia a un aspecto del esquema

de la verdad, ignorando, subordinando u obscureciendo los otros.

Esto ha producido las llamadas escuelas o sistemas filos&ficas.

(Cf. Pribram, Conflicting Patterns of Thought.)

Parmenides, por ejemplo, concentra en el aspecto ontico del

ser, y asa resulta su ontologismo. Platon concentra en la transcen-

dencia del pensador y asi resulta su idealismo arquetlpico.

Aristoteles concentra en el aspecto noetico del ser, y asi produce

su Logica. De analogo modo se produce el nominalismo y el realismo

medieval, el idealismo aleman, el pragmatismo y el personismo
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americano y los variados matices del existencialismo contemporSneo.

^** ***losofia de la cultura.

1. Toda unidad cultural es creacion del potencial humano de

trascendencia.

2. La primera unidad cultural es la transformacion de la inteli-

gencia animal en identidad personal o sea Yo trascendente. La rela-

cion del yo emplrico y el Yo trascendente es la primera relaci6n

cultural. (Cf. G. Mead, Mind Self and Society; Gaston Viaud,

Intelligence ).

3. A partir de la emergencia del Yo trascendente (human awareness

of self and the other) toda experiencia natural puede transformarse

en unidad cultural en virtud de la funcion culturizante de la tras-

cendencia. Esta dinairdca cultural asumirla esta forina.

Naturaleza

Slntesis Sintesis
ingenua Proceso de analisis critica

4. La primera consecuencia cultura es la transformacion de la

necesidad natural (The Given) en libertad espiritual (la trascenden-

cia) Cf. Croce, La His tor ia como HazafSa~de _la_ Libertad).
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5. Las transformaciones basicas de la cultura corresponderian

a las necesidades basicas: reproduccion, nutrici6n, albergue &

defen&a (proteccion) comunicacion, expresion y afecto.

Hecesidad Basica Trans formaclones

Reproduccion Familia, sociedad, humanidad

Nutrici&n Tecnicas, ciencias

Albergue o defensa Te'cnicas, ciencias, derecho,

(Valor de sobrevivencia natural religion

e interpersonal)

Comunicacion Lengua, educacion, arte

Expresi6n Arte, tecnica, ciencia

Afecto Familia, religion

XII. Cultura, historia y sociedad.

1. La historia es el proceso del desarrollo cultural. La huella

de la libertad creadora.

2. La sociedad es la integracion de la libertad en cuerpo colec-

tivo. Las agrucpaciones naturales, como las abejas, las hormigas o

las celdas de un organo vital, no son sociedades porque son consecuen-

cia de la necesidad natural y no de la libertad trascendente.

3. La sociedad es el vehiculo de la cultura. El transito de

la creacion cultural y su integracion en la sociedad es la historia.

4. La sociedad es el cuerpo, la cultura es el espiritu infor-

mador, la historia es la biografia de la sociedad.
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XIII. Proyecciones y particularizaciones.

Aqua termina la Introduccion General al plateamiento filoso-

fico. A partir de este punto, el alumno 6 el pensador puede volver

al comienzo y ampliar cada proposicion hasta donde le lleva su

potencial de Trascendencia.

I Bye-bye .'


