
El mundo comoapriori
Notassobreel conceptode mundoen los proyectosde Fink para

las Meditacionescartesianas

1

El objetivo de mi trabajoes destacarlas ideasbásicasy fundamentales
parael desarrollode la fenomenologíaqueaparecenen los proyectosque
Fink escribióparala reelaboraciónde las Meditacionescartesianasde Hus-
serl, a petición de éste,quien estabaprofundamenteinsatisfechodel texto
quese iba apublicar enfrancésy queen absolutole parecíaadecuadopara
el público alemán.Esos proyectos,publicadosactualmentecomo II Tomo
de la VI Meditación cartesianade Fink 1, procedende los años1930 a 1932
y estándistribuidos,podríamosdecir, en tresentregas;unaprimerase com-
ponede un texto,en mi opinióndecisivo,tituladoEntwurfzueinemAnfan-
gssthc/ceiner fiinleitung in die Philosophie,ya de diciembrede 1930y enero
de 1931, en el queaparecenlas ideasfundamentalesqueel añosiguiente
incorporaráen las reelaboracionessobretodode la 1 Meditación.El texto

1. Cfr. BugenEink, VI. CaríesianischeMeditation, Teil 2, Ergánzungsband,heraus~
gegeben von Cuy vanKerckhoven,Kluwer AcademiePublishers,Dordrecbt,Holanda.
1988. El primer tomo incluye la VI Meditación cartesiana, escrita por Fink para comple-
ta, dentro del proyecto global, la edición alemana de las Meditacionescartesianas,que
desarrollaba sólo la primera etapa de la fenomenología, sin exponer la teoría trascenden-
tal del método. Sobre el contenido de ese primer tomo o el sentido de esa VI Meditación
se puede leer Javier San Martín, «La Sexta Meditación Cartesiana de Fink», en Revista
de Filosofía, Universidad Complutense, Madrid, 1990, En realidad el trabajo que aquí
presento puede ser leído como un pequeño ensayo de presentación de algunos de los
análisis más decisivos y de más alcance del segundo tomo de la 1/1 Meditacióncartesiana.
Cuando entré en contacto con el Prof. Rábade para realizar mi tesis doctoral, yo trabaja-
ba sobre el P. Marechal; al poco tiempo me dijo que el estudio de Marechal no era sino
una ventana para mirar Cuera y que creía que yo debía salir ya fuera; así pues, en la
medida en que debo al Prof. Rábade mi dedicación a la fenomenología, el comentario
a un texto en el que también Fink abría ventanas para mirar fuera, es mi modesta
contribución al reconocimiento que hoy le tributa la Universidad española.
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abarcacasicien páginas.El segundotexto, que comprendelo que escribió
enel veranode 1931,ofreceunacasicompletareelaboraciónde la 1 Medita-
ción, queabarcaunanuevaredaccióndel § 3 y la sustituciónde los §* ‘7-li
por cuatronuevosparágrafosque abordancon una gran claridad la reduc-
ción y epojé, que tal como estándesarrolladasen el texto publicadode
Meditacionescartesianases realmenteininteligible. El tercergrupo de tex-
tos, del otroño de 1932 hastamediadosde 1933,comprendeunaredacción
totalmentenuevade la 1 Meditación, para la que Fink escribe58 páginas.
Parala II Meditaciónen esegrupode textoshay unasustitucióndel § 12 y
una ampliación para el principio del § 13, que abarcan entre los dos 28
páginas.Siguedespuésunaspocaspáginaspara la III Meditación, aunque
sonciertamentemuy sugestivas.Tambiénson interesanteslas oncepáginas
dedicadasa ampliar la IV Meditación,siendointeresanteresaltarla sustitu-
ción de los §§ 40 y 41 por un nuevo § en el que se exponecl paso a la
problemáticade la intersubjetividad.Fink comentala sustituciónde esos
parágrafos,que tratan del sentidode la fenomenologíacomo un idealismo
trascendental,diciendoquedel idealismoyaseocupala IV meditación.Por
fin cabeseñalarla parcialmentenuevaredacciónque proponeparael § 42,
en la queexponeunamuy interesantey clarificadoraexplicacióndel estado
de la cuestióny sentidode la problemáticade la intersubjetividad,que me
parecenecesarioqueseaconocidopor cuantosestáninteresadosen el tema
de la intersubjetividad desdeuna perspectivafenomenológica.Por fin y
despuésde unospocosparágrafosquehabríaque ir traduciendoaquío allá,
termina la reelaboracióncon un amplio texto de veinte páginassobrc los
problemassuperioresde la teoríatrascendentalde la intersubjetividad,que
deberíaser incluido en el § 56 de las Meditaciones.De los tres gruposde
textos, Husserl revisó y anotó el primero, el Entwurf za einem Anfan-
gsstiÁck,y el último; quedapuessin notasde Husserlsólo la reelaboración
primera de la 1 Meditación.

Dos reflexionesanecdóticas2 despertaronmi atenciónsobreuno de los
temas más llamativos de estostextos. La primera estáen relación con los
intentosque estamoshaciendoen Españade introducir una nuevalectura
de la obrade Ortegay Gasset.De acuerdono sólo a su autointerpretación
sino tambiéna la opinión másgeneralizadadesusseguidores,la filosofía de
Ortega y Gassetsería una filosofía profundamenteoriginal quese desarro-
lía partiendode unaactitud de rechazocrítico tanto del neokantismocomo
de la fenomenología.

En los últimos añosestamosintentandovariaspersonasintroducir una
nueva interpretaciónmásajustadade los hechos,segúnla cual la filosofía
de Ortega y Gassetestaríaen una íntima conexióny dependenciade la

2. En adelante el texto es una traducción libre de la ponencia que cl autor ha
presentado al 1V Coloquio sobreFink, celebrado en Friburgo a finales de septiembre
del presente año.
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fenomenología,hastael puntode que no solamentepuedeser considerada
comounareelaboraciónde la fenomenologíade Husserlen la direcciónde
la fenomenologíadel mundode la vida, sino quedebesercomprendidaen
ese marco si ha de ser comprendidaen general.

Sin embargo,siempretuvoOrtegaunaclaraconcienciade quesu filoso-
fía se situabaen la direcciónde unafilosofía antiidealista,expresamenteen
unadirecciónopuestaa la de la filosofía de Husserl,en la medidaen que
se comprometedecididamentecontratodaclasede racionalismoy de pro-
moción de una razón separada.La promoción de la razón sería algo al
servicio de la vida, cuyo valor no estáen ser la presentaciónde la razón.

ParaOrtegala filosofíade Husserlerala última manifestacióndel racio-
nalismoy del idealismode la EdadModerna,mientrasquesupropia filoso-
fía habríasuperadode un mododecisivotodaslas filosofíasde la Modern?i-
dad, bien que en todo caso desdela noción hegelianade «superación».
Estaslíneaseranaclaracionespreviasparapoderentenderla primeraconsi-
deración anecdótica.Existe en efecto un texto de Ortega,en el que él
confiesaqueHusserl,al final de suvida, habríainiciado unanuevadirección
en su filosofía, justamenteen su última obra,La crisis delas cienciaseurope-
as, y queestanuevadireccióncoincidiríacon la propia filosofía de Ortega,
a saber,con el ensayode descubrirel origende la razónen la vida y en la
historia.Mas en la medidaen que segúnOrtegael fenomenólogopor la
epojéy la reducciónse retiraríade la vidapararefugiarseen la conciencia,
estaría,segúnOrtega,incapacitadoparainvestigarla vida. El texto comen-
tadoprovienede 1941 y al final del texto dice Ortega:«Al tiempodecorre-
gir estaspruebasme entero,por un azar,de queen 1935 Husserldio unas
conferenciasen Pragacon el titulo La crisis de las ciencias europeasy la
fenomenología trascendental, de que se ha publicadoel comienzoen la re-
vista Philosophia,1,1936,Belgrado».Y sigueOrtegaun pocomásadelante:
«Yo no dudo que lo publicado en la Revista Philosophia no haya sido
acordadoen conversacionescon Husserly que no se hayanaprovechado
ideas de sus manuscritos,pero es cosade sobraclara que estaobra —la
última queHusserl habríaen vía publicado—no ha sido redactadapor él,
sino por el Dr. Finck (sic), cuyo estilo—verbal y temático—es patenteen
todo el texto. No sóloes eseestilodistinto formalmenteel de Husserl,sino
queen él la fenomenologíasalta a lo quenuncapudosalirde ella» X

La cuestiónes entoncesla siguiente.SegúnOrtega la última obra de
Husserlpresentaunafilosofía comola suya,masestafilosofía ya no provie-
ne de Husserl,sino de Fink. Es sabidoque lo másimportantey novedoso
de la Krisis, por lo menosen relación a lo hastaentoncespublicadode
Husserl, radicaen la aparicióndel problemadel mundo, tanto del mundo
de la vida como en generaldel mundosencillamente,de modo queel pro-

3. CIr. «Apuntessobreel pensamiento,suteurgiay demiurgia»,en Obras Comple-
tas, Tomo V, p. 546 y s.
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blema del mundosurgecomo el problemaauténticamentefilosófico y la
interpretacióndel mundocomoel objetivo filosófico decisivode la filosofía
fenomenológica.Ahora bien, si se leen los diversostextos que Fink fue
elaborandoparala reelaboraciónde las Meditacionescartesianas,inmedia-
tamentesalta a la vistaque esaproblemáticaaparececongran claridaden
esostextos y queen ellosse convierteen directorade la filosofíafenomeno-
lógica.Una preguntamuy interesante,inclusonecesaria,seráentonceshas-
ta quépuntodependela problemáticade la Krisis de estostextos de Fink,
yenespecialdel texto Entwurf zueineniAnfangswtuck¿ti dic l->/zdnomenolo-
gie, cuyasideasvuelvena aparecerrepetidamenteenlos diversosproyectos
paralas Meditacionescartesianas.

Perotodavíahay unasegundaconsideraciónanecdóticaen relación con
nuestraproblemática,queme pareceinteresanteexponer;de cualquierma-
nera fue decisiva para la configuración de mi interés por este texto. La
cuestiónes porotro ladoabsolutamenteactual.Se sabeya queen la actuali-
dadha surgidounanuevainterpretaciónde Husserl,representadaespecial-
mentepor H. Dreyfus,segúnla cual Husserlseríaun precursorde la psico-
logía cognitiva y de la ciencia cognitiva. Los apoyospara esta interpreta-
ción, queprovienede la comprensiónfregeanade Husserl propuestapor
Dagfin F4illesdal,son ciertostextosde Husserl,segúnlos cualeselconcepto
«sentido»al quese reducela realidadpor la epojéy la reducciónno es sino
unageneralizacióndel conceptodel «significado»lingilístico; de modo que
el nóema,en todo casosegúnlas Ideas de 1913, es unaproposición,en el
texto alemán,un Satz,quepor lo tanto es expresableen términoslingíiísti-
cos. Puestoque la fenomenologíarepresentael ensayode expresar,c.d.
exponerlingúisticamente,la totalidadde la vida que tiene experienciadel
mundoasícomo el mundodadoen esaexperiencia,el mundode Ja vida, y
esees tambiénel objetivo tantode las cienciascognitivascomode la psico-
logía cognitiva. la fenomenologíahusserlianaes realmentela auténticapre-
cursorade la nuevapsicología.

La discusiónconestainterpretaciónradicaen la comprensióndel núcleo
noemáticodel nóemaperceptivodesdeuna perspectivatrascendental,pues
segúnla interpretaciónfregeanael nóemano seríaalgo percibido,puesen
tanto que un contenidoproposicionaldebeser semánticamenteopaco,de
acuerdoalsentidode las frasesintencionales.En mi opinión, las objeciones
contraestainterpretaciónsonmuy acertadas.Hay detodosmodosun texto
especialmenteinteresanteparanosotrosy quepuedeser citadocontra la
interpretaciónfregeanacon especialacierto.Se tratadel texto de la página
165 de la Krisis, en el quese hablade Weltausschnitt,deseccióno segmento
dcl mundo,de la queHusserl hablacomo «el mundoen cadacasopresen-
te»; y sigue Husserl: «él [el mundopresente]se me presentaen cadacaso
medianteun núcleode presenciaoriginal (con lo quese designael carácter
continuamentesubjetivo de lo percibidoen cuantotal), así como por los
horizontesen vigor internosy externos».En estetexto por tanto se com-
prendeel núcleode la vida perceptivacomodadaen presenciaoriginariay
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se la presentacomo el núcleo de la dación del mundo, quepor tanto es
realmentepercibido, incluso lo percibido en cuantotal.

Naturalmenteque los seguidoresde la interpretaciónfregeanaconocen
este texto. Pero la frase entre paréntesis,dondese confirma el carácter
subjetivode lo realmentepercibidocomola presenciaoriginaria,porlo que
puedeserpropuestoeficazmentecontrala interpretaciónfregeana,procede
de Fink’. La fuerzadel texto es obvia y estoya se conocía.Pero lo quea
mí me llama la atenciónen estetexto es la importanciaqueen él asumela
problemáticade la «seccióndel mundo»,la Weltausschnitt,que es curiosa-
menteunade las más importantesen el texto Entwurf zu einemAnfan-
gssti¿cky quizála queha provocadolas anotacionesmásintensamentecriti-
casde partede Husserlal texto de Fink. El texto de la Krisis, por suparte,
mostraríaqueHusserlya habíasuperadopor entonceslas reticenciasque
tenía frente al uso de esapalabra,pero tambiénmuestraqueFink había
aceptadoel sentidode las anotacionescríticasde Husserl.

Estasdosanécdotasnosmuestran,desdehorizontesexternos,la necesi-
dadde perseguirla problemáticadel mundoen susquizáprimerasaparicio-
nes, tal como se hacen presentesen el texto Entwurf zu einemAnfan-
gsstúck,parapodercomprenderla problemáticadel último Husserl.Es evi-
dentequeestaproblemáticaes lo suficientementeamplia comoparatener
querenunciara haceralgomásquepresentarindicaciones.En estemomen-
to me interesasubrayaren primer lugar la plenaapariciónde la problemáti-
cadel mundode la vida en el texto de Fink. En segundolugar,me interesa
tambiénresaltar la claradecisióncon la quesepruebaqueel problemade
la fenomenologíaes elproblemadel mundo.No es necesariocomentarcuán
largo alcanceha de tener este punto de partida en la obra filosófica de
EugenFink. En la obrade Fink recientementepublicadaWelt utid Endlic-
hkeit se puedeencontrarinnumerablespruebasde ello. En tercer lugar
quisieraaportaralgo a unaidea fenomenológicadel mundodesdela polé-
mica sobrela «seccióndel mundo»y de la «predonación»,que son losdos
aspectosqueen estetexto másinteresantesme parecen.De cualquierma-
nerasu interpretaciónme pareceimprescindible,si queremosemitir un
juicio fundadosobrela razónporla cual Fink ha salido dela fenomenología
de Husserl.Porotro lado,ambostemasorientannuestracomprensiónsobre
los problemasqueluego saldránen la VI Meditación.

4. Cf ix Husscrl,Die Krisis der curopiiisehenWt9senschaftenunddie transzendentale
Phllnomenotogie,Ha. ‘VI, p. 529, ad 165, 30-32.

5. Eugen Fink, Webund Endlichkei41-lerausgegeben von Franz-A. Schwarz, Kó-
nigshausen & Neumann, Wúrzburg, 1990. Se trata del texto de la Vorlesung que con el
mismo título leyó Fink en el semestre de verano de 1949 y que repitió después con
atgtinas correcciones cn eí semestre de verano dc 1966.



326 SanMartin, J

II. MUNDO DE LA VIDA, MUNDO Y EL PROBLEMA
DE LA FILOSOFÍA

Uno de los másfrecuenteserroresde comprensióndel libro de Husserl
La crisis de las ciencias europeas consisteen creerqueHusserlpostulaallí
como lo másimportanteunareduccióndetodaslas cienciasal mundode la
vida, con lo quese olvida queestaprimerareducciónsóloes un pasoprevio
para «unatareamuy superior»,comodice Husserlen el § 37, de modoque
lo decisivono es esa reducción,sino la reducciónmisma del mundode la
vida a la subjetividadtrascendental.Estasegundareducciónno se lleva a
cabo desdeel mundo de la vida en su relatividad histórica,sino desdeel
mundode la vida como suelouniversaldecualquiermundoparticulardiga-
moshistórico o, p.e.,profesional.

Estaimportantediferencia,que Husserlpresentade un modo nítido en
el BedageXVII y XIX de la Krisis, apareceya en el texto de Fínk, donde
oponeel «mundode la vida» Lebenswelt)como «mundoalrededor»(Um-
welt) enel sentidode las cienciashumanasy sociales(im geisteswissenschaf-
tlichen Sinne)al mundocomo «el conjuntouniversalqueabarcaa todo lo
quees paranosotros» . De todosmodoses interesanteanotarquepor esa
épocaHusserlno parecetodavíahaberaceptadola palabraLebensweltde
un modo claro y definitivo, puesla primera vez que sale la palabraen el
texto de Fink, dondedice «El mundocomonuestromundode la vida» («die
Welt als unsereLebenswelt)(Oc., 32) la corrige por «Umwelt de nuestra
vida»’; lo quepareceindicar que en esaépocatodavíano debíade ser una
palabratotalmenteasumidapor Husserlo por lo menosno del todoasumi-
da con esesignificado¾

Ya en el § 3 aparecela ideade la experienciaprecientificacomoel suelo
originario (Urboden) en el que se fundan las cienciasy «al que remiten
genéticamente»,lo que, es sabido,constituyeunade las másconocidastesis
de la Krisis. Tambiénla búsquedade unacienciauniversal,quees el objeti-
vo de la fenomenología,«seha convertidoen primer lugar en la determina-
da tareapreviadeunainterpretacióndela vida precientíficacomoel funda-
mento radical (Wurzelgrundes)y el lugar originario de cualquierciencia».
En el § 5 sigueFink con la preguntaqueHusserlse harárepetidamenteen
la Krisis, cómose puedellevar a cabounatal cienciade laesferaprecientífi-
ca.

6. E. Fink, en «Entwurf ni ciner Anfangsstíick cinem Einleitung in dic Phánomeno-
logie, en VI CarresianischeMeditation, leí

1 2, trgñnzungsband,Entwhrfezu dencartería-
nisehenMeditationen,p. 36.

7. Oc., nota 117 dc Husserl, p. 32.
8. Y esto a pesar de las interesantísimas notas de Cuy van Kcrckhovcn sobre la

génesis del concepto de LebenswekCfr. Cuy van Kerckhoven, «Zur Genese des Be-
grifts “Lebcnswelt” beiEdrnundHusserl»,enArchivfi» Begriffsgechichíe, Tomo XX]X,
Bouvier Verlag Herbert Grundmann, Bonn, 1985.
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Ciertamenteno se debeconfundir, segúnFink, estaesferaprecientífica
conun mundode lavida sin ciencia(wissenschaftsloseWelt) ~, pues«a nues-
tro mundode la vida cotidianacomole llama un pocomásadelante»,perte-
necentanto las cienciascomo la técnica en cuantobienes culturales.La
diferenciaentoncesentreel mundocomo suelo radical u originario de las
cienciasy el mundode la vida (el Lebenswelt)como imagenhistóricadel
mundoseráreelaboradamástardecomo la diferenciaentreel mundoy la
representacióndel mundoen el sentidode las cienciashumanas.

Pero Fink va todavía másallá en el diseñode la problemáticade la
Krisis, pues insiste Fink en queen la búsquedade unaciencia del mundo
en un sentidofilosófico «ni la etnologíacomparativa[ed. la antropología
cultural] ni la investigaciónde los primitivos soncapacesde aportarcontri-
bución alguna a esta tarea»;pero tampocobastalo quedespuésllamará
Husserlen la pág. 145 de la Krisis «la tareade unaontologíadel mundode
la vida», quenosdaría«lo formal general,lo quepermanececomoinvarian-
te en todo cambio en las relatividades»y que Fink consideracomo «una
construcciónesencialo ideal típica de un “conceptonatural del mundo”,
quemuestralo invariantede la sucesiónde todoslos cambioshistóricos y
concrecionesfácticas. La ciencia del mundode la vida debeserotra cosa,
si ha de podersertomadacomola filosofía universal,todo lo queconstituye
el auténticoplanteamientode la Krisis tan frecuentementemalcomprendi-
do.

Y exactamenteesaes unade las ideasmásimportantesqueaparecenen
los textos de Fink, quizá incluso la másimportante,que, de todosmodos,
tambiénserádecisivaen la obra de Husserl,queel problemauniversalde
la filosofía es el problemadel mundo,no ciertamentela imagendel mundo
o las posiblesdiversasrepresentacionesdel mundo, sino másbien aquella
vida del mundoen la que«se constituyepropiamenteinclusola distinción

II

entreéste[el mundo] y la mera representacióndel mundo»
Es cierto queentonceshay quehacersela preguntade cómo llegamos

en generalal problemadel mundoy quées esodel mundo.No es fácil dar
los diversosmotivos de la preguntafilosófica por el mundo. SegúnFink al
motivo antropológico,queseríadominanteparaHusserlantesde la etapa
de Friburgo, e.d. antesde 1916, antespor tanto de la GranGuerra, y que
consisteen la búsquedade «unajustificación autónomade todo saber,la
cual ha de surgir de la responsabilidadradical del espíritu»12, corresponde
un motivo cosmológico,quehade consistiren la«intenciónde unarespuesta
principal al problemadel mundo» (ib.). Más ¿porqué el mundose hace

9. Oc., p. 20.
10. Oc., p. 53.
II. O.c.,p.36.
12. Fink, «Assistenzentwtirfezu Husserls Umarbeitungder cartesianischenMedita-

ciones,A. Entwurf zur Uswarbeitung dey 1. Meditation aun dem Sommer 1931», en Oc.,
p. 128.
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problema?En el texto Entwurfza einemAnfangsstflckrenunciaFink «a la
interpretaciónde los impulsos ofrecidos tradicionalmentepara poner en
cuestiónla existenciadel mundo»,pero ya «en la vida ordinariasurgende
cuandoen cuantomotivos quenosarrancande nuestravida ordinariahabi-
tual y natural y que nos lanzan frente al problemadel mundo con una
violencia elementaly más allá de todaslas preocupacionesy ocupaciones
de nuestravida ordinaria mundana»~ p.e., la vivencia de un golpe del
destino,el sabersobrelascosasúltimas,sobrelamuertey el pasodel tiempo.
Entoncespierdela vieja y habitualconfianzadel mundosu autoevidenciay
caelavidadel mundo,y correlativamenteel mundomismo,enunasituación
enigmáticay perpléjica.Escierto queestosmotivosdiversosno bastanpara
llegaral auténticonivel filosófico. ComoHusserladviertecongranprecisión
en la nota111: «Esta“cuestionabilidad”del mundose refiere a susercomo
posibleámbito de la vida (...) y afectaa nuestraautoconservación»,pero,
preguntaHusserl, mientrastanto ¿nosigue estandoel mundo predonado
como ser?1 En todo casoahí se da un profundo motivo parala filosofía,
quede todasmanerassurgede esarupturade la confianzaen el mundo,si
bienes necesariollevar esarupturahastauna«puestaen cuestiónuniversal
del mundoen general» ~. Parapoderpresentarel desarrollode esaamplia-
cióny ofrecersuplenacomprensión,loqueesindispensableparacomprender
la fenomenologíacomo una«teoríatrascendentaldel mundo»1 emprende
Fink un análisismuchomáspenetrantetanto del conceptodel mundocomo
de la concienciadel mundo.

III. MUNDO Y DONACIÓN DEL MUNDO

La primera descripcióndel mundo la podemosencontraren la página
32 y siguientes.Peroesadescripciónno alcanzamuylejos.Sólosonmenciona-
daslasdiversasdimensionesdela realidad,el mundoennuestramásinmedia-

13. Oc., p. 30. Ahora que conocemos la importante Vorlesung de Heidegger Dic
Grundhcgriffeder Metaphysik, Welt-Er,dlichkeit-Einsamkeit. M. Heidegger, Gesamtaus-
gabe, Tomo 29/30, Vittorio Klostermann, 1983. se podría pensar en que este tipo de
análisis dependerían de esa Vorlesung de Heidegger; pero la puesta en cuestión del
mundoes un tema muy husserliano, si bien Husserl no ha analizado cómo ocurre eso en
la vida ordinaria, como lo hace Heidegger en esa Vorlesung, con el análisis del aburri-
miento. Sin embargo, y por mucho que se pueda decir que esa Vorlesung influyó en el
joven Fink, quien a decir de Heidegger (dr. oc., dedicatoria a E. Fink) habría oído esta
Vorlesuugmit nachdenksamerZuricklwltung. Sin embargo, en opinión de R. Bruzina,
el tema el mundo como problema fundamental de la fenomenología aparece en Fink an-
tes.

14. Husserl, oc., p. 30. nota 111.
15. Fink, oc., p. 136.
16. Oc., p. 128.
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ta cercanía,el mundofamiliar (die Heimatwelt) que«estárodeadode un
círculo de conocimientoindeterminado»“. En el primer proyectoparala
Meditaciónse haceFink lapregunta,porel serdelmundo,si bienenprimera
instancia«prescindiendototalmentede la dificultad de si el mundomismo
es un “ser”» ~,ed. sin hacerla preguntasobrelo quedespuésllamaráFink
la «diferenciacosmológica»;pues,«¿enquésentido,preguntaFink,se habla
aquíde mundo?» 9; pues,comodice Fink después,«¿noempleamosel con-
ceptode mundoen la actitud naturalde muchosmodos?»‘“.

Dos vecesaclaraFink el conceptode mundo; ambaspertenecena los
proyectosparala primeray segundaMeditación. Vamosaempezarpor estas
dos explicacionesde la idea de mundo. A la preguntaque reciénhemos
mencionadorespondeFink: «Junto al más generaly amplio significado:
mundo r universodel enteen general,llamamosmundoen un sentidomás
restringidola totalidadespaciotemporalde todaslas realidadesy lo opone-
mos al dominio de las “objetividadesideales” como en cierto sentidono
mundanas»21 Tenemospor tantoel mundoen dossentidos,comouniverso
del ente en generaly un sentidomásrestringido,como universosólo de las
realidades.En todo casola mundanidades el carácterdel ente,de modo
que«la ideadel ente»se correspondey cubrecon «la ideade sermundano»
(ib.).

La otravez queFink habladel conceptode mundo,no partedel sentido
de la palabrasino del modocómo el mundocomo universodel sero como
totalidadespaciotemporalse nos da. La donacióndel mundo —y subrayo
estapalabraparadistinguirla de la otra importantísimapredonacióndel
mundo— determinael sentidosegún el cual hablamosdel mundo. A la
preguntaen quésentidohablamosdel mundo, respondeFink indicandoel
modocómoel mundose nosda; entoncestenemosel mundocomo«sección
o segmentodelmundo» (Weltaussclin itt) , el mundocomoseccióneselmundo
quenosrodeay estáconstituidoporel «ámbitode laspercepcionesinmedia-
tas»22, Masal mundotambiénpertenecen«el enormepasadode la historia
del mundo»y «el continuamenteactualizadohorizontede futuro» (ib.). Y
con estollegamosa un tercer conceptode mundo,el concepto,a saber,de
horizonte «del posiblecambio de unaexperienciadeterminadade un ser
determinadoen otra experiencia,este campo de juego del cambio es el
mundo»~ queentoncessignificael suelouniversalde la experiencia,en el
queacaecetodapercepcióno experienciaparticular.MassegúnFink, todavía

17. Oc., p. 32.
18. Oc., p. 114.
19. Oc., p. 115.
20. Oc., p. 119.
21. Oc., p. 199.
22. Oc., p. 115.
23. Oc., p. 116.
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«noshemosolvidado del conceptoefectivo del mundo»,pues«en los tres
conceptosde mundoquehanaparecidoantesel mundosólo es entendido
comomundoexterno»(ib.) y laexperienciadelmundose encuentrarestringi-
da sóloa la experienciaexterna.Lo queFink tieneen lamentecon la última
anotaciónes probarque el hombrees tambiénunapartemuy importante
delmundo,queportantoelmundoes launidadomniabarcantede la realidad
externay de la realidad interna. Justamenteuno de los resultadosmás
significativos paraFink del Entwurf zu einemAnfangsstñckera la prueba
de queel mundono es sólo lo universalmentevivido en la experienciadel
yo, como «contenidofrente a la propia vida de experienciay como mero
miembrode la correlaciónde la relación de experiencia»,ya quedebemos
tomar el mundo «en un sentidomásprofundo»como «el conjunto de la
correlaciónentrela vida, atravesadapor autoapercepciones,del yo que en
último término tieneexperiencia,y el mundoen él experienciado»>~.

Dospuntosmerecenserdestacados;ambosnos llevandirectamentea la
problemáticamássignificativa de la filosofía de Fink duranteestosañosde
lacolaboraciónconHusserly finalmentetambiénasusalidadela fenomeno-
logía, a la problemática,a saber,de la predonacióndel mundo.En primer
lugar debemoscomentarel conceptoya mencionadode la «seccióndel
mundo» y en segundolugar intentaremosdar unasindicacionessobrela
diferenciacosmológica.

En el EntwurfzaeinemAnfangsstúckparteFink de la consideraciónde
la reflexión. La autoconcienciase da segúnFink de dos modos,o bien en
el modo del olvido de sí mismo, como sucedecuandoestamosentregados
a nuestrastareas;o en el modo de la reflexión, comocuandoconvertimos
nuestrapropiavida en objetode nuestraconsideración.Estareflexiónes un
sucesohabituale inclusofrecuenteen nuestravida. Mas lo queen la refle-
xión es objetode la reflexión,entraen la consideracióndel sujetoquerefle-
xiona con un carácterdistinto del que tiene para el sujeto cuandoestá
entregadoal objetoenla actituddirecta.El objetode la reflexión,dice Fink,
puedeser tomadosólo como fenómenode mi consideracióny puedeser
cuestionadopor la legitimidad o el derechode la realidad quepretende
tenerSin decidir deentradasi es o no posibletomarel mundocomoobjeto
de una reflexión, Fink comienzacon la descripcióndel mundo desdela
perspectivaindicaday se preguntacómosabemosdel mundoen general.Y
la primeraconstataciónes que«enel fenómenodel mundodebemosseparar
una“seccióndel mundo” dela queel yo tieneexperienciaoriginariaencada
momentorespectivoy el excedentequeestámásallá de ella, queconstituye
la totalidaddel mundo»25 Conviene teneren cuentaque se trata de una
distinciónparecidaa laqueencontrábamosantes,cuandoensayábamospre-
sentarlos diversosconceptosdel mundo.Pero ahoraes la primeravez que

24. Oc., p. 62.
25. Oc., p. 37.
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surgela palabra«seccióno segmentodel mundo» (Weltausschnitt).Según
Fink, desdeestaseccióndel mundo,por muy pequeñaquesea en relación
a la totalidaddel mundo,partetodavalidezquese puedadar en el mundo,
y por esoconstituyeel «lugaroriginario»,que«valeconunavalidezorigina-
ria» ~>, o el «núcleodel modooriginario»,o la «partenuclear»27 del mundo,
que«alcanzatantocuantoalcanzanuestraexperienciaoriginaria» (ib.), pero
de modoquejamáspodemosabandonar«estaparteintegrantedelapercep-
ción original»28~ Mas «bajo la idea de experienciaoriginal entendemosen
primer lugar sólo la percepción,que es la única quepuededar el serde la
experienciaensurealidadpresenteo en suautopresenciacomoen persona»
(ib.). De acuerdoalmodo de hablarde Husserly segúnlo quediceFink un
pocomásadelante,esta«seccióndelmundo»equivalea lo queHusserlllama
«esferade pertenencia»y’>.

El problemade estadenominaciónde «seccióndel mundo»radicaen la
relaciónentrela totalidaddelmundoyel mundocomo«sección»o segmento.
Esteproblemaaparecetambiénen losreparosqueHusserlmanifiestafrente
a estapalabra;puessegúnHusserlla palabra«seccióndel mundo»estaría
en lugar de «modode aparición»~, mastal sustituciónes dudosa.Un poco
más adelante,en la nota 152 ~‘, aseguraincluso que estapalabra«es una
palabrainadecuada(schlechtesWort)» y que por esotodasestaslineasson
totalmenteinsuficientes.Tambiénen las notascríticasal segundoproyecto
de Fink parala primera MeditacióncartesianaproponeHusserl sustituir la
palabra«seccióno segmentodel mundo»por la palabra«campode la expe-
rienciadel mundo»(Welt-erfahrungsfeld)>~. Deacuerdoalaanotaciónnúme-
ro 143 podemossin embargoconcluir queHusserlya haaceptadoel usode
esapalabra,puesdice que «la seccióndel mundoes lo dado en el modo de
la percepcióndel mundosiempredadoen el modode la percepción»>3; pero
ya se ha aseguradodel sentidocorrectode la palabra,que lleva por otro
lado a un problemamuy importante.Las notas de Husserl tienen como
objetivosubrayarqueentrela experienciadel segmentodel mundoque se
nosda en la percepcióny la experienciade la totalidaddel mundono se da
ningunarelaciónexternacomola relaciónquese daentrelaspartesexternas
de un todo. Estarelación es por el contrariola misma queocurre entreel
aspectode un objetoy eseobjeto mismo;nuncapodemospercibir el objeto
en su totalidad, sin embargoel objeto se da en su fenómeno.Más aún, el
fenómenodel objetosólo tienesentidodesdela totalidadmismadel objeto

26. Oc., p. t62.
27. Oc., ¡=.115.
28. Oc.. p. 38.
29. Cfr. oc., p. 49, un. 2.
30. Cfr. nota de Husserl número 138, oc., p. 37.
31. Oc., p. 39.
32. Cfr. nota de Husserl número 147, oc., p. 163.
33. Oc.. p. 37.
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y no al revés.Por eso subrayaHusserl en la Krisis, dondeha aceptado
plenamentela palabra,la partícula~<de»;la secciónes seccióndel mundo,
puesel mundo«siempremeestápresentadoporun núcleodepresenciaorigi-

34
nana»

Pero esteresultadonos lleva al problemade la predonación del mundo,
queen mi opiniónconstituyela tesisdecisivade los proyectosde reelabora-
ción de las Meditacionescartesianas.Peroantesdecentrarnoseneseconcep-
to, es precisoconsiderarelsegundopuntoquehemosmencionadoanterior-
mente,a saber,la diferenciacosmológica,por lo menosen la formulación
queFink ofreceen estostextosy queaparecetambiénen el * 37 dela Krisis,
la diferenciaa saberque apareceen el tercer conceptode mundo entre
cualquierexperienciaparticulary la concienciade mundo,lo queposterior-
mentedesignaráFink comodiferenciacosmológicay queha de serdecisiva
parasu filosofía. Si el mundoconstituyeel horizonte, a partir del cual se
destacatodaexperiencia,la experienciadel mundonuncapuedesercomo
la de un ser. Antes hemoscomparadola experienciadel mundocon la de
una cosa, pues afirmábamosque la relación entre el aspectodadoen la
experienciay el objeto,o eventualmenteel mundoera lamisma; el sentido
deese aspectoo ladodependedela concienciadel objetototal o del mundo.
Esto no significa sin embargoque en general ambasexperienciasy sus
correlatosseanlo mismo;exactamenteal revés,pueseluno, elmundo,nunca
puedeser convertidoen objeto de experiencia,puesestáya antesde toda
experienciadel objeto,porquetodaexperienciadecualquierobjetosiempre
acaecesobreel suelodel mundo. Dice Husserl:«El mundono es comoun
ente, como un objeto, sino que es en unaunicidadpara la queel plural
carecede sentido.Todoplural y todosingulardestacadodesdeél suponeel
horizonte del mundo»~.

Ahora bien,en el texto de Fink EntwurfzueinemAnfangsstiickaparece
este temacon todadecisión.En el desarrollode su exposiciónha llevado
Fink el mundoal terreno de la validez del mundo (Wehgehung)en la que
creemos;por esopuedehablardel mundo,desdela perspectivadel sujeto,
comode unacreenciaenel mundo (Weltglaube)o mejorde un estaratravesa-
do por la creenciaen mundo (Weltgldubigkeit).Puesbien, ahí se pregunta
Fink si es posible aplicar a estacaracterísticatan fundamentaldel sujeto
humanoel mismoprocedimiento«que,referido a un determinadoconvenci-
mientoindividual,hemosllamadoepojéreflexiva»>~. La epojéreflexivaseria
aquellaoperaciónpor la queun convencimientopropioqueyo quieroanali-
zar en susnivelesde legitimidadquedaafectadode un índicede neutralidad
mientrasno tome unadecisiónsobresuvalidez.P.c. si yo heestadoconvenci-
do de la necesidadde superarel mercadocomomodoeconómicode regular

34. Hussert, Krisis, Ha. VI, 165.
35. Husserl, Krisis, p. 146.
36. Fink, oc., p. 75.
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laproduccióny ladistribuciónde bienes,losrecientesacontecimientoshistó-
ricos me obligana reflexionar sobrelos anclajesde mi convencimiento;en
esemomentoese convencimientodebeinexorablementeestarafectadode
un índicedeneutralidadV~ No es ese,sin embargo,el caso,porqueesterasgo
humano,estapenetraciónde la creenciaen el mundo«encuantoaconteci-
miento fundamental(Crundgeschehen)de nuestravida, a pesarde que en
todomomentoseaconsciente,no lo conocemos,y no podemosejecutarloo
abstenemosde ejecutarloa capricho»~<. Estosignificaqueel mundocomo
suelofundamentalde la experienciaestápor debajode cualquierotraexpe-
rienciadeobjeto,demodoque«la concienciadelmundooperacomocompo-
nenteen todaconcienciade objeto» 39; por esodice Fink que «a estemodo
fundamentalde laconcíenctademundole llamamosla experienciadel suelo
queprecedey soportaa la experienciatemáticade objetos».

También en el primer proyectoparala primera Meditación cartesiana
trataestaproblemática,si bien inicialmentecomo unacuestiónen la que
no entra,puesse refiere a la problemática«en primer lugarprescindiendo
totalmentede la dificultad de si el mundomismoes un ser,por tantode si
puedetenerla estructurade la identidado de la diferenciacióndeotro, que
seriatípicade los seresqueadmitenen todocasola pluralidad»‘a>. Portanto
el mundono es como un ser ni se tieneexperienciade él como de un ser.
Ahorabien,enesecasolo quedesdeunaperspectivafenomenológicasubyace
al tema de la diferencia cosmoslógicaque late en estostextosde Fink es el
tema de la predonación del mundo.

IV. MUNDO Y PREDONACIÓN DEL MUNDO

Estetemaconstituyeen mi opinión el logro másimportantede los textos
delos proyectosdeFink parala reelaboraciónde lasMeditacionescartesianas
de Husserl,si bien tambiéncreoque es el quesubyacea las innumerables
anotacionesy correccionesqueHusserlhizoasuVorlesung Erste Philosophie,
en concretoen lo que se refiere a la posibilidadde unaepojéuniversal. Es
suficientementeconocidoquela fenomenologíaes un saberqueseconstituye
enla búsquedadeunacienciauniversalautorresponsableen todossusextre-
mos, paralo quenecesitaríapartir de una estrictacarenciade supuestosy

37. Sobre los diversos grados o posibilidades de la reflexión puede verse el Cap.
IV.2 de mi libro La estructura del método fenomenológico, UNED, 1985, pp. 198-210.

38. Fink, oc., p. 76.
39. Oc., p. 90.
40. Cfr. Fink, oc., p. 114. Por eso es interesante notar que esta estructura ontológi-

ca «de la identidad y diferenciación de otros» es la condición para formar un plural, lo
que sería incompatible, según Husserl y tal como lo hemos visto un poco antes, con el
concepto de mundo.
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prejuicios.Ahora bien, si la experienciadel mundoes unaexperienciaque
precedeatodaotra experienciadecosas,debeentoncesseranterior a todo
juicio; debeserpor tanto un pre-juicio, lo quepareceimposible la estricta
supresióndetodopie-juicio,laabsolutaVorurteiltossigkeitquereclamaHus-
serl.

Ahora bien, ¿quétipo de pre-juicio es la experienciadel mundo?¿Es
un prejuicio como lo son las diversasopinionesde acuerdoa las cuales
juzgamosu opinamossobrelassituacionesnormalesde lavidayquefrecuen-
tementese manifiestancomovariablesbienporqueotroshombresmuestren
otrasopinionesdiferentesde las nuestraso tambiénporque yo mismo he
pensadode modo distintoen otros momentosde mi vida? ¿Soncomoestos
«juiciosalejadosdelas cosas(opinionessobreelser)»delosquegeneralmen-
tesomosconscientes,pues«enlaconcienciajudicativaestáimplícita también
parael quejuzgael sabersobreel grado decumplimientodel juicio» ~? No
ocurreasíen el casodelmundo.Puesun rasgopermanentedela experiencia
esel discurrir en unaestructurade preconocimiento:«Losobjetos,diceFink,
no sólonosestánactualmentedados,sinotambiénpredonadosensutípica»‘12,

Tenemosde antemanoun preconocimiento«de la distribución del mundo
en ámbitosgeneralesde ser»; cada serque entra en nuestraexperiencia
«tieneunaestructurauniversalde preconocimiento:la predonación»‘1~. Pero
justamenteestosignifica paraFink que la predonaciónno se refiere sólo a
objetos,«sinoque la predonaciónes unaestructurageneraldel mundo» “1.

Si es cierto que estanoción apareceya en el Entwurf zu einem Anjan-
gsstúck, dondele dedicael § 8 y preguntaexpresamentequésignifica esa
predonación<>, sin cmbargo profundiza más en cl segundoproyectoa la
primera Meditacióncartesiana,dondetambiénse le dedicaun parágrafo,en
el quehablaFink de la predonación«por principio segúntres direcciones:
a) Predonaciónde los objetospara el sujeto humano.b) Predonacióndel
sujetohumanoparasí mismo.e)Predonacióndeloshorizontesdel tiempo» 46;

nadapermaneceentoncesfuerade la estructurade la predonación,puesla
predonaciónes «el carácterfundamentaluniversaldel modocomonosotros

41. Oc., p. 145.
42. Oc., p. 157.
43. C.c., p. 2(14.
44. lb. En este sentido quizá sea oportuno indicar que el sentido de la predonación

no es sólo resaltar ya en la actitud natural la diferencia entre lo eidético y lo empírico;
este se podría deducir fácilmente del texto que Marc Richir presentó en el lii Fink-
Celloquium. Cir. Marc Richir, «La question d’une doctrine transeendentale de la métho-
de en phénomenologie», en Grundfragen der phdnomenologischen Meihode imá Wissen-
sehafi, Eugen-Fink-Colloquium 1989, editado por 5. Fink, F. Graf y F-A. Schwarz, P~ida-
gogische Hochschule, Friburgo de B., 199<). En mi opiliion también se ha de tornar en
esta dirección la anotación de Husserl 322 que se cita un poco más abajo.

45. Cfr. oc.. p. 94.
46. Oc., p. 203.



El mundocomo apriori. Notassobreel conceptode mundo en... 335

tenemosmundo»1 Este«conocimientoprevio del estilode ser»‘18 lo utiliza
Fink paramostrarunaposturacríticarespectoa Heidegger,puessi lapredo-
nación es un hecho de nuestrasituaciónmeditativa, de nuestrasituación
reflexiva, «es entoncestotalmenteerróneoy desacertado...situar en una
oposición insuperable el saber horizontal, la conciencia de horizonte de la
predonacióny la concienciaobjetivadirigida, e.d.intencional»‘1~, c.d. tratar
de reducirtoda intencionalidadhusserlianaa unaconcienciade objeto,por-
quejustamentela predonaciónno es concienciade objeto>‘. Por esodirá
Fink muyacertadamentequeestaformade la intencionalidad,e.d.la predo-
nación dcl mundo,«esuna forma fundamentalde la intencionalidad»(ib).
Husserl mismo utiliza esteconceptopara añadiruna reflexión autocrítica
respectoa supropia presentaciónde las Ideas,donde«concibeel contepto
de región como génerosupremo»,lo queahorale parece«insuficiente»~‘.

Puesno se trata sólo de un puntode vista lógico, comopudieraparecerde
la presentaciónde Ideas, sino de la auténticaexperienciadel mundo,y, a
saber,de la predonaciónmismade la experiencia.

Pero¿quées estapredonación?:«la predonaciónno es otra cosaqueel
hechode que el yo hombreque tieneexperienciaingenuanaturaldel mun-
do disponeen su vida de experienciade un conocimientodel mundoy que
en este conocimientotiene el mundo predonadoen totalidad (im Gan-
zen)»j lo quesignifica que el serdel mundo «nuncallega a unaprimera
posición en una presenciadeterminada»~>. POR TANTO, SIEMPRE ES
UNA PRESUPOSICIÓNEN TODA POSICIÓN, respectoa la cual, en
consecuencia,siempreestá en el pasado.Esto clarifica por otro lado el
auténticocarácterde pre-juicio de la predonacióndel mundo;el mundo
siempreestáantes de todo juicio. Es muy importantesubrayareste rasgo,
puesdebeestarclaroqueel mundoen cuantopre-juicio no es ningúnjuicio,
por tanto no es resultadodc unacategorización,no es «resultadode posi-
ción alguna ejecutadaen una actualidadde experiencia»>‘. Al revés, la

47. Oc., p. 204 s.
48. Oc., p. 98.
49. Oc., p. 205.
50. En general es una obsesión de Heidegger y de los heideggerianos el mostrar

esta reducción en la obra de Husserl; es evidente que en ello se esconde un ensayo de
facilitar la crítica, que por otro lado sólo será eficaz partiendo de esa falsa reducción.

51. Cfr. Husserl, nota 322, oc., p. 205.
52. Oc., p. 94.
53. Oc., p. 81.
54. Oc., p. 48. En el mismo Eink-Colloquium ya citado, Cuy van Kerckhoven ins,s-

tió en este aspecto de la Weltvorgegebenheit Cfr. U. van Kerckhoven, «Konsens, Dis-
sens, Konstrukt. Eugen Fink, Edmund Husserl und dic Selbstbestimmung der phánome-
nologischen Erfahrung», en Grundfragen der phiinomenologischen Methode uná Wissen-
schaft, p. 63. Por otro lado, según Kerckhoven, la exposición del modo de la predonación
del mundo es el lugar en el que Fink amplía y profundiza el concepto de fenómeno de
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predonacióndel mundo es «concienciade trasfondo»»o el «subsuelo»>~

Untergrund),queesciertamenteunaconcienciaatemática,pero que«da el
suelo»~‘ a la concienciatemática.

Tambiénes necesario,parasubrayarsupeculiaridad,resaltarestecarác-
ter depasadode la pre-donacióndel mundo,parasubrayarsupeculiaridad.
Puestodaexperienciaactualacaececomoexperienciadc un serdetermina-
do, perode modoqueel tal ser viene aprehendidosegúnlas diversasapre-
hensionesde las quedisponemosde antemano.Comodice Husserl:«todo
lo conocido remite a un aprendera conoceroriginal» »<, que él también
remite a unafundaciónoriginaria (Urstiftung). Lasaprehensionesen las que
comprendemoslos diversosserestienenun origen,unafundaciónprimera;
pero «esasaprehensionesson fundamentalmentede dos clases: unasque
procedende una«fundaciónoriginaria» primera,de unaprimeraadquisi-
ción; otras,en las cualesno se puedemostrarunafundaciónoriginaria,más
aún, incluso puedeserque no tengasiquierasentidoseñalarletal comien-
zo» ><‘. Aquí nos interesaestesegundogrupo, que en la opinión de Fink ha
jugado un muy importantepapelen la Filosofía occidentalbajoel nombre
de Ideaso Apriori, mas¿quées esteapriori desdeunaperspectivafenome-
nológica?Puesno es otra cosasino el preconocimientoo predonacióndel
mundo,por el cual siempresabemosde antemanoel estilodel mundo,sin
que jamáspodamosmostrarun comienzo a ese saberporque el mundo
siempreestabayaenjuego,másaúninclusoterminado,e.d.perfecto,«com-
pleto y terminado»«, porque su «formaciónya está lista y terminada,por
tantoestáen un pasadoqueno podemosalcanzardirectamente»~‘. En una
de sus notasaclaraHusserlquese trataen ese casodc la forma invariante
de la historicidad62 ed. de aquellasestructurasque se dan como forma
invariantedel mundoen cualquiermundohistórico; un pocomásadelante
caracterizaa estehorizontede conocimientocomo «la estructurauniversal
estético-ontológicadel mundo que se nos da de modo conscientecomo
estructurade horizonte»<~.

Uno de los elementosmás llamativos de estostextos en relación a la

la fenomenología de Husserl. Cfr. oc., p. 66. Por otro lado, en la dignificación de la
comprensión preontológica del ser que es propia de esta predonación radicaría «la pro-
fundización en la cuestionabilidad ontológica de la subjetividad trascendental», oc., p.
68.

55. Oc., p. 90.
56. Oc., p. 130.
57. Oc., p. 91.
58. Husserl, Cartesianisclie Meditationen, Ha. 1, p. 113.
59. Oc., p. 94.
60. Oc., p. 97
61. Oc., p. 171.
62. Husserl, nota 357, oc., p. 97.
63. Husserl, nota 118, o.c., p. 156.
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predonaciónes la decisióny claridadconqueFink presentaalserhumano
desde la autoapercepcióncomo un ser mundano.Es cierto que aquí se
puedever unade las tesismásconocidasdeHusserl,peroen el casode Fink
esta idea estámuy desarrollada.Ser humanosignificavivir en la predona-
ción del mundo,estartotalmenteperdidosy comprometidosen el mundo,
másaún, enredadosen él, como gustadecira Fink (befangenund verfan-
gen), de modo que es impensablefingir al hombrede otro modo.El estar
atravesadode la creenciaen el mundoes el sucesofundamentalde nuestra
vida, dice repetidasveces64 Pero eso no es un hechopsicológico, ed. no
tenemosningunaconcienciatemáticade ello ~> aunqueen nuestroautoco-
nocimientonosveamoscomo unapartedel mundo«~.

También tenemosuna predonaciónrespectoa nosotrosmismos,que
seríacorrelatode la predonacióndel mundo.Comopartedel mundoestoy
incluido en el tiempodel mundo,sé de mi nacimientoy de mi muerte,me
encuentroen un contextomundanode caráctergenerativo,ed. pertenezco
a unageneracióny a unafamilia, y todoesosucedeen un lugar preciso.Sin
todoello el serhumanono seríatal, no seriaser humano.Tambiénalcanza
la predonacióna la estructurade mi experiencia.También encontramos
aquí, como en el caso del mundo, una perfectividad ~‘, un estilo de ser
hombrequeoperacomo apriori en todaexperienciay respectoal cual no
podemosmostrarningún comienzo.

V. ¿SALIENDO DE LA FENOMENOLOGÍA?

Con estapregunta,quesólo quisieracircunscribiren algunode suscon-
tornos,quieroya terminar.Por la recientepublicaciónde la hermosaVorle-
sungde Fink Welt und Endlichkeit sabemoscuán alejadode Husserl se
sentíaFink en la consideracióndel problemadel mundo,cuandopor prime-
ra vez dictó esasleccionesya el año1949.Lasescasaspáginasquele bastan
paramostrarla insuficienciadel conceptode mundocomohorizontede la
conciencia aparecencomo unaprimera manifestaciónde un alejamiento
radicalt Sin embargo,debemosserprudentesen el enjuiciamientode las
relacionesentreFink y Husserl.A mí me pareceindudablequeel concepto
de predonacióndel mundopruebala imposibilidaddeejecutarla reducción
de un modocompleto.En estesentidoes muy pertinentela manifestación
de Merleau-Ponty,sin lugar a dudasescritabajola influencia inmediatade
la lectura de la VI Meditación de Fink, que «la mayor enseñanzade la

64. Cfr. oc., pp. 25, 74, 76.
65. Oc., p. 187.
66. Cfr. oc., p. 119.
67. Oc., p. 98.
68. (Sfr. E. Fink, Web unó Endlichkeir, PP. 146-149.
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reducciónes la imposibilidadde unareduccióncompleta»~ Peroel resulta-
do de la reducción,ed. lo queHusserlconsiguecon esametodología,a
saber,el descubrimientode lo queFink llama laperfectividadtrascendental
de la subjetividad trascendental 10, comoel correlatotrascendentalsubjetivo
de la predonacióndel mundoy lo que en mi opiniónes el resultadode la
reducciónapodícticasegúnel métodode la Einleitungsvorlesung¡922/23,
nosobliga a rechazartodainterpretaciónsuperficialy precipitada.Los con-
ceptos y las ideas estánmuchasvecesdeterminadospor circunstanciasdi-
versasy es deberdel intérpretetraspasarestecaráctercircunstancialpara
llegar a las cosasmismas.Lo quedice Fink respectoa Heidegger,que su
estudiodebeestardirigido «por el problemamismo,por suestrictanecesi-
dad»~, sirve tambiénparael estudiode Fink. A mi me parecequeen la
idea de perfectividad, o respectivamente,de carácter necesariode las es-
tructuras trascendentalestanto de la subjetividad como del mundo se puede
adivinarel caminode un pensamientoquedifícilmentese dejaríaencuadrar
en unateoríaquepiensala subjetividadcomono mundana~ Por esoantes
de la reduccióncomodespuésde la reducciónhusserliana,y conestetermi-
no, me parecequeestápermitidoconsiderarcomoun importanteresultado
de la fenomenologíala siguientefrase de Welt und Endlichkeií:«El mundo
noses familiar de un modomuchomásprofundoy originario quecualquier
apriori objetivo.Sabemosde él por decirlo asíantesde quesepamosapriori
de la existencia,de la esenciay de la verdaddel ente: saberdel mundoy
del ser es la luz másíntima de nuestrocomprender»~<.

Javier SAN MARTÍN

(UNED.)

69. M. Merleau-Ponty,Phénoménologiede la percepf ion, París, Gallimard, p. VIII.
Corno dice Marc Richir, en la medida en que la reducción trata de señalar los límites
del mundo, cae ella dentro de esos límites, en oc., p. 90. Más adelante acentúa Richir,
también en el sentido del texto antes citado de G. van Kerckhoven, hasta qué punto los
desarrollos de Fink en torno a la predonación ponen en cuestión la ortodoxia husserlia-
na; cfr. oc., p. 93, y también PP. 91-94.

70. Cfr. Fink, 1/1 CartesianischeMeditation, ?leil 2, p. 191.
71. Fink, Welt undEndlichkei4p. 149.
72. Quiero llamar la atención sobre el modo como Richir entiende esta perfectivi-

dad de Fink, pues si tal perfectividad es una estructura del mundo predonada, ¿cómo
puede a la vez, como dirá Richir. ser eí mundo «une indéterminité principielle»? Cfr. M.
Richir, oc., p. 94. De todos modos en el reciente coloquio, en el que Richir y otros, P.C.
Renato Cristin, pusieron sobre el tapete el carácter abismal (abgrtindig) de la experien-
cia del mundo, dando paso desde Fink a una filosofía heideggeriana postmoderna. surgió
una viva discusión justo en torno al problema enraizado en la frase de Fink de la perfec-
tividad del mundo, de si en definitiva se puede decir que el mundo tiene o no estructu-
ras, pe. las de la temporalidad, el espacio, etc.

73. Welt und Endlichkeit, p. 195.


