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1. Introducci6n

En un ejernplar de la tercera edici6n (1928) de las ldeen zu einer reinen
Phiinomenologie und phiinomenologischen Philosophie de Husserl,' que se
conserva en la biblioteca "Dr. Eduardo Garcia Maynez" del Instituto de
Investigaciones Filos6ficas de la Universidad NacionalAut6norna de Mexico,
se encuentra una serie de anotaciones a lapiz, todas ellas del pufio y letra
de Jose Gaos, cuya significaci6n filos6fica las hace en rni opini6n dignas de
transcripci6n y resefia. Este ejernplar (al cual rne referire en adelante con la
sigla E) perteneci6 sin duda a Gaos, y parece facil suponer incluso que fue el
que utiliz6 para hacer su traducci6n al espafiol de la obra, y que por 10 tanto
la fecha de las anotaciones coincide, as! sea aproxirnadarnente, con la de esta
traduccion.f Sin ernbargo, el hecho de que Gaos haya conocido, estudiado y
cornentado la obra rnuchos afios antes de traducirla -junto con algun otro
dato que sefialare en el curso de esta resefia=- perrnite conjeturar que por 10
rnenos algunas de las anotaciones tambien son rnucho mas antiguas que la
traducci6n 0, en todo caso, que la fecha de su publicaci6n. Ademas, con la
excepci6n de unos mimeros de referencia en la pagina 315 (y las pocas que
se hallan en el "Sachregister"), las anotaciones faltan totalrnente a partir de
la pagina 244 (ultimos parrafos del § 117), por 10 que, si las actividades
de anotaci6n y traducci6n corrian parejas, habria que concluir que Gaos
se sirvi6 de otro ejernplar para traducir por 10 rnenos estas ultimas paginas
(244-323). En vista de todo ello, y de otras circunstancias de rnenor monta.P
no parece posible guiarse por la fecha de la traducci6n para establecer la
de las anotaciones.

Pero aunque serfa deseable -biogrcifica e hist6ricarnente- conocer la
fecha de las anotaciones, su interes principal no depende en rnodo alguno
del rnornento en que fueron escritas. Esto es cierto, al rnenos, si 10 que
prirnordialrnente nos interesa al transcribirlas no es escudrifiar y esc1arecer
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aspectos y coyunturas escondidos del desarrollo intelectual y filosofico de
Gaos, 0 rastrear detalles hasta ahora desconocidos de 1ahistoria de la pro-
duccion y difusion en castellano de un libro medu1ar de Husserl, sino dar
a conocer, para que puedan evaluarse y estudiarse con detenimiento, los
testimonios de una brillante y aguda confrontaci6n de ideas y pensamien-
tos. Aguda, no solamente porque Gaos represente 0 encame una posicion
que puede considerarse abismaImente distanciada de 1a de Husserl (un
"irracionalismo antinomista entre realismo e idealismo'" heredero del ra-
ciovitalismo y perspectivismo de Ortega y Gasset y entintado de personismo,
de biografismo, de escepticismo, de... ), sino porque, como 10ponen de ma-
nifiesto 1acan tid ad e indole de las anotaciones mismas (las transcritas aquf y
con creces las no transcritas), 5 su lectura de Ideas I fue extraordinariamente
meticulosa, concienzuda, cientffica, al grado de que sus anotaciones dan a
veces la impresion de haber sido hechas con un bisturi y no con un lapiz.
Y brillante, no solamente por la sagacidad del anotador, sino porque el
mero choque de las ideas en conflicto tiene la virtud de iluminar de chispas
critic as e1 texto -si bien es cierto que algunas de estas parecen mas bien
fruto de cortocircuitos 0 roces ciegos. Pero hasta en estos casos creo que
es posible obtener algunas luces de valor tanto para la inteligencia de la
obra de Husserl como para 1a de su recepcion y crftica por parte de otras
corrientes filos6ficas.

La mayo ria de los comentarios de Gaos que transcribo caen en dos grupos
bien definidos: los que desde una posicion neutral, por asf decirlo, sefialan
alguna dificultad intrinseca del texto de Husserl 0 algun punto filosofico
particular "objetivarnente" controvertible, y los que ponen de manifiesto
desacuerdos y beligerancias derivados del enfrentamiento de las posiciones
filosoficas, Son estos iiltimos, obviamente, los que mejor nos acercan al
pensamiento de Gaos; pero los primeros revelan mejor, tal vez, algunas
tram as conceptuales de Ideas I que requieren particular atencion. En todo
caso, dejo a cargo del lector el juicio Ultimo sobre el valor de todos ellos.

Por otra parte, debo acIarar desde luego que mis propios y escasos eo-
mentarios se limitaran a hacer algunos sefialamientos contextuales muy
someros, algunas ac1araciones mas 0 menos superficiales, y en ningun caso
intentaran tocar el fondo del asunto. Ya extraer de las palabras de Gaos
todas sus vinculaciones, su sentido y alcance, exigirfa un estudio de su obra
que no hemos hecho; y si a eso le sumamos la posible revision de la obra
de Husserl (y no solo de Ideas I) en busca de arnpliacion 0 de respuesta, la
tarea se volveria ingente y para mi francamente irrealizable. Ademas, en
cuanto a 10 primero, tampoco creo que la comprension de las anotaciones
de Gaos requiera que se tenga presente su obra filosofica 0 su filosoffa en
su integridad; pero en todo caso, 10 que a este respecto se precise procurare
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aportarlo en mis propios comentarios. Y en cuanto a 10 segundo, tampoco
he encontrado razones suficientes para adelantarme a la indagaci6n y al
juicio que ellector interesado y atento hara de todos mod os por si mismo.

Pero a pesar de 10 dicho, en la secci6n que sigue hago una breve expo-
sici6n de las opiniones de Gaos sobre Husserl, que no solamente servira
como ayuda para la comprensi6n, sino que dara el marco dentro del cual
resulta obligado colocar las anotaciones que aquf se transcriben. En esta
exposici6n, como sera obvio, ni he pretendido ser exhaustivo, ni he puesto
las afirmaciones citadas en eljusto contexto del pensamiento de Gaos, ni he
intentado tampoco ninguna critica de fondo de las ideas resefiadas, Y como
en ella no me refiero mas que incidentalmente a las anotaciones mismas, su
lectura puede ser omitida sin trastomo alguno por quien no crea necesitarla.

2. Gaos sobre Husserl

Acaso ningiin otro fil6sofo 0 profesor de filosoffa mexicano se ha adentrado
tanto en las obras y el pensamiento de Husserl como Jose Gaos (1900-
1969), que tom6 a Mexico como segunda y definitiva patria en 1938, y
ciertamente nadie ha hecho tanto como el -directa 0 indirectamente, a
traves de cursos, conferencias, ensayos, traducciones- para dar a conocer
la fenomenologfa en este pais. Ademas, el momento en que Gaos conoci6
el pensamiento de Husserl, 0 las obras de este que el mismo llamaria "clasi-
cas" (las Investigaciones l6gicas e Ideas I, precisamente), fue en cierto modo
privilegiado: durante los alios veintes el deslumbramiento que la nueva fe-
nomenologfa podia provo car propiciaba una excelente disposici6n para su
estudio y discusi6n. Gaos particip6 en buena medida de estos entusiasmos
iniciales -que para el duraron alrededor de diez afios=-," yaunque su inte-
res por Husserl no decay6 mas que relativamente cuando ellos dec1inaron,
puede sin dud a decirse que su concepci6n de la fenomenologfa husserliana
qued6 determinada casi por completo en esa primera etapa de contacto y
asimilaci6n. Pero haya sido por interes cabal 0 por cabal responsabilidad
profesional, el hecho es que Gaos no dej6 nunca de dedicarle atenci6n y
empefios a la fenomenologia,

Su serie de traducciones al espafiol de obras principales de Husserl-en-
tre las cuales la de Ideas I no fue la primera, sino la ultima-7 no fue el menor
de los frutos de esta dedicaci6n, aunque tampoco fue en modo alguno el uni-
co. Yaen el mismo afio en que apareci6la primera de ellas (1929),8 escribi6,
para presentarlo en oposiciones a catedra, un texto titulado "Introducci6n a
la fenomenologia", que permaneci6 inedito hasta 1960.9 En la primera parte
de esta "Introducci6n" (la segunda es un '~pendice historico-blbliografico")
se hace, segun afirma el mismo Gaos, "una exposici6n de la fenomenologfa
de Husserl en la forma definitiva en que este mismo la ha expuesto en sus
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Ideas" (IF, p. 17), definida, "en pocas palabras", como "la ciencia eidetica
descriptiva de los fenomenos puros que integran la conciencia pura" (IF,
p. 18). En el prologo del volumen que citamos, redactado en 1960, Gaos
explica:

Despues de un relativo eclipse, causado sobre todo por el paso del existencia-
lismo, goza la filosoffa de Husserl de una nueva predilecci6n, entre los fi16sofos
de las mas recientes promociones y los disdpulos y el publico todo de estos,
Cierto que la predilecci6n se dirige a las ultimas publicaciones p6stumas y a
las ineditas del fundador de la fenomenologfa. Pero no menos cierto, que la
introducci6n a su filosoffa sera siempre la introducci6n en la fenomenologla de
las dos publicaciones ya clasicas, las Investigaciones puestas en la segunda edi-
ci6n al nivel de las Ideas y estas. Y el trabajo de que se trata pudiera ser tal
introducci6n en un sentido muy riguroso, en el que no tiene el autor noticia
de otra: un sentido al par te6rico e hist6rico, por partir de la vision del Mundo
del "hombre Ingenue", transitar a las filosoffas predominantes cuando inici6
Husserlla suya, y seguir a esta paso a paso desde su iniciaci6n hasta el micleo
de su esencia. (IF, Pr610go, p. 11 s.)

Didacticamente, el trabajo se estructura como una delimitacion de "los
objetos del fenomenologo" frente a "los objetos antes de la fenomenologia"
(los del "hombreingenue", los del "hombre de ciencia", los del "filosofo posi-
tivista", los del "filosofo idealista"). La delimitacion culmina en un resumen
que esta en total acuerdo con la definicion de fenomenologia estipulada:
"El objeto de la fenomenologia se alcanza e investiga, en suma, en dos
etapas metodicas. Primero, hay que obtener la conciencia pura mediante
las reducciones fenomenologicas. Y luego hay que practicar la reduccion
eidetica que eleva de la conciencia pura a su esencia, para aplicar a esta el
metodo eidetico" (IF, p. 80). Pero a pesar de la claridad de este esquema, la
exposicion que hace Gaos de ambas reducciones con el rubro de "El metodo
fenomenologico" puede dar lugar a confusiones por 10menos en dos de sus
puntos: el primero es la consideracion de la reduccion eidetica propiamente
dicha como una aplicacion de la epoche fenomenologica, y el segundo es la
denominacion de "reduccion eidetica" tambien a la reduccion propiamente
fenomenol6gica de las esencias y las respectivas ciencias eideticas (expuesta
en el § 60 de Ideas I). Justamente 1arelacion entre ambas "reducciones" (la
eidetica y la fenomenologica), su precisa delimitacion reciproca, su funcion
dentro del "metodo fenornenologico" y su papel en la definicion de la fe-
nomenologfa y de su objeto de estudio, constituyen temas muy sensibles
dentro de la comprension y 1a exposicion de las ideas de Husserl por parte
de Gaos. En todo caso, ya en este primer trabajo se pone de manifiesto un
punto clave de su interpretacion de la fenomenologia: la idea de que esta
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consta de dos partes, que correspond en a las dos "reducciones" (0 "etapas
met6dicas") .10

Por esos mismos afios se ocup6 Gaos, en su tesis de doctorado, de la
crftica al psicologismo que Husserl lleva a cabo en los "Proleg6menos a
la l6gica pura".'! La toma de posici6n de Gaos en este trabajo de tesis es
muy importante para evaluar sus opiniones sobre Hussed-y luego algunos
de los comentarios que se presentan abajo. Afios despues (en 1940), Gaos
mismo resumi6 el sentido de su tesis de la siguiente manera: "La critica del
psicologismo en Husserl es un intento por examinar la validez de esta critica,
considerada como fundamental para la superaci6n del positivismo del siglo
XIXy la restauraci6n del idealismo platonizante de las ideas y los valores en
el siglo xx. El examen muestra que la critica esta fundadaen un concepto
empirista de los hechos, inaplicable al hecho de la existencia hurnana.t'P
Ya en una nota de la tesis, afirmaba: "En general, los autores sefialan c6mo
de la critica del psicologismo pas6 Husserl a la fenomenologia. [... ] Pero
ninguno ha subrayado expresamente hasta que punto la argumentaci6n de
Husserl, en apariencia tan concluyente y de hecho tan decisiva, no es, ni 10
uno, ni 10 otro, sino ella misma tan intimamente problematica como toda
la filosoffa, justamente por suponer los problemas (que no soluciones) mas
lejanos y mas profundos de la fenomenologia y de la filosofia actual -de
la filosofia en general."13 .

En efecto, la parte critica de la tesis (que ocupa aproximadamente la
mitad de espacio que la parte expositiva) comienza planteando la interpre-
taci6n segiin la cual la critica del psicologismo, mas alla de su "finalidad
estricta y expresa", debe ser considerada "desde el punto de vista de su
significaci6n hist6rica, 0 como toda una superaci6n del positivismo y funda-
mentaci6n del ser ideal" (IF,p. 144). Yla critica de Gaos se ejerce justamente
examinando "hasta que punto la critica del psicologismo l6gico hecha por
Husserl tiene este valor de superaci6n del positivismo y fundamentaci6n
del ser ideal" (ibid.). En su parte central, quiere hacer ver que la critica de
Husserl "suponia resueltos [... ] los principales problemas filos6ficos del ser
ideal" y en primer lugar "la existencia efectiva de este ser' (IF, pp. 156-
157). Pues en esa critica funcionan como supuestos tanto la tesis de que las
leyes 16gicas no son leyes de hechos, como su consecuencia 16gica de que
son leyes de unos objetos que no son hechos. Husserl apela a la evidencia
y exactitud de las leyes l6gicas "como instancia Ultima", con el objeto de
"mostrar directamente que las leyes l6gicas son distintas por su validez y por
sus objetos de las leyes psicologicas" (ibid.). Pero entonces el punto de par-
tida, la premisa, el supuesto de toda la critica, es la "percepci6n directa del
ser ideal que no logra articularse como demostraci6n 16gica de su existencia
-acaso porque este ser no admita otra demostraci6n de su existencia que
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la percepci6n de esta- iy que mas prueba pudiera pedirse de la existencia
de ser alguno que percibirle a el mismo, existiendo delante de nosotros? He
aqul c6mo la critica de Husserl supone resuelto el problema de la existencia
efectiva del ser ideal" (ibid.). Gaos mismo resume:

La crftica de Husserl no constituye una demostraci6n en forma de la existencia
del orden ideal, un conduir esta existencia de determinadas premisas. Consti-
tuye una refutaci6n del psicologismo y una fundamentaci6n de la 16gica pura
a base de la existencia del orden ideal directamente percibido, mostrado e
invocado. Su tendencia es a probar de un modo definitivo la existencia del
orden ideal, negada por el positivismo, el del siglo XIX y el de otros siglos
anteriores, problernatica a 10 largo de la historia entera de la filosofia, desde
los presocraticos, por la evidencia y necesidad, la universalidad y exactitud de
las leyes 16gicas -que por tener estos caracteres no pueden ser leyes de hechos.
Pero como antes de saber 10que son hechos y 10que no son hechos, de saber si
existen, ademas de los hechos, otros objetos que no sean hechos, no podemos
saber fundada, y no arbitrariamente, si leyes evidentes y necesarias, universales
y exactas, son 0 no son, pueden 0 no pueden ser leyes de hechos, la realidad
es que la crftica de Husserl prueba la evidencia y necesidad, la universalidad
y exactitud de las leyes 16gicas, y de las demas leyes de estos caracteres, y la
imposibilidad de que leyes tales sean leyes de hechos, por la existencia, ademas
de los hechos, de otros objetos que no son hechos, 0 sea, por aquella existencia
del orden ideal-problemcitica a 10largo de la historia de la filosofia y descu-
bierta en esta historia una vez mas- no mas, ni menos, problernaticamente.
La crftica de Husserl, en conclusion, no es una prueba definitiva de la existencia
del orden ideal; una Jundamentaci6n conduyente del idealismo objetivo. Es un
momenta heuristico relevante en la historia de lafenomenologia y de la ontolog(a
conrempordnecs, a traves del cual ha proseguido la dialectica hist6rica de la
filosofla. (IF, p. 164.)

Pero Gaos descubre todavia una complicaci6n interesante entre este tema
y el de la refutaci6n del escepticismo, que es otro punto medular de la crftica
de Husserl. EI escepticismo constituye "en su sentido riguroso y profundo"
un votar "a favor de la radical contingencia y relatividad del ser ideal"
(IF, p. 159); su refutaci6n representa la adopcion del llamado "idealismo
objetivo", postura ontol6gica y por ende metafisica que consiste en "un votar
por la necesidad del ser ideal y por la elevaci6n de este al rango del ser por
excelencia, del ser primario, de quien, siendo el por S1, por no poder menos
de ser absolutamente, reciben su ser relativo todas las restantes formas del
ser" (ibid.). El ser ideal queda consagrado como ser absoluto. Pero adernas
del escepticismo riguroso "en cuanto tesis" -que "es absurdo, porque es
un contrasentido" (IF, p. 160)- hay, dice Gaos, "el escepticismo en cuanto
actitud", el cual"no es absurdo mas que en el supuesto de la necesidad del
ser ideal"-(IF, p. 161), en cuyo caso el esceptico ("la conciencia, la vida .. ")
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no podrfa dejar de "reconocer" 0 de "poner" el ser ideal. Pero justamente
el ser ideal es problematico, y con el el mismo escepticismo. Gaos conc1uye
que "no porque la tesis esceptica sea un contrasentido, hay que admitir el
ser ideal, como pretende la crftica de Husserl, sino que mas bien por ser, y
ser necesariamente, el ser ideal, es la tesis esceptica un contrasentido" (IF,
pp. 161 Y 165).

Segiin Gaos, la posterior posici6n definitiva de Husserl, "la adjudicaci6n
del ser absoluto a la conciencia pura", que no es un idealismo objetivo,
corrobora de alguna manera la conclusi6n de que la crftica del psicologis-
mo no era una fundamentaci6n conc1uyente de este idealismo. A partir
de esa crfrica, se ha llegado mas bien "al replanteamiento del problema de
-la adjudicaci6n deLser absoluto: ya aLser ideaL-ya al ser de Laconciencia
pura- ya al ser de nuestra vida humana -que es el problema de la filosoffa
actual" (IF, p. 165).

Con todo ello, y como de paso, queda ya establecido en definitiva el
concepto de fenomenologia "como ciencia eidetica descriptiva de los fen6-
menos -psiquicos- puros, fundada en la doble reducci6n, fenomenol6gica
y eidetica" (CPH, nota 44; IF, p. 184). Pero ahora resalta con mas c1aridad
que "en la fenomenologfa hay dos elementos 0 factores, uno eidetico y otro
psicol6gico, que han sido diversamente acentuados yarmonizados" (CPH,
nota 45; IF, pp. 184-185). En la interpretaci6n de Gaos, Husserl habrfa
transitado de uno de estos elementos 0 factores al otro y; tras haberle adju-
dicado el "ser absoluto" al ser ideal, conc1uye adjudicandoselo al ser de la
conciencia.l"

La interpretaci6n de la crftica del psicologismo, y las ideas fundamentales
de la crftica de Gaos, se sostienen y amplian en el volumen en que se plasma
la polemica que sostuvo con Francisco Larroyo en tomo al concepto de
una "filosofia de la filosofia", Dos ideas de Lafilosofia.15 En medio de la
polemica, Gaos reitera que "Husserl hizo la critica del psicologismo a base
de un concepto positivista (el medio se impone) de la psique como 'hechos'
psiquicos, del hombre como especie y realidad 'empfricas'" (DI, p. 109),
pero 10 reitera para llamar la atenci6n sobre el camino recorrido por la
filosofia desde entonces "hasta nuestros dias, en que se ha llegado a pensar
que 'humanismo' e 'historicismo' no son 'psicologismo' ni 'empirismo', que
el hombre no es un 'heche', ni nada 'empirico', aunque sea una realidad,
una realidad 'trascendental', no una idealidad 'trascendental'" (ibid.).

Yen otro pasaje, despues de atribuir a Husserl un reforzamiento en nues-
tros tiempos del descubrimiento plat6nico de un orden del ser distinto del
ser mudable y sensible, y de exponer de nueva cuenta la critica del psi-
cologismo de las Investigaciones l6gicas -critica que "debe considerarse
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como el decidido punto de partida de la obra entera de Husserl y de sus
consecuencias hist6ricas" (IV, p. 150)-, afinna:

Toda la filosoffa de los objetos ideales gravita sobre la concepci6n de los objetos
ffsicos y psiquicos como mud ables, individuales y, en ultimo termino, tempo-
rales. Si los objetos ffsicos y psiquicos no se caracterizasen por tales notas, no
habr£a fundamentos para distinguir de ellos los ideales por la posesi6n de las
contrarias.

Asi ya en el punto de partida contemporaneo de toda esta filosofia. La crt-
tica del psicologismo hecha por Husserl gravita entera sobre la concepci6n de
los hechos en general y en particular de los hechos psiquicos como mudables,
individuales y temporales, y de la especie como un hecho de esta indole. Si la
especie no fuese un hecho de esta indole, 0 si la indole de todos los hechos no
consistiese en mutabilidad, individualidad y temporalidad en el senti do indica- •
do en 10anterior, los contrasentidos y absurdos encontrados no se darfan y no
habrfa fundamentos para formular las conclusiones de Husserl. (DI, pp. 168-
169.)

Gaos piensa, desde luego, que hay al menos un "hecho" que no posee
dichos atributos: se trata, como se ha insinuado, de la vida human a misma,
que "es un hecho en un sentido absolutamente distinto de todos los he- c

chos" (VI, p. 180); la vida humana que consiste en "vivimos conviviendo"
y que es "el hecho unico, absoluto, a1 que se refieren, del que depend en en
determinado sentido todos los dernas hechos" (p. 179), "el hecho por exce-
lencia, el iinico hecho en sentido absolutamente riguroso y fundamental"
(pp. 179-180). Frente a este heche concreto y absoluto de la vida humana,
no solamente los objetos ideales, sino tambien los hechos en sentido tradi-
cional, son abstracciones: abstracciones "correlativas" (p. 181). Asi pues,
"si no nos representamos la convivencia humana como tal hecho fisico abs-
tracto [de la vida de una especie], sino como la vivimos, como el hecho sui
generis y absolute que es nuestra vida, no tenemos fundamento alguno para
pretender la existencia de unos objetos ideales aparte de la realidad de la
vida humana" (pp. 182-183). Pero ademas:

La idealidad es entendida como una idealidad trascendental, como una subje-
tividad trascendental, esto es, ideal: la trascendentalidad serla ideal. Todo 10
precedente conduce a decir mas bien: 10trascendental es nuestra vida; nuestra
vida es una realidad trascendental; trascendentalidad, pero real.

Nuestra vida como realidad trascendental no es la abstracci6n de la concien-
cia, sino la realidad de la vida en su total concreci6n. (DI, p. 183.)

Desgraciadamente, nos llevarfa muy lejos rastrear aquf los fundamentos
o antecedentes de estas afinnaciones de Gaos y la significaci6n que tienen
dentro desu pensamiento. En todo caso, tampoco estan desligadas de otras
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ideas que se encuentran en la misma obra y que vienen a situar bajo una
nueva luz el concepto de la fenomenologia como una ciencia estructural-
mente "doble" 0 "dual". Haciendo el resumen de una de las conferencias
suyas que dieron pie a la polemica con Larroyo, Gaos escribe:

Destinada (dicha conferenciaJ a hacer vivir momentaneamente a la asistencia
el revivir la historia de la filosoffa que constituye el meollo de la profesi6n
filos6fica en nuestros dlas y a fijar el sentido de esta experiencia hist6rica. La
conferencia tom6 como filosoffa contemporanea singularmente adecuada a sus
fines lafenomenologia, con su doble constituci6n de contemplaci6n de ideas y
reflexi6n en la conciencia. Primero las ideas fueron presentadas como los prin-
cipios substantes y salvadores. La vida filos6fica, sobre la base de la abstracci6n
ascetica, como abstracci6n ideativa y participaci6n salvadora en la beatitud
divina: vida contemplativa y vida beata. A continuaci6n se explic6 el transite
hist6rico de la filosofla antigua a la cristiana y modema, contenido en forma
estatica en la dualidad estructural de la fenomenologfa, como fen6meno de la
'fluctuaci6n de las ideas' y descubrimiento de un nuevo principio substante y
salvador en la conciencia. Pero la duda met6dica y la reducci6n fenomenol6gica
pura, como intentos de abstracci6n de todo 10 fluctuante, errar 0 error, conducen
a una abstracci6n que es enajenaci6n vital del mundo, de los demas y de Dios,
que se evidencia y experimenta imposible empresa extremista de enajenaci6n
mental de sf mismo, de perdici6n irremisible e in-humanidad.P

Y cuando defiende ante Larroyo sus ideas --capitales, por cierto- de que
la filosofia es en esencia soberbia y confesi6n personal, Gaos se refiere a la
fenomenologia de la siguiente manera:

La filosoffa de la filosoffa comprende una psicologia del fil6sofo. Pero esta psi-
cologla, como toda psicologia, no puede hacerse sino mediante conceptos que
son objeto de fenomenologfa. Asf la fenomenologia de la soberbia es indispen-
sable a la psicologla del fil6sofo en cuanto soberbio. Pero hay, ademas, una
fenomenologia de la filosofla y del fil6sofo. Esta fenomenologia, como toda fe-
nomenologfa, debe hacerse a base de casos 0 ejemplares empiricos y puede
hacerse a base de uno solo e incluso imaginario 0 ficticio, ensefianzas todas
expresas de Husserl.

Pero, ademas, la fenomenologia ha evolucionado desde Husserl hasta Hei-
degger en un sentido de creciente atenci6n a los fen6menos humanos en la
circunstancialidad que Ortega ha ensefiado desde sus Meditaciones del Quijote.
Husserl toma los fenomenos pslquicos en la abstracci6n en que los venia toman-
do la psicologfa general. Se ha visto, no s610 por la filosofla, sino tambien por
la psicologfa (psicologia concreta, caracterologfa), que los fen6menos humanos
son concretos de aquellos y deben ser descritos y narrados, historiados, en esta
su concreci6n, que es su sola autenticidad.

No hay inconciliabilidad entre una fenomenologfa de la filosofia y la defini-
ci6n de esta como confesi6n personal. El concepto de confesi6n personal puede
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ser, es un concepto esencial y por ende tan susceptible de fenomenologfa como
cualquier otro analogo: la 'confesion personal' es un eidos. Y este eidos puede,
tiene que ser descrito a base de un caso particular, empfrico, que aquf es, tiene
que ser, por la naturaleza misma de las cosas, un caso personaZY

Independientemente de 10 que pudieran ensefiarnos acerca de otros as-
pectos de la filosofia de Gaos, las citas anteriores nos muestran otra faceta
de su relaci6n con la fenomenologia: en un sentido que es husserliano por
10menos en la intenci6n, el metodo fenomeno16gico es un metodo practica-
ble. Es una confirmaci6n mas que suficiente de esto el empleo que el mismo
Gaos hace de dicho metodo en las dos obras que constituyen, conjuntamen-
te, 10que puede calificarse como "su" filosofia 0 su "sistema" filos6fico, De
la filosofia y Del hombre. IS La primera de ellas comienza por una "feno-
menologia de la expresi6n" que comprende la primera parte completa del
curso en que la obra consiste; esta fenomenologia se amplia luego en una
"fenomenologfa de la raz6n" y una "fenomenologia de las categorias", que
constituyen la base sobre la cual Gaos teje las demas partes de su "filosoffa
de la filosoffa": teoria de las categorias, antropologfa filos6fica, teoria de
la historia de la filosofla.l? Por su parte, "el metodo de la Antropologia"
expuesta en Del hombre "es ante todo un metoda jenomenol6gico, porque
se trata de 'fen6menos' y no de 'objetos metafisicos', [... ], y de fen6me-
nos que pueden analizarse descriptivamente, 0 describirse analfticamente,
y deben serlo antes de cualquier otra operaci6n metodica posible y debida
con ellos".20

Aunque el sentido preciso y la justificacion del empleo de 10que en estas
obras se entiende por "rnetodo fenomenologico", 0 por "fenomenologfa" (y
de 10que en ellas se practica como tal), asi como tambien su filiacion hus-
serliana, podrian ser tema de largas (y acaso no ininteresantes) discusiones,
Gaos no les dedica en De Lafilosofia ninguna atencion.F' yen Del hombre las
despacha con unas cuantas palabras a todas luces insuficientes: "El metodo
es fenomeno16gico en el sentido de la fenomenologia fundada por Husserl,
pero no en el de la filosoffa idealista que Husserlla llev6 a ser; sino en el
sentido mas libre de filosofias como la idealista y la realista en que 10enten-
dieron, emplearon y cultivaron disdpulos de Husserl y otros cultivadores de
la Filosofia."22Este metodo, que es algo en ciertos respectos mas elaborado,
yen otros un pOCOmenos, que el escueto metoda de la "reducci6n eidetica"
y que es en algunos puntos semejante al que puede considerarse que Husser!
expone implicitamente en las Investigaciones l6gicas,23 viene a ser, en suma,
el resultado de la comprensi6n peculiar de Gaos, no discutida ni razonada,
por 10menos ante el1ector. 24

Lo anterior no impide, desde luego, que Gaos tenga raz6n cuando afirma
en De la filosofia que "10 que debe a Husserl toda la fenomenologia de la
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expresi6n de este curso, y a Brentano, Husserl, Scheler y Hartmann, y a
Muller, la clasificaci6n de los objetos por la presencia, es patente" (OC XII,
p.420).

En todo caso, esta claro que Gaos mantuvo siempre respeto por este
aspecto "met6dico" de la fenomenologia y afirm6 (yaprovech6) la utilidad
filosofica de 10que en su opinion era el "metodo fenomenoI6gico". Esto debe
sin duda vincularse retrospectivamente con su confesi6n de que practica-
mente durante un decenio vivi6 "como la verdad filos6fica una sintesis de
fenomenologia realista, mucho mas de las esencias que de la conciencia, y de
filosofia de los valores".2S Pues si bien la fenomenologia fue solamente una
entre las varias doctrinas 0 filosofias que vivi6 como la verdad, y esta misma
sucesi6n de "verdades" durante su vida constituy6 en ultima instancia un
motivo de escepticismo.i" es indudable que al metodo fenomeno16gico, en
el sentido dificil de precisar al que nos hemos referido, le concedi6 un valor
de primer rango, ya que acab6 por hacerlo formar una parte integrante, y
fundamental, de su propia filosoffa.V

Pero si bien el metodo fenomeno16gico (0 la fenomenologia, en alguna
acepci6n apropiada de la palabra) podrfa entonces colocarse entre las partes
o disciplinas "cientfficas" de la filosoffa, frente y en oposici6n a las partes 0
disciplinas "metaffsicas", 28Gaos someti6 a una critica expresa la idea -que
para Husserl es central- de que la filosoffa puede convertirse (y por 10tanto
debe convertirse) en una ciencia rigurosa, y conden6 ademas, severamente,
el intento de Husserl por conseguirlo. La razon de la critica quiza se halle
resumida en esta nota:

Hist6ricamente se ha pasadode la idea de un saber universal filos6fico-cientifico
a una ciencia especiaJizada y colectiva sucesiva y en Husserl a una pretend ida
filosofla cientffica, que es un monstruo de contradicciones: pretendidamente
no universal, en el sentido de parcial y colectiva sucesiva como la ciencia, y uni-
versal dentro de la vida individual de Husserl, en eI sentido de los fundamentos
de todas las ciencias, y, aunque s610 fuese por intermedio de ella, de todas las
cosas; pretendidamente objetiva e intersubjetiva y efectivamente subjetiva.29

Pero a esta ecuaci6n contradictoria en que segun Gaos cae Husserl ("saber
universal dentro de la vida individual = objetivo"), este puede escapar,
tambien segun Gaos, postulando estas otras ecuaciones:

Saber de los fundamentos de todo = saber universal asequible dentro de la vida
individual.

Saber de losJundamentos de todo = saber parcial susceptible de objetividad
e intersubjetividad universal. (Ibid., p. 145.)
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Pero entonces, aparentemente, la raz6n de la crftica de Gaos no es una
raz6n, sino un hecho: "Pero la historia de Husserl inserta en la entera
de la filosofia muestra que de hecho no ha sido asf hasta hoy, y mueve a
indagar la posible imposibilidad de que sea asi y la raz6n de ser de ella"
(p. 145).30 lHa dado Gaos la raz6n de ser de esta imposibilidad? No pode-
mos discutirlo aqul, aunque hay que asentar que Gaos cree haberla dado,
no solamente en la continuaci6n de las "Notas" citadas, sino sobre todo y
principalmente en De lafilosofia y Del hombre.31 En todo caso, no hay duda
de que la indagaci6n de esa razon de ser constituy6 el principalleit motiv
del filosofar de Gaos durante toda su vida.

La condena del intento husserliano por convertir a la filosoffa en una
ciencia rigurosa se apoya en el hecho de que Husserl "pens6 que los funda-
mentos de toda ciencia eran las esencias y la conciencia pura -pero esta es
una de las ideas mas precipitadas, mas apriorfsticas, menos cientfficas, de
toda la historia de la filosofia" (ibid., p. 147); asi, "quiso hacer la ciencia de
los fundamentos de todas las ciencias e hizo una filosoffa mas de los princi-
pios de todas las cosas" (ibid., p. 148). Pero "los fundamentos de las ciencias
deben sacarse de las ciencias como los de las cosas de las cosas. Es segura
que Husserl no sac6 de las ciencias sus fundamentos de las ciencias. [... ]
Es probable, inc1uso, que, a pesar del 'Zuriick zu Sachen', no sacase de las
cosas sus fundamentos de ellas, las esencias y la conciencia pura" (ibid.) .32

Consigno, por ultimo, la ponencia que present6 Gaos en el "Simposio
sobre la noci6n husserliana de la Lebenswelt", que se llev6 a cabo en 1963
dentro del XIII Congreso Internacional de Filosofia que tuvo lugar en Me-
xico, ponencia titulada "La Lebenswelt de Husserl".33 Lo principal de la
posici6n de Gaos se encuentra aquf, me parece, en dos ideas: en primer
lugar, la que presenta la posibilidad de que la fenomenologfa -entendida
como "explicaci6n de los objetos de la subjetividad por esta", como "la
especie por excelencia del genero 'filosofia trascendental': exponer las con-
diciones de posibilidad de un existente, de 10existente - como dadas en
un sujeto" (p. 21)- sea "ciencia por ser aquello por 10 que las ciencias
son ciencias segun Husserl: abstracta, general - y objetiva" (p. 24); y
tendrla que serlo "si la reducci6n fenomeno16gica stricto sensu acarrease
de suyo la reducci6n eidetica, si objetivarse la subjetividad trascendental
misma, objetivando sus correlatos objetivos como meros fen6menos para
ella, requiriese un abstraer de los vinculos individuantes con 10concreto, que
darla por resultado un abstraerse en 10general, 10eidetico de 10concreto,
o si 'fen6meno' en este sentido husserliano no pudiese ser, por fuerza de
la naturaleza de las cosas, sino 'esencia', eidos" (p. 24). En segundo lugar,
la que presenta el obstaculo, el gran "pero": "Mas ly si la unica forma de
objetivar 10 individual, 10concreto mismo, fuese la forma concreta, indivi-
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dual, la unica rigurosamente tal, de la - autobiografia, 0 por 10 menos del
hablar en primera persona, individuando asf ellenguaje?" (p. 24). Con ella
se dana la preferencia, en ultima instancia, al "termino realista ingenuo" de
la antinomia entre el "realismo ingenuo" y el "idealismo trascendental" que
Gaos ha formulado asf: "Pues bien ly si la dualidad del realismo ingenuo
y el idealismo trascendental fuese la de los terminos de una antinomfa,
en el sentido de una dualidad de concepciones de ninguna de las cuales
fuese posible predicar la verdad, predicando correlativamente de la otra la
falsedad, sino que 10 unico posible fuese 'optar', por 'motivos' irracionales,
por la una y no por la otra? ly si Husserl hubiese optado por el idealismo
trascendental, por los motivos irracionales que fuesen? .. " (p. 23).

3. Los comentarios sobre Ideas I

Dejando a un lado los subrayados, que abundan, las anotaciones pueden
agruparse, con alguna flexibilidad, en cuatro categorias:

(1) Las que llamaremos descriptivas. Estas son, con mucho, las mas nu-
merosas. Ocurren exc1usivamente en los margenes laterales exteriores del
texto (a la izquierda en paginas pares, ala derecha en las nones). Consisten
en una indicaci6n del tema de que trata el paragrafo 0 el pasaje respectivo;
son una suerte de encabezados, puestos seguramente con el fin de ayudarse
en la localizaci6n durante el estudio 0 la exposici6n de la obra en c1ase. A
veces, mas que encabezados descriptivos parecen anotaciones destinadas a
destacar graficamente relaciones conceptuales presentes en el texto y faci-
litarse as! su comprensi6n.

(2) Las notas que podemos llamar de traducci6n. Son muy escasas en
comparaci6n con las anteriores, y se hallan siempre en los margenes latera-
les interiores (a la derecha en paginas pares, ala izquierda en las nones). La
mayorfe consiste, sencillamente, en palabras 0 frases que traducen alguna
palabra 0 frase que se encuentra en la misma linea. Algunas de esas pala-
bras van seguidas de un signo de interrogaci6n. El cotejo con la traducci6n
publicada revela que muy pocas de estas palabras 0 frases fueron elegidas
en definitiva por Gaos.34

(3) Los que llamaremos mimeros de referencia. Son un poco menos nu-
merosos que las notas descriptivas, y se hallan como ellas en los margenes
exteriores. Consisten en mimeros 0 series de mimeros que remiten a otros
lugares de la obra, pertinentes (al menos en la muy confiable apreciaci6n
de Gaos) por la relaci6n tematica que guardan con el pasaje en que los
mimeros se encuentran. Normalmente, constan del mimero 0 mimeros de
pagina y, separado por una coma, el mimero del parrafo 0, a veces, el mi-
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mere de un pasaje que Gaos mismo ha numerado. A veces el mimero remite
explicitamente a un paragrafo (§) determinado.

(4) Finalmente, los comeniarios, que son con mucho las anotaciones mas
significativas. La mayoria se encuentra en los margenes superior e inferior
del texto, y casi todos en este ultimo. Casi todos tambien estan introducidos
por una Hamada (un mimero entre parentesis) puesta en el margen lateral
exterior en ellugar del texto sobre el que recae el comentario, y repetida
tambien, obviamente, al inicio de la anotacion.

En 10 que sigue se da la transcripcion completa solamente de estos co-
mentarios (4), aunque en ocasiones resulta imposible omitir anotaciones
de los grupos (1) Y (3) debido al entrelazamiento en que -como se vera-
se encuentran con las de (4).

La transcripcion de cada anotacion esta precedida por una linea en la
que se dan las referencias de su localizacion: primero en E, y luego, en-
tre parentesis, en Hua III/I, abreviado como 'H',35 y en la mas reciente
edicion de la version espanola de Gaos, la de 1986,36 abreviada como 'C'.
Los mimeros de pagina se dan en negritas; los de linea, en tipo normal.
Se cuentan como lineas las de los titulos de las diferentes secciones de la
obra, y tengase ademas en cuenta que las "llamadas" de Gaos a sus propias
anotaciones no necesariamente se refieren a una sola linea y a veces no
parecen caer, porque se 10 estorban otras anotaciones, en el lugar en que
Gaos las habrfa puesto sin estorbos.V Cuando en una sola pagina aparecen
varias llamadas iguales (0 sea, que remiten a la misma anotaci6n), sus refe-
rencias se agrupan en una sola linea. Por otra parte, cuando me ha parecido
que entre las anotaciones marginales de Husserl en sus pro pios ejemplares
(publicadas en Hua III/2, p. 477)38 hay alguna pertinente en algun respecto
al punto tratado por Gaos en su comentario, doyen una nota (sefialada con
una letra voladita) la referencia de Hua III/2 y la pagina de Hua III/I (H)
sobre la cual recae la anotacion de Husser!'

En las transcripciones propiamente dichas, utilizamos las siguientes abre-
viaturas: M = anotacion en el margen extemo; 1= anotacion en el margen
intemo; P = anotacion al pie (margen inferior de la pagina); R = anotacion
en el margen superior de la pagina; D = Lo que sigue se encuentra debajo
de 10 precedente.

'D' se usa en algunos casos en que resulta practice indicar asf la dis-
posicion de la anotacion; en otros, la disposicion se intenta reproducir
graficamente. Mis ac1araciones dentro de las anotaciones estan enmarcadas
por los sfmbolos '« »' y van en cursivas. Mis comentarios estanseparados de
las transcripciones y formados con doble sangria.
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En los comentarios de Gaos se presentan aquf y alla dos abreviaturas cuyo
sentido es facil establecer: 's.l.' = 'sentido lato', y's.e.' = 'sentido estricto'.
Para una tercera abreviatura muy frecuente, 'cap', tenemos (tras mucho
pensar) solamente una conjetura: 'cuesti6n a pensar'. Las abreviaturas 'Ps.'
y'P.a.' (que se hallan iinicamente en las notas de E 9,5,20 y E 10,16) signifi-
can, sin duda, 'pagina siguiente' y 'pagina anterior', respectivamente. Otras
abreviaturas son comunes y no requieren interpretaci6n, pero en algunos
casos expreso mi dud a con un signo de interrogaci6n. Los mimeros que da
Gaos en sus anotaciones son -a menos que se indique otra cosa- mimeros
de pagina seguidos del mimero de parrafo en esa pagina,

* * *

E 1,3 (H 3,2; C 7,3)

M Soberbia

EImismo sefialamiento 0 "comentario" se encuentra en este y en otros
seis pasajes posteriores. En diversas ocasiones y con variados enfasis
Gaos expres6 su idea 0 su teorfa de que la esencia (0 sustancia) de la
filosofia es la soberbia, 0 mas aiin, la soberbia luciferina''? -e incluso
intent6 "mostrar como la esencia de la Filosofia y la esencia de la so-
berbia coinciden fenomenologicamente rasgo por rasgo".40 El vinculo
esenciallo halla Gaos en los principios, por los que el filosofo se afana,
de los que quisiera saberse due no, y que son para el lo supremo y el
instrumento de dominacion de todo y sobre todo."!

E 2,1 (H 3,31; C 7,27)

M Soberbia

E 3,11-15 (H 5,15-19; C 9,9-13)

M ? <,Elsigno de interrogaci6n abarca las cinco lineas.»

E 5,26 (H 8,1; C 11,34)

M Soberbia
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E 9,5,20 (H 12,16,31; C 19,12,28)

M (1) P (1) La esencia de cada hecho y la esencia del hecho. P.s.(1) D
Cap. lY el hecho del individuo absoluto?

Con el termino de "individuo absoluto" Gaos se refiere probablemente
a su propio concepto de "nuestra vida", que es un hecho sui generis,
o acaso tambien al sujeto 0 yo de la conciencia absoluta de Husserl
(cfr. § 49). En todo caso, es obvio que la pregunta quiere destacar la
dificultad de una concepci6n de un "individuo absoluto" en vista de
la idea de que "el ser individual de toda indole es [... ] 'contingente'",
Por otra parte, el tema de los conceptos individuales, 0 sea, el de
la individualidad justamente en relaci6n con la conceptualidad, la
idealidad 0 la esencialidad, tiene un papel muy destacado dentro de
la fenomenologia de la expresi6n que Gaos desarrolla en De la filosofia
y Del hombre.42

E 10,16 (H 13,30; C 20,26)

M (1) P (1) Las esencias de 10intufble s610por un lado lson ellas mismas
reaImente intufbles s6lo por un lado? P.a.(1)

E 11,17,23,26,38 (H 15,4,10-11,14,35n; C 21,33,22,5-6,9,34n)

M (1) P (1) lHay realmente representaci6n de las esencias? lde todo
objeto?

N6tese que en el texto aleman no es un unico termino el que corres-
ponde a "representaci6n" en todos los lugares seiialados. En los dos
primeros corresponde a Vorstellung; en el tercero a Vergegenwiirtigung;
en el ultimo el termino no aparece. Puede venir al caso apuntar, por
otra parte, que Gaos niega la existencia de "imagenes reproductoras
de objetos ideales't.P

E 11,21 (H 15,9; C 22,4)

M (2) P (2) El sujeto de una predicaci6n falsa lno es objeto s.l.?

E 11,30 (H 14,34n; C 21,34)

M Soberbia
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E 13,1 (H 16,23; C 23,20)

M (1) P (1) lHay realmente "fantasear" de 10 psiquico?

E 13,6 (H 16,28; C 23,25)

MNB

E 13,18 (H 17,6; C 23,36)

M (2) P (2) Cap. No habria conocimiento de mas esencias que las de
objetos dados en algl1n caso en la experiencia s.1., al menos en sus com-
ponentes. 45,3 «= cuarto pci.rrafo del § 25.»

En el tercer parrafo de la pagina 45 Gaos subray6 las palabras "reine
Wesenszusammenhange ohne die leiseste Mitsetzung von Erfahrungs-
tatsachen", que en apariencia expresan una afirmaci6n opuesta a la
de su anotaci6n.

E 15,3 (H 18,39; C 25,38)

M (1) P (1) Parece tratarse de las esencias de los individuos en cuanto
esencias y en cuanto de los individuos.

E 16,22-26 (H 20,22-25; C 27,25-28)

M ! «EI signo de admiraci6n abarca las cinco lineas.»

E 23,19-20 (H 28,9-10; C 35,9-10)

M ? «EI signo de interrogaci6n abarca las dos lineas»

Gaos dedica varias paginas de sus obras-cursos a discutir la distinci6n
de que aquf se trata entre conceptos categoriales y esencias categoriales y
otras analogas 0 relacionadas con ella. Vease principalmente la lecci6n
N de la segunda parte de De la filosofia, OC XII, p. 244.

E 32,37-39 (H 38,34-35; C 45,31-33)

M Fenomenologia t- Eidetica !?

Tal vez hasta su lectura de este volumen, Gaos consideraba -debido a
cierta interpretaci6n de las Investigaciones 16gicas- que la fenomeno-
logia consistia principal 0 excIusivamente en 10que el llama "eidetica";
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es decir, que era, no una disciplina eidetica entre otras posibles, sino en
algun sentido la disciplina eidetica unica 0 la suprema 0 la que 10 era
por excelencia. Ya en su Introducci6n a la fenomenolog(a (1929), y de
modo Mucha mas explicito en La critica del psicologismo (1929-1932),
Gaos distingue dos partes en la fenomenologfa, una de las cuales es
la "eidetica". Esto sugiere que esta anotacion no puede ser posterior
a estas obras.

E 33,4-6 (H 39,4-6; C 46,4-6)

M La "Fenomenologfa eidetica", de principio

E 33,11 (H 39,11; C 46,11-12)

M Soberbia

E 36,17-27 (H 42,30-40; C 49,30-50,2)

M «En letras grandes, que abarcan 3 6 4 lineas cada una:» c DaD p

E 38,8 (H 44,28-29; C 51,29-30)

M (1) P (1) La cuestion serfa si es la autofundamentacion empfrica 0

eidetica la unica posible sin contrasentido.

E 39,4 (H 45,28; C 52,32)

M (1) P (1) 1. Se percibe una percepcion de algo. D 2. Se percibe que
otras cosas no son percepciones-de-algo. D 3. Se conduye que las cosas
que no sean percepciones-de-algo no son percepciones-de-algo 0 que
solo una percepcion-de-algo es una percepcion-de-algo. Supra «Un signo
de interrogaci6n abarca los tres puntos anteriores. Y una pequeiia flecha
apunta hacia arriba, a la parte superior de la pcigina.» R Todo se reduce a
distinguir-agrupar casas. ? Cf 106(4) «Remite a su propia anotaci6n (4)
de la pcigina 106; vease abajo E 106,32.»

E 39,20 (H 46,9"':'10; C 53,10)

Mcap
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E 40,14 (H 47,7; C 54,10)

M (1) «Yen letras muy grandes:» cap P (1) Todo (el) reposa (v. aparte
final) en la idea de que 10 ideal, absolutamente unico e intemporal, no
puede ser producto psfqulco'v: esta es la cuesti6n. <<Las palabras esta es
la cuestion tienen aproximadamente el doble de tamaiio que el resro.» (a)
Peticion de principio!

La apretada insercion de la nota introducida con la Hamada "(a)"
indica seguramente que se trata de una anotacion posterior. La "cues-
tion" aludida, que para Gaos se revela en ultima instancia como una
antinomia, es discutida por extenso en De la/i.losofla44 y Del hombre45

y tiene, ademas, una relacion innegable con el punto central de su
critica a la critica de Husserl al psicologismo.t"

E 40,16-19 (H 47,9-12; C 54,12-15)

M (No) identidad de realidad s.l. y s.e. D (La cuesti6n!)

E 40,37 (H 47,3sn; C 54,3sn)

M Soberbia

E 42,3-9 (H 49,1-7; C 56,9-17)

M <<Enletras grandes:» cD aD p

E 42,4 (H 49,2; C 56,11)a

M (1) P (1) Si, pero el hecho es que los formamos.

E 42,12 (H 49,10; C 56,21)

M (2) P (2) La cuestion es si la identidad-unicidad'v de cada objeto
ideado-ideal requiere su exterioridad-trascendencia a 10 psiquico. D (a)
La intemporalidad es reducible a ella. <<Enla esquina inferior derecha, al
lado de las ultimas lineas de esta anotaci6n, con letras grandes, encerradas
en un cuadro y muy repasadas:» cap

a Hua IIV2, p. 482: H 49,2-5.
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E 42,13 (H 49,11; C 56,22)

M 109 (3) «Remite a lapdgina 109, anotaci6n (3); vease abajo: E 109,30.»

E 44,2 (H 51,9; C 58,21)

M (1) P (1) La intuicion da una distincion entre objetos, pero no que sea
entre objetos psiquicos y no-psiquicos; puede ser entre psiquicos concre-
tos y abstractos.

Aparentemente, se refiere todavia a 1a cuestion de 1a diferenciacion
entre 10 ideal y 10 psfquico, ahora en vista del "principio de todos
los principios", que Husserl acaba de estab1ecer en e1 texto. Cuales
pudieran ser esos objetos "psfquicos abstractos", 10 ignoramos. Tal
vez se refiere Gaos a los que llama "pensamientos", cuyo "caracter
abstracto" dilucida en De la filosofia. 47

E 49,41 (H 58,7; C 66,3)

M (1) P (1) Tambien en el tiempo? No se va hacia el pasado 0 el futuro
como hacia alli,

E 51,33 (H 60,6; C 68,2)

M 1is (1) eRemite a pagina 115, anotaci6n (1). Wase abajo: E 115,23.»

E 52,40 (H 61,18; C 69,19)

M 86 (1) <eRemitea pcigina 86, anotacion (1). vease abajo: E 86,31.»

E 53,40 (H 62,23-24; C 70,25)

M (1) P (1) "Ganz anderem", pues?

Las palabras ganz anderem (muy distinto en 1atraduccion de Gaos) se
encuentran un par de lineas arriba (H 62,21-22).

E 55,31 (H 64,18; C 72,21)

Mcap
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E 56,29-30 (H 65,20-21; C 73,23-24)

M 86 (1) eRemite a pdgina 86, anotaci6n (1). ¥ease abajo: E 86,31. »

E 59,1-5 (H 68,5-9; C 76,9-13)

M (Eidetica de la conciencia y Fenomenologia de la conciencia)

E 59,16-18 (H 68,21-22; C 76,23-25)b

M (Fenomenologia = de la conciencia) «Una raya extiende el parentesis
basta la linea 22 (en H basta la 26; en C hasta la 29).»

E 59 (H 68,5-69,7; C 76,9-77,9)

P El presunto gran descubrimiento de la Fenomenologia es a 10 sumo una
nueva formulacion de la reestructuracion idealista "empfrica" 0 "subje-
tiva"!

En relacion con esta anotacion, y con otras que tambien tienen como
tema el idealismo, tomese en cuenta que, dentro del antinomismo
de Gaos, la antinomia radical es la que hay entre el realismo y el
idealismo trascendental, y que el idealismo consecuente es solamente
el trascendental, no el empirico, en sentidos afines, aunque no del
todo identicos, a los empleados por Husserl.f'' Pero aparentemente,
durante esta lectura de Ideas I Gaos no tenia aun tipificado el idealismo
de Husser! como trascendental.

E 60,9-10 (H 69,15-16; C 77,16-17)

M Eidetica de la conciencia

E 61,16-17 (H 70,26-27; C 78,28-29)

M Eidetica de las vivencias

E 73,32 (H 84,9; C 92,10)

M Aporia

b Hua IIV2, p. 486: H 68 (tambien en relaci6n con la nota anterior).
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E 76 (H 86,24-87,29; C 94,23-95,29)

P Lo recordado en el tiempo
es trascendente

Lo intrafeccionado por individuaci6n
-Un signa de interrogaci6n abraza las tres lineas»

E 76-77 (H 86,24-88,34; C 94,23-96,35)

R Cosa = realidad s.e. «Ires llamadas numeradas remiten a sendos lugares:
E 76,21-22 (H 87,9; C 95,7-8), E 77,1-2 (H 87,29-30; C 95,29-30) Y
E 77,8 (H 88,1-2; C 96,2).»

E 77,14 (H 88,8; C 96,8)

M (1) P (1) Paradoja: vivencia~bjeto
pluralidad unidad
no matizaci6n matizacidn
en percepci6n
inmanente

E 77,31-32,36--37 (H 88,25-26,31-32; C 96,26--27,31-32)

M (2) P (2) 2 sentidos de "aparecer" <cAqu{un simbolo ilegible,» D 1) la
cosa fisica (espaciol) 72 «= 90-91 de c.» Den el fen6meno (espacioz)
D 2) este D en los matices

Todo parece indicar que por "espacio l" (espacio en primer sentido)
debe entenderse el presunto "espacio objetivo" (objektives Raum) de la
fisica, del que Husser! habla en E 72 (H 82-3; C 90-1); el "espacioz"
serfa en cambio el "espacio natural de los sentidos" (natiirlichen Sin-
nenraum), el "espacio del mundo de 10 percibido en persona" (Raum
der leibhaften Wahmehmungswelt) -al que tambien se refiere en esas
paginas,

E 82,37 (H 94,8; C 102,12)C

M (1) P (1) El absolutismo de las vivencias es expresi6n de su tempora-
lidad: "momentaneidad" irrepetible!
28 paradoja: vivencia

pluralidad
unicidad temporal

cosa
unidad
pluralidad intuitiva

CHua IlV2, p. 495: H 94,8.
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Los conceptos de "momentaneidad" e "intermomentaneidad" son im-
portantes en el pensamiento de Gaos. La momentaneidad de la filo-
sofia (determinada por la de la vida del sujeto que la hace y que ala
vez es objeto de ella) es uno de los factores de su misma subjetividad
y por ende una de las razones por las cuales no puede erigirse en
ciencia objetiva (intersubjetiva, intermomentanea) y por las que esta
condenada a ser un saber hist6rico, biografico, personal.f?

E 82,21 (H 93,31; C 101,35)

M (2) R (2) Intuici6n inmanente 4: apercepci6n(es)

E 85,3 (H 96,22; C 104,29)

M (1) P (1) = la perceptibilidad de Stuart Mill!

E 86,31 (H 98,16; C 106,27)

M (1) P (1) La tesis general < la atesis «?» de particulares 52/3 «=
segundo pdrrafo del § 30. Wase arriba: E 52,40.»

La limitacion de la epoche < la tesis general 56, 4 Y 5 «= tercero y
cuarto pdrrafos del § 32. Wase arriba: E 56,29-30.»

4: la conciencia pura 57,3 ss «= primer
pdrrafo (y 55.) del § 33.»

De la epoche de la tesis general a la incertidumbre del mundo: con-
tradicci6n entre 56,5 y 87,2 «= petuiltimo parrafo del § 46.» Cf 88,2
«= segundo parrafo del § 47.» pp «?» (cDebajo de la incertidumbre:» e
innecesidad

E 86,35 (H 98,20; C 106,30)

M (2) R (2) Vivencia dada de hecho no puede no ser - pero no es mas que
de hecho, no necesariamente, como conc1uye 92 «= H 104,12-105,16; C
112,35-113,tiltima lfnea.. ! «El signa de admiraci6n abarca las dos lineas
en que consiste esta anotaci6n.»

E 87,24-26 (H 99,17-20; C 107,25-27)

M Ejemplo del vaiven entre conciencia y conciencia pura
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E 87,31-34 (H 99,25-28; C 108,4-8)

M [Pasibilidad del idealismo berkeleyano]

E 90 (H 102,1-103,5; C 110,15-111,28)d

P El sociologismo de 10 ideal funda su universalidad en la inter-subjeti-
vidad. Par que no un analogo inter-subjetivismo de 10 real, sino que aqui
la intersubjetividad se toma por objetividad?

E 91,7-8 (H 103,13-14; C 111,36-112,1)

M (1) P (1) Husser! parece aqui cartesiano, berkeleyano, prekantiano,
ingenuo, comparado con kantismo y neokantismo. «Lasola posicion de la
llamada no indica si 10 que Gaos afirma se quiere aplicar a algo dicho por
Husserl en el § 480 en el § 49.»

E 92,13 (H 104,24-25; C 113,10)

M (1) (2) P (1) La no necesidad del mundo para la conciencia t= la
necesidad de la conciencia: esta es tan no necesaria como el mundo y
su necesidad necesitarfa de un ser necesario! si no realis, real. Claro que
Husser! pone entre comillas "re", pero si tomase en serio esta restric-
cion, no podrfa tomar en serio el "absoluto": este implica que fuera de
la conciencia no habria mas que "res". R (2) Cartesianismo: 10 pensable
independiente = independiente en realidad. «Encima de pensable:» esen-
cial «Debajo de realidad:» existencia 96 «= ultima parte del unico parrafo
del § 51 antes de la "nota". El texto de la nota (1) abarca en realidad todo
el margen inferior de las paginas 92y 93.»

E 92,17 (H 104,29; C 113,14)

M (3) R (3) Experimentabilidad (88 ss) «= § 47.» t= dependencia real!

E 93,24-31 (H 106,1-8; C 114,27-35Y

M Remisi6n del mundo (extensi6n de la [teorfa] sobre el al yo [<pa-
labra ilegible, acaso impuro-I) a la conciencia: de la imposibilidad de
la inexistencia a la dependencia real (4) D !R (4) Tal imposibilidad t=

d Hua IlV2. pp. 497-498: H 102 Y 103.
e Hua IIV2. p. 499: H 106.
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dependencia real! «Laflecha hacia abajo que se encuentra bajo la llamada
(4) apunta, aparentemente, hacia la anotaci6n que sigue: (5).»

E 93,7-10 (H 105,23-26; C 114,9-12)

M <\Allado de la punta de una llave que abraza las 4 llneas:» (5) P (5)
Del absoluto de la percepcion sin apercepcion (81) «= tercer p6.rrafo del
§ 44.» al de la existencia independiente de otra

E 98,15-16 (H 111,11-12; C 120,14-15)

M (1) P (1) Peticion de principio. 84/5, 88/9 «0 sea, pcfginas 84 y 85, 88
Y 89 de E: H 95,15-97,23 y 99,29-102,1, YC 103,19-105,33 Y 108,8-
110,15. Las afirmaciones claves se encuentran en el ultimo pcfrrafo del § 45
yen el segundo pdrrafo del § 47, respectivamente»

E 101,33 (H 114,39; C 124,2)f

M (1) «Esta llamada se encuentra dentro de una anotacion descriptiva
(grupo 1), toda ella entre parentesis.»
P (1) En todo esto juega la confusion de

"realidad"
fenomeno 1
fen6meno 2
conciencia.

En este caso, no es que Gaos Ie atribuya la confusion a Husserl. Por el
contrario, simplemente enlista los terminos entre los que se da la con-
fusion que Husserl expone en el texto. Si entendemos bien la nomen-
clatura de Gaos (que usa tambien en otras anotaciones no transcritas y
aparentemente de un modo no uniforme), "fenorneno l" = "aparien-
cias sensibles" (sinnlichen Erscheinungen), es decir, "los objetos que
aparecen en cuanto tales"; "fenomenoz" = "vivencias del aparecer"
(Erlebnissen des Erscheinens); "'realidad'" = el supuesto ser fisico "ob-
jetivo" postulado para "explicar" causalmente las apariencias.P''

E 102,25 (H 115,32; C 124,38)

M (1) P (1) Pero 10 cierto es que los modelos las hacian intuitivas. Hus-
serl confunde la (falsa) imposibilidad de hacer intuitivo 10 conceptual y

f Hua IIV2. pp. 500-501: H 114.
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la (sostenida por el) imposibilidad de conocer ni intuitiva ni conceptual-
mente la "realidad".

Sobre este termino de "'realidad' ", vease mi comentario a la anotacion
anterior.

E 103,1-8 (H 116,9-16; C 125,18-24)g

M [Aporia] de la conciencia pura y las conciencias impuras D (1)
P (1) En rigor, habria que examinar todas estas relaciones:

conciencia(s) propia impura(s) pura(s)
ajena(s)

E 103,16-21 (H 116,24-29; C 125,32-37)

M Ysoluci6n (?) por la apercepci6n "fundada" en el cuerpo

E 105,5 (H 118,20; C 127,28)h

M (1) P (1) Que penosa descripcion de la reestructuracion de la vision
del mundo realista en la idealista.

E 106,9,26 (H 119,28,120,9; C 128,32-33,129,14-15)i

M (1) P (1) No esta aiin claro si la vivencia absoluta es la que es objeto
de la de reflexion en cuanto objeto de esta 0 esta, la de reflexion.

E 106,7,23 (H 119,25-26,120,6; C 128,31,129,12)

M (2) P (2) Husser! cree que la reestructuracion de la vision realista
en la idealista (a) no es Metafisica porque (b) es factible sin poner nada
metafenomenico - mas bien, dejando de poner 10 metafenomenico del
realismo no ingenuo. Y tiene razon en (b), pero no en (a), si resultase
que la Metafisica se reduce a reestructuraciones como esta,

E 106,22 (H 120,5; C 129,10)

M (3) R (3) Quiere decir que da a cada una su sentido 0 que da a todas
el de realidad, en el de infra "Zieht man", etc.?

g Hua IIV2, p. 501: H 116,13.
h Hua 1II/2, p. 501: H 118,1~20.
i Hua IIV2, p. 502: H 120,9.
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Se refiere a la frase que comienza "Zieht man den Begriff der Reali-
tat. .. " (en su traduccion: "Si se saca el concepto de la realidad ... ")
cinco line as mas abajo.

E 106,32 (H 120,15; C 129,21)

M (4) R (4) Aqui se ve muy bien en que estriba la Eidetica: dado a un
termino un sentido -"Zieht man", etc.- no cabe dejar de darselol

E 107,1 (H 120,24; C 129,30)

M Soberbia

E 108,3 (H 121,26; C 130,35)

M (1) P (1) Como si 10 ultimo no implicara 10 anterior!

E 109,2-4 (H 123,2-4; C 132,7-10)

M La cuestion de la reducci6n del yo puro <c.A la derecha de esta anotacion:»
(a) R (a) Solo pudo ocurrirse plante arIa en vista de la trascendencia del
yo puro a las vivencias.

E 109,9 (H 123,10; C 132,15)

M (1) P (1) No esta claro si el "cogitatio" y el "cogito" se refieren al acto
objeto del de reflexi6n, a este, a los dos. .. Nueva manifestaci6n del no
estar claro cual sea la conciencia pura, si la que reflexiona 0 la que es
objeto de esta.

E 109,27 (H 123,27; C 132,33)

M (2) P (2) Nuevo ejemplo de la tendencia a tomar 10 permanente por
necesario.

E 109,30 (H 123,30; C 132,37)

M (3) P (3) El fen6meno es como el que impuso la idealidad.

E 110,2-4 (H 124,5-7; C 133,12-14)

M (1) D Solucion de la cuesti6n P (1) Pero si toda trascendencia era de
alguna manera en la inmanencia!
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E 110,5 (H 124,8; C 133,15)

M (2) P (2) = en 10 que tiene de puro no es reducible; simple mente no
toda fenomenologia de vivencias requiere la de el,

E 111,11 (H 125,16; C 134,24)

M (3) R (3) No quiere decir que requiera una raz6n el hecho absoluto
de la conciencia pura, sino simplemente la teleologia de su objeto in-
tencional y de sus vivencias correlativas de este. Un hecho absoluto =
necesario (91 ss) «= § 49.» lno, contradictio in adiecto? «La anotaci6n
propiamente dicha se encuentra en la pdgina 110.»

E 111,13 (H 125,19; C 134,26)

M (1) P (1) Todo esto especifica la teleologia de 96 s.

E 111,26 (H 125,31; C 134,39)

M (2) P (2) Como si una concienda absoluta y un Dios, absoluto na-
turalmente, fuesen conciliables de otro modo que identificandolos, 10
que plante a el problema de la trascendencia de algo a aquello con 10 que
es identico. Esto hubiera R debido ser bastante para hacerle a Husserl
ver cuando menos un momenta como problernatico el absolutismo de su
conciencia pura. Pero tenia la "evidencia" de la "estructuraci6n idealista"
(que es la forma mas sutil de autodivinizaci6n) ...

La autodivinizacion del filosofo, y en particular del idealista trascen-
dental, es un corolario de su soberbia. EI tema es recurrente en las
obras de Gaos.51

E 113,6-7 (H 127,19-20; C 136,28-29)

M (1) P (1) Pero la Noetica general no es ciencia de la ciencia deductiva
exc1usivamente. Las consideraciones metodologicas ulteriores lpueden
justificarse como 113,2? «= el pdrrafo siguiente.» (3) R (3) 133-2. «=

ultimo pdrrafo del § 71. Aparentemente, ahi se encuentran las "considera-
ciones" a que se refiere la nota (1).»

E 113,19-20 (H 127,32-33; C 137,1-2)

M (2) P (2) Esto significa en rigor la no reducci6n de aquel minimo
de la Logica formal s.1. ejemplificable en la conciencia pura. 117(1).
«Anotaci6n (1) de la pdgina 117. Wase abajo: E 117,33.»
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E 114,11 (H 128,26; C 137,32)

M (1) P (1) Terminos equfvocos: todas las esencias son trascendentes
(113,3); las "inmanentes" son las trascendentes de las individualidades
inmanentes (las vivencias). «Tras (113, 3), estd insertado, encima de 10
que sigue:» e inmanentes (todo 10es ala conciencia pura)! <<Par10 demds,
no resulta clara esa remisi6n a (113, 3).»

E 114,28 (H 129,5; C 138,13)

M (2) R (2) Cual es la relaci6n de las esencias de las individualidades
trascendentes reducidas con las de estas ultimas sin reducir?

E 115,23 (H 130,3; C 139,10)

M (1) P (1) La reestructuraci6n idealista se fundarfa, pues, en la aetitud
natural y no en las eideticas, Que pensar de este suponer estas aquella
en relaci6n con 51,2f? «= ultimo parrafo del § 28.»

E 116,1-2 (H 130,21-22; C 139,30-31)

M (1) P (1) Redueci6n eidetica f redueci6n fenomeno16gica!

E 116,33 (H 131,17; C 140,25)

M (2) P (2) La Eidetica serfa, pues, para la reducci6n de 10 eidetico
traseendente s.e.

E 117,33 (H 132,19; C 141,26)

M (1) P (1) Si quiere decir que la Fenomenologia no debe contar con
la idealidad de 10 ideal trascendente, lc6mo puede contar con la de 10
inmanente? leomo en 113,2? «vease arriba: E 113,6-7. Lo siguiente estd
escrito en letras de mayor tamaiio,» La anteposici6n de la Eidetica signi-
fica ni haberse planteado los problemas radicales de la relaci6n R entre
conciencia pura y eidetica: D conciencia pura <0/ ligeramente separado:»
esencias D inmanentes trascendentes

Gaos vio siempre, 0 intent6 ver siempre, un vinculo (lesencial?) 0 una
dependencia entre la reducci6n eiderica y la reducci6n fenomeno16gi-
ca, y correlativamente tambien entre las esencias y la conciencia pura;
un vinculo, en todo caso, que no se encuentra, hasta donde se, en las
obras de Husserl, S2
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E 119,27 (H 134,23; C 143,33)

M (1) P (1) Aun en las Meditaciones es la Fenomenologia des de el princi-
pio eidetica, aunque solo en el eurso de ella se haga tema de la Eidetica,

Se trata sin duda de las Meditaciones cartesianas (10 cual indica que
esta anotacion es posterior a la publicacion de esa obra (1931)).

E 122,20 (H 137,31; C 147,31)

M (1) P (1) Cual es la relacion entre el fenomenologo, que no entra
en las proposiciones, y el yo puro, que entra en ellas? Cf 127,2££!«Esta
referencia no resulta clara. A la izquierda de la anotaci6n, con letras de
mayor tamaiio» c DaD p

E 124,10 (H 139,29; C 149,32)

M (1) P (1) La Fenomenologfa principia (fenomenologicamente) a expli-
carse, aunque siempre en aetos distintos de los explicados, euya homo-
geneidad con estos es un problema. .. El apoyarse en Psicologia y Logica
no es licito a la Fenomenologfa, ciencia de principio: ella debe resolver
el problema para sf y las demas.

E 129,12-15 (H 145,11-13; C 155,13-15)

M Halo de determinabilidad indeterminada D (1) P (1) Mejor: indeter-
minacion determinable. Caso del abstractivismo del aleman.

En C, Gaos traduce la expresion en cuestion ("Hof von unbestimmter
Bestimmbarkeit"), que literalmente seria "halo de determinabilidad
indeterminada", como "halo de indeterminacion susceptible de deter-
minacion".

E 146,10 (H 163,38-39; C 174,fr7)

M (1) P (1) Confusion redueciones fenomenologica y eidetica 147 pp
«?, quiza se refiere a los dos penisltimos parrafos del § 77.» D 152,1 «=
segunda mitad del primer parrafo del § 79.»; 153,3 «= quinto parrafo del
§ 79.»

E 149,33 (H 167,32; C 178,12)

M Impresiones (1) P (1) Humismo.
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E 160,12 (H 179,8-9; C 189,26-27)

M (1) P (1) lQue diferencia entre "abstenerse" en la actitud natural y la
abstencion fenomenologica? lEs esta aplicable realmente a todo 10 de la
actitud natural?

E 160,18 (H 179,14; C 189,33)

M (2) R (2) Esencia = en el hecho mismo, "concreta". Cf. 162 (1). «Remite
a su anotaci6n (1) de Lapcigina 162 (que es Lasiguiente), Lacual remite a
su vez a esta»

E 162,11 (H 181,14; C 191,32)i

M (1) R (1) Cf 160 (2)

E 163,15,32 (H 182,22,183,3; C 193,8,26)

M (1) P (1) Ej. del metodo,

E 163,22-23 (H 182,28-29; C 193,16-17)

M ?!!!

La interrogacion y la admiracion se refieren, sin duda, ala frase '~ber
der Erlebnisstrom kann nicht anfangen und enden." (en la traduccion
de Gaos: "Pero la corriente de las vivencias no puede empezar ni
finalizar.") .

E 164,27 (H 183,36; C 194,21)

M (1) P (1) Los tres momentos estan vistos confusamente como moviles
y estaticos, contenidos y forma.

Se refiere, claro, a los momentos del ahora, el antes y el despues.

E 164,28 (H 184,1; C 194,23)

M (2) P (2) La sucesion de las vivencias implicaria de suyo reflexion; cf.
165,2? «= segundo pcirrafo del § 82.»

j Hua 111/2,p. 505: H 181,13-28.
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E 165,11-13 (H 184,24-26; C 195,9-11)

M NB «Esento en letras que abarcan las tres lineas,»

E 172,7 (H 192,11; C 203,3)

M (1) P (1) Que "datos"!

E 176,9 (H 196,24; C 207,14)

M (1) P (1) Kantismo + Psicologfa,

E 177,39 (H 198,22; C 209,13)

M (1) P (1) El eidetismo = fijaci6n de 10 emplrico, D El idealismo =
interpretaci6n de la correlaci6n Empfrica como inherencia metafisica.

E 180,23-25 (H 201,25-28; C 212,12-14)

M Validez universal de la Fenomenologia (1) P (1) Su congruencia con
el solipsismo de la conciencia absoluta, problema ni planteado.

E 184,15 (H 205,29; C 216,17-18)

M (1) P (1) Las tiene con distinto signo!

E 184,22-23 (H 205,37-38; C 216,25-26)

M iel n6ema D (2) P (2) Luego este no significa el objeto en cuanto tal,
sino en general!

E 184,31-32 (H 206,8-9; C 216,34-35)k

M "en cuanto tal" D (3) P (3) Luego "en cuanto tal" no es correlativo a
la actitud fenomenol6gica, sino ya a la psico16gica!

E 187 (H 208,25-209,29; C 219,16-220,20)

P Cambio de signo u objetos ideales?

k Hua 1II/2, p. 507: H 206,5.
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E 187,1 (H 208,25; C 219,16)

M Esencia de la reducci6n fenomeno16gica

E 228 (H 254,1-255,2; C 265,1-26)1

P (Potencial < inatenci6n --+ actual! < atenci6n) I+: actuaf = ponente-I
ponente- [neutralizado

(Direcci6n de la mirada f poner 0 no poner) = cap para el idealismo =
"idealizacion" (epoche) de todo.

E 232,7 (H 258,16; C 269,10)

M (1) P (1) En este paragrafo funcionan las modificaciones de neutrali-
dad y de fantasia como si fuesen una.

E 233 (H 259,16-260,21; C 270,9-271,12)m

P Epoche --+ n6ema
1\

epoche = modificaci6n de neutralidad --+ contran6ema

E 235,35 (H 262,21; C 273,14)

M (1) P (1) Antes (cf 228 infra) «= cuarto pcirrafo del § 113.»:
potencialidad - actualidad

Ahora:

ponente
neutra

potencialidad actualidad

------------ ~(no)posicional (no) neutral

~~
E 241,38-40 (H 269,12-14; C 280,13-15)"

M Las c1asificaciones de los fen6menos psiquicos = de posiciones (1) P
(1) Piensa en la de Brentano.

I Hua I1V2. p. 510: H 254.1.
m Hua I1V2. p. 511: H 259.19-24.
n Hua I1V2. p. 512: H 269.14.
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E 242 (H 269,15-270,18; C 280,16-281,17)°

P Tesis = a) posicionalidad y posicion actual de b) { la representacion
el animo

tesis neutralizadas = insusceptibles de posicion actual (10 que implicaria
que dentro de la neutralizacion no habria distincion entre posicionalidad
y posicion actual!) (1) R (1) El concepto de neutralizacion oscila entre
algo indiferente a potencialidad y actualidad y algo referente al paso de
aquella a esta.

NOTAS

1. Edmund Husserl, Ideen zu einer reinen Phiinomenologie und phiinomenologischen
Philosophie, Erstes Buch: Allgemeine Einfilhrung in die PhCinomenologie.3. unveran-
derter Abdruck. (Sonderdruck aus: '!Jahrbuch fur Philosophie und phanomenologis-
che Forschung", Bd. I herausgegeben von E. Husserl-Gottingen.) Halle a.d.S., Verlag
von Max Niemeyer, 1928.

2. La primera edici6n de la traducci6n de Gaos se public6 en 1949: Ideas relativas a
unafenomenologia puray unafilosofiafenomenol6gica, Fondo de Cultura Econ6mica,
Mexico. Ni en la portada ni en la portadilla del volumen se indica que se trata
solamente del primer libro de la obra, aunque el titulo "Libro primero: Introducci6n
general a la fenomenologia pura" aparece en ellugar que le corresponde, al final
de la introducci6n. La traducci6n no fue hecha sobre la edici6n de Walter Biemel
de 1950 (Hua III, Martinus Nijhoff, La Haya) y no incluye, por tanto, los apendices
que aparecieron en esta ni contempla las anotaciones de Husser! y demas materiales
que Biemel emple6 para refundir el texto. Pero para la segunda edici6n, de 1962,
Gaos afladi6 la traducci6n de esos apendices, as! como la del "Pr610go a la edici6n
alemana de 1950" de Biemel, y aunque mantuvo intacto el texto de la primera
edici6n, incluy6 aquellos materiales en el 'Apendice crftico" -tornado de la edici6n
de Biemel-, insertando en el texto las llamadas correspondientes (vease la nota
entre corchetes de la p. 446, en la que se explica esta circunstancia). En 1986
apareci6 una tercera edici6n que no difiere de la segunda en nada significativo. Por
otro lado, desde la primera edici6n aparece el "Epflogo" (traducci6n del "Nachwort
zu meinen Ideen" de Husserl, publica do por vez primera en 1930, en el tomo XI
del '!Jahrbuch ftir Philosophie und phanomenologische Forschung", por Niemeyer,
Halle, y mas tarde en Hua V, 1952), el cual se presenta sin ninguna advertencia
particular -fuera de la que el mismo Husserl hace en las primeras lfneas, Resulta
curiosa constatar, pues, que a partir de su segunda edici6n la traducci6n de Gaos
esta en realidad basada en tres publicaciones diferentes: el cuerpo de la obra, asf
como el Indice analltico elaborado por Ludwig Landgrebe, proceden de una de las
tres ediciones de Max Niemeyer (1913,1922 y 1928) hechas en vida de Husserl, y

o HuaIII/2, p. 512: H 269,20 Y22f; YH 270,15.
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con casi total seguridad de la tercera (acaso de E, al menos en parte); todo el aparato
critico, incluyendo el prologo y los apendices, proceden de la edici6n de Biemel de
1950; por su parte, el epflogo procede de la primera edici6n del "Nachwort" que
mencione hace un momento. De todo 10cual ellector no recibe mas que muyescasa
noticia: la unica aclaraci6n que hace Gaos explfcitamente se halla en la nota de la
p. 446 a la que ya me referf, (Como es usual, abrevio en 10anterior y en 10siguiente
Husserliana como Hua.)

3. For ejernplo, el hecho de que las notas que llamo mas adelante "de traducci6n"
no s610 son relativamente muy escasas, sino que casi ninguna contiene el termino
o frase elegido en definitiva por Gaos.

4. De lafilosofla, primera parte,lecci6n xv, en Obras completas, vol. XII, 1982, p. 123.
Las Obras completas de Jose Gaos, cuya edici6n coordina Fernando Salmer6n, estan
en proceso de publicaci6n por la UNAM dentro de la colecci6n Nueva Biblioteca
Mexicana. (En adelante abrevio las Obras completas de Gaos como OC.)

5. Mas adelante se da una clasificaci6n de las anotaciones y se aclara que las que
aqul se transcriben son principalmente las que contienen comentarios de Gaos.

6. Vease mas adelante la nota 25.

7. La primera fue la de las Investigaciones l6gicas, hecha en colaboraci6n con Manuel
Garda Morente y publicada en 1929 por Revista de Occidente (Madrid) en 4 tomos.
Ademas de traducir la obra, Gaos hizo una "Explicaci6n. .. de las Investigaciones
paragrafo por paragrafo en dos cursos acadernicos" (Oe, VII, UNAM,Mexico, 1987,
p. 365). En 1942 se public6, por La Casa de Espana en Mexico y dentro de la "Colee-
ci6n de textos clasicos de filosofla" del Centro de Estudios Filos6ficos de la UNAM,
su traducci6n de las Meditaciones cartesianas, hecha entre 1935 y 1936 sobre un
texto que Ortega y Gasset recibi6 personalmente de Husserl en noviembre de 1934.
En esta traducci6n faltaba la de la meditaci6n quinta, que Gaos perdi6 cuando la
tenia ya acabada aunque sin revisar. (Sobre esta traducci6n, el original en que se
bas6 y la perdida de la meditaci6n quinta, pueden verse los siguientes textos de
Gaos publicados en oe, VII: "lntroducci6n a las 'Meditaciones cartesianas' de Hus-
serl" (pp. 285-300), "Unas meditaciones de aventura" (pp. 329-334) y '~pendice:
Nota sobre la traducci6n de Husserl" (pp. 365-368); tambien la nota de Fernando
SaImer6n en el mismo volumen: "Nota del coordinador de la edici6n" (pp. 33-34),
Y, finalmente,la "Nota del editor", redactada por Miguel Garcfa-Baro, en la segunda
edicion, aumentada y revisada, de las Meditaciones cartesianas, Fondo de Cultura
Econ6mica, Mexico, 1986, p. 8, asf como su nota 3 al prologo de Gaos en la misma
edicion, p. 31.) Veanse los datos de publicaci6n de la versi6n de Gaos de Ideas I
en la nota 2.

8. Vease la nota anterior.
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9. En esta fecha fue publicado, junto con el trabajo de tesis doctoral al que me
refiero en seguida ("La crltica del psicologismo en Husserl"), por la Universidad
Veracruzana: Jose Gaos, Introducci6n a la fenomenolog(a, seguida de La critica del
psicologismo en Husserl, Cuadernos de la Facultad de Filosoffa y Letras, no. 5, Uni-
versidad Veracruzana, Xalapa. (En adelante este volumen sera designado como IF.)

10. Comparese, por ejemplo: "La fenomenologfa tiene aquellos caracteres que le
prestan el ser ciencia eidetica y el ser ciencia de la conciencia pura. Como ciencia
eidetica, las proposiciones que formula tienen el valor universal y necesario a priori
que la intuici6n eidetica confiere a las proposiciones que no hacen sino expresar
fielmente sus datos. Como ciencia de la conciencia pura es la ciencia de 10absoluto
y; por tanto, la primera y fundamental. Este es el rasgo idealista en la fenomenologla
de Husserl, que sus discfpulos abandonan" (ibid.).

11. Veanse las notas 7 y 9. En la nota 36 de su tesis (fF, p. 181), Gaos aclara:
"Nuestro trabajo nos fue sugerido a principios del afio 1927 por los profesores Mo-
rente y Zubiri. La exposici6n de la crftica de Husserl que constituye la primera parte
se remonta en el modo de entender y presentar esta critica a la labor realizada
desde aquella fecha hasta mayo del siguiente ana; la forma actual [... ], a una labor
posterior, terminada a fines del afio 1930 (en el ruimero de enero-febrero de 1931
de la revista UNIVERSIDADfue publicada la primera parte en su forma actual). Esta
segunda parte de nuestro trabajo, la crltica de la critica de Husserl, estaba esbozada
al publicar a principios de 19311a primera parte, como prueban los cuatro paragrafos
preliminares; pero la forma en que aparece aquf es resultado de una labor dilatada
hasta el final de 1932."

12. Pagina 20265 del manuscrito que contiene el proyecto dellibro Jomadas filo-
s6ficas, manuscrito que forma parte del Fondo Documental de Gaos dellnstituto de
Investigaciones Filos6ficas. Citada por Fernando Salmeron en "Jomadas filos6ficas.
La primera autobiograffa de Jose Gaos", publicado en su libro Ensayos filos6ficos,
Secretarfa de Educaci6n Publica, 1988 (Lecturas mexicanas, 109), p. 242.

13. Nota 36 Cal§ 36) de La critica del psicologismo en Husserl (en adelante CPH); IF,
p.181.

14. Gaos abunda: "El tomo I de las Investigaciones 16gicas, las cuatro primeras de
estas -principalmente la segunda y tercera- y el capitulo de las Ideen sobre 'Tat-
sache und Wesen', favorecieron la interpretacion de la fenomenologia como ciencia
universal y fundamental de las esencias, como ontologfa eidetica, que es como lle-
g6 Scheler a identificarla con la 'prima filosoffa', como ha sido desarrollada por
el trabajo efectivo de muchos eplgonos y como en general se la ha divulgado y
combatido. [... ] Pero las dos iiltimas Investigaciones l6gicas y el cuerpo de las Ideen
acennian mucho mas energicamente el otro elemento 0 factor de la fenomenologia,
de tal suerte que si la fenomenologia puede seguir teniendo los caracteres de la
universalidad y la fundamentalidad, es merced a la concepci6n de la conciencia
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pura como el ser absoluto. [... J A esta concepcion se atienen todavia mas estric-
tamente las ultimas publicaciones de Husserl, Formale und transzendentale Logik
[... J y Meditations cartlsiennes. [... J, ya ella mas que al elemento eidetico, puede
decirse abandonado, responde la ultima etapa de la fenomenologfa, representada
por M. Heidegger [... J, de suerte que puede advertirse una como reacci6n conjunta
de Husserl y Heidegger contra Scheler" (IF, p. 185).

15. Jose Gaos y Francisco Larroyo, Dos ideas de lafilosofia (Pro y contra lafilosofia
de lafilosofia), La Casa de Espana en Mexico, Fondo de Cultura Econ6mica, Mexico,
1940. (En adelante, DI.)

16. DI, pp. 29-30. Vease tambien este pasaje del prologo a su version de las Medi-
taciones cartesianas: "El pasado entero de la filosofla puede reducirse ados grandes
movimientos sucesivos de direcci6n opuesta. La filosofla griega y con y tras ella la
antigua y la medieval se han dirigido, como insinue antes, a los principios objetivos
del mundo, en una ideaci6n esencialmente eidetica, afiado ahora: concibiendo ta-
les principios como ideas, valores, esencias subsistentes en sf y por sf, 0 inherentes
a un principio divino, 0 concibiendo eideticamente este principio. Radicalmente
animada por el cristianismo, introductor decisivo de la conciencia, como instancia
fundamental, en la historia, segun revela la anticipaci6n de San Agustin a Descar-
tes, la filosofla modema empez6 por retrotraerse y retraerse reflexivamente a la
conciencia, para partir de ella hacia el mundo y hasta los principios objetivos de
este y de ella. La tensi6n entre la eidetica filosofla antigua y la conciencia cristiana
en el seno de la filosofia medieval da a esta su peculiar complexi6n y situaci6n
verdaderamente media, que no deja de prolongarse en su descendiente modema.
En la sucesion hist6rica de los dos movimientos, de la filosoffa antigua y medieval
y la filosofia modema, debe reconocerse una sucesi6n promovida por una relaci6n
de fondo ultimo entre ambos. Pues bien, ambos 0 el pasado entero de la filosofia
vienen a ser asumidos notoriamente por las dos partes de la fenomenologfa de
Husserl: la eidetica filosofla antigua y medieval, el 'realismo' antiguo y medieval,
en la 'fenomenologfa eidetica'; la modema filosofla de la conciencia, el modemo
'idealismo', en la 'fenomenologfa trascendental'. Es mas. La asunci6n de la filosofia
lIega al detalle de asumir la transicion natural de todo 'idealismo' a un idealismo
'trascendental'. Por ellado, ya no del pasado y antecedentes de la fenomenologla de
Husserl, sino de su sucesi6n y futuro, de sus dos partes, tambien, han salido como
he apuntado las principales filosofias posteriores a ella, que reiteran los dos grandes
movimientos del pasado filos6fico: el de la filosofia antigua y medieval, la filosofia
de los objetos ideales y de los valores; el del cristianismo y la filosofla modema,
Ia filosofia existencial. En tales movimientos, asunciones y reiteraciones lc6mo no
pal par una encubierta, pero tangible naturaleza de la filosofla oscilante entre dos
extremos dialecticamente unidos? Contenido y merito ultimos de la fenomenologfa
de Husserl: la articulaci6n de sus dos partes sugiere cual podrla ser la relaci6n entre
ambos movimientos de la historia de la filosoffa, fondo ultimo de esta historia entera
y de la filosoffa en general." ("Historia y significado", en Meditaciones cartesianas,
2a. ed., citada en nota 7, pp. 26-27; tambien en DC VII, pp. 296 s.)
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17. Dl, pp. 75-77. Gaos concluye con un reproche y algo que quiza puede leerse
como una humorada: "En fin, Husserl, que define y practica la filosoffa como feno-
menologfa, por una omisi6n e inconsecuencia, no ins6lita ni extrafia en la historia
de la filosoffa -los fil6sofos han dejado a veces 10fundamental de su pensamiento,
por ser precisamente 10 fundamental menos patente para cada uno de ellos, a sus
continuadores, a la historia ulterior de la filosofia, que asf es como se desarrolla
hist6ricamente- se ha contentado con esta definicion, sin haber hecho una expresa
y rigurosa fenomenologia de la filosofia. Acaso, de haberla hecho, hubiera concluido
que este fen6meno humano que es la filosoffa, es confesi6n personal." (Dl, p. 77.)

18. Vease el "Pr610go" de Fernando Salmer6n en OC XIII, p. 17. Este prologo fue
publicado tambien en Didnoia. Anuario de Filosofia, vol. XXXVI,1990, pp. 1-16, con
el titulo "Introducci6n a la filosofia de Gaos". Hay que remitirse a el en relaci6n con
el tema del pensamiento de Gaos en general, que aquf s610 toco marginalmente, y
con el de la filosofia expuesta en estas obras claves. Pueden verse tarnbien los otros
escritos de Salmer6n a los que el mismo remite en la nota 19 de este prologo: "La
ontologla de Jose Gaos", en Ccitedra, no. 2, Universidad Aut6noma de Nuevo Le6n,
Monterrey, enero-marzo de 1975; y "La naturaleza humana y Ia raz6n de-ser de la
filosofia. La estructura de De la filosofia de Jose Gaos", en Didnoia, no. 20, Mexico,
1971. Tambien es importante el "Pr6logo" de Luis Villoro al tomo XII de OC, que
contiene De lafilosofia.

19. Cfr. la lecci6n I de la primera parte, OC XII, p. 3.

20. OC XIII, p. 39. 'Iambien en otros pasajes de sus obras alude Gaos a diversas
investigaciones fenomenol6gicas 0 "fenomenologlas" posibles; a modo de ejemplo,
en OC XVII, p. 126: "Hubo un momento, lato sensu, en que me pareci6 que la
decepci6n filos6fica procedla de determinada incompatibilidad entre la esencia de
la Filosofia y la 'esencia' de la vida contemporanea: la Filosoffa de Ia Filosoffa
requerfa la determinacion de esta ultima 'esencia', partiendo de una 'fenomenologfa'
de la vida contemporanea."

21. Aunque sf da sus razones, en la primera lecci6n, exposici6n del curso entero,
para que "la Filosofla, principie, para ml, por la Fenomenologia de la Expresi6n
Verbal-o de que esta acabe, para mi, por ser la Filosofia de Ia Filosoffa entera y, 0,

la Filosofia" (OC XII, pp. 6 s.).

22. OC XIII, p. 39. Lo que a esto sigue no 10 aclara mayormente: "Este metodo
fenomenol6gico, en cuanto aplicado a fen6menos de expresion, requiere una com-
prensi6n de las expresiones, 0 de 10 expresado por ellas, que hace de el un metodo
hermeneutico" (ibid.).

23. Acaso sirva tambien como orientaci6n la referencia que hace Gaos al metoda
fenomenol6gico en otro contexto: "el metodo considerado como el metodo por
excelencia para describir 0 caracterizar y definir esencias por la filosoffa de nuestros
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dias: el metodo de la fenomenologia eidetica. No el metoda fenomeno16gico en el
sentido riguroso de la fenomenologfa de Husserl: el metodo de la ciencia eidetico-
trascendental de las esencias de los fen6menos puros de la conciencia pura; sino el
metoda fenomeno16gico en el sentido mas laxo y lato que se generaliz6 en tome a la
estricta ortodoxia husserliana, desde el interior de la escuela misma de Husserl hasta
lontananzas en las que se trata pura y simplemente de descripciones de cualesquiera
objetos, dirigidas por una vaga intuicion de 10 esencial de estes, no garantizadas
por nada susceptible de verificaci6n objetiva 0 intersubjetiva, tan s6lo conducidas
en algun orden 'met6dico'." (Jose Gaos, En tomo a la filosofia mexicana, Alianza
Editorial Mexicana, Mexico, 1980 (Biblioteca Iberoamericana), p. 84.)

24. Vease, en efecto, como comienza la leccion II de la primera parte de De la
filosofia, autentico inicio del curso: "El metodo fenomeno16gico prescribe partir de
expresiones verbales designantes del objeto del que se quiere hacer la fenomenologia
y de un ejemplo 0 ejemplar de tal objeto, Nosotros debemos ahora hacer la fenome-
nologfa de la expresi6n verbal. Como expresi6n verbal designante de la expresi6n
verbal puede bastar por 10pronto esta misma expresi6n verbal: 'la expresi6n verbal'.
Partarnos, pues, de un ejemplo de ella. Sea la expresi6n verbal'esta sala'.' (DC XII,
p. 11.) Paralelamente, la lecci6n II de Del hombre comienza: "La primera gran regla
del metodo fenomenol6gico es la de partir de las expresiones verbales designantes
del fen6meno del que se trata de hacer la fenomenologla, para elegir un caso 0
ejemplar individual 0 especffico, percibido 0 recordado 0 imaginado, del fenomeno
designado por ellas que 10 sean inconcusamente, y proceder al andlisis descriptive,
conceptual y termino16gico, del caso 0 ejemplar bajo el punto de vista de 10que sea,
con evidencia intelectual, esencial a el 0 al fenomeno.' (DC XIII, p. 43.)

25. Confesiones profesionales, DC XVII, p. 59. Tras relatar como Xavier Zubiri le
explic6 una tarde "la fenomenologfa entera", dice Gaos: "Tambien, pues, para Zubiri
parecia no haber mas que la fenomenologia. Su tesis iba a ser un ensayo de una
teorfa fenomeno16gica del juicio. Y el era el prodigio -y el bien enterado: era ya
graduado de Roma y habla estado ya en Belgica y en Alemania. Decididamente,
la fenomenologfa de Husserl era la filosoffa" (p. 62). Y un poco mas adelante,
agrega: "En su Kant dice Ortega que la filosoffa kantiana fue su prisi6n durante
aproximadamente diez alios. La de Husserl, su maestro Brentano, el inspirador de
ambos, Bolzano, y algunos discipulos inmediatos de Husserl, el mayor Scheler ...
fue mi prisi6n durante tambien aproximadamente diez alios: de 1923, en que me
licencie, pasando por 1928, en que me doctore con una tesis sobre el terna dicho, e
hice mis primeras oposiciones a catedra, hasta 1933" (ibid.).

26. Recapitulando, Gaos afirma: "En suma, que he vivido como la verdad, por 10
menos, la escolastica de Balmes, el neokantismo, la fenomenologfa y la filosoffa
de los valores, el existencialismo y el historicismo ... Aunque, no. Estos ultimos ya
no pude acogerlos como la verdad. .. Ya estaba escarmentado por la sucesi6n de
las verdades anteriores. .. Pues La que puede mover semejante sucesi6n hist6rica
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-biogrcfJica de verdades, semejante sucesi6n vivida, mucho mas que la sucesi6n del
pasado sabida por la Historia; a que sino al escepticismo?" (DC XVII,p. 60).

27. Vease tambien, sobre todo esto, OC VII, p. 52, Y el importante prologo a las
Meditaciones cartesianas, ya citado, en OCVII, pp. 291 s. Por 10 demas, se encuentran
varias apreciaciones positivas de la fenomenologfa en las obras de Gaos; cito como
ejemplo: "la que puede juzgarse ya definitivamente como la mas importante de
las filosoffas contemporaneas, la fenomenologfa de Husserl" (OC VII, p. 48); 0 al
final del mismo prologo: "es 10 mas probable que el futuro ratifique el juicio que
predice en Husser! el fi16sofo mas importante en suma de la novfsima y actual
edad filos6fica" (DC VII, p. 299), Yluego: "No obstante las seductoras novedades
posteriores a el, a Husserl habra que volver, de el habra que partir, durante bastante
tiempo aun, hasta que haya advenido definitivamente el de tratarle como un gran
clasico mas. Porque esta necesidad de volver a el y partir de el anticipa desde ahora
la clasicidad de su obra" (pp. 299 s.). Y esta otra: "De Husserl estuve preso 10 que
ya puntualice -por mor de la actualidad, no precisamente porque me gustara y
atrajera de ninguna manera singular. Y por mor de la historia volvf a el en algunos de
mis pasados cursos [... ]. Pero cuando mas recientemente tuve que volver a ciertas
partes de las Investigaciones, para refrescar el recuerdo de ellas, ya muy marchito y
macilento por obra de lustros de olvido -amigos mlos, que sorpresa, encontrarlo tan
formidablemente analltico, abundante, riguroso, ejemplar de ciencia y conciencia
filos6fica: va a haber que volver a el, en cuanto se pueda- Lo es una erupci6n de

_ ciencismo?" (OC XVII,p. 72).

28. Vease el importantfsimo "Discurso de filosoffa", escrito entre fines de 1953 y
principios de 1954 y publicado en Discurso de Jilosofia y otros trabajos sobre la ma-
teria, Universidad Veracruzana, Xalapa, Mexico, 1959 (Biblioteca de la Facultad de
Filosoffa y Letras), pp. 13-30. En el, Gaos distingue: "Hayen la filosofia dos partes:
una parte que puede lIamarse 'fenomeno16gica', por versar sobre los fen6menos
inmanentes de este mundo, de esta vida; y una parte metaffsica, la que se ha es-
forzado por saber, sobre todo cientfficamente, del mas alla, de la otra vida, del otro
mundo" (p. 13), para luego esbozar su noci6n de la unica filosoffa "hacedera a estas
alturas de la historia" con un "adios a los sistemas metaffsicos del universe en 10
que tienen de seudocientffico-metaffsicos, no en 10 que contienen de fenomenolo-
gla" (p. 30). Vease tambien una nota en que Gaos resume los puntos en que ese
mismo "Discurso" precisa su posici6n "relativamente a la Filcsoffa", y en la cual
afirma el valor "cientffico de las partes 0 disciplinas no metaffsicas de la Filosoffa y
de las ciencias mismas" ("Selecci6n de la aforistica inedita", OC XVII, p. 255). Por
10 demas, ya la mera distinci6n entre metaffsica y ciencia, 0, para el caso, entre
metafisica y fenomenologia, tiene en el pensamiento de Gaos una vasta serie de
resonancias y vinculaciones que por desgracia no podemos registrar aquf. Vease por
ejemplo, sobre la distinci6n equivalente entre Weltanschauung y filosofla ciendfica,
la nota 10 del texto "Notas sobre Husserl" (parte de un Homenaje a Edmund Husserl,
realizado en 1959 en una sesi6n publica del Seminario de Filosofia Moderna de la
Facultad de Filosoffa y Letras de la UNAM, y publicado en el Anuario de Filosofia,
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afio I, Mexico, 1961, p. 149). Vesta precisi6n: "En la medida en que en la metaffsica
clasica entra la ontologla y hasta la critica, es la fenomenologla metaffsica. Lo unico
de la metaflsica clasica que no entra en la fenomenologfa es la teologfa, porque
Husserl se apresura a poner a Dios entre parentesis y no llega a ocuparse otra vez
de el. Su Weltanschauung es la de un indiferente en materia de religi6n tfpicamente
moderno." ("Notas sobre Husserl", op. cit., p. 147, nota 7. En el mismo sentido, cfr.
el capitulo 4 de En tomo a lafilosofia mexicana, nota 17, p. 133.) Sobre estos temas,
vease el "Pr610go" de Fernando Salmeron a OC XIII, especialmente en p. 13.

29. "Notas sobre Husserl", op. cit., nota 4, p. 145.

30. Mas adelante, precisa la cuestion asi: "La posible imposibilidad de una ciencia,
objetiva, intersubjetiva universal, es decir, por 10 menos dentro de la vida de la
Humanidad, de los fundamentos 0 principios de todo, y si se comprobase, su raz6n
de ser" (ibid., p. 149). Pero ya aqul Gaos tiene su respuesta: "Es como si pensar
'principio de todo' y a la postre tener que pensar 'principios dentro de la vida indi-
vidual' 0 'subjetivos', fuese una misma cosa: como si fuese una misma cosa pensar
totalidad y subjetividad 0 dentro de la vida individual" (pp. 148 s.).

31. La exposici6n de esa "razon" nos llevarla al micleo mismo del "sistema" ultimo
de Gaos presentado en estas obras. Para los efectos de este articulo, basten las
citas siguientes: "tal objeto [10 existente] es el mas subjetivo de todos, el unico
absolutamente subjetivo, 0 en rigor, el unico subjetivo, sin mas [... ]. Y tal es el
objeto de -las filosoffas, asi, en plural, forzosamente, por 10 mismo acabado de decir.
Tal serfa la explicaci6n ultima de la pluralidad de filosoflas cad a una en conjunto
subjetiva 0 personal" (De la filosofia, OC XII, p. 413). Yen el mismo sentido, Del
hombre: "EI fil6sofo no deja fuera de su concepci6n nada, nada ni siquiera de si
mismo, 0 menos que de nada de sf mismo. lCual es la consecuencia de esto [... ]?
Que el objeto de la filosoffa, 10 existente, nada abstracto, la concreci6n misma, no
puede menos de ser absolutamente subjetivo: es el objeto subjetivo por excelencia,
Y por eso tampoco pueden menos de ser subjetivas las filosoffas como 10 son de
heche, de hecho hist6rico. Lo anterior no es ninguna tesis en favor de la subjetividad
de la Filosoffa; es una teoria explicativa del hecho de que la historia de la Filosofia
sea una historia de filosoffas personales" (OC XIII, p. 564).

32. Hay mas: esta filosofla de las esencias y de la conciencia pura es Weltanschauung
"en la medida en que la Critica de la raz6n pura sea Weltanschauung. Lo que quiere
decir que en la misma medida en que Kant era fil6sofo, 10fue Husserl. Dicho sea en su
demerito, con fidelidad a sus propias valoraciones predicativas" (p. 148). Ademas,
"el soberbiamente anti-historicista e incientfficamente filosofo Husserl" "no quiso
olr" "la lecci6n de escarmiento" de "la historia de la filosofia" (p. 148). Y, dicho sea
de paso, en una nota al pie: "La fenomenologia es una generalizaci6n infundada
de la filosofla de las matematicas, injertada en la idea agustiniano-cartesiana de
la refundamentaci6n de la certeza ab initio; de una evidencia no objetiva, sino
subjetiva" (p. 146, nota 6).
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33. Publicada en Symposium sobre la noci6n husserliana de la Lebenswelt, UNAM,
Centro de Estudios Filos6ficos, Mexico, 1963, pp. 19-24.

34. Entre estas anotaciones, dos merecen una menci6n aparte: una en la linea 2
de la p. 83, que dice "ojo a la coma!", en un lugar en que la existencia de una
coma es justamente decisiva para el sentido de la frase. La orra (que representa
una excepci6n a 10 que acabamos de decir en el texto), se encuentra en el segundo
parrafo del § 105, p. 217, linea 2 desde abajo: Gaos anota "noematicos?" donde la
palabra alemana correspondiente es "noetischen", cuya traducci6n serfa "noeticos",
La traducci6n definitiva de Gaos en su versi6n castellana (vease cualquiera de las tres
ediciones citadas en la nota 2, p. 253, lfnea 10 desde abajo) es "noernaticos", aunque
no la aclara de ningun modo ni llama la atenci6n del lector sobre su discrepancia
respecto del texto original. Sin que esto signifique emitir un juicio sobre este punto,
vale la pen a hacer notar que tanto las tres ediciones alemanas hechas en vida de
Husserl, como las dos publicadas dentro de Husserliana (la ya citada edici6n de
Biemel de 1950 y la nueva edici6n de Karl Schuhmann de 1976), las cuales toman
en cuenta incluso las anotaciones marginales hechas por Husser! en sus propios
ejemplares, han mantenido la misma palabra: noetischen (vease la ultima de las
citadas: Edmund Husserl, ldeen zu einer reinen Phiinomenologie und phiinomenolo-
gischen Philosophie, Erstes Buch: Allgemeine Einfiihrung in die reine Phiinomenologie,
Neu herausgegeben von Karl Schuhmann, 1. Halbband, Text der 1.-3. Auflage (Hua
IIV1), Martinus Nijhoff, La Haya, 1976, p. 243, lfnea 2).

35. Vease su ficha completa al final de la nota 34. Por cierto, tambien en Hua IIV1
(H) se da al margen la paginaci6n de la edici6n original de la obra, que es identica
a la de E.

36. Ya tam bien citada por nosotros en la nota 2.

37. Uno de los poqufsirnos casos, no hay duda, en que a Gaos Ie lleg6 a "estorbar 10
negro" en su vida.

38. Edmund Husserl, ldeen zu einer reinen Phiinomenologie und phiinomenologischen
Philosoph ie, Erstes Buch: Allgemeine Einfiihrung in die reine Phiinomenologie, Neu
herausgegeben von Karl Schuhmann, 2. Halbband, Erganzende Texte (1912-1929)
(Hua IIV2), Martinus Nijhoff, La Haya, 1976.

39. Vease, por ejemplo, DJ, pp. 74-75; OC VII, pp. 45, 63, 94, 105; OC XII, pp. 401-
403,413-414; OC XIII, p. 437; OC XVII,pp. 119-120, 124, 137.

40. Lo afirma en OC XVII,pp. 119-120.

41. Sobre esta Jiga entre soberbia y principios, cfr. OC VII, pp. 62-63, 87, 94 Y105;
OC XVII, pp. 117-120 Y1:l4.
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42. Veanse las lecciones XVI ("Los conceptos individuales") y XVII ("La individua-
lidad: inefabilidad y contingencia") de la primera (DC XII, pp. 124 Y 133), Ylas
lecciones XVI ("La funci6n del pensamiento. La objetivaci6n individual") y XVII
("La objetivaci6n individual (conclusi6n)") de la segunda (OC XIII, pp. 221 Y 235).

43. Del hombre, lecci6n XI, DC XIII, p. 158.

44. La cuesti6n se plantea por vez primera en la lecci6n XN de la primera parte (DC
XII, p. 109), Y atraviesa la obra hasta la lecci6n VI de la segunda parte (p. 267).
Su exposici6n final como antinomia se halla en la lecci6n XVI de la segunda parte
(p.382).

45. Passim, pero veanse en particular las lecciones IX, XXII (titulada "La naturaleza
del pensamiento") y, finalmente, su exposici6n como antinomia en la lecci6n XXXVIII
(DC XIII, p. 477 s.).

46. Vease la secci6n anterior C"Gaossobre Husserl") de esta resefia.

47. Cft: la lecci6n VI de la segunda parte C~CXII, p. 263).

48. Vease principalmente De la filosofia, lecci6n XVI de la segunda parte (DC XII,
pp. 379-381). Del hombre C~CXIII, p. 566).

49. Veanse la lecci6n XXII de la primera parte y, de nuevo, la lecci6n VI de la segunda
parte (DC, p. 268) yla XIX de esta misma (p. 413), deDe lafilosofia. YenDel hombre,
veanse las lecciones XLVI y XLVII (yen particular, en la ultima, las pp. 565-566 de
DC XIII).

50. En Del hombre, sobre este paragrafo Gaos dice: "Pero las autoridades dicen
que la Ffsica esta en trance de renunciar a todo 'modele', para quedarse en una
pura formulaci6n matematica de los fen6menos mismos, porque el comportamiento
de estes es de una complejidad 'inimaginable'. Hace ya mas de medio siglo que
Husserl dio a esta concepci6n puramente fenomenol6gico-matemcitica de la Fisica,
la formulaci6n insuperable que se lee en el § 52 de las Ideas, al que remito a aquel
de ustedes 10 bastante curioso para irse a leerlo." (DC XIII, p. 153.)

51. Vease por ejemplo Confesiones profesionales, DC XVII, pp. 119-120: "Por esto
es el esencial destino de la Filosofla el idealismo trascendental, la filosofla del sujeto
intelectual autarquico y condici6n de posibilidad de todo 10 demas, incluso de la Di-
vinidad, cuando a esta no la identifica consigo mismo; en suma, lao.. la... soberbia
-de un Hegel, de un Kant." Y De la filosofia, segunda parte, XVI, DC XII, p. 380:
"Una consecuencia mas del idealismo trascendental es que el sujeto trascendental
no pueda menos de concebirse a sf mismo como unico; 10 que quiere decir que el
mfsero sujeto que es cada uno de nosotros mientras se concibe a sf mismo como
parte de su objeto total, acaba concibiendose a sf mismo en la maxima sublimaci6n
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o con la maxima sublimidad literalmente 'concebible' y, forzosamente, dejando a sus
congeneres seguir en su mfsera condicion de partes de su objeto total, 0 dejando el de
ser congenere de ellos en una absoluta 'soledad' --que viene de 'solo'. Consecuencia
final: concebirse a sf mismo como - Dios."

52. Veanse por ejemplo las citas que tomamos de su ponencia en el "Simposio sobre
la nocion husserliana de la Lebenswelt" al final de nuestra secci6n anterior, "Gaos
sobre Husserl".




