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En este trabajo hemos .consultado Ja Fenomenología del esplritu en Ja 

traducción que nos ofrece IJVel)ceslao Roces. Sin embargo, debemos aclarar, Ja 

hemos seguido con.la,º~¡.¡, .. (;!? ~u lengua original para corroborar Jos términos 

técnicos que empl~a He~ei ~~·pa~ai~s· ele dificil, lectura. Es por ello que el lector 
".e•·.~~;··~ '/, ,· •·' .:.:·• '•, ; .. 

podrá encontrar las palabras á1einariás 'que Hegel utiliza para que se sepa qué 

es Jo que quiere decir con deier~in~d3 i~r~in.º:" 
Hemos optado por citar::·t~~¡,:i¡~·~·i~·'o.b~a eje Hegel con las primeras 

iniciales de la obra corresp()ndi~~te: .. i;2;;~}·Fenómenologla del espíritu la 

citaremos a Jo largo 

como CL. 

Todas las este trabajo son 

página, en su original para· que"e1 l~ct~r ·pueda comparar Ja traducción 

realizada.: 
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1 Tf::;Js C(iN 
FALLA LE OR1GEN j 

Por medio del nombre, el objeto, como ente, ha nacido pues una segunda 

vez. Tal es el poder del espíritu. Adán dio un nombre a todas las cosas. El 

hombre habla de las cosas como a lo que es suyo, y vi"'.e en una naturaleza 

espiritual, en su mundo, y este es el ser del objeto, el ser como sentido. 

G. W. F. Hegel: Jenenser Realphilosopie, p. 183 

en Hyppolite: Lógica y existencia, p. 47. 



Introducción 

lf~IS CON 
FALLA CE OR¡GEN 

El objeto de estudio en este trabajo es un fragmento de 1 a Fenomenología del 

espíritu (Phanomenologie des. Geistes) de Georg W ilhelm Friederich Hegel. Su 

interés se centra en exponer Ía relevancia del lenguaje para el conocimiento. Mas, 

antes de iniciar con el •d~~~·;r~116\~~'.~eé~s~rio bómpre~der un rasgo importante 
' ·-.- ,; _. ·_. ·. ,,·:: ~ '·.- '.. ··: ,:, -,-' - :· . . :'- :<~·: . -~·-:;. " '.;,; .. ;_ .;- '.: -'./- --: ·. 

para entender el. discÚrs;) qÚe se mantiene a lo;Jargó :de la obra. Consiste en 

concebir a la Fenomenología del espf;it~ :c;orri~\~~r1a .narración, o como una 

historia, que cuent~ la experiencia (die Erf~fl·~~n~);,~~ dg~ ~ctores qúe participan 

en el proceso de lo que Hegel llama cienéia de,Í~ ~~p~rie~cia de 1á conciencia 

(Wissenschaft der Erfahrung des BewúfUseirÍs}. l~s é:Ú.ales son:· 

(a) un sujeto y 

(b) un objeto. 

La historia es contadéJ. asimismo, por un tercer personaje: 

(c) un meta-sujeto 

que se encuentra en un momento avanzado del proceso y reflexiona 

(nachdenken) acerca de Jos dos primeros. ¿Cuál es Ja situación de cada actor en 

el discurso? ¿Y a qué llama Hegel ciencia de la experiencia de Ja conciencia? 



Comencemos por responder lá posición que le correspond~ al meta-sujeto. 

Su situación consist~. é:o~~(), hemos señalado, eri reflexionar sob~e el ~r;c~so~ que 

experimenta . <e1?tií~ri) ta11iéi ~I suj~to como el objeto en la historia de. los 
. ,:~:·; .. : 

diferentes niomeritO~ (¡Úe'se dan Ém la Fenomenología del espíritu. 
,,· ,., ... ·' "···\•' - . . -

Estos difer~rii~s iri~rnentos (Momente) comienzari . en I~ 
(Bewu¡lisein); la cual es, no s.ólo un apartado del libro, ~I igual, que los otros que le 

siguen a lo largo. del diScurso, sino también un mom~nh:i'.del'.sujeto en su 
,.,._:, 

experiencia hacia la.ciencia (Wissenschaft). Pasa el sujeto ;,¡¡1'~~te proceso por la 
. . . ~ ' .· . -~.'~,-... ,,_,\::.- . -· 

Autoconciencia (Selbstbewusstsein). por la Razón (VernJ~íf¡;;~or EÍ Espfritu (Der 

Geist). por La Religión (Die Religion) y, finalmente; ;~:~~:·i~~b~r .Ó.bsoluto (Das 
. ::. ;- : -':~:;iL~~-.. 

Absolute Wissen)1 • ·:::' ; ·::.:' ,, .,., 

, -. -.. '.:/:'.', '_.:~->.·-~: ,., ¡ 

Estos diferentes momentos pueden ser sintetizados:en fo que Hegel llama 

espiritu subjeÜvo; ,espfÍitu. objetivo y espiritu absoluto; Al espiritu subjetivo 

corresponden tres momentos: 
, ; ,._.·: ·. ,· 

(1 )Goncienéia;: · · 
.-· - ~ :- " . ·. '., ·_ -, 

(2) Autocóríciénéfa y· 

(3) Razón. 
"\•r; • 

Al espíritu objetivo pertenece: 

(5) El espíritu: : . 

Y al espiritu absoluto se vinculan: 

(6) La Religión y 

1 
/\ <li ICrcncia lle la lengua alemana, el español no acostumbra a iniciar con mayúscula sus 

!<>Ustuntivos. llcmos elegido, sin embargo. dejar en mayilsculas los nombres de los capítulos paro 
que el lector distinga. cuando aparezcan a lo largo de la exposición. que nos referimos a ellos. 
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(7) El Saber Absoluto. 

En el espiritu subjetivo se narra cómo el sujeto,· en su relación con el 
- . ' : . . 

mundo y a través de su experiencia en él: toma cóncienda'cie siy del inundo que 

te rodea. incluyendo la relación qUe tien~ c~n o;r;~ ~~j~t~~ áec~nocimiento. En el 

espíritu objetivo se expone el marco civil:de ~;~~:Ú~t;cf.de una comunidad: leyes 

'.:::.::::: :'.·::::)~~::::I~·ii~t~f f iltl~~f ::::: :~ ~:':~~: 
de los sujetos. Todos estos momentos;i:estrechamerite~relacionados, entretejen la 

cultura social del sujeto,·'< ;;'._ I'·/f;}~~·~i;"!·i~:.:. . ;:·"·. • 
En cada uno de estos momeritos'.eJjsufeto;.e :cual representa a cualquier 

, . · · --_- ~- ._,,,·_:>~:;,:'~--~-~x:~,,;~~?á1:d~;:~t~~lf~Í-s~:y;~~~\~J:::~\~J:~~:?~if~;_J;~;-;~;,,-,;:~- ~:-::.·:. . 
sujeto de conocimiento;•encüeiltra·en 'sú experierícla.Ja·formación del mundo y de 

: __ · · · · __ : · _ · :~_-__ :~·-,:~:?{~i~r~~?~·r:~'.:~;-;'.i~s~:~.-t;;>:-¿t{j~~~~~i@~~.J;\>Y ~.- ·: 
su historia. En estaforníacióndel,m~~doycle I~ histOria, él sujeto halla su libertad 

al saberse sujeto racio~aí.:.. ~~~~'~,~~;~;5,~~·1df:!~~J~~i~~· .tambié~ el reconocimiento 
.-<. ~--:~-"·:_·~,::::~<-:·-~:.::(<~ :l~;'i: :_; 

(die Anerkennung) de su libertad' a'iiie:·losfotros sujetos de conocimiento y el 
- - ' - '- .- -. - ',,. ,'. --.. -. ; ·-~"-.' ·,• -. 

reconocimiento que hace él ·¿~ 'Íií:.' Íib~rt~d· de los otros. En este mutuo 

reconocimiento, fundad~ por la ra~ém, ~{~uj,~t;;, se .sabe en un mundo libre, y la 

comunicación es et fundamento para su realización. Esta libertad la halla el sujeto, 

después de haber recorrido el largo proceso de la Fenomenología del espíritu, en 

El Saber Absoluto. 

A El Saber Absoluto alguncis',. intérpretes lo han considerado como el 
.. -·.·,,·-·· 

momento donde concluye· el proc~i~'..de conocimiento del sujeto. No obstante, 

concebir a este momeiit~~c~m~ó·éí\fi~'del proceso implica entender al sistema 
' - .- ' .. ,, ·,- :..; :_'·.' --~- ;. ·¡~'.~'.,'·' 

hegeliano como un sistema .cérráéf(); Jo cual creemos abs!-lrdo, pues implica 
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pensar que el sujeto ha llegádo al fin del conocimiento o al fin de su historia, lo 

cual es falso, ya que, como podemos ver en nuestros días, tanto la historia como 

el conocimiento siguen su curso. 

Otros intérprete~. por el contrario, conciben a El Saber Absoluto no como el 

fin del proceso, sino como'· un momento más en la historia del sujeto. En la 

Fenomenología del espfritt.Í/cl~j~:está, es el momento cumbre, pero no por ello 

indica que efectivament:;2/~~~j~·~-d~1 señála con respecto a esto, en este mismo 
· . :. , ~ · .. \ ·~: :. ~-;:>?-·éf.~f},:~j,'{'..:\t>//:<:.:, ·:·e>: ·:· 

apartado, que el s;jeto;una v~zUeg~do ~ é, tiene que olvidar eí proceso anterior 

:::·:: ~;~s~~~~f ~i~;~T~:J:~':':~:::::::·'~~;·.::~.:º :::: 
inmediatez es el 111J~~~'.d~;1~''.b¿1i&~~; elniundo formado por el hombre, donde la 

., ...... .':·'~·_:· .. ,'.'<~':<· .~ .. ,:.:·:~:.~;{,;::.~:::~·:·:.:~';/.'.:·.:···;>>/<._.·, 
familia, el e~iád~; i~sii~síií·~~¡~~~~'.~ei arte; la religión y la filosofía (fa ciencia), . . ·~ ':·<'"'".. . º·' .. ,. • • . 

oc~pan uri lugar primordial e inmediato. _Desde ello el sujeto tiene que situarse y 

pensars~-desde ~uh¡~tori~: 

... el espíritu tiene que comenzar de nuevo desde el principio, 

despreocupadamente y en su inmediatez y crecer nuevamente 

desde ella, como si todo lo anterior se hubiese perdido para él .•. 2 

En El Saber Absoluto el sujeto sabe además que ningún momento 

permanece, sino que todos Henden a desaparecer en el movimiento, lo 

fundamental del proceso. En esta conciencia se halla el meta-sujeto, después de 

haber recorrido _eL: amp_li,o, proceso anterior, caracterizado como un "nosotros", 

donde invita al lector a· ponerse, junto con el mismo Hegel, en este meta-sujeto, 

'e;,\\', F .. llc¡!cf: 1-·1,".\'. p, .J7J. 



en este "nosotros", que está, si bien no al margen del proceso, si en un momento 

avanzado donde puede reflexionar sobre el proceso que experimenta tanto el 

sujeto como el objeto. Este meta-sujeto es, entonces, aquella autoridad única que 

nos puede contar detalladamente, y con verdad, la experiencia del sujeto. Este 

meta-sujeto es el narrador con el que nos encontramos en la Fenomenología del 

espíritu y con el que podemos tener una perspectiva panorámica de todo el 

movimiento (die Bewegung). 

El sujeto, como,: conéi~~i::i~'pre-cientifica, desconoce los diferentes 

momentos que se dan en',I~ cienci~\d~ Ja experiencia de la conciencia pues, 
.·y·-.x:::~'- -·.,: 

¿cómo ha de conocerlos s(se' halia'af' prin'cipio del proceso? Lo único que le es 
- . . . . 1·. . • .. - ,_ .. _,. :,~ '. -· 

conocido es lo que halla in~~diat~rn~:r{t~ ~ ~us sentidos. Este saber, según él, es 

lo más real y por ello lo toma .colll6,;J·in'a'yc:ir verdad. Mas este .saber.cambia junto 

con el proceso. pues en cada IT1o~:~:~se enriquece .. 

El objeto, a su vez, no es'otra cosa más qÚ~ aq~elic>'.que,o~e le presenta 

en la 

·::-,!'·' 

llama ciencia de la experiencia de' la cC>nC:iené:ia·:no es' más·.que :el recorrido que 
~ :··,_: -,,-\:'· _.': -~:}(;,\i:-;.t.::;'.T_-~-; .:~:-:>?~'<'~::·:-_''.-~:'.~-/,:.~--_y>-.~:::_~_: .. :·;.: :·_ 

experimenta e 1 sujeto de conciencia;, ~!L';a'1 a''é:'ón'ciencia c ÍenÚfica. Es d eclr, e 1 
·,-.-;, :· ... ::·",·:'.<t:~-_,-tt·'·l~-'l-.~-/···~·:;·-· ·-, '-.'·,:', .. · :> '_:· ·-,: 

amplio e inagotable proceso alq~~~eí s6metéy en'élqi:ie enc'uenfra la corrección 
L;,;:-:~-=--;~-~o"..o:~ ._. - ----;~,-~·-:_'--;.~ 

de sus creencias (Meinungerl), a tra.~és•'ct~ Ún ~~am~n. para que se vuelvan saber 
". ·.-. -',. '~- . '.- -·. . ----. , - . . -

(Wissen) y despué,s ciencia (VVis~eíls6~~n( . 



Este recorrido,' sin embargo, no es fácil para el sujeto que lo experimenta. 

Involucra una disposición para someterse a la evaluación de lo que cree. Esta 

actitud puede desembocar, no obstante, en un estado escéptico, donde la duda 

se torna un momento de desesperación3 si no se dirige adecuadamente la 

evaluación. La adecuada dirección no consiste en mostrar al sujeto que su 

creencia es falsa o verdadera pues. según Hegel: 

,,. la verdad [o Ja falsedad) no es una moneda acuñada, que 

pueda entregarse y recibirse sin más, tal y como es.4 

La adecuada dirección consiste en mostrar, al sujeto que su creencia es 

unilateral o incompleta. Por ello es qúe el sujetó no debe abandonarla por otra 

mejor o más corriplet'.3, sino qui'. debe emprender la tarea de corregirla. Pero esto 

se da soiéimente con Úna' disposición' para ello, la cual puede no llegar a darse y 
- - '.·-_ ... ··,_,_ .. ,_,,, .. _ ;,•;,_ ---

abandonarse el proyecto'deco~ocimiento. 
' • • ••• ;. --~~--.: .o;' :: ' - • 

En la eívaiJ~c'Í~:ace~Í~·dé lo que cree, el sujeto pasa de una creencia a 

otra. aparelltefTI~~~~ ~~t~~~~;~~~ntr~ si. Lo importante que debe saber, a través de 

sú experiencia, ésque':estas'éreencias; saberes, si así podemos llamarles, no son 
-".·--'·(::;~-º-~;y.-,- -

incompatibles, sirio ,que)'cHeígaclo 'a, un momento, se integrarán a una unidad 
,_, .. -·. -,:~,:_, ,· .;, -.\-

conceptual. De está unidad conceptual se encarga la ciencia, o, en términos de 

Hegel, la filosofí~. Pues,cbmo ·~p~nta ~alis Plana: 

'li. W. F .. Jlcgcl: FHN, p. 54. 
'Ci. \V. F .. Jlcgcl: FEN, p. 27. 
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... la Fenomenología quiere superar a la Filos6fla misma 

entendida como aspiración hacia el saber. La Fenomenología es 

para Hegel ... una nueva etapa histórica en que el saber cientffico 

será y a posible plenamente. La F enomenologfa acaba, pues, 1 a 

filosofía e inaugura la <episteme> porque es una descripción, ya 

conceptualizada y comprendida desde el saber absoluto ... 5 

La labor de la fifosofla, entendida como ciencia, es mantener la diversidad 

de los saberes en una unidad. El transcurso del saber natural al saber cientffico 

se da en ser, entonces, no una conciencia de ÍÓ p'artiC:~1ár,:'sino una conciencia de 

lo general. Esta conciencia, según Hege( ~~,, Já :\;~'gc;¡~~~ia cientlfica y es 

identificada con el saber absoluto: 

La plataforma ... del saber absoluto es, pUes, el campo de la 

reconciliación de las conciencias. Es el resultado, de un camino 

doloroso y de lucha consigo mismo y con Jos demás, para superar 

el aislamiento de las conciencias particulares. Es un proceso de 

liberación de la particularidad de todas las perspectivas.6 

Como conciencia cientffica encontramos al meta-sujeto. Como conciencia 

científica hallaremos después al sujeto reflexionando acerca de los diferentes 

momentos experimentados por, él. Nuestro trabajo, sin embargo, no se propone 

analizar todo el reco;rido. s~ limita sólo al momento de: 

(A) cancieriC:ia; 

la cual goza de tres diferentes momentos: 

~ Ramún Valls Plana: Del yo a/ 11oso1ro.\·, p. 24. 
"Rumón Vults !'luna: Op. Cit., p.56. 
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( 1) Certeza Sensible (Die sinnliche Gewif~heit), · 

(2) Percepción (Das Wahrnehmung) y 

(3) Fuerza y Entendimiento (Kraft undVerstand) .. 
: ' ~ ' -' ._. <- \·_:_·.. -

En estos tres apartados encontramos· presentes .dos tradiciones filosóficas 

que han tenido pensamientos opuesto~;ac;,¡réia: d~{c'on6ci~iento: Una ae ellas ha 

:::·:::,::,':º L:o::::~:,ro2;~~1~11tt(~it1l~~~1~":Z::~o:: 
conocimiento no se funda111enta:en las•.sensa~rones~del su¡eto, srno en su 

pensamiento. A la primer~J~;~t1·~~iif~~~~~r:.~~~i~~l~~éi~;;~.o; a la segunda 

como racionalismo. Frente. a estos dos' discursos :se:genera la reflexión del meta-
, . "· -:-<--~-:'.:.·);:.~;~;;·t:i;,<~:~~i~;:i1/~~--:r;:fJ~:~;~~~1p~,~;~_:~->.:;~u,-;' 

sujeto, la cual consiste. e11 hace~¡.un .an~lisis de. lo que· sUcede en esta relación de 
. "< ~- ,·- .. ,,· .... i~-~::;,c=;\ __ ~_·-'···: -~---·'-~<:~ ;: .. -.--, 

conocimiento para dar úñá respÚestá~a estas dos tradiciones. Para ello divide su 
:.~j ;.-,~-:-~~}-1~~'.:~,.,~-I.:,~~-~~~:-2 ~ ''·-'>" ·- .. 

análisis ei1 tres momentos:') .. ( 

(a) En el pd~'.~<;~ centra su atención para ver qué es lo que pasa por el lado 

del ofijét~\i;Y 
(b) En el segundo momento se encamina a averiguar qué es lo que sucede 

por el lado'del sujeto. 

(c) Y en un tércer momento, a concebir cuál es la relación entre ambos. 

Dado que el objeto de estudio en esta exposición es, por un lado, la 

Certeza Sensible, r··por el otro, la Percepción y el Entendimiento, nos 

detendremos .en cada uno de ellos para averiguar, en primer instancia, cuál es la 

posición de Hegel. De ello esperamos encontrar lo siguiente. 

En la Certeza Sensible mostraremos que: 
12 



(1) El saber del sujeto no toma base ni en su sensación ni en su 

pensamiento. sino en la relación (die Beziehung) de ambos;· 

(2) El lenguaje (die Sprache) posibilita la relación: entre sensación y 

pensamiento; 

(3) El lenguaje funciona como medio para el aé~eso ~l:;,:¡~~ci6 y:~ 
• ie;-~' - <' '~ • < • • • 

(4) El lenguaje. en tanto medio, posibilita la represe~t~b}óri'(di~\torstellung) 
del sujeto acerca del mundo. 

En la Percepción y en el Entendimie.nto apuntaremos, sin embargo, que 

algunas de las conclusion~s obtenidas·en la Certeza Sensible se dejan de lado 

pues, una vez mostrado. que: 

(1) El saber del: ·sujeto . no ·toma base ni en su sensación ni en su 

·pensamiel1ío;~in~ ~n'.la rei~~ión de.ámbos; 
. ' ... .::-·:· .. _ 

Hegel retoma el tema, acentuando de n~ev~ cuenta; como ~i no hubiese quedado 

del todo claro, q~e sin tal ~~l¡;ición s~~Ía imposiblé el co;;()C:imie~to, en lugar de 

~•P':~ :,:~:::,::np=~~ii~~t~ilt~:~g~;J~i~}Ij~lento en ª"'encia 
del sujeto o del objeto: afi¿;r;8¡:emos q~~·rÍé~el exclUye la premisa (2), y con ella 

- . ; : :;~:- --'. :;: ;; -~-- _; " ' . .. . . 

su exitosa ganancia acerca de el lenguaje como: 

(3) Medio pará que)el sÜjeto acceda al mundo, 

y como:. 

(4) Posibilidad para que el sujeto se represente objetos. 

Al excluir al lenguaje mostraremos, asimismo, que Hegel regresa al mundo flsico, 
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(5) Determinando una necesidad, llenade ieyé's; inman~nte a él. 

Concluiremos asi que, si bien en la CertezéÍ' Sensibl~·~j: leriguaje, ~n tanto 
-·: '. : ' - " :.:~·:·· ": . ····· . . . . ~: --'' •: ,__ - -, -

medio para que el sujeto acceda al murido,:posi~ilitaJá.\represen.tación deÍ suiéto 
·. ·- '_ ··- · ''< i: ·~·' ·.:~. i' •. ,.;.,•,;:c .. < . '.' · .· 

acerca de los objetos, en la Perce¡:i6ión y 'eh ;~I :'Ent~ndirni~nto. no és ya 
' ... ,, ·- .:.· -.; . ' -

rundamenta1 por una razón. 1a cua1 se ciaba 0r1.1~.'cE!r!~~ª s~n~i·¡,1~:'1a cancelación 

de 

(b) un mundo necesario., 

Al sustituirse la idea .de un mundo c~~tingente por un mundo ~e~esario ·se 

cancela toda intervención del lenguaj~. y é()ri é1 la noción°d~ldenguaje como 

medio y como posibilidad para que el suj~to se repr~~e~t~ Clb~eios. 
Hemos realizado también un apéndié~ q~e pr~tend~ ~ostrar la relevancia 

de algunas tesis hegelianas con un filósofo del siglo XX: Ludwig Wittgenstein. 

Este apéndice no pretende ser parte del cuerpo del trabajo, pero si mostrar que, 

aunque ambos filósofos emprenden tareas distintas, comparten algunas ideas, las 

cuales son discutidas con gran auge en nuestro tiempo. 
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Es en él nombre donde pensamos. 

G. W. F. Hegel: ECF, parágrafo 462. 

TESIS CON 
FALLA [E ORIGEN 



Certeza Sensible 

l. El objeto de la certeza sensible 

Por tesis lingülstica entendemos la. afirmación de que no puede haber 

conocimiento acerca del mundo si no puede ser expresado. Esto significa que no 

podemos tener un conocimiento inmediato acerca de. lo .. dado, sino que todo 

conocimiento es mediado, ya que el conociimie~~~\de. lo .·particular sólo se da 

mediante el uso de conceptos dados en é1·1~~gJa)e 11~t~r~l:Asl, para que pueda 

haber conocimiento acerca del mundo.· debe· po:de/aplicarse el lenguaje. Esta 

tesis és la que encontramos en la Certeza Sen si ble (die sinnliche Gewiflheit) y 

trataremos de. mostrarla en las lineas que siguen; 

Tres momentos son los que conforman el proceso de la Certeza Sensible: 

(a) El primero consiste en saber (wissen) el sujeto al objeto no sólo como lo 

más rico (die reichste Erkenntnis), .sino como lo más real y lo más 

verdadero. 

(b) El segundo momento. radica .en :.dud~r (zweifeln), a través del examen 

(Prüfung) que se impo~~~l:~:~j~¡~J~~~ue se lo impone el narrador, en la 
· · · . . · .. :'~.~: :.·~>·:--;·>vV-~~;f~;~::~::::t';',~ 

riqueza y en la realidad del objeto.·> ·· 
·, ~ '·-·-·-·: ·*:·--~··.::_-·:.'.;:~:·.1~,.·1~: .. __ ,,' -.. 

(c) Y el. tercer.cmomento'~r{iomar como mayor verdad la negación (die 
:r.· .. ·:;;-;-o r;.: 

Negation) de la riqueza y de la realidad del objeto en su positividad. 
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. ' - ' - ~ - ' 

Desarrollemos cada. uno de ~stC>s di~~r~~tes morÍÍentos. 

(a) La riqueza del objeto . 

El sujeto parte de la creencia (~?ÍnungJ.~? cjue aquello que se le presenta ante 

sus sentidos es 10 más rico y'16 inés ~erciacie~o. E'stó qúe contiene mayor riqueza 
'., '',. . ' . . '· - ,'· ~ ' 

y mayor verdad es su mundo. ;Jci- ¡;~~de duda; de . la riqueza de él por dos 

razones: 

(1) se le presenta de manera inmediata (~nmittelbar) ante sus sentidos y 
.- .. -- ., ; .. 

(2) por ser concienci~ natural, 'ya . que. -carece de toda experiencia 

(Erfahrung), lo más real es lo inmediato. 

Para poner un ejem~lo, p~d~mo~pensare~ la i~fanda de cualquier niño. El 

niño responde a lo que se le pres'ent~.'· Ni .du.da, nÍ ~e pregunta acerca de la 
·--·:.:.:. 

riqueza de lo que encue~tra ~riie:~~~'s~~úc:lcl's. LO ~¿ramenté in~ediato a su 
«J; __ .'.'-·~, ;.e "· 

sensación es lo más real y lo'más'verciader~'.·~En:la Ínmed.laféz de sus sentidos, 
-~.o....:: ... -'.'..~ -~c;";".c::::¡· ·'· !: , ... ~,,_- o.. • ·'..•' '·':; 

como primera instancia, s.e. f!lUev~·~y ~6° d.espla~a•C:o'n()·~ie:ndo todo lo que se le 

:::·:,:~:~:;::::::¿:;,f ?~~~~t;~~i~~"s:ji~~~;.be de lo• objetM y. 

Siendo el rTl~nd() ent()nces;·:ante los; ojos del sujeto, lo más rico y lo más 

. verdadero, ·.su co~~~~:~1intg•_::~~b;t{~~~;·~-~~~¿~· él, completamente receptivo 
;.; :/. , : Y¡:'~:::~~--]'~-;~.:i,\:--::.·.-· 

(aufnehmend): No debe supone( ni atribuir nada a aquello que se le presenta. 

Debe limitarse a ver,· a cb~t~~~I~;;{~ aprehender el mayor contenido de su 

mundo. 
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Pero, ¿por qué pensafq~~ ~I ~uj~t~ concib~ a su m~ndo -l~s objetos que lo . . .· ; . '.; '· - .. ' ·' . - . ' --~-· .. -.·, ~.; _, ._ ' - ; 

conforman- con tal ~iqu~z~?;iE:n :qué'~~sli~ne: el n"arr~dor este pensamientc;? 

¿Cuál es la razón del p(;rq~;~I ~Llj~tC:Í ~~bkbr~er este;? ¿No le '<:itribuye algo ya, 
,: _ --~:--., :<>:·:._~;·:~:·.':_,,.·;~::.-:-,:::·~:.:~-:~;t,,~.~:{U,:,f/-.:\);::. .. :;~(_:/ .. ::~: ·.; · · .- . -,. , - ·._," .-, ·:- _ . 

el sujeto y, sobre .. t()cl~ .(3.1/;:;ia[.~ª~.?,f,;::,a,l,'.mur¡do -su riqueza- cuando deben 

comportarse receptiva menté~ l,ó~~~~()'1(;~:~~ntÍd~s p~eden garar¡ti~ar la riqueza 

de su saber en relación al ~·uncii;~jz~~~~}:~~¿~ •. X .. · ...• ·••••. :'. , • ~:. :, ··· ... 
Para el sujeto de la Certeza Sensible:aqúello:que.se le presenta ante sus 

"' :. , __ --~~ ~;~~ ;)~~: :·:f:'_::~l:{:\':_~~ ! ~~(:-;?_:_~, ·:[::: '· ·_~- -, .:_ ;: .;_ ::-~/~:~ {:~~}:, ?~ '.;: ·G- :;:::~ ::. ~:: -~---~~ ,,~-, .. :·::. . 

sentidos. como principio, conforma· su m~yor: reaHdad'.'(si~e;lepregunta en qué 

basa esta creencia, no responder+::J~J~~~"~~~~~f#~:f~~~f1~~~r,~0~1c:!1~~:~orque, 
según el narrador, y esta es su·juslificación?:está:en'urf·rnomento:del proceso 

· _ : ... '.~: :' -::~~-?~·;_:~TI~~::{:~iii~;:?;~~)!l.~~~~~'.?-YiP·~:~~~~:~;?·:~-~ .:/:;/¡/; :~,'\-.:,_t:-:_~; -~\·,:.:. _:.-:· , 
donde OQ cuestiona, donde DQ duda de•aquello.;,que::se)e·:presenta y de aquello 

:"""":::";"::;:m::·:::;:;~;¡j~\~~~f ¡f:~'.ij~ir~-~~1::":~~º:: 
·<~.-<~.':~~¿S;_ :;:\}'/(-:,:;e:~:::;:/~ ~;,'.'.'·:~v· ~·.-- --:- ,,, 

aquello que se le presenta como sll hiayóhealid.ad: ·: .,., 
.... ' . \ ·"'.i:,;·: í , ~ ·' 

· t'LJ.<·~·:·····:; .. ;. 
El saber !Wissen]/'qué'.es.éÍnté: ;cic!()·~·cie modo inmediato 

-· ,-. '·'·' ""'., ·'···---

(unmittelbar] nuestro objeto[o eÍ·objeto de la.Certeza Sensible], 
- • • j ' •• ·~' "" ·,. • • ·' ! 

no puede ser sino aquello que.es é1 mismo saber inmediato, saber 

de lo inmediato [Wis~e~J1,es Unrr;itielbaren] o dé /o que es. 

Debemos mantener• .aqul .·,un . comportamiento igualmente 

inmediato o receptivo [aufnhemend], es decir, no alterar nada en 

este saber tal y como· se nos ofrece y mantener la aprehensión 

[dem Auffassen] completamente aparte de la concepción [das 

Begreifen). 1 

'Ci. W. F .. ltcgel: FHN, p. 63, 
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(b}La dt1da: pt111to motriz del proceso 

Para que el sujeto salga de este momento receptivo es necesario que _examine su 

creencia en relación de aquello que se le presenta. Este examen (Prüfung) es,· no 

sólo para el sujeto de la Certeza Sensible, sino para.los diferentes momentos del 

proceso, la garantía para que sé de el mOvim_iento y pueda" el: sujeto experimentar 

si su creencia es correcta o incorrecta .. 
. . ~ '·. ,,., :;:·.,,;'.:.'~ .. ·> .. ' 

Este examen no es externo.· aL proceso. de la · Certeza Sensible2
• Es 

-. ::f 
:.,;.·-

inherente a él mismo, Sin élnó podri~ g;,¡iléiárse el mo~imiento. O mejor dicho, 
- .. · · · · ~~ ::.~. :-:: ~:<'·~::;t~-~~"' \r:; _, 

sin él, el sujeto perman.:iceria en un ·eºstadó"totalm'eñte receptivo, con su creencia 
·. : ' ' : _ . ·:·· t -· :':.}-- ·'.-;:~-;~:::_;<;~:-.".-.~.---~:,;J«<~-·-> ._. 

de que lo real es Jo verdadero. Charles·Táylor.\ié en este examen una norma o un 
: .·- - .. ·,·. - ·'' '.",::: ·; .~.; .. "':-'"' !'"-' 

criterio, al cual debe someterse el sujeto para' la confirmación de su creencia: 
__ ,-_ - __ -__ ._,·_·;~~'.·~·~:-~e:-~ - . 

:-·--.-""'-'"'''"7 

¿cómo puede la coni:iencia natu~a1D1~gar_ a ver su propia 

inadecuación? Esto es posible .. , p~·rqu~ Ja idea de experiencia 

contiene su propio "criterio". el cual .deterrríin~ lo que es conocer 

un objeto.3 

El examen es, pues, el momento en que el sujeto se pregunta, o alguien 

externo le pregunta, acerca dé lo· que cree. Esta pregunta no se encamina a 

evaluar, como primera instancia, /a verdad de su creencia pues, como señalamos 

anteriormente, e 1 sujeto no está en condiciones de hacerlo. Más bien se dirige 

para que el sujeto exponga lo que sabe, y después, como resultado, verifique si 

'Charles Taylor: l/egel. p. 13 1. 
~ " .. hnw can nnturnl consciuusncss come to scc its own inadcquacy'! ... lt can ... beca use a notion 
of .:xpcricncl~ conlams íts own ••yardstick"; it contains , that is, an idea of what it is to know an 
ohJcc1:· Charles Toylor. ""Thc Opcning argumcnls uf thc Phcnomcnology••, p. 158. 
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efectivamente es correcto; >j(5¡;pa~~ que esta é~~rección se realice, hay que 
'..;·. -;. ·~:.:): .----_- ,: ~ .,_._<'>' . :.'· _:._,·-·' 

preguntar entonces al sÚjetci de la CertezaSensible: 

¿Qué es aqúello que se te presenta ante tus" sentidos? 
. . . . , . ' . '- ~ . , -- , 

Este examen revela que no basta ca~ q~e eí ~~jetO Í~riga impresiones del 

objeto, sino que estas impresiones necesitan expre;~,.s~ para q~e pÚeda mostrar, . 

no sólo a él mismo, sino a todo sujeto que le' rod~a •. qué es .loqu~ percibe, pues, 

como señala el narrador: 

... lo antihumano, lo animal, consiste en querer mantenerse en el 

terreno del sentimiento y comunicarse solamente por. medio de 

éste.4 

La exigencia que se le impone al sujeto es, enfol1ces, que pueda decir qué 
·, 

es aquello que se le presenta. Si no lo puede decir, no puede mostrar, ante los 

ojos delna;rador·.·~¿·~~ber, lo cual es fundamental, ya que es un sujeto social. 

Aquí comiénz~ ~ ~~tarse'qu~ _el acceso al mundo es por medio del lenguaje. Pues 

en él, el sujeto artiC:ulásus impresiones y las muestra a los otros al expresarlas. - - .. ,_.,.,.,.,". ·--

Sin su articulaéión'nósf;;.rfa posible saber qué es aquello que se le presenta, pues 

no tendriamos:s~~~iÍlg~~~f~~:-;~(;ceso a él. Tratar de permanecer en la mera 

impre~ión de los. sentidos>en el terreno del sentimiento, seria. a petición del 

narrador, 'pisotear·l~.r~Í~ de. ia humanidad': 

'G. W. F .• llcgcl: FEN. p; 46. 
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Pues la naturaleza .•. ~eside en tender apremia~temente hacia el 

acuerdo con los. otro.s. y su existencia se halla solamente en la 

comunida.d ... ~ 

El sujeto no tiene' otro camino, entonces. más que expresar sus 

sensaciones articJ1.imd~lasen.el lenguaje, 

(cJLa negación cog~~~'erd~d 
A tal pregunta,·~l'n~r~ad~rdelproceso da la siguiente respuesta: el objeto que se 

presenta ar1te e 1 sujelo se configura en espacio y en tiempo. E n e 1 espacio se 

preisenia como un aquí (Hier): En el tiempo como un ahora (Jetzt). 

Esta designación espacio-temporal que el narrador hace acerca del objeto, 

no pretende ser más que la concepción (der Begriff) que tiene el sujeto acerca del 

mundo. Toma base en querer capturar al objeto en su totalidad. Pretende rescatar 

toda la riqueza sensible que. se. le.·. presenta, todas sus propiedades, sin hacer 

referencia a una de ellas por temor.a excluir la vasta riqueza del objeto. 

El sujeto cree que, con· tan sÓ10.apuntar a su objeto y decir ahora o aquf, 

puede mostrar la vasta.riqueia· se:~~ibl~ ·que se le presenta. Esto es así, porque 
·., . -. - .·.. . ·' .... · --·,:· ' 

aún cree que el níundo'.'ei5 lo, ITié;: rico y, además, que puede tener un 

conocimiento inmediato ác~íC:ií"ci~é1:·cc1~ e1 ahora y con e1 aqu1 no pretende más 

que enfatizar este conocimiento i~rTlediato, mostrando que tanto ahora como aqui 

está lo más rico y lo más yerdadero. O como lo expresa Taylor: 

'fi. \V. F .. l legcl: Ft:N, p.46. 
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Al principio, él imagina (el méta-suféto] al protagonista de la 

certeza sensible respondiendo a la · petición con puros 

demostrativos ("esto", ·"aquí" o "ahora").6 

,· 
Lo cierto es que estas designaciones espacio-temporales.son tan sólo una 

estrategia para mostrar que Ja creencia del sujeto es inc.orrect~i es decir, que, por 

un lado, el mundo no es ni lo más rico ni tampoco ;¿; mil~ vé~~~de~~. ~i t~mpoco, 
. . . ~ •. - -,.::t." '· ' -

por el otro lado, que puede haber un conocimieníó ··ínmediaté:i/•pues ·todo 
>· : ,:·.;.".:-\.~:-\·.,\~·),·:·"<: ~:~-~-:-:.·.:--,. :. 

conocimiento necesita ser expresado. Esta estrategia de]a ríáCe~ al su]eio,: en un 
. - . ··,:,-._:_ ··;,';-:.;·_;,·;>, ·."':" ·, 

principio, libremente y decir cuanto q~iera. En tal hacer y decir; íe' toma i~ palabra 
' ·. '· -- . ... ,.. . ' . 

y le muestra que lo rico y lo verdádero está en lo que expre'sa.: pé'n:>. de' esto se 

dará cuenta más adelante, experimentando el examen, el iujeia' ~~ la Certeza 

Sensible. 

(e) 1. El al1ora 

El examen que se impone al sujeto, el cual, como hemos señalado, consta de dos 

momentos: 

(a) exponer su saber y 

(b) verificarlo, 

gozará de cuatro momentos: 

(1) Decir el sujeto con su propia voz qué es lo que sabe. 

(2) Escribir lo que dijo. 

(3) Leer lo que escribió y 

""'In thc f1rst. h.: imagines thc protagonist ofscnsible ccrtainty answering the request to say by purc 
ucmonstratl\'CS ("this" or "hcre" or "now")." Charles Taytor: "Op. Cit ". p, 163. 
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(4) Escuchar lo que leyó. 

Estos cuatro elementos se. dan .con el fin de que el sujeto deje a un lado 

sus designaciones y nombre, o describa,. aquello que se. le presentá; Ya que si 
. - ' .,. .· . 

sólo nos conformamos con palabras como son ahora o aquí;', n? Íograreri;os saber 
-'.,~.· '.: ; :<.··.~- .. 

nada acerca del objeto. o si se llega a saber algo,'. será 1o:més atlsfracto pues, . . - - - . . ~ :· -, - . -

estas palabras pueden aplicarse, corno se verá.más,~de'1~rit~'.,"·~·:~~~i~~húme.mde 

casos concretos. Lo verdaderamente i~p~rta~+~~~i~~B~~i~~~~~~~~:~~'foque: su 

mirada y diga algo concreto acerca del objeto.: ta: aspiraé:i6n;di;icestc:i·.es que el 
.'_. : ._'-. --::.;·;:·:-')) .. ·.·?>-~~::0;~:):>'.~-:.¿{~:~·::~?\~~?~;~::~;'.:·::.:_;~-'.--- ... :- :··. ' . . ·. 

su¡eto se de cuenta que aquello que con.siderél l;,~&ié~.fi66'. y 1ri''~ás·verdadero no 

es sino lo más pobre si no lo determi.ria (~·~~:¡~~-;v~~;1~~~~~-¡~~~·6;6; • 'C . . 
,· ,;!", ;·e, • _;.:'·,: ~;. .;~,<:·~., .'-' ._:<,\ :,·:•_,: 

-:;:~:! :;:)" :~ .. :·.;· -. ' "i:~ 

Asi, .... esta forma de conciencia; lejo'l~~ i~h~-~~~ rica, debe 

ser, de hecho;' la más pobre; pi:Jr su falta :de s~l~ctividad cc:inde~a 
al objeto a ser lo más vaclo. 7 

Hay que preguntar un_a vez más, ento'nces, al sujeto, bajo este modelo, 

pretendiendo que deje sus designaciones espacio-temporales: 

¿Qué es el ahora? (Was ist.das Jetzt?), 

a lo cual responde: 

El ahora se me presenta 'como noche •. 

Sin embargo, como hemos señalado, esto aún no es suficiente. Hemos 
- .. : ', .. -.,-

logrado ya que el sujeto exprese algo' concreto acerca de aquello que se le 

·· rhus ... lhis funn uf consciousncss, for from b~ing Íhe richest, would in fact be the poorest, for 
ns wry lack uf sdcctivity comlcnms it to cmptiness." Charles Taylor: "Ibídem". 
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presenta, pero debemos pedirle que no sólo diga la respuesta, sino que .también 

la escriba pues: 

una verdad nada pierde con ser puesta por escrito 

(Aufschreiben(, como no pierde nada tampoco con ser 

conservada (aufbewahren].8 

El sujelo escribirá, entonces, su afirmaC:ion: 

·~·.;/- -
EL AHORA ES LA NOCHE (Das Jetzt isfdie Nacht). 

,'. ~ ":··-.·\:'. ~ :.,·~~:.·:~·;.~_··~;~·.' .. , -_:>", 
. · . -·-.. _:_: :·:/-.: ";. --:\_">·~-~-:~·>, .::_:.::Y,-; __ .:_~t::1>:_;·f.;.;-.'._:-:>·:: ·:- :- ·., -:.: - - .,. . 

Una vez escrita, debem?s exigir, al sujetoqúe/easu enunciado, que ha asentado 

por escrito. en la. no¿~~·.··~1\~¡d¡~~r~:'~~~¿:~c~t~~;r:;~~l·~1' ~uÍ~Ío concebirá, tras 

::'.:~:,:~~ff~~l~if~~i~~l~~~~l~~t~:~:::::::,:~:::~::: 
:::: :::!::s~:~1r~,f ~,G~utt·i~!~~~~ti~~·z:~:~ª· Ar entenderse la verdad 

;, ·_ .. _ )- '•",•::-· ._ .... _ .. ,; .. , . .- .. 
_,::·?.:-:~:~· ·:t -~-,~---.\<;•·.-

EL AHORA ES LA, NOCHE; 
.,;; ._, .<.: .;,,._..;,.,:,-1·::;; .. J . 

·" · > ·:& ~~--x:Jf ~~-< '.; .. 

no hace referenCia · a' 1fi ;qú~)s~ le p~~senta al sujeto, ya que ahora no se le 

presenta la. noche;sirío er.dr.~\· 

El sujeto, ca~¿ 
0

c~~~e;t.Íencia d~ esto; tendrá no sólo que decir, sino que . . . 

escribir también, su verdad ccmtraria, la ~üal c;nsi~te en afirmar que: 

'U. W. F., Hegel: FEN, p. 64. 
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EL AHORA ES EL DÍA (Das Jetzt ist der Tag). 

Pero. al igual que pasa con el primer enunciado, si se _le pide -al sujeto que lea la 

verdad de esta oración a la medianoche veremos que tal verdad ha quedo exenta, 

pues el sujeto de la Certeza Sensible concibe la verdad como correspondencia. 

Ante esto, hay <;il menos una cosa por señalar. Consiste en hacer 

relevancia en el hecho de que la verdad del enunciado escrito:se elimina cuando 

no está su referente. El meta-sujeto sostiene que lo que da ,significado a las 

oraciones, y con ello verdad, es su referente, pues sin .referente el enunciado 

carece de contenido. Pero, ¿qué pasa con aquellas oraciones o aquellas palabras 

que no gozan de referente y que, sin embargo, tienen significado? 

Según creo, y se podrá corroborar a lo largo del discurso, palabras que no 

gozan de referente como lo son a/1ora o aquí vienen a cobrar significado en un 

contexto inmediato. Por ejemplo, para el sujeto de. la Certeza Sensible el ahora 

significa 1 a noche pero, también, puede significar e 1 d la. De esto, sin embargo, 

aún no se percata el sujeto, y por ello surge un~ i~ce~i~_Urllbre ca'irí Zweifel) en él. 

En la simple intuició~ del.sujeto.'~~tonces, el objeÍo se le presenta, según 

él. como lo más rico y lo más verdadero. Pero, si compara tal riqueza y tal verdad 
- - ' . . 

poniéndola por escrito; esÍa . verdad de lo inmediato se elimina, ya que lo 

inmediato desaparede · (verschwinden) permaneciendo (bleiben) el enunciado 

escrito. 

¿Qué pasa entonces con aquello que se le presenta de manera inmediata 

ar sujeto de la Ce-rteza Sensible? ¿Sigue siendo su saber en relación a aquello 
- - -

-qÜe. se le: pres~nta- lo más verdadero y lo más rico (die reichste Erkenntnis)? 

¿Acaso no es todo lo contrario, a saber, lo más pobre y lo menos verdadero (die 
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abstrakteste und armste Wahrheit)? El meta-sujeto señala con respecto a esto lo 

siguiente; 

Se muestra el ahora (digamos la noche] ... (ahora] cuando se 

muestra, ya ha dejado de existir (es día(: el ahora que es es ya 

otro ahora (el día] que el que se muestra [la noche] y vemos que 

el a hora [la noche] consiste precisamente, en cuanto es, en no 

ser ya (pues ahora es diaj.9 

El sujeto al ver la sucesión de noche a día, y de día a noche, no se siente 

ya seguro de que lo inmediato sea lo más.rico y, sobre.to.do, lo más verdadero. 

Estando inmediatamente la noche frente a él,: en ese preciso momento, es lo más 

rico y Jo más verdadero pero, apenas pasa ot;o ~~~~~to, ~sa noche se extingue, 

sucediéndole el dfa. Esta inseguridad se forma·en~I ;~jeto)ra~ haber realizado el 
~ - . ·. ~ 

examen. El examen sirve como estrategia de. reflexi¿n;··~;· cúal hace ver al sujeto 

que su creencia no era precisamenteco;,,osupéinf~·c·rn:e;¡;;en). 

(c)2.EI aqul 

Pasa Jo mismo con el otro momento del objeto. El sujeto debe examinar su 

creencia, exponiénd()la en primera h1staricia; y después evaluándola. 

Se Je J)regunta ~~torÍ~es k1 .sÚJeto de Ja Certeza Sensible; 

¿Qué es ef :aquií'; 

a lo que contesta; 

El aquf es un árbol: 

"li. W. F., llcgcl: FEN, p. p. 67-68. 
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-- : - - . . ··: ¿'- '- -... ~ '· . . -

No obstante. el sujeto. como hemos apu~tad6, ~~sÓÍo debe d~cir e¡sta re~pu~sta, 
sino que debe escribirla también. Una vez escrita debe leerlá; Per~ apenas lo 

haga y se vuelva, el árbol te~drá la p~sibilidacl de haber desapa~ecido, s~gún el 

narrador. convirtiéndose en ~as~. Elsujeto verá ~ntonces ~Ll~ el e~uriciado: 
.. . . 

EL AOUI ES UN ÁRBOL(qas Hier ist der BaÜm) 

carece de verdad, pues el árbol se ha tornado. ca·sa. 

El problema que aqui se pr:s~rÍ~a con.sis;e entóncés en una contraposición 

que se da entre mundo y lengÚaje. Mientras qüe ;el niundo se le presenta al sujeto 

de manera contingente, el lenguajeseie~~~~tr~ de manera permanente. De esta 
. _, ... , .. _., .. 

contraposición nace la. incertidum.hre ·(der Zweifel) en el sujeto en la Certeza 

Sensible. 

- . ; 

11. La negatividad como mediación.entre el universal y el singular 

Se ha formado en: el sujetó, Una' irÍcertidumbre. Su creencia acerca de que el 

objeto es lo más )i~~ ~ 1~·-;¡,¿; verdadero se vuelve dudosa. Lo que sabia de 
. ,.. ~"~'i, ····- . . ,, 

. man~ra i~mecÚ~t~ ~ i~dud~ble bomienza a vacilar tras el examen realizado. Su 

saber inmediaÍo se. vÜel~e-:'corítrario a lo que creia: pobre en contenido. Pero 
--·;: .>-. ,~-: .;-:-:.··_· - ··'r: .. ';~·)-" 

antes de: mostrar é:Ómcí'·soh.iCiona eL narrador la contradicción que se da en el 

sujet~. recurr~mos ~-u~;~j·~~pld'iJ~rilanifiesta en otro momento de.la ciencia de 

la e xperiencia d -~--1 a· c ~~~i~~ci'i;c~J~ ~~~ ~-~ ~ 1 ~ F ~nomenologfa del e spfritu: 1 a 
:'.::;;./:_ ··\::~:·· ·.~-;·.;:·_:· ,_./· ~:r\: ~-'.: 

· .. familia. ·. •. · ·-. · · ··.... ····:.;•··.< 
-. ·i/• . - --~·,_--;·· ..... ,_ -.. ;:·>·; . 

La familia está constituid.,; por miembrb~ s'ingulares: un padre, una madre y 
-·-': .. ,'-.. _·-o.··, __ ... _,._-.é""c.:- ·-,-

los hijos. Esto puede vari~r ele.caso \:i~ ~¿s~: Lo que nos interesa resaltar en este 
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apartado es lo siguiente: que a lo quii llamamo~ famili~ es, inci~kendi~n~emente 

de las personas que la formen, a u~' conjunto de intégrante~ donde c~da i.mo de 

ellos forma parte del conjunto. Un s"óiOin;t~~rant¿ de•ellos n~ éonstiti.Jye la ~~milia. 
La familia es llamada al cóniÚ~to.;~~ persoÁas: de ·1as que forman parte los 

integrantes singulares. ·-'"· · ~ :·.,._,~·-

Por otro lado, la familia'~t.~;su~ez_':n'.eri¡ estad(); un singUlar. •El estado 

se conforma por· Jo~· ~ifer~f i~'.~:~_iup:g~ r:~i¡'i,C:r~~:·~u0.'~i.iA;~~a~.: Cada: f~ ~ilia no 

conforma el estado.'' El, esladO .·es ~·~:'.conj~'nto :dondé .a,ibér~a ·•.subconjuntos· de. 

familias, Pero e1 :~st~ci.r·~,~-r~;~~fr>;~~:·~~j~_;fi1S:~iiS~;;1~t~~~~f·~~~:.::}.;s16·.es··10 
importante...... .·.• .. ·.· : >·.·. : . ··:.-.i~·:; ::;.·;·;r~ .. "{·'i:.'.~~"};,;;:·~-;.~~W-{:.'.·J(F ..... i .. · •.... 

Asi 'como. la familia' es un conjunto' de. iritégrantesFdóndÉ{urio'.:'sólo' de ellos 

::.~ra::·:~:; ::~::?.IT~.~,,~~~~i~~g~~~~~~¡~ii~Jl~~::::d: 
en su conjunto: el miembro singular de lafámiiiaen Íafam,ili1Í misma: y Ja familia, 

~orno miembro singular,·' ~n .· el est~d~: k ~~ia '.i~t'~~~~~iJ~:,~~:.¡e llama, en el 
;,•¡_~:·~-,e-~.-·:;[ ~-- 'O'._~¡~o,o;, •.<''-

discurso de la Fenomenologfa del espíritu, neg~tiiíidadi 'ya ,qúe cada singular se 

niega como singular para .integrarse en un·c·o~j.~nt6'que lo representa. A este . . ' . 

conjunto, integrado por singulare~; se .le deno~in~· universal pues, digámoslo así, 

es el universo del que forman -parte; 

ll.1Manifestación del lenguaje co_mo negatividad 

Lo que debemos rescatai del pasado, ejemplo para comprender cómo soluciona el 

narrador la incertidumbre del sujeto son, principalmente, tres elementos: 
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- - . - - - ~ . _- .. : ·._' ~ -. :.,. .. 
' ' ' - - . 

(a) La singularidad (der ~inzelne)de cada miemtir~ dei conjunto. 

(b) La noción de conjunto que es den6~iñadC> P('.lr .el'narrádar· del proceso 

universal (Allgemein) .. 
:"'•... ,_ .. -., .. _-:--.. 

··.~·::··· . :.- : 

(c) Y la negatividad (die Negativheit¡; functanierítál.pa'ra el proceso, 
,, ' • • ·• -~ o - . . • . ,. •' ' ,,. ~ .... ,. . • , , -. 

Teniendo presentes estos tres eleme~~is. ·.;~~~i~~rtl:~~ i al probléma del 

sujeto de la Certeza 

Jetzt) o el aquí (das 

Sensible, principal interés ~ii ~~te:~P~-~éÍ'dÓ. El ahora (das 

Hier). impreso en las oraciones' ci~(~Gjélci. son 'Úniversales 

(Allgemeine) que conservan (aufbewharen) o qlle ·:•maritiehen (erhalten) los 
• -.~. • •• •' ~ < ;_;-:, ., '-~~- •.,•.- '/ •• 

singulares (Einzelne) en tanto se les niega ca~~ sÍ~ªtíar¿s'.·~n este caso, reales . 
. •: 

facticos. Esta conservación, la cual conlleva·sie~p;~··1~i~~gación (die Negation), 
.. :;:·:::~·.:· -,~~ .. :::: ;. 

tratandose del aquí y del ahora, se da en eUenguaje (die ~pra.clÍe). 
Pero nace la pregunta, ¿cómo e~ q~-~·"M:·~~~-i~:i:¿C>m~ ahora q~e escribo 

estas lineas. se conserva o se mantiene/~~/6ñ'AHORA dicho o impreso en la 
-· .. -·' 

escritura? ¿Cómo es que un aquf, como'e1_:~q~fde mi mesa, se conserva o se 

mantiene, en un AOUI dicho o impresC> 1;!Í1 Ja_'1áscrilúra? En pocas palabras, ¿cómo 

es que un acontecimiento permanec~'.:c61eiben) como universal cuando se le dice 

o se le escribe? 

Comprendemos que Í.lf1a P~fS~n-a, en tanto singular, forma parte, según las 

normas estatales, de un confÚJlta;·llamado por nosotros familia. Entendemos 

también que a Jo que llam~~~¡;;~~i;/f ~~ la conforma, tratándose de más de dos 
; ': '· . .'~ .: "(; '[_'.~·:'5.:~~t ~'-~ •. •.,. ~,_:,·.:: ,:·r_ -.~. < ... 

personas, una sola de ella.s: Ca'ráiTiili~.•'élaro está, es el conjunto de integrantes, 
. . . ·:-~}-"'=':~~~~'.~:~.-~ .:·~- ~:;~~-~~-~"-;~ ~'.;~~-~:·-,.:-·- . . . 

en tanto singulares, .qi'.i:.i'1f~~ns~it~~~n:•.:y para que esto sea posible, la persona, 
.. _. ·-.--.. ,_.,. :;.:>:f,< ·.- <- -,,~ 

en tanto singular,-uerie que négi:fr sú. singularidad para formar parte del conjunto 

29 



denominado por nosotros familia, y sea así reconocido por el estado; que ve. en la 

familia, a su vez, un singular.· 

Sin embargo, 
'··, ' ~- ~ \ .:.· :· 

¿podemos . ériiender acaso . que ... un : a~óntecimiento 
,,. " ~ -, 

permanece como universa1 é:uarício se 1e dice ó se 1é 'esérítie?,¿Podemos ' . - -· . ·. ;··: .< 

entender que cuando un .aconteéfrniento pasa, permanece en el i'énguáje cuando 

se 1 e expresa? Esto es, (.podemos entender que a 1 suceder un acontecimiento 

nosotros, al decirl() o. escri.birlo, lo negamos, en tanto si.ngular, para que se 

mantenga en . nuestro. lenguaje como un universal, y pueda representar los 

acontecimientos m.eramente singulares? 

ll.2EI lenguaje:· medio que nos permite representar e/ mundo 

Exploremos :algunas soluciones a la determina~ión .o. a' la permanencia de los 
. ·. - . ' . : 

ahora y los áqui singu.lares (Ein;elne) en uri conjunto." m~nifestado siempre en el 

lenguaje, que ios representa como u~iversé:lles (Állgemeine), en términos de 

sujeto y predicado gramaticales. ... 
·- - -· - ·. - -~/' . --· 

Si nos detenemos ·un poco . a análizar ·las oraciones que el narrador ha 

pedido al sujeto que deje por escrito, vemos qlie lo único que permanece es, en 

cualquiera de ellas, ya sea, 

EL AHORA ES LA NOCHE o 

EL AQUf ES UN ARBOL, 

el sujeto gramatical de la oración. 

Tratándose de la primera oración, esto es: 

(1) EL AHORA ES LA NOCHE, 
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el AHORA permanece siempre y cuando lo tratemos como sujeto gramatical de la 
•, , , 

misma. En este AHORA fijo p~de.mos añadir cualquiera de los dos predicados: 

(1.1) ... ES NOCHE o 

(1.2) ... ES DIA. 

según el momento singular que se presente. El predicado cambia, lo único que no 

cambia es el sujeto gramatical de la oración: 

El AHORA. 

Tratandose de la segunda oración, esto es, 

(2) EL AOUI ES UN ÁRBOL. 

el AQUÍ permanece siempre y cuando Jo tratemos también co.111osujeto gramatical 

de la misma. En este AOUI fijo podemos añadir .cúalquiera de l~s dos predicados: 

(2. 1 ) ... ES UN ÁRBOL o 

(2.2) ... ES UNA CASA, 

según el momento singular que se presente. El predicado cambia, Jo único que no 

cambia, al igual que la oración pasada, es el sujeto gramatical de la oración: 

EIAOUI. 

Sin embargo, aun cuando el sujeto gramatical de las dos oraciones 

examinadas no cambie, y sea el predicado quien lo haga, lo que importa no es 

tanto la permanencia del sujeto en Ja oración escrita, sino la representación (die 
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Vorstellung) que hace él de los singUlares. En otras pala.br'.l:s; lofundame~t~lpará 

el narrador es que el sujeto gramatical de 1a' or~cióil represente,' cci~ó conjunto, a 
,. ~· • - ' o.·-----,- ¡ •"• r: . •, 

, '·~ 

los integrantes que lo forman. Pero, ¿quiénes formári·. al. cOnjunto en las dos 

oraciones que hemosexaminéldo has!~~~;~¿.;:,/.( )'' 
,> ,,.>, 

Lo forman, corno podemos'v er, 1 a .noe:~~ ~6_ el a la; e 1 árbol o 1 a casa. Es 

decir, lo c¡he s~ predica al sujeto gram¿tiákí'd~cfr~1q~iera de las dos oraciones. 
- .· . , . - . '"·',·:::,~"°(.,~~;'" ,.. . --- -

Pero, si esto. es asC¿acaso el meta~sujeíOls¿giere que en el sujeto gramatical 
~-;, 

tenemos ·contenido al predicado de la .. o_ra.cÍó~ cuando queda escrita? Esto es, 

¿que no necesitamos más al predicado; ·r)IJ~s ian sólo al decir al sujeto gramatical 

de la oración podemos saber a qué se refiere? 

Este es un problema de dificil :solUción, sobre todo porque hay pasajes, 

como se podrá corroborar en el Prólogo a la Fenomenología del espíritu, que nos 

pueden llevar a pensar que efectivamente_ el predicado queda contenido en el 

sujeto de la oración: 

El sujeto se adopta como punto fijo, al que se adhieren como a su 

base de sustentación los predicados; por medio de él, podria el 

contenido presentarse como _sujeto 10
• 

Sin embargo; e_n lo,que hemos examinado hasta ahora, el narrador nunca 

ha querido deCi; qúe' el sujeto de las dos oraciones examinadas sea un concepto 

que contieme los p~~di·~~do~:q¿~ se le atribuyen, o no al menos como lo expresó 

Kant con sus enunciados analftlcos. Seria un absurdo interpretarlo de tal manera, 

'"C.. \V. F .. llcgcl: F!!N, p. 18. Para que el lector pueda corroborar por sí mismo este problema lo 
remitimos ni apartado El cr111cep10 ele lo ctbsnllllo como el C:(}llCC!pla del sujeto en el Prólogo de la 
..:Uicilm ci1m.la. 
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--. . . ' -

ya que lo que entendemos po'r ahora o por' aquí no s-on·_más que designaciones 

espacio-temporales que -pueden aplicarse• a -cualquiersuce~o-·bajodeterminado 
contexto. 

Lo que podemos afirmar es d~e. ~()mb v~r~~O~ en'.e1 desarrollo de este 

apartado, el -sujet~<graínatical :de ! la i Óraé:ión<rep¡esenta en •·el lenguaje los 

acontecimientos finitoi' qué.·~~-·~~~*; ;d/~-~n~;;:_¡~-~~~;~t,a. Al representarlos 

quedan integrados enel sujeto_,dé l~'o'iacié>n•q-.:Je:se:da en el lenguaje. En otras 
. . . .. · .. • r··-~.- i :> ,/.:·'/:;:~:·~ {~·:_-~',·/ .-."; .-- :~·. ·:~;>;.·~¡";+.~··;'.~' ; :. .'. 

palabras, ante la naturaleza _·que ·.se• muestra 'cc:imo _perecedera, el lenguaje la 
.:.-~>\·~¿-J~~,~~·; ·:, .. :: :\:;;··;; .. '""': : ''.<'. 

mantiene para que e 1 su jeto sepa· de-ella p&e;s; 'a 1 fin de cu en tas, 1 o único que 

permanece es el nombre. ()cb-¡;,~- lo:,~x~~e~:-- Charles Taylor, refiriéndose al 

nombre como concepto: 

.. . lo particular• est~ desti~~~o;: ¡JOr su propia naturaleza, a 

desaparecer : .. Lo úniéo ciue i:>~~;,:,~~~ce es e1 concepto.11 

--...• 

Para poner~un ~¿~~~; :1 s·~~~J~-,J¡L~a noche llena de estrellas la 

pod~~os represen'.t~?ff Sff~:t;~:~·~f~1t.t~~1;~~:~~d no este presente, cuando la 

escnbrmos o cuand()Ja lee.mes en~un l•ibro,y esto es as! porque, desde el punto 

de vista de la;~H*~¡¿~.:~¡S~~~;it~-~¡~:r~~t~~~-;a noche ha quedado integrado en su 

nombre. No obst~~ie; ;¿qué q~iere'decir el meta-sujeto cuando nos dice que el 

acontecimiento d~ · 1a noc~~-. h~' -~~~~ado inteqi:ado en el nombre cuando se le 

escribe? 

1hc par1icular is doomed by ils very nature to desappear ... What is permanent is the 
conccp1." Charles Taylor: "The Opening nrgumcnts ofthe Phenomenology", p. 166. 
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Lo que está en. jue~J en este mom~nto es s~ber qué e,nti~nde el narrador 

por determinación y poLür:iiveir~al. La determinación la hemos pÓdid() explicar . . - . .. -~'- .,_ ' . . . ·.:J : : .. 

anteriormente· co'll:~i 1~ in~~~i-~ció'n, ·traÍándÓse cíe .la 'r~m!ii<J)~Ei I~~· individuos en 

un conjunto qúe los'/epres~nta'ante el estado. Pero n~·~cidemcis inteq)retar, ni a 

la determin.áci~:~·;)i~•J1;~ni~ers:i •. ··en::~.\te; .• ~~.7f 0t~:~~f~;.:~~~t~~~·:·~~-,ta;l: •. ·.n1,ªnera 

pues, ¿cómo entender. que un acontec1m1ent;~,:~7rned1ato:queda ~1~tegrado en e 1 

lenguaje como un conjunto que los repr~señt~'? ·'" 

es, en de 

--· - • ~ ••• ,- --· ,1 ~-··-.- ' 

logra determinarlos como noche acamo día, como á;bolt.Í:Jfco.rno.};ª5ª· Pero, 
1::-.'.4:.-"' 

¿determinarlo para qué o para quién? -_ .. _, -:;:_-_"'•·. 

:: .. ;,:<.''e'·,;_~· ,·:?)·_,f;("c·; 
Determinarlo para que el sujetos epa d e.é i~e s decir;'(feterminarlo en su 

- - ' - 'i - . . - •.• - -·- _.: ·- .:-.- --- :.' .... _ .. /·" ·; 

pensamiento, que .es lo que está e~ b~ga e'n. e~Í~ ~6~;i~¡c;;/ Únpensamiento que 

no se da en e 1 mero canipo de las s ensaciC>~~~-.·~¡~®·~~e a 1 poder nombrar a 1 

:::·~:,::~l~~~~;1¡f :iR'l:~;¡¡~~~~jJj~·;·~~~s'"ªº~" .. 'ºº'" po, 

•En · los· nombres: el~ sujeto· encuentra;,: élltonces, .la determinación de los 
-" : _:' ... _<_ -~ <:>.·:: '.~---?.-!··,._: _¿~·:(:;.~t_-':;_~'\'?f.~_::,~·~:~F!~::~:~'.fi:¡:~':'.~-.~~r~~,_::i;_~:; '- '--'.~·.<:·. _t 

obfetos e'n,Íanto ~bj~Í~s 1 para';~i~·!¡;;~-s~rrii;;;~to:' E,1 objeto nace para el pensamiento 

d~l.sujet?·~~~~:~j¿~i~ti~tC,~~J~~~;~;~, lo. inmediato queda indeterminado, queda 

para el sujeto en:el'm~ro:campo de las sensaciones, sin poderlo pensar, y por 

ende, representar en su' pensamiento. 
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. . . 

Para dar un ejemplo podemos de~ir que cüando alguien habPa airo, s~tíre · 
, . ·. ' . - . ' ··., - " '~ 

el brillo de la luna, esta persona, si es que goza· del. mismo, lenguaje •que 'su 
-- - -' _- _. -·· .-.--.,;·· .. -·.·'.-' .. -

interlocutor. podrá entender a qué se refiere, aun cu~ndo Ía luna no'esté presente. 

Al poder entender el interlocutor a qué se refie~e Ía,pe:;~f ;~¡~~~:IF~~f habl~. aun 

cuando no esté presente el .referente, ,es porque:.en{los·snombres halla las 

imágenes que en otro momento ha vi~,to r.:~~~E,·~~~~t>';~f~,~~~: ausentes. Sin 

embargo, aun cuando esté ausente· el referente;·: el :su¡eto ·logra representarse las 

imágenes por medio del lenguaje. . .. ' <;~t''l'.k(!~f,,~i~~:;;:/< 

óo<eoo•~::::·:::":~, ::::raalg:•:".)!lf iil1l f~~t~:·:" '::~:::~":: 
(Einzelne), y que lo logra mantener (erh~lten); po'r::s~;:jt~támente un universal, y 

que lo logra representar, aún si no está ~re~~~t~;:~~'~'{~~~~~a~leni~ del sujeto . 
. . '"--> ~~-:-_·e:: .. -~-

El lenguaje es, asl, para el narrador del proceso, el acceso al mundo, pues 

con él, el sujeto no sólo dice lo que percibe, sino qÚe al.decirlo, logra articularlo en 

su pensamiento. Sin lenguaje es imposible saber del mundo, puesto que se le 

escapa. Si no puede decirlo, entonces no·· puede saber de él, puesto que no 
. .. 

podria pensarlo. Para el meta-sujeto es· importante que el sujeto nombre el 

mundo, pues en el nombre se apropia deél, es' decir, lo sabe y no sólo lo percibe. 
'··· 

Al mantener el nombre enton~ks;.vistócomo universal, un hecho singular, 
•' -· - ,· ·"' 

lo mantiene en su negatividad. Estt~(ma'ntener negativo que se da en el nombre, 
- . - . . ·-··->;.<··:<:~:J.\·;;•_;:· 

que no es noche ni tampoco dia,:.traténdose del ahora; que no es árbol ni tampoco 
. . . - ! : ' . . - • -._ '· ·;: , \ - . _,, '.;.--, .. ,. ·' '" - :- : ~-. . .,_.)· ;-'- .. __ , .. - ·-- .. ':_;'. - ··~~-'. -~ '• 

casa, tratándose del aqUJ;j:lero'qi:i'e, aunque no sea noche ni sea dia, ni tampoco 

árba1 rí1 tampoco casa·.·1o~T~~~~~~nta, es denominada por e1 narrador simplicidad 
. " ~'. .'·,-,:: 

mediada (vermittelte Elnfachh~Ít): 
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El esto [el ahora y el aquí) se revela, de nuevo, pues, como una 

simplicidad mediada o como universal.12 

La denominación toma forma básicamente ... ¡:>arque el nombre como 

universal es un singular, pero no, cla~ci '·:está,:.: un :'si~gular como lo serian las 
¡ "-: l, ~ \, •. •: ' : ."·" ' •. ~ '.:,,: 

noches o los di as, los árboles o las cas'á~.!s'ino\¡Je Ei~lin singular simple, esto es, 

un singular que mantiene y que rep;;i~~~i~'}"(~~;~~¿ti'es y a los días; a los árboles 

y a las casas. En este sentid6. :¿c;~~t!I~>J~~:;~1~2}i~idad mediada, pues media 

entre los singulares y é.1 co~.~-f 2~~~~~~;\~'~'.~;,~'.~~t~~~t~i~J1e que se da siempre en 

el lenguaje. Sólo que es eri el lel'lg'uaje\esérito'dónde el. sujeto adquiere plena 

::::;~:,::: ·:~::'° :~"',¡~~~f ~¡Í~~:1.ró~::'": ·:::·::·~ ·: '::: 
verdadero. En el lenguaj~.~~~Jt~·~~:~onde se percata también que se da el 

universal. Y al hallar que';este:G~~\J~~~~l ... representa los singulares por medio de su 
- . ·. ;,_.;, ... : . .'··'''}-.\,_.';:',, -:-. : 

·: h'- c"f-;2:.:'~<:: 

articulación, logra saber qu'e aquello'i:¡ue se le presenta de manera inmediata ante 

sus sentidos no es ni lo:'~~J·;~jg~':~n~ más verdadero, sino que lo más rico y lo 
__ , ... _:",'. ;;S :~:;;y::.:.·~-·-; I~. 

más verdadero se encuentl'a·:ahora en el lenguaje pues, en el lenguaje logra 

determinar, esto es; 8,rt)~(~lf /í~~.~~1i~Fl~res siempre como universales, cosa que 

no hacia en la inmediatez de sus' sentidos. 

Al decir eÍ ,sujet~;)~:··~6ches. o los dias, los árboles o las casas como 

universales, no sólo usa ya la sensación frente a aquello que se le presenta, sino 

que usa su pensamiento: al decir a Jos objetos los piensa por vez primera como 

"Ci. \V. F .. llcgcl: FHN, p. 65. 
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. . . . 
objetos. Asimismo, en este pensar, el sujeto.no necesita ya del obje_to inmediato, 

el pensamiento del sujeto logra representárselo en su nombre: 

Con el nombre <león> no necesitamos la intuición de ese animal 

ni tan siquiera su imagen, sino que el nombre en tanto lo 

entendemos, es la simple representación sin imagen. Es' en el 

nombre donde pensamos. 13 

Al no necesitar al objeto inmediato, pues ha logrado pensarlo en el nombre, 

el lenguaje, presentado de ahora en adelante como objeto 'inmediato, adquiere 

riqueza y verdad: el lenguaje es la realidad más inmediata para' el sujeto. Pero 

esta realidad no se da ya para el sujeto de la, Certeza_ ~~~~.i~I~, sino para el sujeto 

de la Percepción. Por el momento podemos decir-,q~é'.~s·e~~l lenguaje donde el 

sujeto piensa a los objetos. Al pensarlos, ,en -~/~lenguaje es como logra 

representarlos en su mayor riqueza y en su mayor verdad, pues estos han 

quedado condicionados en los nombres del lenguaj~:\j , 

... lo universal es lo verdadero de la certeza s,ensible y el lenguaje 

sólo expresa este algo verdadero ... 14 

En el nombre el sujeto vuel~~ eriton~e;~a p~esentar los objetos en su saber. 
- . - _-_ - .-.--. ~-·· 

Pero este volver a presenta'r1cis-nc:l es 6omo se daba en un principio, esto es, de 

manera inmediata y singular. Este volver a presentárselos se logra por medio de 

'' G. W. F .• Hegel: ECF. parágrafo 462, p. 506. 
"Ci. W. F .. Hegel: FEN, p. 65. 
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su articulación en el lenguaje. Es por ello que el lenguaje es ahora lo más rico y lo 

más verdadero, pues la realidad sensible haquedado articulada en él. 

111. El sujeto de la certeza sensible 

Nos. hemos. encargado de analizar _qué es lo que sucede· con el objeto de la 

Certeza Sen~ible. Veamos eri este apa.rtado qué es lo que pasa por el lado del 

sujeto. . . . 
En este. :nomen to del proceso la 'riqueza y la v~rdad no están ya en el 

objeto, sino en el sujeto: el obJetci es 
0

árbol p;;rqµe él ~e I~ representa (vorstellen); 

es dia por el mismo motivo:· 

La fuerza de su verdad· reside ahora, pues, en e_I yo [o en el 

sujeto] .. ; E/ahora es dfa porque yo lo veo; el aqu( es t.in árbol por 

lo mismo. 15 

No hayque ol~id~~; sine~bargo, q~e todá re~re~entación se da por medio 

del lenguaje. Si~ él, ~(sujeto sólcn:ue~ta C:on ~ens~ciones. Las representaciones 
, . . , ... --, - ' ,\ .. ,. . 

a su vez no son mfl~ qÜ~ los pe~~am{eni65 del suiel~ -~~ relación a los objetos de 
~- . •'. ·:-·:-_:,· '._··:···"" -... :<.':"_"·_·: ·''.'' .. --. _ ..... _._,\·.:-- ~ ,.-.;~-, 

sensación. El Óbjéto:sensibJ~·:~s; de ÉÍsta.miÍne"ra, lo más pobre. Lo más rico está 
, ··-::· . : " --~ - . ~ ·- •• - -:: .. , :- ·;<·:L :. 

en el sujetomismo:~~:·~u·'pens~~ient§.' .• "·· ·· .. ·· 

sin:ernb~igo, 'cii~~j~J~'~¡·~~~~~sujeto.sólo ha narrado la historia de un 
- ...... ,;.· J. - -·1:'-:.,'i"•' 

único sujeto; podemos pregu~tarie almenes tres cosas: ¿Qué es lo que pasa con 

los dé.más slJJet6¡-qu~·~~~~1Í;,;°rí;~n·e{;;,undo? ¿Son sus sensaciones acerca del . . ~ .. . ~ . . - - .;: ' . . . . . . ~ ' 

"C1. \V, F .• Hegel: FEN.'. p. 66._ 
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mundo idénticas? ¿Las representaciones que se hac~íl Íos ~ufetCls por rriedio del 
- --- < ~ ,· ·- - •• -- ' •• - ,·." • 

lenguaje son todas iguales? j:.·/·-: ·, .. ·!~,- ·" 

A las dos últimas preguntas el narrador 66~t~~ta'q~~;:'.~unqu~-~Í rmiíldo es 

el mismo para todos. cada suje;: Íi?~,~"~,:~~~}l;~~§'.~/~·~:)'.'S~r6~pci;,nes 
(Wahrnehemungen). y con ello, sus propias repr~ke~t~~f6~eii/(Vorstellungen). 

Para poner un ejemplo, podemos pe~~~:~~¿;~:~/f~~~r:·~:~,j~ tierra donde sólo 

habiten personas invidentes. Si tuvieran ante.si todas ellas a un elefante, pero 

cada una sólo pudiera tocar una única parte,,d~ 'é1,:'y ~e les dijera qué es lo que 

tienen de frente, suponiendo que desconocen a este animal, y se les preguntara 

cómo es, cada una responderia de diferente modo, pues cada una tiene no sólo 

sensaciones únicas. sino también diferentes. Una de esas personas podria 

contestar: Un elefante es largo y afilado, refiriéndose a sus colmillos. Otra, quizá 

responderia: No, aunque un elefante es ·iar.go, no es afilado, sino chato, 

refiriéndose a su trompa. 

Por una parte, cada una de· esas: personas tiene diferentes percepciones, 
- .. ,,-.·:;:-· - - ~:·:,:-- .=:-: 

puesto que sus sensacion~s so;:¡';:Ú'níca~;- Al tener percepciones únicas, y . ·-· - - ... _,•,.: -· }·:1: .-... -

siguiendo e 1 d iscursb deÍ ~ p~rt~d·g;'~~¡~¡.¡()r de este traba jo, cada persona tiene 
. . : >".: .. ;·~-,~:-:)_'{:~Í:~i~;~~:-~;~~~:~?2}ft3~-{;\~{':': ,-": :: 

diferentes representacic:ines:;aééri:a~:&i· lo que es un elefante. Esto es, cada 
: -· :,: ·- :::,:~_'.- ·?:·::~:/~-;~_;-~;;:~~:~-f~\~~i~~J;,:f:.~r::f:.,::,~_~:'.\: 

persona piensa d~ dif~rente 'mcído lo que siente, pues sus sensaciones son todas 

. ellas ¿nicas,·P~r~¡f~;¡f~'Rt!'z~~~tf~~~~iones son diversas ya que cada una tiene 

diferente ángulo del :_objeto:'en::'cuestión. Asl, cada persona se representa de 
' .- "' -: '',< :.",:\ ;,·~$~-''.;~;::.',j~: .... ·. ·~··'·~/,; 

diferente modo el objeto ú'nico para todos. 

Pero veamo';;~~~'~;,,i~fca todo esto con algunos ejemplos que emplea el 
' .,, ; ' . ,.. :,·~. ' 

narrador. Acudamos al método de pregunta y respuesta, condición para que se de 
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____ __. __ ceo---, - .--., .--- _, 

el proceso, y pregunternós a ~~dal.lno,de los ~ujetos qué e~ lo qú~ encuentran en 

determinado objeto:· uno.de ~llospuede contestar,. por ejemplo: 
,-.;- ' . :·: .· 

(1) Yo p~ri:ibo úg á~b~I. 
otro puede decir:' 

(2) No, yo percibo una casa, 

pero otro puede diferir: 

(3) Tampoco, yo percibo una silla. 

Todo esto depende, sin embargo, de la mirada ~OI) qué se le enfoque. Un . . . . 

sujeto puede percibir en el árbol no un árbol, sino una casa; o· una mesa, o quizá 
' ' 

una silla. La verdad de ambas percepcion~s. para el narrador del proceso, son 

legitimas: 

Ambas verdades encierran el mismo titulo de legitimidad, que es 

el carácter inmediato del ver y la singularidad y la aseveración de 

ambas en cuanto a su saber ... 16 

Pero, si aceptamos esto, entonces todas la percepciones valdrlan por igual; 

nadie podría es:tab;ed~/·qué es cada objeto, pues cada quien se lo representa de 

diferente módo. ·Este'representar, sin embargo, serla meramente subjetivo y, por 
' - :,·-- - . 

ende, ca;ente de~h{ib~mid~d para una comunidad lingülstica. 

Podria decirse, sin embargo, que esta representación subjetiva no tiene 

ninguna consecuencia, cada quien es digno de concebir en Jos objetos lo que 

mayor Je plazca. Pero esto tiene su limite. Esa libertad se agota cuando nos 

'"e i. \V, F .. l kgcl: FE:iV, p. 66. 
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preguntamos ¿cuál ~s aquéiléJ última.représen¡~ciónque~alida a16s ~~jetos para 

una comunidad?. 

A tal pregunta, el meta-sujeto respo~de que la repre~e~tfac:i6Íl de, un sujeto 

tendrá que desaparecer. en la repri'Ísentación que se .. hace otro. sujeto de 

conocimiento: 

- - .. ; ' ' 

... una de ellas lde la percepCi~nes]desáparece en 1~ otra ... 17 

':· .. ; . ~~- :· '. 

quizá la más válid_a o.la qu~ preddmi~~~~ci~~ifti~rn~:o hi~tórico: Lo único que no 

puede desapareceir~ yést().~~)ci:~~nd·a~~ri'i~/-e~·-~~t~:¡p:rtado, al igUal que pasa 

en el _anterior •. es .. et.:~i~,'.();~~fi;ttl'.~J~m~;1~-.o/,~f~~J~f;~·~¡;¿~~/-_-'• .. ·_···.··. - ·. · ..... 

Si_ pedimos .ª~ lo~;~ujet()~que;~o ~ólo .nos •. digan sus• 13nunciados, ··sino que 

misrna; Tales el caso de las 

(3) YO. PERCIBOÜNÁ~SILLA . 

. ' ': -~ :· ~-~· .-.. : ;.' .· ·-:·'. 
Pero más que la pérdida del predicado de la oración y la permanencia del 

sujeto de la misrna;· lo .'qu~ está en juego son las percepciones (die 

,. G. W. F .• l kgcl: FEN, p. 66. 
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. . . 

Wahrnehmungein) y con ello, 1fr repres~niácipne¡s (d_ie Vo~stellüngen) de los >. ,'- __ .-. 
sujetos, que se reflejan en los predicadas· de las oraciones esc'ritás~ 

Sin emb~rg~~ .ªQ ~st~\1~orn~~;~ d~1 proceso, no i~po~a qué es lo que 

perciban, o c¡ué\;~·~. 16';~·~wr~~. representen los sujetos; . sino que, 

·independientemente ' d~ -Ú~ . 1diJer~idad de 
'' ' .. ·.-.' ···:~.,,. ·>·:_,,."· 

sus percepciones o de sus 

representadones.'.é{Ciei'.fá'··(J¡lférsidad de predicados en las oraciones escritas, lo 

.· único que perm~nec~ es: 

Un YO (lch), 

un sujeto, que tiene la posibilidad de representar a cualquier sujeto singular en el 

discurso. 

Cada sujeto singular tendrá entonces que negarse, en tanto singular, para 

afirmarse en el yo-del discurso que, lo.s n:lpr.el>enta no sólo en tanto sujetos 

singulares, sino en tanto sujet~s q~e'.percÍbe~ '/que se representan objetos 

únicos. Este YO no es más que la Üniversalización (Allgemeinheit) de los sujetos 

en el lenguaje, unificando su representjcig~Ji •• ~ii{ 
El sujeto sabe ahora que la vér~~d~¡~:~¡~u~za tampoco recaen en él, ni en 

ningún otro sujeto que le rodea. L~ ;v~·rH~~·s:~;~i~ueza recaen en la universalidad 

del lenguaje. En esta universalidad -~Je~~·r.'-·~;~~~rminados los sujetos singulares. 
···>:1:··i. ·:}·- ···-~--~·.~~j,};'.-·" 

La universalidad del lenguaje es asl lo ~é.s'\ter?adero en el fin del proceso de la 

Certeza Sensible. 
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IV. La experiencia de la certez-a sensible 

Retomando tanto 1 o que se e xperirnenta por e 1 1 ado del obj~tO c cirrib . b que se. 

experimenta por el lado del sujeto, tenemos que ~lsuÍ~to interno ~I proceso de la 
' .· ' . , '•' - . ~- - .,. . ' ' 

Fenomenologia del espirilu se vuelve conscient~ de <:¡L~ la riqu~z~ y ;;,. verdad no 

recaen ni en el lado del objeto, como objeto que ~'rect¡,;',su~~~ns'i:i~iones, ni en el 

lado de él, como sujeto pensante, sino: 

( 1) En la relación (die Beziehung) de ambos. 
- ,,· - · .. 

Sin objeto, el saber del sujeto no podÍia dars~; sin ~lijeto seria imposible un 

saber acerca del objeto. El saber del suJei¡:, ie d~ por .la relación que hay entre el 

objeto y él como sujeto de conocimiento: 

Su verdad se mantiene como una r~laciÓri que permanece igual a 

si misma que no estabÍec~ entre el yo /~í ob]eto diferencia 

alguna con respecto a lo es~nciaí y: lo no es~-ricial y en ia que, por 

tanto, no puede tampoco deslizarse ningunadiferencia.18 

Pero este saber mediado, 

(2) Lo posibilita la uni~ersaÍidad del lenguaje, 
-,~ .- :. : ·<··. ,. ~. ' -

que determina (bestim111e~¡{6s singulares,.:.}'.ª sea del obj~to o del sujeto- como 

universales,, o' como obj~to~dep~~~~;0i~~,t~:'.':-';' 
En esta u~iv~f~alidad''d~/í~~g~~j~ 9; cici~de comienza la realidad para el 

.: ·_·_ -~· -. - -; <;:::.' ~ : .. j~~· :t:}:::: ·:~::~~i.\~~~:~i~'.{;::~.~:·;~_;:~:;.~>~~~: .. c~ :.;--'.< ~·: ~~ 
sujeto, pues antes de tódó Jengúa¡é;-efsu)éto: únicamente puede desplazarse, 

'>'. :·· ',, ,}-- , . ·-···t."':·.:.~> "'".. . ' 

desde el punto de vista de la-reflexión,'enel mero campo de las sensaciones. 
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- -_:: ' 

El lenguaje posibilita, de esta fmma; 'q~e el sujétó nci sólo perciba su 

mundo por medio.de sus sentidos; sino.¿~e1C> ~ienseta.mbién en sus nombres. El 

lenguaje, en este sentido: no excluye_ Ja' in;;ediatez de los objetos que se da en 
- . _-_ --- ,. ' ' - ., 

las sensaciones del sujeto, sinó qu'~ IÓs presenta en el campo de su pensamiento. 

Al presentarlos de esta for~á~ ~I ~~je~~; ··· 

(4) Logra representá~~elbs;. 

no ya únicamente como (lbj'etcis que afectan su sensación, sino como objetos que 

pueden ser pensados: 

En otras palabras, sin lenguaje no pued_e haber,rep.resentación acerca de 

los objetos, pues toda representación se da en él,E!I fra1 log'rél'presentar al objeto 

no ya únicamente como objeto de sen,sac:~~!:sin()~~~~g~~~}~~~.'.d~ pensamiento. 

El lenguaje es, entonces, medio entré !ass~n¡~6ib~e_S'~i(;{¡l;pensamiento del 

sujeto. Pero este medio no es algo éxt~rna'~;~~'1;'~:~J~l~'~hi;~I objeto, sino que es 

inherente a ellos mismos. Esta verd~ci, l~~~~n~~1~~~je 6~mo medio, sin embargo, 
' -"--·c.- - -·-.<~>.~ :·. :·~,:-:<~;_f:~--~~~2-\:~ :•> ~.- , -,-,- -- ' 

no recae ya en el sujeto de la Certeza".Sensible; púes él sigue considerando lo 
- • L ;•'' ' 

inmediato como lo más rico~ y 16.::~gf'v~~cladero. La verdad y riqueza que 

comienzan en el lengÚaj~: ~~~ '·pa-r~\·el sujeto del siguiente momento de la 

Fenomenologia del es,Oir;lr~/~~b~~:,~a Percepción: 
' • • • • : • ·" • :~,: :~·... • • , • > 

La certeza inmediata no se posesiona de lo verdadero, pues su 

verdad es lo universal ._ .. La percepción, por lo contrario, capta 

como universal lo que para ella es lo que es. Y siendo la 

universalidad su principio en general lo son también los momentos 

"Ci. W. F .. Jlegel: FEN. p. 67. 
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que de un modo inmediato se distinguen de ella: el yo es un 

universal y lo.es el objeto. 19 

Pero esta verdad y esta riqueza que recaen en el lenguaje se constituyen 

como fin del movimiento que experimenta tanto el sujeto· como ·el. objeto en la 

Certeza Sensible. En el fin de este proceso podemosv~r que;~I 1~'~gu~jé f~nciona 

como medio para que el sujeto acceda al mund~. Sin:'.~1:~qe.~~~~:;1:th#,~,~i ~elación 
entre la inmediatez de los singulares y la univers~li~addé;1il~rnis.rnCis,'tomándose 

objetos de pensamiento para el sujeto. En. :s·t~,:ri;r~#}~~··;;~·d~ ·c¿mi.enza la 
~., ·,·-:·-.-'{ '::;¿ 0 ''·· ~·;:;_,.. ,.,,·· 

realidad para el sujeto: en él puede pensar e(sujetó' ló C!Ue en·otro. momento sólo ·:·_;."_\?/ ·.- -.,· -;"' :.-. ·. _-, 
podia percibir por medio de sus sen.Úd·O~-:_-.'· · · 

... el verdadero contenido de nuestro conocimiento se conserva al 

traducirlo a la forma del pensamiento ... 20_ 

y: 

Las formas del pensamiento están ante todo expuestas y 

consignadas en el lenguaje del hombre.21
· 

,., e;, W. F .. ltcgel FHN. p. 71. 
'" lL \V. F .. ltcgcl ECF. parjgrafo 5, p. 104. 
"e;. W. F .• Hegel CI., p. 31. 

------ -------- ------ - ------------------ ----------·--------·----. 
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El lenguaje da a las sensaciones~ intuiciones y representaciones 

una segunda existenci~ superior a su existencia inmediata; 

una existerida 'que vale en el campo del representar. 

G.W. F. Hegel: ECF, parágrafo 459. 

TF~IS CGN 
FALLA U: OR1GEN 



Tránsito de la Certeza Sem,;ible a la Percepción ... 

En el tránsito de la Certe~a Serisible·.a la ·Perce;¡ición no sólo encontramos la 

afirmación que dice que, p~};f~úe alg~ ::;~a cónoddo/debe poder ser expresado, 

sino que, además>erí ei le~guaj€i/:y,~ólo eri'él,:el sujeto encuentra su realidad 
. ,: _:,·; ·, .. ·;. -·:.:;~· .... : 

más inmediata. Esto 'si!;{~ifi6a qti~ tÓcio'aquello que el sujeto pueda experimentar 
;·:· .· ;;.¡..-~·" --·::.:t~!· 

mediante sus sen~acibnl;i5,'~Ól~''adqulere sentido en el lenguaje, pero no antes. 

Es decir, qúe ·río'hay'al~~,:qJ: ti~ne senÚdo y realidad por si mismo, sino que la 
'--:<-·-·_ ... · .... _._-.~~-. -~·- :.,-;; .. ·,--·.- ... - . ' 

realidad.y el se~tid~'.~Ól~s~é:l~~en el lenguaje del hombre, puesto que configura 
~... •. , ".,. ',• .. ,.- . : ,-.,,:···:' 

el mundo para q~e el ::;ujeto· sepa de él. A esta tesis la hemos llamado realismo 

lingülstico;,co~ou~:'ú~~·~~t~~~j~ de"l~'.'tesisiingülstica que presentamos en el 
<-·~{;.~ ... ;:;.·-,.-·- '-<·.' 

primer apartado, 'y aparece:· como pretendemos mostrar, en el tránsito de la 
• •' • e ~ -''"~ ,. ,., ' • • • • • 

Certeza Sensible ~<¡~ P~~6:~pciÓn.· 

Hem;~'1.~~ra~~ saber asl, desde el punto de vista de la reflexión, que el 

sujeto es lingülstico. Saber esto implica tres cosas: 

(1) Que el sujeto no sólo ha señalado a su objeto de conocimiento de 

manera ostensiva, a 1 tratar de significarlo con designaciones espacio-

temporales. 

Sino que en esta ostensión el sujeto es consciente de que su apuntar lo lleva: 

(2) A nombrar al objeto y 

(3) A escribir el nombre para que permanezca en su saber. 
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Sin embargo, este sujeto lingülstico no pertenece a '1a .Certeza Sensible, 
' " ' ' . :_ 

pertenece al siguiente momento,· denominado por el· narrador. ¡:>eréepción, o la 

Cosa y su Ilusión (die Wahrnehmüng oder.dasDing und ~ieTiluschung); 
. . 

Preguntemos entonces, en. pri~~ipio, .lo i¡iguiente: 

(a) ¿Qué es lo q\J~ ¿~nstitu~e' a\~ F>~icep~iÓ~; 
- 1,;:_, "· ,_'c;>.· ·',' ·• .. ~'.· - " 

(b) ¿Cuáles son\~ que éaracterlsticas tiénen los actores de este momento? 
·;~.·~-:~ ,1). \,",(' :·:~. ·: > 

Y, si es verd~d qu'~ ~1' rriO'~in'.iiÍo!~t6 ~~e se di~'ein la Certeza Sensible ha generado 

el momento de.1~ P~i~E3p~i¿~. 

(c) ¿Como se manifiesta la experiencia (die Erfahrung) ganada en la 

Certeza Sensible en la Percepción? 

(a)Constitución de la Percepción 

Asl como en la Certeza Sensible lo meramente inmediato era lo que la constitula, 

en la Percepción lo será la universalidad del lenguaje. En este momento del 

proceso no están presentes de manera implicita, como lo estaban presentes en la 

Certeza Sensible, un objeto y un sujeto finitos. Estos han quedado representados 

para el sujeto en los nombres del lenguaje natural. En esta universalidad de los 

nombres es donde se mueven los actores de la Percepción. 

(b)Caracterfsticas de los actores 

Siendo la universalidad del lenguaje aquello que constituye a la Percepción, los 

dos actores que participan en este movimiento son un objeto y un sujeto que 

gozan de la universalidad del lenguaje: 
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La percepción ... capta como universal ... Jos momentos que de un 

modo inmediato. se.distinguen de eHa: el yo [el sujeto] es un 

universal y lo es el objet~. 1 < 

Pero, ¿qué qui,~r~''d~bir.~x~~tamerite esto? ¿A qué se refiere el, narrador 

cuando .dice que tarito obj~ios c~frio sujetos son universales? ¿Se r~fiere acaso a 

que Jos sujetos y Jos objet~Z. d~~os en Ja Certeza SensitíÍe, h~n-~id~ e~cluidos, y 
- • ,, ., ,.-. . ' , r '••·;··:.> 

ahora el . narrador sól~- • tr~Í~ .·con .·nombres •. pues. l~s • prÍrrie~os han quedado 

representados en Jos s~g~ndos? Esto es, ¿que .los.obje;~~ y Jos sujetos han 

perdido su estado flsico y ah~ra el ,'.neta-sujeto sól~ los piensa en el discurso del 

lenguaje? 

Lo que subyace en el forÍao de ~sia!/i~t~r;cigaciones es una oposición que 

se da entre Ja singularidad de ia'cé~~za~é'nsible y la universalidad del lenguaje 
:_ -_ - - :_· ·--~--.: <::;~_-:,,i~:¿r·::/\::::~\- ;:- .. :·----~·.· __ . 

dada en la Percepción. En esté tránsito 'de la Certeza Sensible a la Percepción se 

mantiene esta cont~ap~~·ihÍóri''c!ci:r'í~J;'~~i·~na· parte se da: 
. ~ -(~; ;_·-~--- -· · ~-':' = ~~,;{~;rk~~~~{;=-·/!~ ~f~~r:;;:~--

(a) La inmedJéltez·~.~·¡~·~;;~~z~ Sensible y, por Ja otra, 

(b) La univ~rsélUd~~:W~Jj;¡~¡~~J~·j'a Percepción. 
, ' . :.::' ~ ' .·:·;··., ·:::r );; ~-- . -;~~~-;.:._-_, 

Aparenteme~f~1i'~1a}universalidad lingülstica depende de Ja inmediatez 

física, o sisé q~Í~r~: laPercepción depende de la Certeza Sensible, pues sin 

mundo, hubi.~ra:~ido imposible el lenguaje natural, asl como sin Certeza Sensible 

hubiera sido)mposible la Percepción. 

1 G. W. F .. Hegel: FEN, p. 71. 
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No obstante, cUando ~I narrador nOs indica que es en la universalidad del 
'. ·,, 

lenguaje donde el<mund~ adquiere ~u ve~d~d: 

...... , .. 
... el lenguaje es 1·0 .más verdadero: nosotros mismos refutamos 

inmediatamente en él nuestra suposición [la de un mundo 

singular e inmediato), y como lo universal es lo verdadero de la 

certeza sensible y el lenguaje sólo expresa este algo verdadero, 

no es en modo alguno posible decir nunca u n ser sensible que 

nosotros suponemos [de manera singular e inmediata] ... 2 

tenemos entonces que la universalidad lingüfstica, o la Percepción, no depende 

ya de la inmediatez fisica, o de la Certeza Sensible, sino a la inversa: el mundo 

depende del lenguaje, o la Certeza Sensible depende de la Percepción. Pero, 

¿con qué se compromete esta interpretación? 

Si entendemos.· bien; en la Percepción se mantiene (aufbewahren) el 

momento anterior, a saber: la Certeza Sensible. Esto significa que la Certeza 

Sensible ha sido sup~ra~~:C~ufheben) en la Percepción. Sin embargo, el que haya 

sido superada. no sig~jh~~· que haya desaparecido del mapa del proceso. La 

Certeza Sensible s7 encuen.tra en la Percepción de manera negada: 

La superación [Das Aufheben¡ presenta su verdadera doble 

significación ..• en lo negativo [an dem Negativen]: es al mismo 

tiempo un negar (ein Negieren] y un mantener (ein Aufbewahren]; 

la nada [das Nichts] ... (como nada de la Certeza Sensible] 

'G. W. F .. Hegel: FEN, p. 65. 
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mantiene la .inmediatez y es ella misma sensibl,e,. pero es una 

inmediatez Uriiv~rsál.3 
:'_· .. ·. =·-',· ___ ; ___ , -'.· _" <. "-·, ·. ., .. ! • -

Esta negació?~;~o~o p6d·~~V~rs~. no ~sEria ~negació~-~ue excluye lo que 

niega, conio quiza; pbdr)a j:íéísarse ··en . ~I ca;npo ·de 'la ló~lc~· formal. Esta 

negación es u'~a ne;g'~6ió~:~Je ific1Uye.lo que niega: ... ·;~· · · 
.. :,· -::--':-.- ~--¡_: ~r;;;f~"-:~!.-~· '. ·:-'.<; 

Para ,comprender 'está'négación recúrrámos. a un ejemplo. Supongamos 
. _ ... ~-- <<h .. !.::;:~{~.-/'·'·>-,,'"· ... ·. ._ .. · ,,··: .-_. 

que hay algÓn carpintero'que ha.dibujado en Una hoja de papel un diseño de una -.. -. ·''. -···.-~·-.'>.~t:<-. ./ . -. : -· . ,. -
mesa. y d~ ul"l'as 'siÍlas'.' Esta'.riiésa y estas sillas deben ser. para su gusto, de 

' - .. ·. : -·· _ . .,· .· .-:.·- .-. :' ". "' .. · . ,.. .. : 

macier~ fina: E) éarpintero vi~~ ce~~a :cie Ún bosque donde existe una gran 

diversidad élei é'lrboles.·La m~dera d~· ~~()~ á;boles son de gran estima para los 

hombres. Asi ~ue~: ~; q~ier~ f~~lii~r ~·~,d·i~~tÍ(); el carpintero tendrá que ir a buscar 
',' :-.. ~ <-• :~ ,_ ~ \.'-:-.;': '.:-.-· --· ~,,., __ ·:f·,1/.,,--:.-- _. ::•, 

entre aquelbosquÉi.la. madérá;de a·lgÚn·á~bol que más le convenga. Al descubrir la 

ma.dera ad~cuada~p~ra;'~f u·'.~·;.é'?~;~;~~'.;~~:i~intero tendrá que talar el árbol para 

proporcionarse ef'·maieri~1·'.;¡'Uf¡~iérite~(Lina\vez talado, tendrá que dar forma al 
·. : :·, · ·.· '.~':·'..-;:">"< -~-)~;:;~~~_:;.::~~~;I??.i;-.i_\·~--~~~;;·t:;ü;Y:_d~~~~\~::\:~-'.:::::;< :.;·-~ -
tronco cortándolo;tuego·Hjándolo;;,después pintándolo. Una vez llevada a cabo su 

ta~•. ~.:;~~~J~I~íj~~~f ~/~:•:,o;,,01 "º' •• útil paca e•pn~c 1• 
negación 'qúéJncluyeJo,qúe:n1ega: En primer lugar, para realizar su proyecto, el 

.; ;-- . -. ':. . ·,:·_:_:_ -·: -~:;. :-~_:· .. :.~~-:}:.}~t-.:~:~~~f;~?~l~~f;:?~~-~~~;t>~. -
carpintero líen.e ,que •.. nega~:¡ la condición del árbol, como ser viviente, para 

proporci~n~~~k"~~f~~t!'g'~1\;Gfi{iente. Una vez negada, el carpintero debe de 

amoldar el troné:o;'.:~~i~;:~~~~~~ar su forma originaria para dar forma a la mesa y a 
.,,:·:s-:-:·'-:/ 

las sillas:Ypor úÍtimé:í,''Ílerse en la necesidad de negar tanto la aspereza como el 
- ;_•>.·- ·:·~·, ,-. " 

color natúral del árbÓI; para darle brillo y belleza a su diseño realizado. 

'G. W. F., l lcgel: FEN, p. 72. 
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Esta negáciém ql..le el i::a_rpintero hace con el árbol es un ejemplo de una 

negación qué incluye lo· que niega. Aunque el carpintero niega la condición del 

árbol cortándolo, después lijándolo y dándole determinada forma, el árbol mismo, 

esto'es, su
0
madera, no desaparece, sino:q~e per~aneée en la mesa y en las 

sillas. Esta. permanencia es una permanencia: negativa, pues el árbol en tanto 

· árbol, 'ya no está.presente, pero está de rri~ríerÍúÍegada -amoldada- su madera. 
' - ·. . 

. El árbol está subsumido entonces en la mesa y en las sillas. El árbol 
' - ' 

permanece {bleiben) como mesa y como sillas. Por ello, la negación que el 

carpintero ha hecho con el árbol no es una negación excluyente, sino que incluye 

lo que ha negado para pro~ordonarle una nueva forma y una nueva condición. 
-·· . .. . 

Si.n et'árbol, hubiera:sido':h:g:~()~i.ble la realización de la mesa y de las sillas. La 
'">{<" 

mesa y las sillas, en ésiefeje·rrip10, dependen integramente del árbol. ' • • ' • • -:>-• ..'. :~~¡ ~ •.. , • • >r-' • • • 

. ·Sin embargÓ,:,¡:~t~rnkndo el movimiento de la Certeza Sensible a la 
-~- -:~--.-o•,,·"-- \1~;!·'..-~~--.f __ -:;',-: _;·''.'..-.~-~-'i/1).---. - - . 

Percepción,- no ~ode~o.s' cr~er q~e el árbol halla adquirido su verdad, y mucho 

menos SU/eáli:d'a~,·~:~l~~Ell;~ y en las sillas, como lo hizo la Certeza Sensible en 

la.PercepciÓn'.·_o que er'é'rbol tenga una mejor condición en la mesa y en las sillas. 
·.:··,· ;·',,:'' 

¿Cómo podemos creer entonces que en la Percepción, la cual es un momento 

posterÍ~r. ~dqÜiere su verdad la Certeza Sensible? ¿Cómo es que en la 

universalidad del lenguaje obtiene su verdad el mundo inmediato? 

Desde el punto de vista de la reflexión, el mundo tiene que ser nombrado. 

Sin lenguaje el hombre permanecerlan en un estado pasivo, dependiendo de sus 

sensaciones. Es verdad que la universalidad lingülstica depende del mundo para 

su realización. Pero una vez realizada, el mundo adquiere realidad en el lenguaje. 

La clave está en la pregunta siguiente: ¿Para quién adquiere el mundo realidad 

en el lenguaje? Lo adquiere para el sujeto. Con el lenguaje configura su saber 
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. . 

acerca del mundo. Sin él, ·s~ .~ccesctaí mund~ e;t~ria n~g~~~. no podrla tener 

conocimiento: no podrla perísarqÚé es aqÚ~lléi'que s~ le pres.enta. 

El narraclOr~~l ·proc~~~ ~e com~romele ~~téi~ces al final de la Certeza 

Sensible y al princi~ic/de'la .. Percepción con un realismo lingüfstico, pues concibe 

que solamente lo r~~i~nal .puede ser dicho: 

... lo que se llama lo inexpresable no es sino lo no verdadero, lo 

no racional, lo simplemente supuesto.4 

Mas todo lo racional, según él, es real. Asi como todo lo real es racional. Y 

como lo racional sólo puede ser dicho en el lenguaje, no hay nada que escape a 

él. La realidad comienza para el sujeto en el. lenguaje. 

Ahora bien, pensar que: el mundo inmediato cede su lugar a un mundo 

lingüistico es absurdo·a~:.c:~¡)~~::creo que el compromiso del narrador con este 
e - .',?·-

realismo lingülstico no lo .'.ueya ... ª·.sostener que tanto objetos como sujetos 

desaparezcan; o ql.Jederi subsumidos' en los nombres del lenguaje. Es decir, creo 

qué no sost~ene que l~.r~alid;d fl~i~a se pierda, sino que esta realidad, incluyendo 

tanto objetos como sujetos, sólo es accesible, para un sujeto de conocimiento, 

desde el _lenguaje, puesto que es contingente. El lenguaje es, entonces, aquello 

que nos lleva no sólo a decir lo que sabemos, sino a que permanezca en nuestro 

saber. 

El sujeto de la Percepción sigue siendo entonces un sujeto finito e 

inmediato. Pero. que, . consciente del lenguaje, en tanto único acceso al mundo, 

'G. W. F .. Hegel: FEN, p. 70. 
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' . 
sólo logrará saber del mund(:¡ y de los sujetos que le rodean mediante el lenguaje. 

Esta conciencia lingülstica es la.universalidad (Allgemeinheit) de la Percepción. 

(c) La experiencia ganada de la Certeza Sensible en la Percepción 

En la Certeza Sensible el mundo era rico en propiedades. Esta riqueza 

aparentemente se torna lo más pobre cuando el sujeto concibe su finitud 

inmanente. El lenguaje viene ahora a ser, frente al mundo, lo más rico, pues él, a 

diferencia del mundo, permanece. Pero pensar al mundo como finito y al lenguaje 

como permanente,_ lleva.,al sujeto a concebir una contraposición entre mundo y 

lenguaje. Esta contrapo~icÍÓri'.'~in. embargo, sólo puede darse para el sujeto de la 

. Certeza Sensiblé; pues éf auh'tiene tres creencias: 
:·.· ;: r )::~.'.·.:;<·~{!'..{\:::/-.; 

·:·.~:::\'_!'.,'.,.::.; : <--'" 

(1) El mundoconÍie¡;~ma"yorreálidad que el lenguaje, 

::: :~ ::~J[!l!~~~~:: ''" leog"oje 

Para el suj~-t~-~~'ii'~~~iepción, en cambio, no hay tal contraposición, o al 
.· '. . ,,· .... _:,·~:,:"":': ~, ·~ ·; .. ; - .. . 

menos no debe de)h~berla~):~ues si es verdad que no hay acceso al mundo sin 
·.: .. "'· ·:;\: ~· _., . 

lenguaje, .en!Oncei:;,;;ta_I cor;itraposición no existe: el mundo comienza en el 

lenguaje. SÍ 'el ·.:icc~'sÍ:>"á(~Úndo se da mediante el lenguaje, entonces la riqueza 
·-.'1 .::, .¿ < .::J\~". ·. 

en propiedad e~ \:¡ue' tenla el mundo en la Certeza Sensible no se torna en lo más 

pobre,' sinó'~u~ vi~n~ a acentuarse en la Percepción. 

L~ ri~u:~a en propiedades del mundo no era para un sujeto que sólo podfa 

s~ñ~farostensivamente algo y que al momento desaparecla (verschwinden). La 

riqueza del mundo tampoco era para un sujeto que no podla decir qué es lo que 

vela, y mucho menos describirlo. La riqueza del mundo se da solamente para un 
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,, ·, ,· 

¡sujeto que no sólo nombra, sin.o que pi.ied13 deséribir la amplia riqueza que 

percibe. Y que en esta desC:ripciónha~e ve} no sÓÍo /él.sin~~ todo sujeto que le 

rodea, qué es lo qUe pércÍbe,ycie.qúé'iormalOpEm::ilJe:' 
:'. 

.. , .... 
: -' 

·, .. ·,.:, 

La riqueza delsaber·sensible pertenece' a, la percepción, no a la 

certeza inmediat~ .:: ~u~s s61éln:,¡,,nt~ I~ pe,.~epción tiene en su 

esencia la negación (die Negaiion), la' diferencia o la multiplicidad 

[de propiedades] .5 

En la Percepción no se excluye, ento~6es, ~l 111undo sensible, sino que se 

encuentra de manera lingüistisada. Al halÍ~i~e;cie(t~I .forma, el sujeto puede 

representarse (vorstellen>.•.al .. •·mundo:·cie<máner~~;~ei~~nente· •. ·(bleiben). En esta 

permanencia es como comi~~~~'~I ~~J~t~;·~~~~~,~~;~'J,~~:'.~:2'%t~~o: 
Lo que gana el sujeto cie laPercepción''ell la derteza Sensible es entonces 

- - ·- - •• --. - - •• - -· _-· .• _- -,-·;;. "'<-; .. -'.. - -••• 

la diversidad de pro.piedades que per~ib~ d~I fri~íldo; la vasta e inagotable riqueza 
-." : ' 

sensible .. Una riqueza que ya n~ se fuga,· sino que permanece al nombrarla o al 

describirla. 

> G. W. F .• Hegel: FEN, p. 71. 
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El mundo ... es ... un tranquilo reino de leyes, ciertamente más allá 

del mundo percibido, ya que este mundo sólo presenta la ley a través 

del constante cambio, pero las leyes se hallan precisamente 

presentes en él, con su tranquila imagen inmediata. 

G. W. F. Hegel: FEN, p. 92. 

__ .,_ ..... --.. · 
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Percepción y Entendimiento 

l. El concepto simple de la cosa 

Llamamos tesis realista a la afirmación de que el mundo, independientemente a 

un sujeto que lo perciba, está constituido por un fundamento causal que da 

organicidad a la diversidad sensible. Este fundamento es la fuerza que mantiene 

al mundo como unidad y como diversidad. Esta tesis la encontramos tanto en la 

Percepción como' en .el Entendimiento, y lo que haremos en las siguientes lineas 

será tratar de mostrarla. 

El narrador parte, nuevamente, en el momento de la Percepción, de un 

objeto rico en· contenido y de un· sujeto pasivo. Deja de lado, en principio, toda 

actividad del sujeto y concentra su atención en el objeto, pues es el fundamento, 

pretendiendo mostrar, como si esto fuera posible, qué es aquello que lo 

constituye. Tiene dos referencias acerca del objeto: 

(a) su universalidad {Allgemeinheit) y 

(b) su riqueza sensible (Der Reichtum des sinnlichen Wissen). 

Entre estas -dos referencias se halla la constitución del objeto. A la 

universalidad le llamará unidad (Einheit) del objeto. A la riqueza sensible la 

designará como propiedades (Eigenschaften) del objeto. Pero, ¿a qué se refiere 
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el narrador ·por propiedades? ¿;.; '(¡u'é le llama unidad? ¿y por qué realiza esta 

división? 

rá)PropieCí~ci~~deiabjeto. 
Desde. el ·púnt<:>ct~:vista.de la•·reflexió~, la ... Percep~ión contiene, como hemos 

; ;<: - .'.·~ ·-- ;. 

apuntado·. élnteriÓrmerÍte,: a la Certeza., Sensible.· Ai .. contenerla; lleva su amplia 
,, ...- ... ,::~.;::;·-~ . .:;- ,;__·::.-;>. _:.•,,:. ----,~;:._;> ····.·,_5-.-- ,>;-- ,' 

. diversiéláéi.siñ embargo;'.·esta diversidad sensil:Íle~'no'es;Íli singular (Einzelne) ni 

inmediata '(U~~·ittelb~r};•es ú~i; if i'l~~s1J~cj tj~~~Wa ·.sida"riombrada. Al haber sido 
' . .-' :·· .·¡:; _,.. ,-; .. ; ·:_,,.~-... -- ::..· .. . ,:.~-·,- - ~ 

nombrada, permanece (bleiben) en el lengu~Je borne universal (Allgemeine). Asi, 

lo que anteriormente llamábamos diversidad sensible a hora lleva el nombre de 

propiedades (Eigenschaften). Y lleva tal nombre para diferenciar la universalidad 

de la singularidad; la lingüisticidad de la mera impresión de imágenes: 

... sigue presente a qui [en la Percepción] lo sensible mismo, pero 

no como debiera serlo en la certeza inmediata, como lo singular 

supuesto, sino como universal o como lo que se determinará 

como propiedad. 1 

Para poner un ejemplo, el narrador nos pide que pensemos en un cubo de 

saL Si hubiéraf!!OS mostrado este objeto al sujeto de la Certeza Sensible, tan sólo 

se hubie~a· n~ilado a ser afectado por sus sensaciones. Y si le hubiéramos 

pregu~tad6 ·qué es lo que percibe, tan sólo nos hubiera señalado de manera 

ostensiva el é:ubÓ. No tendrlamos acceso a saber si percibe una amplia diversidad 
- . ·. ------· 
de lm.presiones, pues tan sólo nos señala al objeto. 

1 G. W. F., Hegel: FEN, p. 72. 

~ rs IS C1iN 
··jj¡A.A¡. J,E....QWi~ 

58 



En cambio. el sujeto de la Percepción, al saberse sujeto lingülstico, puede 

describirnos ampliamente sus impresiones. Por. ejemplo, decirnos que aquello que 

ve es blanco y que además .tiene forrnk'~~:~ub~;. que aquello que toca es 

granulado y que se desgraná cGandoUc{frota;'.·que·aquello que prueba es, 
' ·. ' .. ;· ··.'······'· .'' -.-· - ,,·. 1/ . . -·· · ..•. ·- -. .. ··,· 

también, salado. En estas. desc~ip~i6~~~·~1~~i.i}~to no.; ~a~e otra cosa más que 

::~,::.c0a ;":::·::;~:t:i~1~t~~~·~]~~~ ~;;,, ~ e•crtpc;o"e" pcete"de 

Todas estas descripcii:iri!3s}qú;,i· el sujeto hace, no son más que las 

propiedades que constituy€ln al ob]€lto. Estas propiedades no serian tales si no 

hubieran sido universalizadás en el lenguaje. Es decir, estas propiedades serian 

meras impresiones si no hubieran sido nombradas. Charles T aylor señala, con 

respecto a esto, lo siguiente: 

El movimiento de experiencia es el intento de comprender un 

particular bajo ciertas descripciones.2 

Este ejemplo 9ue,cl'~mos, sin embargo, es un tanto forzado pues, desde el 

punto devisÍa ~1'/1~1-'€lti~~;;;~::~I sujeto aún no interviene en este momento. El 
·-~ . 1,;:-; ' ~,: ~,,, 

objeto es en si 11'1 isi'.no, sin: la intervención de sujeto alguno, y por ende, sin la 

intervención :~:,··¡~~gJajEl,. diverso en propiedades. En este sentido, las 

descripciones e~tá~ de más, ya que el objeto, aparentemente, se constituye 

independientemente al sujeto. 

El que el narrador opte por el mismo método, dado en la Certeza Sensible, 

para exponer el momento de la Percepción, nos parece un tanto limitado. Pues en 

' "The movcment of expcricnce is the attemp to grasp a particular ... under ccrtain dcscriptions." 
Charles Taylor: "The Opening nrgumcnts ofthe Phcnomenology", p. 168. 
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este momento ·del. proce.so . . 

genere e1 conoci~iénto .• sr ¡e; hub'i~~~: ~~~1a' ~ c:ci~ia de negar a1guna de 1as 
. ' ·. . ' :-.. · .. :: ':: . .. . 

conclusiones dadas •. erí 1~· ée~ez~·; s~íl~Íbl~,; ~ s~Í:i~i: la u.ni cid ad que hay entre 

objeID :,·::::~rn;~~~i~i~~ti~~l~ti~1~ii1i~{º;~; .lado el '"jeto, "º' 
sugiere un regreso al' murído;·Jo·cual::creemos; no: debe' suceder; pues el mundo 

· ._ <:, :·::~;.~~:~\~·:~~~~f:; .. ::st~1?~~~~r·~'{~~~~:f ·l~r;;;~rr:~~.~:~·.:;~~~\~;,~1~~)~·f Hi~~P::f;t··~ ::·. :: .~ _·: .· ... ~ 
ha quedadÓ sUperá~o . (~Üfhébe.n) :'eh.: e•I ;lenguaje:•\ Asl, :tras ·.haber quedado 

superado, el ~foil~'.:~:~;Aii¡,~}:~~;~f f t~~li:~;~~{~:Jf ~'&~~j~~ :~~to, sin embargo, no 

sucede, pués el· narrador::·pretendeC:mostrar .. ;·qué'. es• aquéllo que constituye al 

mundo: . . ... ··•··• Y/.~;~:.i··.~:·'.~···~~>~.:,:·~\f {~j;'.1i;~:·"f ;:?/~····.·:·.~.: 
Al centrar su i11terés'end; c~nstituciónde los objetos, con independencia al 

sujeto. pen~ª:~~~- ciH~·r~·1;~~s~i8;~;;~~1ª de ·lad~ al lenguaje. siendo. tal vez. 

innecesario ~~·¡r,:~{{~¿~;~:6.~1 ~u~do. Es décir, el lenguaje ya no funciona como 

medio, ~o~i~l;~~~~J~;·~~;d~t~rminación (bestimmheit) del mundo para el sujeto, 
. ·- ·,,_' -,'• ".;,_-:,.·"''' .. -.·.. ', 

pues el mundo tiene'ya ·en si mismo una forma, la cual debe ser captada por el 

sujeto. 

Alguien pódrádecir, no.ob_~¡ante,: que es tan sólo una estrategia que el 

na~rador elige para;;'a1 , finál. d~I pro~eso, mostrar que el sujeto es también 
'.','' """;:.;:--·. 

necesario par.i(ql.Íei se CÍé el comÍcimiento. Pensar esto último no es tan fácil pues, 

. como ~eE~.~C)~j,;~;,~··¡~;"~~:a~;~;ón el narrador refuta muchas de las conclusiones 

dadas ~n;Í~.·¿~~~~a Sensible. Una de ellas es la que ya mencionamos, la 
':~: 

· uniddad qüe hay entre objeto y sujeto para que se de el conocimiento. Otra será 

del lenguaje en tanto medio para configurar el mundo. Aqul 

~·ociemos ver ya este rechazo pues, con independencia a todo sujeto de 

conocimiento, el mundo está constituido por propiedades, y más adelante se verá 
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que, estas propiedades, descansan en uiia un.idad. Todo esto, sin embargo, sin la 

intervención de sujeto alguno. 

(b)Unidad del objeto 

Las propiedades descansan en un conjunto que las unifica. En el caso del 

ejemplo anterior, todas las propiedades mencionadas, a saber: la blancura, la 

cubicidad, la granulosidad. y la salinidad, descansan en el objeto particular -no 

singular, pues la singularidad es propia de la Certeza Sensible, es decir, finita- al 

cual llamamos de manera cotidiana con el nombre de sal. Este conjunto unificador 

es a lo que. el narra~or ll~ma unidad del objeto. La unidad es el médium donde se 

relacionan las propi~~ad~s. 

(e) Constitución bÍva/ente..de.la cosa: unidad/ propiedades 

Prácticamente. latdivisión.:que liace el narrador entre unidad (Einheit) y 
_l~ ; 

propiedades (Eigenschaftell) E;s para mostrar la constitución bivalente de la cosa. 
--~> ::."'--~~:_,..., 

Una·. constitució~ q~e~.\íá:;de ·,~··:diferencia, tanto de la unidad como de las 
. - -·· . -~:_,, ·.!:,-: -,-_~).:::: __ ~:..'/~~: ·-:~ 

propiedades; él k\l,;13/~6¡6~':~: 
La unicÍad/áu6c{u~.ri{~htlen~ la organicidad, es decir, aunque relaciona y se 

relacion~ ~on· Ía~}gr~p·i~d~~es, se diferencia de ellas. Esta unidad es la 
-·. --.:·,,. ·""'1·. :· 

constituciÓn'to'r~ál dei.'objet~. Es, por llamarlo de alguna manera, el núcleo que 

encierr~· b~r~6i~~r'tilb:a'!~~~iculares. Estas características no son otra cosa más 

que' las pr~pÍ~d~J~~,q~e constituyen al objeto. Por su parte, las propiedades son 

también distintas, ~~'.~~lamente de la unidad con la que se relacionan, sino entre 

ellas mismas al relacionarse en el núcleo formal de la cosa: 
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. .. la universalidad simple ... es - ... distint~ y libre de sus 
1 • • • 

determinabi/idades [o propiedades]: e~ - el_ pu~o relacionarse 

consigo mismo o el médium en que · todas estas 

determinabilidades [o propiedades] son, y en el que, por tanto, 

se compenetran [se relacionan] en una unida simple, pero sin 

entrar en contacto [es decir, siendo independientes], pues 

precisamente por participar de esta universalidad son indiferentes 

[independientes] para si.3 

No solamente la diferencia es, entonces, lo que constituye tanto a la unidad 

como a las propiedades, su relación es también propia de ambas. Esta forma de 

contacto bivalente es lo que constituye al objeto. 

Para aclarar tanto la diferencia como I~ relaciÓ~ que_ hay entre la unidad y 

las· propiedades pongamos algún ejemplo. Regresemos al cubo de sal. Todas las 

propiedades de las_ c¡ue goza la unidad del objeto que nosotros llamamos sal: la 

blancura, la forma cúbica, la granulosidad, la salinidad, son, en tanto pertenecen 
. _,. 

al objeto, ese decir, a la sal, una organicidad, una relación, una unidad que 

determina la constitución propia del objeto. 

pero, ell tanto propiedades independientes a su unidad, son diferentes, no 

sólo entre.ellas mismas, sino entre la unidad que las unifica pues, una propiedad, 

digarn~s la blarÍ'cura; en tanto participa de la universalidad, es ella misma unidad, 

nÚd~() q~~,~~¡fi~a ~ropiedades. En este caso, la blancura, en tanto unidad, o 
,.,,; 

médlum, u~Í~~a los diferentes matices de su género. Pero no sólo ello, sino que 

_d_a organicid~d á la variedad cromática del blanco perteneciente no sólo a la sal, 

sino a los~if~;entes objetos que participan de ella. 

-' G. W. F., Hegel: FEN, p. 72. 
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Este ejemplo, sin eni~argo; en. vez de a~l~~ar del tociÓ la supuesta 

constitución bivalente de Ía ~~sa, ~iene a pr~~lem~ti~ar>~u~~: 
, - • ,. ~.- . • ·, ; • ".° 

( 1) l Oúién ·. gaianiii~. q~e el objeto, • i~dép~~~i.~Zl~~~~!~::.~ sujeto, se 

constituye de manera .. bivalente;. es \:Jeé:ir,: comoTúniciaci · rorina1 y como 

propied.ades cont~nidas en esta unid~d~;:.: •. /\[J~f¡~~·~ .. :_. < . 
(2) ¿Cómo es que las propiedades de Un objeto pl.i&ciii'íí ser independientes 

<,~,·~,~ ··}'".·' ~-,,::-,.:··'.'.l.,. 

al objeto mismo y ser ellas mismas unidad de su~ prÓpias propiedades? 

(3) ¿Cómo ~s que existe una unidadfÓrm~1.:'j]i~~~::ndientemente al sujeto, 

que con~tituye al objeto, unifi.cand()·~·~~'~íg~~dades? 

No podemos entender que el Óbj~ÍB!'eí'i t~nt~ 6i:ijeto físico, se constituya de 
- . ' . - ''•· ·--- .. •,_, .. , ~-- -~- .. - . ·"· ; 

manera bivalente independientemente .~~u~·~~Jj~t6\:¡ue lo perciba. Esto es, no 
.;·>::·~..:.~~<;_::> ... :-· -

podemos. entender· que halla ull~':uriid~d::;c¡·ll~ unifique propiedades para la 

constitución del objeto; Y,. mudho ~~~J;i_'.;•~Z·e las propiedades, las cuales son 
. 

siempre propiedades de un objet6;.5elin"ii:idependientes al objeto mismo y sean 
<:_-: 

su propia unidad de propiecl".!des'.< .·.·. 

Lo que entendemoif:''i~i~rpretando de la mejor manera el discurso de la 

Fenomenologla del espl;l¡~; ~~ q~e el lenguaje, siguiendo las conclusiones de la 

Certeza serisibi~. ·hace;.perisar al sujeto la diversidad de impresiones sensibles 

corno pro.piedaC!es'de'.un objeto. Pero no sólo ello, sino que también le permite 

unificar e;t~ii~~ri~~dries.;'o ·mejor dicho, estas propiedades en u na unidad, 1 a 
- ·' . ___ ,; . ,<;·J.~¡:.;,-. ·' ··<··' ~ ' - ' 

cual es ~Í ~(;:;ri~;.~•;j~¡'~'¡;jet~. Es decir que, por medio del lenguaje, no sólo unifica 
- '. -·-' -.,::- .. ;:..•''· . 

-- •o-;:-_-cc -~ --,~ ¡·-- -=-s---~ ·~ • --- -
··nombre, sino que las piensa como propiedades .· .. : -

independient~s· ·al: objeto. Al pensarlas como independientes; las considera de 
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--__ ·;o-_: ----~-··. 

manera particular y dice, p~r·~j~IT1~'1~. ~ las ~~opiedades como si fueran sujetos, 
. .• . -.·. :· ··. ' ·. -- . ',· . ·.. ' . -~' •' ' ·. \ ,' .·, .. 

es decir: blancura, saÍinidad o granlllosidad.;; 
' ·,.. . -. '. ·: _ _.,_ _:. ~- · .. ; : ·~- . . - .' . .. ,·. 

En este sentido;: pÜede':;el sl.Í}eto pensar a. las propiedades como 
'\ •', 1' .;C ~ "- •'·', 

··.~,--,~~º-·/~::· ......... ,,.,,.,:;\.;~.\·,,., .... _. .. ,, .. ' ·:" 

independientes~ p~ro:ar, hac~~ió;'.pi~¡:;~;j~;fibié~ que las propiedades no son ·.· . . . .• .. . < . : :?·f~ ;){:;;).t.1;_;p·i2;;;~;;\/ ,;' :' .. , · .. 
únicas del. objeto::emcuestión;'.'sinó' qí:ié•otros objetos gozan también de esas 

propiedade~. P~rTJ:~~f11.'i8:~~~}~~[~!~~;~~~~~6pi~ .de la sal, sino que también la 

comparte el azdcad ói1a' grai;~ío~idad'.né?i3s propia de ella, sino que también la 

presenta ea~:~.·.· ~/':{~;'¿\{~.;;~.';e:: ·;:Ir''':·::··< '' 
·.. En'otr,~f:~;1;f:~#;%:'~i~~~~~¡f~0~J(tj5~.1~;;.no~bres se constituyen por la 

amplia.descripción:que'~el'sujet6:hace,sobre aquello a que refieren. Esto es, los 
-_ .. . ·· .. ;; -~'~:.-.:.:~Lt·~-~~~ -~.\ ~;~.~.::-·~;~t?~~~,·{~:t;::·}·-.::·.::· ·- .;.; .-.. ~ -. ~,. -. . -· 

nombres loma.n:sigi]ificadá¡:ioi-)aampliapredicaciónque se les hace. Asl, aquello 

· a lo que 11~n1~~~~·;f ~!~~~j~"*~;~~l;wq~~:e~ 1~ .mayoría de los casos, no en todos, 

. pues pÚedejiábérlo~~oriciíras'll'ropiedades, goza de las cualidades de ser blanca 
. --.·,-.- ::c.\;<'-"!c;OX 

y .también cúbica Y.tám
1

8ién' s'áJina, etc. Las propiedades no son, entonces, mas 
. ,· .: .. _,_ ;,.:.;:.:·;;_·~·\:_r.~::·:c.,,»-::~< ·.,:_-, 

que aquello que' seJé 'p'r~di~~~a un objeto para que tenga significado su nombre. 
• _, --'.. -- -- '·,. -.-,;-.=:·.---·- -e _-.·---,· . - :-·h 

s¡J1 · EHnbar~~5'.ehn'~r~ador se ha limitado a hablar únicamente de la 
.- ... ·, :-,.},;_::::-'··" 

constÍtució'ri d~I Clbjktci/dejando fuera al sujeto. Al hacerlo, la interpretación que 

. hemos hech~ aé:~;8~,~~l lenguaje, como medio que nos permite representar los 
. : ,' ' -- -'~:~_~'~. ·:/f·~· .. :.-· :. -,~·~. ,, '' 

objetos como una unidad donde se unifican propiedades, se viene abajo. Pues el 

. lengUaje' es''.1fropian:iente de. un sujeto. Al no intervenir sujeto alguno en este 

ITÍcim~ntó, :~1\'nar~ado~ se compromete con una postura totalmente realista, 
. ,. • - 'l 

di~i~r1dCJ~~qu~manera está constituido el mundo . 

. . .... 'Ante~ .dJ seguir con la problemática de esta postura, expongamos qué es 

lo que pasa con el sujeto. Mantengamos, sin embargo, las preguntas que se han 

hecho anteriormente. 
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11. La percepción del sujeto:.· :· · · . 

Una vez delineada la. constit. u·bión" bivalente del mundo por el narrador, al sujeto 
. ·'~ -,~ . .. . , 

sólo le queda comportars~. ·en/Un ~rim~r •momento, de ·manera pasiva .. Debe 
," 

percibir los objetos sin qu~ int~¡,_,~ng~-t~d-~ a¿tividad propia de él, pues en ellos se 
( :.;~\':·':'.. }<'·~: .. ; •. :, .. · 

basa todo su saber.. ·'\'.'{ -•••:/-•._;. 
~ ·~~~,_,~:'. ;, 

Sin embargo, , bajo _'ló;• asegurado anteriormente, . esto es, que el sujeto 
;;_:,, ~~-, ~' . 

refutará su estado re¿~~'.;{S;j~/c~lifri~~end), haciendo consciente su actividad 
•.;;;,-.: <.!: 

lingüística y, a través de eua:'sabléndose activo en el proceso, es decir, sabiendo 

que el objeto no es oÍra c~~~'.;~~~;¡~J~ 16·que él ha hecho de él, en este caso, 
--·, ·,·. ,",_.-,. - .. -· •' - ... ' 

perceptivo, ¿cómo sale'd~·~t.·:~~;·~a;;;~~·;_iY. o?~--·-··········· . 
. ;~f ,/·; ' -

En la Certeza .Sensible el sujetÓ."sale dfi este estado sabiéndose sujeto 
. - ·:-,~-:.~.::.·:: ~"-~: .. ·-~~:.-··.,. -· 

lingüístico. No obstante, aunque ahora,::en ·¡a Percepción, debe permanecer tal 

estado, pues el movimiento. de. la cie~ei~··Sensible ha dado como fin a la 

conciencia lingülstica en la Percepción, el sujeto actúa, desde el punto de vista de 

la reflexión, como si no gozara de lenguaje, pues tan sólo se dedica a contemplar 

sin nombrar. ¿Qué pasa entonces con· el estado lingüístico del sujeto si sólo se 

li~ita, como se ha narrado has!~.· ~ho~a; ~'percibir al mundo de manera pasiva, 
,. :::::.~.·-~_;_.:y\~fl".\~::~;".--·~:: ... · .. ; . 

percibiéndolo como unidad y como 'ciive'rsidad? 
<~: y::;'._.·,~-'" :,:~~ ~ . 

Si nos atenemos a:'.• lo,;qué se'·, ha dicho en la Certeza Sensible, toda 
.- , • - .•.• ,_.,.-.,.,."'·-"·'-'"",',' .! 

percepción impliI~ ~i;~~~i;1~~;~;¡1j?.Ó1~~i~~ del sujeto. Esta actividad lingüística 

hace ser conscient~'.alsujeto'de su participación en el movimiento. Así, en la 

Pe;cepdón, si ~~XfC>~~~~~~~¡~~~~~t~fiujeto, en tanto sujeto percipiente, no puede ser 

en ningÚn momé'nt~.}1:~sp~és de la Certeza Sensible, sujeto pasivo, pues es, o 

debe ser, consciente ·de su lingüisticidad, la cual implica su conciencia activa en el 
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movimiento. prÍrll~/~ornento eÍI n~rrá~or nos séñala. que el. sujeto 
._,:. 

se comporta de ~aneia pasiva'; tell~mcis;al inehÓ~ do~ ;;pCiones por creer: 
. ·. . . .. ,, ... ,.. - .~~· ·:,):·. __ ~--- - ., -· -_-_, ··- . . - ·. 

-\'~::: ' 

., ~-';"'r·:~:.C 
" ··,~·.:':~-~-'.- ·;,': \·L.:.:L· 

Sin embargo, en JÓ;qué. r~~.ta ••.. narrador se dedica a 

pensar, pues el sujeto se deélic,a ; a ¡)~rc:illi;;:::5¡,:.; nombrar, al objeto de manera 
'.'/ ~--" ~ - ,· ·-,.'.1.··,·,, 

,: .. \ '.' .. :,;··.·: 
:,.· 

bivalente: 

(a} El sujeto.. perci~e al. : objE!tº; ~habiendo superado (aufheben) 

aparentem~nt~ 1fcert~za Sens.ible- como un singular, es decir, como 

un objet~ Ú~ico y firíi!b ~ue sólo puede señalarse ostensiva mente; 

(b) Después peréÍbe·.·S'u universalidad -aqui entraria la designación 
,,_---> 

lingÜistica ·''~~¡ objeto~ refutando la singularidad del objeto, y 

convirtién~C>~~ para eÍ sujeto en un particular -a través de Jos nombres; 

(c} Como terce?pu~to; el sujeto percibe -pasivamente, y ya gozando de 
., ..... >. ' 

lenguaj~;·~b~o. hemos dicho- a Ja comunidad de propiedades que se 

relaciona~~~~; ~bjeto sensible; 

(d} Enseg~id~'.~efsÚjeto percibe de manera pasiva a las propiedades no ya 

relacionadas en el objeto sensible, sino como excluyentes unas de 

otras; 
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- . -

(e) Por último, percibe de manera activa la unidad del ·objeto como el 

médium donde se relacio~an. yse exclux~n la~ p;opi~~ad·~~: ·. 

En estas diferentes percepci~nes qu~i~l .sujeto. tiene'.acei~ck del-objeto, el 
";/' :l.: . .. -,'.{;;-; ·'.·~:· . _;':·}:'· 

narrador no hace mención de_la Hngüistici~ad delsujeto: Mas, aún sinJa mención 

de su lingüisticidad .. ·. el sujeto• _se da ~·~~enta,;~.~-~ª~-i~J-~~~{l.~~"~~~;~.~~,;ivamente, 
sino que interviene activamente en-esta bivatenteJcirriia'de percibir_al'mundo: 

-- .... . :·_. ·E:-~~(:~t~~JNi~~~:.7:. -. -·-- -- -
... se ha determinado para la conciencia ces d~cfr; para' elsujeto] 

cómo se halla esencialmente constituido: su':''percibií:' no es una 

aprehensión pura y simple [esto ~i'.(rneram~nle ··pasiva], sino 

que en su aprehensión la concienciá, ~lmisrn~ tiempo: se refleja 

dentro de si [participa en el movimiento], partiendo de lo 

verdadero [a saber, del objeto] .4 

Pero, si no menciona el narrador, ni hace referencia a la lingüisticidad del 

sujeto como forma de su actividad;· ¿cómo se vuelve activo, dejando su estado 

pasivo, en este movimiento? 

Como hemos señalado; el'! la· Certeza Sensible la actividad del sujeto se 

daba por su conciencia lingü·i~&:a;_pero én la Percepción no se hace referencia a 

ello. ¿Cómo debe tomarse esta-ausencia de referencia a su lingüisticidad? ¿Quizá 
- <::··.~= .-.,~ -

debemos suponer' que'E!f · l~~guaje sigue interviniendo, y que el sujeto tiene un 

ciié'llogo interno? •¿~~·~~. ~i es¡~ es asf, cómo es que gozando ya de lenguaje, y 
'·, : .. ·,.·· :' ,,-~·:·.<: 

sabiendo 'que el único acceso al mundo es por medio de él, se comporta de 

~arÍ~r~ pasiva? ¿Y, si se comporta pasivamente, aun ya consciente de su 

4 G. W. F., Hegel: FEN, p. 75. 
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lingüisticidad, ac:s~ el narrador iiieg: al leng~aje c~mo únicci tC>rma de actividad 

del sujetO? 

Hay por lo ~enÓs dos caminos. por s~guir: o el sujeto go~ade Íenguaje y 

debe mostrar. d~ manera Hngülslica su s~beJ'~,; (i~'.;};~11() ;5¿be~se activo en el 

proceso, siguiendo las consecuencias de la Certez~ ~.ensible; o el sujeto tiene un 

."diálogo inte~no" -un estado psicol~~ic0Jd~~d;1;~;''1¿~~~~j~·yano interviene, pues 

el narrador no hace referencia a él, y~sd~~í81~2~a~~idel objeto.sin lenguaje, y 

con ello saberse activo de igual for~a·:J~~i;6f~~~~~!<·~D:> .. 
~· .,~ :;:~'.;:_'.:~.FV fe'\·~;~~~~~~:\:.•.-::·:_~,:<_; 

Tomar alguno de los dos .cairílri()s)mplica la·: actividad del. sujeto. Sin 
.. , , , ·:··~i:_~:~'~:s;;~;};;::t~t~}}';'.{;~};::·::>~·~;::;r},·Y 

embargo, nuestra cuestión prin·~~p.al ;es','.:¿;cómÓ '.entra: en esta· actividad. si en un 

primer momento el suj~Íc{se i{c:lrilpo'rt~p~;¡;_,amente, gozando ya de lenguaje? 

Si optamos por el s~gllndo. camino, es decir, por aquél donde el sujeto 

tiene un "dialogo inter~o~ -un ~stado psicológico- y donde el lenguaje ya no 

· .. i~terllíene para pensar al objeto, entonces estaremos contradiciendo las 

conclusiones de la Certeza Sensible •. No obstante, si optamos por el primer 

camino, estaremos siendo consecuentes con las conclusiones de la Certeza 

Sensible aun cuando e 1 nar~ador no haga mención, quizá lo supone, al estado 

lingüístico del sujeto. 
,•'·\-_, . 

roodb:·.: :~ ·;,:;~J~l~~j¡~;;f :e:~::.:'.::~=~,'.:º~:,:~ 
(aufnehmend); si ~i le~~S~j¿;·~~I/ci'~J¿··~~~e ser al sujeto activo en el proceso? 

· ·, ·. _-; ... ---~ :,-.:.::"-/:~::~,.1~~?.f~x-~:~x~':'.;~~+;;,~,--_·_~: "-}'.<· · 
o se es cons~iente de la actividad lingülstica en su acceso al mundo, y con 

' ' '\ " .~ '-, .~ .. -·_ :~,:~ 

ello de su activid~d.;·Q'·r;c,'t~·~~ c~nsciente de esta actividad lingüistica, y por ello 
- • < 1 ~ . ., , ,, ' ,,: -. ' • -- . ' 

su pasi~idad. Tal ~~~~6~; ~L:~ el narrador, o quizá el sujeto, ha olvidado su estado 

lingüistico. Pero .. si lo ha olvidado, entonces no pertenece a la Percepción, pues 
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este momento escompletan1emte lingüístico si nos atenemos a las. conclusiones 

de la Certeza Sensible. _ 

En princfpio, el ~Üjetd ~e I~ Percepción num:ap~dCJ~~b~rsido. pasivO, pues 

su ·ganancia in~iidi~t~·fue ~¡-¡~nguaje,·. /i:on• ~11a·sS'co~6i~nciaacÚva en el 
·~:·_. '-:) ·. 

movimiento. Pero aún cuando el sujeto, erÍ un ~egundo niori:entC:Í, se sabe activo, 

c_omo despiJ~s lo. pl~nt~a _el narrador, esta activid~~:~~da.sin la intervención del 
,. 

lenguaje, pues el narrador omite toda refeir~nC:~a áél.;; 

Apunta el meta-sujeto que el sujeto se da cÚeílt~ de su participación. Esta 
. ·'· '· .. , . 

participación es la reflexión que hace el sujeto ª~~~ca.del obj~to percibiéndolo de 

manera bivalente. En esta percepción vacila al~un·~--~·:tec-~s 'entre los dos estados 

del objeto, concibiéndolo unas veces como uniÍari~ {~tra~ como múltiple, y otras, 

como una unidad donde descansan propiedades sensibles; 

Pero, en este momento, la unidad, que da organicidad a las propiedades 

sensibles, no se da como una caracterlstica esencial a las cosas. Esta unidad la 

realiza el sujeto en su entendimiento. Es él el que realiza la síntesis, el que da 

forma a la diversidad sensible. Este sujeto es, bajo la perspectiva de Robert Stern, 

el sujeto kantiano que aplica conceptos para que pueda tener experiencia 

sensible: 

... la conciencia da crédito, ahora, a ella misma, dando unidad a la 

pluralidad sensible dada en la cosa, postulándose ella misma 

como.un Uno [ como un yo que debe acompañar a todas sus 

representaciones] en el cual las propiedades independientes de la 

cosa ... vienen a formar una unidad.5 

'" ... consciousncss now crcdits itselfwith giving unity to thc plurality of the thing, by postulating 
ilsclf as a Onc in which thc unrelatcd properties of the thing ... come to from a unity." Robert 
Stcm: Hegel. Ka111 ami the Str11cture ofthe Object, p. 38. 
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. . . 

Mas en esta· reflexión que· hace el sujeto no se menciona nunca la 

intervención del lenguaj~ co':'1o medí~ unificador ante la diversidad sensible. 

Quizá deba suponerse pues, I~ r~flexión, nunca es posible sin lenguaje . 

. Sin. embargo, esta s~posi.~ión .: se. viene abajo· cuando, en un tercer 

momento, el narrador ret~ma t~nto. Jo"q~e pasa por el lado del objeto como lo que 

pasa· por el lado del sujeto: señalando que no solamente el objeto se constituye 

de manera bivalente pÓr la reflexi6n que hace el suj~tc>. sino porque efectivamente 
< • • ·- .·::· •• • 

el objeto está constituido de tal manera. Charles Taylorseñala muy bien esto: 
'.:·-, 

... podemos resolver el problema aprecian_d()que este movimiento 

reciproco [unidad-propiedades] no ~s- dado' justamente en el 

entendimiento percipiente, sino que esi~hererit~ al objeto mismo.6 

. La perspectiva que se tiene acerca del ·sujeta;· como sujeto que proporciona 
- ,,- ',¡'··.;] ·."· 

unidad a .la diversidad sensible,.:·~5/ent~A6~5. insuficiente si apreciamos el 
-· - . -·· ... -,:-.·"': __ \ ~ -:· - --- "-;; .. - -

"·-,-¡,;·.---

movimiento completo: Si 'bien'.es :cierto que la actividad del sujeto posibilita la 

representación;d~ Ja dilÍe;~i~ad_sensible como una unidad, esta actividad no es 
- .. ·- ·. <~:-~-::~~··,_;:-;f~- "' ··-·-
esencial, • pÚesi el. mÚ~cio' . en· .. si mismo realiza este proceso unificador 

independie~ten'íénte a ·ü~. sujeto que lo perciba. Tal es como lo aprecia también 

Robert Stern: 

... Ja realidad tiene una unidad intrlnseca, libre de alguna actividad 

de slntesis [subjetiva] ... 7 

'' " ... we cnn sol ve the problem by seeing that this reciproca! movement is not jusi in the perceiving 
mind, but is essential to the object itself." Charles Taylor: "The Opcning arguments of the 
Phcnomcnology", p. 174. 
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Así, si el objeto de Ja Percepción está. constitúid()_ únidad· donde 

descansan propiedades sensibles. 1a reflexión cie1. s~¡~i~ ~~ ..;~~1ve ~61i;;sa. F'eío. 
_;<. ·./·:,.~ ;;·::» _ _,::«·:·,~:·: • 

si esto es así, el lenguaje, en tanto medio de representación; nci'se\lecesita. pues 
- . -; :_'..:, .. - ,_;~; . '··: ~ ·-· . 

el mundo no se comporta ya de manera contingente, sino q'~~·5~· cc:;rnportamlento 
- '. ·- ··; .. ,· - ..... · . 

es, lleno de leyes, de manera necesaria. 

111. El entendimiento y su carga realista 

Aclaremos, sin embargo, cómo es que el mundo se comporta no ya de manera 

contingente, sino necesaria, retomando tanto la postura realista dada en nuestro 

apartado "El concepto simple de la cosa" como a lo largo del Entendimiento. 

En e 1 apartado "El e oncepto simple .de 1 a e osa''. dejamos formuladas tres 

preguntas: 

.. ' -·-·> 

(1) ¿Quién garantiza que el ótijeto, independientemente al sujeto, se 
---~-:-;; ~~".o' . -· • . -. ' 

constituye de rna~~r~ bi~al~;;t~? i' · .. 
(2) ¿Cómo es,qÚ~ laip~i,pie~~~~~·~e.u?Jo~jeto.pueden ser independientes 

(3) :~::;º ~·~~r~~~~f ¡~~~¡~;::~.~. ·~::;:~:;:::::·::, 
sujeto; que constituye al objeto, .unificando sus propiedades? 

'¡". ~ '~::f~;; ~:~~1:· . .:?~~::?:q;\i?~t-, -. 

La respuesta ol:Ívl~~.,na·•~;i~,~~f~regunta, como podrá intuirse, es que será 

el narrador, en ausencia'def~~j~i~~j~1).tue garantice Ja constitución bivalente del 
•• ',_ •• - o ' <·- :~ >/.;;"' -. 

·<_ _ .·_.·;;--~-._.~ .. ,:-~·:··:-.:e:' 

' " ... reality has an intrinsic unity that is frei!of any nctivity of synthesis ... " Robcrt Stem: Hegel, 
Kant mu/ /he S1r11c/11re oflhe Objei:I, p. 39. 
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' ' 

_- ·-- ·-- _---- -· - ;_-- ·-'" - -

objetó. Pero esta, respuesta n.o, est~n intere:s~~teí," ni• ta~' problemática, si hemos 

c'reido ciegamente en el discurso de;n~~r~dor~ cor'no' las d~sque le siguen. 
,. : --:· ' •• - : ' • ~ _e_ 

(a)Unidad formal y propiedades detohjeta·.: /:'. ;, , / , , 
El narrador concibe al objeto cor!1.o:~~~f6~~~niq!~ªd d,o~d~ .• ~us propiedades no 

pueden existir sin esa orgánicidád;qLl~'e~:íaºi:l'ñ'ict~Císcieií' ;;l:iiét;;. La unidad es la 

::: ,:::•;::; ~::::;:S?J~W@~J~~f g3~f~~~~~( :,,;. '' Poro, ¿<ómo " 

La respuesta cla;'~f ~~;; ~:~'.;~~!;~~.·~igH;;igt,e apartado denominado por el 

narrador Entendimiento (Verstan'ci¡; y i:Í;'ée.asi:, aquello que hace mantener a las .. -~ ",',\,'; 

propiedades del objeto es lafüeria (Krélft) .CiJ~.se manifiesta en dos momentos: 
::· __ ,_::. 

(1) La primera es la fuerza qué'" .se ~;pliega. en el seno del objeto, en 
. f ' 

términos kantianos el noumeno . . 

(2) La segunda fuerza es aquella que se manifiesta (erscheinen) como 

propiedades del objeto, o en términos kantianos, el fenómeno. 

La primera fuerza es la unidad del objeto. La segunda, sus propiedades. 

Sin la primera es imposible la segunda, pues la fuerza interna es la que da 

fundamento a la fuerza externa, o si se quiere, en términos kantianos, el noumeno 

fundamenta al fenómeno: 

. . . hablar de esta unidad como interna (übergehen) a la 

multiplicidad exterior, pensando a esta última como emanación de 

la unidad y regreso a ésta, es caracterizar al objeto de percepción 

en ~érminos de fuerza (kraft) o como propiedades causales.8 

•" ... to speak ofthis unity as going over into (überge/ien) extcmal multiplicity, to think ofthe latter 
as cmanating from unity and rctuming to it, is charactcrizc the object of pcrception in terms of 
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las • 'dife~en~ikis : · establecidas como independientes 

(propiedades).pa~ari'.de modo inmediato a su unidad; ésta pasa a 

ser también de modo inmediato el despliegue, y el despliegue 

retorna, a: su·~vez, a la reducción. Este movimiento es lo que se 

llama fuerza: uno de los momentos de ella, o sea la fuerza en 

cuanto expansión de las materias independientes (propiedades) 

- en su ser, es su exteriorización; pero la fuerz~ como el 

desaparecer de dichas materias es la fuerza que desde su 

exteriorización se ve repelida de nuevo hacia sf, o la fuerza 

propiamente dicha.9 

Podemos ver que, para el narrador, y lo será también para el sujeto cuando 

llegue a este estado,-. el, mundo 1 se· comporta de manera necesaria. La 
. • . . _,..,'.·,:·>.··:;·_· :.·_: .. , __ ;--

::::::::· ":::~;J}ii?~i1~~t~f ;~~:'.•:• .:::. :0

, ::ro m':P~~: : 
fenómeno y no el ~oum~~b. i;¡'iJ~J~~~~t<:l que da legalidad a un mundo de leyes . . - · .. -., ', -'~~:-.__·;~~~-. .. . 

Esta legalidad qÜe se'.d_a_~n-~LEntendimiento comienza a vislumbrarse en 

el apartado de la Percepción, cuand~- el sujeto logra captar al objeto en su forma 

force (krcifi) or causal properties." Charles Taylor: "The Opening arguments of the 
l'henomenolgy", p. 179. 
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bivalente, sin excluir la ur:iidad y la multiplicid~d de propiedades, pues éstas no 

son más que la fuerza que mantiene la ne'i:esidad del ITlundo y por ello: 

Nosotros no podriamos. tene'r:húestr~ .idea de particulares fuera 

del ámbito de ideas conect~~a~'ai'funda~ento causal. 1º 

Toda esta necesidad/ ~Ín ~mbargo, no la posibilita el lenguaje para el 

sujeto, sino que; con'lndépenétericia·,a.éÍ.» el mundo se comporta de manera 

permanente .. 

Pero, aun ac~ptando. la forma' bi~alente del objeto, con independencia a 

toda percepción del sujeto\uec:l~ algo más por preguntar, a saber: ¿cómo es que 

las p~opiedades son independiéntes a la unidad del objeto? ¿Cómo es que la 

propiedades, en. tanto partic:ipan de la universalidad. son unidad de si mismas? 

La pregu~ia no .e~ fé~il de responder. sobre todo si nos atenemos a una 

po'siura Íotalme~te an,tirr~~list~pues, ¿cómo comprender que la blancura, como 

propiedad, es independiente, en tanto participa de la universalidad, a la sal. esto 

es, a' 1a .unidad? ¿Pens~rá ·el narradÓr que existe algo asl como un objeto que 

nosotros podamos señalar y q~e 1c:>.n~~.bremos como blancura? ¿O quizá estará 

entendiendo ideas trascendentes qJe 'pa~i~ipan en los objetos, y que por serlo las 

:::~:::::F::~~~~:1J~~Jt~t¡1tl~t::?~:p::::::. ·:: 
propiedades como propied~de~ ét~>:·~b~~-t6~~ V~mos la blancura en la sal o en el 

.. -, ':. --= .. \::' r. ,,., ... 

cielo o.en algún otro objeto. Perónunqala.vemos con independencia a ellos. Ya 

'' G. W. F .. Hegel: FEN, p. 84. 
"'" ... wc couldn't havc our nolion ofparticuhirs \Vithout.Íhe range ofnotions connectcd with that of 
causal background." Charles Taylor: "The opening arguments ofthe Phenomenology", p. 180. 
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que las propiedades son propiedades de óbj~to~. Mas ií~'nca. propiedades como 

objetos. 

Quizá podemos interpretar, dejando el~ Íaclo ¡~ lde~·de ~~e l~s propiedades '.· - . . ; . - , ·;.\ . .;:>. ·,.··:·~-~ 

son, por una parte, independientes al objetc:i;'~i:el'nárrador nb estuviese tratando 
. . . . .· . . .. _- ., ,~" .. ,··:;; ;';. -~"-, '. ;.··:, <.: .. - . \,, . 

con una tesis realista. y hubiese seguido !>J tesi~Jingfüstica dada en la Certeza 

Sensible, que a lo que el narrador se refi~re en esta tiivalente forma de concebir 

, al objeto es a la clásica disputa que s~ mantiene ahora en filosofía del lenguaje, a 

saber: ¿qué es lo que da significado a los nombres del lenguaje natural: su 

referente, es decir, el objeto compuesto de propiedades, o las descripciones que 

se hacen sobre las propiedades del objeto? 

El narrador, sin embargo, no hace tal pregunta, aun cuando lo propiamente 

a tratar, como resultado de la Certeza Sensible, es el lenguaje. Lo que el narrador 

se pregunta es algo iotal,mente difer~nie: ¿de q~é manera se constituyen los 
-· .;.; \:_'; ·{ ... i'~::·> -~ "::,_ .. <-
·. :·'i\_- ~-- ._._., '·· 

' '--'.~ ,.- ... ~\~~-~<~';'-'.\_:' 
objetos sensibles? 

Al preguntar por'la constiÍÚcióh;de 16~:C>bjetbs /ho por lo que da significado 
_ . ·. ~-:- -~-:; ~:~~~~-~~.;_-~H;~~~/;;~~:;:~~;tii~:r;¡~t¡~;:~~Í~~-~i~~~~;~~~z"~~::?;:~:>:?:. _::~~ · 

a 1C>s · nombres, ·es _co~o1- P()d~'.11ºs"1ost~~r/que el ••• narrador deja de lado al 

lenguaje. Al~~-jarl~-~.i~;:iz·!~t~~!~~~~~i~~~~t~~~;;l~1no trata ya con el lenguaje, 

como podrla pensarse·a1 finarde.la,Certeza'Sensible,:y como realmente tendrla 
·. · : · .. --~,.: -< -·.·- ··. ---.·:·/_.-_,-:;: <~:Pii~:'.~~}¿S~:~,l:~5Jº~;;~~~~;~~:t;;·fr~·";~:;1:.:;,-.-~:.)"·:~,' 

que hacer. El sujeto regresa' al mundo,dándo,sé:'cuenta de que no es tal cómo lo 
. --- ._ _ ·:::·,-~ __ }L. ?.:·~-~-~·1>.·::~,s·~~~·á"J~;~~~f~;~!~~~~-~~-~~~"J~}:~:~~~~'~/:::~::-·.:?:~ 
vela, es decir, de. que. ní::f:se compói1a,'.ya, de in anera contingente, sino que su 

\:,::~/'5t~'., .. ~;!·>:.:;-:· ~ 
comportamiento es de,manera:necesaria. pues, al interior de los fenómenos, está 

'·, , .... , ···'"' ,«-:;•.-,-- .. ,._,:.,\":e ' 

la fuerza que da leg~licJ~CÍ ~\;~~~d~ ... 

As! bien, si~~i-~Gnd~ se comporta no ya de manera contingente sino 

necesaria, entonces ya no hay necesidad de lenguaje, pues éste no sólo 

mantenla para el sujeto los objetos contingentes, sino que les daba uniformidad. 
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;·. ,_ - ·-·: - -·.. ,,., -· · .. ·· . 

Pero ahora resulta que el. inundo no .es conlÍngenÍe, ~ino ~~pes~rio, por ello, el 

lenguaje, éo~o medio de reflexi6n, no eiya fund~r:ne,rit~1.i~~ll,t~~ .~ólo ~brir los 

. ojos, quizá, el sUjeto puede captar y mantener el mundo Cle'm~ríera neéesaria; sin 

ninguna inte~enéiÓndel l~ngu~j~//··. ·:; .•. ;j·· ;,· ·;g·é},{;,c ,.,; 

La postura . t~~a~~~y~;~l~%c.eJ;\~,~~~'.t~:'..~·~,;-'ff 'Y#~#~~~i?~;:·~b~o en el 

Entendimiento es realista:: Deja de lado 1a:postúra· lirigüistica· que se habla tomado 
;,. · .. ::: :·~<<~-·:· .. -\~;\;:.~-;~~_.;)_~~;~~-~:::(:~; :;;,'-.:t<?;j,~~~~~-:~~~:~~~·,.?Jt; .. ·~:-~:·~~~~-~~1\;,;::-:./:/:> ~: :~ . ' 

al final de la Certeza Sensible/no sólo.po(omltir,al'leriguaje,·sino por insistir en 
• . ' • '•· e': • ''. ;_.., :· - -~·.' /.,:_>_,::,'.~--- .;. ·.· :-•_)._.';::.;. ·_;· ¡:'" .• .;.~· . " • 

tres ideas: · ·,., .... ·\ . · 

(1) La necesaria ~bjÉlÍo' y ' sujeto para que se de el 
-.~::· -. . ·:·~s~/-. 

conocimiento, 

(2) La constitución bivalente; nci sóió de concebir, sino de ser el mundo y 
•. - - "'.":...·,_ . ,··?. ,.·);;_!¡ :-· .. - •. 

(3) La fuerza que da legalidad'a1mUnciÓ; ,, 
; -. ~-~(~_, -; ~-- --=- _ :.~_~·:;s:}~:r:.~:;· . ~ 

Al optar por uri~¿¿·~~~¡,~¿i'6~:'6~~1ente del mundo y por una fuerza que da 
- -- -.- .. - ··:·. ·''" --- .o--.-;¡.;,..,.:/:.:·-,--_- .. -; 

consideraba el medio para;acC::éder 'á1 mundo: su contingencia. 

Al. comport<ir~~ ~;·'mJ.~~~·de manera necesaria, el lenguaje deja de ser el 

medio, pues er~'~¡ ~t~~;,;~~~h:;¡ti~ la representación del sujeto acerca del mundo de 

manera pe¡riián¡;~Íe.;;~;:~,i~~6'ahora no es ya contingente, sino necesario, luego 
• ', -- ,- - • ., :.-• ~-; r •·.• ' " -~ ·~-(:'~'·:,,\l:•:;~/" 

el lenguaje n; e~ ya ei ·riiedici"pára que el sujeto acceda al mundo. 
" : --·~:·,:_:;':~:t:,,-···- ,,!;" .. 

¿Cuál ese! ~ará~et~'cipara la insistente relación entre sujeto y objeto en la 

Percepción :y_eri ;:,,;,~~~~~~i~iento? Lo desconocemos. El narrador omite toda 

refe.rencla~~téL Hemos'optado, sin embargo, por cancelar todo tipo de parámetro, 
. . .. - . '.· ,_;... ~;-" . -·~"· - . ' 

Pues al regresar'elnarrador al mundo sensible, quizá el acceso al mundo se da 
- :·'. .. \ · __ ::._ \. 

con tan sólo despertar nuestros sentidos. 
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A pesar de todo; IÍay ~lgo·fntéresante en esta tesis .realista que señala 

Charles Taylor en su comeñta.rio a la Fencimeno/ogfa, a saber: 

No podemos perC:i6}{a1~urido ni únicamente unitarioni Ú~icamente 
múltiple, 'sino qu~ n~estr.i ~e;~epción es bivalente.11 

'. ' .... ,. :,-,: .. ' ... , 

Mas esia. pe;~epción. bivalente tiene que darse forzosamente desde el 

lenguaje, pues ~on ·é¡ podemos unificar nuestras impresiones sensibles. Sin los 

nombres; nuestras impresiones sensibles quedarían indeterminadas. 

Necesitamos del lenguaje para referirnos a los particulares. Pero a su vez, 

necesitamos de los particulares para poder referirnos con el lenguaje a ellos, ya 

que la percepción requiere que usemos tanto unos como otros conjuntamente. 

11 Charles Taylor: "The Opening nrguments ofthe Phcnomenology", p. 173. 
77 



Conclusiones 

Dos tesis son las que se manejan en el apartado Conciencia de la 

Fenomenología del espíritu. Una de ellas es una tesis lingülstica. La otra, u na 

tesis realista. La primera la encontramos en la Certeza Sensible y al inicio de la 

Percepción. La segunda, al final de la Percepción y a lo largo del Entendimiento. 

(a) Tesis lingüística 

La lesis lingüisticaafirma que no es posible tener conocimiento acerca del mundo 

si no puede expresarse. Esta necesidad nace ante un rasgo esencial que se da 

en la naturaleza, a saber, su contingencia, la cual, no permite al sujeto tener 

algún tip.o de conocimiento inmediato, puesto que aquello que se le presenta, 

desaparece. El lenguaje actúa, ante esta imposibilidad, a través de los nombres, 

como medio donde el sujelo puede pensar a aquello que se le presenta. A través 

del lenguaje, organiza él la riqueza sensible, representándosela y sabiendo de 

ella. En ningún caso puede .el sujeto tener, asl, conocimiento inmediato, sino que 

todo conocimiento es mediado. El lenguaje es este medio en donde el sujeto 

sabe del mundo y en dond.e se lo presenta de manera permanente. 

Sin embargo;,·ei:¡ta tesis lingüfstica no sólo acepta la premisa de que todo 

conocimiento debe ser expresado para que lo sea, sino que, afirma, es en el 
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. ·. . . 

lenguajedond:-el iuj~loencJe;tra• sÜ realidad.más ln~ediat~'.-~sto significa que 
. - . . . . ' - - ' . - . : - ' . -. , . - ., . ' ' . . . . . ' - . ~ ... .- . .. .. . . 

,• r.· 

no hay algo así c;orno_ un niu11do ~ádo, lleno. de sentido eri si mismo, que se 

presenta . al suj~to :de ,~~.11efa·'~~t~r'.'1inad~; ~ino que~ ~I sujeto, en tanto sujeto 

lingüístico, es el quei\í:Ja-. sé;:;tidó á' las cosas; es el que las determina y las 
... -:-- .-'!·-;;·. \• :.: ... :<,_. ,·.:-: ;.1<_: ,- ··:- :··· .. • 

configura ·para· qu~ >·sepa'· de ellas: •La experiencia que pueda tener el sujeto 

comienza, E)ríÍi:Ínce5; Í:>ájo la perspectiva de esta tesis lingüistica, con el sentido 

que le da él através:de_I lenguaje. 

(b) Tesis realista_. -

La tesis realista'. por el contrario, y en oposición a la tesis lingülstica, afirma que el 

mundo, independientemente a un sujeto que lo perciba, está constituido por un 

fundamento causal qUe da organicidad a la diversidad sensible. Este fundamento 

es la fuerza que hac_e que·· el mundo se comporte bajo la directriz de leyes 

naturales. 

(c) La Fenomenología cómo proceso 

Si vemos a la. FenomenolÓgia del esplritu como un proceso, donde cada uno de 

sus momentos engeri~~a':·o involucra, uno nuevo, pero no antes de que se dé el 

primer~. podemos/d~cir. entonces que la tesis realista sustituye a la tesis 
. - . ' .. - -,.. .· ,. ·-~',' .::~.- : : . 

Iingülstica: Uno éie'ío~ purÍÍos por los que se da esta sustitución es la diferente 
~-.. ·,:< ·'"' 

'forma en que- el. sujetO_ccincibe al mundo. Mientras que en la Certeza Sensible, y 
. . ~:.-.· ···>- ,. -·(:-:y·~-·-_:,: ... 

al inicio dela P~J~~~ci,ón,-el sujeto aprecia al mundo como contingente, y por ello 

el uso del leng~aJei/~Úinal de la Percepción y a lo largo del Entendimiento, tal 
. .-. . ·.,,!:-·»'• ' .. 

concepción_ se. v~~Íve • incorrecta, o unilateral, ya que en el fondo de los 
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fenómenos se ~ncueni~an ley~~-natur~l~s s~~t~nidas pcír; un principio común: la 

fuerza. 

Al se~ apreciad() el ~ukéi(): en~onc~s; no ya _cónfo;c()n:ti~g'ente, ~ino. cómo 

necesario, todo uso d~ll.engJa]e,;'ta\~~~.foú~::€oH~l~.~~\~\A~1!4.~i·se~~Íble; se 

vuelve ocioso: no hay. necesidad ·de. lenguajéS'p_ara.'_dar.:;organicidad. al. mundo, _el 
. -. : - . ---~·-, --:·~>:~::-._~:. ~_:f !~~[~;~~:~~ ~~t:/¡::~~t;0\~~¡{;;;.~~;1~\%?~~f~~~~+1_~J~~:~~;.f ;:~_:':::~-: ~- <' ·.. .. ' -

mundo en si mismo. sin la intervención de su jet~_ alguno y,"por ende, de lenguaje, 

~::: ::;~:::: =::i:::.: i:~~~~~Éi~~\~~= 1f :~ooiplo, "° º""'"'"· 
Al dejar de lado, asi, la 'tésis lingÓística'.pÓr.la tesis realista, el narrador 

'·' : __ :'' ·-·~;~;'.~~-~-:~~;~;\}<~;~};:.~.:--· -~ .. ··. 
abandona tres creencias, que.· concluyó•.•en'Ja: Certeza Sensible y que eran 

. , ·:·, <·!'-) •'('/(-~'~¡:?~,_-~·::;~~-:·- -- ,.. 
fundamentales para la Percepción:.:(;•.·:;;;/ 

(3) Que.el lel'lgi.íélje:!uncip~a,como medio para el acceso al mundo y 

(4) Qué el len'gu~ie(~rÍ tél~tO medio, posibilita la representación del sujeto 
' --~ - ~- . """- - . - -- --·· . 

acere~ d~t~~~db.· . 
'J -~- ' ' "~ . . . ' - . __ , . , ,.- . ·: :_;:;~ ~::.. -

·,:·~·- ~::~:: '., '---> '~:;:··( .. _,. 

Al. abandonar: est~~:~ree~cias, el narrador se concentra, habiendo ya 
/-,·":-.::-~> ... ,:~~'.· ~ 

concluido esto,en'·1a'.'é:~rt~~aSensible, en mostrar una vez más, como si no 
• , .. - º- ~ '.-'. ;··~~'!· ~;.: .;·Y;!J.•, ·'. - , . 

hubiera quedádo ciE;;i todi'lf~¡~·ro; tanto en la Percepción como en el Entendimiento: 
' ' .: •. ,, ·-;:_. ·-i'"i' "· 

(1) La m~tJ~;-}~f~{¡¡~:,~'~-e hay entre sujeto y objeto para que se genere el 
' .: . .): ':.;'_;'!: :·. " -

conoéiníi~~tO. 

Sólo que esta relación no la posibilita el lenguaje por dos razones que dimos: 
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(a) El sujeto se comporta, gozando apare11temente de lenguaje, 

pasivamente y 

(d) Por el interés de saber de. qué manera.estácónstituido el mundo. 

Al centrar su interés el meta-sujeto en el mundo y en su constitución, olvida 

al lenguaje, impórtante ganancia en la Certeza Sensible, excluyendo la creencia 

de que: 

No puede haber pensamiento sin lenguaje, 

mostrando un mundo de constitución bivalente (unidad/diversidad) donde la 

fuerza es lo que da legalidad a este estado y donde el sujeto lo percibe, sin 

parámetro alguno, de tal m.anera. 

~ -·' . ·.o: ",' :.~ .~. ·. ~ 

(d) La Fenomenologfa como movimiento completo 

Sin embargo, si . vemos :.e¡I n:iovf~ier{tci completo, sin detenernos en algún 

momento, nos darem~s cu~~t~ ~~e la tesis realista dada en la Percepción y en el 

Entendimiento, la cual reemplaza a la tesis lingüfstica, es, de igual forma, 

unilateral, ya que todo momento tiende a desaparecer, o mejor dicho, a ser 

superado en otro momento, siendo a todos ellos el movimiento lo únicamente 

verdadero. 

La iarea de la Fenomeno/ogfa del espfritu no termina, entonces, en mostrar 

ambos planteamientos, aparentemente opuestos entre sr. eligiendo uno de ellos. 

Su tarea va más allá de eso. Consiste en mostrar que no hay algo asi como una 

única y completa concepción acerca del mundo, sino que toda concepción tiene 
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limites o carenciás.PerÓ qu(/jústamente por tener llmitesy carencias la llevan a 
··-:·· 

una nueva forrria, rn~jordeteil11iíl~da~~u~qJeíncorT1pleÍa: .;.··. 
'. :_;,~;;/~~:::~·:·:~'.t' ' ":": -.. ~'.--<:.:;..:.:_,;.·:·: . -~~ ; , ·«.: .. ..-~" 

En el• caso d~ lás ·dos fosis'q.ue h~inós piant~ado en este ·trabajo, la labor 

de la Fen~m~~i~~~~f ·.~f}~~~~l~~~r:~~~\+~-f~~f /~~~·t~:'.~f J~~g~ •.. del···proceso, ambas 

tesis no se, opóndrán)Esto'nc:Í'quiere:Clecir:ótra!,cos·a•más que,: llegado Un punto 
~: .. · -.. ,,: .. -··, <-~~~~~,:·~:L~~~~;~~i~;~;~~.~~~1:i:~:~;z:~~{~,~~~t:<;;:~.~~;.~i~J?;J,~~~,r~¡ii/::·:.---,. ~, ... _ .. , . . .: .... -_ ,·,_- . 

en el proceso;.Ja manera•en'cómo',.se·: represerité;·:eFsujeto de conocimiento al 
· .· -.:-\?~t~{:.Y~~·:{.~~~~f~_:.~~~:,~·~:,~:~J~;:.:~~n~t\~~~~-1~\:}~~s1vff::~)~~:f f_/{,\~~~/ · · :,..~ -. i ;-~~:: - - -·- . . ·\-· --- -,_ - ~ 

·mundo, es la manera··9~;que;ést~.se9omJJortará);,o•a lainversa, la manera en 

:::;":~~,r21~~~iiiJ~!{~iji~ll~iJi~~j~J~K~~~t,",::: 
idénticos: ~~'t6r~al .del 'erisániient~·::.sús"re~las¡''condicioneis ~ directrices- será 

la forma· .que .··t~~f f~'j;· ... ;,;,,;J;f7.iX~1~!i';!~f ~.~g.~~);~~!1~~;;~#(~~1&u~j~ :.s~ • presentará 

aquí como .. fundarnental/Sp_ues,' ·es el/queimostrará.}a_L,ide!l.tidad, en sus leyes 
-~" ·. · -~ _: ::;' :<:.·-· -:~. w~:::·:?~~-:~~!,jf.~::;·~:~,;~-~~:::~v~-, ~~2 :/'.:~·::,::~s~~;~~~:-!~~{~~:.;;f3~i~-~·;:~.~;~~:r~~r;1;5~~~3<~i~±:f~·:._:, .-_ :.·· _··.: · 

lógicas. Es por.esto por. lo:c¡ue.se- C:onsidera:a:lá:OFen_omeno/og/a del espfritu una 
· . ---· ~- ·-·. --; _: __ -... \'.;?~º -~_:·~:: , .. ~::?~~:,~;·f ~~;:/~~:;r~~-:::{:· ::\:-;.:::;:.~~~,;-Jx:~;~~~~~~:1:~~~r~~;~::~>=<: ~:-~:~;~~~:'~f-: :~~ :::~:: -- . 

obra idealista, pues.su meta es· el pensamiento; donde el mundo es identico a él . 
. -<_ ·, .:; -'~).';i((-~r};~\'.::~.:~i,:~::~~~~9'~~~--~: :;·-~__.;-. \:t-,t;:>- .-

:·.,,. - - ' .. - --~ --~,,--' ,, -::f' ' ;:;;.::· 
. ;~\;" ·,: -.::·-~~ ~~:~~~j~~'.i\:'.:~;~~:~-f~'.:4<~'~;. 0.~>-

( e) Limitaciones de IÉ(Concien'diif ·. 
- ~· ,- -r ¡'.,.. - . ·;-·:'· .. \~'_:: '· 

En la Coné:ieni::ia, sinienÍbárgo, aún no se alcanza a apreciar la identidad entre 

pensalllientocy ;,:;~~dó,'p~rÓ se aspira a ella. En la Conciencia, el sujeto aún se 
. <..--: .:·\ >-'.· ,,f:.' . : ' 

distingue . del . mundo y percibe que su constitución es independiente. Sin 

embargo, -~~\a··co~.ciencia se gana lo primordial para el movimiento, a saber, la 

oposición" ~~,t~e creencias. De esta oposición nacerán las demás formas de 
' ' . . . - . 

conciencia, las demás formas de concebir al mundo. Estas formas de conciencia 

aspiran a una forma de conciencia que las unifique, que no excluya cada 

concepción particular, sino que las piense como parte de un todo, donde cada 
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una dice algo acerca de él. Esta conciencia es, como muy bien lo muestra Valls 

Plana. la conciencia científica: 

Solamente en la ciencia se supera la diversidad ele las 

conciencias y de sus puntos de vista. Mientras la conciencia no 

acceda a la ciencia no puede ponerse de acuerdo .con las 

demás. 1 

Y el lenguaje. en este momento del proceso, será primordial' en el hacer de 

esta conciencia cientifica, pues es, no sólo el que rnue~tra la necesidad lógica del 

mundo y del pensamiento, sino con el que los·.su]etos discuten, dialogan o 

reconcilian sus creencias, valores, pensamientos o sentimientos para la 

constitución de su mundo, no ya natural, sino.de cultura. 

1 Ramón Valls Plana: Del yo a/ 11osotro.<, p. 55. 
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APÉNDICE 

Pensamiento, uso y lenguaje 

Con el fin de presentar la relevancia y la actualidad. de por lo menos dos tesis 

hegelianas, quiero mostrar, en eisie ·a~~rtad.o, do~ vincules que hay en los 
;·_· 

planteamientos de Hegel y de IÑÍtÍg~ns'i~in con relación al lenguaje. El primero se 
·, -~,~·· :.:::::..:"~>,;.!°');·.··~;',,'_: 

centra en lo que Wittgen.stéinfrá)1cirílado: uso del lenguaje. El segundo en su idea 

de que: no puede habef ~~~n~~ii;i~~¡o ~in lenguaje. Creo que Hegel comparte 
<', ?~-:;-.;·'.·>:t·-·-''' 

ambas ideas y trataré de de~arrollarlas en las lineas que siguen. 

Wittgenstein parte, en las l,;vestigaciones Filosóficas, de 1 a creencia de que e 1 

significado de las pal~bras del l~ngu~je ,n,atural es súuso que les da el hablante al 

interior del mis~o: ~~fa ide~ , la ,pie~~~ta e~~~on~~~ de la creencia de que el 
. '•) - - ~ ~. ' . -' , ·, ¿ . , 

.•-~•f.:·.,,,. 

significado és su réferenteJPára:mOstrar én qué consisten ambas ideas y ver 

·cómo se, relaciona~~:~cd.;~( bí¡n'[~J~i:~t~ de Hegel dado en la Conciencia, 

recurramos a una:¡·~¿~~~.;~~;~ ~~tá presente a lo largo de la obra: el juego de 

ajedrez. 

El juego el~ ~jedr~; ~stá constituido básicamente por cuatro rubros: 

(a) El tablero. 

(b) Las piezas. 
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(c) Las reglas. 

(d) Lo jugadores. 

El tablero puede ser de cualquier material apto para el juego: los hay de madera, 
.. . 

de mármol ·o de metal. Lo importante es que esté compue~to por:la misma 

cantidad de cuadros claros .y obscuros.· L~s pie~as•'pued~n .ser también de·· 
' . ' ; . '. ',,,' .~-~--

cualquier material: madera,·.rnármo1 ,C>::rT10t¿1.\Eci\i~f>ci1t~rií~··>~·5'·,;qu~ estén 

::::~:'. ::· :;~~I~~1~i,~ill¡~1ii~'~':ii~fl!~{'l:: . 
Estos cuatro. elernerit.cís' son' 11ece~ario·f;:\si taltase:a.lguno: dei:ellcis: el juego 

. - . , , · ::-·:· :>.:-,;_/:,'.::;·.:~:~~:~~!t·\'.'.:~<:;_'.~~~f:r.~:)~~:\:.::~?'.~l~'fH~·).'.·.~~f~~~ú~~1~j~/~4~T~~~~!~y;~<:J:~!:;~.~~':::\/~<-.}:·,.- :· -- -: ; , 
nopodrla darse.·Uria vez reUnidósi(eljUego'répresenfa•un·,·éombate. Cada sector · . -< .. , .::,:: .-. · .. : .. -:·~:>. :' .. \r~:~:,:.;i'.,~::;J1;~·:?;::'.J'.:.i::~::rJ~>~f ~~11g~¡'.~~i{~if~~i~~:~~,;1~Í?:l,{~;~~~J~~::r~:,8z.t~::~JY: y::~:~ .. :. ~- . -~ · -· · · 
tiene sus integrantes·; los· cuales' son désplazados'por él.tablero, que es su campo 

. ·, -: ,->-- ·, _, /'::::r·t\<;S~.~i~~~/,~~~-~~~~f;:~~,?r~1~~~~~~(7'.~~;;~~J/;~(0.~;E~:~h1 ·-~~::: :: .. , •.• _- ... 

de batalla, dependiendo,elrangoy la fü~ción.:E1r~11go yla función se determinan 

por las re~las de(j~7~0:1rurt"~~¿~!~~;~~;'.~t~~~~;;()~i~ientos que le corresponden 

especialmente ai rey: 0 se.vlola'ú'na/regÍá y debe ser castigado por otra que guarda 

el.orden delcClíl¡unto. Eis~~uiíi~s;~egl~;;esl~que hace del juego su éxito. 
,· . ,: .. : <--' " ·' . '.· ··-· ~· ·- '. ~:·._ - -_,,. . - . ' 

Dos elémentos iinportantes 'só~; l~s que encuentra Wittgenstein en esta 

imagen: 

(1) La noción de juego y 

(2) La forma de vida; 

Wittgenstein cree que la. prá~tica del lenguaje, al igual que la del ajedrez, 

está constituida por piezas, jugadores, reglas y tablero. Para que sea posible la 

comunicación se necesitan ·~~t~rÍces cuatro elementos: 
. ·;,·' 

(a.1) Un conte~¡Ó ~~~~~Ío-temporal. 
(b.2) un lenguaje:i~\'' · 
(c.3) Reglas: 

(d.4) Hablantes. · 
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Las palabras son las piezas i~te~a'ctúan los 

hablantes, bajo un determinado contexto ~spacib-ie~p6r~l~al ~¿e ~~rt~'riecen. El. 

juego goza, para su realización, asi corno' 1o'hace ei a}edrez,:de reglas~= las cuales 
-~-~:.-··o.-.. -'·--·"··, .. ·_:~,': .. -;'·'·.--·-t··,Y··:'·.--'c:·:.-,~j,--·•-;:,- .:· - . 

determinan la función y los usos de las p~íilbr~~:. Éstel'JLi~96.:·a~¡~·¡~·;;.;¿.;:cÍ~IJe<~er 
·;~·· . .,.',<_·¡ ~--·:- :_ • ' -, '. -

ejecutado, a lo menos, por doSintei9i~'rite¿'.>1~~:~(J~1éS'cÚ~~ilh a las piezas a su 

realización según la licenc,ia de;~~ j~~l,as·d~I 1i'~~:.: .:>·,<:e , .. 
-.·;· .... ;¡.;y:-~-:-:-~:-·: : ... :/-t:~:-::~ :-:-~~~--s"" ""'"- -

Así. mientras el juga'dor:dé/ajeclreZCFcut3nta con un tablero, con ciertas 

piezas y con determina~~~.~~Jl~~'.~~f~;J9.~~~:.~~~b;sujuego, el jugador del juego 

del lenguaje, es decir,. el habÍ~;ntei cúenta:cón uh contexto espacio-temporal, con 
-: -.: . . ·.\.·\\ :-:· ~-.. -~;-~~~~-'\~'f --~-1-~ :;·, ~;-~1:~ ~--~:~;;\ .-.; ·-~·;. ~::,·:' ·, ~·-

palabras y con reglas.para llevar á·cabo.I a·cómunicación. La comunicación se 

realiza combinando pala~r~:s ¡~g~~\a 01e~'¡~t~7d~~ de las reglas para formar ideas. 
:· .. -· 

Estas ideas no son .~á~(JÚ~.· 1~5 ~ci~imi~2fü.S; ~~alizados por los hablantes bajo 

determinados contexios: El'juego def Íenguaj~· se realiza usando las palabras, así .. _ . ., _, __ ,-_-•:;·_·.·._- __ ,_, - -¡'--· -··"·· •-< _,_---:·.--' 

como el aJedrecisÍa re~li~á su ju~go U~~~'cic:i l~s' piezas. 

El US~,de 6~él~ pal~bra es v~~~C>.':~~\¡~ÍJ'e límites, siempre y cuando las 
·'<-"··:::-''-, .. ~ "" ·,_:,• 

reglas no lo impidan. Lásrf!glas,sóÍ~jimpiden el uso de las palabras cuando 

eliminan la cómunicación .. Si 'nolintérrumpen la comunicación, las palabras 
,. . <·' ·_,, ·_ ·.v.,-._. .. _;'-.,,~"-··,· 

pueden ser usad~s en difer~nt~~ ~b~binaciones posibles. 

Para mostrar e 1 amplio uso al que las palabras pueden estar sometidas, 

Wittgenstein recurre a la imagen de un albañil y su ayudante. El albañil, bajo un 

determinado contexto, exterioriza la siguiente expresión: 

Cinco tablas. 

Pero, podemos preguntar, ¿qué pretende significar esta expresión en el 

contexto en el que están situados los albañiles? Veamos. El ayudante escucha 
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las palabras e~itidas por su IT1ae~tro: y su pri;.;;era reacción es dirigirse al lugar 

donde se encuentran las tal:>iás; tornar cinco de ellas y llevarlas al lugar donde se 

encuentra su rnaestro:Atra~~i~~'ia~cct;n·á~e ~jerce el ayudante podemos ver 

que la expresión·~~iti~~;~~y~;~l~~a~ii;N·:µ~~¿·~~i~~X~6r'~1 aprendiz, no quiso decir 

otra cosa, ent()ne:e~; .más qu~. I~ :O;fiE~~''cl;; ii~v~r cirii:o t~blas. ¿Pero, la expresión 

"cinco tabl~s''. sig-~if¡b~ en todÓ~ l~s c~s6s, e~ :d~cir, en todos los contextos, 1 a 

orden de llevarlas? 

Por su puesto que no. Esto depende, según Wittgenstein, de la situación 
. '·. 

espacio-temporal en la que se 'encJentre~ ·los hablantes. Por ejemplo, podrla 

darse el caso, entre otros muchos, en el que el albañil emitiera la misma 

expresión y no signific~ra la ord~~·~e llevarlas, sino simplemente el informe de 

dar a conocer cuántas tablas .q.ue'dan en el almacén, las cuales son, "cinco 

tablas". 

Las mismas palabras pueden ser sometidas a diferentes usos. Estos usos 

varlan según el sentido que les quiera dar el hablante y según las circunstancias 

en las que se encuentre. Ninguna expresión tiene un significado último, pues 

depende del uso que hace el hablante sobre ella para que adquiera significado: 

... cuántos clases de oraciones hay? Hay infinidad de clases: 

diferentes tipos de uso de los que nosotros llamarnos 'sirnbolos', 

'palabras', 'oraciones'. Y toda esta diversidad no es fija, dada de 

una vez para siempre; nuevos tipos de lenguaje, nuevos juegos 

del lenguaje, como nosotros podernos decirle, se configuran, 

otros tantos se vuelven obsoletos hasta que se olvidan. 1 

1 
•• ••• how man y kinds of scntence are therc? ... Thcre are cmmtles.\· kinds: countless <lifferent kinds 

of use of what we call 'symbols', 'words', 'sentences'. And this multiplicity is not something 
lixcd. given once for ali; but new types of languagc, ncw languagc·gamc, as we may say, come 
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El uso que le dan los hablantes a las palabras, bajo ciertos contextos, es 

entonces lo que da signific:ado a las mis,mas. Esta posición es semejante a la que 

toma Hegel en la Certeza Sensiblé ·Y pretende hacerla ver con designaciones 

espacio-temporales como son:,..ahora", "aqul'','. ;,esto'.' o "este". 

Estas exp+slf,~~J:~{~%:~~~k~~r ~I protagonista de la Certeza Sensible 

ante la peticiórn:Je·C:¡úe diga qÚé.és .aquello qúe se le presenta. Tienen como fin 
-,~·:·->_;.'· , ·-~'e: ·. ~ ·. 

mostrar, según 'él, qué' su ~Clrí6Cimiento se da de manera inmediata. Por ello, ante 
. . ' .. ,.·'.--,,• ... .,, ... , .... ., .. ··-·:.· .,. ·' .. - - . 

la pregunía que s~ le·plá,~tea,,é1 se li~itá~ ~o,~t~star con una simple palabra: "el 

ahora". Pero esta ~xpre~iÓ~ ·~o' ~s sufi~ieríte; ~~nqúe él pretende que lo sea, para 
- -.-.·······-- .·--·. - ¡'· -.'-· . ··--, ·:" -

calificar al objeto~ p~~~;~~~'.'.~~t~~~~r9.~i~r,i.;P~~~~~~;.f~rjrse aun sin número de 
:,~:¡'''', !>'• ·-'1'" ,.;_J-:.-,:~: i'._;;_-,';.~~-:·;{::'.-:'7:''~- _:;:""--

hechos _ .· . 'º'. •, ... ~·; .:,;.':c::~·'.·(i .,::;c" 

d""'ª"~:~·~:;~J~~J(~~~j~i~~(;~~f i~~~I~~~ ::·;::~:::::: 
. demostrativa,.diciendo:o'.'el ahorá·es'la noché";'Sin·'émbargo,.esta expresión debe 

. :~:-- -~~: ~-t~:~~¡~?~,~c~::~~t~-~~2;.~~~~~~}:~~'?;1:;;.~~\~i~~-~~{~~:~~f 0~.~::~~~~tf?J~&;~~)¡?'.é.~T.\. _ ., -. . 
escribirla. para que. la' lea.:después en ;·otro: momento· del dla. Esta estrategia es 
- · ·. · ·. :-·· -.. '~·~(~-; ~'.~:-··;· t~-. {::,~~~~?·~ ~f7j:1;;:T7:~)f ~4~~~::~w~~~~:fg~·:~!~~· .. :~:r~r;:1:i);'.·:)~<:'· .. r·":_: ·. 

, con .el fin .de: mostrar;:_al-sujeto .. que .. :cú_andó .lea:su·:oración en otro momento, su 
-- • ·: . . _::! .: 0/ :~ ··;~ '(:~/i;: .. ; r.:· ~!-·:-~-:~}t_:;::.~~?-:t;/~º:~:~:-~~·~~{:~A~i-' :~~~.:~t~~:t~.??~~:y:· :; -. .' · 
verdad quedara vacía';; pues'.','el ahora'; ya· no es la noche, sino el día. 

;':~:~:~;J~f i~~itii~t~~~:~~::::::~ ·::~::::::~'::: 
ejemplo, tanto la ,noch•e•como;el dla;'.como ~ste instante en que escribo, o el 

i~stante en eiq~~l~~t1~'.~!i?~1~~'~1s"~Z='~~~~t'·~l-~lsmo . 
. . ;i-,i -.»· ·:.·:\::··:: ·-

into cxistence, and o.thers become ,obsolct~ and ·get'ro.rgoÍt~n." Ludwig Wittgenstein: Philosophical 
/11ves1igatio11s, parágrafo 23. '' · · · · · 
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La posibilidad de que estas expresiones de 

hechos concretos se determina por la situación, o mejor didh6/ por el contexto en 

ei que el hablante las utilice. Los contextos, por ~ü,i'p~rte, ~o son más que la 
. - ' ' ~' .~.-,.· .-;_·.:.::;.· ···~ .. ··. 

forma de vid~ que llevan los hablantes. Según'~i.if'biin'ad~vida el uso de las 
•<•:',;c.•, 

palabras se tor~ará diferente. y según el uso, el si~nifii:~dóc~~biará con él. 

Para ·~JE!.~uede,ci~fo 1i ideá~d~·~G~~i''~¡~·~·ifib~~() está en el uso que les 
';' •::: .·." <·:. '--~.~-. ,. :.:,.;:~~:;,'~·: '''''•">" 

da el hablante a las.'palabras,'.'penii'efiicls'en 'E!1 ~~o que les da la poesla. La 

poesia uE!ne.·corn~;ií~t·~~~t~[i;Ef{}·~~~¡~ de imágenes, contar por medio de 

metáforas,deé:ir por' rriédió 'dei""an'alógias. 
~- / '.- .. :·.>y~~i~:~:-¿;~~·.::~:{[~~:;~:~;:<.~,\~~?·. \,;-~ 

Este cantar; cof')tar o decir.se realiza haciendo uso de las palabras de una 

manera difere~t~}~é~~.2~\·w;t~driamos ver en la comunicación cotidiana. La 

poesia en su usó'las n';·¿~ift~a. tuerce los significados y les da a las palabras 

contenidos diferen'tes: Tá.I es eí caso de la siguiente imagen: 

Ven a mi alma vestida de blanco, con un ramo 

de ensangrentadas rosas y copas de cenizas, 

ven con una manzana y un caballo, 

porque alli hay una sala oscura y un candelabro roto, 

unas sillas torcidas que esperan el invierno, 

y una paloma muerta, con un número.2 

Podemos decirle a alg.uien, sin duda alguna, en un diálogo cotidiano, por 

extraño que parezca, que venga vestida de blanco, con rosas ensangrentadas y 

copas de cenizas. Podemos decirle también, quizá, que venga con un caballo. 

'Pablo Ncruda: .. Oda con un lamento" en Resiclencia en /a tierra. 
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Pero decirle literalmente que venga a· nuestra "alma'', porque allí hay una sala 
' . :.•·'' - ' -

oscura y un candelabro roto. es aún más extraño. 

No podemos pensar~ ·ni aún creer, que halla una sala oscura y un 

candelabro roto en el "alma" dé alguien. Si llegamos a pensarlo, esto tiene que 

significar otra cosa, algo diferente a lo que se dice textualmente, y sólo se usan 

esas imágenes para expresar algo que no se quiere decir literalmente. Algo asl 

como: 

Acompáñame porque me siento solo. 

La poesía goza de una licencia para hacer todo tipo de juegos con las 

palabras. Esta licencia le permite usarlas de diferente forma a como lo harían dos 

hablantes en un diálogo cotidiano. Ahl radican los diferentes usos del lenguaje. 

11 

Expliquemos ahora 'qué serla para Wittgenstein un juego del lenguaje y qué es lo 

que podría significar para Hegel. Para ello regresemos a la imagen del albañil y 

sUayÚdante,i6sdJ~Í~sgozan, para poderse comunicar, en el ejemplo que da 

Wittgenstein al iniCfo de la'lnvestlgaciones Filosóficas, sólo de palabras aisladas. 
'· ' ··-. ·:·,\:·~~;~.:·~·:.·-;:, .. ~-:~ 

No hay oración es' ó expresiones completas. Sólo pueden enunciar los objetos que 

pretenden alcanzar:. ::'.~ '~/·:·r'é:· 

Ei 'a16iñil:C:Lu3~t~ con ladrillos, vigas, tablas, entre otros objetos. El 

ayudante corÍ.oce: todo el material con el que su maestro trabaja. Asl, cuando el 

albañil grita: "tabique", el ayudante lleva el tabique; cuando su maestro grita 

"tabla", el ayudante lleva la tabla. 
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Las acciones que realiza el ayudante cuando el maestro grita determinada 

palabra reflejan su e.ntendimiento ante la petición del maestro. Si no entendiera 

las intenciones,. quizá su .ácCión serla quedarse paralizado. En este caso, el ,· .- '. -. 

maestro tendria qu.i'~~seña.rle qlJé; es lo que quiso decir con determinada 

palabra .. Pero: ¿cól-riCI podrl~ IÍ~~~rlo si. cuenta tan. sólo con palabras aisladas? 

Seria sümamenie{dif¡~;1';;Si~'.~~~Ü/g(),:ii~ta"pr~ctica que ejercen el albañil y su 

ayudarit~ ~s -~~ ·~j~~plo·~~~ w'i¡t~~~it~i~\j¡¡ de un juego del lenguaje, el cual es 

determinado por la fcÍ~made \/ida que llevan los participantes: 

Aqul el término juego del lenguaje pretende introducir el 

importante hecho de que hablar del lenguaje es parte de una 

actividad, o de una forma de vida. 3 

La forma de vida que llevan es, aparentemente, un tanto primitiva, por ello 

es que el lenguaje que utilizan es pobre en expresiones. Pero, pregunta 

Wittgenstein, ¿puede darse un contexto de determinada clase? ¿Puede haber 

una forma de vida tan primitiva que sólo use palabras aisladas y que sólo refiera a 

objetos particulares? 

Si nos detenemos a analizar la situación del albañil y su ayudante, 

podemos ver que en el fondo de su práctica hay toda una riqueza lingülstica 

pues, ¿qué quiere.decir exactamente cuando el albañil grita "tabique" o cuando 

grita "tabla"? Lo que quiere decir en el contexto espacio-temporal en el que están 

situados es 1 a orden o 1 a petición de a c_ercar determinado objeto. Por ejemplo, 

' ··1 Jcre the tcrm "languagc-gamc" is meant to b~ing in to ·p~o~inence the· fact that thc speaking of 
languagc is part oí an activity, or oí a form of lifc.'.' Ludwig Wittgenstein: Phi/o.mphica/ 
Jm·e.\"ligation.\·, parñgrafo 23. . 
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con el grito "tabique" Jo que .se quiere decir es: "acércame un tabique" o "ve por un 

tabique y tráelo"; y así con las.demás palabras. 

Pero no sólo ello, pensemos también en qué pasarla si el albañil necesitara 

más de dos "tabiques", ¿acaso gritarla tres o cuatro veces la palabra "tabique"? Si 

esto sucede, el ayudante tendría qi.Je saber contar, pues según las veces que 

grite la palabra su maestro, será el .núinero de objetos que tenga que llevar. 

Todo esto parece absurdo.-~~~~· de esto Wittgenstein pretende concluir 
'•,. ,,. ' 

que no puede haber un uso, del· l~riguaje tan sencillo, reducido a palabras 

aisladas, pues éstas, si se.dan, pretenden decir algo más de lo que se enuncia. 

Estas palabras aisladas sólo pueden darse en un contexto rico en lenguaje, pues 

dicen más de lo que· expresan: 

La comprensión opera siempre sobre un trasfondo de lo que se 

da por ga~aritizado y simplemente descansa en él.4 

Está .sitUaciéln es la que pretende mostrar Hegel cuando el sujeto de la 

Certeza• Se~~ib!a'/~tiliza palabras aisladas -"ahora", "aqul", "esto" o "este"

pretendie~d~ ;~;~;¡~'~)6 que se.le presenta. La labor del meta-sujeto consiste en 

mostrar al p~~¡ag6~Kt~~~ue su uso lingüístico no puede ser tan pobre y limitado, 
• . • ,,_.:: .. \.,.-,. ·. h•'•-·•> . - . . 

. pues la~ E!~~~~~Í~A~:··~1.fa';~tili~~ sólo adquieren sentido entre dos hablantes que 

tienen nc:í sólo ~n' lenguaje_rico en expresiones, sino que pueden entenderse 

~orque están dE!nt~6·ci~'u'~ ~o~texto determinado. 

La manera en que el meta-sujeto mostrará su amplia riqueza lingüistica al 

sujeto, y de la cual debe hacer uso si quiere determinar qué es el objeto, será 

'Charles Taylor: "Seguir una regla", p. 223. 
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exigirle que exprese qué pretende significar ~on las·p~labras"~sto< '.'este" "ahora" 

"aqui". El sujeto. ante tal exigencia, responde, por .. ejemplo;: que a ·10 que llama 

"esto" es a la sal, la cual goza de diversas. p'r6pi~d~~~s. comoson, lo blanco, lo 

cúbico, lo salino. lo granulado, etc. 

En estas descripciones.• el sujeto. de·· la Certeza Sensible se vuelve 

consciente de su riqueza lingül~;i~a>iei~tando el primer momento, donde creía 

que con palabras aisladas podla\referirse ampliamente al objeto que se le 

presentaba. Lo que ahora sabe . es que si utiliza tales palabras sólo serán 

entendidas en tanto que se goce de un contexto que determina el significado a 

tales expresiones. 

. 111 

Bajo su modelo nombre-uso del lenguaje \/Vit!genstein pretende refutar, además, 

la ingenua creencia de que el signifi~~do de las palabras es su referente. Para 

mostrar esta idea, acudamos. 'a·,:~·i¡·~ Irllagen que presenta al inicio de las 
. - - ·-;! ', ·'=f;,-~-

; :;--'·". ,,.,,;;:-·-; 

Investigaciones Filosóficas,' la .éúa(pretende ilustrar la manera en que alguien 
;3, - ~; 

aprende el lenguaje que utili'Zariios a cli~rio: 
_:_··-~~::, •. •:',·/~~::~·· i ·' 

~ .. · .; "·-~)'>'.~·~,· 

,,_,:·.;. ":" 

Cuando ellos. (mis íTI.ilyores) nombraban a algún objeto y, por 

consiguiente, se,dirigl~n hacia él, yo vela esto y comprendla que 

el sonido qu~ ell~s enÍitlan no era otra cosa más que el nombre 

del obj~to ~~ando lo apuntaban. Su intención era mostrar. a 

través .de ~.us movimientos corporales, cómo esto era el lenguaje 

natural· de la.gente ... Asl, a mediada que escuchaba palabras 

repetidamente usadas en casos concretos y en distintas 
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expresiones, gradualíllerite a¡:Írendl·a entender.ª qué objeto ellos 

significaban ... 5 

.-, ''.'· .. -~ . ._- "~ . . :- ' 

Wittgenstein enc'uentra en esta imagen dos; elementos. importantes. El 

primero se centra en el método en que u~ leng~ii"je(pu~de ser aprendido: El 

segundo en señalar cuál es el significado de l~s p~1al:,;1s del l~nglJ~jenatural~ 
-· ,.,-··, - . ·'·' 

Haciendo referencia al método de ~nseñanza, pod~mbs enc,onir~r en esta 

imagen dos acciones complementarias: á) la primera consiste eh exteriorizar, por 

medio de la voz, un sonido; b) la segunda e~ señalar .• con algun~ parte del 

cuerpo, un determinado objeto. Estas dos acciones se realizan con el fin de 

mostrar que el sonido emitido no es otra cosa más que el nombre. del objeto al 

que se refiere. Este método de enseñanza es llamado por Wittgenstein definición 

ostensiva del significado y se aplica', según el modelo nombre~referente, cada vez 

que se quiera mostrar a alguie.~ el si~~Ífic~dode u·n~ palabra desconocida. 

La imagen, sin emb~~~o;· nb só16 hace referencia al método, sino que 
-·- ,-. -·' 

pretende, además, mostrar qúe el significado de una palabra se adquiere por su 
::·-. -, .. ·.-

referente. Tal es como lo muestra Anthony Kenny en su Wittgenstein: 

Es muy natural pensar que podemos aprender el significado de 

una palabra simplemente familiarizándonos con lo que la palabra 

representa. ·Aprendemos el lenguaje, pudiera parecer, dando 

nombres a objetos, a seres humanos, digamos, y a formas, 

colores, dolores, estados de ánimo, etc .... Tal familiarización 

' "\Vhcn thcy (my cldcrs) namcd sorne objccl, and accordingly moved towards something, 1 saw 
this <md 1 graspcd that thc thing was callcd by thc sound thcy uttcred when they mean! to point it 
out. Thcir intcntion was shcwn by lhcir bodily movementcs, as it were thc natural language of all 
pcnplc ... Thus , as 1 hcard words rcpcatedly used in their proper places in various sentcnces, 1 
gradually lcamt to understand what objccts they signified ... " Ludwig Wittgenstein: Phi/osophical 
/11v'"'iligatio11s. parágrafo l. 
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parece estar asegurada; el aprendiz tiene simpleme~te ··que fij~r 
su atención en el objeto apropiado y asociarla pál~bra" co~ él, y 

de este modo conoce ya el significado. Una vez'qu.e''c-Ono~emos 
qué es lo que la palabra representa sentimos que' l~.;~rít~hd~·~os, 
que conocemos su uso entero.6 

La definición ostensiva del significado no sólo es, entonces, un método con 

el cual se puede enseñar. a alguien. el Uso del lenguaje, sino que pretende 

mostrar, además, que el sighificado 'éle i~s palabras se da por su referente. Esto 
- .· ·' ·---1·; -". 

no quiere decir otr'~ cosa -~¡'.¡5·•~~e-~in objetos, ninguna palabra contarla con 
.• . ·',;,, · ... .;.- '-'·.::;: -- .. .! <- '· 

- : . ". . ,::'·';·' -:;· .:1: ~::;·: ;'._ -~ _,. . ' 7 . :~. -· . . - -
significado: se necesit_an'de elJos para saber, y sobre todo, para aprender, cuál es 

el significado d~,l~s::~;~h~~:,~:f,·,•.·.· 
En este s~~iid%~~6j~t~'~ nombre no pueden, en ningún caso, separarse. El 

·::.:::~11~~~~,i~~f lf :::::~::::::::;::::";::::: ~:::~:::: 
·- ->·;. '·'· ,.,, :---~-~':·. -- ~ - ' .~. 

pódria~as:eíi_le~ªeE?'~fareheren los nombres que usamos. 
- ::,~ .;::;--!~:- --~::; .. ~_,-,. ·"·-~¡··~. -:--· 

WittgerÚ;Íeini'si'n émbargo, encuentra carencias en este modelo. Si bien es .--, - - - . · .. ···-<,,, ., ,-

cierto qU~ n-¿,~ seivi'irio-~ de l.a definición ostensiva del significado para mostrar a 
.. , - -,,,,,, .... ,--.;··· .-

J;··::·-

alguien a qué nos·referimos con determinada palabra cuando es desconocida, no 

es verdad que fun~io·rl~·en todas las circunstancias, sobre todo cuando se carece 

de uso lingülstié:o. La definición ostensiva sólo se aplica cuando los sujetos 

cuentan 'ya con lenguaje y están situados en un contexto y en una forma de vida. 

Sin ellos, no se podrla entender a qué refiere tal definición. 

• Anthony Kcnny: Wit1ge11s1ei11, p.141. 
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' -· -·- . -- - -

Supongamos que hay úna persona qLJe carece ta~ióde ,lenguaje como de 
-- . . ... , '·· ; ._ · .. 

una forma de vida. A esta persona la'.sitllarT19s' frente.a 11n tablero de ajedrez y, 

sucesivamente, colocamos las pieza~· que 10 integran: üna vez colocadas. y con 
_! • - - - •• ·,-:·;·:. " • 

la certeza de que esa'pers()riá'panei'\uátehéióh\:ii1'~osotici~~'.hacemos uso de la 
. ·:~·,:;~'.\·''.<~-:- -~.---~··, :_,y;'; ·"~ '.·. 1 •• 

definición ostensiva del signifiC:áé!o.señalando el tablero'C:ón: iiuéstro dedo índice y 

diciendo su nombré. {~6§~~~~:·~/i~~~~~ q¿~ ~~k. i~rs~n~'entlende a qué nos 
' ; ;:):~?~-1~l\::·;;;~~ _.·,;~ .. _:'::~;-._ .. ·.: ;·:_.:<.'.:~'~:> ;_;~: ' . '. 

referimos cuariao .:séiñalánios '·'·el .·~,.objeto'.?:: Dificil mente podríamos hacer tal 
. :-"··. ' :'-"; _;:_.,),_·:·~·~·'..~~--~~-~~~'.~')_(:f:·;_-:.:~;~\~·::·:}:::::~ ·;·:::::.~·:·~---~ ./·(.-:··:-·'-.-' .. _·. ··. • 

afirmación, sobre todo'si:consideramos.que'aquella persona tiene ante s1 una 

vasta riqueza s~h,!í~;~tt''~·~ta~:t~rso~~~pbd.rf~· pensar, si se diera el caso, en una 
, ... ~, !: ·:-;·;· ;': ~;· :; ~· .. -. ;'_>··_ ':::~:""· . >.~~-. : 

multitud de cosaS,"pÜes'íi:llclesignaéión' hace referencia a una multitud de hechos. 
• :• • • - ' ' r •: • •_,,;,• J .-- > "~'• ';' '-,-·' • _•: ,• • -•• , >- • J. • 

Esta situ~~ióh ~~ria dlferent~; pero no dejarla de ser ambigua, si se 
' -. ,- ¡"•· 

presenta ante n~~otros uha pe~~ori~ que cuenta de lenguaje y de una forma de 

vida. A esa persona podemos aplicarle el método de la definición ostensiva para 

darle a conocer el nombre del objeto que le presentamos. Sin embargo, esa 
' ' ' 

persona puede desconocer esto y no ~¡]be~ a ,qué nos referimos. Pero, a 

diferencia de la primera, ella puede exp~~~ar ·~u' falta de comprensión y. asi. 

nosotros explicarle nuestro designio.~.En~~t~~asó, la persona podría entender a 
'. --<,, -;:;-' 

qué nos referimos, pero esta compr~nsiónse darla no tanto por la definición 

· ostensiva, sino por la explicación que.le hemos dado nosotros, la cual consiste en 

más de un vago y confus_o s~fi~íami~~to. 
;,' .. ';·~º'·''" 

Hegel preserita·¿na:siíuación semejante con el protagonista de la Certeza 
.· .·,, ,, ·.; ·-·<·.<, - ' .· 

Sensible .. Él cree'.qj~;;~~''í~·~ sóÍo apuntar al objeto y emitir un nombre, puede 
.. _. ·---;-_:·:~·.,~'. ,;o· - -·~.~-: - -

dar a c onecer a .'qué· se refiere: Lo cierto es que con esta designación no dice 

nada acerca d~· aqué\ro que se le presenta. 
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.:1·· 

Supongamos qué_aqueUo que• tiené de frenie es el .tabl~ro y las piezas del 

juego de ajedrez, lª qué refiere cua'ndo lo señalá y dice, por ejempÍo, "esto"? ¿Se 
. . . . • . • .. :- •. ' ... ·.; : '. - . -.. '. - • ·. ' . . - . . : ... • . ; . o,· . . . ~ . _. - , ' . ' - . 

refiere a la m~de~a d~I tabÍ~;;~,·~ 1k de l~s pi~~~·~:~rl~u' é~l~r o a las piezas o a 
-. ·>Si: e - ._::,,, .. _.~::,-·,_•.·:,r t.•-'-- •"t:';"'.'-- ~:.:·<·<;.·,;,.o,-:•~--~ .. :: .\t:;:·:\~.'.-':-';;~ .. >· .. • .:. 

las formas de ella~?!i-¿A:''qúé•'éle·r focio':'.'esto''·' se· refiere el sujeto de la Certeza 

_Sensible?•·•~·7•.:~~~~,~J-~~,?~~Jd~~;~~t~!~f~g-~f·;~~:~~A'f ·~: ___ de las propiedades que 

int~gran alaspieza~'del juego/f:'e~o,"para.entendera qué se refiere, debe emitir 

ffl•a d::":~;~{~~!~iiPJ~l!Jiiii~~~:1::;_,,. peo~~ "" "" 
principio, ~s:1a misma~qüe~~cístúla'el_mod,élo nombre-referente, pues el sujeto no 

. -. __ .__. -. ,_ .-:- ·.1;.:-•• ~'.;;~~->~]\t~1~~!:;f{f,~~~1:li~r.s:·~~~~:D;/:-.t .. :·.~ · · --· -... 
sólo cree que . C()n,"Jan)sólo ·ªPll!1tagal .• Cíb]eio y decir una palabra expresa 

complet~m~~.1f~.~~~:i:~f~~~~~;!~1-(~;s8·!~~e··~~e~ que aquello que se le presenta da 

significado··a la:'palabra•.que:emite; Pensemos, por ejemplo, en qué es lo que 
·_-.. ::.<-~· ·.'.·~·: -:·' é:~·._:~~~:;~-.}~.;-~:.~.~t:.~:~'.~t~:;:.~~~;::_;;~:;?~!..:.}~;_,?::_.~,-~;:. :,'.- ~<:.·,.' -

sucede cuando'.el'sujet(,.:expresa la oración: "el ahora es la noche", y lo que se 

presént~ 3n~!t'~~t~~~~i~J;:~l-i:lia~ Según el meta-sujeto lo que sucede es que 
, . . .. . . . . ··:~·:.'>-.-~(;_ ~ -::< '::':·~:~-.\:~'.·~.-,:~~,:~\)r_ .. ":~:~:: ~, 

la verdad ae'tal~o'raci6r{Cílieda vacia, pues la verdad se considera, al inicio de la 
-~ · _-_-_,-:"°. :,i ~ '.:.~.;:--, :_\'· 0'0º·;~~j-~\~~:r:~~-~;'.~~~~:~-P;~;;~·~;º~~;~.f~tf ~;_:;:·· ·.: ,-
- .~Certeza Sensible; como.correspondencia: si no está el referente el nombre carece 

~ ... 'i · .. :·, --~,: "'-/·'.;>"',;':-;.";\_ . 

. de contenidc:>. 1-i:icia kiiíci.:~¡;, ~mbargo, se refuta y se muestra que 10 fundamental 
., '-_ /·~_:.:_: '--~- ·--; ,, __ ,,,.' ~:, 

noesté'en,el ob)efo,sino erila riqueza lingüistica del sujeto con la que puede 

expresar susaber'de aquello que se le presenta. 
; . . . ., . ~- .. ~ >z:.:·-..·· ·: 

La, definición' ostensiva del significado, no obstante, no sólo peca de 

simplicid¡;id ~~;l;icativ~. sino que en esta simplicidad cree, además, que el uso del 

lenguaje tan s610: ~e li~ita al mero nombre de objetos. Como si conocer a qué 

objetos refieren l~s námbres, pudiéramos hacer un vasto uso de ellos. Para 

explicar esto, supongamos que hay una persona que quiere aprender a jugar el 
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juego de ajedrez. Bajo la creencia de que esa persona sabe lo que es jugar un 

juego y de que entiende a qué nos referimos, pasamos a señalar las piezas y a 

decir sus nombres. Decimos, por ejemplo, al señalar al objeto, "reina". Después 

decimos, "rey". Y asi con las demás piezas. ¿Podemos decir que al terminar de 

nombrar las piezas, el aprendiz podrá jugar una partida de ajedrez? 

Por supuesto :c¡ue;nci.Esn.ecesario enseñarle, quizá, los nombres de las 

piezas mediante ~na design~ciÓn o~iénsi~a. Pero no basta con que el aprendiz 
... _.,.·- -.;-,·;-·,')-·. -:--~:.-·y;'.:';~ - . 

sepa los nombres'cie eirás.· Ñéi::'esiÍa saber. las reglas, y con ellas, cuáles son los 
- . ~':':,-·:. ··.:.;:.*.~,- ,¡:_,·;." ',~, 

movimientos· primordialés:'.;Elméro"éiéiricicimiénto del nombre de las pieza no hace 

una partid~ d~'.-~f~~~~~-'~~'.·~~~~~\;t~~,j~ij~; 'cómo se mueve cada pieza en el 
'--:~··:.:·~: .. -¡ ·>~ - --'~ :· 

tablero, qué le e~ p~~~itido h~cer a éádá uná pues, sin duda alguna, cada pieza 
·-;·.:-:··: 

tiene una función diféíente en el juego; Es por ello que al mostrarle las piezas al 
_ _,::,.... ,• 

aprendiz no le e~ po~iblejugar aún' ~Jguna partida. 
' - . . . :- ---;· ·- . ' ·- • -' --~> . __ ,, .• - - -··- ' ---·-

Pasa lo ,mismo con .el juego ··del .lenguaje. El mostrar a qué objeto 

corresponde cada palabra n~. haC:~.·J~·~ci_¡,_,!J'riicación. Se necesita mostrar cuáles 
-·--::·:¡;-.. ,_-_ ---r:~; ,':'' 'ü·> -

son .ras reglas qué la permiten::.A.1;coriocerlas, podemos hacer movimientos con 

las palabras y formarii~~a;'.·cSi·:,6~n~~iéramos sólo nombres de objetos, la 

comunicación sería;·~~~~~~~¿~'.~¡~~~. ~rimitiva. Se necesitan conocer los usos 
"· .;/} ;":-'/,/:¿.:.t;·,,:·:.\::'.',~-: 

que se les dan a las paláb,ras:. Estos usos dependen, sin embargo, de la forma de 
. ': '. ,,_. "'; ;·:;;,<> ::;:~,-_.' 

vida. r' -~-/~~ ,:~,,.--;:_~':'. :~~./:'~ 

Además,. para'·':'.XiÚgénstein, nombre y referente son independientes. Si 

bien es cierto qÚe. h~y pal~bras que refieren a objetos, no es verdad que su 

significado se ád.quiera por su referencia. Esto es, no es verdad que el significado 

de los nombres sea su objeto pues, ¿qué pasa si en algún momento el referente 
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desaparece? ¿Decimos que el significado de_ la palabra desaparece con él? O, a 

la inversa, ¿qué pasa si desaparece el nombre? ¿Decimos que su referente 

desaparece? Claro que no decimos tal absurdo. Tal es ef caso que señala 

Wittgenstein: 

Cuando el señor N. N. ,.;¡u efe u~o dice que el portador del nombre 

es quien lo hizo; .rnas,.,no '-que el significado lo haya hecho. Seria 

un sin sentido d eci(t a;?,bién que, si e 1 nombre cesara de tener 

significado: el's~iú:i{N~Ñ-. ~staria muerto.7 

··, -<-: ,: .. -~,, ., .. ···;~~L/;/::-~~: .. <:-·>_:..-'.· ,, 

Mediant~,~~l;',:~i~~~¡,i~einos .que tanto nombre como referente son 
-- . "::/:,~l;.i~ "-'~:.;;;~;~~-., .. ,_: •,-', :·:}J 

independienté5;,Aí.ser1ó:\iéimpre'r1-éleríícis'que el significado no está en el objeto. 
-. .._ .· -. . .. r.~:~:>/./~!~~j~;r~.~:T:~::<~-~~~,~/~7~.:E~~~-~:-;;:~~;·.~lf.;~ ;.~<> . · . 

El s1gnif1cado d~ 1c:isnc:ifT1~ri;i~;:~ ~l~de las palabras en general, esta, como hemos 
-;~c·z·;::-1~-

apÚntado a lo l~rgíf dÍfe~t~~'.irés apartados, en su uso dado al interior de un 

contexto ~SPéj~i~~=~~~L~j~"~~ra Hegel, el significado de los nombres no está 

tampoco, ccirrio_ podriapkn;~rse en un principio, en el objeto. Su significado está 

al interior del lenguaje; ya qUeno necesitamos del objeto para saber de él, pues: 

Con el nombre <león> no necesitamos la intuición de ese animal 

ni tan. siquiera su imagen, sino que el nombre en tanto lo 

entendemos, es la simple representación sin imagen.6 

1 "Whcn Mr. N. N. dies one says that the bcarcr of thc na medies, not that the mcaning dies. And it 
wnuld he nonsensical to say that, for if the nnmes ccascd to have meaning it would make no sense 
lo say "Mr. N. N. is dcad." Ludwig Wittgenstein: Pllilosopltica/ !11vestigatio11s, parágrafo 40. 
•O. W. F., 1 lcgcl: ECF, paráb'Tafo 462. 
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IV 

Pensemos ahora; para exponerla idea de .Wittg¡;¡nstein de que no puede haber 

pensami~nto sin lenguaje, e'~ u~ama~re cÓn su hijo que goza de unos ocho 
- ---,-.-.,. ' 1,_ 

meses de vida. La mad;e ~ue.str~ al: nl~cjt ~ri 'objeto cillndrico, de vidrio 
·>-·;·.:·(.·-~--~·-.: .. ·.' ,'~)>.-· '..>,;···.:; 

transparente, con u ria '.rps'ca. azul por encima del' objeto y un liquido de tono 

blanco. Al·. mo~tr~ri~ ;'A~~~~l·¡;;~~Vi~ii' i~~si~~j~~;~~ ~a; abras: 

iBibe;Ór1.'~f~e~~;?·.t~:~;~":}:)· •• · -.•... · 
' J. . ·. -¡~;__; ,_:_;~;- ;; 

El niño .ve ·el'objefo!-Nci le es· ajeno, pues a su temprana edad lo ha visto de 

manera. coÍidiaria:gf.rí'.i~·~~t~;podemos creer en un principio, bajo el modelo 
' ,·_;, ""' -

nombre-referente; ;q~~,· el· nift~ -~s ·capaz de saber, aún sin gozar de lenguaje 

alguno: 

a) QuE;; a~üe~loalo ql1i:i.su madre se refiere es al nombre del objeto. 

Sin em,b_á~go:-creer 'cil)_~\~I niño sabe esto, supone creer, por ejemplo, que 

s~be que aqÚellO_:a··~,a_·:que-·-g'u 6;ádr_e se refiere no es ni a la forma cilindrica, ni a lo 
- . . . - ~,-.' . . '· '· .. 

-
transpareníe del V ldri~.·,:¡¡·aCvidrio, ni a fa wsca, ni a lo azul de la rosca, ni al 

:.--,-'. ··--'·_:_:-0 __ .: -~-· _._._ ".-(' .- .'.=·:>·:·._;. ·.-.; .. ·~-/-.,-;";•".'.:•.~·-·'.l : _ .. :··_.·~.~- · .. -::0,i_>_é! ';~.'.- ~;.'~:-,C-.-;~y~::,.,,_ 

liquido, ni tampác~ al tono blanco dellíquíd~.: SupÓne ~reer que el niño sabe que 

aquello a lo que sum~dre'~~:r~~~r~F~¡;~~7{~nto'd~ propiedades que integran el 

- objeto llamado por su ITiádre :'¡Biberón; Biberón!". Es decir, supone creer que el 
' "• ::CA·< ','..·;~,,· ·• •' .,, 

.niño es capaz.de discernir.entre.las i.ntenciones de su madre y la riqueza sensible 
·' "1' ,.~~: 

que se le presenta. ¡:>ero; ¿cómo ha de hacer esto si aún no posee lenguaje 

alguno? ¿Cómo é s que puede haber u na comprensión en é í? ¿Acaso no toda 

comprensión se da en y a través del lenguaje? ¿O acaso el niño se sirve de algo 

diferente al lenguaje para comprender fas intenciones de su madre? ¿Quizá se 
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sirva de un instrumento parecido 'al lenguaje, que nos es ajeno, y que con él 

puede entender lo que dice su madre? 

Pensar que el niño goza. deun insirumento parecido al lenguaje que lo 
.',·.: __ : :.;'. -. 

ayuda a entender las intenciones de, ,su:.llladrei nos lleva a suponer, según 

Wittgenstein, que el niño es, quizá:, como alguien que llega a un país extranjero y 

que es capaz de comprender, p;r~/;ci~'h ~dd~ habl~r. el idioma que emiten las 
•,' 

personas del país al qu~ JÍ~-~~~-.'~.-: , :,,:--

(Podemos ver estó) ... como .si el nifto llegara a un pais extranjero 

y no entendie.ra ~I lenguaje de ese J~gar; es decir, como si ya 

gozara de un lenguaje, sólo que no es el de ese sitio ... como si el 

niño pudiera ya pensa'r. pero aú~ no hablar: y "pensar" significa 

aqui algo asi como "conversar para si mismo".9 

Pensar es suponer entonces que el que lo hace tiene ideas. Pero, ¿cómo 

es posible que alguien tenga ideas sin lenguaje? O mejor dicho, ¿cómo es posible 

que alguien piense sin lenguaje? Y si tiene un lenguaje ya, ¿qué lenguaje es y 

cómo lo adquirió? 

La última pregunta no tiene respuesta. Si goza ya de un lenguaje, o de algo 

parecido, es imposible saber qué lenguaje es y cómo lo adquirió. Lo que debemos 

rescatar es la respuesta a la primera pregunta, a saber: 

No puede haber pensamiento sin lenguaje. 

'' "(We can scc it) ... as if thc child carne inlo a strangc country and did not undcrstand the language 
or thc country; taht is, as if it alrcady had a languagc, only not this one ... as if the child could 
alrcady 1lri11k. only not yct spcak. And "think" would hcre mean something like "talk to itself'. 
Ludwig Wittgenstein: Philosophical /11vestigatio11s, parágrafo 32. 
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Para mostrar esta creencia Wittge;:;si~in n~s pid~ q~e pensemos en un 

aprendiz de ajedrez. Enseñarle a· ju~~r ;~~~~ ~u~~~~~. 'como principio, que ha 

jugado por lo menos un juego, ~c:J:. aj~·df~z;.:p~~6'. si ,lln juego diferente. Esta 
-·; :.:!" .;.;· . -;~ . «-• !_:- • 

conjetura es fundamental, p~~·~~i¡_;J¿jc~~·c'c¡~·~/~(i~pr~ridiz debe saber, por su 
·':::·~-~.~:;.}~1;}_:·~:~};·.;·?.~; .. : : ¡;•"( '· . . ~)J.'-"··,.;, 

experiencia pasada, en qué.consiste jugarür{Íi..ie~6;'pér6 no sólo ello, debe saber 
~ ~ .... ,: .:-.;.~· '.~ :··~ '>;~: \~{:-:.~~<:k!!~}:;; ~'.1~+:·~:~-i~~~f;~;i2~~;~_'.¡ ~~/;~~·~\~-:-~¿ .. :·:'. :.: 

.también que un juego c~~~t~i'de•'elerneritcíscjue'loiint~gran, Esto es, debe saber 

:::::::~::;t f ~Ut~~~~t~~l~f 1Jf f t:~~:~::: :::::n~noe• 
elementa1~i q~~ $~ d~né~~;:~:J~l~i.ii~~ partida de ajedrez. 

.. ·~ - ·;,,~ .. : -~ . ;>: •• _ \~-:;,-_.,_.,-. - . . 

Mas. ¿cómo ha d{empezar ia' instrucción si el aprendiz desconoce lo que .. ,·. s );:;.: ·.-.,_; _1,:';~,'. :{·:·•'..·.: 

es jugar un juego? .Es~ecir;/l~óni9:'ha''de empezar la instrucción si el aprendiz 

nunca ha jugado juego'~l~~ri~;\;g~~¡~:im~osible. Se tendría que empezar por 

enseña~le lo qÚ~i ~~.u~ 'j~::~iJ.?8~J'J{r~~~~cia de juegos. L6s elementos que lo 

integran. Sin esta compren~iÓnlaÍ~~tfu'66iÓ~ sería imposible. 

Ahora bien, suponer:.~L~~\tJ~~~',·~~ber pensamiento sin lenguaje, es 
: ; ' •.· :.~> .. ": .-

suponer que un aprendiz; quí~~ ¡,·~n~ci' h~ jÜgado un juego, sabe hacer un jaque 

mate, lo cuaí es absurdo. Para poder. haéer ún jaque mate tuvo primero que haber 
- .. ·,·-:, ,•,') ' , ·<-¡:;·::,;:,-:: ·:.~·. 

aprendido a realizar los movimi~'ií'tas'.n'iá's'sencillos, y para ello tuvo que haberse 

entrenado .. 
> ·~~ · .. ~ '.;>·.:;:· <:{p~:: .. . 
·.~: -~:::~:.: :·~~-;~ ·.J:o' .. -- . 

Pasa lo mismo éuani:to'se:piensa que alguien puede tener pensamientos 
; - - . "';'<",;>·: ' 

sin lenguaje. Los pe~~·~~ie~Íos son movimientos realizados por el uso que les da 

un. hablant~ ~ i~~ p~j~br~~. Sin estos usos serían imposible los movimientos, es 

decir, las ideas. ¿Cómo puede haber entonces pensamiento sin lenguaje? No 
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puede haberlo:. Los pe~salllientos:s.e forman desde las palabras de nuestro juego 

del lenguaje. Se lleva~ a .cabó ,d.esd~ las reglas y desde los usos de las mismas. 

Todo pensamiénto impfic~ yél 'í.1~ le~g\Jaje, pues: 
..... '{ ·-,:, !:;:: -':.. ..¡ ::_~· 

- ' <;;; ·-.~ 

·. <."~; .;n::·: ':;~·:J .. >"~::~:=,. 
... el· pensarTliento\no.es'algo que pueda darse sin habla, del 

mismo módó,qÜe·~~·~-~i~~~"'in~~lcai río puede darse sin música.10 

' -· ',.'' •• -,L;I .. ,';•.",:.:<)t'.i:.;{;'.:,'<.)~-~:,;,-::·-,-:• ' 

deo ,,.E::::•o ',:;·~t;,~~t~,f~i¡~~iif t:f \~'l~'.~t,;J':;::o:•.:~: :: 
pensamientos no ·son'.:·más,i'que:·.movimientosihechos poi. el uso que le da el 

hablante a las pal~~r~~.:siri;·~~~-~~-,;~Qt¡~f~~i~~.:··~Í hablante le seria imposible 

pensar y, sobre t~d~;·~~~,~~·;¿a'i:; ·. "' ' :~ ~;!:'{ ''' 
:"·,:,.·.·.. .., :·- ~~:/,':;.•?:.·<.·'.·. ,··;,_ .. 

El lenguaje es tambié~:'~~~~.lje~~J:~oridición para que se den las ideas o 
;,> " e·,·'· ;_c,:~:.j>•:':-'·- ''.;:'::::::-·•"'. 

los pensamienfos.",'f>arafmostíadÓ;i·'.ev§quemos la situación en la que se 

encontraba _e1;s~jf~~.if';;~~-~~~if~f0~~·i:~~1~1t( su posición frente al objeto de 

conocimiento,era.~Y:~_3o~i?,.,~1:~,=~~~~-~LS~.~;~.';i~ sólo despertar sus sentidos. Esto 

es, creia ·que ~~d·I~ ~611'6'¿~~\'~jc~t;j~'t~r~~;;-.~~~~rá inmediata. Asi, si pudiéramos 
;_.· ,_ :::.!, -~~- -~-- ~.~.::.cf:~~~7;\ ::ü~~'.~'.{it~:~V~{S;/;-{:~fh~~~~~~gf\~¿1;f~;f.i·:·-"~:·_-:: . 

mostrarle .el objeto· ciliridrico;';de,vidrici·Jtrarisparente; con rosca azul por encima 
:. -- . · <_ ~--: .'. --; ·--~-~-~ .. :,~:-:-~. t·:::"é;3~N:\:~T\~ff~·~/;':>~~~:;:;%~;~~:~~~~~~~-·>· .. ~: .. 

del objeto·y~con liqu1do.de',tono blanco;:.que la madre mostraba a su hijo en el 
· · _:~\ ;._, :-/,\:;¿:_:~;-~;{r;~:~~~~Z~f:~E~~1>fr~~;1~~}{7~;:fi:~r~R:~?i.~g·?~·+ , 

ejemplo que dimos;antériormentei;el sujetci'asegurarla, para él mismo, que basta 
: ó. ,: · ::-~-;--~~ :-:; _'. •. __ :.::~-:{<~~~~r~~~.\~~;i-;?~-.~;~~~~S~:;~~~~?3j :~~1:.~ft~'.:~::;·f :-· . -

con sus sensacion.es pClrasaberquées~quello que se le presenta. 

Pero, frent~,~-~~;:;~~ftt~tt?c'~~¡J~:totalmente pasiva, se da la necesidad 

. ""';.-::::~~>\l~> ·:.L.:·;~-~~~ -.-.-.. 
de la pregunta:),'.';, ~e',' .;;,:"',;fe . .·. 

¿Qué es aql.Í~llo que·sé te pr~senta ante los sentidos? 

"'Anthony Kenny: Wi11ge11stei11, p. 135 
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' - . :'" 

El sujeto de la Certeza Sensible, para no excÍü!r'~i.~g~na propiedad de aquello 

que se le presenta, simplemente lo señala\-~ri ~~tá6~ten~ión cree que muestra 

la totalidad de aquello que se le presenta; siri ~lir:Tiin_~fr nada .de él. 

Sin embargo, en este apúnta;'~ú~~b''.~i~~--n~d~ acerca del objeto. Si 

aquello que se le presenta al sujetc>t3s.:elbiG'~ró'~¡~tti~m~dre mostró al niño, ¿a 

qué se refiere cuando apunta al ~~j~i6~i{~~~~~~¡'~;~·~:Ja'iorma cillndrica que tiene 

el biberón, a lo transparente d ~I ~·¡d~i~(~'i'.Cr~~T~:~'famo, o quizás e refiera a 1 a 
- ' ·-" •. :« >< '" ~- ~'-··- • •• • •• " ' • 

¿A cuál de todas estas propiedad~~ d¡; iá~ qu'~ goza el objeto se refiere el sujeto? 
~-.· ·"-~ ' ~: .. ;' .:. 

Para poder saber a qu.ése}~fi~r':l, necesitamos que conteste a la pregunta. 

Sin ella, seria imposible.sabe'r él qué, remite Sin embargo, el sujeto de Ja Certeza 

Sensible nos podrla conÍestái: · ' .. · , , 

No necesito a~icular:r;i sE!'~~~~Jón para saber qué es el objeto . 
. . . . :E,\~··r~;_:_:"· -:--~~-;~~~-< ;· 

Quizá lo neices,itc:/h~cer. P~ra qúe sepas tú qué es lo que observo. 

Pero, ¿puede el s~j~o s.ii~:~~·~é·::es el objeto para él mismo sin hacer uso del 

lenguaje? Es decir, l,puEicie.tener pensamiento sin lenguaje? 

El protágoni'síá' de '1a Certeza Sensible asegurarla que si, que es posible 

saber del objeto:ii~:fanE!cesidad del lenguaje, pues sus sentidos Je son suficiente 

para ello. Pero,' frente a esta postura, el sujeto tiene forzosamente que someterse 

a un examen para confirmar o refutar la creencia de que el objeto es el 

fundamento: Y en este examen es necesario Ja pregunta de alguien externo al 

sujeto: 

Deberá, pues, considerarse el objeto para ver si es, en realidad, 

en la certeza sensible misma, una esencia como Ja que pretende 
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ser ... (para ello) Hay que preguntarle, pe~ tant6, a eÍi~. misma 

(qué es aquello que se le preserít~ ani~'5Js s~~Íido~) .. :i 1 
- ' . . . ... ' ' ' . . . . . . , .. 

no quiere exctúir n'aéf<ii del 'objeto~'. LO ~iert6 ~$.que, en esta pasividad, el suj~to 
.: .:--.. -: '.i . " ' -i ,: ~ <. - . 

sólo ve al objet~ ~.om~ un atgÓ difuso. Pará saber de él, necesita determinarlo y, 

para ello, necesi·¡~ ·d~cirlo, enfocar su mirada al describirlo y poder saber, asl, qué 

es aquello que s~ te' prese~ta. 
La postura .deL sujeto de la Certeza Sensible, en este caso, es como 

alguien que.está Jre9te a untablero de aje?rez y tan sólo se limita a señalar las 

piezas, sin l lev~~.ª .cabe:> n ingúD: zi:~vir¡Íiento, por miedo a excluir, según él, las 

diferentes posibilidades que' se le presentan. Lo cierto es que, su contrincante, le 
~ ·~::· ~-·;;:'/"'. 

exige que ri;;aÍice Únm6~¡~¡;:¡~t~.·Pero éste se niega, no quiere, a petición de él, 
-· - . -· .. --·- -- ... - :. '·-:::·.--;;; - " .. 

eliminar ningún mo~i;;;Íento,del juego. El contrincante, extrañado, no cree nada de 
-- -"- ,-/-; -.. :-' ':'-:_;: -~-'.'- ·, -~<;: .-.- :~-; '' -

esto. Piensa.·. quie1.·~.·uj~io de ta Certeza Sensible se excusa para no mostrar su 
- . - .::-. 

incapacidad p~r~· ~e·~,j~~run movimiento. Porque si supiera, movería una pieza y 
- . ' --

la siguient~. h~st~ ganar una partida. 

Al sujeto de la Certeza Sensible no se le permite entonces que sepa sólo 

para si aquello que se le presenta, debe poder mostrarlo, no sólo apuntándolo, 

11 G.W.F. Hegel: FEN, p. 64. 
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sino diciéndolo, esto es, articulándor'o. Pues, si sólo señala, no dice nada. Debe 

nombrar aquello que se le present~, .Las sensaciones, en este sentido, no bastan, 

son una parte necesaria, pero no suficiente. Se necesita del lenguaje para 

poderlas articular, y con ello, poder conocer qué es aquello que se le presenta 

pues: 

Las formas · del pensamiento están ante todo expuestas y 

consignadas en el lenguaje del hombre. 12 

V 

Asi bien, aunque Hegel y Wittgenstein comparten algunas ideas, ambos tienen 

proyectos distintos. Mientras que Hegel pretende mostrar en al Certeza Sensible 

que no podemos tener u n conocimiento inmediato a cerca de 1 o particular, sino 

q~e todo conocimiento esn1ediado, ahl la necesidad de expresarlo, Wittgenstein 

pretende mostrar que elsig~ifi.~~cl()de las palabras del lenguaje natural no ~e da 

por su referente, sine( por la.'relación de las palabras al interior del lenguaje. 
'·-'·'_:' 

Pero, aunque sus 'íJ'royectos. son distintos, ambos concuerdan en que el 

lenguaje se necesita .. p~';l'{(¡Le el sujeto pueda tener pensamientos. Estos 
'""',•'."' '-.<;:.\'~(:::.·.~·: . 

pensamientos .. ncí pueden':'1ix'piesarse en palabras aisladas, sino que necesitan 

darse en expr~~i~n~~,\¡~~{=~;;.,:~nguaje. Estas expresiones deben situarse en un 
. . . . ·- '··: -~. :· ~;_ "'. ,. . .·,.- ·, . . ' 

marco de referencia,.;~! cu~I no es más que el contexto dado por los mismos 
- --·-1', . ' 

sujetos dependiendo de su sistema de creencias, de su forma de vida y de su uso 

lirigülstico. 

"G.W.F. Hegel: ECF, parágrafo 5. 
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