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Sobre el ser v su

V^ASI a treinta aos ele la publicacin
de "Sein und Zeit ', vive todava el pen
sar de Heidegger en estado inaugural.
Centrado en s, en su potencia originaria,
el tiempo y los manejos de la actualidad

no le han desgastado, sino, al contrario,

han pulido sus cantos v acendrado su fuer

za inquisitiva.

Aquella obra fu propuesta como un

plan fundamental paia una ontologia. Lue

go, Heidegger ha venido tejiendo la es

tructura interior de ese plan, en breves

textos, escritos con intensa peisiiasini y

rigor. En ellos, un esluerzo analtico pode
roso le permite caer en los locos del lilo-

olar v de su historia, y el pensar de Hei-

degger puede surgir as de las ms ntimas

co\ unturas de e-a historia, recuperando la

materia inspiradora, la adnn'iai ie'm pri-
mcia.

Dos de estos textos, i e-cien publicados

por el Instituto de Investigaciones Hisi-

rico-Cultuiales de la l niveisidad de (Ihi-

le. la "Carta sobre el Humanismo" y la

"Doctrina de la Verdad en Platn" ' moti

van este t cimentarlo, en el cual se habla

nicamente de lo ejue en ellos se dte, pues,

con deliberacin, nos hemos conlinado en

tales lmites dentro ele los cuales, monado-

lgicamente, toda la lilosola de Heidegget

puede, quizs, leflejaise.

I .1 (.arla del 1 1 umanismo < si .1 ii.mIihhI.i por

el profesor Alberlo Wai<ner ele Ra-vn.i. (luien 1011-

sit<ue acercar el texto de Heulegner a las formas

del filosofar y a los modos tle expresin tradicio

nales. La Doctrina de la Wrdad la ha tr. alarido

.-I preifesor (.arda Ilacca \ en ella p.nece Ihisi.ii

ms bien el relieve propio, la expresividad abrupta
y filuda de Heidegger. Ambas traducciones, he

chas con maestra por quienes son de los ms se

guros conocedores del pensamiento de H<ide.'e,er
se complementan y son otro gran acierto en esta

edicin dirigida por el profesor Grassi.

S \ 1AI. Larkan

verdad en Heidegger

*

* *

En una lilosola el pensar se instaura

m.s all de su signilii aiiv idad lgica y d

la operacin psit olgit a tpie lo ejecuta.
lina lilosola, en i igor, no explica pro

blemas, no expes i algo constituido espiri-
tualmente con anticipacin. En ella, de

modo i adi al, se cumple un acto de funda-

ikii: la determinacin constitutiva y el

ordenamiento ele todo lo que verdadera

mente es.

Dentro de tal mbito el pensar se diver-

silica y acomete sus tai cas voc acionales.

Lo primero de toda lilosola es, por lo

tanto, legitimar su propio lundamento. ga
nar su existencia, romper como esa luz ini

cial que sei. el da. Isla tarea ha sido rea

lizada a travs de la histoiia como una

Dialctica, ionio una I.iigaea, como un Dis-

t in so metdico, como una Clitita de la

la/c'm, como una Fenomenologa elel Esp-
iitu. llcidcggci se la propone ionio una

( )nlologia Fundamental.

I oda lilosola, en i onset ncni ia, ice lama,

paia sei conipi elidida, asisiii a esa decisiiin

y lucha, a ese momento constitutivo que
ella gualda plsente en tollo lisiante v

que es la instaura! ion en el pensamiento
del ai lo de sei , mediante un eieer que
cica, mediante una le primal ia. una ad

hesin initial del pensai al sei que le

hace posible.
In sie leiicno, asa/ peligioso, quiere

Heidegger simar todo pensar, de modo

que iceupcre all su disgieg.ula cntcieza.

El pensai queda entontes anli-iioi a sus

p.ulic iones, a su sea "ciencia", "metal sie a",

"ligica", "teologa", "tica", "poesa",
"i onversac ii'in" Esto no ha de parecemos
inslito: acaso el cxisiir pensante de cada

hombre es asi en su vena viva y todos esos

menesteres y Iormas obedecen, cieno, a
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necesidades, pero no estrictamente a la ne

cesidad de ser del pensar mismo. Quizs
sea posible conciliar de ese modo la gue

rra de sus creaciones espirituales que des

garra al hombre de nuestro tiempo y es

tablecer una tensin diale'igica de la cien

cia v la poesa, la tcnica y las artes, la li

losola v la religin.
Para esto, hav en las palabras una prin

cipal dificultad: en ellas, ms que nos

otros, habla un impulso que ellas mismas

traen de tiempo inmemorial. Es preciso
silenciar ese impulso, verlo nacer de nuevo.

Pero la tarea de constituir una filosofa no

se libra en las palabras, como es propio de

la poesa, sino en lo que las palabras dejan
ver. en lo que las palabras dejan ser, en

lo que Heidegger denomina "la verdad del

ser".

De dos maneras principales se ha ejecu
tado esa constitucin filosfica del pensar:

postulando un ente creador o fundamenta-

dor que est fuera de la secuencia infini

ta del detalle; fuera: como un ser trascen

dental, un sujeto, un ego cogito. O bien,

por inmersin en la corriente inmediata

de la experiencia, en el apogeo del "aqui"

y el "ahora".

Sin embargo, para Heidegger, el pensar,
este acto constituyente y ordenador, radica

en algo que es, a la vez, ms inmediato y

ms distante, en algo que decimos con faci

lidad v de lo cual casi nada sabemos decir.

En efecto, decimos "ser". Pero no lo pensa

mos desde ah, pues nos arrebata lo que

siempre tenemos a la mano y a la vista, las

cosas que ya son algo, que son sto o lo

otro. Y entendemos, entonces, el ser por el

ente.

Este trueque tiene su origen, segn Hei

degger, en un viraje ejue habra experi
mentado la teora de la verdad, en el pen
samiento de Platein, para quien la verdad

adquiere un nuevo significado ejue, expre

samente, ecogein Aristteles, Sto. Toms,

Desca les, y aun Nietzsihe. Este significado
lo explica Aristteles con claridad en la

Metafsica, cuando dice: "lo lalso y lo ver-

dadeio no se hallan en las cosas mismas. . .

sino en el entendimiento" (Met. El 1027b,

L'5 ss.j.

En tal comprensicni, el lugar de la ver

dad llega a ser el juicio, y ella consiste en

una adecuacin, en un ajuste recto.

Esta manera de entender surge de la

teora platnica, segn la cual las cosas son

y aparecen por su "idea", esto es, en la

medida que una idea comparece con ellas

y las hace visibles. Cada ente hace acto de

presencia esencial en su "qu es", esto es,

en su quidditas, en su esencia, y es una idea

suprema, la idea del "Bien", la que ayunta,

por as decir, la mirada y lo visto, la per

cepcin y la cosa; como dice Platn, "en

los dominios de lo cognoscible es la idea

de Bien la consumadora de toda compren
sin, y por ello, la evidencia primera y
ltima. . ." La verdad, entonces, es un ajus
te adecuado y recto de una cosa a otra, de

un ente a una idea que lo mide y prefija.
El ser, en s mismo, no puede ser pensado
v ha de someterse a una regulacin por el

ente que adquiera predominio.
Pero, ;no ha pensado la filosofa en el

ser mismo, antes que se nos presente ya,

como esto o lo otro?; Aristteles, por ejem
plo, habl de una ciencia del ser en cuan.

to ser. Xo obstante, qu ocurre con el

ser cpie de ese modo se intenta pensar?;
recordemos lo que dicen Hegel y Descar

tes. En la "Ligica" de Hegel (lgica
objetiva), el libro primero se denomina

"Teora del Ser", pero la frase inicial

del captulo donde divide su materia nos

dice ya "el ser est determinado. . .", y ms

tarde, en la "Enciclopedia", agregar He

gel que el ser marca el inicio, como ele

mento inmediato, simple, y que es slo un

modo abstracto y vaco de empezar la

(iencia (Enciclopedia, Doctrina del Ser,

N" XI).

Algo semejante afirm Descartes, cuando

en los Principios alude al "Ser" como a

una tle "esas nociones tan simples que, por
s mismo, no proporcionan el conocimien

to de ninguna cosa existente" y que, por

tanto, juzga Descartes, "no merecen ser

tenidas en cuenta".

Ocurre, entonces, con el ser que nos sir

ve silo de referencia como un predicado
neuiial, como un nexo, como un comienzo

vaco, abstracto, simple. Y, entonces, lo ol

vidamos.

Nuestro trato inmediato es con entes;

ellos son lo que nos parece real, verdadero,

consistente. Trabajamos sobre una mesa en

la que hay un papel y un lpiz; estamos

en una ciudad, vivimos con otros hombres,

pensamos ahora en sto y nuestra concien-
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i ia se disgrega luego en haces diversos. Me

sa, lpiz, papel, ciudad, hombre, conciencia
son algo determinado ejue su nombre ex

presa, son aquello que son y la filosofa les

ih nomina "entes". Del ser, nada sabemos;
tomo hemos dicho, la metafsica de Platn

\ los sofistas le olvid hasta hoy.
P"io algunas sentencias anteriores nos

muestran la voluntad de pensarlo; as,

aquella de Parmnides: "es, pues, el ser".

La metafsica le olvid porque no supo
contenerse dentro de lmites como los que
esta sentencia seala, no supo detenerse a

pensar que el ser, es. Entrci a pensar, como

hemos dicho, una cosa por otra, un ente

por referencia a otro ente.

L^te proceso de tecnificacin en parte

proviene de que, como Heidegger dice,
no se ha pensado suficientemente en la

esencia del obrar. Se conoce el obrar como

un efectuar, como un producir; se lo mide

por su resultado, no por lo que es. Y esa

degradacin que ha padecido hasta c onver-

tiise en mera operacin instrumental, es

ust miente fruto del giro que, a partir de

Pla'n, tom la idea de "verdad".

Pero la esencia del obrar, del ser como

comportamiento, es el consumar, el llevar

un -er a su trmino pleno, a su consisten

cia cabal, en la que sea lo que en s mismo

es. medido por s y no por otro. El obrar

est ms all de la "prctica" por oposi
cin a la "teora", distincin sta eme sobre

viene cuando ya un principio de tecnifi

cacin ha cegado la teora.

El obrar es, entonces, este pleno advenir

de lo que es y de lo que es primero, de lo

que simplemente llamamos "ser".

En una cosa hay innumerables otras co

sas, lJn nlinito hormigueo de posibles
"elementos" a los cuales puede reducirse,
desde los cuales puede ser comprendida.
I"' i o se trata de ejue el pensar se libere y
vea las cosas desde su auto-constituirse v

hasta su consumacin.

Pero, .podemos pensar en este destino,
en este comportamiento del ser que son

las cosas? Podemos pensar esta intimidad,
esta misuu'dad, esta plenitud, y resguardar
asi lo individual de cada cosa, hasta aquella
dimensin total que es su ser mismo? Esta

c> la pregunta de Heidegger: podemos
penar el ser?

Y cuando Fleidegger se interroga, qu
es el ser?, responde "es II mismo", y agre

ga: "experimentar sto y decirlo: eso ha

1.5

de apiender el pensai venidero". La frase

linal seala hacia una teora del conoci

miento y muestra esa primera decisin de

una lilosola que es la de ensear a pensar
en lo ejue ella misma es.

Pero la comprensin de una filosofa su

pone, ante todo, el reconocimiento de la

posibilidad constituyente del pensar, de su

capacidad para inaugurar en la filosofa

un cosmos espiritual, ejue es algo ms que
la simple maniobra erudita en el archivo

de los conceptos.
Por eso, cuando Hartmann ha dicho que

Heidegger es "incapaz de explotar la tra

dicin lilostica como merece serlo" y que
est "demasiado ligado a Kierkegaard", pa
ta reencontrar la lnea filosilica que va de

Platn a Descartes y Kant, ms parece ha

blar de la filosofa como de un armazn

hei ha.

Ciertamente, admitir hoy que la obra de

Desi artes o Platn es "lilosola" parece tan

obvio cpie, en nombre de ellas, se argu

menta justamente para desterrar todo lo

ejue no parece filosofa. Pero habra que

pensar si igual veneracin como la que hoy
se est llano a prodigarle, se gast al pen
sar platnico cuando este slo consista en

unas sencillas preguntas con que Stkrates

perloraba la "lilosola" oficial, esto es, el

arte sofstico de explicar cualquier cosa y

disputar acerca de ello con laigos razona

mientos. O si mereca igual respeto, en el

mundo grave de las sumas, aquel soliloquio
cartesiano que hoy nos parece casi un pro

totipo d< icllexin filosfica, pero que Des

cartes ni se atreva a publicar, tambin an

te la amenaza de lo que, hoy, Hartmann

llama no explotar debidamente la tradicin

de la lilosola y romper su lnea.

I. o que Heidegger nos propone es una

Ontologa, un pensar el ser y desde el ser.

;Fs legitima tal pretensic'iu, es digno el ser

tle que
se le proponga en esa significacin

absoluta?

-\o ts, acaso, el s<-i, una cpula veib.il

que nos i emite dilectamente a la cosa, a

sus predicados, a lo que verdaderamente

existe y [itiede interesal? Para cinc-, enton

ces, hipostasiar c-sle nexo li'igiio. esle signo
neutial y general, aplicable a todo; para

epi renunciar a nuestro encarnizado apego
a las cosas en nombre, o en busca de un

vaco supuesto?
O bien, si no es simplemente una copula

verbal un flatos vons, siilo un cute m.s
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abstracto y vaco que los otros, entonces,

queremos suponer que se trata de una

suprema y misteriosa realidad, ms all de

todo y cuyo enigma slo penetran, en el

delirio, algunos iniciados?

En el pensar mismo, el ser, como un

destino, se consuma de un modo que pare
ce ser, para Heidegger, el ms propio. No

obstante el pensar se sustrae a este recono

cimiento e interior exigencia, se tecnifica,

se pone al sei vicio de un hacer o de un

meditar, de una actividad cultural, inter

mediando para objetivar, para reducir, pa
ra hacer pblico todo a todos. Ser se con

vierte, entonces, fcilmente en aquel pre
dicado lgico, el ms general v vaco.

Pero tampoco pensar el ser significa
sustraerse a las cosas para elevarse a una

extraa espe ie de misticismo lgico.
Pensai el ser es una experiencia de las

cosas mismas, segn el lema de Husserl,

pero no tan slo en su modo de estai cons

tituidas aqu v ahora, en un presente que
se congela, ni en un pasado desvanecin

dose o en un porvenir meramente posible.
Es, ms bien, una experiencia de las cosas

mismas desde aquel lmite ltimo de ellas,

donde seilo decimos "es", en el ser que en

ellas plenamente se consuma.

La ontologa de Heidegger enriquece, as,
la experiencia fenomenolgica. En ella no

slo se piensa el ente dado en sus posibili
dades esenciales. Se lo piensa en el ser, esto

es en aquella "capacidad capacitada", de

que habla Heidegger, en aquella especie
ele "amor", de apetito de lormacin que,

como un peso natural, atraviesa la intimi

dad de toda cosa. En esa "luerza silenciosa

ele lo posible", en que el sei consiste.

Esta v isiiin del ser la ha bebido Heideg

ger descontada su originalidad en luen-

tes diveisas del pensamiento: una es, tal

vez, la "Lgica" y "Fenomenologa elel Es

pritu" de Hegel Oueremos, sin embargo,
sealar ahora ola ejue nos p.ucie ilumina

dora: la idea leibniziana < le- "posibilidad"

y "potencia": aquella "fuerza activa que

comprende una especie de acto o entele-

Cjiu'a, equidistante ile la lacullatl de oblar

y de la ate ion misma". (De la Reforma de

la lilosola Primera y de la nocin de stis-

laiu ia).
I.eibniz la hace visible en la imagen del

ano que se mantiene tenso, o de la cuerda,

tirante por el cuerpo grave que sostiene.

"Fueiza primitiva, la llama I c ibniz en el

Nuevo Sistema de la Naturaleza, que no

slo contiene el acto o complemento de la

posibilidad, sino tambin una actividad

original".
Otro texto hay en la Historia de la filo

sofa moderna, con el cual la Carta del

Humanismo nos parece bien emparentada;
nos referimos a aquellas Lecciones ejue

Schelling profesara en Erlangen en los

aos 1821-1822 y que se han titulado "De

la Naturaleza de la Filosofa como Cien

cia".

Tambin Schelling se pregunta all por
un "principio de la Filosofa". A menudo

se lo ha entendido como una "proposicin
mayor", como un anillo supremo, a partir
del cual se eslabona un sistema. Pero un

sistema vivo, dice Schelling, no es mera se

cuencia de proposiciones, sino momentos

tle un desenvolvimiento, en el cual hay un

sujeto nico, un "principio" que la filo-

sola descubre. Ahora bien, qu es este

principio?
Decir lo que algo es, es atribuirle alguna

tosa, predicar algo de l, decir, por ejem

plo, esto es A. Pero no solamente es A.

sino tambin B y. adems, C, y en otro

sentido D, etc., camino ste por el cual

estare lorzado a enunciar toda la serie has

ta tener dado el sistema total de la ciencia.

Pero el lilsofo, dice Schelling, que desee

aduearse del saber libre, que se engendra
a s mismo, ha de abandonar toda finitud,

todo ente que sea "alguna cosa", en busca

del principio no definible, del sujeto abso

luto. Este sujeto absoluto no es Dios, como

Schelling advierte, porque Dios es tambin

un ente, v. por lo tanto, ha de ser conce

bido, inclusive m.s all de la divinidad,

como una eterna libertad", como un "po
der puro", sin objeto ni intencin, como

una "voluntad pura", voluntad en s, en

estado de perfecta indiferencia.

La tarea de la filosolia v de la ciencia es,

entonces, niostiar cmo esta libertad se

encierra en Iormas, abandonndose a ellas

para luego leeupei.use a s misma como

una luerza en perpetua lucha.

As. pues, de un modo semejante a como

Heidegger lleva a pensar el ser, Schelling
lraz> a la lilosola. la bsqueda de un prin

cipio creador innominado, que est ms

all del ente v de sus definiciones y cuvos

signos ms prximos son su podero y su

libertad.



Sobre el ser v su verdad en Heidigoer (.7

Pensadas desde el ser, como Heidegger
propone, las cosas son vistas en su arranque
mismo y el ser es comprendido como un

advenir, como un destino entificativo.

El pensar heideggeriano no impone a

las cosas una constitucin privilegiada, si no
se dispone en su propio ser para el desen

cubrimiento de todo ser en su obrar y en

su verdad. Heidegger est, por eso, fuera

del idealismo y, en su rebelda para admi

tir una constitucin privilegiada del ser,

libre est tambin de un realismo corrien

te y prximo, a lo que denominaramos

un realismo ontolegico.
Pensar el ser, especto de cualquier otro

pensar, no es un simple cambio en el ob

jeto formal, como cuando decimos que

podemos hablar del hombre sucesivamente

como masa gravitante, como conjunto de

figuras geomtricas ejemplificadas en el

cuerpo, como cuerpo vivo organizado, como
sustancia espiritual, como creatura de

Dios.

Ms all de todo proceso analtico o abs

tractivo, el ser, afirma Heidegger, en la

torma que va lo hiciera la escolstica, es

un trascendental y, por eso, no tiene acceso

i l un simple mecanismo de la inteligen
cia. Hace taita una instauracin misma de

la inteligencia ms all de todos sus meca

nismos.

Ello slo puede ser la obra de un pro
ceso de habituacin, de una loimae ion que

traspone al hombre a su puesto esencial.

Y este es el primer sentido, la primera
teora de la verdad que se encuentra, tam

bin, en el mito platnico de la caverna.

En ste no hay sido analoga entre las cosas

ejue se hacen visibles poi la luz elel sol y
el entendimiento que las capta en las ideas

y a la luz ltima del Bien. La cxgcsis de

Heidegger pone de relieve que el mito na

rra sucesos y estados en que los hombres

viven.

En efecto, el hombre ahenojado en la

'averna, se libera, sale a campo abierto y
encuentra las cosas baadas en la luz del

sol que le inunda los ojos. 1 sie hombie,

habituado a la caverna, no puede picsurnir
tjue sto sea lo real y no las sombras de su

costumbre. Tiene abierta la posibilidad de

\er, pero ha de aprender a hacerlo. Los

sucesos no terminan aqu: el libertado des

ciende de nuevo a la caverna y entabla

una lucha con los cautivos, para quienes

slo ha sacado de su ascensin, el volvci a

la caveina con los ojos e-sti opeados. En

esta lucha, el hombre libre est, incluso,

expuesto a que le den muerte: Heidegger
ve en esta relercneia el recuerdo que tiene

Platn de la Historia de su propio maestro.

La verdad )a no es aqu ese recto ade-

cuaise de una cosa a la contemplacin de

ella por ideas y juicios. Es algo ms. Es un

desencubrimiento, segn Heidegger le

llama, una revelacin que se alcanza en la

libertad, un sacar del olvido mediante una

loima heideggeriana de reminiscencia. La

verdad vuelve a ser "a-letheia".

La misin del pensar es as reveladora

y liberadora. En ella, el ser mismo va com

prometido: en el pensar "el ser tiene la pa
labra" y la palabra se hace "casa del ser", y
es en esa morada donde "habita el hom

bie", y el poeta y el pensador son quienes
la vigilan.
La ley del pensar est, por esto, ms

all de algunas reglas lgicas o postulados
metalsicos. Est en el ser que le interpela,
que le hace nacer, como un destino al que
est ligado y en el cual el ser se proyecta.
II pensar debe presenciar este adveni

miento del ser que en toda cosa se realiza:

presenciarlo y potenciarlo y en tal conducta
"consumar la elerencia del ser a la esen

cia del hombie" justamente en la palabra.
I I hombre, entonces, no existe en un

mundo dado e interpretado, de seies con

estructura hecha y nombre propio. Existe

en la tensin del sea que se despeja v ad

viene, del sei ejue irrumpe rele ido a cosas,

( uva huella esl. en las cosas y su presencia
ni, is all de ellas. lias( elidindolas. El hom

bre est, i as colocado libremente en este

plan del sea
, en esle orden ele las losas, que

es su inundo, mientias la planta y el animal

solamente pueden manteneise en la tensin
ele su medio. As reitera Heidegge a una de

aquellas ideas geniales cpie Silcica dej
despea digadas en su hcleiogiiea (>bra.

Paia la verdad, el hombie ha de apren-
dei, ionio diie Heidegger, "a existir en lo

innominado", y slo asi puede consumar el

desuno del sei, integiando la consistencia
de- las cosas, arrebatndolas hasta el mbito
donde encuentran su lugar propio, su ser

maduro. Tal es la misin del hombie \ la

esencia del humanismo. Y la tarea del pen
sar, llamado as a "un descenso a la pobreza
de su c seiu ia provisoria".
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Ese existir innominado resguarda, ade

mas, la historicidad de la existencia y, por
decirlo as, la esencialidad de la historia en

el destino del ser.

El modelo de ese proceso pensado por

Heidegger ha de encontrarse, tal vez, en la

Fenomenologa del Espritu de Hegel. Pe

ro Heidegger deja de entender esa auto-

revelacin del Espritu en el gran plan del

idealismo. Heidegger ha aprendido tam

bin en Nietzsche. Y as su "existir en lo

innominado" no slo abre camino a la

consumacin del ser a la manera como

la Fenomenologa abre camino a la mani

festacin libre del Espritu, sino que es,

adems, lo que Nietzsche denomin una

"existencia peligrosa".
Fi "peligro" nietzscheano es reivindicado,

tal vez, en su ms pura esencia, libre de

patetismo superfluo y de seudo-heroismo.

En el existir en peligro se muestra la con

dicin misma del existir, el lmite, maduro

v rodeado de misterio, en el cual la natu-

iale,a humana qued definida por los

griegos. Esta condicin tle existir en lo in

nominado, de existir en un destino, en la

consumacin de cierta verdad, en la intem

perie de la realidad, es lo que Heidegger
ha querido ver como la sustancia misma

del hombre, y de ah que para definirla

acue una palabra que muestra tal "estar

fuera". Dice as Heidegger que la sustan

cia del hombre es el "ec-sistir".

Ec-sistir se diferencia del significado de

la palabra existencia, en cuanto sta seala

la actualidad de algo, de una esencia, de

una simple posibilidad. Heidegger no es

por eso un "existencialista", pues antes de

distinguir "esse essentiae" y "esse existen-

liae ". hace lalta, a su juicio, esclarecer c
mo se llega a pensar desde tales extremos,

cmo llega a constituirse el ser por esencia

) existencia. Ec-sistir es, por esto, una de

signa! ion mucho ms sencilla, muy anterior

a determinaciones tomo "esencia" y "exis

ten! ;a", muy anterior a las determinaciones

intei pilladas, sobre las cuales se apoyan
casi totlas las Iormas de "humanismo".

Pues, el Humanismo, postula una espe-
i ie de prototipo de "humanitas" frente a

un motlo brbaro. Fu primero el romano

quien cjuiso ennoblecer su "virtus", digni
ficndola con la Paideia griega, entendida

sia en la oima de la cultura helenstica,

ms como erudicin y aprendizaje de es

cuela. Lo mismo ocurre con el Humanismo

del Renacimiento que vuelve al prototipo
romano y a un intento de revivir lo griego
aunque en su forma tarda, y por opo
sicin a una presunta barbarie gtica.
En estas formas de humanismo, hombre,

naturaleza, mundo, historia, juegan una

significacin no bien analizada, como una

entidad presupuesta. Ello implica, para
todo pensar, un lastre oscuro, un material

no esclarecido, cuya participacin ulterior

resulta imprevisible para la inteligencia, de
manera que esta no puede garantizar que

piensa desde "principios", no puede asegu
rar su propia instauracin.

Ec-sistir marca la posicin inicial que
slo el hombre es capaz de tomar y en la

que se deteimina por el lugar donde est.

por lo que Heidegger denomina "el des

pejo del ser", la "verdad del ser", este lugar
innominado y peligroso donde las cosas no

estn todava arrojadas a una comprensin
de unas por otras y a una explotacin del

ser por el ente.

Es-e mundo peligroso de que hablamos,

es el ejue tenemos ms prximo, al que nos

creemos ms acostumbrados. Pues, en lo

simple y sencillo, hay mucho de desacos

tumbrado v peligroso. Todo est all o sale

de all por las vas de la verdad o la falsi

ficacin.

Nada nos ilustra mejor de este sentido

heideggeriano, de lo peligroso que la her

mosa exgesis de un relato acerca de He-

1 delito que Aristteles nos ha conservado.

Algunos extranjeros queran visitarle, ms

que nada por curiosidad, por ver qu haca,

por decir que le vieron, por sorprenderle,
tal vez, en el momento en que este singular

pensador estuviera pensando. Pero cuando

llegan, le encuentran con fro junto a un

horno de pan. Los extranjeros se desilusio

nan: no encuentran lo que les haban di

cho, lo cue esperaban; entonces, Herclito

les infunde valor y les hace pasar, dicien-

eloles: "tambin acpii hay dioses", esto es,

comenta Heidegger. en aquel aconteci

miento cotidiano y sin gracia, en ese lugar
estrecho y trivial, en ese mbito tranquilo
v segu o, es as "que hay dioses" que es una

"estancia abierta para la presencia de

Dios", para lo inseguro, lo extrao, lo pe

ligroso.
Hemos mencionado a los dioses. Diga

mos algo, para terminar, acerca del Dios

cristiano y acerca de la tica que en estos



Sobre i i. sir v su verdad en Heidf.c-.ger

hermosos textos de Heidegger puede, aca
so, fundarse.

Como se narra en el xodo, Moiss pre

gunt al Seoi: "Si me dicen cul es tu

nombre, ejue les he de contestar?; le res

pondi el Seor: Diis as: El que es me

envi a vosotros". Y Santo Toms de Aqui-
no ha afirmado: "el nombre El que Es, es

el que, sobre todo, conviene a Dios". (Suma
Teolgica 1 q. 13 a.XI).
Ahora bien, para dar a este nombre el

ms propio de Dios un contenido inteli

gible y ordenado dentro de un mundo

intelectual, no ofrece, acaso, el pensamien
to de Heidegger una posibilidad singular
mente prxima? Del ser ha dicho Heideg
ger que slo puede decirse que es, que es

el mismo, y en esta direccin, hacia esta

mirada, ha ordenado todo pensai verda

dero. No logra as la inteligencia una es

pecial aptitud para poder pensar un Ser

que declara toda su consistencia en "ser el

que es"?

Por otra parte, si las cosas, ms all de

su entidad reflejada, son traspuestas en ese

l,()

mbito total en que se abren al ser y donde

este, en su rclcrencia a las cosas, se muestra

como una "luerza silenciosa", como un

"destina! se", como un "amai", no es sta

una estructura del cosmos susceptible de

ser regida por la ley nueva del amor que

preside el universo cristiano?

El pensai mismo impone al hombre, ms

all de toda regla, la estancia permanente
en la verdad del ser y el desapego de los

entes. Ello, ha dicho Heidegger, lleva con

sigo una etica originaria, en la cual, agre

gamos, el fundamento inicial de la espiri
tualidad la purificacin del apetito,

puesto en noche oscura encuentra una

significativa i onespondeni ia intelectual.

La verdad es, finalmente, como hemos

dicho, una revelacin; un acto de revela-

lion que, esencialmente, compromete la

libertad del hombre y exige, como ha di

cho Heidegger, dentro de la ms pura lnea

aristotlica, "ejue, ante todo, se vuelva el

alma entera hacia la direccin fundamen

tal de su aspiracin".


