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INTRODUCCION

En su libro La liIosolia actual, publicado en segunda edici6n en
1969, sefialaba el profesor espafiol Jose Ferrater Mora que antes de esa
fecha habian existido tres imperios filos6ficos: el continental, el anglo-
americano y el ruso, que eran en cierto modo aglutinados por lafeno-
menologia --existencial 0 no--, la filosofia analitica -formal 0 lin-
giiistica-s- y el marxismo -ortodoxo 0 heterodoxo--. Pero que en ese
momenta, la situaci6n habia cambiado; pues habia una interrelaci6n
fecunda entre las tres corrientes, existia una creciente aversion a todo
dogmatismo y a 10abstracto y la filosofia se habia hecho en general mas
libre, Esta es una descripci6n que, sin duda, simplifica la realidad, perc
pensamos que puede servir de punta de partida para caracterizar la
evoluci6n del pensamiento aleman desde antes de la segunda guerra
mundial hasta hoy.

En efecto, antes de la guerra encontramos en el pensamiento filo-
s6fico en len~ua alemana tres tendencias: 1) la fenomenologia y el
existencialismo representados principalmente por Husserl, Scheler, Hei-
degger y Jaspers; 2) la filosofia analitica en cuyas filas hay que contar,
en cierto modo, a los miembros del Circulo de Viena y a Wittgenstein;
y 3) el marxismo que atravesaba un periodo muy fertil con la Escuela
de Francfort, que trabajaba en tome al "Instituto para la Investigaci6n
Social" jefaturado en Francfort desde 1932 por Max Horkheimer. Se
trata de un momenta singularmente brill ante del pensamiento filos6fico
en aleman, y al que por ella en cierto sentido habria que nominar
"clasico",

Pero 1a segunda guerra rnundial cambi6 mucho las cosas: algunos
pensadores judios y marxistas fueron obligados a emigrar de Alemania,
como par ejemplo Husserl y Horkheimer y sus colaboradores, el circulo
de Viena se desintegr6, Wittgenstein no trabaj6 mas en filosofia en el
ambito gerrnano, Tan s610 algunos fil6sofos permanecieron en Alemania,
como par ejemplo Heidegger, que par un corto periodo adhiri6 al na-
cional-socialismo, y Jaspers, pese a que su mujer era [udia y el se hallaba
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contra e1 regimen entonces imperante. Luego de terminada 1a guerra,
algunos emigrantes que no habian muerto vo1vieron a suelo aleman,
como por ejemplo e1 mismo Horkheimer y Adorno; perc muchos otros,
especia1mente los miembros del circulo de Viena y Wittgenstein, per-
manecieron fuera. Esto explica, en parte, porque la penetracion de 1a
filosofia analitica ha side despues tan 1enta en suelo aleman.

En la actualidad se observa un acercamiento entre la corriente fe-
nomenologica, la filosofia analitica y e1 marxismo en e1 pensamiento en
1engua alemana. Esto es comprobab1e especia1mente en e1 caso de la
filosofia que se cultiva en Is Republica Federal de Alemania (RF A en
10 sucesivo), Austria y Suiza; perc tam bien, aunque sin duda en menor
medida, en el caso de la que se practica en la Republica Dernocratica
Alemana (=RDA a continuacion ), A este ultimo respecto son muy ca-
racteristicos los trabajos de G. Klaus sobre logica, cibernetica y teoria
del conocimiento.

Por razones de espacio, en las paginas siguientes no hemos de poder
ocuparnos con Ia filosofia en lengua alemana en Austria 1 y Suiza, pese
a que hay en ella figuras tan notables como Ernst Fischer, Erich Heintel
y Michael Theunissen. Tan solo hemos de tratar a 1a filosofia en la
RF A y en la RDA, aunque con distinto criterio. EI hecho de que ya
existan exposiciones panoramicas sobre la filosofia de Is RF A, nos ha
llevado arealizar una presentacion selectiva y solosobre e1 pensamiento
actual, esto es, e1 posterior a Heidegger, Bloch, Horkheimer, Adorno
y Geh1en. Para nuestra seleccion hemos tenidoen cuenta tan solo plan-
teos originales y no investigaciones historicas, En cambio, la ausencia
de exposiciones panoramicas sobre la filosofia en la RDA -0 nuestro
desconocimiento al respecto--, nos ha movido a ensayar en este caso
una presentacion de este tipo -por necesidad incompleta- sobre ·la
produccion filosofica estealemana. Sin embargo, pensamos que a1 final
hemos de poder extraer algunas conc1usiones validas sobre 1a filosofia
actual en Alemania y tarnbien sobre las diferencias entre el pensamiento
filosofico en Ia RF A y la RDA.

I

LA FILOSOFIA ACTUAL EN LA REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA

En un amplio articulo publicado en 1975 por el Profesor argenti-
no Ricardo Mailandi, ''Veinticinco afios de pensamiento filos6fico· en 1a

1Hacemos una excepcion en el caso de W. Stegmiiller, que hace 20 afios (desde 1958)
trabaja en Munich. Su ornision empobreceria notablemente cualquier presentacion de la
filo.sofla actual de la RF A.
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Republica Federal de Alemania" (en Eco. Bogota, mimeros 174 y 175,
abril y mayo de 1975; pp. 561-651 y 80-99), el autor distinguia en el
conglomerado de la produccion filosofica actual doce "expresiones filo-
soficas" sobresalientes: 1. La fenomenologia, 2. La hermeneutica, 3. La
filosofia de la existencia. 4. La antropologia filosofica, 5. La filosofia
practica, 6. La filosofia del espiritu, 7. La ontologia y metafisica tradi-
cionales, 8. La asimilacion critica de la filosofia tradicional. 9. La filosofia
de la naturaleza. 10. La filosofia social. 11. Las investigaciones logicas
y epistemologicas y la filosofia analitica, y 12. Las consideraciones filo-
soficas sobre la cibernetica, Luego de hacer un somera recuento de 10
mas importante dentro de cada una de las doce "expresiones filoscficas",
Mailandi terminaba manifestando que el periodo actual es de una indu-
dable riqueza y variedad, tanto en 10 que respecta a la elaboracion de
ideas originales como en las tareas de investigaci6n. Que al margen de la
validez que pueda 0 no corresponder a las acusaciones de "crisis" 0

"decadencia", lanzadas por algunos comentaristas, no es exagerado afir-
mar que en Alemania Federal converge la tradici6n del pensamiento
occidental; que alli se Ie retoma y prosigue, se le examina y sondea,
"revisa" y pone a prueba, a veces hasta a traves de una confrontaci6n
violenta,

A continuacion hemos de tratar de proporcionar una vision de la
riqueza y variedad de Ia filosofia oestealemana actual, seleccionando a
nuestro modo algunas figuras y corrientes que nos parecen importantes
y agrupandolas segun una orientaci6n planteada par H. Fahrenbach (Zur
ProblemlaAe der Pbilosophie. Eine systematische OrientierunA. Franc-
fort: Klostermann, 1975; pp. 21-26) La aplicacion de este punto de vista
tiene por cierto sus inconvenientes ---especialmente que obliga a separar
a figuras cuya produccion pertenece a la misma area-; perc permite
deslindar, en cambio, algunas de las lineas del trabajo filosofico en
la RFA.

1

FILOSOFIA ORIENTADA POR LA TRADICION

Por filosofia orientada por la tradici6n no hay que entender en
este contexto una filosofia tradicional, ya que, por el contrario, muchos
de los integrantes de. esta corriente se han vuelto contra uno 0 muchos
aspectos de la tradici6n, sino una filosofia para cuya idea la tradicion
filosofica y sus problemas son determinantes, y no la ciencia 0 la praxis.
De alli que este tipo de filosofar agrupe a pensadores tan diversos
entre sl,
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1. LA HERMENEUTICA FILOSOFICA: H; G. GADAMER

Hans George Gadamer nacio en 1900 y puede ser considerado en
cierto sentido como discipulo de Martin Heidegger. Su obra' principal es
Verdad y Metodo (1960), en Ia que el autor ha desarrollado una herme-
neutica filosofica. EI titulo de la obra permite entrever que con ella
Gadamer quiere colocar el problema de Ia verdad en el centro de la
preocupacion filosofica; y la posposicion de la palabra "metodo" sugiere,
como el autor indicara a Emilio Betti en un carta, que para el este pro-
blema -el del metodo-s- es secundario.

La hermeneutica ha sido en la tradicion el arte de la interpretacion
de textos, por ejemplo: filosoficos, literarios, [uridicos 0 religiosos, No
aSI para Gadamer que quiere fundar una hermeneutica universal, 10 que
no signifiea que ella sea tan solo tina teoria de la interpretacion en ge-
neral, sino el poner a la interpretacion en la base de toda experiencia
humana; pues en toda "cornprension", como la categoria mas general de
la que es necesario partir, se hall a complicada siempre una "interpreta-
cion", segun el autor,

EI hilo conductor que Gadamer elige para examinar el problema
de la verdad es la experiencia del arte, ya que, segun Gadamer, la obra
de arte no remite a otra cosa como condicion de su verdad, como aeon-
tece en otros casos,sino que ella alberga en si misma su verdad, EI modo
de ser de la obra de arte es el del juego, en que 10 esencialno se eta
entre el sujeto y el objeto sino entre ambos. En los dos casos, en el del
juego y en el de la obra de arte, 10 fundamental acontece entre el juga-
dor y el instrumento del juego, 0 entre el contemplador 0 auditor y la
obra. En verdad, cuando jugamos 0 hacemos Ia experiencia del arte, no
somos nosotros los ejecutantes de una accion, sino que" resultamos invo-
Iucrados pOI'el acontecimiento en que el juego y la obra de arte consis-
ten: en realidad somos arrastrados por el juego 0 por la experiencia
del arte.

Tanto en el caso del juego como en el de la obra de arte, se nos
revela el ser de 51 mismo: en ambos se presenta el ser de la plenitud
de su verdad, es dec iI', en todos los aspectos que 10 constituyen. En los
dos casos hay una presencia que se repite retomando en el tiempo, a la
que interpretamos. Jugar 0" hacer la experiencia de una obra de arte no
es, en este sentido, otra cosa que integrarse a estos acontecimientos.

Toda comprension es, s~g6n Gadamer, historica, 10 que signifiea que
toda obra de arte se da en el tiempo. Una primera consecuencia de esta
comprobacion es que toda comprension gita siempre en un drculo, su-
pone ya una cierta inteleccion de 10 que se quiere aprehender. Por esta
razon, habrla que rehabilitar la idea de la tradicion y de los "prejuicios",
porque ellos son, en el fondo, ineliminables. Otra" consecuencia es la
comprobacion de la distancia temporal en que nos encontramos con
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respecto a aquello que queremos comprender, distancia que nunca puede
ser abolida y que no hay que entender negativamente como un abismo
que separara al sujeto que entiende y a 10inteligido, sino como el puente
que los une. Finalmente, una tercera consecuencia es que para Gadamer
la historia siempre es actuante (wirkungsgeschichtlich), es decir, que
nunca podremos salirnos de ella, sino que siempre estaremos involucra-
dos en su curso, como un eslab6n dentro de una cadena, que por 10 tanto
experimenta todos sus movimientos. Esto es que siempre llevaremos el
sella de la historia.

Lo que posibilita la comprensi6n en cuanto participaci6n efectiva
en un acontecimiento, es Ia temporalidad, 10 que supone la reuni6n de
distintos horizontes temporales en el presente: comprender algo es as!
co-aprenderlo en una totalidad. EI criterio de Ia validez de la intelecci6n
reposa en el "acuerdo de las particularidades en la totalidad", totalidad
que no se constituye por la mera comunidad de opiniones, sino por Ia
comunidad y comunicaci6n del sentido. Comprender algo, -interpretar-
10-- es as! realizar su experiencia que es la de 10 que me habla en un
texto y contexto. La comprensi6n esta, pues, irremisiblemente unida a
Ia idea del lenguaje.

El lenguaje por 10 tanto es el medio de toda experiencia herrneneu-
tica. Todo ser y toda realidad se nos dan siempre en una "articulaci6n
Iingiiistica" 0 "idiomaticidad" (Sprachlichkeit). Por ello mismo, todo
entender y comprender consistiran siempre en un inter pre tar. En la in-
terpretaci6n, la precomprensi6n, la tradici6n y los prejuicios, son la con-
dici6n necesaria pero no suficiente de una genuina comprensi6n. Para
una comprensi6n suficiente, se requiere, adernas, pasar de un discurso a
otro, y esto s6lo es posible en base al lenguaje considerado como una
categoria "trascendental" posibilitadora de una fusi6n de horizontes.

Quisiera poner un ejernplo de todo 10 anterior que el propio Gada-
mer emplea: Ia idea de 10 "clasico", Pensemos nosotros, por ejemplo, en
Garcilaso Inca de la Vega. En el Peru del siglo XIX no era un clasico,
sino que s610 hacia los afios 50 de nuestro siglo, se convirti6 en tal. En
cambio hoy su figura se ha empequefiecido notable mente en compara-
cion con la de Guarnan Poma. Esto quiere decir que Garcilaso no tiene
un significado transtemporal, sino s610 en el tiempo y en relacion a
nosotros. c:Quien es Garcilaso? Tratar de comprender su figura significa
tener ya una idea de su importancia, es decir, partir de ciertos prejuicios
ineliminables radicalmente. La distancia que nos separa del Inca es al
mismo tiempo el puente que nos une a el, La historia en que el se hall aba,
es la misma en que nosotros nos encontramos. Nosotros logramos com-
prender a Garcilaso mediante sus escritos y de los escritos sabre el, Es
cierto, tambien de documentos no escritos, perc que a la larga tienen un
significado lingiiistico, En el fondo, el Inca no tiene otro ser que el ser
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interpretado en el horizonte movil de la historia, en que se entrecruzan
el pasado y el futuro en nuestro presente, es decir, en el presente.

2. LA FILOSOFIA COMO REFLEXION SOBRE LA REALIDAD: W. SCHULZ

El idealismo aleman continua siendo estudiado intensamente en la
RF A, y asi no es ninguna casualidad que hoy en dia esten en marcha de
rnanera simultanea ediciones criticas de Fichte, Schelling y Hegel.

Tambien prueba la actualidad del idealismo aleman, la enorme
cantidad de homenajes publicados con ocasion de los aniversarios de
Hegel y Schelling en 1970 y 1975 respectivamente. Asi mismo, no faltan
los intentos de probar la vigencia de la filosofia de Fichte para nuestra
epoca, como 10 muestran los trabajos de Reinhard Lauth, 0 de la de
Hegel, como 10 testimonian los planteos de B. Liebrucks. No obstante, el
intento mas importante que se haya hecho para comprender el mundo
actual desde una posicion cercana al idealismo, pero que no cierra
los ojos ante los cambios que se han operado, nos parece ser el de
Walter Schulz.

Walter Schulz nacio en Gnadenfeld (Silesia alta) en 1912 y su
obra principal, Filosofia en un Mundo Cambiado, fue publicada en 1972.
En opinion de Schulz, la metafisica ha caducado y todo 10 que puede
hacer la filosofia es tratar de procurar una orientacion provisoria en el
mundo actual en base al anal isis de su propia situacion, ya que el autor
cree que todavia conserva su validez la frase de Hegel segun 1a cual la
filosofia no es otra cosa que la propia epoca aprehendida en conceptos.
Para proeurar una orientaci6n, Schulz hace una reflexion sobre 1a his-
toria de la filosofia, mas no a1 estilo tradiciona1, sino segun perspectivas.
Las perspectivas determinantes en la filosofia contemporanea son, segun
el autor, cinco: 1. La cientifizacion. 2. La interiorizaci6n.3. La espiritua-
lizacion y corporalizacion, 4. La historizaci6n. 5. La responsabilidad.
Veamoslas brevemente.

1. La cientifizacion. Consiste para Schulz en el proceso por el que
se ha abolido en las ciencias 1a separacion entre sujeto y objeto, que
pasan a implicarse reciprocamente en la investigacion. Unicamente en
base a esta complicacion, que da lugar a una forma de ciencia muy dife-
rente a la tradicional -piensese por ejemplo en 1a cibernetica-s-, es fac-
tib1e cornprender 1a posibilidad de aplicar la ciencia como tecnologia,
Schulz reflexiona aqui sobre la relacion existente entre filosofia y ciencia
y encuentra que hoy en dia la primera no puede aspirar mas a funda-
rnentar la segunda, y piensa tarnbien en las posibilidades resultantes
para una filosofia de la ciencia,

2. La "interiorizacion" consiste en e1 giro que ha hecho una parte
de la filosofia conternporanea -par ejemplo la existencial-, hacia la

-10-



"interioridad"; 10 que desde el punta de vista de los problemas contem-
poraneos Ie parece a Schulz como un camino "erroneo", Por esto mismo
emprende el autor la tarea de poner de manifiesto el origen de este pro-
ceso de interiorizacion, realizando 10 que llama su "historia destructiva",
esto es, tratando de esclarecer los supuestos a partir de los cuales este
proceso ha surgido.

3. La "espiritualizacion" y "corporalizacion" son conceptos que se
copertenecen y que permiten comprender Ia historia de la antropologia
filos6fica occidental. Schulz encuentra que 10 que aqui ha sido determi-
nante ha sido la oposicion entre la "razon" y el "instinto" cuyo orden ha
sido subvertido en el siglo XIX, colocandose al segundo en el lugar de
la primera. EI autor comprueba, asi mismo, que la pregunta antropol6-
gica es hoy un tema que pertenece carla vez menos a la filosofia y cada
vez mas a las ciencias del comportamiento.

4. La "historizacion" concierne a la filosofia de la historia. Schulz
constata que, frente a la historizacion general del pensamiento que se
opere en el siglo XIX, en la actualidgd hay una fuerte tendencia a des-
historizarlo, como ya sucedi6 en el siglo pasado (en Schopenhauer y
Nietzsche) y hoy tambien sucede en la ciencia en general y en el estruc-
turalismo en particular. Pero al mismo tiempo piensa que la dimension
de la historia pertenece esencialmente al hombre, aunque no desde el
punta de vista de una filosofia de la historia, que quiera buscar el origen
y meta de esta, sino desde la consideracion de una praxis dirigida hacia
el futuro.

5. La "responsabilidad" atafie al dominio clasico de la etica. Esta
disciplina, que en la antigiiedad fue importantisima, encuentra Schulz
que hacia el afio 1972 era tratada en forma solo marginal 0 unicamente
desde el punta de vista del lenguaje 0 de la argurnentacion logica, En
su opinion, hay que desarrollar una etica acorde a la epoca; pero no
desde el punta de vista de una moral de la interioridad, sino sobre el
fundamento de la oposici6n radical entre el "bien" y "mal" y atendiendo
a los problemas especificos de la configura cion de una sociedad futura.

Schulz concluye su obra con una discusi6n sobre los resultados de
los analisis de las cinco perspectivas, y piensa que ellos muestran que el
caracter de la realidad contemporanea es ser fundamentalmente dialec-
tica. Trataremos de poner en claro 10 que quiere decir el autor apelando
al caso de 1a sociologia. En el caso de esta, dice Schulz, encontramos hoy
una tendencia analitica, que realiza investigaciones restringidas sobre
problemas particulares, y otra tendencia marxist a, que parte mas bien
de una vision global de la realidad. Pues bien, sostiene Schulz, ninguna
tendencia excluye en verdad a la otra, sino que la interrelacion entre
ambas es necesaria para iluminar el ser social; sin estudios parciales no
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se puede verificar una visi6n total, perc sin una visi6n total previa no se
puede ir hacia los estudios parciales, Tambien en este caso la realidad,
de la que forma parte la sociologia, se nos revela como dialectica,

3. LA FILOSOFIA COMO ORIENTACION EN EL MUNDO: KARL ULMER

Karl Ulmer naci6 en 1915 en Hamburgo. Luego de publicar varios
libros y ensayos, sobre el objeto de la filosofia, Arist6teles, Galileo y
Nietzsche, en el afio 1972 dio a conocer su obra mayor hasta el momento;
Filosofia del mundo moderno de la vida. Ulmer piensa que el mundo
moderno se halla penetrado por la experiencia sorprendente de que al
incremento de conocimiento y poder en las relaciones vitales correspon-
da un creciente desconocimiento, inseguridad e impotencia frente a la
vida en su totalidad. Este acontecimiento habria sido advertido por mu-
chos pensadores; 10 que mostraria que, aunque el saber del hombre
sobre la totalidad de sus relaciones vitales se ha oscurecido y deformado,
su necesidad no ha dejado de ser percibida por el ser humano. Es por
ella urgente inquirir por este saber de la totalidad de la vida individual,
de la sociedad humana y de la conexi6n originaria del mundo y esclare-
cer Ia relacion entre estas tres formas del saber de la totalidad.

En opini6n de Ulmer, en la tradici6n occidental existia un tal saber
originario del mundo, perc que se habria disuelto en los ultimos cien
afios, como resultado de Ia disoluci6n de la propia filosofia. En conse-
cuencia, es irnprescindible reconquistarlo; 10 que no puede ser una meta
de las ciencias, que no pueden establecer un orden definitivo del saber,
sino s610 de la filosofia. La tarea actual de la filosofia es por ende pro-
curar una orientaci6n al hombre en el mundo. Por cierto: la filosofia
s610 puede determinar y desarrollar los puntos de vista fundamentales y
sefialar c6mo se construye un orden en torno a tal saber.

Ulmer piensa que el hombre puede ser considerado como unente
mundano (Weltwesen). Por mundo entiende el autor Ia totalidad de
relaciones en que se mueve el hombre, su ordenamiento y caracter habi-
table. Mundo de la vida es el mundo en tanto referido al hombre, y que
posee una plenitud de significado. De el tenemos siempre una compren-
si6n determinada. Las caracteristicas fundamentales del ser que vive en
este mundo, del hombre, son las siguientes: libertad (el hecho de poder
situarse frente al mundo), lenguaje (que determina y fija la compren-
si6n) e historia (el movimiento en que dicha comprensi6n se encuentra
permanentemente ).

La comprensi6n humana puede dirigirse en cuatro direcciones: ha-
cia si mismo, hacia nuestros semejantes, hacia la naturaleza y hacia 10
.divino, Por otro lado, Ia comprensi6n admite tres formas: el obrar frente
al mundo, la producci6n y la percepci6n del mundo. Este conjunto de
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relaciones determina la posicion del hombre en el mundo y establece un
orden al respecto,

A continuacion, Ulmer ofrece un ana lisis detallado de cad a una de
estas relaciones, y finalmente pone a prueba su esquema examinando
por su intermedio la sociedad moderna, la comprension del hombre que
hoy dia reina en las ciencias y la sabiduria pedagogica moderna refle-
jada en el canon contemporaneo de la formacion general (de la RF A).
En opinion del autor, unicamente de una orientacion en el mundo como
la que procura la filosofia, puede esperarse que cese la confusion impe-
rante en la sociedad, las ciencias y la pedagogia contemporaneas,

Segun Ulmer hay varias clases de saber de la totalidad: la sabi-
duria individual, la sabiduria pedagogics de la vida (que es trasmitida
por la educacion general), la sabiduria politica (que se contrae a la
conduccion de la sociedad en su conjunto), el saber de las ciencias (que
son un saber amplio, interrelacionado y fundado de un sector de la rea-
lidad de la vida) y la filosofia (que estudia el orden de la totalidad en
su conjunto ), De estos saberes, el mas originario es, sin duda, el de la
filosofia que fundamenta a todos los otros, ya que ni siquiera las cien-
cias pueden ocuparse por si solas con 10 universal.

4. TEOLOGIA FiLoSOFICA: W. WEISCHEDEL

Wilhelm Weischedel nacio en 1905 y fallecio en 1976<.Su obra
principal se titula EI Dios de los iilosoioe. Fundamentaci6n de una teo-
logia fil0s6fica en la epoca del nihilismo, que aparecio public ada en dos
tomos en 1971/1972. En este Iibro, el autor busca examinar la posibili-
dad de esta disciplina filosofica en la situacion problematica de nuestros
dias, La teologia filosofica es teologie, segun Weischedel, y no filosofia
de la religion, por ser un discurso que tiene por tema aDios, y no la
conducta religiosa del hombre. Se trata de una disciplina fil0s6fica, por-
que opera al modo de la filosofia, que hoy en dia procede cuestionando
radical mente todas las vigencias. iNo se frustra entonces esta disciplina,
ya que como teologia debe forrnular proposiciones validas sobre Dios y
al operar filosoficamente debe cuestionar toda afirrnacion? Pareceria por
tanto que una teologia filosofica es algo imposible, dice Weischedel. Este
es el punto de partida de su investigacion,

En la primera parte del libro, que se titula "El ascenso de la teolo-
gia filosofica", el autor trata de mostrar como de Thales a Hegel la
doctrina metafisica sobre Dios ha sido el final 0 el comienzo de los sis-
temas metafisicos, En la segunda parte expone "El ocaso de la teologia
filosofica", ejemplificandolo con los casos de Feuerbach, Marx, Nietzsche
y Heidegger. En ellos la filosofia no es mas teologia, sino un combate
con ella; pero, por 10 mismo, mantiene la teologia un significado excep-
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cional, por ser aquello que ha de ser superado. La epoca actual es asi la
epoca del Dios perdido 0 la epoca del nihilismo.

A continuaci6n Weischedel entabla una discusi6n con un grupo de
teologos protestantes (Barth, Gollwitzer, Bultmann, Ebeling), que sos-
tienen la imposibilidad de una teologia filos6fica, porque en su opini6n
el unico acceso posible aDios es la fe. Asi mismo, expone los intentos de
algunos fil6sofos 0 teologos con intereses filos6ficos (Rahner, Pannen-
berg, Tillich, Scheler, Jaspers y KrUger) de fundamentar una teologia
filos6fica, esfuerzos que parten tambien de ciertos supuestos aceptados
como verdades de fe. Por 10 tanto, parece mostrarse que ya que la teo-
logia filos6fica opera cuestionando radicalmente todas las creencias es,
en efecto, imposible.

En la cuarta parte, el autor busca esclarecer aun mas, la esencia
del filosofar como cuestionamiento radical. El filosofar consiste, segun
Weischedel, en un preguntar. Ahora bien, toda pregunta exige una res-
puesta; pero, cuando aquella es tomada en serio, no puede aquietarse con
ninguna respuesta. Todo 10 presuntamente seguro es empujado al abismo
del cuestionamiento. En suma, el filosofar consiste en un preguntar
radical que cada vez se pone mas de manifiesto en la historia de la filo-
sofia, hasta alcanzar en nuestros dias su mayor grade de radicalidad.
Por consiguiente, quien hoy se atreve a filosofar debe adoptar la deci-
si6n fundamental de asumir el destino del filosofar como cuestionamien-
to radical, al que con cargo a las necesarias precisiones se puede carac-
terizar como un escepticismo, un ateismo y un nihilismo abiertos. En
este sentido, se observa que tanto la teologia filos6fica como la filosofia
se encuentran hoy en el horizonte del nihilismo, que signa nuestro tiempo.

En Ia quinta y ultima parte de su libro, Weischedel ha tratado de
fundamentar la teologia filos6fica que propugna, 10 que hace en dos
momentos. En un primer momento penetra en el origen del preguntar
radical. El autor sostiene que el preguntar nace, como toda acci6n hu-
mana, de una experiencia. «El filosofar como preguntar radical tiene que
surgir de una experiencia radical, que atraviesa toda la existencia: desde
el fracaso, la traici6n y la lejania, hasta la muerte y la cuestionabilidad
del "es", que tan evidente nos parece y cuya problematicidad de impro-
viso se muestra al hombre reflexivo.Tales form as de problematicidad,
tienen la tendencia intern a a expandirse a todos los ambitos y a hacer
aparecer todo como cuestionable, de modo que al finalla cuestionabili-
dad aparece como la esencia de la realidad. Son estas experiencias fun-
damentales, las que producen de si mismas el filosofar como preguntar
radical; elias constituyen el verdadero sentido del filosofar. En un segun-
do momento, se investiga de d6nde surge esta cuestionabilidad radical
y fundamental. Por 10 que se pregunta es por el "de d6nde" de la realidad
como cuestionabilidad radical. Se podria designar a la quiebra perma-
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nente de la realidad, en apariencia compacta, y a la direcci6n de la que
procede, como al Dios de los fi16sofos en la epoca del nihilismo. No es
par cierto facil hablar de el como del "de d6nde". Tambien se podria
denominarlo como "misterio", "acontecimiento poderoso" 0 como el "de
d6nde del oscilar entre el ser y la nada?». (W. Weischedel, "Selbstdars-
tellung", en: L. J. Pongratz [Ed.], Philosophie in Selbstderetellungen II.
Hamburgo: Meiner, 1975: pp. 339). Pero todas estas expresiones en-
cuentra Weischedel que son, al final, insuficientes.

5. Fn.OSOFIA, HISTORIA Y ARTE: DffiTER JAHNIG

Dieter Jiihnig naci6 en 1926 y ha publica do diversos trabajos so-
bre Holderlin, Schelling, Hegel, Nietzsche y el arte moderno y contern-
poraneo, Su obra mas importante hasta hoy es la colecci6n de ensayos
Historia Universal: historia del arte. Sobre la relaci6n entre el' conoci-
miento del pasado y el cambio, que apareci6 en 1975.El libro consta
de un prefacio y ocho articulos,

En el prefacio formula el autor las preguntas que motivan la obra:
~esta la historia suficientemente determinada por el concepto romano y
moderno de proceso, de modo que todo 10 que no cae bajo el es ahist6-
rico?, testa adecuadamente deterrninado aquello que denominamos
"arte" -desde el inicio de la estetica en el siglo XVIII- por la alterna-
tiva "inmanencia estetica" 0 "expresi6n de la historia real"?, tc6mo
acontece el arte? Jiihnig opina que la consideraci6n de aquellas ideas
que han impreso su sello a nuestros criterios conternporaneos (por ejem-
plo las de Hegel), 0 que parcialmente ya los han superado (las ideas de
Schelling, J. Burckhardt, Nietzsche y Marx); y la observaci6n de fen6-
menos lejanos a la tradici6n de la metafisica moderna (sobre todo
fen6menos anteriores a ella como el arte griego, y posteriores como la
poesia de Holderlin y la pintura de Braque), constituyen una via apro-
piada para responder a estas preguntas. Pese a que los articulos del libro
son relativamente independientes, poseen una conexi6n argumentativa;
se complementan reciprocamente gracias a la diferente acentuaci6n de
un conjunto comun de puntos de vista.

En el primer articulo, "Arte y realidad", Jiihnig comienza sostenien-
do que a la base de todas las discusiones sobre el arte, se halla el su-
puesto procedente del siglo XVIII de que aquel agrega algo a una
realidad preexistente. El arte seria mimesis de una realidad previa. Este
supuesto es cuestionable, segun Jiihnig, por ejemplo en el caso de las
piramides de Gizeh, con las que comienza el arte, la religion y en general
la historia egipcia. Aqui el arte es mas bien construcci6n, que funda la
historia. Segun el autor, la epoca actual, cuyo rasgo fundamental seria
la tecnica, dificilmente puede aprehender al arte como construcci6n, por-
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que es su antipoda, Ambos, el arte como construcci6n y la tecnica, tienen
algo en comun: el originarse a partir de un despliegue de la naturaleza;
y algo que los diferencia profundamente: que mientras el primero busca
fundar tiempo y espacio, la tecnica se afana en superarlos. La forma de
arte como mimesis .es mas antigua que la del arte como construcci6n y
designa el inicio de la historia en general: EI paso del hombre primitivo
al hombre del paleolitico, En el fondo, sostiene Jiihnig, el arte ha dado
lugar ados grandes revoluciones que caracterizan la historia de la hu-
manidad: con el arte como mimesis, como representacion de la realidad,
como irrupci6n del Ienguaje, inicia su existencia el tipo actual del hom-
bre; y con el arte como construcci6n, este hombre pasa del tipo de vida
n6made a la sedentaria, produciendose asi la diferenciaci6n historico-
social. La vision de que con el arte comienza la historia nos deberia
llevar, segun Jiihnig, a reconocer que el esquema de la historia como
proceso es anticuado, y cuales son los limites de la tecnica, con 10 que
cambiariamos el horizonte de nuestra praxis actual. Asi superariamos
tambien el principio de la modemidad: la expansi6n ilimitada de la
voluntad de dominio, que confunde la dignidad humana con la autode-
terminaci6n absoluta y la libertad con la autonomia -sea individual 0

colectiva-. En el arte contemporaneo cree Jiihnig encontrar tendencias
que precisamente erosionan el principio de la modemidad.

El segundo articulo se titula "La eliminaci6n de la historia gracias
a la formaci6n y ala rernemoracion (en tomo a Hegel)". Hegel elimi-
naria la historia con los conceptos de "formacion" del espiritu y de su
"rememoraci6n" de si mismo, porque con ellos convertiria al pasado real
en pasado asimilado, es decir, visualizable segun su comienzo y fin. De
esta manera orientaria su concepto de tiempo por la medida de 1a pre-
sencia absoluta, con 10 que perrnaneceria dentro de la tradici6n meta-
fisica -que segun Jiihnig- superan Marx, Wagner, Burckhardt y G.
Bataille al apartarse de la concepcion hegeliana de historia,

EI tercer articulo se ocupa de ''Filosofia e Historia Universal en
Schelling". En opinion del autor, la oposici6n "'progresivo' /'reacciona-
rio' ", no basta para designar la relaci6n entre el pensamiento de Schelling
y.Ia historia universal. Lo que interesaba a Schelling era: que medida
existe para juzgar el cambio social, medida que pensaba que era la rea-
lidad de la libertad, condicion del Estado. EI problema de la realidad de
la libertad tiene su expresi6n concreta en la relaci6n del hombre con la
naturaleza, relaci6n que es, seg6n Schelling, el fundamento y horizonte
de la historia.

EI cuarto, sexto y septimo articulos se refieren a ideas del joven
Nietzsche, las cuales, segun Jiihnig, no, se encuentran en el horizonte de
la metafisica tradicional, sino que se han liberado de el. EI cuarto ar-
ticulo trata de la segunda consideraci6n a destiempo de Nietzsche "De
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la utilidad y los inconvenientes de los estudios historicos para la vida",
y en el pone en claro ]iihnig que a quien Nietzsche enjuicia y condena
es a la histori a cientifica, cuya motivacion secreta es el afan contempo-
raneo de ganancia y de movilizacion cosmopolita. EI sexto articulo, "La
liberacion del conocimiento del arte de la metafisica en 'EI Nacimiento
de Ia Tragedia' de Nietzsche", muestra como en este escrito el joven
profesor de Basilea libero al arte del preconcepto romano y modemo de
realidad y verdad, que oscurece de antemano este fenorneno al sumer-
girlo en su horizonte. EI septimo articulo, "EI arte en la epoca del traba-
jo (las ideas nietzscheanas de Bayreuth)", expone como el escrito nietz-
scheano sobre la tragedia contiene una critica al presente; como Nietzsche
reccge las ideas wagnerianas de la conexion entre el arte y la revolucion
y sobre la deformacion de toda actividad humana en el horizonte del
trabajo; y la ambigiiedad esencial que rodeo las relaciones entre Nietz-
sche y Wagner.

En el quinto articulo, ]iihnig analiza la historicidad de 10 clasico,
que en su opinion estaria compuesta por tres momentos: su aislamiento
radical frente a pasado y futuro (es decir, su naturaleza discontinua ),
su caracter liberador frente a 10 previo (su origen) y el establecer una
cesura con el preterite obligando a avanzar sobre el, De aqui se deduce
para las ciencias historicas, que ellas deben poseer una actitud critica
frente a sus respectivos objetos.

EI ultimo articulo se denomina "'Realisation' (Sobre el cubismo
de C. Braque)". Segun ]iihnig, el arte puede ser actual en el sentido de
corresponder a las necesidades de nuestra epoca, 0 en el sentido de co-
locarla en cuestion, Esto ultimo es 10 que sucede con los cuadros de
G. Braque, que exigen ser vistos no como "objetos", sino que involucran
al espectador en eilos. La pintura de Braque no es por 10 tanto expre-
sian de nuestro tiempo, sino mas bien un juicio sobre ella fundante de un
orden nuevo, 10 que Cezanne llamaba "reelisetioti', '

Al concluir el libro, ]iihnig ha respondido asi indirectamente a las
preguntas que formula al principio: la historia no esta suficientemente
determinada por el concepto romano y moderno del proceso, ya que ella
no es tanto continuidad sino discontinuidad -Ia irrupcion de 10 nuevo-s-;
la alternativa "inmanencia estetica" 0 "expresion de 1a historia real" no
sirve para caracterizar adecuadamente al arte, porque el modo de obrar
de este obedece a otros criterios; el arte acontece de una manera esen-
cialmente historica: fundando una epoca 0 criticandola y asi gestando
otra. EI titulo del libro designa precisamente el punto de vista del autor:
que 10 decisivo en la historia universal es el arte universal. Su subtitulo
caracteriza el acercamiento a 10 historico que postula ]iihnig: no por
medio de un estudio cientifico que imposibilite el cambio, sino mediante
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el arte que, al criticar el presente con los criterios de que 10 provee el
preterite, prepara el futuro.

2

FILOSOFIA ORIENTADA POR LA CIENCIA

Para una filosofia que se entienda en este sentido, el "hecho" de la
ciencia es determinante; ya sea que se comprenda a si misma como una
protociencia frente a las ciencias particulares (Escuela de Erlangen),
como una reflex ion sobre la estructura de la ciencia (W. Stegmiiller, L.
Schafer) 0 como una disciplina que recoge y elabora los resultados fun-
damentales de alguna ciencia (la linguistica, la teoria de la informacion
o la cibernetica),

1. EPISTEMOLOGIA

A) LA ESCUELA DE ERLANGEN: PAUL LORENZEN

La "Escuela de Erlangen" se forme en torno a Hugo Dingler (1881-
1954), es jefaturada por Paul Lorenzen (nacido en 1915) y cuenta en-
tre sus miembros a Wilhelm KamIah, Oswald Schwemmer y ]iirgen
Mittelstrass.

Entre las publicaciones mas importantes de Lorenzen hay textos
dedic.ados a logica matematica, metamaternatica y etica, Una introduc-
cion a sus ideas sobre filosofia te6rica .la constituye su libro Pensamiento
met6dico, que aparecio en 1968 y que reune una serie de articulos, Lo-
renzen parte de la frase de Dilthey segun la cual el conocimiento no
puede ir mas alla de la vida; perc entendiendola, no como si significara •
que hay que renunciar a un comienzo metodico de nuestro pensamiento,
sino como que este inicio no debe pretender situarse detras 0 mas alla
de la vida. Lo que Lorenzen quiere hacer es, en efecto, dar un comienzo
met6dico al pensamiento. Para ello no es necesario partir de un lenguaje
natural, piensa Lorenzen, aunque aceptamos que antes de comenzar a
hacer ciencia 0 a filosofar utilizamos un tal lenguaje natural con sus
sintaxis. Para la tarea propuesta no es posible apelar ni a la filosofia
hermeneutics, ya que tarnbien ella debe emplear un pensamiento logico,
met6dico y ordenado para lograr resultados importantes; ni a la logistica,
que a la larga recurre a un lenguaje natural usado como metalenguaje
para rnanejar la sernantica, que a su vez interpreta los sistemas de signos
que utiliza. En todo lenguaje natural, sostiene Lorenzen, encontramos
enunciados basicos, que estan constituidos por sujeto y predicado, Ade-
mas hallamos enunciados afirmativos y otros negativos y una sintaxis
pura. El uso de predicados puede ser precisado a traves de reglas. Todo
predicado tiene un valor relativo dentro del sistema. El sentido de la
construccion de una sintaxis racional reside en el hecho de que solo asi
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podemos comprobar nuestro propio pensamiento y nuestra habla. EI
principio aqui vigente es que s610 podemos entender 10 que podemos
construir, 10 cual logramos reeonstruyendo las aeeiones implicitas en
nuestras premisas fundamentales, Este comienzo del pensamiento a par-
tir de 1a vida practica nos permite comprender las eiencias exactas como
la 16gica, Ia matematica y la fisica. En este sentido, la teoria del metoda
del pensar seria una propedeutica de la ciencia.

Conexa con la investigaci6n de la construcci6n del pensar met6dico,
se eneuentra la indagaci6n de 10 protologico, Esta es anterior a la logica
y en su base se halla un "operar esquematico": el heeho de que toda
aeci6n 16gica se lleve a efecto siguiendo ciertas reg las, es decir, esquemas
fijos. No toda operaci6n esquema tica puede ser Hamada protol6gica,
segun Lorenzen: por ejemplo, no 10 es el eonstruir un muro con ladrillos,
sino s610 la operaci6n que es objeto de una investigaei6n epistemol6gica.
EI operar siguiendo esquemas ernplea figuras, a las que el autor llama
"calculi": piedritas que antes se usaban para contar, De los "calculi"
deriva Ia palabra "calculo": toda operaci6n para crear figuras. Lorenzen
piensa, que se puede elaborar los prineipios de esta teoria general de los
calculos 0 protologica, Cuando introducimos los conceptos de verdad 0

inlerencia, pasamos de la protol6gica a la 16gica. La consideraci6n de los
axiomas y de los teoremas tam poco pertenece al dominio de la protolo-
gica 0 de la fundamentaci6n, segun Lorenzen, sino s610 al campo de la
16gica 0 de la matematica, En este sentido, la protol6gica permite tam-
bien construir la maternatica.

Pero el programa de la Escuela de Erlangen no s610 preve funda-
mentar practicamente el saber te6rico, sino ademas establecer una co-
nexi6n con la filosofia practica, Que por ejemplo es posible fundamentar
racionalmente los juieios de valor, 10 ha sostenido Lorenzen en un
articulo muy comentado del afio 1969,"Cientificismo versus Dialectica",
EI cientificismo 10 earacteriza Lorenzen por la afirmaci6n de que no hay
ninguna raz6n normativa; 0 por la negaci6n de la tesis de que el hombre
mediante su facultad Hamada raz6n practica, puede y debe esforzarse
por establecer normas (0 valores ) no arbitrarios. En cambio, la dialec-
tica Ia caracteriza, a este respeeto, por la tarea de mostrar c6mo, por
medio del habla y pensamientos no arbitrarios, se puede Ilegar a esta-
blecer normas (0 valores ), En este trabajo, Lorenzen toma partido con-
tra el cientificismo y en favor de la dialectica. EI analisis y la clasifica-
ci6n de las situaciones que plantea la acei6n moral, llevan a Lorenzen a
establecer dos criterios para la justificaci6n racional de las norm as (0
valores), Ei primero de estos dos criterios es el de la transubjetividad:
en opini6n del autor deberiamos formar nuestra voluntad mediante una
argumentaci6n racional sobre nuestros deberes naturales. En caso de que
procedieramos en est a forma, podriamos distinguir entre nuestros debe-
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res puramente subjetivos y objetivos (de alli e1 nombre de principio de
1a transubjetividad ). E1 segundo de estos criterios consiste en examinar
criticamente nuestras necesidades cultura1es reduciendolas a necesidades
naturales, a fin de saber si pueden ser fundamentadas racionalmente 0

no. No se trata por cierto de estab1ecer 1a genesis factica de nuestros
deseos, segun Lorenzen, sino 1a genesis critica, La razon practica seria
pues posible, 10 que significa que se 1a puede ensefiar, 10 que no equiva1e a
que facticamente sea aprendida por todos los hombres.

B) WOLFGANG STEGM'OLLER

Wolfgang Stegmiiller nacio en 1923 en Natters cerca de Innsbruck.
Ha publicado numerosos libros y articulos sobre teoria de la ciencia. Su
obra mayor, que aun se halla en curso de publicacion, tambien esta
dedicada a este tema y lleva por titulo general Problemas y Resultados
de la Teoria de la Ciencia y de la Filosofia Anelitice. E1 autor busca
"tratar en una unidad sistematica una serie de preguntas filosoficas y
de teoria de 1a ciencia, que habitualmente son discutidas en forma ais-
lada". E1 afiadido y de la Filosofia Analitica, en el titulo, explica
Stegmiiller que no debe entenderse como que su obra tam bien presente
los logros y dificu1tades que pone de manifiesto 1a filosofia analitica en
cualquiera de sus variantes, sino que tiende a disculpar que a1gunas
discusiones trasciendan el marco de 1a teoria de la ciencia ingresando
a1 campo de 1a filosofia analitica. Sin embargo, aclara Stegmiiller, 1a
teoria de 1a ciencia es en rigor independiente de cualquier credo filo-
sofico especial, y tam bien por cierto del analisis lingiiistico, El primer
tomo esta consagrado a Explicaci6n cientifica y fundamentaci6n (1969,
21974) Luego de una presentacion de algunos topicos fundamentales
de 1a logica modern a y sernantica, Stegmiiller trata en esta obra de tres
complejos de problemas -aunque no en este orden-: 1. La formacion y
la significacion empiric a de conceptos cientificos y teorias, 2. Cuestiones
que conciernen a 1a prueba, fundarnentacion y confirmacion de las teorias
cientifico-ernpiricas. 3. Cuestiones vinculadas a 1a aplicacion de 1eyes na-
turales y teorias cientificas a la explicacion, prediccion y otras formas de
sistematizaci6n cientifica, y a 1a respuesta a interrogantes episternicos
de indole causal que demandan una explicacion, En un Anexo, Steg-
miiller ofrece una lista de los mas importantes problemas cientificos
que aun permanecen inexp1icados 0 cuya solucion es controvertida. El
tomo II esta dedicado a Teoria y Experiencia, y comprende dos partes.
La primera (1970, 21974) trata de: 1. La teoria de las formas de los
conceptos (experiencia, comprobacion, hipotesis y simplicidad en 1a for-
rnacion de los conceptos cientificos y de las teorias). 2. Analisis del len ..
guaje cientifico, la significacion y los conceptos teoricos. 3. E1 lenguaje
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de la observacion, el lenguaje teorico y la interpretacion parcial de teo-
rias. En un Anexo el autor se ocupa de la incoherencia probabilistic a de
la fisica y logica cuanticas, La segunda parte (1973) se refiere a la
estructura de las teorias, para 10 cual Stegmuller se sirve del analisis de
Sneed de las teorias fisicas; y a la dinamica de las teorias: el curso de
la "ciencia normal" y la sustitucion de las teorias en las "revoluciones
cientificas" (en torno a las ideas de Thomas S. Kuhn). El tome ,IV se
ocupa de Probabilidad personall y estadistica, y abarca igualmente dos
partes. La primera (1973) contiene una introduccion sistematica a la
teoria de 1a ciencia, una exposicion sumaria de los conceptos fundamen-
tales de la moderna teoria de la probabilidad y de la estadistica, una
presentacion de la teoria racional de la decision (Iogica de la decision),
y una reconstruccion detallada y discusion de la obra tardia de Carnap
sobre el razonamiento inductivo. La segunda parte (1973) expone los
fundamentos logicos de la inferencia estadistica y 1a aplicacion de hi-
potesis estadisticas a la inferencia estadistica de fundamentacion y a
los anal isis estadisticos. Esta parte tiene tres Anexos, de los cuales el
segundo se ocupa ampliamente con el teorema de la representacion de
B. de Finetti. En el tome III de su libro, que aun desconocemos, Steg-
muller debe tratar sobre los problemas que plantean el inductivismo y
deductivismo. Aunque esta obra monumental esta dedic.ada en general
tan solo a la exposicion, como su titulo indica, de los problemas y re-
sultados de la teoria de la ciencia, en muchas ocasiones el autor tarnbien
ofrece sus puntos de vista personales sobre las cuestiones que trata,
sobre todo en el tome II, 2 ("La estructura y dinarnica de las teorias"),

C) LOTHAR SCHAFER

Lothar Schafer, Profesor de la Universidad de Hamburgo, se ha
consagrado a la filosofia de la ciencia, habiendo publicado divers os li-
bros y estudios sobre Kant, Descartes y Pascal. Su obra Experiencie y
convenci6n. Sobre el concepto de teorie de las ciencies empirices, co-
mienza planteando que la experiencia no se realiza en el vacio sino den-
tro del marco de una teoria, y preguntando por el status de esta, En
opinon de Schafer, el empirismo procede reduccionistamente y el pro-
gram a de fundarnentacion trascendental ofrece hoy dificultades insal-
bables, Por ello ha recobrado su importancia el convencionalismo, que
afirma que las teorias cientificas estan "fundadas" en estipulaciones.
Pero sise acepta que las teorias rep osan en convenciones, cc6mo se
puede defender la pretension de que, en efecto, describen la realidad?
Para establecerlo, Schafer realiza una exposicion historic a del problema,
interpretando luego la rnetodologia popperiana de la ciencia como una
variante del convencionalismo. Posterior mente presenta una variante mas
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fuerte en la obra de Duhem. Finalmente, se refiere al concepto dina-
mico de la ciencia defendido por I. Lakatos y T. S. Kuhn, quienes pre-
suponen un marco de alternativas te6ricas y por ello subrayan el rol
esencial que les cabe a las decisiones. Para- Lothar Schafer, el status de
las teorias puede ser explicado adecuadamente s610 si se acepta el con-
vencionalismo como un componente integral de un pluralismo critico,

2. RACIONALISMO CRITICO: HANS ALBERT

El racionalismo critico de Karl R. Popper ha hallado una gran
difusi6n en Alemania despues de que, en octubre de 1961, Popper par-
ticipara en un Congreso de la Sociedad Alemana de Sociologia en
Tubinga. Luego de dicho Congreso, se desencaden6 una polernica entre
el discipulo de Theodor Adorno, Jiirgen Habermas, y los seguidores de
Popper en la RFA, Hans Albert y Harald Pilot. Adernas de estos, hay
que contar entre los "popperianos" alemanes a Hans Lenk, Ernst To-
pisch y Erwin K. Scheuch.

Hans Albert naci6 en 1921 y ha publicado diversas obras, de las
que una de las principales es su Tratado sobre la rezon critica (1968),
en que defiende la posici6n de Popper. Ante la neutralidad que preten-
de adoptar frente a los problemas el existencialismo heideggeriano y el
anal isis del lenguaje de un Wittgenstein, renunciando a la critica; y
frente al compromiso total que exigen los marxistas, renunciando a la
raz6n; el racionalismo critico, dice Albert, trata de conciliar ambas co-
sas: raz6n y compromiso, buscando desprejuiciadamente la verdad y
soluciones para los problemas. El racionalismo critico no limita su ac-
ci6n al campo de la ciencia, sino que se extiende tam bien al de la praxis
y la fe, sin conocer limite alguno. En el caso de la ciencia, el raciona-
lismo critico renuncia al empeiio cartesiano y baconiano de lograr una
fundamentaci6n absoluta del conocimiento, comienza en un punta de-
terminado, rechaza todo dogmatismo y opera s610 mediante el metodo
de ensayo y error, que permitiendo acercarse a la verdad, no posibilita
nunca lograr una certidumbre total. Esta posici6n da lugar a un plure-
Iismo teorico; ya que si nunca es seguro que una determinada teoria
sea verdadera, se hace aconsejable siempre la busqueda de aIternativas.
Ahara bien, el racionalismo critico piensa Albert que tambien tiene
consecuencias eticas y politicas importantes; pues que, como la acepta-
ci6n de todo metodo involucra una decision moral, adoptar el racionalis-
mo critico implica asumir tarnbien el proyecto de una forma de vida, de
una praxis especial. En este sentido, el principio del examen critico es-
tablece una uni6n 16gica, etica y politica,

En el caso de la etica, por ejemplo, piensa Albert que el raciona-
lismo critico puede iluminar criticamente la moral dominante, poner de
relieve sus debilidades y desarrollar puntos de vista tendientes a su
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mejorarniento. En esta forma cree que supera largamente a un raciona-
lismo incapaz de dar indicaciones para la accion, 0 a un irracionalismo
que no se preocupa por fundamentarlas. En el caso de la politica, el ra-
cionalismo critico tended! a elaborar puntos de vista criticos e ideas
constructivas para la soluci6n de la problernatica politica. Ademas, pro-
pondra y aceptara alternativas para el mejoramiento de la sociedad
existente, con 10 que cultivara en este terreno un pluralismo social y
politico.

Aun en el caso de la fe, piensa Albert que el racionalismo critico
tiene muchas tareas: combatir la idea de las dos verdades -una de la
ciencia y otra de la fe-, que implicaria una suspensi6n temporal de la
logic a y una actitud esquizofrenica; desmitologizar la religi6n y pro-
yectar los resultados de la logica, la semantic a y la moderna teoria del
conocimiento en las discusiones teol6gicas.

3. ANTROPOLOGIA DEL CONOCIMIENTO: KARL - OTTO APEL

Karl-Otto Apel naci6 en 1922. Su obra mas importante se titula
Transformaci6n de la filosofia y apareci6 en 1973. Frente a la alterna-
tiva: c:abolicion 0 transformaci6n de la filosofia?, Apel se decide poria
segunda posibilidad. En su opini6n, la comunidad de comunicacion de
la filosofia deberia lograr en nuestra epoca organizar el "discurso te6-
rico" de tal modo que, con vistas a la "realizaci6n de la filosofia como
rnediacion de teoria y praxis en la sociedad humana, dicho discurso no
se disgregara en las anticipaciones solipsistas de los gran des pensadores.

Para ello busca Apel construir una teoria de la ciencia des de el
punta de vista de una antropologia del conocimiento, que recoja los re-
sultados del cientificismo, de la herrneneutica y de la critica ideologica,
En este sentido, la expresi6n "teoria de la ciencia", tiene para Apel una
extension bastante mas amplia que la "Logic of Science" habitual. La
base para esta ampliaci6n la provee una "antropologia del. conocimien-
to" en reemplazo de la "teoria del conocimiento" corriente, que replan-
tea 1a cuesti6n kantiana de las "condiciones de posibilidad del conoci-
miento", preguntandose pOI' todas las condiciones que hacen posible
que una cuestion cientifica se presente como una cuesti6n con sentido
en general.

Apel piensa que del cientificismo es aprovechable la sugerencia de
partir no del yo como sujeto trascendental, sino de la "indefinite Com-
munity of Investigators" (Pierce) 0 de la "Community of Interpreta-
tion" (1. Roger) 0 de la "Community of Investigation" (G. H. Mead),
como sujeto del consenso posible de la verdad. Una concepci6n que
puede prestar una utilidad semejante, y aun mayor, es la de los "juegos
del lenguaje" del ultimo Wittgenstein. Pero, pOI' otro lado, el cientificis-
mo comete dos "falacias abstractivas": al operar con el ideal de una
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ciencia unitaria que s610 posibilita la existencia de ciencias explicativas
y predietivas, y al no tomar en cuenta los intereses que mueven a los
sujetos reales,

De la hermeneutica, tal como se encuentra implicita en Heidegger
y ha sido desarrollada por Gadamer, Ie parece rescatable a Apel, el
haber hecho visibles muchos supuestos tacitos de la "Logic of Science",
y el haber descubierto numerosas estructuras cuasi-trascendentales, al
radicalizar Ia reflexi6n sobre el lenguaje. EI logro fundamental de la
hermeneutica 'ha sido el mostrar que la "comprensi6n" no es unrnetodo
que pueda competir con la explicaci6n, sino un modo fundamental de
ser el hombre en el mundo; y entre las estructuras cuasi-trascendentales
que Heidegger y Gadamer han destacado y hay que relievar, una es el
Ienguaje como un a priori de Ia cornprension mas alla del que no se puede
ir, perc que sin embargo, es reconstruible. Err6neo le parece en cambio
a Apel que Gadamer se remita a Kant y a la idea de este de una filo-
sofia trascendental, y piensa que, segun propia confesi6n, Heidegger no
ha solucionado correctamente el problema de la verdad y el de la
validez.

Es factible transforrnar Ia filosofia trascendentaI, que es posibilitada
por el a priori antropoI6gico-cognoscitivo de la reflexi6n, en Ia direcci6n
semiotico-hermeneutica del a priori de Ia comunidad de comuniea-
cion, La hermeneutics puede adernas ser mediada por Ia critica ideol6-
gica, Para conseguir dieha transformaci6n hay que partir de que las
norrnas ideales tienen que poder ser realizadas en principio en Ia socie-
dad concreta. Es pues necesario poner en conexi6n dialecticamente idea-
lismo y materialismo; y esto se Iogra haciendo que Ia comunidad de
comunicaci6n, que es el sujeto trascendental de la ciencia, se convierta
simultaneamente en su objeto. Es decir, que el sujeto del posible con-
senso sobre Ia verdad de Ia ciencia es la sociedad hist6rica y real, la
que solo puede ser correctamente comprendida, cuando es reconstruida
empirica y normativo-criticarnente con vistas al ideal social de la co-
munidad ilimitada de comunicaci6n. Y como en la sociedad concreta
hay determinados intereses, sera imprescindible ponerlos de manifiesto.

En suma: "Se abre aqui e1 programa de una teoria del conocimien-
to y de Ia ciencia fundamentada antropo16gica y social-filosoficamente,
que formula principios regulativoe para el progreso met6dieo de Ia
orienta cion humana en e1 mundo, en base a 1a reflexi6n y al horizonte
de sentido posib1e de 1a mediaci6n de conocimiento y praxis vital. Al
mismo tiempo esta teoria pone a prueba permanentemente estos prin-
cipios en 1a reconstrucci6n de 1a historia, y esto signifiea tam bien que
los eorrige mediante el circulo de 1a comprensi6n" (T. I. p. 74).

'Ape1 piensa que Ia teoria de 1a ciencia que propone pod ria servir
para aclarar entre otras cosas los supuestos de las ciencias sociales, a
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fin de desarrollar una pragmatica Iingiiistica amplia que medie entre la
filosofia analitica y la trascendental, y con el objeto de dar luz sobre
los fundamentos de la etica.

4. SEMANTICA FORMAL: ERNST TUGENDHAT

El VIII Congreso Aleman de Filosofia de la RF A que se efectu6
en Heidelberg en 1966 y que se ocupo fundamental mente del problema
del lenguaje, confirm6 definitivamente que este es uno de los temas
centrales de nuestra epoca. Desde entonces ha tenido lugar un acerca-
miento cada vez mas estrecho entre la filosofia y la Iingiiistica, como se
observa de los trabajos de Lothar Eley, Franz von Kutschera, Josef
Simon y otros investigadores mas. Quisieramos citar en este contexto los
libros Aspekte und Probleme der Sprechphilosophie (Friburgo/Munich:
Alber, 1974) editado par J. Simon y Sprechpregmetik und Philosophie
(Francfort: Suhrkamp, 1976) editado par K. O. Apel. Probablemente,
el nombre que mas brillantemente personifica esta tendencia es, sin
embargo, el de Ernst Tugendhat, que concibe a la filosofia como se-
mantica formal.

Tugendhat naci6 en Brunn en 1930 y ha escrito numerosos traba-
jos sabre Arist6teles, Husserl, Heidegger y Frege. Su obra principal,
Lecciones introductories a la filosofia anaJitica, es de 1976. En opini6n
de Tugendhat, mientras la concepcion antigua de la filosofia se ha
orientado por el concepto de ser, la moderna 10 ha hecho por los de
conciencia y, experiencia y la concepcion analitica contemporanea 10
hace por el concepto del analisis del lengueie. Esto es, que si la filosofia
antigua era fundamentalmente una metafisica genera1 u ontologie y la
filosofia moderna ha sido una ieorie trascendental de la experiencia, la
filosofia analitica conternporanea es una senuiniica formal, que busca
resolver los problemas filosoficos mediante el analisis del lenguaje, Esta
filosofia se comprende a si misma como una semantics, esto es, como
unateoria del significado; y tiene un caracter no particular, sino uni-
versal, formal, es decir, a priori.

Tugendhat piensa que la concepcion de la filosofia como seman-
tic a formal, es claramente superior a las de la filosofia como metafisica
y como teoria trascendental de la experiencia; porque adernas de no
repetir sus errores -apelar a la intuicion, tolerar oscuridades, invocar
un yo trascendental-, es mas fundamental: en efecto, toda referencia
al ser 0 a los objetos supone ya siempre la mediaci6n lingiiistica.

En el plano te6rico, la pregunta clave de una sernantica formal es
la siguiente: tc6mo refiere uno las expresiones lingiristicas a los obje-
tos? Esta cuesti6n podemos reformularla, segun Tugendhat, en estas otras
formas mas precisas: ten que consiste el significado de un termino
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singular?, ~que significa comprender un termino singular?, ~que signi-
fica comprender una expresiot: de una forma semsntica determinada,
o sea 1a forma de esta expresi6n? Es decir, que la pregunta por 1a es-
tructura de nuestra comprensi6n 1ingiiistica es Ia cuestion sernantica
fundamental. Esta pregunta puede ser presentada como Ia interrogacion
por 1a forma sementica de las proposiciones; estas constituyen la prime-
ra unidad significativa; a la que se pueden reconducir todas las expre-
siones elipticas,

~Hay una forma proposicional general desde la que se puede com-
prender las otras formas proposicionales como sus especificaciones?
Tugendhat piensa que si y que se trata de la forma aseverativa, que a
su vez puede ser afirmativa 0 negativa. Para obtener un conocimiento
unitario de la forma de todas las proposiciones asertoricas, es necesario
realizar una indagaci6n ulterior, 10 que precisamente constituye el con-
tenido teo rico de la idea de filosofia que Tugendhat propone.

Esta idea de filosofia tambien tiene un contenido practice, Al ha-
blar de la praxis, de 10 practice, tenemos que ponernos en claro sobre
10 que se entiende por problemas practices, Por tales entendemos los
que estan conectados con la accion humana libre, los que conciernen al
bien y al mal, es decir, a 10 que se justifica como tal.

Cuando nos referimos a problemas practices, no preguntamos por
10 que es (por un ser veritativo), sino por la accion buena, rnejor u
optima (y por sus opuestos). La pregunta por la bondad de las acciones
no concierne por 10 tanto, a la razon teorica, sino a la razon practica y
a su posibilidad: querer obrar bien es, en efecto, querer obrar razona-
blemente. ~Es racional querer ser racional? Esta pregunta pone en
cuestion no solo a la razon practica, sino incluso a la teorica, y es por
ello la pregunta mas amplia que pueda formularse. ~Que tiene que ver
esto con una semantica formal? Segtin Tugendhat, uno comprende una
proposicion asertorica cuando conoce sus condiciones de verdad, cuando
la puede justificar. Es decir, que la explicacion del significado de una for-
ma proposicional es identica con la explicacion de como puedan justi-
ficarse proposiciones de esta forma. Dicho de otra manera: la pregunta
por la posibilidad de la razon halla su respuesta en una semantic a de
las proposiciones asertoricas.

La semantica formal seria pues, segtin Tugendhat, la base tanto de
una filosofia teorica como practica.

5. ESTETICA: MAX BENSE

Max Bense nacio en 1910 en Estrasburgo en Alsacia. Su labor ha
estado consagrada a la estetica y a la filosofia de la naturaleza. En 1954
publico ellibro Estetica. Consideraciones metafisicas sabre 10 bello, cuyo
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subtitulo indica un planteamiento mas bien tradicional, aunque muchos
pasajes del texto ya apuntan hacia la orienta cion semantica e informa-
tica que posteriormente ha adoptado Bense. En esta obra, el autor
habla de la estetica como de una disciplina filosofica aplicada, y designa
al modo de ser de las obras de arte con la expresion correIidad: el he-
cho de que las obras superan las realidades en virtud de las que con-
sisten. La bello 10 determina Bense como 10 que hace que la obra de
arte trascienda la realidad; y habla de que en la percepcion estetica hay
momentos que pueden ser formulados y otros no. Adernas sostiene que
toda obra de arte posee un caracter signico, 10 que posibilita descom-
ponerla en sus elementos gracias al "anal isis serniotico en sentido este-
tico", Una primera clasificacion de los signos nos per mite separar signos
que representan una cosa y signos que son indicios de una cosa. Ambos
pueden culminar en un resultado artistico: el primer uso de los signos
posibilita describir una cosa y el segundo interpretar la vida. Una se-
gunda clasificacion de los signos, la de Charles Morris, en signos iconi-
cos y no iconicos, ayuda a justificar el arteabstracto como hecho de
signos que tienen un designado solo en tanto se designan a si mismos.
Es muy fecundo distinguir asi mismo, segun el autor, entre operadores
imitativos y abstractivos. En una obra muy posterior, Informacion este-
tica. Estetic« II (1956), Bense comienza por separar una estetica cla-
sica de caracter ontico y una moderna de caracter semantico, A conti-
nuacion y por analogia a la separacion entre macrofisica y microfisica,
habla de una "macroestetica" que, ya sea figurativa 0 abstracta, se funda
en las correlaciones fisicas entre la geometria de Euclides y la mecanica
y optica clasicas; y de una "microestetica", que examinaria no solo los
contenidos, sino los signos puros, considerandolos no como propiedades
de objetos particulares, sino como moment os de la estructura de una
serie. EI objeto estetico ya no se precisaria entonces como una obra de
arte, sino que consistiria en una modalidad del conocimiento y en cier-
tas estructuras de experiencia, EI objeto estetico se da cada vez que
coinciden el signo fisico (0 portador del signo ), Esta coincidencia pue-
de perderse cuando el signo es reabsorbido en el vehiculo significativo
o en el uso contrario. A diferencia de los procedimientos fisicos, para
los que tiene validez la ley de la entropia por la que pasan del orden a
la uniformidad; en los procedimientos esteticos, se va del desorden a la
forma 0 estructura, es decir, segun Bense, a la belleza. Para que haya
una identidad entre signo estetico y signo fisico, es necesario que se
encuentre una estructura artistic a que concuerde con la no estructura
de la materia, una no entropia que concuerde con la entropia. Impre-
visto, improbabilidad, no conformidad, grado superior de orden estruc-
tural, atractivo estetico, son los aspectos de un proceso de diferencia-
cion, que equivalen a un proceso de informacion. Informacion significa
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dar forma y proporcionar un conocimiento. La informacion entrafia en
el grado mas elevado, orden, no probabilidad, distribucion no aleatoria
de papeles, organizacion libre, no uniforme, particular y original, como
la del arte. Posteriormente, en su trabajo Estetice. Introducci6n a 1a
nueva estetice (1965), Max Bense ha dado un paso mas alla aun, ale-
jandose de su primera estetica metafisica. Aqui defiende que la estetica
debe apartarse de todos los conceptos metafisicos y hasta filosoficos y
debe construirse como una teoria cientifica, con un conjunto de rneto-
dos y teoremas, cuya aplicacion posibilite una investigacion abierta. No
se trata aqui de una estetica tradicional de las artes antiguas y moder-
nas, sino de una teoria universal y abstracta, que se refiere a la clase
de los objetos esteticos y a la realidad estetica no herrneneuticamente,
sino describiendola por construcciones y numerandola. Es pues, una "es-
tetica objetual" y no "interpretativa". Es posible distinguir dos tipos de
estetica segun Bense: uno hege1iano que determina la apariencia este-
tica por ideas e ideales metafisicos y que no opera mediante investiga-
ciones ni por descripciones, sino interpretativamente. Y un tipo de este-
tica ga1i1eico, que otorga un valor superlative a la apariencia estetica,
que debe ser comprobable. La estetica moderna es por cierto de tipo
gaIi1eico, segun Bense; perc no comete el error de confundir la "reali-
dad fisica" con la "estetica", Todo objeto artistico debe llenar tres re-
quisites rninimos: 1. Poseer un sustrato material; 2. La realizabilidad, y
3. La interpretabilidad; y cuatro requisitos maximos: a) Funcion sig-
nica triadica; b) Relacion de orden; c) Relacion estetica de indeterrni-
nacion, y d) Relacion de valor. La informacion estetica consiste en la
conexion categorial entre los requisitos minimos y maximos, En sentido
estetico, la informacion es una estructura extend ida, que pcsee un por-
tador material, al que le corresponde un rol comunicativo; una estruc-
tura forrnada de "signos", que puede estar sometida a un cierto esquema

'de orden y ser pasible de pertubaciones, que pone de manifiesto una
"indeterrninacion", En un libro posterior, Introducci6n a 1a estetice in-
formatica (1969), Bense ha distinguido entre una estetica semiotic a,
otra numeric a 0 informatica y una tercera estetica generative 0 de la
produccion de 10 bello mediante una programacion adecuada. La este-
tics semi6tica y la nurnerica deben posibilitar el estudio de los estados
esteticos,

6. FILOSOFIA Y CIBERNETICA: G. GO'NTHER

Gotthard Gunther nacio en Schlesien en Riesengebierge en 1900.
En 1933 public6 su tesis doctoral Fundarnentos de una nueva teoria
del pensar en le 16gica hegeliana. Posteriormente ha dado a conocer
diferentes trabajos sabre logica y cibernetica. Nosotros quisieramos re-
ferirnos tan solo a su libro La conciencia de las maquinas, Una metafi-
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sica de Ia cibernetica e1963). En la primera parte trata Gunther de
"La metafisica clasica y el problema de la cibernetica", En opini6n del
autor, la "informaci6n" no pertenece ni al orden de la materia ni al del
espiritu, ni al objetivo ni al subjetivo, ni al mecanico ni al organico, En
verdad, su lugar parece ser mas bien una tercera esfera de la realidad,
para la que Gunther propone el nombre de "proceso reflexivo" 0 "pro-
ceso" simplemente, que participaria de los rasgos de Ia esfera objetiva
y subjetiva. Esto no implica que las categorias ontol6gicas de la meta-
fisica clasica hayan perdido su vigencia; por el contrario, la conservan;
perc a condici6n de no pretender ser valid as para toda la extensi6n de
Ia realidad. El descubrimiento de este nuevo dominio de 10 real acarrea
que se deba reformular con respecto a el los principios clasicos, como el
de la identidad, y la 16gica tradicional bivalente, en lugar de la cual
debera desarrollarse una nueva 16gica transclasica trivalente 0, mejor,
polivalente. La segunda parte del libro se titula "mecanismo, conciencia
y 16gica no-aristotelica", Segun Gunther, asi como se ha hablado del ser
del hombre por analogia al ser de Dios, asi tam bien podria hablarse del
ser de la cornputadora por analogia al ser del hombre, y por analogia
al ser de Dios pasando por sobre el del hombre. Algo semejante ocurre
con la conciencia de la computadora, de la que puede hablarse por ana-
logia a la conciencia humana. En efecto, en el caso de la computadora
se trata ana16gicamente de una cosa consciente, que no puede ser sub-
sumida ni bajo el concepto de "yo", ni de "tu", sino s610 bajo el de
"ello", que reune en si la identidad de irreflexividad (ser ) y proceso
(reflexion ), Por ella mismo, manifiesta Gunther que a la computadora
no puede aplicarsele la noci6n de ley causal, sino tan s610 la de ley
estadistica. En la tercera parte del libro, "Idealismo, Materialismo y
Cibernetica", sostiene el autor que la cibernetica supera la oposici6n cla-
sica entre idealismo y materialismo.

Para una 16gica de la cibernetica es en este sentido absolutamente
irrelevante la pregunta por cual sea el ultimo origen del mundo -si el
espiritu 0 la materia-, y 10 que mas bien le importa es el problema
trascendental, 16gico, del paso de los estados del ser irreflexivo a los
del ser reflexivo, No obstante, piensa Gunther que hay ciertas afinida-
des intimas entre la cibernetica y el Materialismo Dialectico, que
hasta ahora no han sido correctamente aprovechadas por el marxismo;
asi como tam bien las hay con 19:teoria hegelian a del Espiritu Objetivo.
Por ello mismo seria absurdo inclinarse por el idealismo trascendental
o por el Materialismo Dialectico, que desde el punta de vista de la
cibernetica son mas bien posiciones complementarias e inseparables. En
consecuencia, la cibernetica rechaza, en opini6n de Gunther, esta op-
ci6n como fundamento de un comportamiento reflexivo, y postula mas
bien considerar al proceso reflexivo como un grado mas profundo de
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Ia realidad, Por 10 demas, este proceso es progresivo e ira mostrando,
cad a vez mas, c6mo el espiritu va creando una segunda naturaleza que
se asentara sobre la prirnera (esto es, que ira constituyendo un sistema
suprabalanceado, en que el espiritu supere a 10 material). Se trata de
un proceso irreversible y con un nivel de complejidad crecientemente
mayor.

FILOSOFIA ORIENTADA POR LA PRAXIS

Una filosofia orientada por la praxis no se comprende a si misma
como "pura teoria" ~omo sucede con las anteriores orientaciones (H.
Fahrenbach)-, sino que busca "transformar" el mundo. Por 10 demas,
es preciso advertir que este tipo de filosofar realiza una nueva deter-
minaci6n de la oposici6n teoria/praxis y que acentua vigorosamente la
relaci6n del hombre con 10 por venir, Presentamos una posici6n marxis-
ta y otra no marxista,

1. LA ESCUELA DE FRANCFORT: J. HABERMAS

EI marxismo oestealeman se ha apartado decididamente de la "Con-
cepci6n marxista declarada ortodoxa por Stalin, y ha realizado nume-
rosos planteamientos renovadores. Entre sus mas notables representan-
tes hay que contar a Ernst Bloch, al polaco Leo Kofler (seud6nimo:
Stanislaw Warynski), que trabaja en la RFA desde 1950, a la "Escuela
de Francfort" ---;-formada principal mente por Horkheimer, Adorno, Mar-
cuse y Habermas- y a Alfred Schmidt.

Jiirgen Habermas naci6 en 1929 y es el mas joven y brillante
miembro de la ''Escuela de Francfort". Esta se form6 cuando en 1932
Max Horkheimer asumi6 la direcci6n del "Instituto para la Investiga-
ci6n Social" de Francfort, del que fueron miernbros, ademas, Theodor
Adorno, Herbert Marcuse, Erich Fromm, Walter Benjamin. Fundamen-
tal en la "Escuela de Francfort" ha sido la concepci6n de la relaci6n
entre la teoria tradicional y teona critica, tal como la expuso en un
trabajo, ya c1asico, Horkheimer en 1937. Mientras la teoria tradicional
separa el pensar y el ser, la teoria y la praxis, la ciencia y la vida y
postula una neutralidad valorativa, la teoria critica unifica estos con-
ceptos mediante las categorias de totalidad y mediaci6n, y seiiala que
la ciencia tiene su justificaci6n 8610 en 1a critica de 10 existente y en el
estab1ecimiento de un mode10 anticipatorio de sociedad. Por 10 tanto,
1a teoris critica esta guiada por e1 interes en 1a organizaci6n raciona1
de 1a sociedad.

E1 primer gran trabajo de Habermas fue su libro de 1962 Cambia
estructura1 de 10 publico, en que trataba de reconstruir e1 proceso en
que e1 dia10go politico burgues queda sumergido en 1a dominaci6n bu-
rocratica de 1a "sociedad cientifizada". A 1a tecnocracia como forma de
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dorninacion, corresponde el "decisionismo", es decir, la sustraccion
de los asuntos publicos a la discus ion abierta y el abandono de los
mismos a la irracionalidad de 10 existente.

Posteriormente, en 1963, publico Habermas una coleccion de en-
sayos con el titulo de Teoria y Praxis, entre los que sobresalian la rese-
fia "Sobre la discusion filosofica en torno a Marx y el marxismo" (apa-
recida originalmente como prologo a los escritos de Marx en 1957).
En este trabajo planteaba Habermas el programa de reelaborar el
marxismo como una filosofia de la historia "empiricamente falsable",
a 10 que despues afiadiria la caracteristica: "con intencion practica", EI
mismo afio dio a luz una contribuci6n a la discusion sobre la teoria
analitica y dialectics de la sociedad, que se habia desencadenado a
proposito del Congreso de la Sociedad Alemana de Sociologia de 1961.
En este Congreso estuvieron presentes Karl Popper y su discipulo Hans
Albert por el lado analitico y Marx Horkheimer y Adorno por 131 lado
dialectico, En su articulo, Habermas contraponia la teoria analitica y la
dialectica de la sociedad, con respecto a la relaci6n entre la teoria y su
objeto, el nexo entre la teoria y la experiencia, la correspondencia entre
la teoria y la historia, la conexi6n entre ciencia y praxis y el problema
de la llamada neutralidad valorativa, encontrando que en todos los ca-
sos era superior la teoria dialectica,

Para una logica de las ciencias sociales (1967) constituye una ex-
tensa y critica resefia del desarrollo de la controversia metodologica
entre la ciencia de la naturaleza y del espiritu. Segun Habermas ambos
metodos son necesarios para el exito de la investigacion social, que debe
tener en cuenta adernas Ia interconexion entre trabajo, lenguaje y do-
minacion a fin de poder estudiar la accion humana cabalmente,

En Tecnice y Ciencia como "Ldeologie" (1968) ha expuesto Haber-
mas dos conceptos categoriales que en su opini6n son absolutarnente
fundamentales: el de trabajo, consistente en la aceion instrumental (tee-
nica) 0 en la eleccion racional (segun estrategias) 0 en la comb ina cion
de ambas; y el de interaccion, que consiste en una ace ion comunicativa
(Ienguaje). Marx habria reducido la interaccion a trabajo, al haeer de la
aecion instrumental el paradigm a de todas las categorias que asi habrian
resultado disueltas en el automovimiento de la produccion. Por otra
parte, mientras trabajo e interacci6n permiten eomprender la realidad
del capitalismo contemporaneo, dos categorias marxistas claves como
son las de lucha de clases e ideologia se habrian vue Ito inaplicables eomo
instrumentos heuristicos. En efecto, en el desarrollo de los paises capi-
talistas desde fines del siglo XIX observa Habermas un aumento del
intervencionismo estatal, sobre todo para dirigir la economia, y la inter-
dependencia de la tecnica y la investigacion, que ha convertido a las
ciencias en la primera fuerza productiva. Estas tendencias habrian dado

- 31 --"'-



lugar a que la lucha de c1ases se haya tornado latente en los paises
desarrollados, y a que el progreso social se haya convertido en la forma
de legitimaci6n del capitalismo, haciendo caer en el olvido progresiva-
mente al dualismo de trabajo e interacci6n. A este proceso ha contri-
buido segun el autor el que la teoria tradicional haya sostenido el ideal
de una ciencia pura y neutra, cuando en realidad toda ciencia actua
guiada por intereses. Las ciencias empirico-analiticas se mueven orien-
tadas por un interes tecnico (ser capaz 'de disponer de la naturaleza
con ayuda de la tecnica y poder asi asegurar una actividad exitosa); las
ciencias bistorico-hermeneutices estan guiadas por un interes pr8.ctico
(garantizar la intersubjetividad de la comprensi6n que apunta a la
praxis); y las ciencias de la eccion -Ia econornia, la sociologia y Ia
politica- estan dirigidas par un interes emancipatorio (Iiberar al hom-
bre de la opresi6n de la naturaleza ayudandolo a lograr su genuino
desarrollo y madurez). La filosofia seria una teoria critica de la cien-
cia guiada por el interes emancipatorio de Ia humanidad.

En otro libro, Conocimiento e Lnieres, publicado el mismo afio de
1968, realiz6 Haberrnas el intento de reconstruir la prehistoria del po-
sitivismo reciente, con la intenci6n sistematica de efectuar un analisis
de la conexi6n entre conocimiento e interes. Lo que segun el autor, ca-
racteriza al positivismo es la falta de "reflexi6n" -esto es, un conoci-
miento que libera al sujeto cognoscente de la dependencia de los pode-
res hipostasiados-. Por ello, el positivisrno es incapaz de captar la
praxis humana en una forma adecuada al analisis social. Esto muestra,
segun Habermas, que s610 desde el marxismo se puede plantear una
teoria reflexiva del hombre y la sociedad.

La necesidad que experiment a una teoria dialectics de establecer
una relaci6n inmanente entre sociedad y verdad y la de esclarecer el
problema de la intersubjetividad, han llevado a Haberrnas a plantear
una teoria de la comunicaci6n lingiiistica en su articulo de 1971 "obser-
vaciones preparatorias para una teoria de la competencia linguistic a".
En este trabajo, Habermas concibe a las sociedades como sistemas, perc
que se diferencian de las maquinas por discurrir en el medio de la co-
municaci6n gracias al trato linguistico. Por 10 tanto, para construir un
concepto de sistemas apto para las ciencias sociales, hay que poner en
conexi6n la sociologia y la linguistica. Lo que a Habermas Ie interesa
es, sobre todo, la pragmatics universal: reconstruir el sistema de reglas
de acuerdo .al cual generamos situaciones de habla. Par;:! ello, el tiene
en cuenta una sociedad anticipatoria ideal en la que el habla sea plena-
mente libre, modelo que Ie sirve para juzgar todas las sociedades fac-
tuales oprimidas en que el habla es distorsionada par la dominaci6n y
por las malas relaciones de trabajo.
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Pudiera parecer que Habermas se ha ido progresivamente alejan-
do del marxismo; pero no es asi, como que en 1976 publico una serie
de conferencias, articulos y ponencias con el titulo de Para 1a recons-
trucci6n del Materia1ismo Hist6rico. Habermas manifiesta que aun
adhiere al Materialismo Historico, al que plantea como una teoria de
la evolucion social superior a las teorias concurrentes: el estructuralis-
mo, el neo-evolucionismo y el funcionalismo. El Materialismo Historico
piensa que a veces se presenta unido a una teoria y estrategia revolu-
cionarias, y que comprende como sub-teoria a la concepcion del desarro-
llo capitalista expuestas por Marx en los Lineamientos fundamenta1es
para 1a critica de 1a Economia Po1itica y en E1 Capital. Habermas pre-
tende reconstruir el Materialismo Historico en el sentido de descompo-
nerlo en sus partes y luego recomponerlo, En su opinion es del caso
poner al marxismo en conexion con la teoria de la cornunicacion como
una manera de no reducir el Materialismo Historico a una postura
cientificista, a fin de procurar claridad sobre su fundamento normativo
y para explicar el papel prominente que corresponde a la cultura
-aunque solo constituya la superestructura de la produccion, En la parte
principal del libro (III), Habermas plantea su critica a las insuficien-
cias del marxismo como teoria de la evolucion y hace sus propuestas
para reconstruirlo, En la parte II, titulada "identidad", comenta algunas
de las homologias existentes entre la historia de la especie -concepto
que recuerda que Marx vinculaba con el del trabajo social- y la eva-
lucien individual, para 10 que se sirve de los trabajos de J. Piaget. En
la parte IV se concentra en el problema de la legitimecion. -los mere-
cimientos que para ser reconocido posee un orden politico-s-. A dife-
rencia del funcionalismo, para el que en el Estado moderno la legitima-
cion puede ser procurada discrecionalmente, Habermas cree que no es
asi, ya que las estructuras normativas poseen una logica evolutiva. En
la primera parte, Habermas plantea el papel que Ie corresponde a la
filosofia en el marxismo; en su opinion: prom over estrategias teoricas
en las ciencias frente al elementalismo empirista y al induccionismo,
poner en evidencia la universalidad del pensar objetivamente de las cien-
cias y la de los principios de una praxis racional capaz de fundamentarse
a si misma y oponer la fuerza de la autorreflexion radical a toda indepen-
dizacion ideologica de ideas e instituciones frente a su origen y aplica-
cion que es de orden practice.

2. LA FILOSOFIA COMO ANTROPOLOGIA FILOSOFICA: H. FAHRENBACH

La antropologia filosofica contemporanea se inaugura en rigor con
el libro E1 puesto del hombre en e1 cosmos publicado por Marx Scheler
en 1928. Otros hitos de esta disciplina son las obras de Helmut Plessner
Los grados de 10 organico y el hombre aparecida el mismo afio de 1928,
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pero que entonces no tuvo casi ninguna resonancia, y el de Arnold
Gehlen El hombre publicado en 1941. En los ultimcs afios han aparecido
dos importantes libros dedicados tambien a este tema: Antropolo~ia
filos6fica. La autointerpretaci6n humana en la historia y el presente
(1969) de M. Landmann, y la enciclopedia colectiva Nueva Antropo-
lo~ia (1972) dirigida por H. G. Gadamer y publicada en siete tomos.
Nosotros queremos referirnos sin embargo, s610 al planteo programs-
tico de H. Fahrenbach, en que confluyen las corrientes a las que antes
nos hemos referido.

Helmut Fahrenbach naci6 en Kassel en 1928, es profesor de la
Universidad de Tubinga y ha escrito diferentes libros y articulos sobre
M. Heidegger, S. Kierkegaard, antropologia filos6fica, filosofia analitica
y sobre filosofia contemporanea. En su ensayo Para la situaci6n de los
problemas de le iilosoiie (1975), sugiere el sentido en que pudiera
desarrollarse ulteriormente una antropologia filos6fica, reelaborando las
preguntas kantianas clasicas, La pregunta ~que puedo saber?, s610 puede
ser respond ida hoy en dia, segun Fahrenbach, al hilo del tema del
lenguaje, que se ha situado en el centro de la discusi6n filos6fica con-
temporanea, En concreto esto significa que la reflexi6n no puede comen-
zar hoy en dia primariamente por "fen6menos", "objetos", "experiencia",
sino por expresiones lingiiisticas, proposiciones, actos linguisticos, en que
aquellos se nos hacen manifiestos. Esto importa ademas que se consi-
dera al analisis lingiiistico como a un elemento fundamental de la
metodologia filos6fica. Los planteos filos6ficos que en relaci6n al len-
guaje y desde el lenguaje se pueda hacer, pueden seguir por cierto
diferentes orientaciones. La segunda pregunta kantiana ~que debo ha- •
cer?, debe ser respondida actualmente, segun Fahrenbach, por una filo-
sofia de la praxis. Esta tiene que estar en conexi6n con una "teoria

, critica de la sociedad", como la de la "Escuela de Francfort", pero se
distingue de ella por su referencia a la tematica antropol6gico-normati-
va. Una filosofia de la praxis deberia ademas analizar y enjuiciar segun
el autor los problemas, las tareas y posibilidades de la praxis actual y
futura (sea individual 0 social), plantear 10 que es una "vida humana
digna", proyectar c6mo se puede realizar aunque no se halla en condi-
ci6n, dice Fahrenbach, de impulsar este proyecto hacia su realizaci6n
concreta. La tercera pregunta kantiana, ~que debe esperar?, no esta
referida hoy en dia a la vida futura que promete la religi6n, segtin el
autor, sino a la vida human a por venir sobre la tierra. Sucede que hoy
en dia el tern a del futuro se ha convertido en una de las preocupaciones
centrales de la filosofia, A ella le interesan especialmente dos aspectos
de esta tematica: la reflexi6n 16gico-gnoseol6gica sobre las predicciones,
que debe anexarse a una diferenciaci6n de los actos anticipantes (y a
una consideraci6n sobre la "16gica" especifica de sus proposiciones); y
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ademas la problematica norrnativo-practica de las orientaciones finales
(determinadas por el contenido) para 1a estructuracion de un futuro
rnejor, Esta ultima cuestion depende estrechamente de la pregunta cri-
tica de la razon practica por el contenido de esperanza de los proyectos
para el futuro. Finalmente, la ultima pregunta kantiana, ique es el
hombre?, sigue desembocando igual que antes en la tarea de una antro-
pologia filosofica, pero que ya no va especulativamente en busca de
una respuesta por la "esencia" del hombre 0 por su "forma de vida" 0

su "modo de ser", sino por su determinacion fundamental. Esta determi-
nacion unicamente puede ser realizada desde la experiencia y a partir
de la interrogacion que el hombre se formula a si mismo por si mismo.
Este proyecto no tiene un sentido puramente teorico segun Fahrenbach,
sino que, por el contrario, procura al hombre una orientacion sobre su
praxis. En fin de cuentas, la antropologia filosofica no es tan solo una
"disciplina" filosofica mas, sino la "disciplina fundamental y fund a-
mentante".

II

LA FILOSOFIA RECIENTE EN LA REPUBLICA DEMOCRATICA ALEMANA

Nuestro desconocimiento de una presentacion de conjunto de la
filosofia de Ia RDA en los ultimcs afios \ nuestra carencia de la biblio-
grafia filosofica al respecto y la ausencia en nuestro medio de la Deutsche
Zeitschrift fur Philosophie -Ia revista de filosofia mas importante de
la RDA-, nos obligan a restringirnos a redactar un breve informe. Nos
referiremos a: 1. La concepcion del marxismo en la RDA. 2. Investiga-
ciones sobre historia de la filosofia. 3. Trabajos dedicados a l6gica, se-
rniotica, cibernetica y episternologia. 4. Planteamientos esteticos, 5.
Investigaciones eticas. 6. Trabajos sobre filosofia de la historia.

1. LA CONCEPCION DEL MARXISMO

La concepcion del marxismo vigente en la RDA continua siendo la
del marxismo-Ieninismo. En este sentido, en el manual para el estudio
de los fundamentos marxista-Ieninistas Materialismo dielectico e historico
(1974), que es empleado en las Universidades, Institutos Superiores
y Escuelas Profesionales de la RDA, se sefiala que las partes esenciales
dela cosmovisi6n marxista-leninista son: 1. Como doctrina filos6fi-
ca el materialismo dialectico e hist6rico. 2. Como doctrina economics
la economia politica, y 3. Como doctrina socio-politica el comunismo
cientifico, Un punta de vista semejante adopta la Introduccion al ma-

1 Lamentablemente no ha Ilegado a nuestras manas la calecci6n de ensayos Filosoii«
tnerxist a-Ieniniete en la RDA (Berlin: 1974).

- 3S



terialismo dielectico hist6rico (41974), redactada por un equipo forma-
do por E.Fromm, H. Frommknecht, H. Harz, M. Klein, G. Redlow, G.
Stiehler, H. Wessel y otros colaboradores mas, por encargo del Minis-
terio para la Formaci6n Popular en la RDA. No obstante, hay que des-
tacar en este manual las referencias positivas a la l6gica y la cibernetica
y la admisi6n de la autonornia relativa en el desarrollo de la ideologia,
que se concreta en la liberalidad con que se trata la conciencia moral,
religiosa y artistica,

En su obra Sociologi« e hietoria (1966) estudia Peter Bollhagen
la unidad de 10 l6gico e hist6rico. En su opinion, en el materialismo
hist6rico y en todas las ciencias particulares sistematicas se pone de
manifiesto el papel predominante de las leyes estructural-geneticas, En
un libro posterior, Legelided y sociedad. Para la teoria de las leyes so-
cisles (1967), ha proseguido Boll hagen estos estudios, investigando las
relaciones sisternaticas entre los tipos l6gicos e hist6ricos de leyes socia-
les y las legalidades que rigen el movimiento y desarrollo sociales. En
este sentido estudia primero las relaciones existentes entre los diferen-
tes tipos de leyes (causales, funcionales, estructurales y otras mas), que
cree que son de tipo estructural porque se dan en toda epoca; y luego
examina las form as hist6ricas de las leyes, en cuyo sistema se refleja la
sucesi6n genetica de las formaciones socio-economicas, Finalmente, in-
vestiga el sistema abstracto de leyes sociales y su movimiento hist6rico.

El libro de Gottfried Stiehler Sistema y conirediccion. Sobre 1a
dislectica en 1a sociedad socialiste (1971) estudia primero el concepto
de la dialectica y luego el de sistema en el marxismo. En opinion del
autor, el sistema del socialismo es una totalidad dialectica, que ad mite
contradicciones, perc de caracter no antag6nico. A continuaci6n,Stiehler
tram de la dialectica propia del sistema econ6mico del socialismo, la
relacion entre el sistema total y los subsistemas y la funci6n teleo16-
gica del sistema socialista. Finalmente, analiza la esencia de las contra-
dicciones emergentes en el socialismo y la dialectica de la relaci6n entre
consumo y producci6n.

Herbert Harz se ocupa en su libro Filosoiie marxista y Ciencies
Naturales (1974) del problema de las relaciones entre ambas en la
epoca de la transicion al socialismo. Entre otros aspectos, el autor toea
los siguientes: ciencia natural y dialectica materialista, los clasicos del
marxismo y las ciencias naturales, la ciencia natural y las preguntas
fundamentales de la filosofia, la dialectica como teoria y como metodo,'
aspectos epistemo16gicos de la dialectica, las leyes de la ciencia de la
naturaleza, critica de la filosofia burguesa de la naturaleza (positivismo
y neo-tomismo), problemas de la etica de la ciencia.

Otto Finger ha publicado Sobre el materialismo historico y las
tendencias contemporenees de su fa1sificaci6n (1977) y muchos articu-
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los en la Deutsche Zeitschrift fiir Philosophie (por ejemplo: "La liber-
tad de la personalidad. Posiciones fundamentales materialistas-dialec-
ticas de Ia concepci6n marxista-leninista de la libertad", en el Cuaderno
4; Berlin, 1977; pp. 397-413).

"EI prop6sito de la serie Para la entice de la ideologi« bur-
guesa es someter al analisis critico, es decir, marxista-Ieninista, las dife-
rentes formas de la ideologia burguesa y revisionista", escribe en la
presentaci6n de la colecci6n su editor Manfred Buhr, Algunos de los
titulos publicados son ensayos sobre el "renegado" Garaudy, los "peca-
dos" de la Escuela de Francfort (Marcuse, Adorno y Habermas), la
lectura "alienada" de Marx efectuada por los existencialistas (las pala-
bras entrecomilladas han sido entresacadas de los titulos de los trabajos ).

Luego de las lecciones de 1963/64 de Robert Havemann en la
Universidad Humboldt de Berlin, que fueron editadas al afio siguiente
con el titulo de Dielectice sin dogma. Concepcion N eturel y Concepcion
del Mundo, no ha vuelto a surgir en la RDA ninguna otra interpreta-
ci6n del marxismo, que cuestione en forma igualmente radical la versi6n
oficial de este. En su libro, Havemann sostenia que el materialism a
dialectico no ha desernpefiado casi ningun papel productivo hasta ahora
en el desarrollo de las modernas teorias cientifico-naturales, porque
hasta hoy se 10 ha interpretado y aplicado dogmaticamente; pero afiadia
que pensaba que podia tener una gran importancia el dia en que, par-
tiendo de la ciencia ernpirica, descubriera la dialectica insita en las
cosas mismas y reflejable en la teoria, Ademas, criticaba la teoria del
conocimiento como reflejo, el rechazo infundado de la cibernetica, la
existencia de norm as morales rigid as en el socialismo y la idea de que
en el habian de desaparecer las contradicciones. EI mismo afio de 1964
Havemann fue separado de su puesto en la Universidad, como 10 ha
relatado en un libro posterior Pregumes, respuestes; preguntas. De la
biogreiia de un marxista aleman (1972).

2. INVESTIGACIONES SOBRE HISTORIA DE LA FILOSOFIA

No existe hasta ahora una historia completa de la filosofia realiza-
da integramente en la RDA. El afio 1969 apareci6 el primer tomo-en
dos partes- de la obra Para la historia de la filosofia marxista-leninis-
ta en Alemania (1969), que comprende desde los inicios hasta la gran
revoluci6n de octubre. Los editores son M. Klein, E. Lange y F. Richter.
EI libro de Fritz Jiirss De Thales a Democrito, Pensadores griegos tem-
pranos (1977) contiene una presentaci6n del desarrollo del pensamien-
to filos6fico de Thales a Dem6crito. A juicio de Jiirss aunque la filosofia
reciba sus impulsos en ultima instancia de la praxis, no puede concebir-
sela como su puro reflejo. Ella esta guiada en gran parte por sus propios
problemas, 10 que puede advertirse del estudio de la historia de la filo-
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sofia griega. En su trabajo Estudio para 1a historie del materialismo en
18Edad Media (1957), examina Hermann Ley la influencia del mundo
de ideas surgido en la Edad Media temprana en el centro de Asia y en
el Norte de Africa sobre la ideologia progresista de la Edad Media en
Europa Occidental. La finalidad de la investigaci6n es poner de mani-
fiesto las relaciones existentes entre el creciente conocimiento de la
naturaleza, elementos de la vision materialista del mundo, el ateismo y
las luchas de clase de la epoca ..Dos de las figuras que Ley examina con
detalle son Avicena y Averroes, analizando tambien su influjo sobre el
desarrollo social e ideol6gico en algunas zonas de Europa Occidental.
Otra gran investigaci6n del mismo autor es su Hisiorie del I1uminismo
y del Ateismo (1966), que extiende la denominaci6n contenida en el
titulo hast a el estudio de las culturas orientales. La obra esta proyecta-
da en cuatro volumenes, de los que hasta ahora s610 han aparecido dos.
Manfred Buhr ha reunido un conjunto de ensayos sobre filosofia mo-
derna en su obra Sobre 1a bistorie de 1a iilosoiie burgueee cIasica. Ba-
con, Kant, Fichte, Schelling, Hegel (1972). Posteriormente los ha vuelto
a reproducir, agregando otros mas, en su libro Raz6n, Hombre, His-
torie. Estudios sobre 1a historia del desarrollo de 1a filosafia burguesa
c1asica (1977). En el Buhr indica que "La finalidad que reune a los
estudios subsiguientes, es esclarecer los respectivos presupuestos socio-
hist6ricos de la historia del desarrollo de la filosofia clasico-burguesa y
clarificar su designio. Estos trabajos atafien a la grandeza (ideologia de
la burguesia ascendente) y limite (ideologia de una clase que engendra
sus propios sepultureros) de la filosofia clasica burguesa, y marca su
oposici6n al desarrollo filosofico de la burguesia tardia" (p. 7). La
obra contiene estudios sobre el nominalismo, Nicolas de Cusa, Francis
Bacon, Leibniz, Kant, Schelling, Hegel y sobre la dialectics materia-
lists. EI Idealismo de Kant a Hegel. Exposici6n y critice (1970)es un
libro de Gottfried Stiehler, en que el autor sostiene que el Idealismo
Aleman fue en tanto sistema ideol6gico el reflejo ideal de la praxis so-
cial de la burguesia. No obstante, tendria el gran merito ya sefialado por
Marx de haber desarrollado el "lado activo" de la relacion entre sujeto
y objeto. La dialectica que habria elaborado seria, sin embargo, tan solo
idealista. En otro libro posterior, Dielectice y Praxis. Investigaciones
sobre e1 "Iedo activo" en 1aiiloeoiie premarxista y merxiste (1968), in-
vestiga Stiehler la relaci6n entre dialectica y praxis social en la filosofia
idealista y en la doctrina de Marx, Engels y Lenin. Por praxis entiende
el autor aquella forma de la actividad social que transforma la realidad,
Su forma fundamental seria el trabajo material, la actividad economico-
productiva por la que el hombre se produce a si mismo. La dialectica
es la doctrina de las leyes mas generales a la realidad, la que segun
Stiehler deben ser determinadas en su diferente concrecion en la so-
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ciedad capitalista y socialista. Georg Klaus escribi6 la introducci6n a
las ediciones realizadas en la RDA de las obras de: Copernico, Las Re-
voluciones de las Esferas Celestes; D'Alambert, Discurso preliminar a
la Enciclopedia; Condillac, LOgica 0 los ptimeros desarrollos del erie
de penset; y Kant, Primeros escritos (en colaboraci6n con Manfred
Buhr). Este ha editado dichas introducciones despues de la muerte de
Klaus con el titulo de Monografias sobre la historia de la iiloeoiie. Co-
petnico, D'Alambert, Condillac, Kant (1977).

La pequefia eompilaei6n editada por R. Gropp y F. Fiedler, De
Cusanus a Marx. Eilosoios alemanes de cinco siglos (1965) posee un
caracter puramente introductorio y no sistematico. Finalmente, quisie-
ramos meneionar la serie biografica de la editorial Urania de Leipzig/
Jena/BerHn, en la que han aparecido las monografias de Martina Thorn
sobre Kant, de Waldemar Seidel sobre Leibniz y de Rosemarie Ahrbeck
sobre los utopistas del Renacimiento (Moro, Campanella, Bacon).

Aunque Auguste Cornu es frances de nacimiento, puede conside-
rarse que su obra Carlos Marx, Federico Engels. Del Idealismo al Ma-
terialismo Historico pertenece a la produeci6n bibliografica estealema-
na, ya que fue escrita en la RDA. En sus tres tomos -reunidos en la
tradueci6n espanola bonaerense en uno- abarea el decurso de Marx y
Engels entre 1818/20 y 1845, es deeir, entre sus respectivas fechas de
nacimiento y la expulsi6n de Marx de Paris. Esta gigantesca obra no
contiene tan s610 una biografia de los fundadores del rnarxismo, sino
adem as una exegesis de su produeci6n intelectual. Hacia el afio 1845,
sostiene Cornu que Marx ya no habria estado tan influido por
Fauerbaeh y que habria abandonado la noci6n de alienaci6n, que
desarrollara poco antes en los manuscritos, en favor de Ia de praxis. En
su Iibro La evolucion de Karl Marx de democrei« revolucionario a co-
munista (1960) se ocupa Georg Mende de la vida de Marx entre 1835
y 1846. Segun Mende ya hacia 1837 vio Marx claramente que la exi-
gencia de libertades burguesas y democraticas no seria satisfecha por la
futura sociedad burguesa - capitalista en Alemania. En el periodo de
1843/44 se habria alejado de Hegel y en el de 1845/46 del materialis-
mo inconsecuente de Fauerbach. No hay un Marx juvenil y otro pos-
terior segun Mende, sino que Marx habria permanecido fiel toda su
vida a la frase de 1844 "Asi como la filosofia eneuentra en el proleta-
riado su arma material, asi encuentra el proletariado en la filosofia su
arma espiritual". La obra de Werner Sehuffenhauer, Feuerbach y el
joven Marx. Para la historia del origen de la cosmovision marxista
(21972), analiza las relaciones que Marx guard6 con Feuerbach entre
1842 y 1845. Segun Sehuffenhauer, un eonocido editor e investigador
de Feuerbach, asi como no se puede subestimar la influencia de este
sobre Marx magnificando la de Hegel; tam poco se puede sobreestimar-
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la, reduciendo el "planteamiento marxista" juvenil a un antropologismo
"a la Feuerbach". En efecto, el examen detallado de las fuentes mos-
traria que desde un comienzo Marx fue critico respecto a Feuerbach
precisamente en este punto. Por ello su planteamiento juvenil involu-
craria la superacion critica del antropologismo de cufio feuerbachiano.
En este lugar, quisieramos mencionar finalmente la biografia de Engels
publicada por un equipo colectivo formado por H. Gemkow, H. Bartel,
G. Becker, R. Dlubeck, E. Kundel y Horst Ullrich, secundados por otros
investigadores mas (Friedrich Engels. Una biogredie. 1970).

Una primera investigaci6n exhaustiva sobre Dintzgen es la de
Otto Finger, Joseph Dintzgen. Comribucion al estudio de los logro« ii-
los6ficos del iilosoio-trebeiedor aleman (1977). Segun el autor, la filo-
sofia de Dintzgen posee una conexi6n sistematica y no es meramente
una episternologia. Ella habria elaborado los planteamientos de Kant,
Feuerbach y el materialismo cientifico-natural en una concepci6n de la
realidad como un proceso dialectico, al que son esenciales las ideas del
movimiento universal, del desarrollo y del cambio. Por materia habria
entendido Dintzgen "el ser real integro",

En 1954 R. O. Gropp public6 en la Deutsche Zeitschrift iiir Philo-
sophie el articulo "El metodo dialectico marxism y su oposici6n a la
dialectics idealista de Hegel". En el Gropp atacaba la versi6n hegelia-
nizante del marxismo de Bloch y Lukacs; sostenia que la filosofia hege-
liana no constituye el punta mas alto del pensamiento pre-marxista e
intentaba deducir la genesis del marxismo casi directamente del mate-
rialismo frances. A continuaci6n, la revista promovi6 una amplia dis-
cusi6n sabre la dialectica hegelian a y la marxista, sobre el lado progre-
sista y reaccionario de la filosofia clasica alemana -yen especial de
Hegel-, y sobre los aspectos positivos y negativos de trabajos entonces
recientes sobre los fundamentos del marxismo, como los de Lukacs,
Bloch, Cornu y Behrens. Uno de los redactores principales de la Deut-
sche Zeitschrift fur Philosophie, Wolfgang Harich, aprovech6 la ocasion
para formular adem as una fuerte critica al socialismo de la RDA, al
que calificaba de burocratico, y para solicitar una reforma interna del
Partido Comunista. Estas y otras discusiones fueron cortadas en 1958
por vias administrativas. Posteriormente, el mismo Gropp ha suavizado
su rechazo a Hegel en articulos recientes y en su libro Sobre pregun-
tas de la historie de la filosofia y eI Materialismo Dielectico (Berlin,
1959).

Una actitud distinta se advierte en la obra de Gottfried Stiehler
Hegel y los origenee de la dielectica (el titulo en el original aleman es
Die Dielektik in Hegels "Phenomenologie des Geistes" (1964). Aunque
tampoco Stiehler esta de acuerdo con las interpretaciones marxistas
hegelianizantes de Lukacs y Bloch, admite que la filosofia hegeliana
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tenia un aspecto revolucionario: el metoda dialectico, que habria sido
desarrollado cientificamente y sin implicaciones idealistas por Marx y
Engels. En opinion de Stiehler, el pensamiento burgues ha descalificado
despues de Hegel la dialectica, cuyos aspectos positivos habrian sido
en cambio salvaguardados por el marxismo en 10 mejor que posee: la
teoria de la contradiccion, Dentro del mismo espiritu de recuperacion
de Hegel para el marxismo, investiga la obra colectiva editada por H.
Ley Para la comprensi6n de Hegel en nuestra epoce. Contribuciones de
la investigaci6n marxista-leninista sabre Hegel (1972) tres complejos
de problemas: 1. La diferencia entre la dialectics hegelian a y Ia mar-
xista-Ieninista. 2. La importancia de las ideas de Hegel para 1a fisica,
la biologia y la metodologia general, y 3. La teoria de la accion y de la
moral implicita en ella. Otro libro muy estimable sobre Hegel, publica-
do el mismo ana es el de H. Krurnpel Para la filosofia moral de Hegel
(1972), aunque desde esa fecha el autor haya cambiado notablemente
su estimacion de Hegel.

EI interes por Kant siempre ha est ado en el rnarxismo a la zaga
del que existe por Hegel -salvo en el caso del austromarxismo--, perc
en los ultimos afios ha experimentado un incremento muy grande en
la RDA. En 1968 M. Buhr publico su monografia Immanuel Kant, In-
troducci6n a su vida y obra (1968). Seis afios despues se celebre en
Berlin un Symposio internacional en honor de Kant con ocasion del
250 aniversario de su nacimiento. Las diversas ponencias han sido edi-
tad as por los Institutos de Filosofia respectivos de las Academias de
Ciencias de la Union Sovietica y de la RDA con el titulo Revoluci6n
de la forma de pensar 0 forma de pensar de la revoluci6n. Contribucio-
nes a la filosofia de Immanuel Kant (1976). Estos trabajos se mueven
preponderantemente en tres lineas: presentan a Kant como el iniciador
de la filosofia alemana burguesa clasica, como a una fuente teorica del
marxismo-Ieninismo y en su importancia para la filosofia y ciencia pos-
terior. Muy caracteristica es la ponencia de M. Buhr ("La filosofia de
Immanuel Kant como fuente teorica del marxismo-leninismo", pp. 11-
21): la grandeza de la filosofia de Kant Ie parece radicar en sus vis-
lumbres teo ricas -especialmente en la concepcion dialectics del pro-
blema del conocimiento--, en su acentuacion del primado de la razon
practica frente a la teorica y en su tesis de la independencia de la moral
de la religion; sus limites se hallarian en sus elementos subjetivo-idea-
list as y agnosticos, que habrian resurgido reaccionariamente en el neo-
kantismo y neopositivismo. Otro volumen importante sobre Kant es el
editado por H. Ley, P. Ruben y G. Stihler Para la comprensi6n de
Kant en nuestra epoca. Contribuciones de la investigaci6n marxista-le-
ninista sobre Kant (1975), con motivo del mismo aniversario mencio-
nado. Los autores previenen contra la "trampa" de la interpretacion
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no-marxista 0 anti-marxista de Kant, y encuentran que en el fundador
del idealismo es destacable como, "inconsciente" 0 "involuntariamente",
reconoce la dependencia de los descubrimientos de la investigacion fi~
losofica de la estructura de la sociedad, sus anticipaciones de la dialec-
tica hegeliana y marxista e ideas como las de la "paz perpetua", la
doctrina del hombre como persona moral y la vision del progreso con-
tinuo de la humanidad.

Mientras la oposicion oficial contra Ernst Bloch parece continuar,
la que existia contra G. Lukacs ha aminorado. A la amplia difusion de
su obra en la RDA de 1946 a 1955, siguio el silencio impuesto al "revi-
sionista" de 1958 a 1974, a raiz de la participacion de Lukacs en el
gobierno de Imre Nagy en Hungria en 1956. Es asi como el afio 1960
el historiador de la literatura Hans Koch edito la obra Georg Lukacs y
et revisionismo (1960). Pero, en 1975 Werner Mittenzwei ha compilado
la coleccion de articulos Dialogo y controversia con Georg Lukacs. La
dispute tnetodologice de eecritores socialistas alemanes (1975), en la
que reconoce la influencia que el gran teorico hungaro tuvo en el debate
literario, estetico y filosofico socialista entre el periodo situado entre
1931 y el fin de los afios cuarenta y comienzo de los afios cincuenta.
No obstante, la pasion contra Lukacs aun subsiste; asi por ejemplo en
el articulo de R. Steigerwald "EI Kant secreta en la obra de Georg
Lukacs" (contenido en el homenaje mencionado a Kant Revolucioti de
la forma de pensar ... , pp. 349-358), se afirma que Lukacs nunca ab-
jur6 total mente del revisionismo y que de su obra se origina casi todo
el revisionismo conternporaneo.,
3. TRABAJOS SOBRE LOGICA, SEMIOTICA, CIBERNETICA Y EPISTEMOLOGIA

A Georg Klaus parece corresponderle el merito de haber Iogrado
el reconocimiento pleno de la compatibilidad de la logica formal, la
semiotica y la cibernetica con el marxismo en la RDA, habiendo con-
tado para ello con el apoyo de Walter Ulbricht. Entre sus obras dedi-
cadas a estos temas, se encuentran las siguientes: L6gica moderna
(21971), Cibertietice desde un punto de vista filos6fico (21965), Ciber-
netice y Teoria del Conocimiento (41972) Cibernetica y Sociedad
(31972), Semi6tica y teoria del Conocimiento (31972), EI lengue]e de
la politica (1971). Segun Klaus, el Materialismo Dialectico prueba que
las leyes de la logica formal no son ni convenciones, ni formas del pen-
samiento dadas a priori a la conciencia, sino que se trata de leyes del
pensamiento perc enraizadas en la realidad, que son obtenidas por
abstracci6n de estados de cosas reales, Unicamente asi se explicaria
que cuando las leyes de la logica se aplican a proposiciones empiricas,
lleven a proposiciones que se refieren a la realidad objetiva, La sernio-
tica es la teoria general de los signos lingiiisticos, Klaus subraya que no
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se puede hacer del analisis 16gico del lenguaje el contenido exclusivo de
la filosofia, como, segun el, pretende el neopositivismo; y que adernas es
necesario dar una base materialista a la semi6tica. En cuanto a la ci-
bernetica, sostiene que es la ciencia de las caracteristicas y normas de
la regulaci6n y elaboraci6n de informaciones en los sistemas dinarnicos
y de estos sistemas mismos; y piensa que constituye "una de las con-
firmaciones cientificas mas impresionantes del Materialismo Dialecti-
co". Quisieramos mencionar que bajo la Direcci6n de G. Klaus y
Manfred Buhr se ha publicado en la RDA un amplio, abierto y va-
lioso Diccionario marxista-leninista de filosofia en tres tomos (31970),
y bajo la orientaci6n de G. Klaus un Diccionerio de la Cibemetice
(1967).

Otro 16gico que ha colaborado con Klaus es W. Segeth, quien ha
publicado una LOgica elemental (71972). Entre los logicos mas j6venes
destaca Horst Wessel, editor de Cuantores, Modalidades, Paradojas.
Contribuciones a la 16gica (1972) y autor de Reglas lingiiisticas 16gicas.
Una introducci6n a la 16gica -en colaboraci6n con el 16gico sovietico
A. Sinowiew- (1975) y de LOgica y filosofia (1976). En esta ultima
obra, Wessel se pronuncia por una fundamentaci6n dial6gica de la 16-
gica, como la propuesta por Paul Lorenzen de la "Escuela de Erlangen";
por una relaci6n constructiva y no destructiva entre 16gica y dialectica
-ya que ambas tienen diversos dominios-; por el caracter filos6fico
de la 16gica y por la inevitabilidad de la dictadura del lenguaje.

Finalmente, quisieramos mencionar el libro de G. Schenck Para
una historia de la forma 16gica,T. I. (1972), que cubre el periodo com-
prendido entre el nacimiento de la 16gica en Grecia y el fin del
Medioevo.

4. PLANTEAMIENTOS ESTETICOS

Lamentablemente, desconocemos ellibro de Hans Koch Marxismo
y Eetetica (1962). EI mismo autor ha dirigido el equipo colectivo que
ha edit ado la obra Para una teoria del realismo socialista (1974), que
contiene un capitulo -el IX redactado por un grupo dirigido por Claus
Trager- consagrado al proceso artistico de creaci6n y en el que se
tratan muchas preguntas concernientes a problemas esteticos, Lo bello
es determinado aqui con base en el principio de unidad y polaridad y con
un caracter hist6rico (pp. 640-641). En la misma linea de preocupacio-
nes esta el libro de Klaus Jarmtz Campo de Investigaci6n: el realismo.
Teoria - Historia. Presente (1975) que incluye una amplia discusi6n
con las concepciones de R. Garaudy sobre el realismo y la de E. Fischer
sobre la alienacion y la funci6n del arte (pp. 70-99). Mas interesante
nos parece el libra Imagen y Concepto. Esiudios sobre las relacionee
entre arte y ciencia (1975) del economista Jurgen Kuczynski y del
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filosofo Wolfgang Heise, muy conocido por su obra Irrupcion a la ilu-
sian (Berlin, 1974) que hemos podido conseguir. SegUn Kuczynski
las relaciones entre literatura y economia son extremadamente compli-
cadas y no cabe pensar simplistamente en una vinculacion directa entre
estructura y superestructura. Contrariamente a la posicion del esteta
sovietico M. Kogan, cree Kuczynski que no hay separacion esencial
entre la vision artistica y la cientifica del mundo. Ambas son verdaderas
cuando nos permiten captar la realidad de tal modo que estemos en
situacion de cambiarla 0 de poder fundamentar, a que respecto no debe
ser cambiada por el bien de la humanidad. Por su parte, Heise hace
una critica a la estetica de Hegel y a la de Adorno, y defiende que el
criterio decisivo del realismo es que nos hace mas conscientes de nues-
tra realidad como de una realidad historica, Estas aproximaciones teo-
ricas las realizan los autores al hilo de diversas interpretaciones.

5. INVESTIGACIONES ETICAS

Los estudios sobre la etica socialista han proliferado en los ultimos
afios en la RDA. H. Boeck escribe que las caracteristicas del desarrollo
de los estudios marxista-Ieninistas en este campo en las ultimas dos
decadas son: 1. Los esfuerzos por esclarecer y fundamentar los princi-
pios de la moral socialista. 2. La investigacion de la forma como se
genera y desarrolla la moral. 3. EI creciente interes por las preguntas
teoricas de una etica filosofica; por ejemplo si puede aplicarse el con-
cepto de verdad a las normas morales.

En 1963 aparecio el trabajo de Peter Bernd Schulz Para la die-
lectica del juieio moral (1963), en 1965 ellibro de W. Eichhorn iComo
es posible la Mica como eieneia? (Berlin, 1965), en 1966 la obra de F.
Loeser Deoniice, planeamiento y direccion del desarrollo moral y en
1968 el estudio de H. Boeck Problemas eticos de la conduccion socie-
liste. Es atrayente, aunque problematico, en la penultirna obra, el ensa-
yo de captar el desarrollo moral con ayuda de la deontica y el intento
de plane arlo y dirigirlo mediante la logica maternatica y cibernetica,
Novedoso en el ultimoestudio es que haya subrayado los problemas de
la motivacion moral, 10 que ha dado lugar a las investigaciones de
Wolfgang Bradter Moral, Motivo, Comportamiento. El motivo morel
en la epoce marxiste leniniste (1976) ya Ia de Heinz Krumpel El pro-
ceso de la vida y le moral. Aspectos teorico-historicos de le conciencia
moral y el proceso material de la vida (1977). Con base en la distincion
entre motivo, interes individual y colectivo y conducta, puede plantearse
Bradter algunos problemas eticos en forma diferente a la tradicional
en el campo socialista, de modo de tener en cuenta los intereses tanto
de la persona como de la comunidad. En su opinion, el motivo moral se
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origma de la contradicci6n surgida entre los intereses del individuo y
los de la colectividad, y de la superaci6n de esta contradicci6n median-
te la conducta precisamente moral. La personalidad se debe orientar
por los valores y los deberes. No todo interes individual es inmoral,
sostiene Bradter, y no todo cumplimiento del deber social debe ser a
costa de los intereses de la persona. Por su parte, Krumpel se ocupa con
problemas como los del sentido de la vida, la felicidad y la muerte, que
antes habian permanecido practicamente intocados por las investiga-
ciones eticas realizadas en la RDA. Estos temas tienen una enorme
importancia segun Krumpel, porque el, llevando mas lejos la linea ar-
gumentativa de Bradter, niega que se pueda reducir al individuo al
conjunto de relaciones sociales. En este sentido, Krumpel cree que no
es cierto que la determinaci6n kantiana de la ley moral pierda su vi-
gencia en una sociedad comunista. Por el contrario, tan s610 en esta se
darian los presupuestos para la realizaci6n del contenido humanista de
la ley kantiana.

Ademas de estos trabajos, es del caso mencionar el libro Etica y
PersonaIidad (1975) producto de la colaboraci6n entre profesores so-
vieticos y estealemanes. EI libra ha sido editado por S. F. Anissimow y
Reinhold Miller y contiene las ponencias presentadas a un Symposio
sobre la "Formaci6n del perfil politico-moral de la sociedad socialista",
que se efectu6 en junio de 1972 en la Universidad de Karl Marx de
Leipzig.

6. TRABAJOS SOBRE FILOSOFIA DE LA HISTORIA

EI libra de Georg Klaus y Hans Schulze Sentido, ley y progreso
en la histone (1967) se propone precisar cientificamente algunos con-
ceptos de la ciencia hist6rica como "ley", "progreso", "sentido", "finali-
dad", "meta" y otros mas; posibilitando asi colocarlos en conexiones
generales sistematico-teoreticas 0 sea ciberneticas, De esta manera,pien-
san los autores, se realiza una contribuci6n a la unidad de la ciencia,
ya que la cibernetica y la teoria de la informaci6n muestran que existe
una conexi6n organica entre las ciencias de la naturaleza, de la socie-
dad y de la historia. Klaus y Schulze sostienen en efecto que tambien
en el caso de la historia se puede formular, y que los clasicos del mar-
xismo-Ieninismo de hecho han formulado predicciones; y ello no s610
al interior de una formaci6n social, sino en relaci6n al transite de un
orden a otro. Un concepto como el de "sentido de la historia" se podria
precisar, en su opini6n, como el aumento de orden, de organizaci6n, 10
que constituye el criterio estructural del progreso. El sentido de la his-
toria consistiria por 10 tanto en el progreso.

Gottfried Stiehler ha dedicado dos Iibros a la fiIosofia de la historia.
EI primero de elIos, Historie y Responsabilidad. Sobre 1a cuestiot: de
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las alternativas en el desarrollo social (1972), contiene un conjunto de
ensayos sobre el problema de como obra 10 universal (las leyes histori-
cas) sobre los acontecimientos singulares en la historia, de modo de rea-
lizar una entre muchas posibilidades; es decir, tratar de aclarar los
facto res objetivo y subjetivo que condieionan un resultado historico con-
creto. Segun Stiehler las leyes historicas son reales y actuales; toda po-
sicion politics e ideologies encuentra su explicacion en principio en
condiciones objetivas, aunque tarnbien las condiciones subjetivas juegan
un rol importante; y con base en conocimiento materialista de la legali-
dad objetiva del desarrollo social, es posible establecer las variantes del
desarrollo historico,

EI segundo libro de Stiehler se titula Sociedad e Historia. Sobre
los fundamentos del desarrollo social (1974). Tan necesario como es,
segun el autor, estudiar y exponer las leyes mas generales del desarrollo
de la naturaleza, de la sociedad y del pensamiento, es precise igualmen-
te analizar los rasgos esenciales y especificos del desarrollo mismo en
cad a uno de estos campos. En este volumen Stiehler se dedica a inves-
tigar las leyes que norman la sociedad humana, reservando para un tra-
bajo posterior el estudio de las leyes que rigen las relaciones entre el
individuo, la clase y la nacion. En opinion del autor, un analisis como
el que propone no puede ser objeto tan solo de la filosofia, sino adernas
de la economia, de la psicologia y de otras ciencias mas.

III,
CONSIDERACION FINAL

En 1949 se formaron la RF A y la RDA con una diferente estruc-
tura econornica y una distinta orientacion politica, En nuestra opinion,
este hecho ha determinado un desarrollo diverso de la filosofia en los
dos Estados gerrnanos; 10 que muestra una vez mas que el pensamiento
solo posee una autonornia relativa frente a su base material y a su con-
dieionamiento historico, Mientras la filosofia oestealemana presenta una
enorme variedad de tendencias, Ia estealemana aparece como un desen-
volvimiento principalmente del marxismo ortodoxo, aunque en los ulfi-
mos afios se observa el surgimiento de tendencias que superan los
desarrollos tradicionales, Esto no excluye por cierto que tam bien en Ia
RDA existan diversas variantes y acercamientos conotras tendencias,
perc siempre al interior de la ortodoxia marxista.

No obstante la diversidad anotada, hay ciertos rasgos comunes en-
tre la filosofia de los dos Estados alemanes. Uno de estos rasgos es el
gran peso que en el pensamiento germane aun sigue ejerciendo Ia fila-
sofia del Idealismo Aleman, y mas precisamente la de Hegel. En la
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RFA esto se expresa en la estimaci6n del autor de la Eenomenologie del
Espiritu, ya sea positiva (en el caso de Gadamer, Schulz, GUnther, Ha-
bermas) 0 negativa (en el caso del postheidegerianismo y la orientaci6n
cientifica casi en· general). En la RDA se reconoce el valioso antece-
dente que el Idealismo Aleman signific6 para el marxismo -particular-
mente para la elaboraci6n de la dialectica-e-; perc al mismo tiempo se
marcan vigorosamente las distancias entre ambos movimientos.

Otro rasgo comun es el acercamiento entre las principales corrien-
tes contemporaneas, En el caso de Ia filosofia oestealemana, hay una
gran discusi6n entre Ia fenomenologia, el marxismo y la filosofia ana-
litica. En el pensamiento estealeman, esta discusi6n es sin duda menos
viva, pero no esta ausente: los trabajos de G. Klaus y sus seguidores
muestran la fructifera relaci6n que en la RDA se ha establecido entre
el marxismo y la logica, semi6tica, teoria del conocimiento y cibernetica;
en cambio, casi no se concede alli ningun credito a la fenomenologia.

Un tercer rasgo comun es Ia sensible baja de nivel que en la filosofia
que se cultiva en los dos Estados alemanes se ha producido, en relaci6n
a la que se hacia en la Alemania del primer tercio de siglo, EI dia de hoy
no hay figuras del misrno prestigio de Husserl, Frege, Scheler, Heidegger,
Hartmann, Wittgenstein, Lukacs; 10 que se compensa en parte por la
vivacidad de la discusi6n y 10 nutrido del trabajo filos6fico.

Veamos ahora los rasgos peculiares de la filosofia que se practica
en los dos Estados alemanes, En la RF A el rasgo probablemente mas
importante en los ultimos afios es el influjo cada vez mayor que sobre
ella ejerce la filosofia analitica anglosajona, entendida de modo muy
amplio. A despecho de que aun se sigue guardando y cultivando Ia tra-
dici6n, en Alemania Occidental se observa una preocupaci6n creciente
por Ia teoria de la ciencia y por el analisis lingiiistico. En un pais que ha
producido el Idealismo Aleman y la filosofia de la existencia, esta re-
sulta una comprobaci6n sorprendente.

Otro de los rasgos de la filosofia oestealemana es su caracter vivo
y abierto que se manifiesta en el gran debate entre las tendencias orien-
tadas por la tradici6n, la filosofia analitica y el marxismo, y en la gran
disponibilidad para todas las corrientes mas importantes del pensa-
miento contemporaneo. En este sentido se Qprecia c6mo paulatinamente
se va perdiendo la "beateda" por la filosoHa, que una vez impidi6 los
cambios de puntos de vista y la puesta a prueba de las propias tesis.

Un tercer rasgo de la filosofia de la RF A es la enorme cantidad
de posibilidades materiales con que cuenta. Las ediciones cnticas y de
estudio se suceden sin pausa, la literatura secundaria de los respectivos
autores crece infatigablemente, la elaboraci6n de diccionarios y lexicos
aumenta, el numero de revistas se incrementa cada dia, los Congresos
se suceden unos tras otros. No hay adem as impedimentos ideol6gicos
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para la adquisicion de ninguna clase de material. Adernas, como el apo-
yo del Estado es muy generoso, aquellas posibilidades estan al alcance
de casi cualquier persona. No obstante, el mismo flujo de informacion
produce a menudo desorientacion y saturacion,

En cuanto a los temas mas importantes de la filosofia oestealema-
na, estariamos de acuerdo con Helmut Fahrenbach en cuanto menciona
el lenguaje y la praxis, perc no en cuanto tambien nombra el futuro,
que solo aparece tan destacado en Bloch, Heidegger, la investigacion
futurol6gica y en algunos pensadores mas. En cambio, agregariamos,
como otros temas, la historia, ya mencionada por Walter Schulz como
una de las perspectivas determinantes de la filosofia contemporanea; y
el arte, con respecto a cuya consideracion filosofica hay dos orientacio-
nes distintas: la de la filosofia del arte (representada por ejemplo por
D. ]ahnig) y la estetica (personificada por ejernplo por Max Bense ).

La concepcion filosofica fundamental vigente en la RDA sigue
siendo el marxismo-Ieninismo; aunque, luego del endurecimiento pro-
ducido por las criticas al Partido en 1958 y la heterodoxia de las leceio-
nes de Robert Havemann en 1963/1964, se nota un proceso de creciente
liberalizacion. Esto se advierte en la mayor tolerancia frente a los plan-
teamientos que estan en el limite de la ortodoxia, en los mayores contac-
tos culturales y en las crecientes posibilidades de viajes al exterior.

La liberalizacion rnencionada fue introducida por el acercamiento
entre el marxismo de la RDA y la logica, semiotica, teoria del conoci-
miento y cibernetica, que se puede observar en los trabajos de G. Klaus.
Posteriormente, se la aprecia en las investigaciones sobre etica, que
han reivindicado temas como el de la motivacion individual 0 el sentido
de la vida, que antes parecian privativos del marxismo existencial de un
Sartre (0 del marxismo polaco y yugoeslavo).

Determinante ha sido para el desarrollo de la fiIosofia en la RDA
el influjo que sobre ella ha ejercido Ia filosofia sovietica reciente. Tanto
en el caso de la logica, como en el de la etica, se puede comprobar que
las investigaciones sovieticas han sido fundamentales para posibilitar
algunos desarrollos estealemanes; y se puede predecir que el floreci-
miento actual de la estetica sovietica --expresado en los trabajos de
M. Kagan, L. N. Stolovich, M. Owsjannikow y otros estudiosos mas- ha
de fecundar notablernente las investigaciones en este campo en la RDA.

La liberalizacion mencionada ha permitido que al interior del mar-
xismo estealernan se hayan manifestado saludablemente posiciones dis-
crepantes. Por ejernplo, ya comienza a generarse una discusion que 'en
los proximos afios debe ser muy fertiI entre la dialectica marxista y la
logica formal. Pero aun en el seno de una misma disciplina hay debates.
Asi los logicos estealemanes no estan de acuerdo sobre la naturaleza
de la logica: mientras G. Klaus sostiene que sus leyes son leyes del
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pensamiento pero enraizadas en la realidad y obtenidas por abstraccion
de estados de cosas reales, Horst Wessel se inclina mas bien por una
fundamentacion dialogic a de la logica. En el campo moral hay una
gran discusion sobre si puede aplicarse el concepto de verdad a las nor-
mas morales. Finalmente, hay aplicaciones y propuestas interdiscipli-
narias fecundas, como las de F. Loeser y los ultimos trabajos de G.
Stiehler.

Las areas que muestran una produccion filosofica mayor son las
del materialismo dialectico e historico, historia de la filosofia, logica
cibernetica, teoria del conocimiento, estetica, etica y filosofia de la his-
toria. Los temas centrales son los del estudio de las leyes del desenvol-
vimiento social, el rol de la logica y la cibernetica para el desarrollo
social, las investigaciones eticas y el sentido de la historia,

Quisieramos destacar finalmente que pese a las mayores urgencias
economicas en otros campos, Ia RDA destine sin embargo,un presu-
puesto muy considerable para el cultivo de la filosofia, De esta manera
rinde tributo a una importante tradicion de la vida alemana y hace
claro que reconoce su importancia para el presente.

Es esplendido que luego de que la Segunda Guerra Mundial des-
truyera no solo a Alemania, sino tam bien a una gran parte de su filo-
sofia, se haya podido reconstruir en gran medida, sin las grandes figuras
de antafio, perc en cambio en forma muy vigorosa y promisoria. POl'
otro lado, una de las interpretaciones de la prediccion de Marx no se
ha cumplido: la filosofia no se ha tornado superflua en un Estado so-
cialista como la RDA, sino que pOI' el contrario sigue existiendo, cola-
borando precisamente en la construccion del socialismo. Finalmente, es
estimulante observar que la filosofia alemana conternporanea no es
arrogante y encasillada en sus tradiciones, sino pOI'el contra rio : abierta
a la discus ion, critica, polemics. En suma, se trata de una filosofia que
ha rejuvenecido y que hoy en dia nos presenta el incomparable espec-
taculo del cuestionamiento y el dialogo, que son constituyentes fund a-
mentales de toda filosofia genuina.
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