
APERTURA HACIA LA TOTALIDAD

MISION DE LA UNIVERSIDAD*

JOSEF PIEPER ....

Las grandes instituciones suelen ser al mismo tiempo la expre-
sian ?e gran~es experiencias; estas experiencias eston, por decir-
10 aS1, refundidcs en ellcs y por consiguiente quizos tcmbisn ocul-
tas dentro de las mismas. Precisamente, este es uno de los motivos
por los cuales es tan dificil decir exhaustivamente en que consiste
verdaderamente el significado de las instituciones que determinan
la vida en comun y en cuyo recinto ester se desarrolla. Por la apa-
riencia externa del Ienomeno historico no se puede descifrar 10 que
real mente son y cucl es propiamente su obietivo, Para poder decir-
10 tendriarnos que adentrarnos con intento cuidadoso y paciente,
hasta aquellas experiencias, evidencias y convicciones, que se han
incorporado a las instituciones y por las cuales se motivan y legiti-
man. Ahora bien, las grandes experiencias determinantes de la vi-
da del hombre consiqo mismo y con el mundo, no eston constitui-
da~ de tal manera que se puedan captar y formular arbitrariamente,
sequn un pretexto cualquiera; ellas no se encuentran en forma cl-
guna evidentemente manifiestas a la conciencia reflexiva. Sabe-
mos mucho mas de 10 que podemos expresar inmediatamente con
palabras precisas en un momento determinado y quizos 10 que de-
cimos efectivarnente desvirtuo nuestra verdadera conviccion. Y es
en esto, precisamente, que reside 10 problernctico de las encuestas
de criterio, cuando se refieren no ya a obietivos de la experiencia
externa, sino interna: las respuestas interpretan 10 que las personas
"torncm" por su parecer, mientras que su verdadera opinion se re-
trae y oculta ante un interrogante tan superficial. "Cree usted en
la Inmortalidad? (Este fue el tema de una de las encuestas inter-
nacionales lIevadas a cabo hace poco). Ahora bien, no significa
mucho, que en la Republica Federal el 47% haya contesta:Jo a es-
to con un si. Lo que para uno significa la inmortalida~, posiblemen-
te solo le sera evidente (y quizos para sorpresa propic) en un ins-

• Traducci6n del aleman: GERDA WESTENDORP DE NUNEZ, Profesora Asociada de la
Universidad Nacional de Colombia. . d

•• JOSEF PIEPER naci6 en 1904. Celebre fil6sofo y pedagogo aleman. SProfes~r e
1 " .' .. d I Academia Pedagcgica de Effen. us ex ensos
a Un iveraidad Nacional en Munster y .e a t en todas las lenguas principa-

tra ba ios y publicaciones ban sido traducldos en g{an pa\ e Hochland» en junio de 1963.
Ies de Occidente. Este ensayo fue publicado por a revis a {( ~



122 JOSEF PIEPER

tante de conmocion espiritual. Una entrevista precipitodo tiene solo
poca perspectiva de penetrar en aquelle:t dimension, en la que es-
tan asentadas tales convicciones, precisamente, las mas' vitales de
nuestras certidumbres, que conciernen a la causa de nosotros mis-
mos y del mundo y de las cuales estamos tan seguros como que
organizamos nuestro vida bas6ndonos en ellas. Precisamente los
grandes experiencias de la existencia son susceptibles de transfar-
marse inmediatamente en exislencia animada; normalmente se
"roollzcn" de inmediato. Por eiernplo se incorporan, como ya se ha
dicho, a las instituciones organizadas, en las cuales se lleva a cabo
y se representa la vida historicrr del hombre. Sin ser inmediatamen-
te perceptible en si mismas, se encuentran presentes y activas den-
tro de estas. Quien qui era formularlas, debe tratar de' alcanzarlas
mas crllo de 10 que se muestra en primer termino y, par decirlo csi,
retransmitirlas en forma de enunciado.

Ahora bien, esto muy de acuerdo el que precisamente tornbien
la conficurocion institucional de la "alta escuelo". del higher lear-
ning que Ilamamos "Universidcd". pertenezca justamente a las
realizaciones en las cuales se han sedimentado grandes y arraiga-
das experiendas humanas. Y es de presumirse que 10 que verdade-
ramente hace de la Universidad una universidad, igualmente no
pueda determinarse par la mera doscripcion de 10 efectivo, sino so-
lo tratando de percibir las experiencias de la existencia refundidas
en la institucion de la Universidad y que quizos par ello se haya
vuelto invisibles.

Con esto se habra puesto en claro con bastante precision la in-
toncion del siguiente tema de discusion, Yo quisiera tratar de ex-
presar espscialmente algO sabre 10 que se ha sedimentado en la
Universidad de occidente, en cuanto a experiencias, evidencias y
convicciones y por 10 cual se motiva y iustiiico esta institucion. Pri-
mordialmente me interesan aquellos elementos de esa evidencia

., bosico, que en esta epoccr nuestra se hallan especialmente en pe-
Iiqro de ser pasados par alto 0 mal interpretados. Siempre es que
es necesario cerciorarse de vez en cuando en que han parado los
rmpulsos por los cuales estas inslituciones existen realmente y de
los cuales por 10 tanto tendron que, seguir dependiendo. Aun en el
caso de que 10 que ha llegado hasta nosotros tuviera importancia
y efecto indudables, seria conveniente cerciorarse de ello. La cier-
to es que ahara nos encontramos ante la apasionante tarea, no solo
de la trcnsforrnocion. sino de la nueva fundccion de universidades,
es decir, ante la necesidad de trasladar 10 esencial del significado
original a las reconstrucciones y reformas y de realizarlo doridole
actualidad. Aqui surge sin embargo el interrogante: uealmente se
ve y se siente tal necesidad? 2,De veras se desea tal cosa? En to-
do caso el nombre heredado de "Universidod" sequirtr adjudican-
dose a las nuevas fundaciones, sobre esto no hay diferencia de opi-
niones. Pues este nombre contiene, como todos sabemos, una po-
labra asica del idiom a humano: universum. Y las palabras basi-
cas no 58 pueden cambiar arbitrariamente. Como podria significar
universum de pronto algo nuevo, algo diferente de 10 siguiente: la
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totalidad de 10 reaL unicc y uniforme en su rciz. Asi es evidente que
no podemos entender a nuestro rrntoio par universidad cloo. d ' 0 queno tuvierrr na a que ver con 10 que aquella palabra lxrsicc ' '_
f Y d d' sioruicc. v,er a ercrmonte. aun cuando nuestras actuales universida-
des se dilerencien en su apariencia concreta de las altas esc I
de la cristiandad medioeval, 10 que no era de esperarse deu~~~
man~ra, realizan sin embargo la misma concepci6n bcsico, que
precisornente se pone de manifiesto en este nombre "universitas"
oxprescmdo que se trata sobro todo de una instituci6n que en former
unico, tiene qu; ver con la totalidad de las cosas, can 10 total del
cosmos. Aden:as cucndo, desde los principios del siqlo XIII, las es-
cuelas de Pans, Oxford, Padua, etc., empiezan a llamarse "Univsr-
sidod", de ninguna manera se entiende por ella alga nuevo sin mas
ni mas, sino como continuaci6n y prosecuci6n de la escuela situa-
da en el bosquecillo del Academos, que el antepasado de todo el
filosofar de occidente, Plat6n, habia fundado 1.500 ofios antes, en
Atenas. La historic, a mi parecer, se ha preocupado muy poco par
el heche, de que los fundadores de la cultura occidental, desde el
gran maestro Alcuino, se refieran siempre de nuevo a la Academia
plat6nica, como a un modelo de su propio planeamiento, pues sos-
tienen que el estudio de la sabiduria fue transplantado de Atenas
a los Francos. Naturalmente los pormenores carecen cqui de inte-
res. La que es impartante sin embargo, es que tornbien la funda-
ci6n de Ploton se entendi6 en si misma, como universitas, como
una comunidad de enseficnzo y oprendizoie de seres humanos,
"cuyrr alma" -como 10 dice el S6crates de In Politeia plat6nica
(486 a 5)- "sierripre esto preparada para extender la mano hacia
e1 todo y 10 total, tOll oyou nai nnvioc, tanto divino como humrmo".

Aqui hay que hablar par fin de la experiencia fundamental que
se ha incorporado en esta instituci6n de la sociedad cultural del
mundo europeo, que se ha mantenido a troves de mas de dos mile-
nios y por 10 cual s610 en ultima instancia se motiva y comprende.
Esta experiencia tiene par obieto nada menos que la naturaleza del
espiritu humano. Podrio formularse quizas de la siguiente manera:
el hombre tiene espiritu en virtud de que su esencia tiene que ver
con el todo de la realidad; este no es en el fondo otra cosa que. la
fuerza de relaci6n dirigida a la totalidadi de 10real, capaz y dispues-
ta a entrar en contaeto y mantener contaeto con todo 10 que existe
realmente. "Tener espiritu", "ser un ente dotado de espiritu" signi-
fica sobre todo: ser capax universi. tener capacidad per~eptiva y
receptibilidad para el totum del universo; no "como el ,anImal, e~-
cerrado enel media ambiente estrecho de un mun~o clr,cundm;te "
sino existiendo en presencia de la realidad totaL vIs-a-vIs de 1um-
verso Incontables veces se ha expresado este r:;ensaml~nto desde 10
antiguedad hasta nuestros dias. Cuando Aristoteles dIce q.ue el al-
ma es en cierto modo "todo", anima quodammoclo omma: cuan-
do Tomas de Aquino atribuye al espiritu humano 10 fuerza natural
de "juntarse", de entTOr en relaci6n positiva con todo ente, conve-

. . • t • y cuando finalmente Max Scheler habla de la
IUre cum omm en e. " d I "tu t d", , I" del "tener el universo e espm , 0 osapertura umversa y P "f' a ademas
hacen alusi6n al mismo estado de cosas. ero slgm IC
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que un ser espiritual y por ende el hombre, realiza sus verdaderas
posibilidades al captar el todo de la realidad y al abrirse expresa-
mente a este. Lo sobresaliente de 10 verdadero y distintamente hu-
mono, en otras palabras, la verdadera cultura del hombre se su-
cede s610 en tanto que se haya producido expresamente esa con-
frontaci6n con el totum de 10 existente. Un hombre verdaderamente
cultoes aque1, que sabe 10 que sucede con el universe en su totali-
dad, aunque este saber sea imperfecto (sabre 10 cual cun habra
que decir rrlqo). ASl puss, mientras a una comunidad humana le pa-
rezca conveniente y necesario que al lado de las instituciones des-
tinadas a asegurar la existencia y la consecuci6n de la subsisten-
cia (en el sentido mas ornplio) , que sin duda son completamente
indispensables, tales como las de orientaci6n profesional, entrena-
miento, enseficmzrr, instrucci6n -exista una "alta escuekr" en to-
do el sentido de la palabra, que verdaderamente se entregue a la
exigencia mas alta, es decir, un lugar de cultura que tenga como
fin especialmente la exaltaci6n de 10 realmente humano- mientras
esto se crea indispensable, se considercrd necesaria una Instituci6n
que expresa y met6dicamente se ha propuesto enfrentar al hom-
bre con el totum del ser.

Y esta instituci6n es la Universidad. Lo que la hace Universidad
no es la ciencia, sino la decidida; orientaci6n del pensamiento hacia
el universe, hacia la uniforme totalidad de las cosas, el decidido y
constante esfuerzo por la apertura hacia la totalidad, ese esfuerzo,
que desde siempre se ha entendido y designado par filosofar.

Con esta tesis que pone sobre el tapete un estado de cosas muy
complicado y que desgraciadamente no es tan terminantemente
univoco, como podric tomarse de inmediato, ya nos encontramos
en medio del tema de discusi6n. Pero antes de tomar parte en e1,
habra que aclarar algO sabre 10 que se deba entender cqui bcio fi-
losofic y filosofar y que debe entenderse precisamente bcio ciencia.
Filosofar significa diricir la mirada al coni unto de 10 que sale a
riuestro encuentro y examinar el problema sequn su ultimo signifi-
cado, en un esfuerzo del pensamiento, precisa y met6dicamente dis-
ciplinado. Alfred North Whitehead (rnuerto en 1947), el importante
Iilosoio de la Universidad de Harvard y al mismo tiempo fudador
de la moderna 16gica motemotico (por 10' cual no se Ie pedro tachar
de expresar sus pensamientos en forma poco precise). diio en sus
ultimos ofios que la filosoiio no pregunta otra cosa que: Whcd ist
all about. en que consiste el todo? Esto seric una pregunta muy fa-
cil de contester, mas por cierto iomcrs contestada definitivamente.
Por otra parte ninguna ciencia pregunta: 2,en que consiste todo?
Las ciencias preguntan: 2,cual es el agente pat6geno de una enfer-
medad determinada? 2,C6mo se lleg6 a un suceso hist6rico especial?
2,De que clase es la estructura del atomo?, etc. La ciencia se cons-
tituye precisamente en ciencia especializada al farmular los aspec-
tos especiales y particulares, bajo los cuales deba observarse la
realidad: las ciencias existen, par decirlo asL por la limitaci6n ante
las demas ciencias. Cuando el £1sico observa un troze de materia,
expresamente no estara interesado en los aspectos que son de in-
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teres para el quimico 0 el Iisiolocro. £1 fil6sofo en cambio, cun cucn-
do observe clcro concretamente (pues naturalmente no habla siern-
pre expresa y exclusivamente del "cosmos en su totclidod"), csi se
trate de este pedazo de papel, 0 de mi mismo, 0 de uno de mis in-
terlocutores, 0 de un acontecimiento politico, 0 de un acto rel iqioso,
o de la muerte, el fil6sofo decimos, trcto de responder a la siquien-
te clase de prequntos: ~que es esto boio todo aspecto concebible?
(con 10 cual quizcs ni 'siquiercr tenga por que estar claro 10 que es un
"aspecto concebible", pues cun esto sigue abierto!). Whitehead ex-
pres6 esto mismo de la siguiente manera: el problema filos6fico se-
ria to conceive a complete fact, comprender un hecho "complete",
se puede decir tornblen: reconocer un hecho completamente, com-
pletely, cborccndolo integramente. Acabo de decir: el que filosofia
no pregunta siempre expresamente por el todo del universe: teriqo
que corregir esto inmediatamente. Pues, en el mismo instante en
que 10 trato de reconocer un hecho completo (0 reconocer complete-
mente un estado de cosos), csi se trate del hecho mas "individual"
y especiaL en ese mismo instante me estoy enfrentando a la totali-
dad de 10:realidad, al coniunto total de la realidad y no puedo evi-
tar de ninounc manera de hablar "de Dios y del mundo", par decir-
10 csi. Mientras prccrunte: que sucede al morir un hombre, -Gonsi-
derado desde el punto de vista fisiclocico-s- esto siqnificcr que:
mientras yo formule como cientifico un aspecto porckrl, no solo no
estoy obligado a hablar de "Dios y del mundo", sino que ni si-
quierci me es permitido hacerlo, con ello incurririo en clcro notoria-
mente anticientifico. Pero tan pronto como pregunto: que sucede al
morir un hombre, que es la muerte, no s610 bcio el punto de vista
flsiolooico, sino boio todo aspecto concebicle? Tan pronto como pre-
gunto filos6ficamente, ya estoy hablando del coniunto total del mun-
do y de la vida; serin sencillamente antifilos6fico el no hacerlo. Pe-
ro si el espiritu humane se abre al preguntar en forma verdadera-
mente filos6fica, sin reserva alguna respecto a la totalidad del ser,
entonces es cuando se compenetra de sus verdaderas posibilida-
des: se hace efectivo ese convEmire cum omni, que constituye la
naturaleza del espiritu.

Y precisamente es esta convicci6n -seglin reza de nuevo la
tesis- la que se ha sedimentado e incorporado institucionalmente
en la Universidad de Occidente, con la consecuencia de que esta
instituci6n no recibe su sella decisivo y caracteristico, tanto de la
cie.1cia, sino mas bien de la activa realizaci6n filos6fica del com-
portamiento universal. Y tambien 10!pretensi6n de ser en sentido ele-
vado "alta escuela", lugar de cultura sencillamente, lugar donde
se haga destacar 10 verdaderamerite humano, tambien esta preten-
si6n se legitima, por el hecho de que las ultimas posibilidades del
esplritu son estimuladas hacia la realizaci6n, unicamente por la
confrontaci6n con la totalidad de la realidad.

Se sabe que esta concepci6n no ha deiado de ser discutida y
no sera raro oir algo diferente, como par ejemplo 10 siguiente: natu-
ralmente que la dedicaci6n docente e investigativa del todo de la
realidad es la tarea central de la universidad. Pero esta tarea Ie
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corresponde de hecho a las ciencias individucles, que trabaian con-
iuntamente repcrtiendose el trabaio. La meta que se impone la fi-
losofia en el antiquo, sontido. se acepta, pues, sin protesta. Por otra
parte, ester claro que': 1« tota1idad del ser no se puede enunciar ro-
tundamente. EI problema de la ultima siqnificcrcion de mundo y
existencia, ha demostrado ser una cuesti6n que por principio no
5e puede resolver, por 10 tanto se sustrae al planteamiento cientHi-
co. Las ciencias se limitan en criticcr r;esignaci6n a 10 excrctorriente
cognoscible, a 10 particular, pues, y a 10 concreto. Pero en cambio,
si llegan a resultados diqnos de credito y comprobables y sobre to-
do a proqresos evidentes; se sucede efectivamente la investicocion
de 10 desconocido hasta ahora. Ademos los resultados asf obteni-
dos S0n tales, que se pueden aprovechar y utilizar en la tecnicu:
descubrimiento de nuevas fuentes de erierqicr, cosechas mas rices,
meiores metodos curativos, comunicaciones mas ropidos, defensa
militar mcsefectivc, etc. Tcmbien es manifiesta la importancia .de
10 Iormcrtivo humane en todo esto: la necesidad de obietividad y
obietivismo critico, el disciplinar teda especulccion innecesariamen-
te ambulante, la orientaci6n al servicio del. bienestar cornun, For-
mulada brevemente, esa tesis se enuncia pues de la siguiente
manera: la universidad es primordialmente un lucor de las ciencias
y de su cooperrrcion: su tarea cultural consiste, para hablar segUn
Fichte, en ser "una escuela del arte del uso cientifico de la rozon".
Esto precisamente es 10 que la hace ser una universidad.

Esta manera de expresars.e nos es muy conocida. Y por 10
pronto suena en forma completamente plausible. Parece bien difi-
cil, si no, imposible, rebatirla con una pruobc concluyente. Pero pre-
cisamente es esto 10 que me propongo.

Claro ester que empiezo por ponerme de acuerdo. Obviamente
la universidad es esencialmente un lugar de ciencia; no puede ser
pensada de otra manera. Tcrnbien es perfectamente acertado decir
que es solo a las ciencias a las que se les-debe el conocimiento pro-
gresivo tanto del cosmos, como de la realidad hist6rica del hombre;
que de hecho los resultados de 10 investigaci6n cientlfica se hacen
evidentes con un grado incomparable de seguridad y precisi6n;
que ademas estos resultados son por su naturaleza praciicables,
se relacionan con aprovechamiento y utilizaci6n, es decir son de
importancia vital en el sentido mas estricto (para millones de per-
sonas la existencia puramente fisica solo se hace posible a troves
de la ciencia). Finalmente nadie obietara que la actividad cientifi-
ca, que por sl misma obliga a la claridad y disciplino del pensa-
miento, a la obietividad, sobriedad e integridad, es capaz de formar
al hombre de manera insustituible.

Pero ahora tambien debo hablar sobre las cuestiones con que
estoy en desacuerdo. La convivencia especial u organizaci6n de
las ciencias individuales manifi8stamente nun no es suficiente para
que aquel universum, el todo de la realidad, hacia el cual esta
obligada la universidad por su nombre, pueda ser realmente cap-
tado per cualquiera. Pues la universidad en S1, como institucion, no
es una persona cualquiera, que pueda "dirigir su mira;da a algo"
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o que "pueda captar olqo". Para ello se necesita e1 individuo, el es-
piritu individuaL la persona. Despues de todo, solo los miembros de
la universidad constituidos par personas, estcn capacitados para
realizar la apertura hacia la totalidad, de la cual hemos hablado.
Ellos, pues, esos individuos aunque insistan en limitarse a su cien-
cia tecnica, a un aspecto parcial de la realidad, esos estudiantes y

individuales deben ser capacitados, es mos. deben ser incitado.EC
desafiados y oblicodos expresornente ' por el espiritu de la institu-
cion misma, a diricir par si solos una mirada hacia el totum ¢:e1

I' .

mundo y la existencia. Por eiemplo, planteando el problema! en
que consiste la libertad humana, no s610 considerada psicolocricc-
mente, .bioloclcornente, Iuridicornente, sino "en general", boio todo
aspecto pensable; 0: que puede ser la poesia Iundcrnentolmente y
que es su motivcrciom 0: 'que sucede realmente al morir un ser
humano, pasando por alto 10 Iisioloolco y meramente biolccico, etc.
De ninguna otra manera es posible que el aspecto total de la existen-
cia llegue a convertirse en experiencia y pueda ser captable. Pre-
parar y tener disponible para esto el terreno, el espacio propicio,
el "luorrr libre" , expresamente par una met6dica y adecuada orqd-
nizaci6n: esto es 10 que hace de la Universidad una universidad.
Si no cumpliera con esto, desvirtuaria su proposito esencial, desper-
diciorio una poeibilidcrd, como no la hay en ninguna otra parte
del mundo.

Es claro que este hacerse presente de la realidad total necesa-
ricrnente tiene un significado diferente al de la ciencia; sucede, co-
mo ya se diio, en el sentido de 10:confrontaci6n filos6fica con el un i-
verso. Sobre esta diferencia teriqo que hacer algunas breves consi-
deraciones, no s610 para la explicaci6n, sino para la justificaci6n y
defensa (de la filosofia).

Primer punto: Problemas insolubles no se formulan en la cien-
cia; 0 se desechan tan pronto como esto se ha puesto en claro. Con
roz6n, el que filosofa par el contrario DO cesa de seguir indagando
y formulando preguntas, las cuales, esto por sentado, nunca po-
dron ser contestadas concluyentemente. Que es bosicamente cono-
cer; podemos estar seguros de la inmortalidad; que significa ser
real mente? A esto nunca se encontraro una respuesta que sacie
por completo 'el preguntar, una respuesta como aquella, de que el
bacilo de la tuberculosis es el agente pat6geno de esta enfermedad.
~Por que pues, no descartar tales preguntas? Respuesta: Parque e1
acto mismo de preguntar siempre, supone una manera de seguir la
huella de la realidad y de no perderla de vista<; una manera tam-
bien de perseverar en la receptibilidad de la totalidad en 10 que
consiste la naturaleza del espiritu. El que por principio rehusa for-
mular preguntas que no se pueden contestar exactamente; el que
no 10 rehuse solamente dentro de un examen tecnico, no s610 como
cientifico sino como ser humano, ese ya dejo de tener ante la vista
la totalidad de la realidad, y ese ya renunci6 por completo a reali-
zar sus propias posibilidades. Tal cosa existe sin lugar a duda; hay
una formula especifica de estrechez espirituaL para no decir de
carencia de libertad, cuyo motivo no es otra cosa que la autolimita-
ci6n del espiritu a 10 cientificamente cognoscible.
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Segundo punto: La efieacia de las ciencias reside en que oclo-
ran 10 desconocido hasta la feeha, en continuo progreso. Cada eo-
nocimiento cientifieo produce clqo realmente nuevo; cada uno es
un "progreso". El sistema peri6dico de los elementos, la cireulaci6n
de la sangre, la actividad de las hormones, todas estas son eosas,
de las cuales hasta el momento de su descubrimiento, sencillarnen-
te no se tenia ninguna noci6n. Pero sucede al que reflexiona sobre
un problema filosofico. que entre mas profundamente se deie im-
presionar, aunque va adquiriendo una adaro:ci6n progresiva del
estado de cosas tratado (rnuerte e inmortalidad, libertad, culpa, etc.).
sin embargo no es evidente que deseubra olcro que hasta ese en-
tonees Ie haya sido eompletamente desconocido. Lo que sueede
mas bien, es que se haee mas distinto ckro inconscientemente ya
sabido, POI 10 eual Plat6n entendi6 y design6 el conocirniento fila-
s6fieo como un reeuerdo, como la reeuperaci6n de clqo olvidado.
Pero a la pregunta de que sentido puede tener el reflexionar sobre
la totalidad de la existencia, si no produce realmente nada nuevo,
se podria responder que para el hombre no es solamente necesario
el ampliar su saber universal, sino que talvez es mas neeesario re-
corder y que se Ie reeuerden las verdades invariables, natural men-
te no en el sentido de que se aparte romrmticcrnente de la ralidad,
sino estando eompletamente alerta, sin olvidar ni apartar nada de
10 que sabemos criticamente tanto de nosotros mismos como del
mundo.

Punta tercero: A diferencia del eonocimiento cientifico, la con-
templaci6n filos6fiea de la realidad no es practicable, no es opro-
vechable para asegurar la existencia a suministrcr elementos. de
subsistencia, ella no estc eonstituida de tal mrmerct que pudiera 11e-
gar a eonvertirnos, como 10 proclarn6 Descartes, en "ornos y posee-
dares de la naturaleza" (maitres et possesseurs de la nature). Pero
mas importante es el reverso de la medalla: el filosofar 'es por na-
turaleza "libre": es un haeer lleno de sentido en S1, no disponible
porcr eausas fuera de si mismo; no se presta para servirse de e1. La
practicable de la ciencia par otra parte tambien tiene su contra:
movimiento automatieo y ambivalencia. Se sabe que entre los des-
cub ridores de la energia at6miea hubo algunos que trataron de im--
pedir todo aproveehamiento tecnico. Pero esta clase de ciencia (Ia
obra teatral de Durrenmatt Los Fisicos 10 presenta drasticarnente)
es practicable par naturaleza, POI naturaleza se Ie relaciona can
aplieaci6n y empleo, aunque tanto para usa como para abuso. Pe-
ro d6nde se halla el limite en que empieza 811abuso, esto s610 se
puede juzgar basandose, en hechos, que no se haeen presentes en
la fisica at6mica. Y tambien la GonseGuci6n de 10 que verdadera-
mente sirve para la vida presupone que se sepa can daridad en que
consiste esta "vida" en si misma, la verdadera vida humana. Para
esto no basta la ciencia; para: esto es neeesario la reflexi6n filos6fica
de 1a totalidad de 1a vida.

E1 euarto punta trata de la fuerza formativa del hombre, que
debe atribuirse par una parte a la ciencia y pOI otra a 1a filosofia.
La ciencia, asf se dice can raz6n, obliga a sus adeptos a la objeti-
vidad del pensamiento, al objetivismo, sobriedad y diseiplina. Na-
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die discutiro e1 que estas sean elevadas e imprescindib1es virtudes
del espiritu, cuya emanaci6n sue1e sobrepasar en mucho e1 cam-
po de 1a actividad cientifica. Sin embargo, 1a consumaci6n del acto
verdedaramente filos6fico se graba norma1mente mucho mas pro-
fundamente en e1 hombre, que 1a que puede looror 0 s610 intentur
1a "educdcion por 1a ciencicr". E1 que filosofa, e1 que sobre todo
quiere captar su obietivo. se sentird mas rddicalmente interesado.
De e1 se exige mucho mas obietividad de pensamiento, 0 sea una
completa ingenuidad en 1a mirada, un escuche:tr absortamente silen-
cioso, una simplicidad simpllcitcs, imperturbable del espiritu, que
alcanza hasta 10 mas intimo de 1a persona. Al filosofar no se tra-
ta de ocupar capacidades y usar fuerzas. Mas bien e1 espiritu se
siente llamado a realizar su extrema posibilidad de ser; no s610
de hacer 10 que pueda, sino de llegar a ser 10 que es: receptibilidad
para e1 totum del universo.

Parece muy exigente hab1ar de apertura hacia 1a totalidad. Pe-
ro no se trata de una exigencia que uno impone, sino de una exi-
gencia a 1a cua1 uno se expone v subordina. Se imprime en e1 Iiloso-
far mas bien con un intento de resignaci6n que de "superioridcrd
directive". Hab1ando mas concretamente: no se quiere siqnificor
precisamente que 1a filosoHa posea 1a totalidad en un sistema ce-
rrado de conocimiento perfecto. Esto como se sabe no es de ningu-
na manera evidente. Cito solamente a los tres grandes representan-
tes del osi llamado "Idealismo Aleman": Schelling, que llama a fa
filosoHa "lc ciencia. .. de los arquetipos elernos de las coscs". He-
geL que 1a entiende como "Io captaci6n de 10 cbsoluto", Fichte, que
dice: "lo filosoHa anticipa 1a experiencia total". Nada es tan com-
prensib1e, como e1 que las ciencias de 1a experiencia, que precisa-
mente estaban por afianzar sus posiciones, tuvieron que desechar
1a pretension directiva de 1a filosofic. como a1go grotescamente ina-
decuado e impresumib1e si es que a1guna vez siquiera pensaron en
ello, Tan arrogante autodefinici6n de 1a filosoHa ha trcido como
consecuencia un malestar diflcilmente extirpable en las relaciones
de las ciencias con la filosoHa, que se hace notorio hasta en las
discusiones actuales sobre una nueva organizaci6n de la univer-
sidad. Para hacerle frente a esto, tenemos que remontarnos al sen-
tido original de, 1a palabra philosophia. que fue tornado rouy segUn
sus principios, tanto por 1a antiguedad como par 1a Edad Media.
Philosophia significa precisamente no la posesi6n de' aquel saber
que 10 abarca y coroprende todo y que llamamos sabiduria, sino 1a
busqueda amorosa de esta, por una parte inacabable y por otra sin
embargo no vana. Como a su vez 10 son a1 mismo tiempo e1 mun-
do y 1a existencia: por una parte 1uminosos, 1ucidos, comprensibles
hasta el fondo, y por otra sin embargo, incomprensib1es e insonda-
bles. Pero como esto es asL el que filosofa siempre dependera de
cua1quier informaci6n nueva que pueda obtener sobre su obietivo
que iamas podra aclarar definitivamente: depende precisamente de
las siempre nuevas i!1formaciones de las ciencias. No Ie es perm i-
tido decir: puesto que pregunto por la "esencia metaHsica" del
hombre, no me interesa 10 que tengan que informar sobre el hombre
la psico10gia, 1a fisiologia cerebraL la investigaci6n del comporta-
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miento. En el mismo instante habria deicdo de filosofar .en serio, es
decir, de captar 10'realidad boio cualquier aspecto pensable. Y pre ..
cisamente en esto consiste el rango y 10' dignidad de 10' filosofla.
La reflexi6n filos6fica sobre 10' totalidad de 10' realidad es el centro
formativo de 10'universidad, como 10 hemos dicho. Podrio significar
esto a pesar de todo "pretension directive"? LQue otra coso' podric
significar? Significa que 10'filosofic. a pesar de depender permanen-
temente de todos los hallazgos de las ciencias en generaL tiene que
preocuparse, ella sola, de que ninquno de los aspectos pensables
se vaya a ocultor, descuidar, tapar 0 deior de darle 10' importancia
suficiente; y que sobre todo, expresado en otra forma, 10' atenci6n
por 10' totalidad del obieto, por el "heche complete" este y perma-
nezca abierta.

Esta oblicocion hacia una apertura, que no se niega a acep-
tar cualquier informaci6n posible sobre la realidad., venga de donde
viniere esta informaci6n, tiene otro; consecuencia. La cuesti6n no se
puede pasar por alto en todo caso. Esta oblicrccion no se haria ex-
tensible tcrnbien a informaciones que no provinieran de nuestras
propias experiencios e' investigaciones, sino de esferos sobrenatu-
rales, de 10'interpretaci6n de las escrituras, 10'revelaci6n, de un ha-
blar 0 manifestarse Dios? No hay dud a de que los grandes inicia-
dores y fund adores de 10' filosofla occidentaL no s610 Pluton, sino
tam bien Arist6teles, expresamente incluyeron y consideraron tales
informaciones sobrenaturales. Precisornente esto es 10 que drr a los
Diclocos plat6nicos y a 10' Metaflsica oristotelico el fundamento
existenciaL gracias a 10 cual han loorcdo seguir controlando el pen-
samiento hasta 10' actualidad. Esta ingenuidad franca frente a 10'
teoloqicr es un distintivo de 10' filosofla antigua, se basa en 10' con-
vicci6n de que seric sencillamente antifilos6fico descartar por prin-
cipio cualquier informaci6n posible sobre 10' realidad. Por el mismo
motive, no puede una universidad sin teoloqic ser una universidad
en sentido cabaL en cuanto se entiende par ello sencillamente 10'

" "alta escuela", que reclama y se obliga a presentar 10' totalidad del
mundo y de 10' existencia. EI gran humanista del siglo XIX, John
Henry Newman, 10 expres6 en una frase un tanto agresiva: Univer-
sity teaching without theology is simply unphilosophical: 10' ex-
clusi6n de 10'Teologia est6 renida con el car6cter de 10'universidad,
como una instituci6n filos6fica.

"

Naturalmente hay que anadir inmediatamente aqui que 10' teo-
logia puede interpretarse maL tanto en si misma como en el papel
que debe desempenar dentro de 10' universidad y esto no es una
mera posibilidad abstractO'. A pesar de que tanto incumbe a 10'
teologia preocuparse porque no caiga en olvido una dimensi6n
completa de 10' realidad, 10' teologia occidental sin embargo a tra-
yes de sus grandes representantes, se ha entendido siempre, como
que para poder llenar su m6s intimo prop6sito, el de poder reali-
zar 10' interpretaci6n de las Sagradas Escrituras, est6 s.uieta senci-
!lamente a toda 10' colaboraci6n del conocimiento natural y cientl- .
fico. Hasta 10'expresi6n chocante de "oficio de criada" que tendrian
que rendirle las ciencias a 10' teologia, hasta esta expresi6n mil ve-
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ces mal entendida por ambas partes, no siqnifico en el fondo otrc
cosa que 10 indispensable de la cooperaci6n. S610 la teoloqic que
no se aparte de la inevitablemente conflictiva e inc6moda confron-
taci6n con la investigaci6n cientHica sera capaz de captar su pro-
pio cometido teolccico. Y de que otra manera, por eiemplo, podrio
la teoloqicr decirnos en forma fidedigna, cuol es el verdadero e in-
discutible significado de la sentencia biblico; de 'que Dies form6 .al
hombre de la vida del barbecho y Ie inha16 e1 soplo divino de la
vida, teniendo en cuenta las reflexiones adicionales de todos los
resultados, por .ejemplo, de la investigaci6n sobre la evoluci6n?

Lo que significa el que tal confrontaci6n entre tsolocic e inves-
tiqccion individual tenga lugar en forma cierta 0 no, se me reve16
drosticcmente hace poco, debido a algunos meses de actividad do-
cente en universidades indias. En la India, cuya vida entera ester
influenciada por impulsos reliqiosos, no hay teoloqicr en la I,niver-
sidod: ni siquiera la universidad hindu de Benares, aunque estc
construido alrededor de un temple, tiene una cctedro para la teo-
loqin del hinduismo. Pero tal falta, esto 10 he comprendido de ma-
nera cierta, es algo inesperadamente peliqroso y de graves conse-
cuencias. El peliqro consiste no s610 en que muy, naturalmente la
misma teolooic y las escrituras religiosas llegan a ser inverosimi-
les y esteriles. Mas grave cun es que la clase dirigente espiritual de
todo un pueblo se encuentra ante la amenaza de distanciarse de
los verdaderos oriqeries de su propia cultura.

Naturalmente no .es suficiente el mero hecho de que la filoso-
fla y la teolooio esten efectivamente representadas como "mate-
rids" en facultades propias dentro de la universidad. Aunque el es-
tablecimiento institucional es una codicion indispensable. Pero 10
intrinseco de la filosofla y de la teolocic es precisamente que par
naturaleza no sean discipliners de asignaturas. Ninguna de las dos
se define, considerondolo estrictamente, por encargarse de un
"campo especial", claramente delimitado. Casi se podrid decir que,
par el contrario, el que filosofa seriamente no se interesa en 10 mas
minimo en la "csiqnoturo" filosofla, csi como tampoco el tsoloco.
que si se dedica a un negocio propio, no puede poner sus mires pri-
mordialmente a practicar una teolocric "met6dicamente para" (crun-
que na'turalmente tam bien tenga que hacer esto). El problema de la
delimitaci6n tematica del propio campo de acci6n, es para la filo-
sofla y para la teologia casi igualmente sin importancia; ambas, y
unicamente ellas, tienen que ver con la totalidad de la realidad.
Y precisamente en esto consiste su importancia para la vida de la
universidad.

Se ha dicho muchas veces y sin dud a con roz6n, que 10 que es
decisivo para la universidad es la "cooperaci6n de las ciencias".
Pero a menudo se pasa por alto que las ciencias individuales pre-
dsamente se constituyen por la limitaci6n a uno solo de los aspec-
tos parciales; que par consiguiente es imposible que se pueda rea-
lizar en ellas mismas esta cooperaci6n. Esta esperanza es irrealizable
por principio. Para ello es indispensable un medium de encuentro y
cornprensi6n, que no puede ser creado por las ciencias. De esto es
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solo capaz la conternplccion de la realidad Iilosofico-teoloqiccr. Ella
sola puede, siempre y cuando que no se practique ester tam bien
como disciplina especializada, hacer posible y mantener en mar-
cha el dkrloco polifonico, en el cual s610 se produce y demuestra
realmente la verdadera unidad de 10'universidad.

En este punto quisiera atreverme a presentar la unicct propues-
ta que puedo proporcionar para la discusion sobre 10'renovccion de
la universidad. Es la siguiente: que se dele disponible un campo
abierto, en el plano de construccion de 10' universidad misma, pa-
ra el tema de discusion crcodemiccr que vaya mas 611a de los lim i-
tes de las disciplinas y las facultades. Naturalmente no estoy pen-
sando can ella en e1 cambio de opiniones entre especialistas sobre
problemas individuales, que solo importan al profesional mismo;
mas bien aludo a la conversaci6n sobre los terries relativos OJ

"hombre en general" (obliqocion por trcdicion, derecho del idioma
artificial; que quiere decir verdad, para que sirve la teoloqic, etc.),
sobre obietos, pues, que posible y permanentemente se encuentran
en forma vaga en 10' inves.tigaci6n individual .y que necesitcrcm de
la discusion. Precisamente el estar preparados para tales casas
--que no estern definitivamente aclarados y que presentan tantos
.conflictos- 10 eonsideraria yo de proveeho especialmente para
una Iorrnocion filos6fiea, es decir, para una formccion universita-
ria. Es probcblemente un malentendido romontico, el creer que la
universidad medioeval haya proporcionado a sus estudiantes sin
mas ni mas, la "vision total". Pero siemprees que hubo en ella la
orccnlzccion de la disputatio regular, que por principio no se ne-
gaba a ninqun argumento ni a ninqun participante y en ester forma
obtuvo alga csi como la universalidad de los aspectos. Un hombre
como Tomas de Aquino, parece haber tornado franca mente e1 es-
piritu de la disputatio por el espiritu de la universidad. Naturalmen-
te que yo no estoy interesado en volver a dar Ie preminencia a las
formas externas de la discusion escoldsticct en nuestras universida-
des, (crunque nadie debe menospreciar el reglamento formulado,
por eiernplo, por aquella pequefict regIa de iueqo, sequn la cuol, so-
lo se podia contestar a un argumento despues de haberlo repetido
con sus propics palabras y que su iniciador hubiera eonstatado,
que era exactamente 10 que el habia querido decir), Pero el as unto
en si -tras la formaexterna, la disousi6n disciplinada con toda. la
sutileza de rivalidad obie.tiva, y, a pesCII)de todo una eonversuci6n-
10 decisive de la disputatio, es para la universidad en su actual po-
sici6n, mil veces mas importante que 10 que pudo haber sido algu-
na vez para la universidad medioeval. Aunque tan poco en ese en-
tonces hubo la posibilidad de la interpretaci6n universal en un sis-
tema de coniunto (la mas grande. Summa del siglo trece no qued6
casualmente como fragmento). Pero para nosotros ya no es imagi-
nable el planteamiento de una Summa. La diversidad de nuestro
saber sobre el universo, ha llegado a ser tan extensa, que el enun-
dado del mundo limitado, ya no es posible en forma legitima. Pero
el renunciamiento al cieITe de la imagen de la realidad de ninguna
manera tiene que ser la expresi6n de la desesperaci6n agn6stica.
Mas bien esta abstenci6n expresa, puede tener el sentido de "sal-
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vcr", a pesar de todo, la imagen de un mundo unitario y de man-
tenerse en espectativa ante la totalidad, que rompe toda f6rmula.

Esta apertura hacia la totalidad, como ya se diio. no se ha rea-
lizado por el mero hecho de que bcrio un solo techo de la universi-
dad existan efectivamente todas estas ciencias individuales. Ella se
realiza, si es que 10 hace, solamente en el espiritu de los individuos
que tomcn parte escuchondo y hablandoen aquel polifono diolocro
de las disciplines. Ser capaz de tomar parte en esta intervenci6n y
cdemcs preparado para ella es precisamente 10 que hace al verda-
dero profesor universitario. Mas cllc de la calificaci6n cientifica,
debe ester capacitado para reconocer la elevaci6n de sus resultados
especificos a una contemplaci6n dirigida hacia la totalidad e intro-
ducir este reconocimiento en aquel diolooo filos6fico, sin generali-
zaci6n diletante e incorreeta. Esto sin embargo supone clqo mas:
que, en caso dado, efectivamente no se niegue a poner en [uoqo
los ultimos criterios. La que no esto permitido dentro de la discu-
sion cientifica especializada y que can raz6n se considera no s610
como anticienHfico, sino como ultroie a la discusi6n ocodsmicc. es
precisamente 10 que llega a ser imprescindible, tan pronto como se
trotc de cap tar expresamente al "heche complete", bcio cualquier
aspecto pensable. Que esto no deba siqnificor un acuerdo a aunque
sea s610 una, tolerancia de convicciones privadas, no sera necesa-
rio decirlo aqui especialmente. El filosofar tiene quizos su propia cla-
se de discrecion. Sin embargo .exige la mas resuelta desenvoltura
para contestar como instructor a la exigencia que se plantea nece-
sariamente en el problema de la relaci6n total del universo.

No hay' mas que formular esto y ya se distingue con que dificul-
tades y obstoculos se tendro que center rnuy posiblemente en este
terreno. Fedor Stepun relater en sus memorias un oiemplo que podria
tener cun un cierto valor sintomotico. Se trata de Wilhelm Windel-
band, can el cual fue casi imposible esterblecer un contacto humo-
no, porque era "un tipico Profesor aleman de su epoca", "esto quie-
re decir: sabio y profesor de una discipliner cientihcc". mientras
que el mismo, Stepun, "era un tipico muchacho ruso, que habia ve-
nido a Europa, para encontrar la solucion de los enigmas del mun-
do y de la vida". Se cuenta que alguna vez hubo en un Semina-
rio de Windelband una discusion sobre el tema "libertad y culpa";
el resultado habia side una serie de varias respuestas posibles, pe-
ro obvia y acordemente no definitivas. Stepun se habria armado de
valor y habia preguntado pI Profesor por la posicion que el mismo
hcbric asumido finalmente. La respuesta de Windelband habia sido
la siguiente: "que el natural mente tenia una respuesta a mi pre-
gunta pero que ella pertenecia e:t una metaflsica privada, a su ere en-
cia personaL que no podia convertirse en trabaio de seminario".
'''y 0 senti", asi sigue Stepun", que yo estaba rodeado por todas
partes de una alambrada de puas, de metodologias sutiles y que
el abrirse paso hacia la esfera de la verdad que me atormentaba,
seria un imposible". Este relata que nos hace reflexionar, serio tambien
caracteristico por cuanto muestra, que no se debe temer la posible
disposici6n de los estudiantes a una contemplaci6n dirigida hacia
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la totalidad. EI problema en este sentido no son los que aprenden,
sino los que ensefian! Sin embargo, hay que insistir en que preci-
samente en esto consiste 10 que hace de la Universidad una univer-
sidad.

Seria desacertado terminar de otra manera que con una cues-
tion tan obvia. Aunque este problema (como pueden ser ganados
para la universidad importantes cientificos, que al mismo tiempo
tengan la capacidad y el deseo de ser verdaderos profesores univer-
sitorios) es uno de los muchos, aunque talvez tcmbien el mas 1-

gente y menos posible de resolver con "rnedidcs". De la vision em-
piricc del estado de nuestras universidades, oun no se ha habla-
do expllcitamente. La criticcr sobre esto, entre tanto, se han conver-
tido, como se sabe, en uno de los temas del db. A mi me interesaba
algo diferente, 0 sea, traer a la memoria alga sobre las normas, sin
las cuales no es posible una criticc convenientemente razonable.
As! he hablado del chance 1 que Ie ha side dada a la unrversidcd,
desde su origen y que, como creo, tcmbien hoy y en el futuro, se
encuentra a su disposici6n. Claro que ello forma parte del concepto
del chance, que se puede utilizar y percibir, como tombion desapro-
vechar y malgastar.

1. La palabra chance. que emplea el autor del articulo, la hemos traducido POI' Mision
en el titulo del ensavo (N. del T.).


