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CAPÍTULO PRIMERO

LOS RODEOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA 
ESENCIA DE LA FILOSOFÍA (METAFÍSICA) 
Y LA NECESIDAD APREMIANTE DE MIRAR  

A LA METAFÍSICA A LA CARA

§ 1. La incomparabilidad de la filosofía

a) La filosofía no es ni ciencia ni proclamación de una visión del mundo

La asignatura está anunciada bajo el título de «Los conceptos fundamentales 
de la metafísica». Supuestamente no entendemos mucho este título, y sin 
embargo, en cuanto a su forma, es totalmente claro. Viene a darse como los 
títulos de las asignaturas: «Rasgos fundamentales de la zoología», «Directri-
ces de la lingüística», «Esbozo de la historia de la reforma», y similares. Eso 
viene a decir que estamos ante una disciplina fijamente definida, llamada 
«metafísica». Ahora se trata de exponer, en el marco de un semestre, lo más 
importante de ella, evitando particularidades prolijas. Pero como la metafísi-
ca es la parte doctrinal central de toda la filosofía, su tratamiento en los ras-
gos fundamentales se convierte en una transmisión comprimida del conteni-
do principal de la filosofía. Porque frente a las llamadas ciencias particulares 
la filosofía es la ciencia general, y nuestro estudio obtiene a través de ella la 
amplitud y el perfilamiento correctos. De este modo todo está en un orden 
perfecto y... la actividad de la Universidad puede comenzar.
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De hecho comenzó hace ya tiempo, y está tan en marcha que algunos 
empiezan ya a percibir algo de la aridez y el extravío de este quehacer. 
¿Acaso se ha fragmentado ya algo en lo más íntimo de la actividad? ¿Es 
sostenida ya sólo por la imperiosidad y la banalidad de la organización y 
de la tradición? En alguna parte de todo este quehacer, ¿se encierra un 
engaño y una desesperación oculta? ¿Y si eso de la metafísica como una 
doctrina fijamente definida y segura de la filosofía fuera un prejuicio, y la 
filosofía en tanto que una ciencia adoctrinable y aprendible fuera una 
apariencia?

¿Pero por qué constatar aún expresamente este tipo de cosas? Después 
de todo, ya se sabe desde hace tiempo que en la filosofía, y sobre todo en 
la metafísica, todo es inseguro, que hay innumerables concepciones, 
puntos de vista y escuelas diferentes que se oponen y se despedazan: un 
cuestionable ir de un lado a otro de opiniones frente a las verdades y los 
progresos inequívocos, eso que se da en llamar los resultados asegurados 
de las ciencias. He aquí la fuente de todo infortunio. La filosofía, y ya 
sobre todo como metafísica, precisamente no ha alcanzado la madurez de 
la ciencia. Se mueve en un estadio rezagado. Lo que viene intentando 
desde Descartes, desde el comienzo de la modernidad, elevarse al rango de 
una ciencia, de la ciencia absoluta, aún no lo ha logrado. Por eso, única-
mente tenemos que poner todo nuestro empeño en que algún día lo lo-
gre. En ese momento se alzará impertérrita y emprenderá el camino se-
guro de una ciencia... para bendición de la humanidad. Entonces 
sabremos lo que la filosofía es.

¿O todo esto de la filosofía como la ciencia absoluta no es más que una 
creencia falsa? No ya sólo porque el individuo particular o una escuela no 
alcancen jamás este fin, sino porque desde su propio planteamiento esta 
finalidad es ella misma un error y un desconocimiento de la esencia más 
íntima de la filosofía. Filosofía como ciencia absoluta: un ideal elevado, in-
superable. Así parece. Y sin embargo, ya sólo tasar la filosofía conforme a 
la idea de ciencia quizá sea la degradación más fatídica de su esencia más 
íntima.

Pero si la filosofía no es fundamentalmente ni en absoluto ciencia, ¿qué 
ha de ser?, ¿qué derecho tiene aún entonces en el círculo de las ciencias en 
la Universidad? ¿No se convierte entonces la filosofía meramente en la pro-
clamación de una visión del mundo? ¿Y ésta? ¿En qué queda ésta sino en el 
convencimiento personal de un pensador singular llevado a un sistema, 
que durante algún tiempo reúne a algunos partidarios que enseguida se 
construyen ya a su vez su propio sistema? Con eso de la filosofía, ¿no suce-
de luego como con una gran feria anual?
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Al cabo, la interpretación de la filosofía como proclamación de una vi-
sión del mundo es sólo el mismo engaño que su designación como ciencia. 
La filosofía (metafísica) no es ni ciencia ni la proclamación de una visión 
del mundo. ¿Qué le queda entonces? Primeramente sólo se ha afirmado 
negativamente que ella no puede introducirse en tales marcos. Quizá ella 
no pueda determinarse como otra cosa, sino que sólo pueda determinarse 
desde ella misma y como ella misma, no comparable con nada a partir de lo 
cual pudiera definirse positivamente. Entonces, la filosofía es algo indepen-
diente, último.

b) Determinación de la esencia de la filosofía no por un rodeo a través  
de la comparación con el arte y la religión

¿La filosofía no es en absoluto comparable con otra cosa? O quizá después 
de todo sí, aunque sólo negativamente, con el arte y con la religión, por la 
cual no entendemos un sistema eclesiástico. Pero entonces, ¿por qué la fi-
losofía no es asimismo comparable con la ciencia? Sólo que en lo prece-
dente no sólo hemos comparado la filosofía con la ciencia, sino que la 
queríamos determinar como ciencia. Tampoco, y aún menos, pensaremos 
en determinar la filosofía como arte o como religión. Pero la comparación 
de la filosofía con la ciencia es una degradación ilegítima de su esencia. 
Por el contrario su comparación con el arte y con la religión es una equi-
paración legítima y necesaria de su esencia. Pero equidad aquí no significa 
mismidad.

Así pues, por el rodeo a través del arte y de la religión, ¿podremos captar la 
filosofía en su esencia? Sólo que, al margen de todas las dificultades que tal 
camino ofrece, la esencia de la filosofía —por mucho que el arte y la religión 
sean de igual orden que la filosofía— jamás la captaremos tampoco mediante 
estas comparaciones si no la hemos llegado a ver previamente. Pues sólo en-
tonces podemos destacar frente a ella el arte y la religión. Así que también 
esta vía está cerrada, aunque por nuestro camino los encontraremos a ambos, 
al arte y a la religión.

Una y otra vez somos repelidos de todos estos intentos de captar la filo-
sofía por comparación. Se aprecia que todos estos caminos son en sí mis-
mos rodeos imposibles. En este ser constantemente repelidos, somos em-
pujados a una estrechez con nuestra pregunta de qué sea la filosofía, la 
metafísica misma. ¿Cómo hemos de enterarnos de qué es la filosofía misma 
si tenemos que renunciar a todo rodeo?
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