
EN TORNO A LA FENOMENOLOGIA DE LA

CONCIENCIA INMANENTE DEL TIEMPO

Por MARGARITA COSTA

Las investigaciones de Husserl en torno al problema del

tiempo son de orientacién inmanente. Se menciona el tiem-

po cOsmico o trascendente, pero las descripciones no van més

alla del tiempo fenomenoldgico. Las posibles derivaciones

metatisicas de su concepcidn del tiempo, a las que se alude en

el parrafo 82 de Ideas I (pag. 200)
*

quedan sin desarrollar.

Expresamente sdlo parecen interesarle a Husserl los proble-
mas de la conciencia de tiempoy la constitucién del tiempo
inmanente, es decir, los problemas fenomenoldgicos, 6 —si se

desea encasillarlos dentro de una de las disciplinas filoséficas

tradicionales—, gnoseoldgicos, por cuanto las cuestiones inves-

tigadas se refieren a las condiciones de posibilidad de la expe-
riencia temporal, o ala priori de la conciencia inmanente de

tiempo.
|

Al practicarse la reducciédn fenomenoldgica la conciencia

pierde, como se sabe, su conexién con el mundo natural, en

el cual se encuentra indirectamente inserta debido a su unién

con el cuerpo. El espacio natural queda, desde luego, fuera de

consideraci6n; pero parece menos evidente que lo mismo su-

ceda con el tiempo. Es que el tiempo, segtin Husserl, se debe

entender en un doble sentido. Por un lado, esta el tiempo
medible, el tiempo de las cosas 0 tiempo trascendente; y, por

1 Ideen... herausgegebenvon WalterBiemel, M. Nijhoff,Haag 1950.
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otra, e] tiempoinherente a la vivencia en cuanto tal. Es obvio

que el primerosufre la reduccioén en pro del segundo. Este

tlempo inmanente “exhibe” el tiempo trascendente, pero se

distingue de él como las sensaciones se diferencian de las no-

tas o cualidades de las cosas que ‘“‘exhiben’’ o “‘matizan’’. Se

ha de senalar, ademas, que esa propiedad esencial de toda

vivencia es al mismo tiempo una “forma necesaria de unién

de unas vivencias con otras’, lo que quiere decir que toda

la vida de la conciencia es un continuum, un perpetuo enla-

zarse de las vivencias entre si; unas ‘“‘preceden” o “‘suceden”

a las otras, sin que ese enlace necesario se interrumpa jamas.
Y estas vivencias no son en si meros instantes, puntos de luz

que emergen y se extinguen subitamente, sino ‘“‘duraciones”

que, si bien finitas (toda vivencia aislada tiene un principio
y un fin) permiten, sin embargo, el fluir constante de una

corriente infinita de vivencias.

— ¢Qué significa “durar’”’, ya que la “‘duracién”’ constituye
un elemento esencial de las vivencias, el cual permite su in-

sercion en el continuo del tiempo? Esa duracién es un “modo

de darse algo’; es el modo temporal que, a su vez, se des-

compone en “modos” o “fases’’. Dichos modos son, recalca-

mos, modos de darse algo, de manera que no podemos aludir

a la mera forma sin mencionar de alguna manera los conteni-

dos, y esto no porque se nos ocurra asi, sino porque sdlo a

partir de lo dado en la conciencia podremos alcanzar la forma

de su darse.

La forma del tiempo no es una forma vacia. Sdlo se la

puede aislar para su descripcidn exacta en la conciencia pura;

pero‘el tiempo se esfumaria sin los objetos que en él se cons-

tituyen.

Constitucidn de los objetos temporales.

Ante todo es menester senalar que toda objetividad sin

excepcidn se constituye en el tiempo: tanto los llamados ob-

jetos fisicos, que ocupan un lugar en el espacio, como las

esencias, que estan fuera del mismo y son omnitemporales. Pe-
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ro Husserl parte de la constitucién de los objetos especifica-
mente temporales, es decir, de aquellos que no sdlo son uni-

dades constituidas en el tiempo, sino que contienen la exten-

sion temporal esencialmente en si mismos. Los ejemplos de

que se vale son los de una melodia y sus sonidos. Es decir,
tanto la melodia como cada uno de los sonidos que la compo-
nen tienen, en cuanto tales, su propia duraciédn temporal,
y ambos son, por ende, ‘‘objetos temporales” o “‘duraderos’”’.

éCdémose constituye, pues, una melodia? Para que todas
las afirmaciones tengan valor universal y eidético, habra que
describir la melodia como objeto inmanente, después de efec-

tuada la epojzé,sin aludir a ningun aspecto factico de la me-

lodia real. Mejor dicho, debemos mostrar cOmo se produce
inmanentemente la melodia. ‘Tenemos, en primer lugar, una

impresiOn o proto-impresidn correspondiente al primer soni-

do de la melodia, Esta percepcién posee la forma del ahora;
es percepcioén en sentido estricto. Lo dado en ella, el sonido

incipiente, es actual: se da con originariedad, en persona.
Pero inmediatamente surge una nueva impression, que reviste

también la forma del ahora. La impresion anterior no desapa-
rece al surgir la nueva, sino que es retenida. Es decir, el

sonido sufre una modificacién, pero se conserva en su espe-
cificidad sonora. Es el mismo sonido; sdlo se ha modificado

temporalmente, en cuanto que ya no es actual en sentido

estricto, sino inmediatamente pasado; pero es consciente aun,

consciente como “‘habiendo sido’, en una peculiar conciencia

de pasado inmediato, que es la “retencién’’. De este modo ya
tenemos dos sonidos de la melodia: el primero, recientemente

pasado; el segundo, actual. Y si ahora surgiese un tercero,
nada nos impediria admitir que el segundo sonido seguiria
la misma suerte del primero, en el sentido de una modifica-

clon temporal que en nada afectaria su esencia especifica. Pe-

ro la modificacion no se detiene alli, porque el primer sonido

sufre una modificacion de segundo grado, que Husserl llama

“retencién de retencidn”, y permanece también en la con-

ciencia, retenido en grado *. O sea que lo retenido, mientras

dura la retencién, no permanece jamas inmodificado, sino que
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se modificaen modo constante con el surgir de cada nueva

protoimpresidn:
No: hay irrealizaciénde los contenidos, como pretendia

Brentano. Yo estoy “percibiendo’”’ una melodia real (en un

sentido ampliado de percepcién, en que entran también in-

tenciones retencionales), no fantaseando una melodia. Las

sensaciones retenidas no pueden, pues, convertirse en fantas-

mas, pues en ese caso.se pasaria de una conciencia perceptiva
a una conciencia meramente representativa y ya no se podria
distinguir esencialmente la percepcién de una melodia de

una fantasia de la misma. Tampoco pueden los sonidos re-

clentemente pasados permanecer inalterados en la conciencia

que los “percibe’’ como acoplados a los sonidos presentes, por-

que sin esa peculiar modificacién temporal que es la modifi-

cacion retencional, no tendria conciencia de una “‘sucesion”’

de sonidos,sino de una superposicién de los mismos.

Por lo dicho se advierte que Husserl] utiliza el término

“percepcién” en dos sentidos, uno estricto y otro ampliado.
En rigor sdlo el ‘“‘punto-ahora” es percibido, si entendemos

por percepcion la captacién de algo que es presente en si

mismo; pero el presente no debera ser entendido como. un

punto en el tiempo, porque entonces Jamas podriamos tener

concienciade. algo que dura, de algo “‘extendido
en

el tiem-

po ~

Husser]
ha tomado de W. Sternla idea de un “presente

extendido”“intervalode presente”,y la ha Nevado al plano

feniomenoldgico.SegunStern,‘ ‘hay.percepcionesque sin per-
der su interior unidad ocupan cierto lapsode tiempo y pue-
den tener por objeto ese lapso”. Llama “‘intervalo de pre-
sente” al.“‘Japsodentro del cual es posible la directa percep-
cion del tiempo”’’.

-Percepciones, pues, en sentidoamplio,.captacién de una

“extension temporal’’. En un unico acto aprehensivose abar-

can los contenidos actuales juntoa los “retenidos’’ y alos

“anticipados”en una protencion.Recordemos que para| Hus-
serl la unica evidenciaoriginaria es la de la

percepcion,pues

2 STERN,We Psicologia desde el punto de vista personalistico.Biblioteca.de

Psicologia‘General. Editorial Paiddés. Buenos Aires, 1957.
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sdlo.en ella se me da algo con-ipseidad. Pero ésa evidencia

sdlo es adecuada cuando lo percibido es un objeto inmanente,
una vivencia, y ésta incluye la temporalidad como una pro-
piedad esencial. Por lo tanto, no puede excluirse la extensién

temporal de la esfera de la percepcidn, sin negarse la eviden-

cla de la cogitatio.
Lo dicho mas arriba para la melodia rige para el sonido

alslado, que también se da en fases, a cada una de las cuales

corresponde, en los datos hyléticos, una sensacidn sonora, pri-
mero actualmente apercibida o aprehendida, luego retenida.

Pero el sonido, en cuanto objeto inmanente, permanece idén-

tico a través de las fases. Lo mismo cabe decir de la identidad

de la melodia: es siempre la misma melodia a través de su

curso. Por eso es licito hablar de un “objeto que fluye’’, de

un “objeto temporal”. Las notas sensibles se refieren a un

mismo sustrato, y en ello precisamente consiste la funcién ob-

jetivante de la conciencia aperceptiva que “‘anima’”’ los datos

hyleticos.
Mientras dura la melodia, todo el lapso de la duracién

temporal, desde el punto inicial al ‘‘punto-ahora’’, permanece
consciente como duracidn transcurrida. Al llegar al final de

la melodia, no surge una nueva protoimpresidn —o, mejor
dicho, la serie finita de impresiones que constituyen la melo-

dia llega a su fin— y la nueva impresién que surje correspon-
dera a otro “‘objeto”’ incipiente, pero no ya a aquél cuyo
transcurso se ha cumplido. Sin embargo, todo el fenoémeno

sonoro en cuanto tal esta retenido en la conciencia durante

un lapso no exactamente-determinable. Ahora la-melodia toda

sufre la modificaciédn retencional, se “hunde’’ en el pasado,
mientras que sus fases conservan un orden inalterado e inal-
terable en su especificidadtemporal.

La retencién debe ser entendida como simple“‘depre-
senciacion”. En cuanto al tiempo, lo conservado se’ modifica,

y esa modificacién constituye una depresenciacién. Puede de-

cirse que en Fusserlel tiempofluye hacia el pasado, pues lo

recién percibido se “sumerge” en el tiempo. De alli que se

pase normalmente de la retencién al olvido, cuando el grado

(
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de depresenciacién alcanza un punto en que ya el contenido

es “totalmente pasado’’. Es decir, como sefiala Ivonne Pi-

card *, “la capacidad de presencia de la conciencia no es infi-

nita”: de alli que una buena parte de mi pasado sdlo me sea

“accesible por rememoracion explicita’, o sea, en un acto

especifico de la conciencia que puede llevarse a cabo cuando

la retencién ha dejado de actuar. Pero no estamos de acuerdo

con Ivonne Picard en que el olvido sea conditio sine qua non

del recuerdo auténtico. Basta la depresenciacion parcial, pues
la actualizacién de un contenido puede también efectuarse,
como demuestra Husserl en diversas oportunidades, mientras

dura la retencion.

Husserl recalca la importancia de no confundir la reten-

cin o recuerdo primario con la rememoracién o recuerdo

secundario, La retencién no produce ni reproduce ninguna
objetividad duradera. Sdlo mantiene lo producido en la con-

ciencia del ahora, unica en que se constituye originariamente
una objetividad. En cambio el recuerdo actualiza, reconstitu-

ye una objetividad; y si se trata de una objetividad temporal,
la reconstituye en todas sus fases, ‘‘actuales’’, “‘retencionales”’

y ‘“‘protencionales”, conservando el orden de las fases y las

modificaciones respectivas. Es decir, las partes del todo sufren

la modificacién reproductiva, e incluso el pasaje mismo de

una fase a otra. Se admite que la retencidn, en cuanto fase de

un continuo conciencial, y lo en ella retenido —ya sea que

dirijamos la mirada a las noesis o a sus correlatos noema-

ticos— pueden ser a su vez rememorados. Hay, pues, recuerdo

de la retencidn y de lo retenido. A la inversa, hay retencién

del recuerdo, en cuanto el “fenédmeno mnémico”’ constituido

permanece en cuanto tal durante un tiempo en la conciencia.

Ya no puede quedar duda de que se trata de dos formas dis-

tintas de la intencionalidad.

Asi afirma Husserl que la melodia es “quasi-oida’’ en el

recuerdo, y para “quasi-oirla” es menester recontruirla en to-

8 PIcARD, I.: El tiempo en Husserl y en Heidegger —incluido en la edicién

castellana de la “Fenomenologia de la conciencia del tiempo inmanente”, de E.

Husserl—. Editorial Nova, Buenos Aires, 1959.
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das sus fases. Agrega Husserl que solo en la rememoracion se

puede reiterar un objeto temporal idéntico —ya que no es

posible volver a percibirlo actualmente—. Los objetos espa-

ciales, en cambio, pueden volver a ser percibidos originaria-
mente, ademas de reiterados como “‘ya percibidos’’, y en am-

bos casos identificados como ‘‘el mismo objeto’. En el parrafo
131 de Ideas, Husserl alude a la posibilidad de que actos

separados —dos percepciones, 0 una percepcion y un recuer-

do— se unan y sostiene que en virtud de esa agregacién ‘‘el

algo —determinado eventualmente una vez de tal manera, y

otra vez de tal otra— de los nuicleos al comienzo separados,
llega a la conciencia como el mismo algo, 0 como el mismo

‘objeto’ concordante”’ *. El ejemplo que le sirvid de punto de

partida para estas digresiones, mencionado parrafos mas arri-

ba, es el de un “‘manzano en flor’’, es decir que Hsserl alude

aqui explicitamente a la identificacién de objetos espaciales.
Las observaciones anteriores conducen al problema de la

individuacion, ligado en Husserl al problema del tiempo.

El principiode individuacidn.

Debemos analizar cuidadosamente como se efectua la

aprehension integral de un objeto temporal a partir de los

datos hyléticos o contenidos primarios; es decir, cOmo son

aprehendidos éstos prima facie.
Se trata de una aprehensidén que se bifurca, es decir, de

una doble aprehensién que se efecttia sobre la base de los

mismos datos. Las sensaciones representan cualidades de las

cosas, escorzan o matizan cualidades que, en cuanto tales, son

extra-temporales. Desde este punto de vista llamamos a las

sensaciones ‘“‘contenidos aprehensivos’’, y sobre ellas se consti-

tuye el objeto en su consistencia especifica, pues queda ya en

clerta medida identificado como perteneciente a una “clase”

de objetos. Sin embargo, no podriamos aun individualizarlo,

4 Ed. cit., pag. 321.
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precisamente por ser, desde el punto de vista de su especi-
ficidad cualitativa, idéntico con los demas objetos de su

especie.

Pero las sensaciones son “‘datos’’ también en otro sentido.
Son escorzos temporalesque“exhiben” o “matizan” tiempo
transcendente. Ese tiempo “‘preobjetivado”se aprehendesi-

multaneamente con las cualidades especificas, y as{ quedan
constituidos, junto con la nueva objetividad, la extension tem-

poral y el lugar temporal del objeto. Las determinaciones

extra-temporales pueden repetirse;el lugartemporal, no, por-

que nunca volvera a darse el mismo “‘ahora’’, La irreversibi-

lidad del tiempo, en ultima instancia, hace de cada objeto un

objeto individual. Los objetos conservan su individualidad

al sumergirse en el pasado, es decir: se alejan con respectoal

ahora actual, se ‘““hunden” en el pasado,pero mantienen su

lugar en el tiempo transcurrido y “constituido”,un tiempo
que ya es fijo, pues nada puede alterar sus “contenidos’, SUS

ritmos relativos y el orden de sus fases. :

Pero hasta aqui. no. nos parece: suficientemente claroel

analisis efectuado por Husserl en la Fenomenologia de la

conciencia inmanente del tiempo,porque, por un lado, pa-
rece erigiral tiempo en principio universal de individuacién

(lo seria también. para los objetos espaciales), mientras que,

por otro lado, hace hincapié constantemente en una unica

clase de objetos: los objetos temporales.
Creemos que el problema puede presentarse asi: Ha dicho

Husserl que los objetos temporales son propiamentetales por

conténeren si, especificamente,la extensi6n temporal. Fs de-

cir, que al hablar de la constitucién de un objeto en su con-

sistencia especifica, si ese objeto pertenece a la clase de los

que hemos convenido en llamar objetos temporales, el tiempo
debe entrar también en su constitucidn como elemento espe-
cifico. La extensiédn temporal del objeto, su duracion, en

cuanto implica una serie de fases ordenadas de una manera

determinada e inalterable, es “tiempo especifico”’, “‘cualidad

temporal”. En cambio, su posicidn dentro del tiempo inma-

nente y objetivo, merced a la cual es posible su reiterabilidad
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en el recuerdo, es el “lugar temporal’. Este implica. horizon-
tes temporales, no solo desde el punto de vista de la sucesién

temporal (los horizontes del antes y del después), sino tam-
bién desde el punto de vista de la simultaneidad. Y esos hori-

zontes se insertan dentro de la corriente del-tiempo, ya sea

que el objeto ocupe un “punto” de ese tiempo o, en cuanto

acontecertemporalo duracion, una “extensidn’’ del mismo.

Ahora bien, :como se adquiere conciencia de la identidad

de un objeto? Dira Husserl que mientras dura la retencién

de algo pasado, se lo puede rememorar, es decir, puede surgir
en la conciencia la imagen reproductiva de ese algo. La actua-

lizacion relaciona lo reproducido con lo que auin se mantiene

fresco en el modo del recuerdo primario, y se produce la con-

ciencia de la identidad. Compruebo, con absoluta evidencia,

que lo rememorado es lo mismo que fue antes percibido. Sé

que se trata del mismo objeto y no de dos objetos iguales,

porque el lugartemporaly sus horizontes temporalesque per-
miten su insercién en el tiempo objetivo e inmanente, son

idénticamente los mismos. La modificaciénrememorativa
puedereiterarse un numero de vecesidealmenteinfinito,sin
que

se altere la identidad del objeto.
-

a

La funcién de la rememoracién es fundamental’para’‘la
identificacién de todo objeto; pues si bien Husserl alude

ala
posibilidadde volver a percibir un objeto fisico insertoen el

espacio objetivo, es obvio que para identificarlo como el mis-
mo debo compararlo con el que “‘ha sido percibido” por ‘mi

antes. Todo “‘reconocimiento” de un objeto implica el recuer-
do,-ypor lo tanto, el tiempo.En el parrafo 41 de Ideen, dice
Husserl, refiriéndose a una cosa espacialpercibida en*dos

actos de percepcidén discontinuos, que “tengo de ella concien-

cia como idéntica en la conciencia sintética que enlaza la nue-

va percepcioncon el recuerdo” °. En todos los casosSe trata
de sintesis que se realizan en el tiempo.

:

Por otra parte, la “historia del mundo”, la’ duracién de las

cosas que se pone de manifiesto en el perceptible,desgaste

5 Ed. cit., pag. 92. Cfr. Cartesianische Meditationen (II, § 18,
» pags.

79

5)Herausgegebenvon S. Strasser, Haag 1950.
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sufrido por las mismas a traves de su permanencia, implican
su iNsercidn en un tiempo trascendente. Ambos tiempos —el

trascendente y el inmanente— son en cierta medidael ‘“‘mis-

mo’, pues los vincula la intencionalidad. Como toda “‘objeti-
vidad” inmanentemente constituida, el tiempo inmanente o

fenomenoldgico es también intencional, en el sentido de la

“imtencionalidad noematica” de que habla Husserl en Ideas.

Pero no se refiere Husserl a ese tiempo trascendente, sino en

cuanto ello es requerido por la universal estructura inten-

cional de la conciencia. En ningun momento “postula’ nada

con respecto a él. La mera “hipotesis’” o la deduccién no

tienen cabida dentro de las investigaciones de Husserl, quien
aplica con todo rigor su propio método.

La constitucidn del tiempo: Los caracteres temporales.

Luego de las extensas y minuciosas descripciones acerca

de la constitucion de los objetostemporales,Husserl muestra

como, en la misma conciencia originaria,se constituyenlos

caractéres temporales de. sucesi6n y simultaneidad, y como se

adquiere conciencia de ellos en la rememoracidn °. Aqui en-

tran en juego dos formas de la intencionalidad, que Husser]l

denomina “longitudinal” y “‘transversal’”’.
Merced a la intencionalidad longitudinal, es posible des-

viar la mirada de las objetividades temporales y dirigirla a la

duracion y a la.secuencia mismas. Compruebo entonces que

la sucesion se da “‘originariamente” en una percepcion, al

igual que los puntos sucesivos. Percibo primero un punto A,
lo retengo, y luego percibo otro punto B, que a su vez reten-

go. La conciencia continua siendo, a medida que surgen nue-

vas Impresiones, conciencia de los mismos puntos A y B que

se alejan hacia el pasado. Pero también tengo conciencia evi-

dente de que A sigue a B.

6 Cfr. Die Idee der Phdnomenologie, V. Vorlesung, pags. 67 sg., herausgegeben
von Walter Biemel, Haag 1950, y en particular Erfahrung und Urteil, paragrafos
36-38, pags. 181 sg., y parag. 64, pags. 303 sg. (Herausgegeben von L. Landgrebe,
Hamburg, 1954).
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En la conciencia en que se da originariamente una suce-

sion intervienen esencialmente la retencién y la rememora-

cién. La retencién constituye el horizonte del ahora, es decir,
constituye originariamente el alejamiento de una fase y luego
del todo ya constituido. En cuanto a la captacion de la dura-

cion misma, ella sdlo es posible con respecto a duraciones

pasadas. Como en todos los casos, la rememoracién permite
distinguir claramente la conciencia (ndesis)de aquello de que
es conciencia (ndema). Asi, en el recuerdo de una sucesién

A-B, tengo el recuerdo de A y el recuerdo de B, pero no

“percibo” simplemente la sucesibn de esos recuerdos, sino

que tengo conciencia modificada, rememorativa, de que “A

sigue a B’. Tanto A y B como la sucesion de esos momen-

tos han sido reiterados, y la conciencia de la sucesién resulta

aclarada, puesto que su rememoracion es posible por haber

sido “originariamente percibida”. El recuerdo, en todos. los

casos, remite a una percepcion.
La actualizacion cae dentro de la esfera del “yo puedo”,

del ambito de mis libres posibilidades. “‘Puedo’’, en el sen-

tido de una posibilidad ideal, rememorar algo percibido y la

percepcion misma cuantas veces quiera, en actos reiterativos

de distinto grado; y siemprepuedebifurcarse la intencionali-

dad, de manera que mi conciencia enfoque lo recordado o el

recuerdo mismo. Por otra parte, la actualizacidn es en buena

medida arbitraria, ya que puedo “reconstituir”’ un objeto, por

ejemplo, una “cosa fisica’’, recorriéndolo libremente en dis-

tintas direcciones y manteniéndolo como siempre el mismo

objeto.
En el caso de la rememoracion de un objeto temporal,

esa arbitrariedad se manifiesta igualmente, en el sentido de

que puedo actualizar la duracién transcurrida mas rapida o

mas lentamente, mas clara o mas confusamente; puedo actua-

lizar solamente una o algunas de sus fases, o reproducirla inte-

gra, de principio a fin. Pero hay caracteres esericiales que no

puedo alterar: el orden de las fases, los ritmos fijados en la

constitucion originaria de un objeto temporal. El punto A

debe seguir necesariamente al punto B, si en tal orden se
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dieron originariamente.. Y aunque puedo alterar el tempo
total de la melodia en su actualizacién, no puedo hacer lo

mismo con los tempi internos que guardan entre si una rela-

cion fija, porque ello alteraria esencialmente la melodia. Es

como si un ejecutante, al interpretar una partitura, omitiera

los ‘“‘silencios’, o superpusiera sonidos que deben emitirse en

sucesion. ‘Todo esto demuestra que no solo se constituyen en

la conciencia temporal objetividades “‘estaticas’”sino tambien

objetividades “‘dinamicas’’ en que el tiempo entra como un

componente esencial. Y ese tiempo también debio constituirse

en una conciencia originaria.

Otro cardcter temporal es el de la simultaneidad. La con-

ciencia del ahora constituye, junto con el nuevo punto obje-
tivo, un lugar temporal originario. Y si bien pueden surgir
a la vez no una, sino varias protoimpresiones, coexistir en un
mismo punto-ahora, no se constituira sino un solo lugarori-

ginario para todas ellas. En el caso de surgir juntas, una pro-

toimpresion A se distinguira de otra protoimpresion B por

su. materia, y las objetividades constituidas en la aprehension
de los: contenidos impresionales tendran distintas cualidades

especificas, pero el tiempo sera: el: mismo: para: ambas,:ten-
dran el mismo presente temporal. Esas dos impresiones.(por
ejemplo una sensacién de color y una-sensacidn sonora) —y
las correspondientesobjetividades— son simultaneas. .

Recordemos que el lugar temporal es la forma ‘de: indivi-

duacién de un objeto,’ lo que permiteidentificarlo como el
mismo. de modo que ‘el lugar* temporal:debe* conservarse a

través de los modos decursivos, 0 sea que una impresién ‘se

“hunde”. en-el pasado con su lugar temporal... Cuando. dos

protoimpresiones se han dado al mismo tiempo, constituyen
un “ha sido” también simultaneo al sufrir la modificacion

retencional: es decir, contintan siendo simultaneas a través

de los modosdecursivos. Dichas protoimpresiones quedan ne-

cesarlamente enlazadas: Continuo distinguiéndolas por: su

contenido —si este fuera el mismo nose trataria de: dos ‘im-

presiones sino de una sola— pero se me dan también a una

en la rememoracion.
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La simultaneidad, como lasucesién,.se constituye origina-
riamente en una percepcidn, pero en este caso hablamos de

percepcionen sentido estricto, mientras que en.el de la su-

cesién se trataba de una percepcionen sentido amplio. Ade-

‘mas, la simultaneidad requieredos impresionesde distinto
contenido, mientras que la variacidn de contenido no es esen-
cialpara la sucesién (dos sonidos especificamenteiguales pue-
den sucederse). La retencidn juega tambiénsu papel en el

caso de la simultaneidad, ya que el depresenciar los conteni-
dos y constituir el pasado posibilitala rememoracién. Pero
su funcién no es esencial a la constitucién de la simultaneidad
como lo era con respecto a la sucesién.

Lo
que nos permite adquirir “conciencia de la sucesioOn”

y “conciencia de la simultaneidad”, es, en ambos casos,la
rememoracion.

|

Tiempo constitutdo y hempocomstituyente.
Loscaracteres.s.temporalesa quenos"hemosseferido1

te:
miten, en cuanto a su constitucién, a formas primitivasde

enlacede”unas protoimpresionés,con “otras. .Dentro de la

corriente una de las vivencias encontramosmuchasseries. fi-

nitas de protoimpresionesque empiezany terminan. Pero la

forma enlazantees unica, porque para cada una de esas series

rige la ley de transformacion del ahora en, un “‘recién-pasado”
y del “aun-no” en un ahora. Ademas existen formascarres-

pondientesa cada uno de los ‘modos decursivos, de las cuales
hemos destacadola forma del ahora. Esdecir, las posibilida-
des formales son siemprelas mismas, aunquelos contenidos

y la extension de las series impresionales varien.

Hemos aludido a dos formas de enlace:

1. La uniénde todaslas protoimpresionessimultdneasba-
jo la formadel ahora, o “simultaneidad impresionalde flu-

xiones”. ‘También los: modos decursivos son formas enlazan-

tes, de manera que lo que se dio originariamente como

43



simultdneo es retenido como tal. De alli que, segun vimos,

impresiones de distinto contenido conserven un mismo lugar
temporal cuando se constituyen simultaneamente.

2. A la unién de una conciencia protoimpresional con

una serie continua de modos decursivos de protoimpresiones
anteriores, Husser] la llama “‘presimultaneidad fluxional’”,

porque todas las fases pueden ser abarcadas por un solo acto

aprehensivo,aunque no se trata de una simultaneidad pro-

piamentedicha. En ella se constituye el caracter temporal
pre-eminente de la sucesién.

Cuando Husserl alude en general a la “forma del tiem-

po’, se refiere univocamente a la segunda forma enlazante.

Dicha forma se identifica con la ley de transformacidn cons-

tante de la conciencia, y la simultaneidad cae tambien bajo
esta ley, es arrastrada por la sucesiOn. Es decir, lo mismo ha-

bria tiempo si solo tuviéramos protoimpresiones sucesivas que

surgierande una a la vez, aunque la compleyidad de la con-

clencia contradice esa posibilidad.En cambio, la mera si-

multaneidad no tendria sentido sin la sucesién.

Merced a la forma enlazante unica del tiempose constl-

tuye Ja unidad de la corriente de la conciencia, porque la ley
rige no solo para cada vivencia o impresién considerada ais-

ladamente, no sdlo para cada serie finita de impresiones en

que se constituye una duracién determinada, sino para toda
la corriente de las vivencias.

Observa Husserl que cuando ha transcurrido una serie

finita de protoimpresiones —por ejemplo la corriente en que
se constituye un sonido de una melodia— ya se encuentre aun

presente en el modo de la retencién, ya se haya hundido

totalmente en el pasado, puedo dirigir la mirada sobre ella

en la intencionalidad longitudinal. Entonces la corriente

transcurrida aparece como una unidad. Es decir, en la co-

rriente de la conciencia se han constituido dos unidades:

I. La unidad de Ja duracion sonora; el sonido como sien-

do el ‘“‘mismo”’ a través de sus fases.
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2. La unidad de la corriente conciencial como conciencia

de esa duracion sonora.

Dicho en otras palabras: se ha constituido el objeto tem-

poral y a la vez una serie temporal finita. Pero ambas unida-

des, la del sonido inmanente y la de la corriente conciencial,
se constituyen en la misma corriente conciencial, una y unica.

O sea, que la corriente conciencial constituye su propia
unidad.

Merced a la doble intencionalidad de la conciencia de

pasado —tanto la retencional que “produce” el pasado como

la rememorativa que lo reproduce— puedo dirigirme al tono

idéntico como fenédmeno duradero (intencionalidad transver-

sal) o aprehender la serie de fases en que aquél se constituye
(intencionalidad longitudinal).

Esta segunda forma de la intencionalidad capta: en primer
lugar, una presimultaneidad unitaria de fases. Si luego deja-
mos transcurrir la corriente, es decir, permitimos que el tiem-

po inmanente fluya, manteniéndonos en la orientacién de la

intencionalidad longitudinal, observamos que la nueva con-

tinuidad de fases presimultaneas que se constituye actha como

retencién con respecto al trozo de continuidad transcurrida.

Gracias a la constancia de las modificaciones retencionales

—sobre la que ya no creemos necesario insistir— se constituye
en la corriente de la conciencia la wnidad de la corriente mis-

ma como una forma, como un orden unidimensional.

La intencionalidad transversal constituye un tiempo ob-

jetivo, un tiempo “‘Ileno” en el cual estan como insertados

los objetos con sus duraciones y sus horizontes temporales.
Este “tiempo”, como esos “objetos’’, son ‘“‘objetividades’’ in-

manentemente constituidas, correlatos noematicos de la acti-

vidad conciencial. Husserl lo llama tiempo “inmanente”’ o

“fenomenoldgico”’, y a veces también “‘intencional”’.

La intencionalidad longitudinal, por su parte, constituye
un tiempo pre-inmanente o “‘pre-fenomenoldgico’”..Es la for-

ma de la corriente constituyente de tiempo que se constituye
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a.si-misma y se hace: aprehensible en cuanto tal:. Podriamos

compararla al cogito reflexivo, que se constituye a la véz

como.conciencia.‘‘de’” algo-y como autoconciencia.

-Resumiendo lo dicho anteriormente, advertimos que en

la Fenomenologiade la conciencia inmanentedel tiempo,
Husserl habla de. ‘‘unidad” y de “tiempo” por lo menos en

un triple sentido. Naturalmente,no se trata sino de wna

unidad y de un unico tiempo, pero al andlisis surgen distintos

estratos noéticos y_correlativamentenoematicos que permiten
estasdistinciones.

Se refiereprimeramentea la unidad del “objeto durade-

ro”, como rhidad inmanentemente constituida o unidad de

sentido;que nos remite a un objetoidéntico. La unidad de

la referencia objetiva, pues, sé mantiene a través de los cam-

bios. Un segundo sentido es el de la unidad de una duracion

finita, entendiendopor tal la de las fases por las que atravie-

san una serie dé protoimpresionés que constituyen un objeto
duradero. Esa unidad me permite “aislar” un “‘trozo’” de la

corriente conciencial como duracion finita: Podriamos llamar

a la primera unidad “‘noematica” y a la segunda “unidad

noética’.. Un.tercer sentido de unidad es el de la corriente de

la conciencia, bajo la cual caerian explicita e implicitamente
todas las unidades parciales. Observamos que esta unidad tie-

ne el caracter.de.una “idea’’,.por cuanto me seria imposible
abarcarcon una sola miradatoda la.vida de mi -conciencia,
aun consideradacomovida individualfinita, surgida de otra

vida pre-individualinfinita que es su fuente, Si considero el

“pasado”de mi conciencia como un pasado finito, e intento

en la rememoracién‘reconstruirlointegramente,‘compruebo
que tal cosa no es posible.Puede élegirun punto cualquiera
de ese pasado| como punto de partida y reconstruir un aconte-
cimiento cualquiera; al hacerlo, dirigiréla mirada, ya a los
contenidos constituidos, ya a Jas fasés en que se constituyeron.
Todo esto ‘efitra- en‘la esfera’ de: mis libres posibilidades.A

ese acontectmiento corresponde un horizonte de intenciones

vacias e indeterminadas.que Jo ligan -con el: ahora actual,

pues toda duracién transcurridase da como el eslabén de una
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cadena que se. continua hasta llegar al presente.. Pero si

intento plenificar esas'intenciones explayadamente, de mane-

ra de reconstituir todo el tiempo transcurrido hasta ahora y

los acontecimientos que en él se suceden, reconoceré con evi-

dencia la imposibilidad de hacerlo. Los campos temporales
"

se superponen, pues la capacidad de presenciacion de la con-

clencia, segun ya lo hemos sefialado, es limitada. Esto no me

impide llegar, de la manera ya expuesta, a la conciencia de

una “unidad” como una “idea”, y captarla con plena evi-

dencia.

Encontramos en Husserl extensas y prolijas descripciones
del tiempoinmanente o fenomenologico que se constituye en

la conciencia sobre la base de los escorzos temporalesque

proporcionan las sensaciones. Este tiempo apunta a un tiempo
trascendente o codsmico al que Husserl no se refiere explici-
tamente. El tercer sentido esta dado por el tiempo “pre-fe-

nomenolégico”,
’,

entendido como pura forma constituyente.
Un cuarto sentido de tiempo podria sefialarse atin en el

plano de los datos hyléticos. Es el de la temporalidad‘ ‘pre-
objetiva” escorzada, sobre cuya base se constituye la aprehen-
sion de los momentos temporales.

De modo que, si bien en Ideas Husserl sdlo se refiere a

dos sentidos del tiempo, tal como lo expusimosen la parte

introductoria de este trabajo,sus investigaciones sobre la con-

ciencia inmanente del tiempo lo condujerona distinciones
mas

Ss prolijas.

El tiempoy la conciencia.

No puedo, segun hemos visto, reactualizar en plenitud to-

do mi pasado,o tener de él una evidencia adecuada. ‘Tampoco
puedo anticipar la totalidad de mi futuro. La “conciencia

profética’”’ de que habla Husserl en algun pasaje de la Fe-

nomenologia de la conciencia inmanente del tiempo, no

es sino una ficcién idealizante. Sin embargo, la concien-

cia lleva en si al tiempo. Esta aparente paradoja se resuelve
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si recordamos las distinciones precedentes. El tiempo que la

conciencia lleva en si es una mera forma, una ley que rige
para toda la vida de la conciencia y sus contenidos inmanen-

tes. S6lo en este sentido cabe hablar de la inmanencia del

tiempo.
Por otra parte, la conciencia misma, que lleva en si al tiem-

po, “vive en el tiempo’’. Solo en el tiempo puede la concien-

cia revelarse a si misma, autoconstituirse como conciencia.

En su sentido mas intimo el tiempo es, pues, el modo mismo

en que se autoconstituye el cogito. Y puesto que del cogito
tenemos una evidencia apodictica, ya que el ser de la con-

clencia se revela en él como un modo de ser absoluto, la

evidencia del tiempo es igualmente apoditica y el tiempo es

también, en este sentido muy peculiar, un absoluto.

La meta alcanzada ilumina el camino recorrido. Los obje-
tos temporales constituyeron la ‘“‘guiatrascendental” que nos

condujeron a estructuras de conciencia correlativas, las cua-

les se redujeron eidéticamente a una Unica forma o estruc-

tura universal la cual se revelé, en una evidencia apodic-
tica, con la forma de la temporalidad inmanente.

Hasta aqui llega el analisis fenomenoldgico del tiempo.
Pretender ir mas alla seria caer en la especulacion, y eso, si

queremos permanecer dentro del ambito legitimo de la fe-

nomenologia, nos esta absolutamente vedado. Preguntarnos
qué es el tiempo, mas alla de la conciencia o desvinculado de

ella, seria tan absurdo, desde este punto de vista, como pre-

guntarnos qué es o como es el mundo en si, independiente-
mente de la experiencia en la cual se constituye como unidad

de sentido.
|
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