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caso de dos referencias en números arábigos —tras el latino, que 
indica el tomo—, se entenderá que la segunda es a la correspondiente 
traducción española.
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Presentación

El pensamiento filosófico de Edmund Husserl (1859-1938) em-
pezó a tomar cuerpo en la última década del siglo XIX, pero a estas 
alturas del XXI todavía no se ha dejado trasladar al «museo de los 
filósofos» cual pieza de exposición, objeto «clásico» de la admiración 
erudita de unas pocas gentes. La filosofía que afanosamente gestó 
Husserl en cinco décadas de entrega incondicional al pensamiento 
conserva en el presente vigor teórico para cuestionar nuestras creen-
cias más o menos fundamentales o naturales y para tomar distancia 
respecto de muchos tópicos sobrevenidos, más o menos posmodernos. 
Aun hoy promueve ella una profundización insólita en la experien-
cia de los seres humanos, que se muestra capaz de rastrear tanto las 
fuentes ocultas como las desembocaduras sorprendentes de la vida a 
la que aparece el mundo. Lejos de conceder que el ciclo histórico de la 
filosofía haya tocado a su fin, la fenomenología del fundador de la fe-
nomenología sigue hoy invitando a pensar con radicalismo renovado. 

Esta vitalidad del pensamiento husserliano merece distinguirse de 
la centralidad que corresponde a la fenomenología en todo el ámbito 
no-anglosajón de la filosofía del siglo XX. Husserl puso nombre y 
dio forma teórica a una filosofía descriptiva, pero a la vez eidética, 
atenida a lo dado, a los fenómenos, pero a la vez crítica de cómo sea 
posible el darse de algo y de todo, que se halla sin duda en el origen 
histórico y conceptual de la llamada «tradición filosófica continental», 
a veces aludida incluso, con clara simplificación, como «filosofía 
continental». La incesante, la admirable fecundidad de esta matriz de 
pensamiento ha comportado una y otra vez desplazamientos teóricos 
muy significativos respecto de la fundamentación husserliana de la 
fenomenología pura, que parecían arrumbar la aspiración distintiva 
de esta última a ser filosofía primera. Los sucesivos giros e inflexio-
nes que van de la ontología fundamental a la hermenéutica y a la 
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deconstrucción, o de la fenomenología de la existencia corporal a la 
fenomenología material o de la alteridad, etc., hacen buena la cono-
cida declaración de Ricoeur de que el movimiento fenomenológico 
es la secuencia de las herejías que jalonan su historia. La pequeña 
paradoja velada en este aserto estriba, con todo, en que la sucesión de 
disidencias y transformaciones se ha planteado, a cada nuevo hito, en 
cada propuesta de replanteamiento y redirección, respecto de la obra 
del fundador; o, en rigor, respecto de Husserl y Heidegger a la vez, y 
no tanto o en medida menor respecto del último hito disidente en el 
orden del tiempo. Ocurre como si la inspiración inicial del movimien-
to fenomenológico, o de nuevo más bien la gran escisión inicial, el 
«cisma» entre Husserl y Heidegger, se mantuviera como la referencia 
filosófica permanente de los, por lo demás, diversos derroteros de la 
tradición continental. La tenaz vitalidad de la filosofía de Husserl a 
la que antes me he referido tiene además que ver, sin embargo, con 
el hecho de que la fenomenología trascendental ha ido ganando pre-
sencia y vigencia, cobrando frescura y potencia, también frente a sus 
pretendidas superaciones, conforme avanzaba la segunda mitad del 
siglo XX. Como si el fundador se resistiera a la condición de mera 
inspiración de partida y renovara una cierta pretensión de juventud 
con la que avivar el sueño de la fenomenología como cumplimiento 
del saber filosófico buscado. El sueño, en definitiva, de una lucidez 
descriptiva incondicional, que pueda denunciar los atajos de las cien-
cias en el problematismo de la teoría de la verdad a la vez que aplaza 
las urgencias de las cosmovisiones y la fatalidad de los destinos his-
tóricos, incluido el del propio nihilismo occidental.

A esta situación tan peculiar de un referente filosófico lejano que 
va creciendo en cercanía ha contribuido, más que ningún otro factor, 
la salida progresiva a la luz pública del enorme legado científico de 
Husserl. La edición de Husserliana ha ido poniendo a disposición de 
los estudiosos «la montaña de los manuscritos» inéditos de que su 
autor hablaba, y que abarca, en efecto, libros originales enteros junto 
a multitud de borradores de trabajo, investigaciones sistemáticas lle-
vadas a cabo al lado siempre de programas de investigación ulterior. 
Ciertas aportaciones cruciales de la fenomenología trascendental, 
como la condición encarnada de la subjetividad, que hace del cuerpo 
propio una dimensión irreductible del yo puro, o como la génesis de 
la experiencia en una pasividad radical que incluye estratos instintivos 
de la vida intencional, o bien como las estructuras prácticas, cultura-
les e históricas del mundo de la vida (que el filósofo perseguía desde 
1916), etc., han podido conocerse solo décadas después de que las 
pretendidas superaciones de la fenomenología husserliana convirtieran 
en un tópico su carencia irremediable. Otras problemáticas esenciales, 
tratadas esquemáticamente en la obra publicada por Husserl, como 
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la evidencia experiencial del otro yo y la concreción originaria de la 
intersubjetividad, encontraban los desarrollos sustanciales llamados 
a conjurar el fantasma de un solipsismo supuestamente insuperable. 
En todas estas direcciones proseguía al mismo tiempo la clarificación 
del método o métodos fenomenológicos y la meditación sobre los 
fines últimos de la razón y la «genuina idea de la filosofía». No es de 
extrañar, pues, que con el paso al siglo XXI haya tenido éxito literario 
el giro que propone hablar de un «nuevo Husserl», o bien de «otro 
Husserl», por más que la novedad y la otredad consistan, en rigor, en 
que por fin pueden recorrerse los caminos que unen Ideas para una 
fenomenología pura o Lógica formal y trascendental con el fondo de 
montañas y subsuelos de la experiencia humana fenomenológicamente 
analizada.

Esta Guía quisiera proporcionar al lector de lengua española 
un mapa útil de los vastos paisajes de la fenomenología husserliana. 
Se articula para ello en cuatro secciones, que pueden beneficiarse 
de una palabra anticipadora. «El filósofo principiante», título de la 
primera, ofrece las coordenadas básicas de la vida y la obra de Ed-
mund Husserl; recuerda los avatares casi increíbles de la salvación 
de su legado científico, y orienta acerca de la diferencia entre la 
fenomenología que nace en 1900 como psicología descriptiva y la 
fenomenología madura a partir de 1913. La segunda sección, la más 
amplia del libro, se acoge al título «Una nueva filosofía primera», 
y sus capítulos atienden a las problemáticas más distintivas de la 
fenomenología trascendental, tanto en su perspectiva estática como 
genética. La contribución con que arranca esta parte es más extensa 
que el resto de trabajos, por ocuparse del concepto de la reducción 
fenomenológica, clave de acceso a la nueva actitud y al nuevo saber. 
La sección tercera se sirve entonces del título «Horizontes internos 
del pensamiento husserliano» con el fin de presentar determinadas 
temáticas decisivas, sobre todo de orden práctico, que la fenome-
nología constitutiva siempre tuvo a la vista. Aunque las cuestiones 
ético-políticas y las relativas al sentido de mi historia y de la Historia, 
en medio de la finitud abrumadora de la existencia humana, parecie-
ron emerger únicamente en la última obra que el filósofo pudo, en 
parte, publicar: La crisis de las ciencias europeas (1936), estos tres 
capítulos de la Guía dan cuenta de una larga e intensa dedicación a 
ellos. «Horizontes externos del pensamiento husserliano», la sección 
conclusiva, se asoma, en cambio, a la discusión con otras filosofías 
del siglo XX, de raíz fenomenológica y no, así como al diálogo actual 
con las ciencias, sobre todo con las ciencias de la vida; el último ca-
pítulo presenta, en fin, la recepción de la fenomenología husserliana 
en el mundo hispano, tan temprana, tan peculiar, y hoy más dilatada 
que nunca antes. 
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Cada uno de los capítulos lleva la firma o de un nombre reco-
nocido de la fenomenología en lengua española –incluidos por cierto 
ilustres maestros-, o de un joven investigador de la última generación. 
A ellos se han unido el más reconocido nombre de la fenomenología 
en lengua portuguesa y un joven investigador italiano de indudable 
proyección. Cierra la Guía un listado completo de las obras de Hus-
serl en la edición de Husserliana. Las citas y referencias de todos los 
capítulos remiten a ella, que hace sitio también a las traducciones 
castellanas de que han hecho uso, en su caso, los autores. 

Quiero agradecer a la editorial Comares la generosa acogida 
que ha prestado a este volumen, y al coordinador de esta colección 
de Guías de filósofos, Juan Antonio Nicolás, tanto la propuesta de 
elaborar la correspondiente a Husserl como su apoyo y asesoramiento 
constante. El listado bibliográfico final ha sido elaborado por el editor 
del volumen en colaboración con Antonio Zirión Quijano.

 



El pensamiento de Edmund Husserl (1859-1938) renovó de manera decisiva la 
filosofía del siglo XX. Pero a estas alturas del siglo XXI la fenomenología, a la que 
él dio nombre y forma, no se ha dejado trasladar al «museo de los filósofos» cual 
una mera pieza de anticuario. Sea como análisis de la subjetividad que constituye 
sentido y verdad objetivos, sea como descubrimiento del mundo originario de la 
vida, la filosofía de Husserl sigue inspirando a generaciones de fenomenólogos 
e interesando a los estudiosos de cualquiera de las múltiples formas de la expe-
riencia humana. La lenta publicación de la montaña de manuscritos del legado 
científico de Husserl, que a día de hoy no ha concluido, hace necesario disponer 
de guías fiables que orienten a los lectores en la excavación infinita de los fenó-
menos que emprende la fenomenología trascendental. Valor especial de esta 
Guía es que el llamado en las últimas décadas «nuevo Husserl» u «otro Hu sserl»: 
el filósofo de la corporalidad y de la intersubjetividad, de la historicidad y de la 
aventura moral, puede entenderse en continuidad profunda con el Hu sserl «clá-
sico», y ambos se refuerzan uno al otro.

Agustín Serrano de Haro es científico titular del Instituto de Filosofía del CSIC. 
Autor de cuatro libros: Fenomenología trascendental y ontología; La precisión del 
cuerpo. Análisis filosófico de la puntería; Paseo filosófico en Madrid. Introducción 
a Husserl; Hannah Arendt. Editor de La posibilidad de la fenomenología, Pheno-
menology 2010 y Cuerpo vivido. Ha traducido abundantemente tanto a Husserl 
como a Hannah Arendt. Dirigió la colección de filosofía de la editorial Encuentro 
(2000-2016). Entre 2006 y 2012 fue Presidente de la Sociedad Española de Feno-
menología. Es profesor en la Escuela de Filosofía de Madrid y patrono de su Fun-
dación. Dirige desde 2013 el proyecto oficial de investigación «Fenomenología 
del cuerpo y análisis del dolor».




