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Una interpretación semiótico-narrativa del sistema
de las modalidades en Sein und Zeit
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I
Quien pri me ro advir tió las con se cuen cias de la filo so fía de Hei deg ger para la lógi ca de las
moda li da des fue O. Becker . La pecu liar con cep ción de las rela cio nes entre los con cep tos de
“posi bi li dad”, “nece si dad”, “reali dad” que surge de la lec tu ra de Sein und Zeit des tru ye los
fun da men tos axio má ti cos de la lógi ca. El segun do axio ma de la lógi ca modal, a saber, “la
nece si dad deter mi na la posi bi li dad”, care ce de vali dez si se toma como punto de par ti da la
filo so fía de Hei deg ger. Por este moti vo es nece sa rio dis tin guir, según O. Becker, las moda li da -
des corres pon dien tes a la onto lo gía tra di cio nal de las moda li da des inhe ren tes a la onto lo gía
hei deg ge ria na. Jus ta men te para deli mi tar el campo de vali dez de ambas onto lo gías O. Becker
pro po ne dife ren ciar dos esfe ras onto ló gi cas: el Dasein y el Dawesen (esencia-ahí) . La con -
cep ción hei deg ge ria na de las rela cio nes moda les tiene vali dez solo en el plano de la his to ri ci -
dad, pero el Dasein care ce de legi ti mi dad para com pren der y expli car el Dawesen, es decir, el
ámbi to del espí ri tu abso lu to y la natu ra le za. De ahí que Becker pro pon ga dos tipos de lógi cas:
la lógi ca exis ten cia ria, cuyo ámbi to de vali dez es el Dasein y la lógi ca pura, cuyo ámbi to de
vali dez es el Dawesen . La posi ción de O. Becker afec ta el núcleo mismo del pen sa mien to de
Hei deg ger ya que recha za la radi ca li dad de la cons ti tu ción onto ló gi ca del Dasein. Por eso,
pos tu la una dimen sión onto ló gi ca que no solo está fuera de las estruc tu ras del Dasein, sino
que tiene su pro pia estruc tu ra ción. Si se con si de ra la posi ción de O. Becker desde las pre ten -
sio nes de la filo so fía de Hei deg ger, resul ta impo si ble afir mar dos pla nos semán ti cos dis tin tos
e inde pen dien tes. Fuera del Dasein no hay sen ti do. La semán ti ca axio má ti ca impli ca da en la
lógi ca modal tiene su raíz en la cons ti tu ción onto ló gi ca del Dasein. La exi gen cia de ori gi na li -
dad, es decir, la pos tu la ción de un ori gen del sen ti do que se acre di ta a sí mismo, eli mi na la
dico to mía onto ló gi ca pro pues ta por O. Becker. El ámbi to de sen ti do de la lógi ca modal (de
acuer do a la filo so fía de Sein und Zeit) tiene que ser con ce bi do como una modi fi ca ción
semántico- existencial. En este tra ba jo inten ta ré pre ci sar el sis te ma modal impli ca do en la
obra fun da men tal de Hei deg ger. La fina li dad que per si go con ello es mos trar el sen ti do que
tiene la trans for ma ción ope ra da por su pen sa mien to en el tra ta mien to de las moda li da des. El
sen ti do de esta trans for ma ción se lo puede expre sar así: tal como afir ma O. Becker, la onto lo -
gía hei deg ge ria na no puede ser con si de ra da como punto de par ti da para un tra ta mien to lógi -
co de las moda li da des. Sin embar go, eso no sig ni fi ca que no admi ta nin gún tipo de con si de ra -
ción sis te má ti ca, es decir, que no pueda ser asu mi da como punto de par ti da de una dis ci pli na
que refle xio ne sobre el lógos en un marco dis tin to que el de la lógi ca. A mi jui cio, la onto lo gía
hei deg ge ria na admi te una inter pre ta ción semiótico- narrativa de las moda li da des. O para ser
más exac tos: la semióti ca narra ti va se fun da men ta en la onto lo gía modal de Hei deg ger. Esta
dife ren cia entre un abor da je lógi co y otro semióti co radi ca en que el nivel de aná li sis en el que
se mueve Hei deg ger es ante rior al de una con si de ra ción lógico- axiomática. La tesis que inten -
ta ré jus ti fi car es que la afir ma ción hei deg ge ria na de que posi bi li dad es más ori gi na ria que la
nece si dad se funda en la estruc tu ra narra ti va del Dasein expre sa da en la pro po si ción “yo soy”
= “yo puedo”. Para ello expon dré en pri mer lugar el marco gene ral de esta inter pre ta ción, y
luego me deten dré en el sis te ma modal de Sein und Zeit.
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II
El marco inter pre ta ti vo gene ral de la teo ría de las moda li da des se arti cu la en dos enun cia dos
com ple men ta rios: a) la filo so fía de Hei deg ger puede ser con si de ra da una teo ría de la enun cia -
ción y b) la ins tan cia enun cia ti va de la filo so fía, a saber, el Dasein, se estruc tu ra narra ti va -
men te. Me deten dré bre ve men te en estas dos afir ma cio nes. Res pec to de la teo ría de la enun -
cia ción creo que la con cep ción de H. Parret de dicha ins tan cia puede ser vir para ganar una
orien ta ción sobre este pro ble ma. En efec to, Parret con ci be la enun cia ción como una ins tan cia
en la que inter vie nen diver sos roles sub je ti vos orga ni za dos jerár qui ca men te. Para expre sar
jus ta men te la rela ción pira midal que vin cu la a cada uno de los roles sub je ti vos se vale de la
metá fo ra “ice berg de la enunciación” . Esta metá fo ra mues tra que la enun cia ción no es un
fenó meno total men te explí ci to. Dicho con más rigor: no hay un iso mor fis mo pleno entre los
mar ca do res lingüísti cos del enun cia do y la ins tan cia enun cia ti va que pro du ce el sen ti do. El
ice berg posee una base que es nece sa rio recons truir median te un meca nis mo inter pre ta ti vo.
La recons truc ción del abis mo enun cia ti vo mues tra que se pue den dis tin guir diver sos nive les
de pro fun di dad. A cada uno de ellos le corres pon de un deter mi na do rol sub je ti vo que se cons -
ti tu ye como un eje de coor de na das deíctico- modal. Cada uno de los tipos de suje tos son suje -
tos deíctico- modales, es decir, son el punto de refe ren cia de las rela cio nes de per so na, espa cio
y tiem po (dei xis) y seña lan la fuen te de donde emana el saber (moda li da des epis té mi cas) y de
donde surge el obrar (moda li da des deónticas) . Parret seña la los siguien tes roles sub je ti vos
(la serie sigue el orden que va de lo super fi cial a lo pro fun do): a) suje to gra ma ti cal (corres -
pon de al aná li sis gramático- distribucional), b) suje to pro po si cio nal (corres pon de al aná li sis
lógico- semántico), c) suje to ilo cu ti vo (corres pon de al aná li sis de los actos de habla), y d) suje -
to axio ló gi co (corres pon de al aná li sis de los pro gra mas narra ti vos). Evi den te men te se trata de
una con cep ción prag má ti ca de la enun cia ción que colo ca el nivel más pro fun do en la dimen -
sión del obrar humano, obrar que reco rre una tra yec to ria narra ti va. Parret recu rre a la evi -
den cia para jus ti fi car la depen den cia de todo el sis te ma enun cia ti vo del obrar humano. Si lo
que está en la base del ice berg de la enun cia ción es el obrar humano, enton ces su suelo nutri -
cio es una estruc tu ra narra ti va. La mera evi den cia a la que apela Parret para garan ti zar la
depen den cia de la enun cia ción de un pro gra ma narra ti vo se puede jus ti fi car con cep tual men te
si se pien sa que la ana lí ti ca exis ten cial del Dasein es el inten to de con cep tua li zar este nivel
más pro fun do de la ins tan cia enun cia ti va. Esto nos con du ce a la segun da afir ma ción:
El Dasein, de acuer do a la inter pre ta ción que pro pon go, se estruc tu ra como un pro gra ma
narra ti vo. Inten ta ré pre ci sar bre ve men te el sen ti do de este últi mo enun cia do. Para ello toma -
ré como punto de par ti da la pro po si ción “ich bin” que, según la conferencia Der Begriff der
Zeit, es el enun cia do fun da men tal que con den sa todos los ras gos cons ti tu ti vos
del Dasein (Hei deg ger, 1995, p. 11). Este enun cia do es autén ti ca men te un enun cia do narra ti -
vo por que cum ple con las exi gen cias semán ti cas míni mas para que un frag men to del dis cur so
sea con si de ra do como un rela to, a saber, el verbo del enun cia do expre sa una trans for ma ción
entre dos esta dos. Quizá esta últi ma afir ma ción no sea del todo evi den te. El uso del verbo
“ser”, tanto en ale mán como en espa ñol, no expre sa una trans for ma ción o cam bio (requi si to
fun da men tal para que se den las con di cio nes míni mas del rela to), sino más bien un esta do.
Sin embar go, Hei deg ger pro po ne una inter pre ta ción del verbo ser que vio len ta no solo la sin -
ta xis, sino tam bién la semán ti ca del verbo. Esta inter pre ta ción se puede resu mir en tres
aspec tos: a) el verbo ser es tran si ti vo (da cuen ta de la inten cio na li dad fun da men tal de la
vida). Por eso Hei deg ger dice “la vida nos (acu sa ti vo) es” (GA 58, p. 29), b) ser como cópu la
es refe ren cial (mien ta el mundo), y c) ser sig ni fi ca poder: “El Dasein que, en cada caso soy
mismo, está deter mi na do en su ser por el hecho de que yo puedo decir de él: yo soy, es decir,
yo puedo” (GA 20, p. 412). Así enton ces, lo que al prin ci pio se mos tra ba como una difi cul tad
inter pre ta ti va, ahora se vuel ve un ver da de ro enun cia do narra ti vo. El enun cia do “yo soy” para -
fra sea do como “yo puedo” da cuen ta de una ver da de ra trans for ma ción, aque lla por la que
el Dasein se des plie ga en dis tin tas posi bi li da des. Ahora bien, no todas las posi bi li da des tie nen
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el mismo valor. Se pue den dis tin guir dos tipos, a saber, de posi bi li da des que expre san con te -
ni dos fác ti cos. Y aque llas que Hei deg ger deno mi na posi bi li da des de rea li za ción
(Vollzugsmöglichkeiten), es decir, aque llas en las que se des plie gan las dos moda li da des fun -
da men ta les de la iden ti dad del Dasein: la reso lu ción e irre so lu ción, o lo que es lo mismo, pro -
pie dad e impro pie dad. El enun cia do narra ti vo “yo soy” se puede trans for mar enton ces de la
manea siguien te: “Yo puedo ser yo mismo” (yo soy pro pia men te) y “yo puedo no ser yo
mismo” (yo soy impropiamente).

III
Así enton ces, toman do como marco gene ral la afir ma ción de que la filo so fía de Hei deg ger
puede ser con si de ra da como una con cep tua li za ción del nivel más pro fun do de la enun cia ción,
es decir, como una elu ci da ción de los pro gra mas narra ti vos que estruc tu ran el Dasein, pasa ré
a con ti nua ción a expo ner el sis te ma modal de Sein und Zeit. Para ello tomo como punto de
par ti da la dis tin ción entre modalidades de re y de dicto. Abor do estos con cep tos desde la
tipo lo gía lingüísti ca de las moda li da des que realizó Le Querle. Según su pro pia ter mi no lo gía a
las modalidades de re se las puede tam bién deno mi nar “intra pre di ca ti vas” mien tras que a
las de dicto se las puede lla mar tam bién “extrapredicativas” . La modalidad de dicto lleva
con si go una pers pec ti va, es decir, expre sa el punto de vista desde donde habla el enun cia dor
como, por ejem plo, “es nece sa rio que el Dasein es exis ten cia”. Por el con tra rio, la
modalidad de re, por decir lo así, da cuen ta de un rasgo inhe ren te al suje to gra ma ti cal como,
por ejem plo, “el Dasein es nece sa ria men te exis ten cia”. Es posi ble tras po ner a la cons ti tu ción
del Dasein la idea implí ci ta en los términos de re y de dicto. Con ello inten ta ré orga ni zar el
sis te ma modal de la filo so fía de Hei deg ger. La modalidad de dicto expre sa el punto de vista
her me néu ti co, es decir, da cuen ta de la pers pec ti va desde la cual el enun cia dor de la filo so fía
se expre sa. Por eso, arti cu la el sis te ma modal meto do ló gi co. Por el con tra rio, la modalidad de
re indi ca los ras gos espe cí fi cos del obje to de la filo so fía, ras gos que sur gen como resul ta do del
punto de vista filo só fi co. La inter pre ta ción espa cial “aden tro vs. afue ra” es para dó ji ca ya que
el obje to y el méto do for man un círcu lo, es decir, el méto do fenomenológico- hermenéutico es
una foca li za ción inter na del Dasein que, para dó ji ca men te, lo expre sa exter na men te (como
meta len gua je). Dicho de otra mane ra: méto do y obje to se refle jan en abis mo. Esta rela ción
puede ser expre sa da de otra mane ra: la moda li dad de dicto enten di da como la pers pec ti va
desde la que habla el enun cia dor per mi te com pren der los ras gos cons ti tu ti vos del Dasein
(moda li dad de re), pero los ras gos del Dasein (moda li dad de re) per mi ten alcan zar el cómo
(Wie) meto do ló gi co. El sis te ma modal puede verse en el siguien te esque ma (Ver cua dro al
final del capí tu lo). El esque ma dis tin gue entre la moda li dad inhe ren te al punto de vista de la
inves ti ga ción y la moda li dad inhe ren te al obje to de la inves ti ga ción. Con otras pala bras: la
moda li dad del dis cur so (de dicto) y la del obje to del dis cur so (de re). Den tro de cada clase hay
un “cómo” (Wie) y un “qué” (Was). Estric ta men te hablan do el “qué” no per te ne ce a la moda li -
dad (los parén te sis expre san jus ta men te eso). Me con cen tra ré solo en la moda li dad de dicto.
La cate go ría semán ti ca supe rior de la moda li dad del dis cur so no son otra cosa que la impro -
pie dad y la pro pie dad en tanto posi bi li da des de rea li za ción. Ahora bien, la pro pie dad tiene
una pri ma cía fun da men tal res pec to de la impro pie dad ya que ella repre sen ta el punto de vista
filo só fi co. Esto sig ni fi ca: la filo so fía como dis cur so solo es posi ble cuan do el Dasein con quis ta
su pro pie dad. La pre gun ta que surge es la siguien te: ¿cuá les son los ras gos moda les de la pro -
pie dad? La res pues ta a esta pre gun ta tiene tres momen tos: a) la pro pie dad es una tota li dad
arti cu la da en dos com po nen tes que se vin cu lan median te una rela ción modal: el pre cur sar
moda li za la reso lu ción. La moda li za ción de la muer te añade la pers pec ti va del fin, mien tras
que la reso lu ción pro por cio na dos ras gos moda les, la angus tia y el “que rer tener con cien cia”,
es decir, un esta do de ánimo y un acto de habla. El “querer- tener-conciencia” juega un rol
fun da men tal y pri ma rio en la estruc tu ra modal del Dasein. Expre sa el acto de habla en el que
los dos pla nos de la meto do lo gía hei deg ge ria na (el exis ten ti vo y el exis ten cial) se fun den y
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dan cuen ta de la depen den cia de la ana lí ti ca exis ten cia ria de una moda li dad deón ti ca, de un
que rer angus tia do, de una elección ; b) la pro pie dad no solo lleva con si go una moda li dad
deón ti ca, sino tam bién una epis té mi ca cuyos ras gos son: la trans pa ren cia (Dursichtigkeit) ,
la ver dad de la exis ten cia (Wahr heit der Existenz)  y la cer te za (Gewissheit) . Trans pa ren -
cia, ver dad de la exis ten cia y cer te za cons ti tu yen la trans pa ren cia de la enun cia ción por la que
el enun cia dor des cri be todo aque llo que per te ne ce a la moda li dad de re : el “ser en el
mundo”, el mundo, el “ser en”, el “sí mismo”, el des cu bri mien to de los entes a la mano y que
están ahí (Vor han den heit), etc., y c) la moda li dad deón ti ca rige y domi na sobre la epis té mi ca.
Esto sig ni fi ca: recién cuan do el Dasein se resuel ve a exis tir pro pia men te, alcan za la com pe -
ten cia epis té mi ca. La prio ri dad de la posi bi li dad, que según O. Becker des tru ye el carác ter
axio má ti co de la lógi ca modal, expre sa el hecho de que el punto de vista epis té mi co surge de
la fac ti ci dad, es decir, de la libre elec ción del Dasein de una deter mi na da posi bi li dad his tó ri -
ca. A ello debe aña dir se que la moda li dad epis té mi ca posee la cer te za de la fini tud y no la apo -
dic ti ci dad del suje to de cono ci mien to. Que la moda li dad deón ti ca rija la moda li dad epis té mi -
ca mues tra la con di ción narra ti va del Dasein. En efec to, el pro gra ma narra ti vo fun da men tal
“yo soy = yo puedo” des cri be el acto exis ten cial por el que el Dasein se trans for ma a sí mismo
y sale a bus car la com pe ten cia de la filo so fía. Median te “el que rer tener con cien cia” el Dasein
adquie re esta com pe ten cia en el sen ti do en que P. Ricouer afir ma cuan do toma dis tan cia de la
vía corta de la her me néu ti ca hei deg ge ria na: “Hei deg ger se negó a con si de rar cual quier pro -
ble ma par ti cu lar refe ri do a la com pren sión de tal o cual ente: quiso reedu car nues tro ojo y
reorien tar nues tra mira da” (Ricoeur, 2003, p. 15). La carac te ri za ción de los pro ble mas meto -
do ló gi cos de la feno me no lo gía her me néu ti ca hei deg ge ria na en tér mi nos peda gó gi cos puede
ser inter pre ta da en el marco de esta lec tu ra narra ti va que pro pon go. Desde el punto de vista
meto do ló gi co lo que le intere sa a Hei deg ger es la adqui si ción de una com pe ten cia epis té mi ca.
Que esta com pe ten cia pueda ser des crip ta como una reedu ca ción de la mira da pone al des cu -
bier to el géne ro dis cur si vo en el que se ins cri ben los deba tes en torno al méto do de la her me -
néu ti ca. La trans for ma ción epis té mi ca de la mira da que va desde la pers pec ti va impro pia a la
pro pia se rige por las reglas dis cur si vas de la Bildungsroman. Del hecho de que la ana lí ti ca
exis ten cia ria tenga como tras fon do una teo ría de la enun cia ción que lo con ci be como un ser
his tó ri co, es decir, como un ser- posible, tiene como con se cuen cia que la pri ma cía modal de la
posi bi li dad corres pon de no a la posi bi li dad lógi ca enten di da como aque llo que no impli ca
con tra dic ción, sino a la posi bi li dad cons ti tu ti va de un suje to que reco rre un pro gra ma narra ti -
vo. El tra ta mien to de las moda li da des en Hei deg ger incor po ra a la filo so fía una amplia ción
del con cep to de moda li dad que des pla za su tra ta mien to del ámbi to de la lógi ca modal y lo
con du ce a la semióti ca narrativa.

IV
Para fina li zar que rría hacer dos comen ta rios. En pri mer lugar, la pre gun ta que plan tea esta
refor mu la ción de las moda li da des es si exis te en el pen sa mien to de Hei deg ger un lugar para
la nece si dad. Desde el prin ci pio el lec tor de Sein und Zeit choca con la pala bra “nece si dad”. El
títu lo del pri mer párra fo dice: “La nece si dad de una repe ti ción expre sa de la pre gun ta por el
sen ti do del ser”. En muchos otros pasa jes Hei deg ger se vale de la nece si dad para expre sar la
moda li dad de sus afirmaciones . El pro ble ma que surge de estos pasa jes es qué tipo de nece -
si dad recla ma Hei deg ger para sus enun cia dos. Creo que el exa men del uso de este tér mino
per mi te dis tin guir dos tipos sig ni fi ca dos: a) la necesidad de dicto, es decir, aque lla que se atri -
bu ye al méto do como la que apa re ce en el títu lo del párra fo uno, y b) la necesidad de re, es
decir, aque lla que se atri bu ye a los ras gos del Dasein y a sus rela cio nes de fun da men ta ción
como, por ejem plo, el siguien te pasa je: “la tras cen den cia del Dasein es una tras cen den cia
seña la da en tanto en ella radi ca la posi bi li dad y nece si dad de su indi vi dua ción” (GA 2, p. 38).
La nece si dad meto do ló gi ca siem pre está en rela ción con el plan tea mien to de la pre gun ta por
el sen ti do del ser. Se trata aquí de la nece si dad del pro yec to filo só fi co de Hei deg ger. En la
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medi da en que la con di ción de posi bi li dad de este pro yec to está fun da da en una posi bi li dad
de rea li za ción (la pro pie dad), su nece si dad inter na no puede ser enten di da como si se tra ta ra
de la nece si dad apo díc ti ca de la lógi ca. La nece si dad de la inves ti ga ción no es otra cosa que
aque lla que surge de la elec ción de deter mi na dos supues tos his tó ri cos (GA 2, pp. 326- 327).
Para expre sar esto Hei deg ger habla pre ci sa men te de una nece si dad posi ti va (GA 2, p. 310). La
posi ti vi dad da cuen ta de la fac ti ci dad de los supues tos y de la elec ción que el filó so fo hace de
ellos. De aquí se sigue una nece si dad fác ti ca, fini ta, rela ti va, una nece si dad que O. Becker
llama impu ra (Becker, 1952, p. 72). Este mismo tipo de nece si dad le corres pon de tam bién a
las expre sio nes que Hei deg ger usa para des cri bir los ras gos nece sa rios
del Dasein (modalidad de re), ya que son nece sa rios en rela ción con los supues tos ele gi dos en
el punto de par ti da de la inves ti ga ción. Los ras gos del obje to no pue den ser sepa ra dos del
punto de vista his tó ri co y fini to de la pro pie dad. Por ello, tanto en la modalidad de dicto como
en la de re se trata de una nece si dad impura.

El segun do y últi mo comen ta rio que que rría hacer tiene que ver con la con ti nua ción de
este mode lo de aná li sis modal en la filo so fía de la Kehre. La idea que inten té desa rro llar en
ese tra ba jo fue que la afir ma ción de Sein und Zeit de que la posi bi li dad es más ori gi na ria que
la nece si tad encuen tra su marco de aná li sis no en la lógi ca modal, sino en la semióti ca narra -
ti va. La pri ma cía de la moda li dad deón ti ca expre sa da en el “que rer tener con cien cia” da cuen -
ta de una trans for ma ción de la mira da median te la cual el Dasein adquie re la com pe ten cia
epis té mi ca de la filo so fía. Esta reedu ca ción del ver tiene el sen ti do de un pro gra ma narra ti vo.
La pre gun ta que se impo ne al final de esta expo si ción es qué sen ti do tiene el “que rer” del
“que rer tener con cien cia”. Según la inter pre ta ción esbo za da hasta el momen to, este verbo
modal expre sa, en Sein und Zeit, un acto reso lu ti vo libre y libe ra dor de un suje to his tó ri co. Es
pre ci sa men te esta lec tu ra la que da lugar a la estruc tu ra narra ti va del Dasein. Sin embar go, es
posi ble dar otra inter pre ta ción del “que rer”. Ya no a la luz de una lec tu ra ceñi da exclu si va -
men te a Sein und Zeit, sino tenien do en cuen ta algu nas líneas de los tex tos de la Kehre. La
inter pre ta ción de la ver dad como liber tad ya no remi te a un suje to his tó ri co libe ra do del uno
y dis pues to para sí mismo, sino más bien se sitúa en el nivel de una ins tan cia enun cia ti va
imper so nal donde acon te ce la aper tu ra apro pia do ra de la ver dad. La ver dad como liber tad
tam bién lleva con si go un que rer que no puede ser impu tado a la deci sión de un suje to his tó ri -
co. Por el con tra rio este suje to pade ce dicho que rer. Se podría tal vez vio len tar el texto de Sein
und Zeit y anti ci par este segun do que rer que, para dife ren ciar lo del pri me ro, lo lla ma ré de
acuer do a la Semióti ca de las pasiones de A. Grei mas como un meta- querer. Así enton ces, la
expre sión “que rer tener con cien cia” sería una expre sión ambi gua en la que se podría expli ci -
tar dos iso to pías: a) la del que rer y b) la del meta- querer. Si se des plie ga la vía del “que rer” se
llega a un tra ta mien to narra ti vo de la moda li dad. En cam bio, si uno se aden tra en la vía del
meta- querer, se encuen tra con un abor da je de la moda li dad que lo remi te ya no a un suje to
capaz de des ple gar pro gra mas narra ti vos sobre la base de su poder hacer, sino más bien a una
ins tan cia pasi va en la que se mani fies ta un que rer no voli ti vo, imper so nal. Se podría decir,
que mien tras que el aná li sis narra ti vo parte de una lec tu ra del verbo ser como poder y llega a
deter mi nar la pri ma cía de la moda li dad deón ti ca, el aná li sis semióti co de las pasio nes, por su
parte, saca a la luz el carác ter de esta do del ser, es decir, la aper tu ra de un espa cio his tó ri co de
mani fes ta ción que con cier ne, embar ga y pade ce el Dasein. Este espa cio es ante rior al des plie -
gue de los pro gra mas narra ti vos y cua li fi ca al Dasein como una com pe ten cia modal en el sen -
ti do de que des cri be las pre con di cio nes de todo obrar.
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