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lntroduccion 

La filosofia en· el siglo veinte ha sido tan o mas apasionante como el 
resto de su historia milenaria, ya que a las grandes cuestiones hereda
das se han sumado nuevos y complejos problemas. En cierto sentido, 
Ia filosofia del Ultimo siglo ha supuesro un rompimiento con algunos 
pilares que soscuvieron a Ia filosofia; pero por orra parte ha rescatado 
muchos temas y argumentos que habian quedado en el olvido. El siglo 
veinte sera recordado por los grandes avances cientificos y recnol6gi
cos, la conquista del espacio, el uso masivo de las computadoras y las 
telecomunicaciones, el desarrollo de economias a escala mundial y por 
una notable expansion de la cultura y del mundo universitario; pero 
tambien, por las guerras mundiales con coda su violencia, Ia amenaza 
de una aniquilaci6n nuclear, los genocidios, por la enorme desigualdad 
social, Ia crisis ecol6gica; as! como por los interrogantes y debates en 
torno a la genecica y el futuro biol6gico de la humanidad y del planeta 
mismo. Todas estas realidades se reflejaron en Ia filosofia de ese siglo. 

Hacer un recorrido hist6rico por la filosofia contemporanea puede 
resultar una tarea dificil e induso aparentemente contradictoria. Sin 
embargo, Ia experiencia de pertenecer al siglo veinte con importances 
fil6sofos y haber vivido e1 surgimiento de libros que rapidamente co
braron notoriedad e influencia en el ambito de la filosofia y mas alla de 
esta, puede ayudar a encontrar un equilibrio positivo a la paradoja 
de hacer hisroria de lo contemporaneo. 

Los fil6sofos mas destacados del siglo veinte, en Ia mayoria de los 
casos, comenzaron su notoriedad con un libro en especial; ejemplos 
de esra resis hay muchos: el Tractatus logico-philosophicus de Wittgens
tein, Ser y tiempo de Heidegger, Dialectica de fa llustracion de Adorno 
y Horkheimer, Verdad y mitodo de Gadamer, Totalidad e inftnito de 
Levinas, La !Ogica del descubrimiento cientfjico de Popper, Las palabras y 
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las cosas de Foucault, Teoria de Ia accion comunicativa de Habermas, etc. 
Cada una de esas obras cuvo en su momenta una d.::cisiva influencia 
en diversos sectores del mundo academico; gracias a elias sus autores 
lograron un reconocimiento que permanece basta nuestros dfas. Por el 
contrario, en muchos casos, las obras posteriores no tuvieron el grado 
de influencia que sf tuvieron aquellas que los consagraron, en otros 
casos Ia edici6n de muchas de sus obras es p6stuma o sacada a la luz 
cuando el autor ya gozaba de un renombre internacional. 

Pasado el tiempo, los especialistas de cada autor han estudiado las 
obras completas correspondientes, las notas personales y la literarura 
crftica que se ha generado al respecto. Todo este trabajo de erudici6n es 
sin duda valioso cuando se realiza en su justa medida, ya que gracias a el 
puede hacerse una mejor hermeneutica del contenido de dichas obras, 
ademas de dar continuidad al pensamiento de los grandes autores y 
poder tener un minimo de rigor en la construcci6n del pensamiento 
filos6fico. Sin embargo, desde un punto de vista hist6rico, la enorme 
influencia que han tenido esos autores, ahora clasicos, no se ha debido 
al estudio pormenorizado de todos sus escritos ni al mayor rigor her
meneutico, sino a la lectura e interpretacion de esas grandes obras por 
sus contemporaneos. 

Esre es el criteria que hemos seguido para esre libra, lade seleccionar 
aquella obra que, en el contexto hist6rico de cada autor, represent6 una 
plataforma filos6fica para darse a conocer en el mundo academico, y 
gracias ala cual sus ideas influyeron entre sus contemporaneos, muchas 
veces induso mas alia de lo filos6fico, extendiendo su influencia a lo 
cultural o social. 

Estas obras muestran una originalidad y una profundidad que ha 
permitido a sus autores ganarse legitimamente un Iugar destacado en 
la filosofia contemporinea. Es importance insistir que la influencia que 
ruvieron los grandes pensadores sobre la siguiente generaci6n suele de
berse a Ia lectura que se hizo de esas obras dave. Es dificil imaginar, 
por ejemplo, que Jean Paul Sartre en Ia decada de los treinta, hubiera 
lefdo para ese entonces las obras completas de Heidegger; como si eso 
fuera condici6n necesaria para poder interpretarlo en su propio pen
samiento. En cambio, Ia influencia que Sartre recibi6 de Heidegger se 
debi6 sobre todo al gran acontecimiento que supuso la aparici6n de Ser 
y tiempo en el ambito academico europeo. Recordemos que ademis de 
Ser y tiempo de 1927, Heidegger solameme publico en 1929 (Qui es Ia 
metafisica? y Kant y et problema de Ia metafisica como obras principales, 
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y pasaron muchos aiios antes de que empezaran a publicarse de manera 
sistematica sus abundantes cursos y conferencias. 

La tesis que sostenemos: que los 6.16sofos contemporineos que 
estill pasando a la historia comenzaron su notoriedad con un libro 
en especial. Esto nos lleva a sostener una segunda tesis: que Ia tendencia 
academicista que invade a las universidades y centros de investigaci6n 
suele deformar el papel relevance que tuvo la lecrura de una obra en 
su propia epoca, cuando no venian al caso los rigores academicistas 
que despw!s intentan imponer. Siguiendo con el ejemplo, la lectura de 
Heidegger, realizada por muchos e imponantes filosofos coetineos, fue 
una lectura no academicista sino filos6fica, en la cual cada lector ley6 
e interpret6 Sery tiempo bajo sus propios panimetros de reflexi6n filo
s6.6ca. Heidegger influy6 en sus lectores lo hayan interpretado bien o 
mal. El Heidegger hist6rico, el de su epoca, no es el presencado por las 
actuales versiones academicistas, sino por cada una de las lecturas que 
se hicieron de el y que a su vez influyeron en el pensamiento de otros. 
Por el contrario, el Heidegger "oficial" es el de la version academicista, 
ahist6rico y reservado a los especialistas, aunque tambien resulta para
d6jico que entre los especialistas se dan acaloradas discusiones sobre la 
autentica interpretacion de su obra. Seria absurdo que a una persona 
que ley6 a Heidegger en los aiios sesenra, influido espedficamenre por 
el paragrafo 43 de Sein und Zeit [SuZ] [GA 2], donde se menciona 
que la sustancia del hombre es la existencia, se le contra-argumentara 
desde Ia postura academicista que su interpretacion es err6nea y que 
Ia autentica interpretacion de ese paragrafo es s61o posible a rraves de Ia 
lectura de una obra tardia como Das WiJhnen des Menschen 1 de 1970. 
Este es s6lo un ejemplo de lo que suele ocurrir en el mundo academi
cista respecto a1 estudio de los grandes fil6sofos. 

Esta segunda tesis favorece Ia lectura hist6rica de los grandes auto
res, ayudando a liberarnos de los abusos del academicismo; abusos que 
obligarfan a los demas fil6sofos a ser especialistas en cada uno de los au
tares que quisieran leer o citar, bajo Ia mirada siempre vigilante de los 
expertos. El academicismo reduce el espectro filos66.co, de los temas, 
autores e intereses que cualquier persona, con legitimo derecho, tiene 
para reflexionar. Por el contrario, Ia lectura de las grandes obras, hecha 
con seriedad y sin academicismos, es una oportunidad de recorrer los 
temas y argumentos mas relevantes de una epoca con las grandes mentes 

1 El habitar del hombre [GA 13] 
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que ha dado Ia filosoHa, y son tambien una invitaci6n para Ia reflexi6n 
y Ia toma de postura de cada lector. 

En su comexto hist6rico Ia influencia de H eidegger, o de cualquier 
otro fil6sofo, no se debi6 al estudio academicista de las obras completas 
revisadas decadas o incluso siglos despues, sino a Ia trascendencia que 
tuvieron las obras a las que nos hemos referido. 

Este libro tiene el prop6sito de ser una guia para el conocimiento y 
la lectura directa de esas obras. Las breves sfmesis y los comentarios que 
se hacen de cada una no pretenden sustituir su lectura, sino presentar 
un mapa estructural y conceptual que las haga mas comprensibles. Cada 
una de las obras presentadas es antecedida por una breve biografia de su 
au tor, para que el lector pueda tener una idea del contexto hist6rico y de 
las circunstancias espedficas en que vivi6. Ellibro en su conjunto puede 
ayudar a tener un panorama general del siglo veinte, de los grandes pro
blemas y temas de Ia filosofia, asi como de los importances aportes en Ia 
metodologfa filos6fica. Pretende tambien moscrar Ia actividad lilos6fica 
en un siglo caracterizado por las guerras y los conflictos ideol6gicos. 

Resulta diffcil hacer una selecci6n de personas o acontecimienros 
bajo Ia doble perspectiva de hist6ricos y comempodneos. Por una par
te es necesaria Ia perspectiva hist6rica para saber que autores seran en 
un futuro considerados como los mas importances de nuestra epoca. 
Por otra parte, el enorme auge del mundo academico hace que exista 
un numero muy elevado de autores y obras que pudieran ser recono
cidas como obras relevances en su epoca, o al menos en determinados 
d rculos culturales. No obstante estas dificultades, hemos hecho una 
selecci6n de los autores y obras que consideramos mas relevantes para 
nuestros objetivos. Este proceso de selecci6n ha sido arduo y continuo 
a lo largo de los meses que nos ha llevado Ia redacci6n de este texto; en 
mas de una ocasi6n hemos agregado a algun autor, o en otras lo hemos 
quitado de Ia lista original; tambien en ocasiones hemos cambiado Ia 
obra fundamental, a! conocer con un poco mas de detalle Ia influen
cia que ruvo en el desarrollo de Ia trayectoria filos6fica del autor. Por 
ejemplo, en el caso de los fil6sofos que est<in en la frontera entre el siglo 
diecinueve y el siglo veinte, como son Dilthey, Frege, Bergson, Saussu
re, entre otros, se como como criteria para no incluirlos que Ia primera 
obra relevante de cada autor fue escrita en el siglo diecinueve; sin que 
por eso se les deba restat· irnportancia para Ia filosofia del siglo veime. 

Tal vez mas de un lector se sentid. desconcertado al no encomrar a 
un autor que considere muy relevante en el ambito filos6fico del siglo 
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veinte. Baste como justificacion atenuante de este problema, el presen
tar nuestro trabajo como una contribucion a Ia difusion de Ia filosofia, 
no se trata de una obra exhaustiva. Como se dijo mas arriba, nuestra 
intencion es presentar una guia de lectura de las grandes aportaciones 
que Ia filosofia contemporanea ha hecho. Cada lector podra tener es
pecial inten!s por determinados aurores u obras y continuar su estudio 
seglin su propia selecci6n. 

Para entender Ia filosofla del siglo ve.inte en toda Sli diversidad te
matica y metodol6gica es importante e incluso imprescindible hacer 
un breve recorrido por Ia herencia que recibi6 de Ia filosofia modema, 
de Descartes a Hegel. Durante estos siglos existio Ia confianza de un 
desarrollo Ultimo de Ia filosofia: de sus fundamentos epistemol6gicos, 
ya fueran estos empiricos o racionales; asi como Ia busqueda y conse
cuci6n de nuevos sistemas filosoficos. Esta empresa clio por resulrado 
una rica historia, no solo de las grandes concepciones .filosoficas, sino 
de una nueva concepcion del mundo, de Ia sociedad y de Ia tecnica. 
A cuatro siglos de distancia, desde los comienzos de Ia modernidad, 
nuestro mundo es muy disrimo, en buena parte debido a Ia revolucion 
de ideas que se han generado durante ese tiempo. 

El proyecto moderno pretendia, a su modo, sacar al hombre de Ia 
caverna platonica; por medio de Ia razon el hombre podia no solamente 
aspirar a encender con claridad Ia realidad, sino rambien convertirse en 
dueiio y senor de Ia naturaleza, baste recordar el celebre pasaje del Dis cur. 
so del metodo de Descartes, donde muestra en una magistral sintesis el 
proyecto moderno: "Las nociones generales de Ia fisica me han hecho 
ver que es posible alcanzar conocin:ientos que son muy U.tiles a Ia vida y 
que, en Iugar de esa filosofia especulativa que se enseii.a en las escuelas, 
se puede encontrar una practica, por Ia cual, conociendo Ia fuerza y las 
acciones del fuego, del agua, del aire, de los astros, de los cielos y de 
todos los otros cuerpos que nos rodean, con tanta distinci6n como 
conocemos los diversos oficios de nuestros artesanos, podrfamos em
plearlas de la misma manera para todos los usos en los cuales son apro
piadas, y convertirnos asi en dueflos y poseedores de la naruraleza. Lo 
cual es deseable no solamente para la invenci6n de una infinidad de 
arti.ficios, que nos harlan gozar sin esfuerzo los frutos de Ia tierra y todas 
las comodidades que se encuentran en ella, sino rambien principalmen
te para Ia conservad6n de Ia salud". 2 

2 Discurso del metodo. Sexta parte, Ou 61-62. 
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La filosofia moderna bajo estos parametres se orient6 en dos cU
recciones, una de elias mas especulativa, en donde el problema central 
fue epistemol6gico, buscando un nuevo fundamento a las reflexiones 
filos6ficas sin tener que pasar porIa metafisica. Tanto las posturas em
piristas como las racionalistas coincidian en este objetivo. La otra direc
ci6n del pensamiento moderno, que poco a poco se fue alejando de Ia 
filosofia, fue d desarrollo de las ciencias empiricas y del saber tecnico, 
que hadan realidad algunas de las promesas de Ia modernidad. El gran 
referente de Ia primera direcci6n fue Kant, que con su proyecto crftico 
influy6 decisivamente en la filosoffa coo.remporanea. Con el se consu
ma la primera gran crisis de Ia modernidad sobre Ia concepcion tradi
cional de Ia filosofia. Con su crftica a! saber merafisico culmin6 Lo que 
habfa sido una constante del proyecto moderno: el rompimiento de Ia 
metafisica como fundamento de Ia filosofia y del orden del mundo. Las 
consecuendas de su pensamiento suponen una importance sacudida 
para los parametros de toda Ia herencia ontol6gica de O ccidente, ya 
que para el, el set humano no tiene acceso cientifico a! verdadero ser 
del mundo, y los conocimientos cientificos no son en el fondo mas 
que una categorizaci6n de Ia realidad que es dada por la misma raz6n. 
Por otra parte, ese mismo proyecto crftico de Kant reafirm6 la solidez 
de la fisica y las matematicas, y su importancia para el desarrollo de la 
humanidad. Este parteaguas entre Ia merafisica y Ia Hsica-matematica 
fue La herencia que dej6 Kant ala filosofia posterior. 

Despues del proyecto critico de Kant y Ia crisis metaf.fsica que result6 
de el, hubo un nuevo intento de elaborar un gran sistema filos6fico 
que, tomando en cuenta las objeciones del fi16sofo de Konigsberg, 
pudiera hacer una sfntesis acabada entre Ia raz6n y Ia realidad. El nou
meno kantiano que de suyo era inalcanzable para la raz6n fue reromado 
por Fichte, y con el por el idealismo aleman. El gran paso de esta nueva 
filosofia fue la identificacion de la raz6n con el noumeno, como unica 
realidad. EI significado de esta afirmaci6n, que para el sentido comun 
parece fuera de lugar, se refiere a una raz6n absoluta, a un espiritu abso
lute que se despliega en Ia realidad. Hegel tuvo el convencimiento de 
que su sistema filos6fico habia resuelto el hist6rico conRicto entre Ia 
realidad y la raz6n. 

Con Ia muerte de Hegello que pareda Ia culminaci6n de la filosofia 
desemboc6 en un profunda debate que duro gran parte del siglo die
cinueve. Los terminos de la discusi6n, representados en primer Iugar 
por Ia derecha y Ia izquk rda hegeliana se centraron en un problema 

• 16 LA FILOSOFIA DEL SIGLO XX ... 



fundamental: para Ia derecha, el sistema del maestro era un argumento 
contundente para revalorar de forma conservadora Ia cultura, las for
mas politicas y Ia religion. Por el contrario, la izquierda hegeliana 
argumemaba con los mismos textos del maestro Ia necesidad de una re
interpretaci6n de Ia cultura y una superaci6n de las tradiciones; para 
ellos Hegel era Ia ultima piedra del edificio racional, pero Ia primera 
para una transformaci6n radical del mundo. Baste recordar Ia enor 
me influencia que tuvieron Feuerbach y Marx como defensores de esta 
posicion. 

El paulatino triunfo de la izquierda hegeliana en su aspecto revolu
cionario supuso una importance crisis a las estructuras conservadoras 
del pensamiento, de Ia cultura y de la sociedad. Lo que para Ia moder
nidad habia sido solamente un debate metaffsico se convertfa ahora, 
sobre todo, en un debate sobre Ia validez y permanencia de las institu
ciones sociales tradicionales; crisis que se ha hecho celebre por medio 
de Ia sentencia de Marx: "los fil6sofos se han lirnitado a interpretar el 
mundo de distintos modos; de lo que se trata ahora es de transformar
lo." 3 Esta crisis del sistema hegeliano, que en un primer momento pare
da una simple crisis de interpretacion, fue, despues de mas de un siglo 
de distancia, Ia manifestaci6n de una crisis mas profunda de la filosofia; 
con Ia crisis del sistema hegeliano pareciera que se eliminaba cuaJquier 
otra posibilidad de reconciliaci6n entre Ia raz6n y el mundo. 

A esta primera crisis del sistema hegeliano se le sumarfan las tres 
grandes posturas anti-racionalistas del siglo diecinueve: Schopenhauer, 
Kierkegaard y Nietzsche, las cuales deben considerarse tambien a Ia 
luz del movimiento romintico en su critica a los excesos del proyecto 
ilustrado. 

Schopenhauer estructur6 lo que posiblemente sea el mas agudo 
contra-argumento aJ fundamento racional de Ia filosofia y del mundo. 
Contemporaneo a Hegel, aunque no suficientemente valorado en su 
epoca, Schopenhauer lleg6 a una conclusion tan absoluta -omol6gica
meme hablando- como la de Hegel, aunque completamente opuestas 
en su fundamento. Para Schopenhauer el noumeno inalcanzable bajo 
Ia crftica kantiana es accesible gracias a la distinci6n de parametros, en 
efecto, para el mundo como representaci6n el noumeno es inalcanzable, 

3 Esta cesis Ia redact6 Marx en 1845 en Bruselas, siendo Ia ultima de las once 
Tesis sobre Feuerbach. 

lNTRODUCCI6N 



pero para la intuici6n que sabe sortear Ia falsedad que se encierra en Ia 
represencaci6n, la realidad aparece con todo su dramatismo ontol6gico, 
mosmindose como una voluntad ciega e irracional, que para subsisrir 
requiere el continuo juego de Ia vida y Ia muerte, del deseo, la carencia 
y Ia satisfacci6n pasajera. Su postura supuso un importance golpe al 
optimismo hegelian a a favor de Ia raz6n. 

Para el pensador danes, rambien denuo de la primera mitad del 
siglo diecinueve, Ia cririca a! sistema hegeliano fue dis tinea a Ia de Scho
penhauer y a Ia de los disdpulos del propio Hegel. Para el fil6sofo da
nes, Ia semen cia hegeliana "todo lo real es racional y todo lo racional es 
real" supone una proyecci6n de Ia debilidad de to do su pensamiento, al 
reducir Ia realidad concreta y temporal a una simple manifestaci6n de 
un rodo absoluro. Hizo notar que con esta reducci6n Ia singularidad 
de cada persona es, a fin de cuentas, aniquilada en virrud de Ia pura 
idealidad. Para el pensador danes, la tarea de la filosoffa no radica en 
Ia busqueda y el hallazgo de Ia piedra angular de la metaffsica, para el 
existe una tarea mucho mas natural al ser humano y que se encierra en 
ellema adoptado por Socrates "con6cere a ti rnismo". Gracias a esre 
auto-conocimiento cada individuo puede, de manera legftima, ponerse 
frente ala realidad y tomar postura ante ella. La propuesta kierkegaar
diana, a traves de su estilo tan caracteristico, lleno de ironia, busca que 
cada individuo sea capaz de decidir y de apasionarse por su propio des
dna, sin que las fuerzas de Ia hisroria o las fuerzas ocultas de una raz6n 
universal decidan por el. La obra de Kierkegaard fue de gran relevancia 
para muchos de los fil6sofos del siglo veinre. 

La tercera version anri-racionalista de gran importancia para el siglo 
veinte es la presentada por Nietzsche. A traves de sus obras desmantela 
los restos que quedaban de la metaffsica, mosrrando como la historia 
misma de la filosofia ha sido, casi siempre, una perversion que ha fa
vorecido el adormecimiento de lo verdaderamente humano: el amor a 
la tierra, la creaci6n de valores y la blisqueda de un nuevo hombre que 
muestre la voluntad de vivir. Con la cafda de la metaffsica, cae tam bien 
su principal pilar que es Dios, de ahi Ia celebre afirmaci6n "Dios ha 
muerto", lo que equivale a afirmar que Ia meraffsica ha sido enterrada, 
y con ella tambien todo el edificio que Occidence consrruy6 durante si
glos, cobijado por las estructuras racionales que daban orden y seguridad 
burguesa a la sociedad. Caen tambien los parametres occidencales de 
Ia verdad, la virtud, Ia felicidad, el orden, Ia belleza y, ~por que no?, 
de Ia filosoffa misma. Esra version del rescate del ser humano frente ala 
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decadencia de las instituciones occidentales fue recibida, mas adelame, 
con gran interes por distintos sectores de la sociedad que enfrentaban con 
nihilismo los traumas de las guerras mundiales del siglo veinte. 

El siglo diecinueve fue decisivo para el desarrollo de la filosofia ana
litica y el positivism a. Antes Hume ya habia elaborado su pro pia cr.ftica 
a la metafisica, a traves de su propuesta epistemol6gica basada en el 
conocimiento empirico. La forma de hacer filosoffa que surgi6 bajo su 
influencia es una manifestacion del desencanto de los conceptos uni
versales y unitarios de la filosoffa clasica. Con el empirismo, la ciencia 
positiva pasa a ocupar ellugar privilegiado que tuvo la metafisica, baste 
recordar los inrentos de Comte por establecer lma religion positiva. 
El progreso cientifico, los avances tecnol6gicos, la economia po!itica, 
Ia sociologfa positiva y las matematicas que estan en Ia base de estos 
saberes, se constituyeron como los pUares de esta nueva religion. Por 
otra parte, el pragmatismo de Charles Piercey William James reforz6 
el convencimiento de que no existen verdades ultimas; por el contra
rio, es Ia experiencia la que permite elaborar nuestros conocimientos, 
aunque estos sean de forma hipotetica y siempre modificables. Para el 
pragmatismo las consecuencias pd.cticas en un tiempo determinado 
son el principal criteria de verificaci6n. 

Cada una de estas propuestas filosoficas fue de gran importancia 
para el siglo veinte. Sin embargo, esta influencia ha sido discominua. 
Cada autor y su propuesta filosofica ruvieron su momenta de mayor 
recepcion. Marx para la genesis comunista de Ia Union Sovietica y para 
Ia revoluci6n china, pero tambien como bandera ideologica durante la 
guerra fria, enarbolada por los intelecruales de izquierda en todo el 
mundo. Kierkegaard para el pensamiento fenomenol6gico-existencial 
que buscaba rescarar el mundo de Ia vida, eliminando Ia objerivacion 
de la realidad, durante la primera mitad del siglo. La gran influencia de 
Nietzsche se not6 especialmeme en las ultimas decadas, no s6lo por su 
crftica a Ia metafisica, sino tambien en los movimientos culturales aso
ciadas al existencialismo, como la cultura hippie, la revoluci6n sexual de 
los afios sesenra, en donde el psicoanalisis freudiano tuvo una decisiva 
repercusi6n; la lectura de Nietzsche como liberador de una moral caduca 
se hiw patenre en Ia mayoria de las universidades del mundo. Por su 
parte, la influencia del positivismo durante el siglo veinte ha sido impor
tanre, especialmenre en los ambientes intelectuales y culturales del mun
do anglosaj6n, aunque tambien su influencia ha llegado a importances 
pensadores de Ia Europa continental y de otras panes del mundo. 
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Todas estas influencias tienen un punta en comun; la necesidad de 
un replanreamiento de la tarea misma de la filosoffa. Ya que esra, en 
efecto, habia logrado en el siglo diecinueve deslindarse de Ia concep
cion metafisica, pero con ella perdi6 tambien la solidez que otorga 
un centro ontologico o epistemol6gico, el cual habfa servido siempre 
como el crirerio de verdad en Ia filosofia. A poco mas de un siglo de 
disrancia el gran sistema hegelian a se habia derrumbado casi por com
pleto; lo que pretendfa ser 1a culminaci6n de Ia filosoffa y un saber 
absoluto ahara se enfrenraba a una realidad muy distinta, 1a subsisten
cia rnisma de Ia filosofia. 

Si a Ia descrita herencia y caida de la filosofia moderna se le agrega 
la compleja situaci6n politica del siglo veinte, un siglo definido por las 
guerras, las confrontaciones ideol6gicas, la pobreza y desigualdad 
social, el exodo de intelectuales a otros paises, Ia tecnologia como ins
trumenro de exterminio, ere., es l6gico entender que a lo largo de todo 
el siglo haya estado presente un desasosiego respecto a Ia identidad de 
Ia propia filosofia y su subsistencia. Baste recordar Ia acogida que tuvo 
ellibro de Oswald Spengler El ocaso de Occidente en Ia segunda decada 
del siglo veinte. Esta preocupaci6n por Ia identidad de la filosofia y el 
futuro de O ccidenre late en Ia mayoria de los fi.losofos del siglo, Ia cual 
podrfa traducirse en las siguiemes preguntas: ,:que sigue en el camino 
del pensar?, ,:como reconstruir nuestras ideas de mundo y de culrura?, 
~c6mo resolver el conflicto entre el progreso tecnol6gico y Ia masifica
cion y explotaci6n de las personas?, ~como manrener la alerra ante el 
surgimiemo de ideologias de dominacion?, ~como entender una nueva 
sociedad plural y e~ muchos casas multicultural? 

Una primera consecuencia lOgica de la nueva forma de afrontar Ia 
fi.losofia es Ia diversidad de enfoques y respuestas a estos cuestionamien
tos. Derivado de esta nueva forma de hacer filosofia pueden entenderse 
algunos de los grandes temas, que a su vez han generado diversos me
todos filos6ficos. Asi por ejemplo, ellenguaje como problema y como 
metoda ha sido un punta comun y a Ia vez diverse en un buen numero 
de pensadores del siglo veinte. Ellenguaje es, al modo de las ciencias 
sociales, Ia forma cultural empirica que puede ayudarnos a rastrear no 
solamente los alcances de nuestro conocimiento sino tambh!n la diversi
dad cultural y argumentativa. Esta forma de hacer fi.losofia ha sido usada 
por aurores tan distantes como lo fueron Wittgensrein y Heidegger. 

Esra nueva concepci6n ha tenido diversas consecuencias respecto al 
cultivo de la fi.losoffa. Tal ve:z Ia manifestacion mas clara de esta situa-
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cion es el hecho de Ia perdida del optimismo que !a habla acompafiado 
a lo largo de su historia, y que se representaba con las expresiones: 
«amor a Ia sabiduria» o «amor ala verdad». Hoy en dia no se suelen 
escuchar discursos que contengan el espiritu que animaba esas expre
siones. La filosoffa se ha vuelto mas cautelosa, menos optimista; en su 
Iugar se privilegia el estudio de problemas mas focalizados y muchas 
veces sin Ia pretension de dar Ia ultima palabra sobre dichas cuesriones. 
La que ha llevado a la especializaci6n que hoy conocemos y junto con 
ella han surgido otros criterios para intenrar validar el nuevo quehacer 
filosofico; par ejemplo, el cuidado esmerado en el uso de las fuentes 
textuales de filosofia, como son el uso de ediciones academicas riguro
sas, el manejo de idiomas, el recurso a fuentes secundarias especializa
das, etc. Sirve rambien como criteria el cultivo de los diversos metodos 
mas recurrenres en Ia actualidad: Ia 16gica y filosofia analirica, el ani! isis 
lingufstico-cultural, el recurso a Ia interdisciplina que une a Ia filosofia 
y las ciencias empfricas, la perrenencia a escuelas o grupos academi
cos. En ocasiones, a traves de esta nueva forma de hacer filosofia se ha 
hecho una regresi6n inconsdente, al buscar un referente o centro que de 
semido y validez a ese quehacer, convirtiendo el metoda en criteria 
de verdad. 
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1901 
Investigaciones !Ogicas 

Edmund Husserl 
(1859-1938) 

"El resultado de nuestra investigaci6n es la obtenci6n de una 

ciencia nueva y puramente teoretica, que constituye el funda

mento mas importante de codo arte del conocimienro cien
tifico y posee el ca. r:icter de una ciencia a priori y puramente 

demoscrativa."4 

Edmund Gustav Albrecht Husser! nac1o en el seno de una familia 
judia, el 8 de abril de 1859 en Ia dudad de Prossnitz, en la regi6n 
hist6rica de Moravia, que entonces era parte del Impero Austrohun
garo, actual mente Ia Republica Checa, A los diez afios fue inscrito en el 
Realgymnasium de Viena para cursar sus estudios elementales, aunque 
un afio mas tarde fue cambiado a una escuela en Olomouc. De 1876 a 
1878 comenz6 sus estudios universitarios en Leipzig, orientados hacia 
la astronomia, aunque se interes6 y tom6 cursos de matematicas, ffsica 
y filosofia. En esa epoca conoci6 al profesor de filosofia Thomas Ma
saryk, que mas tarde seria el primer presidente de Checoslovaquia. 

Entre 1878 y 1881 Husser! continuo sus estudios en la Universidad 
de Berlin, donde estudi6 con los profesores de matematicas Leopold 
Kronecker y Carl Weierstrass. Posteriormente se doctor6 en matemati
cas en Viena, con una tesis sabre una teorfa del cilculo de variaciones, 
el 23 enero de 1883. Por recomendaci6n de Masaryk, un afio despues 
asisti6 a los cursos de filosofia de Franz Brentano. 

Debido al interes que le despert6 la propuesta filos6fica de Brenta
no, se traslad6 en 1886 a Halle para estudiar psicologfa, donde tambien 
escribi6 su habilitaci6n con un n-abajo sobre el concepco de numero. 
En ese mismo aiio se convirti6 a! cristianismo y poco tiempo despues 
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contrajo matrimonio con Malvine Charlotte Steinschneider con guien 
tuvo tres hijos. Husser! obtuvo un cargo como Privatdozent en Halle. 
En 1891 publico Filosofia de Ia aritmitica. En 1901 publico su impor
tante obra Investigaciones logicas, afio en que fue nombrado profesor 
de filosofia en Ia Universidad de Gotinga, donde permaneci6 durante 
diecisCis afi.os. En esa epoca trabaj6 de manera rninuciosa en Ia formu
lacion de su propuesta fenomenol6gica que se tradujo en los siguientes 
escritos: La fi!osofta como una ciencia rigurosa ( 1911) y las Ideas relativas 
a una ftnomenofogia pura y una jifosofta fenomenologica ( 1913). En cor
no al proyecro fenomenol6gico Husser! formo a un importante grupo 
de discipulos, que con el tiempo cobrarian notoriedad; entre ellos des
tacan Heidegger, Max Scheller, Edith Stein, Koyre, Von Hildebrand, 
entre otros. 

Acept6 el ofrecimiento que le hizo la Universidad de Friburgo para 
trabajar como profesor en 1916 y en esta epoca tuvo como disdpulos 
a Jaspers y a Heidegger. Permaneci6 all! hasta su retiro en 1928. En 
Friburgo sigui6 trabajando en sus manuscritos, los cuales fueron pu
blicados despues de su muene como los volumenes dos y tres de Ideas, 
asi como otros escritos. A su retiro Husserl sigui6 sus investigaciones 
en torno a Ia fenomenologia. En 1929 se public6 Logica Formal y Tras
cendentaL· Ensayo de una Critica de la &zz6n LOgica yen 1931, bajo 
el nombre de Meditaciones cartesianas, se publicaron las conferencias 
impartidas en Paris el23 y 25 de febrero de 1929. Los ulrimos afios de 
su vida se vieron empafiados porIa persecuci6n de los judlos empren
dida por el nacionalsocialismo, por lo cualle fue retirada su calidad de 
profesor emerito y le prohibieron cualquier actividad docente e incluso 
hacer uso de Ia biblioteca. Un ejemplo de esta situaci6n fue Ia actitud 
de Heidegger, quien prefiri6 quitar, por miedo a represalias, Ia dedi
cataria a Husser! de Ser y tiempo para Ia edicion de 1941, dedicatoria 
presente en la primera edici6n. Aunque tambien esto fue motivado por 
las cdticas del propio H usser! a Ser y tiempo, afirmando que era una 
mala interpretaci6n de su propia obra. 

Muri6 el26 de abril de 1938 a Ia edad de 79 afi.os. Por su reticencia 
a dar punto final y publicar sus obras, los manuscritos ineditos a su 
muerte eran considerables: mas de 40,000 paginas en total. El primer 
cuidado de dichos manuscritos estuvo a cargo de German Leo Van 
Breda, que los traslado a Leuden Belgica, donde fue fundado el pri
mer archivo Husser! en 193 1. Hoy en dia los archives Husser! se han 
expandido a Friburgo, Colonia, Paris, Nueva York y Pittsburg. Desde 
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1950 dichos archivos han sido editados bajo Ia coleccion de libros Hus
serliana. Asi mismo, muchos textos han sido publicados despues de su 
muerte, entre ellos destacan: juicio y Experiencia (1939) y La Crisis de 
las Ciencias Europeas y !a Fenomenologfa Trascendentaf: !ntroduccidn a Ia 
Filosofia Fenomeno!Ogica (1950). 

Investigaciones l6gicas 

Esra monumental obra, publicada en 1901, revisada y ampliada para su 
segunda edici6n de 1913, esta formada por dos volumenes. Tiene sus 
antecedentes en los primeros estudios husserlianos sobre la aritmetica, 
Ia logica y las matemaricas, que el desarrollo para su tesis doctoral, 
que despues publicaria en una obra mas amplia tirulada Fi!osofia de 
fa aritmitica, esra obra llevaba como subtitu..lo Investigaciones lOgicas y 
psicolOgicas. En cierro sentido sus puntos de vista eran muy cercanos al 
psicologismo que era frecuente en muchos logicos y filosofos dedicados 
a !a teoria del conocimiento. En esta obra Husser! sosren{a !a tesis de 
que correspondia a Ia psicologia el fundamento de la l6gica, a traves 
de Ia psicologia asodacionista que explicaba el porque de las relacio
nes que en Ia l6gica y en las matematicas se veian como relaciones 
meramente formales. Sin embargo, en pocos anos su posrura cambio 
dd.sticamenre, "de esre modo empezo a vacilar todo mi metodo, que 
se sustentaba en las convicciones de la logica imperante -explicar 16-
gicamente Ia ciencia dada mediante el anilisis psicologico- y me vi 
impulsado en medida creciente a hacer reBexiones criticas generales 
sobre la esencia de Ia l6gica y principalmente sobre Ia relaci6n entre 
la subjetividad del conocer y la objerividad del contenido del conoci
miento." 5 Este cambio auto-cririco se debi6 a las diversas observaciones 
que recibio de esta obra, en especial de Frege, y tambien a Ia lectura 
de Bolzano, especialmente en su obra Wissenschaftslehre6 (1817), para 
Husserl dicho texto fue considerado como Ia obra de 16gica y epistemo
logia mas imporrante despues de Leibniz. 

La estructura de las Investigaciones logicas responde a una nueva 
concepcion en Ia relacion entre psicologia y logica. La primera parte, 

~ Ibid., p. 22. 
6 El termino aleman Wissenschaftslehre, puede rraducirse como epistemologia 

o teorla del conocimiento, aunque Balzano en su libra, se rcfiere mas a una 
reorfa de Ia ciencia. 
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compuesta por once capftulos, es una crfrica, casi en su rotalidad, del 
psicologismo. La segunda parte que consta de seis investigaciones la 
dedica a una fundamentad6n de la l6gica pura a partir de Ia fenomeno
logia. La fenomenologia, por la cual seria ampliamente conocido afios 
mas tarde, constituye el so porte para Ia universalizaci6n de Ia l6gica, sin 
que esre asociada a fen6menos empiricos y particulates de asociaci6n. 

En Ia introducci6n a las Investigaciones logicas Husser! sinretiza las 
cuestiones que suelen discurirse al pretender delimitar Ia 16gica; estas 
son: 

"1. Si Ia l6gica es una disciplina teoretica o una disciplina practica (un 
«arte»). 

2. Si es una ciencia independiente de las demas dencias y en especial de 
la psicologfa y Ia metafisica. 

3. Si es una disciplina formal o, como suele decirse, si se refiere a Ia 
«mera forma del conocimiento» o debe de tomar en consideraci6n 
tambien su «materia». 

4. Si tiene el caracter de una disciplina a priori y demostrativa o de una 
disciplina empirica e inductiva." 7 

Para Husser! estas cuestiones, reladonadas fntimamente, se reducen a 
dos posiciones. La primera considera a Ia 16gica como una disciplina 
teoretica, formal, demostrativa e independiente de Ia psicologia. Para Ia 
otra postura Ia l6gica es una tecnolog(a que depende de la psicologfa, 
lo que implica un empobrecimiento de su caracter formal y demos
trativo. Con el planteamiento de esta disyunci6n Husser! enfocara sus 
investigaciones en la doble tarea antes mencionada: por una parte, una 
critica profunda al psicologismo 16gico, y por otra parte una nueva 
fundamentaci6n epistemol6gica de una 16gica pura. 

En Ia primera parte de sus Investigaciorus se hace un analisis de !a 
concepcion ontol6gica y epistemol6gica que hay detras de los auto
res que sostienen un psicologismo 16gico, especialmente represemados 
por Ia tradici6n nominalista y empirista. En Ia tradici6n empirista el 
conocimiento "universal" y con este el de las !eyes 16gicas, se reducen 
a generalizaciones a partir de datos empfricos, son formas inductivas 
que permiten cierto grado de generalizaci6n para poder hacer uso de 

~ Ibid. , p. 38 . 
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la experiencia de casas semejantes. Sin embargo, en ningun caso pue
de sostenerse un conocimiento realmente universal. Lo real, para los 
empiristas, es siempre lo individual, el dato concreto, los hechos. Por 
esto dicha tradici6n nominalista-empirista siempre ha considerado a 
las !eyes cientificas como teorias, como hip6tesis, lo que para Husser! 
no es mas que una forma de escepticismo. 

Esta posicion l6gica que fue ampliamente desarrollada por el nomi
nalismo medieval y continuada especialmente por el empirismo ingles 
conducen a! psicologismo, a Ia necesidad de explicar las !eyes l6gicas a 
partir de complejas relaciones de los fen6menos, como lo afirma una 
de las dasicas definiciones de Ia l6gica: ars combinatoria, en lo formal 
y de un proceso inductive en los datos empiricos que constituyen Ia 
materia de los argumentos. El problema que surge del psicologismo y 
que dificilmente puede resolverse es la distancia que separa a las !eyes 
16gicas, que son vilidas a priori y que por ende no se fundamentan en 
inducciones, con las !eyes psicol6gicas que tiene su fundamemo en Ia 
probabilidad y en la inducci6n. El intento de Husserl, desde esta pro
blematica es el de una fundamentaci6n de Ia l6gica a traves de una teorfa 
del conocimiento o epistemologia no basada en las inducciones de Ia 
psicologia; sino en una reformulaci6n de Ia abstracci6n medieval, de 
Ia intuici6n como una forma fenomenol6gica de conceptos realmente 
universales y no de simples generalizaciones. Esta tarea esd. desarrollada 
en las seis investigaciones que constituyen el final del tomo primero y 
gran parte del tomo segundo. 

Como parte de la critica al psicologismo, Husserl senala que, en Ia 
practica, los critetios de verdad y de consistencia en Ia ciencia empirica 
esd.n basados en una concepcion, no reconocida, de una fundamen
taci6n universal. En los metodos empleados por las ciencias empiricas 
lo que impera noes un azar psicol6gico sino ciertos parametros ideales 
de objetividad, como ya lo habian reconocido Descartes y Liebniz: 
"tambien en Ia esfera del pensamiento empfrico, en Ia esfera de las 
probabilidades, ha de haber elementos y !eyes ideales en los cuales se 
funda a priori Ia posibilidad de Ia ciencia empirica en general, del co
nacimiento probable en general. Esta esfera de leyes puras ( ... ) cons
tituye un segundo gran fundamento del arte 16gico y entra tambien 
en Ia esfera de la l6gica pura en su sentido que se debe tomar con Ia 
amplitud correspondiente."8 

8 Ibfd. , p. 210. 
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De acuerdo con la propuesta de una 16gica pura que tenga como fun
damento no Ia inducci6n empirista sino una real captaci6n de esencias 
universales, la fenomenologia se convierte en Ia forma de llegar a esas 
esencias, como lo explica el propio Husserl en el inicio de Ia segunda 
parte de Ia obra: Investigaciones para Ia fenomenologia y teoria del conoci
miento; afirma el fil6sofo: "Ia fenomenologia expresa descriptivamente, 
con expresi6n pura, en conceptos de esencia yen enunciados regulares 
de esencia, la esencia aprendida direcramente en Ia intuici6n esencial y 
las conexiones fundadas puramente en dicha esencia."9 La fenomeno
logia alumbra -en terminos empleados por Husserl-las fuentes de las 
cuales brotan los conceptos fundamentales y las !eyes ideales de la l6gi
ca pura. Dichos proleg6menos fenomenol6gicos para una l6gica pura 
estan contenidos en las seis investigaciones de la segunda parte. 

La primera investigaci6n10
: Expresion y significaciOn aborda, como su 

nombre lo indica, el ambito de las significaciones. Siguiendo a Stuart 
Mill acerca de la importancia dellenguaje y las significaciones para el 
desarrollo de la 16gica, Husserl analiza Ia conexi6n entre Ia expresi6n, 
la significaci6n y el objeto. El contenido objetivo de una expresi6n se 
presenta como sentido intencional o significaci6n pura, y rodas las 
categorias l6gicas pasan por el ambito de las significaciones. "Todo dis
curso y toda parte de discurso, asi como todo signo, que esencialmente 
sea de Ia misma especie es una e:x:presi6n, sin que importe nada que el 
discurso sea verdaderamente hablado o no." 11 De hecho Ia l6gica pura 
en sus diversos niveles estructurales: conceptos, juicios y raciocinios, 
versa sobre las significaciones como unidades ideales. Por esto para 
una fundamentaci6n fenomenol6gica de la l6gica es necesario ocupar
se de las significaciones en su cadcter de intenci6n significativa. En 
esta investigaci6n Husserl desarrolla distintas nociones emparentadas 
con la significaci6n como: Ia notificaci6n, el nombrar, los equfvocos, 
la connotaci6n, el acto de se.fialar, entre otros. Estos elementos daran 
pie a las reflexiones que had. en los siguientes capitulos. 

En la segunda investigaci6n La unidad ideal de Ia especie y las teorias 
modernas de Ia abstracciOn, Husser! da un paso adelante hacia una 16gica 

9 Ibid., p. 216. 
10 Para presenrar La sinresis de las seis investigaciones hemos tornado en cuenta 

el uabajo de: URDANOS Te6filo O.P. , en su obra Historia de Ia filosofia, Torno 
VI, BAC, Madrid, 1978, pp. 377-382. 

11 Ibid., p. 238. 
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pura a craves de las significaciones universales. En este estudio hay una 
critica a Ia identificaci6n entre significado y cosa conocida en la que 
habirualmente ha caido el empirismo, lo que lo ha llevado a no recono
cer Ia exisrencia de objetos universales; sin embargo, Husser! sostiene la 
importancia de diferenciar los objetos ideales o esencias, de los objetos 
individuates. Dicha distinci6n no implica Ia negacion de ambas formas 
de conocimiento. Husserl emprende una revision de Ia abstracci6n que 
sitvio desde Ia antiguedad para explicar e1 proceso por el cual podemos 
universalizar o aprehender Ia esencia de los objetos como algo univer
sal. Husser[ sale al paso de ciertas caricaruras de Ia abstraccion, que 
han dado pie a que sus criticas, especialmente los empiristas, la pasen 
de largo. Para el la universal es producta de un acto mental, gracias 
al cual la especie a la esencia es intuida directamente en su contenido 
significativo. Muchos comentadores de Husser! afirman que ya desde 
esta investigaci6n la intuici6n empezara a tener un valor preponderance 
para todo su desarrollo fenomenologico. 

La tercera investigacion Sobre Ia teoria de los todos y las partes es un 
desarrollo de los objetos universales obtenidos por Ia absrracci6n desde 
Ia optica de los objeros independientes y no-independientes, expresio
nes romadas de su profesor Carl Stumpf; esto es, Ia disrinci6n clasica 
entre el todo y las partes. Los objetos independientes son objetos de 
una idea de especie pura, que puede existir en si misma sin necesidad 
de otra. Por su parte los contenidos no-independientes se refieren a 
objetos compuestos que requieren del con junto de Ia composici6n para 
formar una unidad como un codo; en cualquier caso dichas abjetos 
pueden farmar parte de una tearia de las formas puras. La importancia 
de Ia distinci6n entre contenidas independiemes y no independientes 
es que sobre las casas percibidas tenemos la posibilidad de componerlas 
o dividirlas en la imaginaci6n, podemos imaginarnos un animal con 
dos cabezas o un defame con un color extraiio. "En cambio, es impo
sible formar una idea «abstracta»; por ejemplo separar Ia <<idea» de un 
movimiento de Ia de un cuerpo que se mueve. Solo podemos abstraer 
-en el sentido de separar, que Locke da a esta palabra- aquellas partes 
de un todo representado que, aunque unidas de hecho como otras par
tes, pueden, sin embargo, existir efectivamente sin ellas."12 

La cuarta investigaci6n La diferencia entre las significaciones indepen
dientes y no-independientes y ta idea de Ia gramdtica pura es Ia mas cona, 

12 lbfd. , Torno II, p. 389. 
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acudiendo ram bien a la discinci6n usada en l6gica de significaci6n ca
tegoremarica y de significaci6n sincategoremarica, donde la primera se 
refiere a objecos independiences y la segunda a no-independiences pero 
que en conjunro consrituye una unidad de significaci6n. "El esclareci
miento de estas d istinciones nos conduce a aplicar nuestra distinci6n 
general entre objecos independiences y no-independiences a la esfera 
de la signifi.caci6n." 13 Estas significaciones todavia no representarin, 
en sentido esrricto, las formas posibles de significaci6n, sino que son 
reguladas por las leyes l6gicas; por lo que esta distinci6n solo es un paso 
mas hacia la busqueda de los significados universales que estin en la 
base de la l6gica pura. 

La investigaci6n quinta Sobre Las vivencias intencionales y sus contenidos 
es la mas importance dellibro y en la que pueden encontrarse los prin
cipales elementos de toda la fenomenologia de Husser!, especialmence 
al inrroducir el concepto de intencionalidad que se da en toda repre
senraci6n y en todo fen6meno psiquico. En esra investigaci6n Husser! 
analiza el entrelazamiento de las vi.vencias psiquicas con la formaci6n 
de las intuiciones eideticas, por medic de lo que elllama la conciencia 
fenomenologica. "Las vivencias del significar son actos, y lo significative 
de cada acto particular reside justamente en la vivencia de acto y no en 
el objeto, y reside en lo que hace de ella una vivencia intencional, «diri
gida» a objetos." 14 Lo fundamental de toda vivencia psiquica esta en su 
caricter de vivencia intencional, en torno a un objeto y su significado. 
La delicada distinci6n entre un nuevo reduccionismo psicol6gico y una 
teorfa pura del conocimienco estriba en Ia concepcion de la conciencia 
como el hacerse presence un objeto o vivencia intencional, insisciendo 
en el hacerse presence un objeto, en aparecer a la conciencia. Husserl 
reconoce la paternidad de estas ideas en Brenrano quien afirmaba que 
los fen6menos psiquicos o son represenraciones o descansan en repre
senraciones. 

La sexta y Ultima investigacion Elementos de un esclarecimiento feno
meno!Ogico del conocimiento es una derivacion del concepto de intencio
nalidad desarrollado en la investigaci6n previa, hacienda un enfasis en 
que el caracter l6gico de la significaci6n, como intenci6n significativa, 
tiende a su cumplimiento y verificaci6n en el objeto del conocimienco. 

13 Ibid ., IT, p. 437. 
14 Ibid., II, p. 463. 
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Sin embargo, a diferencia del empirismo dicho cumplimiento se lleva 
a cabo en la intuici6n y en su forma mas elevada en la evidencia, lo 
que conduce en el orden fenomenol6gico a una conciencia de cumpli
miento. "El cumplimiento definitivo representa un ideal de perfecci6n. 
Reside siempre en una «percepci6m correspondiente (lo cual supone, es 
cierro, una necesaria ampliaci6n deJ concepto de percepci6n por encima 
de los limites de la sensibilidad). La sintesis de cumplimienro en este 
caso es la evidencia o el conocimiento en el sentido estricto de !a palabra." 15 

El acto significativo es de suyo vacio, no cumplido, pero gracias a su 
transformaci6n en un aero intuitivo que lo enfrenta al objeto y puede 
fenomenologicamente hacerse presente en su cumplimienro. El mismo 
Husserl dedica un pr6logo a esra investigaci6n para una edici6n poste
rior en !a que reconoce !a di£cultad que ha tenido el desarrollo de esta 
investigaci6n y sus fallidos intentos por reestructurarla. 

En sintesis, el prop6sito de esta amplia obra consiste en fundamen
tar una 16gica pura o, visto mas ampliamente, un conocimiento puro, 
en un sentido de universalidad, de captaci6n de esencias, evitando los 
vicios que acarrea una teoria del conocimiento basada en explicaciones 
psicologistas que en el fondo estan ancladas en el empirismo, que no 
permiten un conocirnienro cierto mas alla del conocimiento singular 
emp1rico. Por esto Husser! desarrolla sus Investigaciones, para proponer 
una nueva teo ria de la abstracci6n que explique, por medio de Ia intui
ci6n eidetica y Ia intencionalidad de Ia conciencia, !a validez epistemo
l6gica del conocimiento de las esencias universales. 

15 Ibid., Torno II, p. 599. 
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1903 
Principia ethica 

George Edward Moore 
(1873-1958) 

"La etica pretende descubrir cuiles son aquellas propieda
des que pertenecen a codas las cosas bue11as. Pero un enorme 

numero de fil6sofos ha pensado que, cuando nombran esas 

propiedades, estan definiendo «bueno» realmente, y que son 

absoluta y emeramente iguales a Ia bondad. A esta posicion 

propongo que se le Harne «falacia naturalista>> y me esforzare 
ahora en ponerle fin." 16 

Moore naci6 en Upper Norwood, Londres, en el seno de una familia 
acomodada y culta. Recibi6 su primera educaci6n de sus padres, lo que 
le permiti6, ademis de adquirir los conocimiemos propios de su edad, 
aprender frances, musica y obtener sensibilidad por las artes. A los ocho 
alios ingres6 en el Dulwich College que gozaba de muy buen presrigio 
y en donde comenz6 su gusto por las lerras clasicas. En esa epoca la 
educaci6n pietista que habfa recibido de sus padres se resquebraj6 por 
una crisis religiosa personal que lo condujo a un agnosticismo que se 
mantendrfa a lo largo de su vida. 

A los dieciocho aiios ingres6 al Trinity College de Ia Universidad 
de Cambridge como estudiante de letras clasicas. Gracias al buen ni
vel que recibi6 en esta area en su educaci6n preuniversitaria, Moore 
comenz6 a interesarse por los aspectos filos6ficos de las obras disicas, 
todo esto promovido por el diilogo con algunos de sus profesores y por 
Ia amistad e influencia de Bertrand Russell, quien se encontraba dos 
aiios mas arriba que el en los estudios. Debido a este creciente interes 
por Ia fi losofia opt6 por graduarse en ciencia moral en 1896, con una 
disertaci6n sobre la edca de Kant. 

16 Principia ethica, p. 87. 



Como fruto de su calidad academica, Moore gan6 una Prize Fello
wship en el Trinity College de Cambridge para el sexenio 1898-1904, 
durante esa epoca trabaj6 en dos direcciones: por Wl lado, y gracias a 
las muchas discusiones con B. Russell, realiz6 una importance cdtica al 
idealismo, y que su profesor Me Taggart exponia en sus cursos. Fruto 
de esta crftica son sus articulos Ihe nature of ]udgemente (1899) y Ihe 
refutation of Idealism (1903), ambos publicados en Ia revista Mind. Su 
otro interes filos6fico, complementario a su refutaci6n del idealismo, 
lo desarrollo en su obra Principia ethica, publicado en Cambridge en 
1903, en Ia cual muestra como Ia etica debe desembarazarse de su de
pendencia idealista para poder ofrecer una vision mas objetiva y realista 
sobre Ia valoraci6n de nuestros actos, sin pretender Hegar a una natura
leza ultima del comportamiento humano. 

Al finalizar su beca, Moore aprovech6 una herencia familiar para 
continuar sus investigaciones filos6ficas de manera particular, para lo 
cual pas6 una epoca en Escocia, escribiendo diversas notas, ardculos y 
resefias; tam bien prepar6 su pequefio libro Ethics publicado en 191 I. 
Tambien imparti6 diversas conferencias en Richmont. Ese mismo afi.o 
regres6 a Cambridge como lecturer in Moral Science. En 1918 fue electo 
miembro de Ia Academia Britanica, fue elegido director de Ia revista 
Mind en 1921, puesto que ocup6 durante un largo periodo. Fue nom
brado profesor de filosofia de la mente y l6gica en 1925 sucediendo a 
James Ward. Durance Ia Segunda Guerra Mundial, Moore fue invitado 
a impartir cursos y conferencias en Estados Unidos. 

En 1916 contrajo matrimonio, a los 43 afi.os, con su alumna Dorothy 
Ely con quien tuvo dos hijos: Nicholas y T imothy, nacidos en 1918 y 
1922 respectivameme. En 1939 termin6 su labor docente. Al jubilarse, 
su d.tedra fue ocupada por Wittgenstein. Durante los ultimos veinte 
afi.os de su vida, y con un reconocido prestigio sigui6 trabajando en 
diversas cuesriones de filosofia analitica. Muri6 en Cambridge en 1958 
a Ia edad de 85 aiios. 

Ademas de las publicaciones referidas anreriormence, cabe destacar 
las siguientes obras: Philosophical Studies (1922). Esta obra contiene los 
siguiemes ensayos: "The Refutation of Idealism" (1903); "The Nature 
and Reality of Objects of Perception." (1905); "The Status of Sense
Data'' (1914); "The Conception of Reality" (1917); "Some J ugments 
ofPerception" (1918); "External and Internal Relations" (1919). Orros 
notables arriculos pueden encontrarse en diversas revistas y recopilacio
nes tales como:: "A Defense of Common Sense" (1925) ; "Is Existence 
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a Predicate?" (1936); "Proof of an External World" (1939); "Autobio
graphy" (1942); "A Reply to My Critics" (1942), Tambien desraca su 
obra: Some Main Problems of Philosophy (1953). Algunos de los ensa
yos mencionados fueron publicados p6sturnamenre en: Philosophical 
Papers (1959). 

George Edward Moore junto con Bertrand Russell es el fundador de 
la filosofia analitica contemporanea, que mas que un sistema de conoci
mientos es un metoda para abordar y discutir los problemas filos6ficos. 
Tambien es reconocido por su importante cdtica al idealismo, el cual 
comenzaba a tener fuerza en lnglaterra. Moore pertenece a un grupo 
selecto de fil6sofos, historiadores e inrelectuales de Cambridge en su 
epoca de oro en Ia primera mitad del siglo veime. Su libro Principia 
ethica ha sido un importante referenre para Ia filosofia contemporinea, 
no solameme por su tematica sino tambi<~n por su estilo analftico y 
por su critica a los imentos de fundamentar una etica, intentos que el 
calificaba como "falacias naturalistas". 

Principia ethica 

Esta obra consta de seis capitulos, los cuales estan claramente divididos 
en dos cuestiones fundamentales, Ia primera de elias se refiere a la pre
gunta por el bien en general, noci6n d ave para el inrento de una funda
mentaci6n etica. A esta cuesti6n dedica los cuatro primeros capitulos, en 
los cuales desarrolla diversas criticas a la forma tradicional de plantear 
las cuestiones filos6ficas al pretender hacer esta fundamentaci6n, pues 
todas elias incurren enlo que el denomina "falacia naturalista'' . 

El segundo problema que aborda ellibro se refiere a Ia etica como 
ejercicio practico, buscando los criterios para establecer que debemos 
hacer en las diversas circunstancias, y a Ia consecuci6n del mejor de los 
bienes posibles en nuestro mundo. A estos problemas practicos est:in 
dedicados los Ultimos dos capirulos. 

En el prefacio de Ia primera edici6n dice explicitamente cual es el 
objetivo de Principia ethica: "he tratado de descubrir cuales son los 
principios fundamentales del razonamiento etico; esrablecer estos prin
cipios, mas bien que ninguna de las conclusiones que pueda alcanzarse 
mediante su uso." 1' En el texto seiialado aclara que este objetivo, en 

17 Ibid., p. 73. 
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cierro sentido, es anilogo a los objetivos kantianos, por lo que no duda 
en afirmar que su Principia ethica es una forma de Prolegomenos a toda 
etica fotura que pretenda presentarse como ciencia. Si bien los objetivos 
citados parecieran prometedores en cuanto a una fundarnentaci6n de la 
etica, su vinculacion con Ia propuesta kantiana es similar a lo que el fi
losofo aleman realiz6 respecro a Ia meraffsica: mostrar su imposibilidad 
como saber cientffico. Otro tanto hace Moore en esre libro, lejos de 
presentar una fundamentaci6n, muestra que la filosofia no posee las 
condiciones de posibilidad para hacer ciencia etica; por lo que no duda 

en afirmar que la mayo ria de los fil6sofos de Ia moral se han confundido 
al t ratar de resolver las cuestiones que ellos mismos se han planteado. 

Desde los primeros parrafos del capitulo primero, Moore nos intro
duce en su estilo analitico de hacer filosofia, basandose en los usos del 
lenguaje m as que en conceptos abstractos, planteando los problemas 
a partir de situaciones concretas. Cuando en nuestra vida diaria nos 
preguntarnos: ~es correcto que actue de esta manera?, ~tal persona hizo 
mal al actuar de esta otra manera?, etc., afirma Moore: "casi en todos los 
casos, cuando formamos proposiciones que encierran terminos como 
«virtud>>, «deber», <<correcto», <<debe», <<buena», <<malo>>, estarnoshaciendo 
juicios eticos; y, si desearnos exarninar su verdad, estaremos examinan
do un tema de Ia etica."18 Estas constantes en el lenguaje moral nos 
llevan a una pregunta filos6fica: ~que hay de comun en todas estas ex
presiones? gracias a lo cual podemos asociadas a Ia etica. 

La vinculacion entre la posicion analftica de Moore y su crftica a una 
fundarnentacion de Ia etica esra en Ia vision proposicional del conoci
miento. Dicho en otras palabras, lo <<buena» y su opuesto lo «malo» son 
predicados y no realidades independientes. El predicado «buena» es de 
suyo indefinible, como lo son el blanco, amarillo, u otros predicados 
simples, solo pueden ser definibles los objetos complejos. "Mi tesis es 
que <<buena>> es una nocion simple, asi como lo es <<amarillo>>; que, en Ia 

misma manera en la que no se puede explicar a nadie, por los medias 
y formas que sean , que es lo amarillo sino se le conoce, tampoco se le 

puede explicar que es lo bueno."19 Bajo esta vision proposicional y de 
predicados simples, Moore concluye lo siguiente: "«bueno» pues den ora 
un objeto unico simple de pensamiento entre innumerables otros; pero 

18 Ibfd., p. 77. 
19 l bld., p. 83. 
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este objeto ha sido identificado muy comunmente con algun otro -una 
falacia que puede denominarse «falacia naturalista))-." 20 Ya que siendo 
lo «bueno>l un objeto simple, pretender explicarlo, lleva a rautologfas, 
en el mejor de los casas, o a una confusi6n err6nea de los terminos. 

El primer capitulo esra dedicado a Ia anterior explicaci6n general de 
Ia fulacia naturalista. Los rres siguientes capftulos tienen como objetivo 
hacer una crltica mas derallada a las diversas formas que ha presentado 
esta falacia. Cuando consideramos las acciones morales o las propo
siciones por medio de las cuales las describimos, surge Ia inclinaci6n 
filos6fica de hacernos una preguma universal: ~que es buena en si? Bas
te recordar, por ejemplo, Ia distinci6n que hace Kant en sus estudios 
entre el imperative categ6rico y los principios hipoteticos, dando a los 
primeros el valor etico por referirse a la busqueda de un fin bueno en si 
mismo y no como media para obtener otra cosa. Esra busqueda filos6-
fica de lo buena en sf mismo genera la fulacia naturalista. Sin embargo, 
las respuestas pueden desorientarse por varios caminos identificando lo 
bueno en si en cierta clase unica de cosas, ya sean naturales o merafisicas; 
entre las primeras se encuemra el placer como principia del bien, o Ia 
selecci6n natural. 

En estos cap!tulos Moore se detiene a considerar las posiciones 
filos6ficas especificas que, segun el, son un claro ejemplo de Ia falacia 
naturalista. En el capitulo dos critica la explicaci6n del bien entendido 
como Ia evoluci6n progresiva de la naturaleza, bien se identificarla, en 
este caso, al modo nietzscheano, como todo aquello que esta en con
sonancia con la evoluci6n de la naturaleza; por ejemplo, la selecci6n 
natural, en este punta critica especialmeme la posicion de Herbert 
Spencer considerando tambien la base darwiniana que hay detds de 
ella. En el capitulo tres critica la identificaci6n del bien con el placer, 
lo que corresponde filos6ficamente al hedonismo, que considera que 
en el mundo biol6gico Ia namraleza se guia por los instintos de placer 
y dolor, buscando los primeros y rechazando los segundos, su critica 
a esta identificaci6n del bien con e1 placer est<i orientada a rechazar la 
doctrina de John Stuart Mill y tambien la posicion de H. Sidgwick, 
profesor de Moore durante su juventud. 

En el cuarto capitulo Moore desarrolla una ultima forma de fala
cia naruralista, Ia erica metafisica, que prerende identificar el bien con 
algo suprasensible, entendiendo el termino «metaf!sica)> como referido 

20 Ibid., p. 358. 
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primariamente a algl!n objew del conocimienw que no es parte de la 
naruraleza, ni que existe en e1 tiempo como objeto de la percepci6n. 
Una primera objeci6n a este tipo de etica es Ia contradicci6n en Ia que 
incurre la metaflsica al considerar las proposiciones de Ia etica pd.ctica; 
por ejemplo, si se consideran las consecuencias de nuestros actos se 
buscad. entonces identificar el bien con un objeto fuera de lo con
tingente, por lo que su conexi6n con lo contingente se vuelve o bien 
irrelevance, o contradictoria. Por otra parte, la pretendida etica meta
fisica, segl!n Moore, cae en la confusion de identificar al <<ser bueno» 
con alguna propiedad suprasensible como el conocimiento, Ia belleza, 
la bondad, de forma que los fil6sofos y los psic6logos convierten un 
estado psicol6gico en algo suprasensible. 

Como se habia mencionado anteriormente, los dos ultimos capltulos 
estan dedicados no al bien en sf -falacia naturalista-, sino en un aspec
to practico: ~que cosas son buenas en si? El capitulo seis lo dedica a Ia 
preguma etica (qU(! debemos hacer? "Las preguntas ~que es lo correcto?, 
~cua.l es mi deber?, y (qUe debo hacer?, pertenecen exdusivamente 
a esta tercera rama de la investigaci6n etica."21 En el capftulo cinco 
aborda el manejo fi.los6fico que puede hacerse sobre las proposiciones 
practicas llegando a dos conclusiones fundamentales: primero, que el 
intuicionismo esd. equ..ivocado, al pretender que el sentimiento moral 
o Ia conciencia moral sean un criterio decisivo para conocer la verdad 
de las proposiciones pricticas. Por otra parte, llega a Ia conclusion de 
que ninguna proposici6n acerca del deber puede ser evidence de suyo, 
ya que no podemos poseer el conocimiento acerca de los efectos de 
cualquier alternativa posible, tampoco somos capaces de ver o com
parae el valor total de una acci6n respecto a otra. "En consecuencia, se 
desprende que no tendremos nunca raz6n para suponer que una acci6n 
constituye nuestro deber; no podemos nunca estar seguros de que nin
guna acci6n producid. el mayor valor posible." 22 

Cuando alguien se pregunta sobre su deber, entendido como el me
dio para alcanzar lo mejor posible, muchas veces no hay una distin
ci6n tan clara entre <(deber» e «interes»; por ejemplo, cuando tenemos 
interes en los efectos que recaen en otras personas, o en el goce de 
los sentimientos morales, o en Ia utilidad de sancionarlos. Asi mismo, 
las virtudes no pueden definirse como disposiciones buenas en si, si 

2' Ibid. , p. 229. 
l 2 Ibid., p. 232. 
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bien estas disposiciones generalmente se asocian al prop6sito de Ilevar 
a cabo acciones buenas como medias, poder juzgar sobre su valor en 
s.f depende de una difkil investigaci6n causal que suele ser inoperante 
en las proposiciones eticas de Ia vida pd.ctica. Por eso Moore distingue 
tres formas de virrud: Ia virrud como un mero habito inconsciente de 
realizar deberes, que no tiene ningun valor intrinseco; Ia virtud como 
disposici6n a tener y padecer un sentimiento de amor hacia las conse
cuencias buenas de una acci6n y rechazo a las malas, en el que si hay un 
valor intdnseco, aunque con muchas variables; y la virtud como dispo
sici6n a no actuar en ciertos casos hasta no creer que nuestra acci6n es 
recta, aunque tampoco puede esperarse un juicio infalible en este tipo 
de disposiciones. 

En el ultimo capitulo se plantea el comportamiento ideal en tres 
sentidos: el ideal como summum bonum o lo absolutamente mejor; 
en segundo termino lo mejor que nos sea posible en este mundo te
niendo en cuenta las leyes de Ia naturaleza; y en tercer Iugar cuando un 
comportamiemo es muy bueno en sf. Para poder dar respuesta a estos 
interrogantes pro pone como metodo el considerar el valor que las cosas 
tendrian si existieran absolutamente por si mismas, a lo que responde 
que el afecto personal y los goces esn!ticos estarfan preponderantemente 
incluidos en estos mayo res bienes. Asi, el goce estetico tiene la cualidad 
de ser ordinariamente un todo complejo que aumenta el valor de la 
contemplaci6n admirativa, que es considerada un bien en si mas que 
un bien uti] como afirmaban los griegos. 

Tam bien se incluye una consideraci6n acerca de los males positivos y 
los bienes mixros. Moore distingue tres clases de males: primero el mal 
como Ia admiraci6n o el deseo de lo que es malo o feo, y su consecuente 
goce. En segundo Iugar el mal que consiste en el odio o desprecio hacia 
lo que es bueno o bello. Tercero la conciencia de dolor intenso. Por su 
parte los bienes mixtos se refieren a1 valor de un todo en cuanto a todo, 
o la combinaci6n de diversas cualidades que pueden incluir cualidades 
buenas y malas; por ejemplo, el valor y Ia compasi6n es un conjunto 
que tiene presente el mal, pero agregando una valoraci6n o sentimiento 
bueno; por esto no siempre lo que es bueno como un todo puede serlo 
en cada una de sus partes. Debido a esta combinaci6n de bienes mixtos, 
puede entenderse el sentido de los objetos malos en un estado total de 
cosas positivamente buenas en su conjunto. Sin embargo, la exisrencia 
real de propiedades malas no puede elevarse a un valor positivo por el 
hecho de formar un todo bueno. 
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1903 
Los principios de Ia matematica 

Bertrand Russell 
(1872-1 970) 

"La tesis fundamental de las paginas siguiemes, de que Ia ma

tem:itica y la l6gica son identicas ( ... ) Esta tesis fue impopular 

en un principio, por que Ia 16gica tradicionalmente se asocia 
con Ia filosofia y con Arisr6teles, de modo que los maremaricos 

sienten que no es de su incumbencia, y aquellos que se con
sideran l6gicos se muesrran ofendidos cuando se les pide que 

usen una tecnica matemitica nueva y muy dificil." 23 

Bertrand Arthur William Russell es uno de los mas importances fi l6so
fos e intelectuales del siglo veinte, con notorias aportaciones ala l6gica 
matematica, a la filosofia de Ia ciencia, a Ia filosofia politica y a diversas 
cuestiones de indole social, como son Ia libertad moral, Ia educaci6n, el 
pacifismo, el socialismo, etc. Por su intensa actividad publica, a diferen
cia de otros fi16sofos, podemos recorrer con sus escritos y su biografia 
los principales sucesos politicos del siglo veinte. 

Naci6 en Trelleck, Gales, provenience de una familia noble y con 
intereses politicos liberales. Sus padres fallecieron siendo el aun muy 
pequefio. El y su hermano Frank quedaron bajo Ia tutela de su abuela, 
que mantenfa una rigida moral victoriana, aunque con algunas ideas 
liberales en el ambito social. Russell afirm6 en varias ocasiones que su 
infancia y parte de su adolescencia fueron para el afios infelices. A los 
diecisiete aflos, despues de la lectura de Stuart Mill y otros positivistas, 
tuvo una transformaci6n en sus convicciones morales y religiosas. 

Ingres6 al Trinity College de Cambridge en 1890 para estudiar 
matematicas, por la cual habfa adquirido gusto gracias a su hermano; 

23 Los principios de Ia matemdtica, p. 7. 



durante esos aiios tuvo como profesor a Whitehead, al cual admiraba. 
En el cuarro aiio de su estancia en Cambridge opt6 por Ia filosoffa, su 
profesor McTaggart lo convenci6 de centrar su atenci6n en Hegel yen 
el idealismo. AI termino de sus esrudios, en 1894 comrajo matrimonio 
con Alys Pearsall Smith, mujer liberal, un poco mayor que el. Con la 
importante herencia que recibio de su padre viaj6 con su esposa a Italia, 
Francia y Alemania; en este ultimo pais se interes6 por los aspectos 
sociales y democdticos, ademas de conocer el desarrollo de los matema
ticos alemanes. En su obra La socialdemocracia alemana (1896), fruto 
de ese viaje, se muestra el imeres de Russell por el analisis econ6mico, 
social y politico, que siempre estuvo mezclado con su profunda pasion 
por las matematicas. En este escrito hace una critica a la economfa 
politica de Marx. 

A su regreso recibi6 una beca para continuar en Trinity College, 
gracias a su disertaci6n Ensayos sobre los fondamentos de Ia Geometria. 
Bajo la influencia y amistad con Moore reacdon6 contra el idealis
mo, encontrando en Ia Logica de Hegel diversas falacias que hadan 
de este libro algo muy alejado a los intereses matematicos y ciendficos 
que Russell tenia. Imparti6 algunas dases sobre Leibniz en Cambridge, 
cuyos estudios 16gicos le parecieron mas cercanos que el idealismo 
hegeliano, de este ultimo estudio se origin6 su obra Exposicion critica de 
lafi!osofia de Leibniz (1900). 

Asisti6 con Whitehead en 1900 al Congreso lnternacional de Fila
sofia de Pads, en donde conoci6 a Peano, de quien recibi6 una irnpor
tante inspiraci6n para sus reflexiones sobre Ia conexi6n entre la l6gica 
y las matematicas. Es importante aclarar que para ese entonces aun no 
renfa conocimiento de la obra de Frege. En septiembre de ese mismo 
aiio comenz6la redacci6n de Los principios de Ia matemdtica, que tarda
ria dos aiios en redactar y que fue publicado en 1903. 

Durante los siguientes aiios sigui6 trabajando en diversas cuestiones 
de 16gica y matematicas que se tradujeron en articulos para distintas 
publicaciones, muchos de los cuales estan recogidos en dos recopila
ciones realizadas por el propio Russell: Emayos filosoficos (1910) y Los 
problemas de lafilosofia (1912). Con Whitehead trabaj6 sobre el desa
rrollo de las matematicas a partir de las nociones basicas de la l6gjca 
en su libro Principia mathematica, obra monumental publicada en tres 
volumenes entre los aiios 1910 y 1913. Fue nombrado profesor de 16gi
ca y matemiticas en Cambridge en 1910 y al aiio siguiente obtuvo Ia 
presidencia de Ia sociedad aristotelica. 
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Como se habia comentado, desde el inicio de su carrera profesional, 
Russell comenz6 tambien a interesarse activamente por los problemas 
politicos y sociales, con una clara tendencia liberal en los aspectos de 
vinculacion entre los individuos y la sociedad, siendo un fuerte critico 
de las posiciones politicas dominantes. Se present6 como candidato 
al parlamento en 1907 y despues lo haria en orcas dos ocasiones, pero 
en ninguna de ellas fue electo. Durante la Primera Guerra Mundlal 
defendl6 con ahinco el padfismo, aumentando las crfticas hacia la in
tervenci6n inglesa en la guerra, actividad que le vali6la expulsion como 
docente de Cambridge e incluso la circe! durante seis meses. En el 
periodo de entre guerras y debido a su exclusion como docente, trabaj6 
escribiendo diversos articulos para peri6dicos y revistas sobre cuestiones 
socio-politicas, actividad que le permitia impartir conferencias sobre 
esos temas, especialmente en los Estados Unidos. En esta misma epoca 
ya era un hombre muy popular y controvertido, pues para muchos sus 
ideas liberales, sobre codo en ambitos de la moral, produdan un enorme 
esd.ndalo y otras personas lo consideraban un gran reformador. De esta 
epoca es su libra Matrimonio y moral ( 1929) en el que defendi6la liber
tad sexual. Para los estindares de la epoca los divorcios y matrimonies 
del propio Russell aumentaron su personalidad polemica. 

Al termino de la Segunda Guerra Mundial, dentro de un nuevo am
bienre politico en Inglaterra, regreso a Cambridge como una persona 
bien reconocida no solo en el ambito academico sino tambien en el 
social. Impani6 clases sobre teo ria del conocimiento, que se publicaron 
como ellibro: El conocimiento humano su alcance y limites (1948), en 
1950 se le concedi6 el premio Nobel de literatura, por su trayectoria 
como escritor y por Ia destacada acogida de sus obras: La historia de Ia 
jilosofia occidental (1945) que logr6 ser un best-seller, y por su contro
vertida obra Matrimonio y moraL 

En sus ultimos a.fios de vida continuo viajando por rodo el mundo 
impartiendo conferencias y promoviendo las ideas liberales que lo 
acompa.fiaron durante toda su vida. Fue un agudo critico de la inrer
venci6n en Vietnam y de las armas nucleares, participando en diversos 
mitines publicos, por lo que incluso fue encarcelado por unos dias ala 
edad de 89 alios. Muri6 el 2 de febrero en Penrhyndeudraeth, Gales, 
en 1970. 
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Los principios de la matemdtica 

Esta obra represemo para Ia logica y Ia filosofia analfdca un importante 
hi to en el siglo veinre; ya que sin restar meritos a los logicos modernos 
que lo antecedieron, como Frege, Peano, Cantor y el mismo Leibniz, 
Ia obra de Russell o&ecio un tratado sistematico y en algunos puntas 
innovador de Ia logica; ademas de Ia importance vinculacion entre la 
logica y las matematicas que tanto beneficia ha aporrado, no solo a es
tas disciplinas sino al tratamiento de muchas cuestiones en filosofia de 
la ciencia y en ellenguaje cibernetico de los ulcimos tiempos. 

El prefacio de Ia primera edicion comienza presentando los dos pro
p6sitos fundamenrales dellibro, "la prueba de que toda Ia matematica 
pura trabaja exclusivamenre con conceptos definibles en funcion de 
un numero muy pequeiio de conceptos l6gicos fundamentales, y de que 
todas las proposiciones se pueden decir de un m'tmero muy pequeiio 
de principios l6gicos fundamentales."24 Esta obra fue concebida por 
Russell como dos grandes proyectos, el primero de ellos, mucho mas 
conceptual, buscaba esrablecer las principales nociones l6gicas y mate
maticas con un lenguaje compatible entre ambas ciencias. El segundo 
proyecto consistia en el desarrollo de las matematicas a partir de los 
conceptos y principios establecidos en el primero. Este segundo pro
yecco, que inicialmenre Russell habfa querido desarrollar el solo, fue 
elaborado conjuntamente algunos afios despues junto con Alfred 
North Whitehead (1861-1947) en los tres volumenes de Principia 
mathematica. Estas monumentales obras, Los principios de La matemdti
ca (primer proyecto) y Principia mathematica (segundo proyecto), que 
en con junto suman mas de 2500 paginas, ocuparon de manera apasio
nada a Russell durante una decada. 

La genesis conceptual del proyecto en su conjunro se encuentra en 
los diferentes estudios anreriores que Russell desarrollo en el ambito 
de la logica y las matematicas. El primero de estos estudios se refiere 
a los trabajos sabre los fundamenros de Ia geometrfa, en los cuales ya 
habia trabajado hacia finales del siglo diecinueve; en esra misma linea se 
encuenrra Ia influencia que tuvieron en ellos estudios de Cantor sabre 
la teorfa de los agregados. El segundo estudio de esta genesis se refiere 
a! desarrollo de Ia 16gica simb6lica realizada par Peano y que estudi6 

24 lbfd., p. 20. 
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detenidamente despues de su encuentro con el, en el aiio de 1900. El 
interes que habfa manifestado Russell desde sus afi.os de adolescencia 
por las matematicas, encontraron un importante impulso en la formula
cion de la l6gica simb6lica de Peano. A estos estudios hay que afi.adir 
la investigaci6n que reali:W sabre Leibniz y que le brind6 diversas ideas 
para La conjunci6n entre Ia l6gica y la matemitica. De manera secun
daria, pues no ruvo un conocimiento oportuno de el, se encuentra con 
los trabajos de Frege, en especial sus Fundamentos de la aritmetica, obra 
que tuvo la misma intenci6n que Los principios de la matemdtica: desa
rrollar las matematicas a partir de la l6gica. 

Los principios de la matemdtica se desarrolla con ejes tematicos bien 
definidos; el primero de ellos corresponde al desarrollo conceptual 
bisico de la l6gica simb6lica: dlculo proposicional, dlculo de clases y 
dlculo de relaciones; seguido del desarrollo conceptual de las princi
pales nociones 16gicas, como son: Ia implicaci6n, la gramatica l6gica, 
Ia teoria de clases, las funciones proposicionales, las variables, las rela
ciones, y las contradicciones. El segundo eje versa sabre las nociones 
matemiticas: el numero, en el que cobran especial importancia las no
ciones de finito e infinite, asi como la teoria de clases, la cantidad, las 
series matematicas, el arden con el que se establecen dichas series y la 
diversidad de teorias nwnericas, como son los numeros reales, los irra
cionales, los cardinales y ordinales transfinitos, y el dlculo infinitesimal. 
Dedica tam bien algunos capfrulos al espacio y Ia geometria, en los que 
hace una crftica abierta a la teoria kantiana del espacio; tambien desa
rrolla diversas nociones de la materia y el movimiento, desarrollando 
una version de la causalidad y una lectura de las leyes newtonianas del 
movimiento, asi como de sus criticos. Finalmente ellibro contiene dos 
apendices que fueron redactados despues de la lectura de la obra de 
Frege, un poco antes de finalizar su propio rrabajo, y que muestran la 
paradoja detectada en la teoria de clases, que intentara resolver en el 
Anexo II con su teorfa de los tipos. 

La obra tiene aspectos importantes a destacar, aunque el mismo 
Russell aceptaba diversas dificultades en su trabajo; se justificaba ha
cienda referenda a las enormes dimensiones que tenia. Uno de los con
ceptos centrales de su propuesta se basa en el calculo de clases, que a 
su vez. le facilita la distinci6n entre implicaci6n e inferencia. Las clases 
abren un nuevo panorama a la teorfa de relaciones que esd. en Ia base 
de la l6gica y las matematicas. Muestra que no es lo mismo la relaci6n 
que existe entre un individuo con Ia especie que Ia de la especie con 
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el genero, "en Ia doctrina escolastica del sllogismo, y en toda Ia 16gica 
simb6lica anterior se confunden las dos relaciones." 25 Esta distinci6n le 
sirvi6 para hacer la crftica a Frege en sus estudios sobre Ia l6gica, lo que 
se ha conocido como Ia aminomia de las clases o paradoja de RusselL 
tsta se plantea a! considerar si una clase es miembro de si misma o no, 
la respuesta a esta cuesti6n no es universal, pues en algunos casos a plica 
yen otros no. Al considerar Ia clase de las 'clases que no son miembros 
de si mismo', cabe preguntarse si esa clase es miembro de si misma o 
no, lo que lleva a una respuesta contradictoria o parad6jica. 2Por que? 

Si dividimos las clases en dos grandes conjuntos: Ia 'dase que tiene 
como una propiedad ser miembro de si mismo', y 'Ia clase que tie
ne como una propiedad no ser miembro de si mismo'. Al considerar 
como clase 'las clases que no son miembros de si mismo' solamente ca
ben dos posibilidades, ambas conrradictorias: que esta clase este fuera 
de si, por lo que tendria que estar dentro (pues es Ia 'clase que no son 
miembros de si mismo'); o siesta adentro, como segunda posibilidad, 
seria una 'clase que es miembro de sf mismo' y (por lo tanto tendria 
que estar fuera). 

Russell ilustra esta paradoja mediante Ia figura de un barbero. En 
algiln reino lejano, un emir nor6 la falta de barberos y decret6 que 
estos solamenre afeitaran a los subditos que no pudieran hacerlo por 
si mismos. En un pueblo de aquel reino exist.La solamente un barbero. 
Asf. pues, el barbero se quej6 con el emir: -soy el barbero del pueblo y 
solamente puedo afeitar a las personas que no pueden afeitarse a si mis
mas, pero al poder afeirarme a mi mismo no puedo hacerlo. El barbero 
del pueblo debe afeitarme, jpero ese soy yo, que si se afeitarme! Por lo 
cual tampoco puedo afeitarme. Como barbero no puede rasurarse a si 
mismo, precisamente porque puede rasurarse a si mismo si es conside
rado como subdito. Pero como subdito no podria rasurarse a si mismo 
al tener tambien Ia propiedad de ser barbero. 

Russell consider6 que la paradoja tenia como fuente de confusion 
Ia no distinci6n entre una dase y un objeto, lo cual debe corresponder 
a diversos tipos 16gicos. Esta paradoja mostr6 su relevancia a! intento 
de Frege de fundamentar las matematicas por medio de las c!ases, las 
complicaciones se hicieron patentes cuando se aplic6 para distinguir 
los conjuntos numericos. 

25 lbid. , p. 47. 
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La propuesta de Russell para salvar esta paradoja esta desarrollada 
en su «teoria de los tipos>>, en la que lo linguistico se relaciona con lo 
formal, haciendo hincapie en la distinci6n de los distintos tipos de pre
dicado: predicados de individuos, predicados de clases, predicados de 
predicados de clases, etc. Las antinomias se evitan cuando se cumple la 
siguiente regia: no puede usarse un concepto como predicado, en una 
proposici6n, cuando el sujeto sea de un tipo igual o mayoral concepto 
mismo. La reo ria de los ripos esti emparentada con Ia suppositio medie
val. Con esta teorla y con sus diversas aportaciones al anilisis grama
rical de una proposici6n. Russell contribuy6 no solarnente a la 16gica 
matematica, sino a una nueva vision de la 16gica como insrrumenro 
filos6fico, lo que anticipaba ya un nuevo resurgimiento de la 16gica en 
Ia filosofia, que se consolid6 en el ultimo siglo. 
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1922 
Tractatus logico-philosophicus 

Ludwig Wittgenstein 
(1889-1951) 

"Este libro quiere, pues, trazar unos limites a! pensamiento, o 
mejor, no a! pensamiento, sino a Ia expresi6n de los pensamien

tos; porque para crazar un limite al pensamiemo cendriamos que 
ser capaces de pensar ambos !ados de este limite, y tendriamos 
por consiguience que ser capaces de pensar lo que no se puede 
pensar."16 

Ludwig Josef Johann Wittgenstein naci6 en Viena el 26 de abril de 
1889 en el seno de una familia acomodada y culta. Fue el octavo hijo, 
su padre era uno de los mas importances industriales de la siderurgia 
del Imperio Austrohungaro. Aunque sus ancestros fueron judios, sus 
padres se convirtieron: uno al protestantismo y su madre al catolicismo. 
El y su siete hermanos mayores fueron bautizados bajo Ia fe cat6lica. 
Por influencia de su padre sus estudios iniciales se enfocaron hacia Ia 
ingenierfa. 

Su primer contacto con Ia fi.losofia fue Ia obra de Schopenhauer 
El muntbJ como voluntad y representacion, la cual lo impresion6 pro
fundamente. Tiempo despues ley6 Los principios de las matemdticas de 
Bertrand Russell y gracias a su influencia pudo apreciar la propuesta 
16gica-matematica de Gottlob Frege. El propio Frege le recomend6 que 
se transladara a Cambridge para estudiar bajo Ia tutela de Russell. De 
esra forma sus inquietudes fi.los6fi.cas iniciales giraron en torno a los 
fundamentos 16gicos de Ia matematica y las estructuras logicas y se
manticas de Ia realidad. 

Durante Ia Primera Guerra Mundial Wittgenstein se alist6 como 
voluntario en el ejercito austriaco. En esre entorno y con los proble-

26 TractatttS Logico-Philosophicus, Alianza editorial, p. 31. 



mas filos6ficos que tenfa en su mente redact6 de manera substanciallo 
que posteriormente publicarfa en el Tractatus. Wittgenstein es uno de 
los raros casos en Ia historia de la filosoffa que sin haber recibido una 
salida formaci6n filos6fica entendi6 algunos de los problemas centrales 
de Ia filosoffa, proponiendo de manera original y profunda su posible 
soluci6n en dicho libro. 

El manuscrito qued6 terminado en I 918 cuando Witrgenstein es
taba como prisionero del ejercito italiano, el texto lleg6 ese mismo aiio 
a manos de Russell. Ambos fil6sofos pudieron discurir cada uno de 
sus puntos en Holanda un afi.o despues. Por su esrilo y complejidad 
el texto fue rechazado en varios de sus intenros de publicaci6n. Apa
reci6 por primera vez en 1921 en los Annalen der Naturphilosophie27

, 

dirigida por Wilhelm Ostwald con un tfrulo en aleman: Logisch-philo
saphische Abhandlung, sin embargo esta edici6n no termin6 de gusrar 
a Wittgenstein. Finalmente, un afi.o despues se publico como libro, en 
Ia version que ahora conocemos, en edici6n bilingue por Ia editorial 
Routledge & Kegan Paul, Ia traducci6n al ingles estuvo a cargo de C. 
K. Odgen con Ia ayuda de F. P Ramsey. En 1933 apareci6 una nueva 
edici6n, por los mismos traductores, pero con las correcciones realiza
das por el propio Wittgenstein. 

Concluida 1a redacci6n del Tractatus y antes de su publicaci6n 
Wittgenstein tuvo Ia imenci6n, conforme a las conclusiones del Trac
tatus, de alejarse de Ia filosofia, por tal motivo de 1920 a 1926 ejerci6 
como maestro rural en diversas aldeas de Ia baja Austria, tambien ejer
ci6 como jardinero e incluso consider6 Ia posibilidad de entrar en un 
monasterio. En 1926 y 1927 trabaj6 intensamente en Ia construcci6n 
de una casa para su hermana. Durante esos afi.os frecuenr6 a Moritz 
Schlick, Friedrich Waismann y Rudolph Carnap, quienes fundarian 
el drculo de Viena, con ellos retorno a las discusiones filos6ficas y se 
acenruaron sus dudas sobre algunos puntos del Tractatus. 

En 1929 regres6 a Cambridge con Ia intenci6n de volver a la vida 
academica, present6 el Tractatus como trabajo de investigaci6n para 
obtener su doctorado en junio de ese afi.o y fue nombrado en 1930 
fellow del Trinity College. En esta nueva epoca academica Wittgenstein 
se interes6 por la filosofia dellenguaje como una herramienta filos6fi
ca para abordar los esrados mentales como d deseo, la expectariva, Ia 

27 Annalen der Naturphilasophie, Leipzig, XIV, 3-4, pp. 185-262 . 
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comprensi6n, etc. Estas nuevas consideraciones se alejaron de las tesis 
fundamentales del Tractatus. A esta nueva etapa de su pensarniento 
suele llamarsele el segundo Wittgenstein. En 1939 sucede a G. E. 
Moore en su c:itedra de filosoffa. En 1947 imparte su Ultimo curso. En 
1949 le es detectado cancer, a consecuencia del cual falleci6 el 29 de 
abril de 1951. 

Wittgenstein rrabaj6 en sus Ultimos aiios en una obra que recogia 
sus principales inquietudes y reflexiones filos6ficas de aquellos af10s y 
que se publicaron en 1953 bajo el titulo de Investigaciones filosoficas. 
Es importante destacar sus siguiemes obras, que rambien fueron pu
blicadas de manera p6stuma: Observaciones sobre los fondamentos de las 
matemdticas (1956), Observaciones sobre La filosofta de !a psicologia 
(1980), El cuaderno azul y mamJn (1958), Observaciones filosojicas 
(1964), Observaciones sobre el color (1977), Sobre la certeza (1969), Cul
tura y valor (1980), Zettel (1967), algunos de estos rextos tienen su 
origen en las notas de clase que recogieron sus alum nosy en los mismos 
apuntes que W ittgenstein preparaba para sus sesiones. 

Tractatus logico-philosophicus 

El Tractatus es un paso adelante del proyecto cr!tico de Kant, quien 
busc6 establecer las condiciones de posibilidad para los juicios cienti
ficos de la fisica y las matem:iticas. Wittgenstein se propene establecer 
las condiciones de posibilidad del pensamiento mismo. Ya desde Ia in
troduccion del Tractatus Wittgenstein propane como objeto de su obra 
trazar los Iimites del lenguaje, ya que hacienda esto podr:i entonces 
conocerse cu:iles son los Hmites de nuestro pensamiento, pues ellen
guaje es Ia expresi6n de los pensamientos. A traves del an:ilisis l6gico del 
lenguaje, por medio de las proposiciones l6gicas, pueden establecerse 
los limites de lo que es posible expresar. Este ultimo punto guarda una 
directa conexi6n con su prop6sito, ya que para el, lo pensable de una u 
otra forma debe poder traducirse allenguaje, o dicho con mayor pre
cision, nosotros pensamos por medio dellenguaje, el limite de nuestro 
pensamiento es ellimite mismo de nuestro lenguaje. De forma an:iloga 
al desarrollo de Ia Critica de Ia razon pura de Kant, en la que analiza 
los juicios de Ia Hsica y de las marematicas, rechazando los juicios de 
la metafisica. Wittgensrein establece desde los primeros par:igrafos la 
delimitacion del mundo y de lo expresable, afirmando que: "el mundo 
es todo lo que acaece."28 "EI mundo es Ia totalidad de los hechos, no de 
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las cosas" 29
, "porque la totalidad de los hechos derermina lo que acaece 

y tam bien todo lo que no acaece." 30 

Asf pues, Wingenstein hace una distinci6n inicial para guardar dis
tancia del concepto chisico de realidad, de las cosas, y de las nociones 
metafisicas como eme o ser, para seftalar que aquello que podemos 
expresar, y por ende pensar, son los hechos, lo que acontece. y no Ia esen

cia o ser de las cosas. La propuesta del Tractatus consiste en mostrar que 
solamente las proposiciones que representan hechos, hechos empfricos, 
pueden ser proposiciones. Cualquier otro intento por afirmar o pensar 
algo que no represente ese cipo de hechos carece de sentido Por esra resis 

central, muchos positivistas vieron en ellibro una postura muy cercana 
a Ia suya. Como consecuencia de este empirismo, aparente o real, el 
libro concluye como un argumento contra Ia misma filosofia. Para Kant 
Ia meraffsica careda de fundamento, pero no Ia filosoffa; ya que por 
medio del proyecto crftico esta tenia un nuevo papel: Ia de esrablecer 
los criterios del saber cientffico. Por el contrario, para Wittgenstein Ia 
filosoffa, al no mostrar hechos, se reduce a un sin semido episremol6-

gico. Por esro Wittgensrein afirma que quien ha emendido su libro, ha 
comprendido tambien, que el mismo no tiene sentido: "mis proposicio

nes son esclarecedoras de este modo; que quien me comprende acaba 
por reconocer que carecen de sentido, siempre que el que comprenda 
haya salido a craves de elias fuera de elias. (Debe, pues, por as.( decirlo, 
tirar Ia escalera despues de haber subido). Debe superar esras proposicio
nes; entonces tiene Ia justa vision del mundo."31 Como consecuencia de 
esta afirmaci6n el propio Wittgenstein decidi6, a comienw de Ia decada 
de los veinte, abandonar Ia filosofia. 

La unica tarea de Ia filosofia era Ia de ser terapeuta de sf misma, 
mostrando una y otra vez el sin sentido que la habia dominado a lo 

largo de su historia. En este sentido debe entenderse lo que afirma 
en el pr61ogo del Tractatus: "ellibro trara de problemas de filosoffa y 

muestra, a1 menos asf lo creo, que Ia formulaci6n de estos problemas 
descansa en la falta de comprensi6n de la l6gica de nuestro lcnguaje"32

, 

28 §I. 
29§ 1.1. 
30 §1. 12. 
31 §6.54. 
32 Ibid., p. 31. 
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mas adelante concluye en el mismo prologo: "soy, pues, de Ia opinion 
de que los problemas han sido, en lo esencial, finalmente resueltos."33 

En esta misma linea, bacia el final del Tractatus afirma sobre problemas 
eticos, esteticos, existenciales que carecen de sentido, por Io que ni si
quiera es posible plantear sus problemas, ya que "si se puede plantear 
una cuesti6n, tam bien se puede responder."34 

A pesar de lo dicho anteriormente el Tractatus contiene una ventana 
hacia lo indecible, bacia lo que, desde el punto de vista mental, resul
tarfa impensable. Wittgenstein lo formula de Ia siguiente manera: "hay 
ciertamente, lo inexpresable, Io que se muestra, a si mismo; esto es lo 
mlstico."35 Con esra semencia, en Ia ultima pagina del Tractatus, Win
genstein no niega Ia realidad de lo que ala filosofia le ha preocupado, y 
de esta manera dej6 abiertas diversas interpretaciones respecto a lo que 
habia negado de Ia filosofia. Se habia vuelto a confirmar la semencia 
kanriana sobre la merafisica escrita en Ia introducci6n a la cririca de Ia 
raz6n pura: "la merafisica es una ciencia imprescindible para Ia raz6n 
humana, una ciencia de la que se puede conar el tronco cada vez que 
rebrote, pero de la que nunca se pueden arrancar las raices."36 

Todo lo anterior se refiere a los problemas clasicos de la filosofia; 
sin embargo, el Tractatus es tambien un cuidadoso esrudio de diversas 
cuestiones logicas en continuidad con los problemas planteados por 
Frege y Russell. Con una lucidez admirable, Wittgenstein desarrolla 
diversos aspectos de los fundamemos de la l6gica por medio de la re
laci6n figurariva de las estructuras logicas, mostrando por medio del 
espacio 16gico las condiciones de posibilidad para las diversas funciones 
proposicionales, por medio de Ia forma general de Ia proposici6n. A ei 
se debe Ia funci6n logica de las tablas de verdad, que hoy es comun en 
Ia ensefianza de esa disciplina. 

Casi todos los comentarisras seiialan Ia dificulrad del esrilo que us6 
Wirtgenstein para redactar su Tractatus a base de pequeiios paragrafos 
cuidadosamente numerados; sin embargo, pocas veces se seiiala que 
esa estructura responde a una finalidad merodol6gica de construir un 

; .l Ibid., p. 33. 
34 §6.5. 
35 §6. 522. 
% 824, KANT Immanuel, Critica de lrt razan pura, Alfaguara, traduccion de 

Pedro Rivas, Madrid 1997. 
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argumento a base de premisas con una estructura explicitamente l6gi
ca, por medio de las cuales puede entenderse Ia estructura general del 
Tractatus. 

Las dos primeras afirman lo siguiente: 

§ 1. El mundo es todo lo que acaece. 

§2. Lo que acaece, el hecho, es Ia existencia de los hechos at6micos. 
§2.01. El hecho ar6mico es una combinaci6n de objetos (entidades, 

cosas}. 

La conclusion de estas dos primeras premisas y de Ia primera parte del 
libro es que el mundo es el darse efectivo de estados de cosas; conclusion 
fundamental para su propuesta l6gica del sentido de las proposiciones. 

El siguiente gran argumento del Tractatus esta encerrado en los pa
ragrafos §3, §4, §5 y §6, de Ia siguieme forma: 

§3. La figura 16gica de los hechos es el pensamiento. 

§4. El pensamiento es Ia proposici6n con significado. 

§5. La proposici6n es una funci6n de verdad de Ia proposici6n ele
mental. 

§6. La forma general de una funci6n de verdad es: [ p, ~' N ( ~)] 

En este argumento que ocupa gran parte del Tractatus se encierra su 
propuesta l6gica por medio de Ia cual establece las condiciones de po
sibilidad no solamente de las funciones l6gicas sino del pensamiento, y 
en conexi6n con el primer argumenro, con el mundo. 

El ultimo paragrafo es Ia conclusion, en su formulaci6n negaciva de 
los argumentos anteriores: 

§7. De lo que no se puede hablar, mejor es callarse. 

Si en las dos primeras series argumentativas se habia establecido Ia co
nexi6n entre mundo, pensamiento, l6gica y lenguaje (proposici6n con 
sentido}, esta ultima sentencia afirma Ia consecuencia pd.ctica para Ia 
filosofia, esto es, que no pueden establecerse proposiciones con sentido 
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ni para formular ni para resolver problemas filos6ficos. Con mucha 
raz6n puede afirmarse que Ia filosofia durante el siglo veinte fue do
minada principalmence por la l6gica y la lilosofia analitica, lo cual en 
gran medida ha sido provocado por la enorme influencia que tuvo el 
Tractatus en el mundo filos61ico. 
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1927 
Sery tiempo 

Martin Heidegger 
(1889-1976) 

"El termino fenomenologia expresa una maxima que puede ser 

formulada asi: «ja las cosa.~ mismash> -freme a todas las cons

trucciones en el aire, a los hallazgos fortuitos, frenre a Ia re

cepci6n de conceptos s6lo aparentemente legitimados, frente 
a las pseudo-preguntas que con frecuencia se propaga.n como 

"problemas" a traves de generaciones." 37 

Heidegger naci6 en Messkirch, un pueblo rural al suroeste de Alema
nia. En un ambiente catolico, vivi6 como interno en el Instituto de 
Constanza, ingreso con los jesuitas pero fue rechazado al poco tiempo, 
por lo que decidio entonces continuar sus estudios sacerdotales en Ia 
Universidad de Friburgo, en donde ingres6 en 1909. El ambiente uni
versirario con el que se encontr6 estaba marcado por el neo-kantismo. 
Bajo la direcci6n de Rickert obtiene su doctorado con la tesis La teoria 

del juicio en e! psicologismo. En sus afios de estudiante publico cinco 
resefia~ en revistas cat6licas especialmente sobre Kant, Aiist6teles y la 
logica matematica de Russell. En 1914 Heidegger fue reclucado en el 
ejercito durante la Primera Guerra Mundial, aunque se le otorg6 una 
licencia por una afecci6n cardiaca, tiempo despues fue destinado como 
soldado al control postal de Friburgo, hacia el final de Ia guerra colabo
r6 en un observarorio metereol6gico que prestaba servicios al ejercito. 

Fue nombrado profesor de ensefianz.a universitaria (Privatdozent) 

en 1915 con su trabajo de habilitaci6n La doctrina de Las categorias y la 

Jignificaci6n en Duns Scoto, aunque, como se supo despues, el trabajo 
en el que se bas6, Gramdtica especulativa, que se pensaba era de Scoto, 

37 Ser y tiempo, editorial universitaria, p. 51, §7 . 
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en realidad su autor fUe Tomas de Erfurt. Dos afi.os despues contrae 
matrimonio con Elfride Petri con quien tuvo dos hijos. 

En el mes de marzo de 1916 Husser! se traslado a Friburgo para 
ocupar Ia d.tedra de Rickert, gracias a lo cual Heidegger tuvo un trato 
mas cercano con Husserl. Anos awis ya habfa tenido ocasi6n de cono
cer los plameamiemos fenomenol6gicos de Husserl, por los cuales se 
simio muy atrafdo; con ocasi6n de la cercanfa ffsica con el reconocido 
fil6sofo aumem6 su inreres por sus escritos y por Ia fenomenologfa, 
convirtiendose en su asistente y amigo; su inreres academico se orien
taba especialmente a la fenomenologia de la religion. Durante este 
tiempo entabl6 amistad con Karl Jaspers, que ademas de ser su com
pafiero de estudios se interesaba tambien por algunos plameamientos 
fenomenol6gicos. Permaneci6 en Friburgo hasta 1923 cuando consi
gui6 un nombramiento en Ia Universidad Philipps de Marburgo como 
profesor extraordinario. En 1924 conoci6 a Hannah Arendt, disci pula 
suya, con quien mantuvo un celebre amodo. En esta epoca surgi6 S ll 

imeres par Max Scheller cuya influencia fue notoria en el, en temas 
antropologicos en conexi6n con lo ontol6gico. A el dedic6 una de sus 
obras posteriores. 

Su principal obra Ser y tiempo apareci6 publicada en 1927. Unos 
meses despues fue nombrado profesor titular de la Universidad de 
Friburgo, ocupando La citedra de Husser!, por recorrtendaci6n de este 
ultimo. Sin embargo, con d reconocimiemo academico ganado por Ser 
y tiempo, y ya con La citedra obrenida, comienza su distanciamiento y 
ruptura con su maestro Husserl, acentuindose su crftica a Ia escuela de 
Marburgo. En 1929 publico ; Que es la metaftsica?y !Vtnt y el problema 
de la metaftsica. 

La parte mas controvertida de su biograffa es, sin duda, su simpatia 
y vinculacion con el regimen nazi. Heidegger vio en el nacionalsocialis
mo una adecuada reforma para Alemania, Ia de un pueblo destinado a 
un liderazgo cultural y politico semejante al de las antiguas polis grle
gas. En 1933 el nuevo gobierno lo nombr6 rector de Ia Universidad de 
Friburgo, estando ya afiliado al partido. En Ia ceremonia inaugural de 
su rectorado pronunci6 su polemico discurso sabre la Autoafirmacicin 
de la universidad alemana, en Ia que manifiesta su confianza en el futuro 
aleman bajo Ia ideologia y el liderazgo del nuevo regimen. Ya como 
rector particip6 en diversos eventos de propaganda. Sin embargo, 
su rectorado y su filiaci6n poHtica fUeron efimeros, renunciando al rec
tOl·ado un ana despues de su elecci6n y desligandose de Ia politica. 
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Despues del rectorado regres6 a su actividad docente. Fue invirado a 
Ia ciudad de Roma en 1936 para dictar una conferencia, Hiilderlin y Ia 
esencia de Ia poesia. Durante los aiios de guerra imparti6 un seminario 
sobre Nietzsche y comenz6 a interesarse mas por el papel de Ia tecnica 
en el desarrollo de la cultura. Sus cursos sobre Nietzsche se publicaron en 
1961 y sus reflexiones sobre Ia recnica en su obra La epoca de Ia imagen 
del mundo, en estos trabajos se nota su propia lectura de Ia guerra. 

Cuando los franceses ocuparon Alemania, Heidegger fue retirado de 
Ia universidad, aludiendo su trayectoria politica y al informe que Jaspers 
entreg6 sobre el. A partir de entonces Heidegger dict6 conferencias es
poradicas en distintos lugares. En 1946 escribi6 su conocida Carta sobre 
el humanismo, la cual estaba dirigida a Jean Beaufret. Fue reasignado 
como profesor en Friburgo en 1951, al aii.o siguiente fue nombrado 
profesor emerito del goblerno de Baden, aunque su labor como docente 
fue mucho mas reducida. En 1966 abandona definitivamente Ia Uni
versidad. 

La biografia de Heidegger nos muestra una personalidad soliraria, 
posiblemente esto se debi6 a algunos acontecimientos que lo afectaron 
profundamente; el primero de ellos se refiere a su frustrada vocaci6n re
ligiosa que terrnin6 en una aparente indiferencia hacia el cristianismo. 
El segundo de estos aconrecimientos se refiere a1 golpe animico que 
supuso haber sido encumbrado a la tectoria de Friburgo, concluyendo 
en poco tiempo en W1 fracaso politico y en un debilitamiento de su 
vida academica. En realldad Heidegger publico pocos libros durante 
su vida, la mayoria de sus obras publicadas eran trabajos cortos, princi
palmente escritos para conferencias. Con la enorme cantidad de apuntes 
que el habia preparado para sus lecciones, se dedic6 el ultimo periodo 
de su vida a preparar meticulosamente Ia estrucrura de lo que sedan sus 
obras completas con dicho material. 

Heidegger falleci6 en Friburgo el 26 de mayo de 1976. Junto con 
Husserl se convirti6 en uno de los pensadores mas influyentes de la 
filosofia del siglo veinre en el ambito de la fenomenologia y Ia herme
neutica. Muchos de los pensadores de la segunda mitad de ese siglo han 
reconocido Ia importancia de Ser y tiempo en !a genesis de sus propias 
obras. 

Ser y tiempo 



Sery tiempo 

Ser y tiempo, como la mayoria de los libros en filosofia, responde a in
quietudes y antecedentes filos6ficos de su autor. En el caso concreto de 
Heidegger hay un problema central e influencias especificas de sus aiios 
anteriores en el estudio de la filosofia. Su interes es ontol6gico en el 
planteamiento yexistencial en su desarrollo. Para H eidegger la pregun
ta fundamental de la filosoffa es la pregunta por el ser, que fue a su vez 
el interes de Ia filosofia griega en sus odgenes. Sin embargo Heidegger 
considera que Ia historia de Ia filosofia ha desfigurado esta cuesti6n, 
pues a base de discutir el problema en direcciones equivocadas ha caido 
en el olvido. "La pregunta por el sentido del ser no solo no ha sido re
suelta, ni rampoco siquiera suficientemente planteada, sino que, pese a 
todo el interes por la "metafisica'', ella ha caido en el olvido." 38 

Ser y tiempo riene cuatro grandes ejes concep tuales en los cuales se 
sostiene, a cada uno de estos ejes corresponden influencias espedficas. 
El primero de estos ejes es el ontol6gico, aqui esci presente su lecrura 
de la filosofia griega y medieval, especialmente el planteamiento onto
l6gico de Arist6teles presentado por Brentano y, en esta misma linea, 
las discusiones medievales bajo la 6ptica de Duns Scoto. 

El segundo eje, en la que basa Ia parte medular de su analitica exis
tencial, cot-responde a su lectura de Kierkegaard; de este autor retoma, 
entre otras cosas, el cad.cter 6ntico existencial del ser humano, el cual 
se manifiesta como un ser concreto, singular, abierro hacia su propia 
existencia; gracias a esta apertma, el individuo puede hacer frente a sus 
posibilidades y, por ende, a su liberrad y a Ia angusria producida por 
su ser abierto. Es gracias a Kierkegaard que Heidegger visualiza la 
necesidad de evitar el idealismo al que se orienta la fenomenologia 
de Husser!. 

En el tercer eje, como punto de union entre el problema onrol6gi
co y el existencial, se encuenrra su reflexi6n sobre Ia temporalidad. El 
titulo de Ser y tiempo y Ia estructura general de Ia obra hacen enfasis 
en esta importance relaci6n 6ntico-temporal. En este pumo pueden 
enconrrarse diversas influencias: el concepro de tiempo en San Agustin, 
el anilisis del tiempo realizado por Kant desde Ia 6ptica neo-kantiana 
de Friburgo e incluso el historicismo de Dilrhey. 

" Ibid., p. 4 5, §6. 
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Finalmente como cuarto eje se encuentra Ia fenomenologia como el 
engarce metodologico de los ejes anteriores orientados hacia su propues
ta. "La expresi6n fenomeno!ogfa significa primariamente una concepcion 

merodol6gica. No caracreriza el que de los objetos de Ia investigaci6n fi
los6fica, sino el c6mo de esra."39 Como se habia mencionado, Ia influen
cia direcra que recibio de Husser! fue imporrante; ayudado por el modo 
de rrabajar de su maestro, Heidegger desarrolla su propia descripcion 
analitica existencial de los estados sensibles tal como se preseman a la 
conciencia. Estos cuatro ejes y sus respectivas influencias se hacen pre
sentes a lo largo de Ia obra de Heidegger, como infl.uencias exp!icitas 

o implkitas y, en otros casos, como una crftica a diversas concepciones 
filos6ficas. 

EI olvido del ser que recorre la historia de Ia filosofia occidental se 
agudiz6 en el siglo dieciocho bajo el "fin de la metaffsica", llevado a 
cabo por Kant desde el racionalismo y por Hume desde el empirismo; 
proceso que en la filosofia contemporanea fue afianzado por Nietzsche. 
El interes de Heidegger es regresar al sentido original de la preguma por 
el ser, para lo cual distingue aqueilo de que se pregunta (el ser de los en
res) de aquel que se interroga por el ser de los emes (Dasein). El acceso 
a Ia ontologia se da a u-aves del Dasein, ya que el ser humano es un ser 
privilegiado, pues es capaz de preguntarse por el ser, precisamente por 

estar abierto a el. Esta caracteristica hace del ser humano un ser unico 
en referencia al ser. 

El n!rmino Dasein se refiere al ser humano considerado bajo esta 
cualidad de ser abierto, a su ser-ahi o como el ahi del ser. El Dasein tiene 
una preeminencia ontico-ontol6gica. Heidegger prefiere no utilizar ter
minos como ser hurnano, hombre, sujeto, espiritu, yo, sino la expresi6n 
Dasein pues las otras expresiones est:in asociadas a categor.fas antropo-
16gicas y psicol6gicas que suelen objetivarlo. Con Ia expresi6n Dasein 
quiere hacer un enfasis en una vision ontol6gica del ser humano. 

Heidegger distingue enu-e ser y ente como es costumbre en Ia tradi
ci6n metaffsica, introduciendo una n ueva semantica que asocia al ser 

con el ser del hombre; por su parte ente se refiriere a las demas reali
dades facticas. Tambien distingue lo 6ntico de lo onrol6gico; lo 6 ntico 
hace referencia a! ser mismo, a aquello de que se preguma; en cambio 
lo ontologico esd. asociado a Ia posibilidad de un conocimiento de lo 

~9 Ibid., p. 51, §7. 

Ser y tiempo 61 • 



6nrico. En el caso concreto del Dasein Ia preeminencia se refiere tanto 
a lo 6ntico como a lo ontol6gico. El Dasein es un ser que tiene Ia ca
pacidad de preguntarse por el ser. El contrasentido del Dasein es que si 
bien esta abierto ala pregunta por el ser (abierto 6nticamente a lo onto
l6gico), sin embargo, esra de hecho muy alejado de esa pregunta y, por 
consiguiente, de su ser mismo. Este contrasentido es que el Dasein nos 
es lo 6nticamente mas cercano, pero lo mas lejano ontol6gicameme. 

Ser y tiempo se divide en dos grandes secciones: "analisis fundamen
tal del Dasein" y "el Dasein y la temporalidad". La primera tiene como 
objerivo hacer un analisis fenomenol6gico-existencial de las dimensio
nes del Dasein, llamadas existenciales. El ser-en-el-mundo es el existen
cial fundamental del Dasein; esta relaci6n de ser-en-el-mundo busca 
eliminar Ia relaci6n objeto/sujeto o Ia separaci6n entre sujeto y mundo, 
ya que el Dasein no tendria sentido sin su vinculacion ontol6gica con 
el mundo; por el contrario, ser-en-el-mundo··expresa una relaci6n exis
tencial que muestra un caracter familiar, activo y de interconexi6n del 
Dasein con el mundo. "El mundo es, por consiguiente, algo "en lo 
que" el Dasein en cuanto ente ya siempre ha estado, y a lo que en todo 
explicito ir hacia el no hace mas que volver." 40 

El analisis fenomenol6gico del mundo es presentado en diversos 
niveles: el mundo circundante es la relaci6n del Dasein con su existenda 
cotidiana; su mundo mas cercano. En esi:e mw1do circundante tiene 
lugar el relacionarse con las cosas por medio de su uso; las cosas como 
utensilios. En este nivel el Dasein se preocupa pot las cosas no de una 
forma especulativa o en sf mismas, sino para su empleo, este nivel de 
relaci6n con el mundo esta expresado en Heidegger por Ia forma a Ia 
mano; en este nivel se desarrolla un tejido de relaciones que constituyen 
Ia mundaneidad, en la que hay un conocimiento practico y una vision 
de Ia totalidad de las cosas en su uso diario. En esta red lo que aprecia_:
mos de las cosas es lo que las cosas son para nosotros y no en sf rnismas, 
su espacio no se refiere a su espacio ffsico sino a su relaci6n a Ia mano 
de cercania o distancia en cuanto a instrumenros. 

El segundo existencial al que se refiere Heidegger es el de ser-con
los-otros, aqui el mundo y el Dasein son considerados en un nivd su
perior: la cohabitaci6n con otros yos, o el hecho de que muchos Dasein 
sedan en el mundo. La relaci6n que surge de este ser-con es distinta ala 

40 Ibid., p. 103, §16. 

LA FILOSOFiA DEL SIGLO XX ... 



relaci6n de utilidad que tenfan los objetos ala mano del ser-en-el-mun
do; en cambio, en el ser-con, la relaci6n es de solicitud o preocupa
ci6n. Es bajo este ser-con que la existencia cotidiana del Dasein puede 
entenderse como una actividad social estrucrurada en las instiruciones 
que surgen del vivir comun. Sin embargo, este ser-con-los-otros forma 
un modo de ser cotidiano, que no es Ia singularidad individual, sino 
una especie de yo colectivo; en el que los parametros sociales se aplican 
al codo como una masa; Heidegger utiliza Ia expresi6n "el se" para de
signar estos panimetros comunes; por ejemplo: "en estas situaciones 
se dice . . . ", "en estas circunstancias se suele hacer ... ", "hoy en dia se 
piensa ... ", etc. Este sujeto abstracto representado por "el se" facilmente 
desorienta al Dasein de su propia existencia, lo que desemboca en la 
ex:istencia inautentica. 

La existencia inautentica puede considerarse a partir de diversos 
fenomenos que le acompailan: Ia habladur{a es ellenguaje y Ia conver
saci6n insulsa en la que predomina else comun a todos. "La habladuria 
controla tambien los caminos de la curiosidad, diciendo lo que se debe 
haber lei do y visco. El estar en todas partes yen ninguna que caracteriza 
a la curiosidad esci entregado a la habladuria."41 

La curiosidad como avidez de novedades, como un simple entrete
nimiento que aleja al Dasein de una reflexi6n sobre el ser de sf mismo. 
La ambigiiedad como una vision del futuro en base a Ia habladuria y a Ia 
curiosidad, como un deseo exagerado o morboso del futuro inmediato. 
La decadencia que es d resultado de los anteriores fenomenos en la que 
el Dasein se convierte en una existencia inautentica, en desarraigo y 
alejamiento de sf mismo. Este es uno de los sentidos que tiene Ia ex
presion heideggeriana de "estar arrojado" que es Ia cafda a este estado 
de existencia inautentica. Esta vision del Dasein privilegiado ontol6gi
camente, abierro al mundo y a los otros pero caido en una existencia 
inautentica es considerado por Heidegger como cuidado o curaY 

La segunda parte de Ser y tiempo, titulada "el Dasein y Ia tempo
ralidad" riene como objetivo Ia interpretacion omologica original del 
Dasein, que solo puede llevarse a cabo desde el horizonte del tiempo. 

41 Ibid., p. 195, § 36. 
42 Expresi6n que to rna Heidegger de un personaje mitico descrico por Higinio: 

La diosa Cura, hermana gemela de Ia geograffa, forma al hombre con Ia ayuda 
del barro de Ia Tierra, y del espfritu infundido por JUpiter. 
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Para esto Heidegger recurre al anilisis fenomenologico de la anguscia, 
el cual habia sido realizado por Kierkegaard en su famosa obra EL con

cepto de La angustia. La angustia se distingue del temor por que este 
ultimo se refiere a objetos concretes que nos hacen tener sentimientos 
de inseguridad o miedo; en cambia Ia angusda es un esrado que no se 
refiere a un objeto concreto, sino a una siruaci6n mucho mas original, 
que esta en la base misma del Dasein. La angustia es un estado exis
tencial que proyecra el estado de ser abierto del Dasein, La amplirud 
cualitativa de sus posibilidades como un ser en devenir, su siruaci6n 
como un ser arrojado en Ia temporalic!!ld, como un ser caido, como 
un ser para Ia muerte. Este anilisis muestra Ia "disposici6n afectiva 
fundamental de Ia angustia como modo eminente de Ia apertura del 
Dasein." 4

.3 La angustia nos remite a nosotros mismos, a nuestro propio 
ser y nos abre el camino para una existencia autentica, alejada de Ia 
trivialidad de Ia masa. 

La angustia abre el camino a Ia conciencia de sf del Dasein, a su 
destino existencial, a la conciencia de su ser inautentico y a su destine 
como ser para la muerte. Si bien Ia angustia puede leerse como algo 
negative o desagradable desde los parametres de Ia existencia inauten
tica; en realidad es el estado para conocer nuestra condici6n originaria, 
anticipando su posibilidad extrema que es Ia nada. 

Ser y tiempo fue concebido como una obra mucho mas extensa en 
su tematica como Heidegger habia ofrecido en el §8 de su primera 
edici6n, esra parte incondusa de Ser y tiempo estaria dedicada a "los 
rasgos fundamentales de una destrucci6n fenomenologica de Ia hisroria 
de Ia ontologia al hilo de la ptoblematica de la temporalidad."44 Este 
estudio incluiria un anilisis de las distintas concepciones ontol6gicas 
desarrolladas a lo largo de la filosofia, especialmente las de Kant, Des
cartes y Aristoteles. Para muchos estudiosos de Heidegger el proyecto 
inicial fue desarrollado, aunque no de manera explicita, en sus obras 
posteriores. 

43 lbid., p. 206, § 39. 
44 lbfd., p. 62 § 8. 
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1928 
La construcciOn lOgica del mundo 

Rudolph Carnap 
(1891-1970) 

"No debemos engafiarnos acerca del hecho de que las corrien
tes actuales del campo de la metaRsica filos6fica y religiosa, 

que se oponen a Ia actirud cientlfica, denen en nuestros dias 

gran influencia. Sin embargo, (que es lo que nos da confianza 

en que sera escuchada nuestra exigencia de daridad y de una 

ciencia libre de metaHska? es Ia intelecci6n, o, para decirlo de 

manera mas cuidadosa, Ia creencia de que las fuerzas opositoras 

perrenecen al pasado." 45 

Rudolph Carnap naci6 en Ronsdorf, en el norte de Alemania, descen
diente de una familia humilde y religiosa, su padre falleci6 cuando el 
tenia siete afios. Se trasladaron entonces a Barmen. Durante el periodo 
comprendido entre los afios 191 0 y 1914 realiz6 sus estudios en Ia 
Universidad de Jena y en Ia de Friburgo. En su aurobiografia intelec
tual se refiere a esos afios, "primero me concentre en Ia filosofla y en 
las maremiticas; mas adelante me dedique especialmente a Ia fisica y a 
Ia filosoffa." 46 

Conoci6 y asisti6 a tres cursos con Frege, quien Io impresion6 po
derosamente, tambien hizo mella en ei un curso sobre La critica de La 
raznn pura coo Bruno Bauch. En los comienzos de Ia guerra, en 1914, 
Carnap se alist6 en el ejercito donde sirvi6 tres aiios en el frente y pos
teriormente en Berlin. En ese periodo se interes6 especialmeme por Ia 
teorfa de la relatividad de Einstein, Ia cual le emusiasm6 por su simpli
cidad y capacidad explicativa de sus principios basicos. 

45 La constmccion IOgica del mundo, p. 7. 
• 6 Autobiografia intelectual, p. 30. 
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Terminada la guerra conduy6 sus estudios, doctorandose en Jena en 
1921 con Ia tesis: Der Raum. Ein Beitrag zur WtSSenschaftslehre (El drea: 
una contribucion a Ia ensefzanza de las ciencias). Continuando con su 
interes por la l6gica simb6lica, le escribi6 a Russell para ver si le podia 
facilitar un ejemplar de Principia Mathematica a lo que el filosofo ingles 
respondi6 enviandole una sintesis de su puii.o y letra. Tambien en esos 
aii.os entr6 en contacto con Schlick, quien lo invito a Viena como su 
asistente. 

En 1926 fue nombrado asistente de profesor en Ia Universidad 
de Viena donde se incorporo al Circulo de Viena; en 1929 con Hans 
Reichenbach y Otto Neurath escribi6 el manifiesto del Circulo, siendo 
uno de los filosofos mas relevances de dicha agrupacion. El grupo de 
fil6sofos y ciendficos agrupados en el Circulo de Viena, leyo con dete
nimiento durante una temporada el Tractatus de Wingenstein, el cual 
consideraron como una propuesta muy cercana a sus ideas, por esto 
afirma que Frege, Russell y Witrgenstein fueron los filosofos que mas 
inAuyeron en su pensamiento. En 1928 public6 La construccion IOgica 
del mundo, obra que desarrolla una vision empirica y l6gica de nuestra 
concepcion epistemol6gica del mundo. Esta obra tuvo una importante 
acogida, no solamente en el Circulo de Viena sino en muchos ambitos 
cercanos a! empirismo y a la filosofia de Ia ciencia. Tambien ese mismo 
aii.o publico Los pseudoproblemas en jilosofia. 

En 1929 funda junto con Reichenbach la revista Erkenntnis. Al 
siguienre aiio imparti6 un curso en Varsovia, en donde intercambi6 
ideas con Tarski, y hacia finales de ese mismo aii.o se traslad6 a vivir 
a Praga como profesor de filosofia de la naturaleza en Ia universidad, 
donde publico La sintaxis logica dellenguaje. 

De ascendencia judia y publicamente reconocido como pacifista, 
Carnap se vio obligado a trasladarse a Estados Unidos ante el creci
rniento de Ia persecuci6n nazi, abandonando Praga en diciembre de 
1935. Fue nombrado profesor en la Universidad de Chicago a traves 
de sus amigos Charles Morris y Willard Van Orman Quine. Alii parti
cip6 en la elaboraci6n del International Encyclopedia of Unified Science. 
A partir de entonces Carnap tuvo una enorme influencia en los ambi
tos filos6ficos de Estados Unidos, fue profesor de las universidades de 
Harvard, Princeton y UCLA, organiz6 eventos con las principales per
sonalidades en el area de Ia filosofia de la ciencia, en las que destacan: 
Russell, Einstein, Tarski, Kripke y Q uine. Adquiri6 Ia nacionalidad 
americana en 1941 . 
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Durante su estancia en los Estados Unidos Carnap escribi6 diver
sos libros sobre l6gica y semintica, entre los que destacan: lntroduccion 
a Ia Semdntica (1942), Formalizacion de la /Ogica (1943), Significado y 
necesidad: un estudio sobre semdntica y !Ogica modal (1947), El continuo 
del mttodo inductivo (1952). Carnap falleci6 el 14 de septiembre de 
1970, en Santa Monica, California, mientras trabajaba en Ia teoria 
de Ia inducci6n l6gica. 

La construcci6n l6gica del mundo 

Como el titulo dellibro lo muestra, La construccion logica del mundo 
es un intento de reconstruir los niveles del conocimiento humano y 
los conceptos que de ellos se derivan a partir de una estructura l6gica 
y positivista de Ia realidad. Carnap muestra desde el comienzo de Ia 
obra una enorme confianza en los nuevos desarrollos de Ia l6gica a partir 
de Frege y Russell, ya que gracias a ella "algunos problemas se simpli
ficanin considerablemente, mientras que ottos se desenmascararin 
como meros pseudoproblemas."47 El libro pretende seguir esta nueva 
manera de hacer filosofia, teniendo como paradigma el rigor cient!
fico y el modo de proceder de las matematicas y Ia fisica. Esta nueva 
actitud filos6fica esra encaminada hacia una fundamentaci6n de nues
tros conocimientos filosoficos en apego al tribunal del entendimiento 
y rechazando Ia intuici6n o las necesidades humanas como criterio de 
verdad. Espedficamente la obra pretende una "reconstrucci6n racional 
de los conceptos que se usan en todos los campos del conocimiento, 
reconstrucci6n hecha sobre Ia base de conceptos sobre lo inmediata
mente dado."48 Esta rarea quiere salir al paso de Ia dicotom!a entre 
racionalismo y empirismo, al considerar que ambos sistemas afirman 
que los sentidos proveen el material del conocimiento, mientras que Ia 
raz6n lo ordena en un sistema mas amplio; lo que significa una base 
empfrica como fundamento de todas nuestras percepciones, favorecida 
por una reconsttucci6n l6gica de nuestro campo epistemol6gico sobre 
el mundo. 

La obra esti estructurada en tres grandes bloques tematicos, el pri
mero de ellos aborda de manera cuidadosa Ia parte metodol6gica del 

47 La construccion IOgica del mundo, p. VI. 
48 Ib!d., p. IX. 
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sistema bajo el cual puede hacerse una constmcci6n l6gica del mundo. 
Su objetivo es desarrollar w1 sistema l6gico-epistemol6gico de los ob
jetos o de los conceptos, llamado "sistema de constitucion." La tarea 
consiste en derivar, paso por paso los conceptos de Ia ciencia, Ia filoso
fia, las matematicas, a partir de ciertos conceptos basicos, al modo de 
un irbol geneal6gico que muestra la conexion genetica de cada uno 
de ellos; esre proceso recibe el nombrc de "constituir" los conceptos. 
La tesis principal de Ia teoria de Ia constitucion afirma que es posible 
derivar todos los conceptos a partir de unos cuantos conceptos basicos. 
Asi pues, el "sistema de constitucion" es una ordenaci6n de los objetos 
en forma de escalera, que muestra que los objetos que percenecen a un 
nivel son constituidos a partir del nivel inferior. Carnap formaliza esta 
regia de constituci6n afirmando que si 'a' puede ser reducida a 'b' y 'b' 
a 'c' tambien se podra reducir 'a' a 'c' en una reducibilidad transitiva, 
de forma que todas las proposiciones acerca de 'a puedan ser transfor
madas en proposiciones acerca de 'b' y 'c', esto esse puede "constiruir" 
'a' a partir de ' b' y 'c'. Como puede verse, el intento de Carnap es muy 
similar al de Frege y Russell, de fundamentar y derivar de conceptos 
basicos un sistema amplio, la diferencia con ellos es Ia amplitud del 
sistema en Carnap, pues no se trata de inferir Ia marematica a partir de 
la l6gica, sino de inferir el mundo (sus concepws) a partir de la !6gica 
y las percepciones basicas. 

El sistema de constituci6n lleva implicita Ia tarea de relacionar y 
ordenar cada uno de los objetos que constituyen nuestro horiwnte 
epistemologico del mundo, para ello Ia l6gica de relaciones y la l6gica 
de clases es fundamental. La genesis de nuestras percepciones y concep
tos basicos provienen de Ia relacion entre las vivencias elementales y los 
recuerdos de semejanza que se originan a partir de ellos. Estas vivencias 
tienen su base en la "psique propia", sin exduir la posibilidad de un 
sistema cuyos conceptos basicos se refieran a los objetos fisicos, esto 
es, las propiedades y las relaciones observables en las cosas; este sistema 
basado en objetos ffsicos tendria la ventaja de una mayor concordancia 
intersubjetiva que sirve para establecer ellenguaje cientifico. Este siste
ma en base a lo ffsico fue desarrollado por el propio Carnap y Neurath, 
bajo el nombre de "fisicalismo." 

Siguiendo Ia estructura de la obra, el segundo bloque tematico corres
ponde a Ia constituci6n de los objetos del mundo, la escalera a Ia que 
hace referenda Catnap. Para esto establece tres niveles de constituci6n; 
el primero de ellos es el nivd de Ia psique propia, como nivel origina-
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rio e inferior de nuestro mundo cognoscible. La relaci6n basica (Rb) 
o "Recuerdo de semejanza" es el primer peldaiio de la escalera de Ia 
constituci6n del mundo. Esta relaci6n o recuerdo de semejanza es de
finida como hechos reales, donde "Hechos reales: 'x' y 'y' son vivencias 
elementales, en Ia cual una representaci6n retenida 'x' se compara con 
'y', y se reconoce que entre sf tienen semejanza parcial, es decir, que 
concuerdan aproximadamente en un componente de Ia vivencia." ·~ A 
parrir de un lenguaje formal, Carnap construye diversas propiedades 
basicas, como son el de semejanza parcial (Sp), drculos de semejanza 
(Cs), dases cualitativas (cual), igualdad parcial (lp), semejanza entre 
cualidades (Sc), entre otras. A modo de ejemplo hay un esbozo de 
constituci6n de las percepciones primarias que conforman Ia 'dase 
de los sentidos', particularmente del sentido de Ia vista, lo que permite 
Ia descomposici6n de algunas vivencias elementales. 

El segundo nivel de constituci6n corresponde al nivel fisico, a Ia 
constituci6n del espacio visual tridimensional y Ia del mundo espacio
temporal. Los objetos bidimensionales del campo visual propio del nivel 
de Ia psique pueden ser asociadas como atributos de un universo, como 
objetos en perspectiva, multidimensionales. En este nivel flsico juega 
un papel importante Ia analogfa como complemento del mundo de Ia 
percepci6n, Ia cual es explicada de la siguiente manera: "si Ia atribuci6n 
de cualidades sensibles concuerda completa o aproximadamente con los 
dominios parciales de dos regiones-espacio-tiempo, mientras que la 
region restante muestra atribuciones en una regi6n-espacio-tiempo 
para puntas cuyos puntas correspondientes en Ia otra regi6n no tienen 
cualidades atribuidas del sentido en cuesti6n, emonces se haran atri
buciones por analogfa." 50 AI final de este nivel, Carnap seiiala que una 
vez constituido el mundo de la fisica, se pueden caracterizar todos los 
procesos y todas las casas que hay en el, ya sea, indicando ellugar y 
el tiempo, o mediante Ia relaci6n que esros tienen con otros procesos 
y con otras casas; de esta forma se abre la constituci6n a los objetos de 
Ia biologia. 

El tercer nivel; e1 nivel superior, se refiere a los objetos de Ia psique 
ajena y los objetos cu!turales. El desarrollo de estos temas es explfcita
mente mas generico, dicha percepci6n es posible mediante Ia comuni-

4
" Ibid., p. 20 l. 

lO Jbfd. , p. 240. 
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caci6n intersubjetiva; primeramente a partir de los signos y la codifica
ci6n y decodificaci6n de estos como lenguaje. La constituci6n asciende 
a Ia percepci6n del mundo del orro por medio dellenguaje, emendido 
este en un sentido amplio, no solameme como lenguaje verbal sino 
todas aquellas manifestaciones que revelan rasgos de Ia psique de un 
otto. Una vez abietta Ia percepci6n al mundo de los otros, el nivel 
siguiente de constituci6n se refiere a Ia relaci6n intersubjetiva entre 
personas, la cual va ascendiendo a nuevas niveles como son la ciencia 
y los objetos culturales; que abarcan, por su parte una diversidad de 
niveles, como son el dominio de los valores eticos, esteticos, religiosos, 
biol6gicos; todos ellos se originan a partir de vivencias valorativas, que 
a su vez se basan en vivencias perceptivas de cualidades sensibles. 

Uno de los muchos ejemplos que pone Carnap en su libro como 
constituci6n, es el caso del estado como un objeto cultural superior. "EI 
objeto «Esrado» puede ser constituido en la siguiente forma: «Estado» 
se llama Ia estrucrura de relaciones que hay entre las personas, Ia cual se 
caracteriza de tal y cual manera por sus manifestaciones, es decir, por 
Ia conducta ps.fquica de estas personas y las disposiciones para esa con
ducta, sabre todo las disposiciones de una persona para actuar, acci6n 
que esra condicionada por cierros aetas volitivos de otras personas."51 

Finalmente ellibro aborda algunos problemas filos6ficos tomando 
como base la teoria de Ia constituci6n. Gracias a este sistema se tiene 
acceso a un orden unitario de los conceptos que sirve para hacer un 
anilisis de los problemas dasicos de Ia filosoffa, acercandonos de esta 
manera a su posible soluci6n o para dejar al descubierto que se trata de 
un pseudoproblema, el cual no tiene sentido resolver. Carnap muestra 
la aplicaci6n del sistema a cinco tipos de problemas: los relativos a Ia 
esencia, donde se encuentran problemas como la diferencia entre los 
conceptos individuates y los singulares; sohe la identidad; la constitu
ci6n de Ia metaflsica; el dualismo cuerpo-alma; el problema del yo y la 
esencia de la causalidad. Como puede observarse estos problemas son 
muy caracteristicos de la filosofia anal.ftica del siglo XX Tambien abor
da problemas psicoflsicos, los referentes a la constituci6n emp.frica de 
la realidad; los references al realismo, idealismo y fenomenalismo como 

51 Ibid., p. 268. 
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problemas metafisicos y, por ultimo, a Ia rarea y limites de Ia ciencia; las 
distinciones entre creer y saber; y la intuici6n metafisica. 

A modo de ejemplo de Ia adaraci6n de problemas filos6ficos, puede 
glosarse "el problema del yo" con el que muestra el sin sentido del cogito 
ergo sum cartesiano. El yo no son las vivencias elementales sino Ia clase 
de estas vivencias, el yo es una unidad y pertenece a una constituci6n 
superior y no elemental. Por esto, el postulado cartesiano cogito ergo 
sum comete el error de unificar en un mismo nivel las vivencias de
mentales con Ia vivencia del yo como unidad. La diferencia de niveles 
es obvia para Carnap, pues el yo es una vivencia que se constituye al 
querer distinguirse de los otros yo, lo que acontece solo despues de 
haber constituido las psiques ajenas, y no por el hecho de la percepci6n. 
De esta manera "del 'yo vivencio' no se sigue que yo existo, sino qne 
una vivencia existe. El yo no perrenece en absoluto al enunciado de Ia 
vivencia elemental."~2 Con este breve ejemplo, como en muchos de los 
otros que presenta, el sistema de la constituci6n de los objetos ayuda 
a mostrar el peldafi.o que corresponde a cada objeto en Ia escalera de 
nuestra constituci6n del mundo, mostrando los equivocos, en este caso 
de Descartes, a los que se incurre cuando no se tiene en cuenta el nivel 
espedfico de constituci6n. 

52 Ibid. , p. 299. 
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1932 
El espfritu de Ia filosofta medieval 

Etienne Henry Gilson 
(1884-1978) 

"Una filosoffa puede invocar una revelaci6n y ser falsa, pero no 

porque en ella se inspire, sino porque es una mala filosofia: los 

errores de Malebranche, tan profunda y autenticamente cris

tiano, sedan buen ejemplo de ello; pero una filosofia puede 

inspirarse en una revelaci6n y ser verdadera, y si es verdadera es 

porque es una buena filosofia."53 

Etienne Henry Gilson naci6 en Parfs el 13 de junio de 1884 en el seno 
de una familia cat6lica, originaria de Ia Borgofia. Sus primeros estudios 
los realiz6 en el seminario menor en Notre-Dame-des-Champs y poste
riormente en el Liceo Enrique IV, donde estudi6 filosoffa. Sus estudios 
los conduy6 en Ia Sorbona en 1907, conoci6, entre otros, a Lucien 
Levy Bruhl, Henri Bergson y Emile Durkheim. Al afio siguieme con
trajo matrimonio con Therese Ravise con quien tuvo un hijo y dos 
hijas, su esposa falleci6 en 1949 a causa de leucemia. Durante varios 
afios fue profesor de bachillerato. Siendo profesor en Ia Universidad de 
Lille defendi6 su tesis doctoral en Ia Universidad de Pads con su inves
tigaci6n sobre La libertad en Descartes y Ia teologia. 

Durante la Primera Guerra Mundial Gilson perreneci6 al ejercito 
como sargento, sirviendo en el frente particip6 en la batalla de Verdun, 
una de las mas largas y sangrientas de Ia historia, en Ia que murieron 
cerca de un mill6n de personas en el campo de batalla. Fue apresado en 
febrero de 1916 y paso dos afios en cautiverio. Posteriormente recibi6 
la cruz de guerra por su valor. Terminada la guerra pudo ingresar a Ia 
Sorbona como profesor de historia de la filosoffa medieval, donde per
maneci6 once afios, durante este tiempo su inten!s y dedicaci6n poe los 

SJ J::'/. espiritu de Ia filosofia medieval, p. 372. 



autores y Ia tematica medievalista le dieron una importanre reputaci6n 
en esa area. Es importanre sefi.alar Ia importancia que para Ia filosofia 
cat6lica, el tomismo y los estudios medievales tuvieron las endclicas 
Aeterni patris de Leon XIII y la Pacendi de P.fo X que dieron origen al 
neotomismo como corrienre filos6fica, que tanta influencia tuvo en los 
ambitos religiosos cat6licos del Siglo XX, en donde Gilson fue el prin
cipal y mas influyente representante. 

Gilson fUe invitado a dirigir el Institute de Estudios Medievales que 
se estableci6 en 1929 con el colegio San Miguel de Ia Universidad de 
Toronto. Bajo su direcci6n se convirri6 en el mejor centro de estudios 
medievales en occidente. En los aiios 1931-32 Gilson fue invitado ala 
Universidad de Aberdeen dentro de las Gifford Lectures para dictar dos 
series de conferencias, las cuales tuvieron una enorme acogida y lo pro
yectaron como uno de los principales representantes del romismo y la 
filosoffa medieval, d.ichas conferencias fueron publicadas bajo el nom
bre de El espiritu de La jilosofia medieval, traducidas al ingles en 1936. 
En 1932 ocup6la catedra de historia de filosof.fa medieval en el Colegio 
de Francia. Otra obra importance La unidad de La experiencia jilos6jica 
(1937} fue producto de unas conferencias dictadas en la Universidad 
de Harvard en 1935 en la catedra William James. En 1949 fue nom
brado miembro de Ia Academia Francesa. Despues de afi.os de viajar 
entre Francia y Canada, Gilson renunci6 a su silla en el Colegio de 
Francia en 1951 para dedi car todo su tiempo a su carrera como director 
del lnstituto de Estudios Medievales en Toronto. La obra de Gilson 
es muy exrensa, algunos de sus titulos incluyen: El tomismo (1919); 
Estudios de jilosofta medieval (1921); Santo Tomds de Aquino (192 5); 
lntroducci6n at estudio de San Agustin (1929); La teologia mistica de 
San Bernardo (1934); Cristianismo y jilosofta (1936); Eloisa y Abelardo 
(1938); Realismo tomista y critica de La conciencia (I 939); Dios y La jilo
softa (1941); Elser y Ia esencia (1948); La jilosofia de San Buenaventura 
(1953); Filosofia cristiana en La edad media (1955); Elementos de la jilo
softa cristiana (1960) y La jilosofia y La teologia (1960). Gilson muere el 
19 de septiembre de 1978, en Cravant, Francia. 

El espiritu de la jilosofta medieval 

Gilson representa durante el siglo veinte a un sector importante del 
quehacer filos6fico vinculado con Ia filosofia cristiana, que en ese siglo 
tuvo un significativo auge bajo Ia caracterizaci6n de neo-tomismo. Des-
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de una perspectiva sociologica, la influencia del pensamiento cristiano 
ha seguido teniendo fuerza; si bien ya no tiene el papel que tuvo siglos 
atr:is, siguen ex.istiendo importances universidades en todo ei mundo, 
filosofos y editoriales que continuan impulsando dicha filosofia. Como 
se habia mencionado, los antecedentes mas cercanos al neo-tomismo 
fueron las condenas papales al modernismo y a muchas de las posturas 
filos6ficas que surgieron en los ultimos siglos. Dicha condena estuvo 
acompaiiada de la recomendaci6n, entendida a veces como unman
data, de tomar el pensamiento de Santo Tomas como eje central de la 
filosofia cristiana. Bajo este contexto Gilson se convirti6 en el fil6sofo 
e historiador mas destacado de Ia filosofia medieval y del tomismo, 
haciendo propuestas innovadoras sobre el valor de la filosofia medieval 
y de la metafisica desde la filosoffa cristiana. Sus obras yen especial El 
espiritu de Ia filosofta medieval fueron una importante gufa para el cul
tivo y las nuevas propuestas en dicha linea filos6fica. Como es sabido, 
muchos de los grandes 616sofos del siglo veinte tuvieron como reference 
para sus criticas la filosofia surgida de Ia tradici6n cristiana, incluyendo 
la moderna. Una parte de la crftica misma a la .filosofia puede inter
prerarse como un intenro de desligarse definitivamente de esa tradi
ci6n. Por esto el pensamiento de Gilson es un buen ejemplo de las 
respuesras del tomismo en el contexto en el que se desarrolla la filosofia 
del siglo veinte. 

El espiritu de Ia fi!osofta medieval consta de veinte capitulos, todos 
ellos dicrados como conferencias en Aberdeen. Ellibro recorre una te
sis central: que la filosofia medieval representa un paso adelante con 
respecto a la tradici6n filos6fica clasica, sin que esto signifique una 
desconex.i6n de Ia filosofia griega. La filosofia medieval, y en especial Ia 
filosofia cristiana, tienen una originalidad en la realidad como objeto 
de estudio y en el metodo. Claramente el libro busca contesrar a los 
criticos de la filosofia medieval cristiana. "Estas lecciones concurren 
hacia la siguiente conclusion: que la Edad Media ha producido, ademas 
de una literatura cristiana y un arte cristiano, lo que es harto sabido, 
una filosofia cristiana, que es lo que suele negarsele."54 

Es conocida la critica de Heidegger a los intemos de la filosofia 
crisciana, para este autor aleman el cristianismo cae en una petici6n de 
principia al pretender hacer filosofia, pues pone de antemano aquellas 

54 Ibid. , p. 11. 
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cosas a las que llegara por medio de una filosoffa orientada por los 
dogmas. Para el, como para Ia fenomenologia en general, Ia principal 
tarea de la filosofia es lade evitar los supuestos que de una u otra forma 
han viciado la historia de Ia filosofia. Esta concepcion heideggeriana 
es un buen ejemplo de las criticas directas que ha recibido la filosofia 
cristiana, yes a ese tipo de criticas a lo que Gilson quiere responder en 
su libro. 

El problema central de Ia interpretacion de la filosofia cristiana con
siste en Ia confusion que se presenra ante los dos palos: el filos6fico y 
el cristiano, como si se tratara de una conttadiccion en los terminos. 
Para el racionalismo entre la religion y la filosofia existe una diferencia 
esencial. "No todos concuerdan sobre Ia esencia de la religion, lejos de 
ello; pero todos estin acordes en afirmar que no es del orden Ia raz6n, y 
que a su vez Ia raz6n no podria depender del orden de Ia religion."55 Asi 
como nadie buscaria elaborar una matematica cristiana, o una biologia 
cristiana, o cualquier otra disciplina directamente relacionada con Ia 
ciencia, al estar en el entendido de que existe una radical independencia 
entre los conocimientos cientificos y la religion, de la misma man era los 
racionalistas califican de absurda Ia intromisi6n de Ia religion dentro de 
Ia filosofla. Para el racionalista la razon, la ciencia y la filosofia estin 
en Ia cima del conocimiento humano y ven con desconfianza los in
tentos de que Ia religion sea el parametro ultimo de Ia filosoffa. Este 
intento se sintetiza en ellema tomista: Philosophia ancilla theologiae. 56 

El otro polo, el cristiano celoso de la filosofia, igualmente considera 
absurdo que Ia religion necesite de una racionalizaci6n filosofica para 
sostenerse; por el contrario, Ia religion se basta a si misma. Desde esta 
perspectiva Ia filosofia serfa una forma de traici6n al cristianismo. "AU.n 
hoy el protestantismo juzga que es su deber, «reaccionar contra Ia inva
sion del espfritu pagano en la Iglesia» y que este fue uno de los princi
pales fines que se propusieron los reformadores del siglo XVI." 57 Tam
bien Malebranche, quien no era protestante, se quejo con insistencia 
del caraccer pagano de la escolistica. Erasmo cambien protesto contra 
las inclusiones de la filosoffa griega y de un espiricu racional emprendi
do por la filosofia medieval. Para el, la "filosofia de Cristo" es el Cristo 

;; Ibid. , p. 14. 
~ La filosofia es esclava de Ia teologia. 
57 Ibid., p. 376. 

LA FILOSOFfA DEL SIGLO XX ... 



sin Ia filosoffa: los Evangelios. San Pedro Damian en Ia Edad Media 
prevenia a los te6logos del peligro en que ponian a la fe haciendose 
fil6sofos. Hacia el final de la Edad Media, Gregorio IX, el impulsor de 
Ia inquisici6n, en un discurso a los maestros de teologia de Ia Univer
sidad de Paris pedia que los doctores en teologia alejarse de la filosoffa, 
pues "los fil6sofos reemplazan al texto inspirado por Dios, ei area de la 
alianza tiene tratos con Dagon,58 y, a fuerza de querer confirmar la fe 
por la raz6n natural, hacen inutil a Ia fe misma, puesto que no habrfa 
ninglin merito en creer lo que Ia raz6n podria demostrar."59 

Tam bien dentro de esta polarizaci6n se encuentran la oposicion de 
las tradiciones agusriniana y romista. Por una parte los agustinianos ven 
un exceso de racionalismo pagano en Ia teologia y la filosoffa tomista, 
como si tuviera siempre en mente hacer compatible el cristianismo a las 
categor.las aristotelicas, en una actitud de sumisi6n. Pero, por otro lado, 
el tomismo considera que su maestro ha sido el mas Iucido fil6sofo 
que tuvo el cristianismo en la Edad Media, y que gracias a su interes 
por Arist6teles pudo conruuir su teologfa y dar respuesta, como nin
glin otro, a las cuesriones disputadas. Los agustinianos insisten en que 
las revelaciones de fe son suficientes para alcanzar Ia verdad, mientras 
que el tomismo opina que Ia raz6n darifica y reviste dichas verdades. 
Siguiendo Ia noci6n de sabiduria griega, los tomistas consideran que 
el bien supremo del ser humano es Ia contemplaci6n divina que tiene 
una mayor perfecci6n cuando esta contemplaci6n puede hacerse a tra
ves de la raz6n, que es la facultad humana mas noble; por lo cual, 
renunciar a Ia posibilidad racional de entender Ia fe seria menospreciar 
lo mas digno de la naturaleza humana. La postura agustiana va en otra 
direcci6n, el encuentro con Dios se da en el interior de Ia conciencia, 
en el reconocimiento de la pro pia debilidad ante Ia grandeza divina, en 
este sentido Ia racionalizaci6n de las escrituras y de las verdades de fe 
so bran. 

Gilson insiste en muchos de los capitulos dellibro en esta problema
rica basica de una filosofia cristiana, pues ambos polos parecieran tener 
argumentos s6lidos para evitar la union de lo filos6fico y lo religioso, 
"~por que no renunciar a una noci6n que a nadie satisface? ( ... ) ~no 
seda mas sencillo disociar completamente las dos nociones y, dejando 

5~ El segundo demonio en Ia jerarquia infernal. 
59 Ibid. , p. 377. 
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Ia filosona ala razon, restituir el crisrianismo ala religion?" 60 Esta es la 
problematica que busca resolver Gilson en su texto. 

La solucion que ofrece el libro no radica en una simple sfntesis 
de esos dos polos, de la filosoffa y de Ia religion cristiana, sino que 
disringuiendolos no los hace antag6nicos. Desde una perspectiva racio
nal, la postura de Gilson, es que el crisriano, como cualquier otto ser 
hurnano, tiene Ia capacidad de conocer la filosofia que le antecede y, 
en un plano racional-filosofico, buscar su continuidad critica y su per
feccionamiento; pero ante todo, Ia existencia de una filosofia cristiana 
era algo inevitable, debido sobre todo a.que los cristianos son personas 
pensames. En la medida en que un individuo cristiano se interesa por 
refl.exionar seriamente sobre la realidad y la religion estara encaminado 
al quehacer filosofico. Lo mas 16gico ante esta circunstancia es acudir 
a las explicaciones filosoficas que nos anteceden culturalmente para, a 
partir de ahi, poder construir argumentos propios. Esta continuidad 
de Ia filosofia, a partir de las tradiciones culturales, es Ia forma en que 
evoluciono la filosofia moderna. 

"Toda filosofia precede de otra y de ella se distingue; bien puede la 
crftica hisrorica mostrar como procede yen que sentido se distingue, 
pero negandole el derecho de distinguirse Ia destruiria a Ia vez que a su 
objeto."61 Inspirandose en Plaron y Aristoteles, los fil6sofos cristianos 
llevaron los principios de la filosofia griega a nuevas consecuencias que 
sin Ia perspectiva cristiana no hubiera sido posible alcanzar. En esto 
consiste Ia influencia pero a Ia ve:z la renovacion de la filosofia medieval 
cristiana. 

En este sentido Ia evoluci6n e incluso Ia crftica a la metafisica de la 
filosofia moderna tiene un origen religiose, que no puede transforrnar
se en s6Lo racional al pretender separar lo filos6fico de lo religioso, "el 
Oios de Descartes, el de Leibniz, el de Malebranche, el de Spinoza, 
el de Kant, como el de Santo Tomas no existirian sin el del Antigua y 
Nuevo Testamento."62 

Por otto lado, el interes filos6fico del cristianismo no significa, sin 
mas, la transformacion del caracter religiose y de la fe en un proble
ma racional. Gilson considera que existe 1a tentaci6n de querer que el 

60 Ibid., p. 19. 
61 lbid., p. 365. 
62 Ibid., p. 372 . 
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cristianismo se incorpore enteramente a Ia filosofia, considerando que 
de esa forma el cristianismo ganaria en solidez racional ante el mun
do, como acontecio de manera analoga entre Ia filosofia y Ia ciencia, 
cuando Ia reflexion filosofica moderna considero que su argumento de 
validez estaba cifrado en su incorporacion al metoda y a las categorfas 
cientificas. Por el contrario "los cristianos que eran, querian seguir sien
do 0 aspiraban a ser fil6sofos, dieron pruebas del mas elemental buen 
juicio no dirigiendose al evangelio para buscar en el con que fundar 
una secta que se aiJ.adiria a las demas sectas filosoficas." 63 Al distinguir 
lo filosofico de lo religioso queda sin fuerza el problema antes plamea
do; s61o aparece como problema cuando existe una polarizaci6n entre 
lo racional y lo religioso. 

La controversia entre las dos tradiciones cristianas: agustinismo y 
tomismo, muestra dentro del mismo cristianismo una version religiosa 
del problema. Gilson propane una soluci6n donde am bas partes conce
dan: los agusrinos deben reconocer que aun para los cristianos Ia raz6n 
es esencialmente distinta de Ia fe, y Ia filosofia de la religion, como el 
mismo San Agustin acepto. Por otro !ado, los tomistas deben admitir 
que Ia raz6n es inseparable de Ia fe en su ejercicio como reconoci6 
Santo Tomas. De esta forma llegamos a un pun to de parrida para el dia
logo entre ambas posturas pues Ia filosofia cristiana aparece como no 
contradictoria. Por consiguieme, existe una circunstancia donde esro 
es posible: cuando de hecho se ejercita Ia raz6n del cristiano. "No hay 
raz6n cristiana, pero puede haber un ejercicio cristiano de Ia raz6n."64 

63 Ibfd, p. 381. 
64 Ibfd, p. 21. 
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1932 
Filosofta 

Karl Jaspers 
(1883-1969) 

"Si quiero saber lo que es el ser, tanto mas decisivamente se me 

muestra el desgarramiemo del ser para mi cuanto mas impla

cablememe sigo pregumando y cuanto menos me dejo engafJ.ar 

por cualquier imagen constructiva del ser. Nunca tengo el ser 

sino que siempre tengo solo un ser." 65 

Karl Theodor Jaspers naci6 en Oldenburg, Alemania, el23 de febrero 
de 1883. Por la influencia profesional de su padre comenz6 los es
tudios de derecho, aunque algunos semestres despues decidi6 aban
donarlos paxa prepararse como medico, graduandose en 1909. Este 
cambio se debi6 en parte a su enfermedad pulmonary cardiaca la cual 
lo marco a lo largo de su vida, lo que se manifesto, entre otras cosas, 
en su metodo y preocupaciones fllos6ficas, y en una forma de vida 
sedentaria, alejada de frecuentes viajes 0 situaciones que exigieran de el 
un desgaste flsico. Enfermedad que estad. presente en su concepto de 
"situaciones lfmites" por las cuales un individuo se enfrenta de manera 
mas radical y transparente a Ia existencia. 

Trabaj6 algunos afi.os como asistente sin sueldo en Ia cl.fnica psiquia
trica de Heidelberg antes de ser nombrado profesor de psiquiatrfa en 
Ia misma universidad. En 1913 publico su manual de Psicopatologia ge
neral con una importante influencia del metodo fenomenologico y de 
Ia propuesta de Dilthey sobre las ciencias del espfritu, en ambos casos 
como forma de abordax los problemas humanos. El exito de este libra 
fue enorme y le valio Ia citedra de Psiquiarria en Heidelberg. Hasta 
la fecha sigue reimprimiendose debido a su amplio uso en escuelas de 
psiquiatda. 

65 Fil.osofia, Torno II , p. 355. 



Sus inrereses por la filosofia credan cada vez mas; poco tiempo des
pues de la publicaci6n de Psicopatologia general hizo las oposiciones 
para obtener la caredra de psicologia en Ia facultad de filosofia. Con Ia 
experiencia traumatica de Ia Primera Guerra Mundlal, Jaspers reflexio
n6 sobre los efectos psicol6gicos que provoca la guerra en el ejercito 
y en la sociedad en general. Unos aiios despues y como fruto de su 
reflexion filos6fica en torno a Ia psicologia comprensiva como propues
ta .filos6fica, redact6 su obra: Psicologia de las concepciones del mundo 
publicada en 1919. Gracias a esta obra obtiene el reconocimiento como 
profesor de filosofia y en 1921 le fue otorgada una nueva catedra mas 
cercana a sus intereses filos6ficos, la cual mancuvo hasta 1937. Durante 
ese tiempo Jaspers estuvo en contacto con Max Weber y con un gru
po de intelectuales, entre los que destacaban Ernst Bloch, Emil Lask, 
Georg Simmel y Lu.lcics. Puede destacarse la relaci6n que mantuvo con 
Heidegger, a quien conoci6 en 1920 en casa de Husser!, y que duraria 
hasta 1933, relaci6n cordial pero distanre yen muchos momentos ten
sa. La relaci6n termin6 de fracturarse cuando Heidegger apoy6 la causa 
del Nacionalsocialismo. 

En 1932 publico en tres vollimenes Filosofia, obra en la que desarro
lla su pensamiento existencial. La anrropologia contenida en este libra se 
aparta del vicio com till de objetivar al ser humano, pero al mismo riempo 
evitando el recurso a una metafisica superficial. Este doble problema 
desarrollado en su obra fue una inquierud constance de Jaspers como 
profesor universitario. Esta misma perspectiva Ia encontr6 en autores 
como Kierkegaard y Nietzsche, los cuales dificilmenre son reducibles a 
los esquemas clasicos de Ia enseiianza filos6fica; pues si bien ambos son 
autores de enorme valor filos6fico, su pensamiento no puede compren
derse bajo los esquemas ordinarios de las lecciones academicas. 

Desde 1933 Jaspers manifesto su rechazo al nazismo, originado por 
sus convicciones morales y por solidaridad a su esposa, Ia cual era de 
origen judio. Este rechazo fue mal acogido por los partidarios del nazis
roo cuya fuerza aumentaba. Jaspers fue hostigado de diversas maneras y 
en 1937 fue cesado de sus funciones, en 1943le fue prohibido publicar. 
Durante todo este periodo en el que orros intelectuales abandonaron 
Alemania o buscaron una cierta reconciliaci6n con las ideas politicas 
dominantes, Jaspers se mantuvo firme en sus convicciones ideol6gicas 
y fue un agudo critico del nazismo. 

Es sabido que Jaspers y su mujer sedan deportados a un campo de 
concenrraci6n el 14 de abril de 194 5, sin embargo, para su fortuna, 
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los norteamericanos ingresaron a Heidelberg el prirnero de abril de ese 
ano. AI finalizar Ia guerra, en 1945, por mediacion de los americanos, 
le fue devuelta su d.tedra en Heidelberg. En 1946 publico La culpa
bilidad de Alemania, texto de gran valor en el que reconoce los errores 
alemanes pero al mismo tiempo busca un aprendizaje y reconciliaci6n 
con miras al futuro de Ia humanidad. Este texto se constituy6 como un 
referente obligado en la genesis de Ia Republica Federal Aleman a. 

En el ambiente enrarecido en el que se encontraba la Alemania de 
posguerra, Jaspers procur6 ayudar a colegas y amigos, como Heideg
ger, para evitar que se identificaran con el nazismo. El mismo prefiri6 
apartarse de ese ambieme y decidio aceptar el ofrecimiemo como cate
dratico en Ia Universidad de Basilea en 1948. Esta decisi6n no fue facil 
como el mismo lo atestigua en sus diarios. Refiriendose a las invitaciones 
que habia recibido para dar unas conferencias en Basilea, donde le ofre
cian una dtedra, afirma lo siguiente: "En 1947 vino Salim a reiterarme 
la invitacion. Quise rechazarla de nuevo alegando mi trabajo y mis 
obligaciones en Heidelberg pero Salim me dijo: «caiga en Ia cuenta de 
que es muy improbable que los de Basilea repitan por tercera vez su 
invitaci6n.» Entonces comprendi que no podia seguir dudando; tenia 
que decidirme. Si la Universidad de Basilea me ofreda la d.tedra siem
pre tenia tiempo de decir que no; pero era preferible no desaprovechar 
Ia experiencia de Basilea y el momenta autentico de tomar una deci
sion."66 En esta universidad dio dases hasta el ana de 1961. ahi muri6 
el26 de febrero de 1969. 

Ademas de las obras mencionadas cabe destacar dentro de su pro
ducci6n los siguientes escritos: Ambiente espiritual de nuestro tiempo 
(1931); Dos colecciones de conferencias tituladas Raz6n y existencia 
(1935) y Filosofla de Ia existencia (1938); Nietzsche (1936); Descartes y 
Ia jilosofla (19 3 7) ; De Ia verdad ( 194 7); La ft jilosojica (194 8); Origen 
y meta de Ia historia (1949); La raz6n y sus enemigos en nuestro tiempo 
(1950); Schelling (195 5); La bomba atdmica y elfoturo de Ia humanidad 
(1958); Nicolds de Cusa (1964); Escritos autobiogrdjicos (1967). 

66 ]ASPERS K., Entre el destino y fa voluntad, traducci6n de J. Sagredo, Guada
rrama, Madrid, 1969. 
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Fifo sofia 

En 1932 Jaspers publico en tres volumenes su Philosophie, obra que esta 
basada en sus cursos dictados en Heidelberg y que recoge de manera 
unitaria y propasitiva su planteamiento filos6fico sabre la existencia. La 
obra esta dividida en tres libros, y contiene una introducci6n general 
sabre la tarea de la filosofia. La esrructura conceptual de la obra se basa 
en las formas en que Ia refl.exi6n filos6fica existencial puede superar el 
devenir factico y los modos tradicionales del conocimiento, para alcan
zar un acercamiento en torno al ser. 

Estas formas son: ~<Ia oriemaci6n filos6fica en el mundo», gracias a Ia 
cual el canocimiento objetivo del mundo nos muestra sus limites, pero 
al mismo tiempo nos exige no reducirnos a el. La segunda es «aclara
ci6n de la existencia», donde el individuo vuelve su reflexi6n sabre si 
mismo, sobre sus determinaciones y las posibilidades de su libertad, 
por media de este camino "Yo llego a ser ml rnismo s6lo con los otros 
y por virtud del mundo en el que actuo."6' En esta esfera hay una dable 
trascendencia, la primera respecto ala simple relaci6n mundana del yo, 
y la segunda, del yo que para ser-sf-mismo necesita salir de sf mismo al 
comunicarse existencialmente con los demas. La tercera forma es «me
tafisica», en Ia que la reflexi6n filos6fica da un paso mas adelante en Ia 
busqueda del ser, despues de haber alcanzado las fronteras mas radicales 
tanto del mundo objerivo como del mundo de la individualidad y de Ia 
intersubjetividad. En esta esfera el yo se preguma y se aproxima lo mas 
posible a Ja cuesti6n del ser absolute, en el que se asiema el sentido de 
toda Ia realidad. 

El primer libro se titula «La orientaci6n filos6fica en el mundo». 
AIH Jaspers realiza una reflexi6n acerca de la realidad empirica y el 
co nacimiento que tenemos de ella. Este conocimiento del mundo, en su 
adecuada dimension, proporciona al modo kantiano una visualizaci6n 
de los Hmites de nuestro conocimiento y de Ia realidad empfrka como 
totalidad, ademas de ser una forma de remediar las necesidades virales 
basicas y poder desarrollar el gusto natural por el saber objetivo. El 
conocimiento objetivo al hacer pateme sus propios Hmites, nos saca de 
la seguridad que proporciona la aprehensi6n del mundo por medio 
de su conocimiento; sin embargo, esta limitaci6n es a su vez una forma 

67 Filosofla, p. 61. 
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de liberarnos del mundo objetivo para preguntarnos sobre lo que es 
aprehendido de manera objetiva, por ese «algo mas» que es exigido al 
topa.rse con las fronteras del conocimiento empirico. De esta forma 
Jaspers afirma que "sin mundo no hay rrascendencia"68, ya que s6lo 
quien se ha apasionado por la orientaci6n cientifica del mundo puede 
enconrrar verdaderamente la orientaci6n filos6fi.ca en el mundo, pues 
la orientaci6n cientifi.ca muestra la imposibilidad de una imagen del 
mundo valida, unica y absoluta. 

Jaspers desarrolla en este libro una vision sistematica de las ciencias, 
hacienda una exposici6n critica del positivismo y del idealismo; si bien 
estas posturas cognoscitivas tienen una oposici6n mutua en aspectos 
centrales, ambas tienen el error comun de pretender saberlo todo, con 
lo que vician la conciencia y proyecci6n de sus propios Hmites, y del 
conocimiento humano en general. Su reflexi6n en esta primera parte se 
centra en diferenciar Ia labor pro pia de Ia filosoffa respecto ala religion, 
a la ciencia, y al arte. 

El segundo libro, «Adaraci6n de la existencia» aborda el caracrer 
mas subjetivo o individual de Ia existencia, a diferencia del primero 
que rrata sobre la objetividad y el mundo. Jaspers realiza una distinci6n 
entre una reflexi6n mas objetiva y empirica de la experiencia del yo que 
se puede ubicar con mas precision en el tiempo y en orras coordenadas 
espaciales y circunstanciales en contraposici6n con una existencia no 
conceptuable; se rrara de una conciencia de su propia constituci6n, que 
no existe solo por sf misma, una existencia como liberrad y una insatis
facci6n por una simple resoluci6n del existir empirico. Estos caminos 
de experiencia interior que apuntan al encuentro del yo individual es lo 
que constituye el esdarecimiento de la existencia. 

En esta tarea de esclarecimiento, la comunicaci6n reviste un papel 
central, por lo que Jaspers le ded.ica un espacio amplio en este segundo 
libro. Bajo el principia de que el yo solo es en comunicaci6n con el otro, 
Jaspers valora la comunicaci6n en dos sentidos; en la diversidad de mani
festaciones empfricas que abundan en ellenguaje de Ia comunicaci6n de 
nuestras sociedades; en ella el individuo se diluye en los ritos colectivos, 
acrividad que en un sentido exisrencial aun no es comunicaci6n. Por 
otra parte Jaspers seiiala que el individuo con una mayor conciencia de 
su existencia busca abrirse camino a una autentica comunicaci6n, en la 

68 Ibfd. , p. 34. 
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que se es conscience de si mismo y al mismo tiempo busca la compren
si6n y el trato con los otros, en una autemica relaci6n interpersonal. 
La comunicaci6n, mediante la discusi6n y el dialogo, que son el ejer
cicio del preguntar y el responder, ocupa un papel fundamental en la 
busqueda del ser. Esta realidad se dirige en una direcci6n muy distinta 
a! ejercicio de Ia filosofia como algo dogmatico o cerrado. 

La parte central de este segundo libro aborda al ser-si-mismo como 
«libertad». A traves de una fenomenologia de Ia voluntad, Jaspers en
frenta Ia dialectica de Ia libertad y Ia necesidad, desenmascarando el 
error de considerar a la libertad como algo absoluto, cuando en realid.ad 
siempre est<i en conexi6n con lo necesario y con el deber. Para abordar 
el ser-sf-mismo Jaspers desarrolla las situaciones limite, por las cuales el 
yo individual, muchas veces adormecido por el ajetreo de lo cotidiano 
y del mundo empfrico puede despertar su conciencia a Ia radicalidad 
de su existencia, en su profundidad y en claro comraste con una visi6n 
empirica de la realidad. La m uerte, el sufrimiento, la lucha y la culpa 
son situaciones que con frecuencia hacen que una persona trascienda su 
cotidianeidad y se pregunte por el verdadero sentido de la existencia y 
sobre la posibilidad de una realidad absoluta: "Solo en la evidenda de 
Ia siruaci6n Hmite puede la posible «existencia» salir de este drculo del 
finito cuidado de su existencia empirica para pasar a otra conciencia."69 

EI tercer libro se titula «Metafisica», es su trabajo mas complejo en 
terminos conceptuales, debido a que es Ia tematica menos cercana a 
lo empfrico o a una relaci6n empfrica del individuo. AI igual que al 
comienzo de Ia obra, Jaspers afirma que Ia preguma por el ser consti
tuY,e la preguma incesante del filosofar; sin embargo, su respuesta es la 
mas ardua, ya que requiere una conciencia de la limitaci6n del mundo 
empfrico y tambien una conciencia de Ia limitaci6n del yo individual 
que cada uno tiene. Silos dos primeros Ubros estaban orientados a una 
filosoffa de sendos limites, en esta parte se busca trascender las diversas 
categorias del pensamiento objetivo, incluidas las formas de la meta
fisica tradicional, lo que significa que el ser no puede ser pensado, ya 
que no puede ser un predicado, ni se refiere a los seres concretos que 
conocemos, ni tampoco es la conclusion de un argumento con premi
sas bien esclarecidas, ni puede ser cualquier otra forma de objetivacion. 
Sin embargo se puede pensar que <<hay lo que no se puede pensan>. Esre 

69 Ibid., Torno II, p. 84 . 
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pensamienro de lo impensable es fruto de los Hmites anteriormente 
descritos, muy cercana a esta reAexion esra Ia interpretacion que Jaspers 
hace de La expresi6n biblica referida a Yahve: "yo soy el que soy"70 en 
donde se acentua que es y nolo que es . Esta presencia de algo que no 
es cognoscible objetivamente tiene un efecto existencial en el individuo 
que ha logrado reAexionar fi1os6ficarnente sobre Ia realidad contingen
ce en sus dos dimensiones de limite. Este pensamienro de lo impensable 
produce una tension, pues al no ser algo objetivo caben actitudes muy 
diversas, a las que Jaspers presta atencion en sus antinomias ante el ser 
que se hace presence en su ocultarniento; por ejemplo, La primera de 
estas antinomias, simbolizada en el mito de Prometeo, muestra una 
tension entre el posible abandono en el ser como un acto de confianza, 
o por el conrrario la rebeli6n y el desaffo como desconfianza ante la 
16gica del ser desconocido. De man era analoga Jaspers se refiere a otras 
antinomias, la de Ia caida y Ia ascension, Ia ley del dfa y Ia pasi6n de Ia 
noche, Ia riqueza de lo mUltiple y de lo uno. 

Finalmente, Jaspers desarrolla otra forma en Ia que la reBexi6n 
filosofica accede a un acercamiento de lo trascendente, por medio 
de Ia lectura del escrito cifrado. Considera «lo cifrado>> como aquello 
que contiene una presencia del ser y de Ia trascendencia, de tal mane
ra que lo cifrado no se reduce nunca a un analisis objetivo ni a Ia exis
tencia en un ser sujeto; por ejemplo, Ia experiencia de Ia naturaleza 
puede ser Ia ocasion de lecrura de un escrito cifrado como pueden serlo 
tambien los mitos religiosos o incluso ciertas formas de especulaci6n 
metaffsica, pues en todas elias hay una cierta transparencia de Ia realidad, 
henchida de ser. De hecho, no hay nada que no pueda ser cifra, pues 
toda Ia realidad manifiesta en ultima instancia el misterio del ser. 
Atencion especial le merece el arte, pues gracias a el pueden caprarse 
y transmitirse diversas intuiciones sobre Ia profundidad de Ia reali
dad. Sin embargo, la lectura de las cifras siempre puede ser ocasi6n 
de charlatanerfa o de confusion, ya que puede reducir la lectura a los 
parametres objetivantes de Ia realidad. Jaspers considera que Ia cifra 
fundamental y decisiva, la que daria valor y sentido a todas las demas, 
no puede ser leida por nadie, pues esto supondda una sobrevaloracion 
de nuestro propio estatuco ontologico. 

70 Ex. 3:14. 
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Filosofta es una obra muy extensa, no solamente por sus mas de mil 
paginas, sino, sobre todo, por la riqueza de temas que aborda, dificil
mente podemos echar de menos alglin tema que no este incorporado 
a esta propuesta existencial; por ejemplo, una version etica de su pro
puesta, en la cual desciende a detalles muy concretos como el de la 
opinion publica, el estado benefactor, los preceptos eticos y juddicos, 0 

sus interesantes reflexiones acerca del suic.idio, de la fidelidad en la pers
pectiva historica, ere. 
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1934 
La !Ogica de la investigacion cientifica 

Karl Raymund Popper 
( 1902-1994) 

"Por mi parte, me interesa la ciencia y la filosofia exclusiva

menre porque quisiera saber algo del enigma del mundo en 
que vivimos y del otro enigma, el del conocimienro humano. 

Y creo que solo un renacer del interes por esros secrecos puede 

salvar las ciencias y la filosofia de una especializaci6n estrecha y 
de una Fe oscurantista en Ia destreza singular del especialista 

yen su conocimiento y autoridad personales.»71 

De familia judia, Karl Raymund Popper nad6 en Viena el28 de julio de 
1902. En su adolescencia manifesto rebeldia ante el sistema academico 
escolarizado, caracterizindose como un estudiante autodidacta, inte
resado por diversas areas del saber: historia, psicologia, filosofia, espe
cialmente fisica y matematicas. Mas adelante colabor6 en la clinica de 
terapia infantil de Adler y sinti6 un especial interes por la teoria de la 
musica, a la que el mismo consider6 como formadora de sus ideas. 

A los dieciocho afi.os, en un ambience estudiantil que se inclinaba 
porIa izquierda, denominada la Viena Roja, se involucr6 en uno de sus 
movimientos a tal grado que ingres6 durante breve tiempo en las ju
ventudes socialistas yen el partido comunista. Aunque prefiri6 alejarse 
de ellos despues de algunos violentos enfrentamientos en la ciudad. 

En 1928 defendi6 en la Universidad de Viena su tesis doctoral: So
bre el problema del mitodo en Ia psicologia del pensar. Este trabajo es 
muestra de sus primeras influencias aunque tambien es un punto de 
quiebre en relaci6n a sus intereses por la psicologia. AI afio siguiente 

7 1 La Mgica de la investigaci6n cientifica, p. 23. 



consigui6 el nombramiento como profesor de fisica y matematicas para 
escuelas de enseiianza media. 

Por su inten!s en la fisica y las matematicas entr6 en contacto con 
miembros de Cfrculo de Viena a los que frecuent6, especialmente Vic
tor Kraft y Herbert Feigl, quienes le animaron a publicar sus ideas. 
De estas discusiones se desprenden en buena medida los argumentos 
presentes en La lOgica de Ia investigacion cientifica publicada en version 
alemana en 1934, aunque en ellibro aparece la fecha de 1935. Esra 
obra, si bien es una cierta critica a1 neopositivismo, con algunos contra
argumentos concretes a los miembros del Clrculo de Viena, fue acep
rada, publicitada y dada a conocer en algunos ambientes academicos 
como un producto mas de la propuesta cientificista del Circulo. 

Con la anexi6n de Austria a1 Nacionalsocialismo la situaci6n acade
mica de Viena cambi6; se disolvi6 el Circulo de Viena, en 1936 Moritz 
Schlick, su fundador, fue asesinado por un estudiante, en un ambiente 
de hostigamiento abierto hacia los judios. En 1937 Popper se rrasla
da a Nueva Zelanda con su esposa y son acogidos en el Canterbury 
University College en Christchurch. Fueron afios diffciles, de exilio 
y aislamiento, mientras que en Viena muchos de sus familiares fueron 
asesinados. En este dramatico entorno redact6 sus obras La Sociedad 
Abierta y sus enemigos, asi como La miseria del historicismo, ambas pu
blicadas en 1945, en las que aplica algunas de sus tesis cientfficas y 
metodol6gicas a las ciencias sociales para criticar el totalitarismo, el 
historicismo, el marxismo, y los falsos profetas, como una contribuci6n 
a la defensa de la libertad ante la invasion nazi. 

Terminada la Segunda Guerra Mundi<:,J, Popper fue nombrado 
profesor de filosofia de la ciencia en la London School of Economics 
and Political Science, puesto que ocup6 basta su jubilaci6n en 1969. 
Dmante esta epoca pudo entablar relaciones con diversos fil6sofos 
e intelectuales y dedicarse de lleno, en un ambiente propicio, al de
sarrollo de sus ideas. En esos aiios discute con Wittgenstein, con Hayek, 
con Einstein, con Russell, entre otros. Continuo con sus criricas a1 
neopositivismo, pragmatismo y la filosofia dellenguaje, pero tambien 
a diversas posturas de la filosofia continental como la fenomenologia 
y el idealismo. Por ejemplo, el afirma en Busqueda sin termino que: 
"Hoy dia, todo el mundo sabe que el positivismo l6gico esd. muer
to. Pero nadie parece sospechar que pueda haber aqui una cuesti6n a 
plamear - la cuesti6n, ~quien es responsable?, o mejor la cuesti6n 
~quien lo ha hecho? ... Me temo que debo admitir cierta responsabili-
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dad."~2 Fruto de esta epoca es su obra Conjeturas y refutaciones publi
cada en 1962. 

En 1969 es nombrado profesor emerito en Ia misma London School 
of Economics, lo que le brindola oportunidad de seguir publicando sus 
trabajos: Co nacimiento objetivo (1972); Busqueda sin tirmino ( 197 4); 
El yo y su cerebra {1977) en coautoria con John C. Eccles; El universo 
abierto (1982). Durante las ultimas decadas de su vida particip6 en 
numerosos congresos internacionales. Karl Popper murio en Londres 
el 17 de septiembre de 1994. 

La l6gica de Ia investigaciOn cientijica 

En su autobiografia imelectual Popper describe Ia genesis de La logica 
de la investigaciOn cientifica afirmando que el libro "estaba dedicado 
a dos problemas -el de Ia inducci6n y el de Ia demarcacion- y sus 
imerrelaciones. De modo que lo titule The two fundamental problems 
of knowledge (Die beiden Grundprobleme der Erkenntnistheorie), una 
alusi6n a un titulo de Schopenhauer (Die beiden Grundprobleme der 
Ethik). "73 Como el mismo seiiala, trabaj6 con esmero en redactar Ia 
obra de manera clara; su proposito era que cualquier lector concien
zudo pudiera entender cada uno de los temas expuestos en el libro. 
Aunque proyectado inicialmente en dos extensos volumenes para su 
publicaci6n, fue reiteradamente abreviado por exigencias de los edito
res, al final fue publicado bajo el dtulo Logik der Forschung, en Viena 
en el otoiio de 1934. 

La propuesta cientifica y filos6fica de Popper en esta obra se centra 
en evitar dos extremos igualmente daiiinos para el conocimiento cien
tifico: en primer Iugar, un rechazo al optimismo ciendfico que se basa 
en el deseo de afianzar las teorfas cienrificas; y en segundo Iugar, el pe
simismo que encierra Ia filosofia analitica y dellenguaje en un intento 
de reducir Ia complejidad de Ia ciencia a un analisis dellenguaje muy 
emparemado al psicologismo. Como es sabido, Ia propuesta de Popper 
se situa en un vertice que voltea y pone en equilibria los dos peligros 
anteriores, por un lado, por medio del falsacionismo pretende evitar el 
optimismo cienrffico y, por el otro, Ia realidad del progresivo aumento 
de conocimientos elimina el simplismo analitico. 

72 Busqueda sin termino, una autobiografta intelectual, p. 118. 
73 Ibid., p. 111. 
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Ellibro formula una critica que pudiera parecer impensable bajo 
el concepto de ciencia formulado a partir de Ia modernidad, esto es, 
que Ia ciencia se basa fundamentalmente en Ia inducci6n a partir del 
conocimiento sensible. Desde Bacon y Descartes el conocimiento de 
Ia naturaleza por medio de Ia inducci6n era el elemento que podia 
poner fin al paremesco metaffsico de algunos fil6sofos, de tal forma 
que Ia inducci6n servia como criterio de demarcaci6n entre lo cien
dfico y lo que no era cientifico. Sin embargo La logica de Ia investiga
cion cienttjica pone como primera piedra una critica muy aguda a Ia 
inducci6n como metodo cientifico. P<!fa Popper Ia inducci6n de nin
guna manera puede considerarse ciendfica, ya que nunca un numero 
limitado de eventos puede convertirse en una forma para establecer 
una teoria universal y menos cuando se pretende, o se pretendia, que 
aquello se estableciera como verdad; ni siquiera teniendo en consi
deraci6n las diversas reivindicaciones que se hicieron a los metodos 
inductivos de Stuart Mill. De esta forma lo que sirvi6 de parteaguas 
para la filosofia moderna respecto a La filosofia clasica, es para Popper 
algo insostenible. 

El otro punto comunmente aceptado por Ia tradici6n moderna y 
criticado por Popper, es Ia necesaria elirninaci6n de los prejuicios para 
buscar la objetividad de Ia ciencia, aspecto claramente propuesto por 
Bacon en Ia formulaci6n de los idolos en su obra Novum Organum. 
Para los escindares modernos el cientifico debe luchar por eliminar 
cualquier criteria subjetivo que le lleve a ser parcial en sus investiga
ciones y teorlas, evitando tambien los prejuicios culturales, religiosos, 
morales e incluso merafisicos. Sin embargo, esta pretension de objetivi
dad impersonalizada es para Popper imposible, nadie puede pretender 
un estado de tabula rasa previo a sus consideraciones cientificas. De he
che, el investigador percibe problemas cientificos y posibles soluciones 
teniendo en cuenta siempre una forma de leer Ia realidad y unas ciertas 
preferencias; cualquier conocimiento esta basado en una selecci6n sub
jetiva de elementos. Respecto a Ia metaffsica, Popper considera que sus 
criticos, especialmente los positivisras, pretenden hacer de Ia metafisica 
un absurdo carente de sentido, un puro galimatias; sin embargo, el nolo 
considera as{, ya que "es un hecho real que las ideas puramente meraf{
sicas -y por tanto, filos6ficas- han tenido la maxima imporrancia para 
Ia cosmologia desde Tales hasta Einstein, desde el atomismo antiguo 
hasta la especulaci6n cartesiana sobre Ia materia, desde las especula
ciones de Gilbert, Newton, Leibniz y Boseovitch acerca de las fuerzas, 
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basta las de Faraday y Einstein en torno a los campos de fuerzas, las 
ideas metafisicas han seiialado el camino."74 

El criterio para la demarcaci6n de Ia ciencia no se basa en un obje
tivismo del cientffico, sino en el falsacionismo al que toda teoria debe 
someterse, y al debate critico continuo al que esas teorias son some
tidas. Popper lo expresa diciendo que se trata de una especie de lucha 
darwiniana por la supervivencia entre las teorias. De aqui Ia gran im
portancia del falsacionismo. 

Las principales tesis metodol6gicas esd.n basadas en el aumento de 
conocimientos, que a su vez producen una mayor complejidad en las 
teodas cienrificas. Esto es contrario ala simplificacion a Ia que tiende el 
positivismo y Ia filosofia dellenguaje, que suponen una cierta comple
tud del sistema para determinar el sentido o sin sentido de las teorias. 
Para Popper los problemas cientificos tienen su genesis cuando una teo
rfa plausible comradice a otra igualmente plausible, o cuando un hecho 
no se acomoda o no puede ser explicado respecto a una teoda que 
supuestamente podia sostenerlo. Estos problemas poco tienen que ver 
con el calificativo de pseudo-problemas al que esra acostumbrada la 
filosofia analitica. El cientifico que se ha intel·esado por un determinado 
problema suele estar tambien interesado en buscar soluciones te6ricas, 
lo que req uiere de Ia labor ciendfica much as veces ardua y lenta. Ademas 
de Ia detecci6n de problemas y de las teorias que ayudan a su solucion, 
Popper hace enfasis en lo que ordinariamente se entiende como com
probaci6n de las teodas, esto es, que las teodas puedan ser controlables 
en cuanto a su verificacion. Para Popper Ia verdad se refiere a la com
probacion de una teoria en hechos concretos, y que la verdad es s6lo 
Lma aspiraci6n, un ideal regulador y no un criteria ultimo. 

Bajo Ia nueva propuesta popperiana, el criterio que exige de las teo
das su contraste con Ia ex.periencia es completado con un criterio mas 
amplio y exigente, el criterio de falsaci6n, por el cual, cualquier hip6-
tesis o conjetura debe estar sometida a Ia busqueda de sus limites, de 
sus inconsistencias y de los elementos que Ia hacen falsa. "El requisito 
de Ia compatibilidad o coherencia desempe.fia un papel especial entre 
todos los que han de satisfacer los sistemas te6ricos o los sistemas axio
maticos. Puede considerarsele Ia primera condici6n que ha de cumplir 
todo sistema te6rico, ya sea empfrico o no.""~ Es por medio del analisis 

71 La !Ogica de Ia investigacion cientifica, p. 20. 
'' Ibfd., p. 88. 
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de las consistencias y de Ia busqueda continua para falsear las teorfas 
que Ia ciencia ha avanzado a lo largo de los siglos y solamente de esta 
forma podemos asegurar su futuro progreso. 

Por esto Popper afirma que: "estas consideraciones nos sugieren que 
el criteria de demarcaci6n que hemos de adoptar no es el de Ia verifica
bilidad, sino el de Ia folsabilidad de los sistemas. Dicho de otro modo: 
no exigire que un sistema cientffico pueda ser seleccionado de una vez 
para siempre, en un sentido positivo; pero si que sea susceptible de 
selecci6n en un sencido negativo por medio de contrastes y pruebas 
empiricas: ha de ser posible refutar por la experiencia un sistema cien
tifico empirico."76 

El octavo capitulo del libro esta dedicado a replamear los funda
mencos de Ia probabilidad y su vinculacion con el metodo inductivo 
al que ha criticado. A partir de Ia relaci6n entre los juegos de azar y Ia 
ffsica, pretende "elucidar las relaciones existentes entre Ia probabilidad 
y experiencia."T' Sostiene que el mayor indice de probabilidad que sue
le asociarse como pr6ximo a lo verosimil encierra una contradicci6n 
metodol6gica con el car:kter mismo de las teorias cientificas, ya que si 
tomamos en cuenca el progreso de las teorias y en estas su aumento de 
variables, el efecto que produce es de menor probabilidad. De forma 
que lo menos probable es al mismo tiempo un paso adelante en las 
teorias cientificas, "todo el enfoque del problema de la probabilidad 
de hip6tesis es err6neo: en Iugar de discutir Ia probabilidad de una 
hip6tesis deberiamos tratar de averiguar que contrastaciones, que prue
bas, ha soportado; esto es, tendriamos que intentar averiguar hasta que 
punto ha sido capaz de demostrar que es apta para sobrevivir -y ello 
por haber salida indemne de las contrastaciones-"78 Como puede verse 
Popper considera que las energias que Ia ciencia aplica ala probabilidad 
de sus teorias deben aprovecharse en Ia contrastaci6n y falsaci6n de las 
mismas. 

" 6 Ibid., p. 40. 
77 Ibid., p. 137. 
78 Ibid., p. 234. 

LA. FILOSOfiA DEL SIGLO XX ... 



Referencias bibliograficas 

Edici6n original: 
PoPPER Karl, Logik der Forschung, Julius Springer Verlag, Viena, 1935. 

Traducci6n al espaiiol: 
PoPPER Karl, La i6gica de Ia investigacion cientijica, traducci6n de Vic

tor Sanchez de Zavala, Technos, Madrid, 1962. 

Traducci6n al ingl<!s: 
PoPPER Karl, The Logic of Scientific, Routledge, Londres, 1959. 

Autobiografia: 
PoPPER Karl, Busqueda sin termino, una autobiografia intelectual Tra

ducci6n de Jacobo Muiwz, Tecnos, Madrid, 1977. 

Biograffa: 
O'HEAR Anthony, Karl Popper: Biography, background, and early reac

tions to Popper's work, Routledge, Londres, 2004. 

La ldgica de 14 investigacion cientifica 



1943 
Elser y Ia nada 

Jean Paul Sartre 
(1905-1980) 

"Toda realidad hurnana es una pasion, por cuanto proyecta 

perderse para fundar el ser y para constituir al rnisrno tiernpo 
el En-s£ que escaparfa a la contingencia, siendo fundamento 

de sf mismo; el Ens causa sui que las religiones llaman Dios. 

Asi, la pasi6n del hombre es Ia in versa que Ia de Cristo, pues el 
hombre se pierde en tanto que hombre para que Dios nazca. 

Pero Ia idea de Dios es contradictoria, y nos perdemos en vano: 

el hombre es una pasi6n inutil." '9 

Jean Paul Sartre naci6 en el seno de una familia parisina burguesa el21 
de junio de 1905. Qued6 huerfano de padre cuando tenfa un aiio, lo 
que lo oblig6 a trasladarse junto a su madre al pueno de La Rochelle, 
a1 oeste de Francia. A Sartre le afect6 el segundo matrimonio de su ma
dre. Su abuelo materno ejerci6 una importante inRuencia en el durante 
su infancia. Su interes por la filosofia se origin6 especialmente de la 
lectura de Los datos inmediatos de fa conciencia de Henry Bergson. En 
1924 ingres6 en Ia Escuela Normal Superior para esrudiar filosofla, alii 
mantuvo relaci6n con Paul Nizan, Raymond Aron, Maurice Merleau
Ponty y con Simone de Beauvoir, con quien estableci6 una relaci6n de 
pareja hasta el final de su vida. 

Despues de cumplir con el servicio militar, en 1931 comenz6 su la
bor docente de filosofia en elliceo de Havre, dos afios despues consigui6 
w1a beca del Institute Frances de Berlin, gracias a la cual pudo rener un 
mejor acercamiento ala fenomenolog!a, tomando contacto con Husser! 
y Heidegger, lo que lo motiv6 a Ia consrrucci6n fenomenol6gica de su 

79 Elser y Ia nada, Altaya, p. 637. 



propio pensamiento. Fruro de esas refl.exiones son los articulos La tras
cendencia del ego (1936); La imaginaci6n (1936); Bosquejo de una teoria 
de las emociones (1939). Estos temas fu~ron desarrollados de una mane
ra mas estructurada en su obra Lo imaginario: psicologia fenomeno!Ogica 
de fa imaginaci6n (1940). En su vertiente literaria Sartre publico La 
nausea (1938), obra que lo llevo a tener un ampli6 reconocimiemo 
literario y filosofico en el ambieme intelectual frances, y que poste
riormente le ayudaria a su reconocimiento y fama mundial; en 1939 
publico El muro, en ese mismo aiio comenz6 la redacci6n de El ser y 
fa nada. 

Al inicio de Ia Segunda Guerra Mundial fue alistado y enviado a 
diversos puntos en el territorio frances, el 21 de junio fue hecho pri
sionero en Padoux. Casi un aiio despues logra fugarse del campo de 
concentraci6n de Treves. Pudo reincorporarse como profesor a! Liceo 
Pasteur de Paris. En 1943 publico El ser y La nada, su obra filos6fica 
que desarrolia su pensamiento fenomenol6gico-existencialista, siendo 
una obra clave para entender no solamente muchos de sus ensayos filo
s6ficos, sino para conocer los alcances de sus obras literarias. Esta obra 
ruvo una gran infl.uencia en Ia generaci6n de filosofos e intelectuales 
franceses del siglo XX. 

En 1945 es cofundador de Ia revista Les temps modernes junto con 
Simone de Beauvoir, Medeau-Ponty y Raymond Aron. Esra revista, 
con tendencia de izquierda tuvo una gran aceptaci6n en el periodo de 
posguerra. Gracias a su prestigio pudo tener una independencia !abo
ral, que le permiti6 una mayor dedicacion a sus escritos, a su actividad 
socio-polftica, y a los diversos viajes que realiz6 en los siguientes aiios. 
Continuando con su labor lireraria escribi6 teatro y novelas como: Las 
moscas (1943); La edad de fa rtWin (1945); Apuerta cerrada (1945); 
La puta respetuosa (1946); Las manos sucias (1948); El Diablo y el buen 
Dios (1951); Nekrassov (1955) y Los secuestrados de Altona (1960). En 
1946 publico su conferencia El existencialismo es un humanismo, que 
en cierto modo es un manifiesro de Ia corriente existencialista que tan 
de moda estuvo en aquellas decadas. 

Sartre, de pensamiento politico de izquierda, tuvo una relaci6n con 
el comunismo cambiante debido a acontecimientos hist6ricos esped
ficos, distingui6 Ia teoria comunista de Ia politica sovietica. En una 
epoca de acercamiento viaj6 ala Uni6n Sovietica, aunque por otro !ado 
no dud6 en denunciar al estalinismo, ni dud6 en oponerse ala invasion 
sovietica en Hungria. En 1960 publico La critica de fa raz6n dialtctica, 
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obra en la que de.fiende el materialismo dialectico, tratando de hacer 
una asociaci6n ideol6gica entre el marxismo y el existencialismo. 

En contraste con la censura de sus obras por parte de la iglesia, 
debido especialmente a su ateismo y nihilismo, su fama como escritor 
siguio en aumento. En 1964 se le otorgo el premio Nobel de literatura 
como un reconocimiento a su trayectoria literaria; sin embargo, Sartre 
rechazo esta distinci6n, para mostrar su inconformidad ante los este
reotipos del sistema dominance. Se opuso a la politica intervencionista 
en Vietnam y se uni6 a Bertrand Russell para promover el Tribunal 
Internacional de Estocolmo contra los crimenes de guerra. En 1968 se 
unio a la revuelta estudiantil de mayo, apoyando a los estudiantes en 
sus exigencias sociales y politicas, fue arrestado bajo el cargo de desobe
dienda civil, aunque el propio General Charles de Gaulle le otorgo el 
perdon oficial comentado: "a Voltaire no se le puede arresrar." Durante 
el periodo de la Guerra Fria que le toc6 vivir, brind6 su apoyo a Ia 
izquierda y a algunos de los revolucionarios comunistas, como Fidel 
Castro o Ernesto "el Che" Guevara, en una abierta critica a los Esrados 
Unidos y al sistema capitalista. Participo en debates ptiblicos, colabor6 
con peri6dicos, asisti6 a programas de radio y television, participo en 
actos de resistencia y de denuncia social. 

Los cinco ultimos afios de su vida Sartre ruvo una precaria salad, 
perdi6la vista, lo que le hizo disminuir drasticamente su labor intelec
tual. Falleci6 el 15 de abril de 1980. Su sepelio fue acompaiiado por 
una inmensa multitud que confirmaba la enorme influencia que ejercio 
en su epoca. 

Elser y Ia nada: ensayo de una ontologfa fenomenol6gica 

Esta obra es el fruto de la decisiva influencia que ruvo Ia estancia de 
Sartre en Alemania en 1933, cuando conoci6 mas de cerca Ia fenome
nologla de Husser! y Heidegger, lo cual se nora desde Ia primera frase 
de su libro donde afirma que "el pensamiento moderno ha realizado un 
progreso considerable al reducir lo existente a la serie de las apariciones 
que lo manifiesran'' 80 refiriendose a Ia fenomenologfa. Elser y /.a nada 
recoge tambien sus intereses tematicos previos a la obra: los estudios 
sobre Ia imaginaci6n y las emociones desde la perspectiva epistemo
logica. Esta obra es Ia estructuraci6n filos6fica de su vision nihilista 

80 Ibid., p. 15. 
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existencial desarrollada en sus obras lirerarias previas, especialmente en 
La nausea. 

Al igual que Husserl y Heidegger, Ia intenci6n de Et ser y ta nada es 
omologica: el poder acceder al ser por medio de la fenomenologla. En 
Ia introducci6n Sartre realiza el desarrollo epistemologico y omologico 
que esta en la base de toda su obra, planteamiento que le sirve ademas 
para establecer una crftica y una distincion respecto a las otras posi
ciones filosoficas. Rerornando el principia cartesiano Cogito ergo sum 
elabora una critica a la filosoffa moderna, por introducir el dualismo 
objeto-sujeto que desorienta a Ia omologia. Sin embargo, el principio 
cartesiano muestra Ia clave epistemol6gica de la ontologia sartreana. 
El Cogito ergo sum presupone la conciencia de algo presente, ese algo 
presence en Ia conciencia, es el ser-en-si; Ia conciencia que lo hace pre
sente es el ser-para-si; estas dos construcciones gramaticales ser-en-sf 
y ser-para-si, se corresponden en Ia filosofia sartreana en el ser y en el 
hombre, respectivamente. 

El ser-en-sf que se hace presente a Ia conciencia como fen6meno no 
requiere un ulterior desvelarniento, como si en algun lado de ese ser 
hubiera una esencia escondida; ei ser-en-sf no redama un noumeno a1 
estilo kantiano que le otorgue su solidez ontologica. Cuando la filosofla 
ha entendido su tarea como ese desvelarniento, se pierde en una labor 
tan innecesaria como infecunda, pues busca algo que no va a encontrar, 
por que ese algo no existe. Por el conuario, d ser del fenomeno, como 
ser-en-sf retorna al principia fundamental de Ia ontologia, el principia 
de identidad, un principia simple que no requiere de otra cosa, aquello 
por lo que una cosa es lo que es. "El ser es. El ser es en-sf. El ser es lo 
que es. He aquf las t res caracteristicas que el examen provisional del 
fen6meno de ser nos permite asignar al ser de los fen6menos."81 

El ser percibido es siempre concienda de una cosa que la trasciende, 
Ia conciencia esd dirigida sobre un ser que no es ella, que se da como 
existente cuando la conciencia lo revela, esto es lo que Sartre llama 
prueba ontol6gica, el ser cransfenomenal, este es el ser en-sf. 

Cuando el analisis fenomenologico pone el acento no en lo pensado 
sino en quien lo piensa, nos enconrramos con el otro modo de ser pro
puesto por Sartre, el ser como conciencia, el ser-para-si. Este ser-para
si es el ser humano, que con su peculiaridad ontologica trasciende el 

81 Ibid., p. 36 . 
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ser-en-si de las cosas, hacit~ndolas presente ante su conciencia. El rasgo 
mas especifi.camente humano es Ia conciencia, por lo que. el ser-para-sf 
tambien podrfa expresarse como el ser de la conciencia, para designar 
Ia realidad humana. 

Antes de abordar con mas derenimiemo el ser-para-si, Sartre desarro
lla en los primeros capitulos el ser-en-si y su vinculacion con Ia nada. El 
ser-en-sf sartreano en su simplicidad frente al fen6meno que lo soporta 
en la conciencia, es pura identidad consigo mismo, aislado en su ser sin 
mantener W1a relaci6n con lo que no es el, no conoce Ia alteridad y se 
agota en el ser, por esto mismo el ser no tiene que ser explicado como 
ser creado, no puede ser derivado de lo posible ni referido a lo necesario, 
escapa a la temporalidad, no es actividad ni pasividad. La opacidad del 
ser-en-sf no tiene un dentro que se oponga a W1 fuera, el ser-en-sf es 
macizo; esta lleno de si mismo. 

Cuando el ser humano se pregunta por las casas, estas se le presentan 
mas alii de su simplicidad de ser-en-sl, como objetos limitados, con
tingentes, sujeros al carnbio, mostrando continuamente lo que no es. 
Asi, esta relaci6n del ser-para-sf con las casas en-sf se convierte en un 
proceso nihilizador, las casas no son tomadas ya en su simplicidad 
ontol6gica sino en su referenda con el para-sf, que muestra Ia nada 
que habita en el interior mismo del ser. Asi, cuando la conciencia entra 
en contacto con el mundo, esti hacienda al mismo tiempo arribar el 
no-ser al mundo. La conciencia puede ser entendida desde esta nega
tividad, como la nada que anida en el ser humano y que gracias a el 
muestra el vacio del ser. 

En la angustia el hombre es conciente de este no ser que todo lo 
abarca, este ponerse freme a la nada de manera conciente constituye 
Ia genuina libertad, por Ia que el ser humano asume el propio vacio 
de su ser. Ante la nada la mayoria de los hombres tienen un rechazo 
natural, buscando huir de la angustia que su presencia supone. Esta 
huida es calificada por Sartre como La mala fe, es un engaii.o sin salida 
pues se pretende huir de lo que no se puede huir, ya que no se puede 
huir de uno mismo. 

El ser-para-sf esti enmarcado en las tres dimensiones de la tempora
lidad, como devenir de un ser que busca ser lo que no es y que quiere 
no ser lo que es, en un continuo devenir insacisfecho, Ia temporalidad 
es el modo de ser que le es propio al ser-para-sf. En cada una de las 
dimensiones temporales se hace presente el no-ser del ser-para-sf: en el 
presente el no-ser es la fragilidad del momenta, su continua huida. Lo 
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mismo acontece en el pasado, como lo que ya no es y en el futuro lo 
que todavia no es. El fu turo se establece como sentido, como proyec
to de ser, el todavla no que puede superarse por la libertad, aunque 
siempre tiene Ia presencia de no llegar a serlo o de no tener un ultimo 
senti do. 

A partir de Ia reflexi6n fenomenol6gica de Ia vergiienza, Sartre con
sidera haber superado el solipsismo presente en toda la filosoffa moder
na. La vergiienza es un modo original de conciencia que se refiere a un 
objeto distinto del yo, pues siempre se siente vergiienza ante alguien 
ajeno. Solamente es posible avergonzarnos de nosotros rnismos cuando 
esti implicado otro como observador. La vergiienza me hace pateme la 
presencia del otro como mirada, es Ia impresi6n de que estoy siendo 
rnirado, de forma que esa mirada me desarma y me pone como objeto 
ante otro. La timidez, asociada a Ia vergiienza, muestra nuestra contin
gencia en el mundo al ser observado por otro. En la dialectica de las 
miradas, analoga a Ia del amo y del esdavo hegeliana, por una parte me 
convierto en objeto, siendo cosificado al ser mirado por otro; en con
traparte cuando miro busco apoderarme de la libertad del otro, busco 
cosificarlo. En ambos casos se pretende reducir a Ia esdavitud, ya sea 
por medio del an1or o del odio, del masoquismo o del sadismo, aunque 
al final estas formas esten condenadas al fracaso. 

El cuerpo manifiesra mi contingencia y me incluye como un ser per
teneciente al mundo, como un ser-en-el-mundo, sin un fundamento 
que lo excluya del devenir, y por ende como algo condenado a la ani
quilaci6n. El cuerpo, influenciado por la fenomenolog.faheideggeriana, 
me abre al mundo del ser como utensilio, el cual refleja al ser como 
un centro de acci6n que usa de las cosas como herramientas para sus 
fines. Sarrre distingue el cuerpo como ser-para-si y como ser-para-otro. 
El cuerpo del otro implica intersubjetividad, pues no se trata ni de mi 
cuerpo ni de un simple utensilio, incluso el encuentro con el otto_, por 
media de Ia mirada es anterior a Ia relaci6n corporea, esta intersubje
rividad me hace percibir el cuerpo de los otros como cuerpos en sima
cion, como una toralidad, como unidad sintetica de una vida. 

En Ia cuarta parte Sartre pro pone un psicoanalisis existencial gracias 
al cual sea posible combatir Ia mala fe, Ia huida de uno mismo y de Ia 
angustia. El objeto de este psicoanalisis es recuperar la libertad en 
su ambito ontol6gico, la conciencia del yo como un ser abierto, proyec
ro en su aspiraci6n Ultima de sintesis de un en-sf-para-s.l. En esta pro
puesta sartreana, se ve Ia influencia del psicoanalisis freudiano, aunque 
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con dos importances diferencias: la relevancia de la conciencia y Ia li
bertad que da Sartre, en contraposici6n al inconciente y el instinto en 
el caso de Freud. 

El deseo de ser, que est<i en Ia base del psicoanalisis existencial es 
abierto al ambito de Ia etica por medio del analisis de la clasica dis
tinci6n entre hacer, tener y ser, tendencias que pueden ser objeto del 
metoda fenomenol6gico. El deseo siempre es deseo de ser o tener; por 
su parte, el hacer puede reducirse al rener, ya que el hacer siempre es un 
media para renee alga. El deseo de tener, a su vr::z, esta ligado al deseo 
de ser, pues cada objeto deseado o poseido manifiesta el mundo; de 
forma que apropiandose de ese objeto se apropia simb6licarnente del 
mundo, lo que expresa Ia tendencia fundamental del hombre a llenar 
los vados del ser-en-si. 

El deseo de ser en-si-para-si es una pasi6n inuril, pues lejos de ser 
posible esa unidad ontol6gica Ia {mica realidad que puede encontrarse 
en e1 horizonte del yo es la nada, de aqui el nombre dellibro Elser y 
fa nada. 

Elser y Ia nada 
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1945 
Fenomenologia de Ia percepciOn 

Maurice Merleau-Ponty 
(1908-1961) 

"Buscar Ia esencia del mundo no es buscar lo que este es en idea, 

una ve:z (educido a tema de discurso, sino lo que es en hecho, 

antes de coda tematizacion, para nosotros."82 

Maurice Merleau-Ponty naci6 en Rochefort-sur-Mer, en Ia costa oc
cidental de Francia, en 1908. Su padre falleci6 durante Ia Primera 
Guerra Mundial. Junto con su hermana recibi6 una educaci6n car6li
ca por parte de su madre, aunque posteriormente se distanciarfa de Ia 
religion. Estudi6 en Ia Ecole Normale Superieure de Parfs, siendo con
temporaneo de Sartre, trabaj6 como profesor de fi losofia de ensefianza 
media en diversos institutos entre 19 31 a 1944 . .AJ comienzo de Ia 
Segunda Guerra Mundial sirvi6 al ejercito frances como teniente y 
durante la ocupaci6n francesa sirvi6 activamente a Ia res istencia hasta 
que esta termin6. 

En 1945 obtuvo el doctorado en letras por medio de dos trabajos, 
que se convirtieron en sus primeros libros: La estructura del comporta
miento (1942) y La Fenomenologia de la percepcion (1945). Am bas obras 
no solamente muestran Ia originalidad de su pensamiento sino tambien 
Ia influencia que tuvo de Husserl, asi como de Ia fenomenologfa, el 
existencialismo y del vitalismo de Bergson. 

Ya como doctor, en 1945 es nombrado profesor de Ia Universidad 
de Lyon, durante esra epoca fund6 la revisra Les Temps modernes junto 
con Sartre, Simone de Beauvoir y Raymond Aron. Con diversas pre
ocupaciones politicas y sociales se acerc6 al movimiento comunista. 
En 1947 publico Humanismo y terror y en 1948 Sentido y sin sentido 
obras en las que hace diversos an:ilisis a1 concepto de alienaci6n desde 

82 Fenomenologfa de Ia percepci6n, p. 15. 



su propia lectura marxista. En 1949 acept6 ser profesor de psicolog.fa y 
pedagogia en Ia Sorbona. Obtuvo la citedra del College de France, mis
ma que habfa ocupado Bergson. En la cerernonia de toma de posesi6n 
ley6 su Eiogio de Ia filosofia. 

Ya como catedratico del College de France abandon6 Ia militancia 
en el partido comunista al tener un conocimiento mas clara del esra
linismo y su politica represiva, asf como de los dirigentes y tendencias 
del partido comunista frances. Sin embargo, sus preocupaciones pol.f
tico-sociales segufan vigentes asf como el dialogo con el marxismo, en 
algunos casas receptive y en otros critico, como se manifiesta en sus 
Aventuras de la dialectica de 1955. Es en esta epoca en la que hay 
un distanciamiento definitive con Sartre par sus mutuas diferencias 
filos6ficas e ideol6gicas, desligandose tambien de Les Temps modernes. 
Merleau-Ponty falleci6 el 3 de mayo de 1961, a los 53 aiios de edad, 
debido a una insuficiencia cardiaca. Algunos de los fi16sofos mas des
tacados del siglo XX lo han considerado como uno de los principales 
pensadores de su generaci6n. Paul Ricoeur afirm6 que Merleau-Ponty 
fue el mas grande fenomen6logo frances. Claude Levi-Strauss dedic6 
a su memoria su mayor obra: La mente salvaje, y se considera que el 
dialogo entre Merleau-Ponty y Ferdinand de Saussure ayudo decisiva
mente a la formaci6n del nudeo de !a teorfa estructuralista. Es consi
derable su influencia en diversas corrientes psicoanaliticas. 

Fenomenologia de la percepci6n 

Esta obra que sirvi6 como trabajo de investigaci6n para obtener el 
grade doctoral se fundamenta, como bien lo afirma el propio Mer
leau-Ponty en el pr6logo de la obra, en un desarrollo fenomenol6gico 
especialmenre motivado por las diversas crlricas que hace a la objeti
vaci6n del conocimiento humano, ya sea este filos6fico, psicol6gico, 
sociol6gico, etc. Su posicion, y en esto coincide con Husser!, es !a de 
recuperar "nuestra experiencia tal como es, sin tenet en cuenta su gene
sis psicol6gica ni las explicaciones causales que el sabio, el historiador 
o el soci6logo pueden darnos de la misma."83 A este respecto Merleau
Pomy se considera un continuador de un estilo de hacer fenomenolo
gfa, encre los que se encuemran: Hegel, Kierkegaard, Marx, NietzSche 

81 Ibid., p. 7 . 
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y Freud. Por contraparte, la ciencia no puede darnos ni Ia originalidad, 
ni el sentido, ni el alcance que logra la percepci6n; por medio de esta 
recibimos continuamente las impresiones de nuestro propio yo y del 
mundo, como una unidad de significados. La "percepci6n no es una 
ciencia del mundo, ni siquiera un acto, una toma de posicion delibe
rada, es el trasfondo sobre el que se destacan todos los actos, y el que 
todos los aetas presupone." 84 

La obra previa La estructura del comportamiento, editada en 1942, 
es un ana.Iisis crftico y detallado de diversas posturas psicol6gicas que 
terminan en Ia ambigiiedad debido a la objetivaci6n y al dualismo 
en el que se manejan. Por su parte La Fenomenologia de Ia percepci6n 
desarrolla una nueva aprox:imaci6n fenomenol6gica a la psicologia y 
a una antropologfa filos6fica por medio del retorno a Ia experiencia 
inmediata y fenomenica, anterior a la constituci6n del objeto. En la 
primera parte desarrolla una fenomenologfa del cuerpo y Ia motri
cidad, del cuerpo como ser sexuado, y del cuerpo como expresi6n y 
palabra, en la segunda parte desarrolla la relaci6n del yo corp6reo con 
el mundo: el mundo percibido, e1 espacio, el mundo natural y la rela
ci6n del yo con los otros. Finalmente en la tercera parte: el-ser-para-s1 
y el-ser-del-mundo, Merleau-Ponty hace una interesante interpreta
ci6n del Cogito, en esta visi6n fenomenol6gica de Ia percepci6n, abor
dando el horizonte humano como libertad y compromiso, el tiempo 
como sujeto y el sujeto como tiempo, Ia intersubjetividad y el proyecto 
existencial. 

Como puede verse a lo largo de Ia obra, Merleau-Ponty se ve in
fluenciado por diversos autores, de Husser! retoma el planteamiento 
fenomenol6gico general, aunque tambien sepad.ndose de este, ya que 
para el Husser! se acerca demasiado a un dualismo que empobrece la 
corporeidad, favoreciendo un psiquismo que rosa en el idealismo. De 
Freud, por contraparte, retoma el aprecio por Ia corporeidad, por sus 
diversas intuiciones acerca de la sexualidad como forma y destino de los 
seres humanos. De Marx hereda su lectura dialectica del ser humano, 
tesis clave para develar al hombre enajenado, precisamente a craves de su 
estructura ps1quico-corp6rea. De Heidegger reconoce el desarrollo fe
nomenol6gico del Dasein como un buen ejemplo de los alcances de la 
fenomenologfa de corte husserleano. Por ultimo, sus escritos muestran 

84 Ib!d., p. 10. 
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Ia influencia y el di<Uogo a veces critico y otras veces cercano con Jean 
Paul Same. 

Merleau-Ponty considera que su merito y sus alcances en el desa
rrollo fenomenol6gico se deben a Ia relaci6n del yo como un ser-en-el
mundo, con su cad.cter corp6reo. Gracias ala percepci6n el individuo 
riene un acercamiento originario con su realidad individual y su aper
tura a los otros y a! mundo. 

La fenomenologia existencial de Merleau-Ponty puede presentarse 
como la busqueda de una ontologia originaria, porIa que se accede a 
Ia relaci6n del yo y el mundo. Esta ontalogia proporciona a! individuo 
una conciencia de la unidad dinamica entre lo psiquico y lo corporal, y 
entre Ia red de acontecimientos que conforman nuestro ser-en-el-mun
do. Esta conciencia no debe confundirse ni con Ia simple representa
ci6n objetiva de los fen6menos, ni con la reflexi6n bajo los parametros 
estandarizados del conocimiento cientifico. 

La Fenomenologia de la percepcion es el hilo conductor de esta onto
logia. La percepci6n une la constelaci6n de datos que de manera inin
terrumpida se presentan por medio de nuestras facultades sensibles y 
realiza un doble movimiento de forma unitaria, descubriendo el senti
do de los datos, pero tambic~n proporcionandoles un nuevo sentido. La 
percepci6n es un acto que nos hace conocer las exisrencias y Ia realidad 
existencial en Ia que el yo es. Con esta nueva version de Ia fenomenolo
gia, Ia conciencia del yo es una conciencia encarnada, pues el cuerpo no 
es un objeto distinto, no se esd en un cuerpo, sino que se es cuerpo. 

La descripci6n fenomenol6gica del cuerpo debe rechazar las expli
caciones comunes que se dan, ya sean de corte empirista o idealista, 
pues en todas elias se filtra el dualismo cartesiano, que finalmente des
emboca en una vision del cuerpo como objeto, rompiendo la unidad 
intersubjetiva del yo con el cuerpo. Con esta nueva conciencia de Ia 
corporeidad, es posible una nueva vision del en-sf que nos muestra el 
aspecto cerrado del mundo, regido por las !eyes mednicas, con el para
sf, en el seno de la conciencia que nos abre a! mundo gracias a nuestra 
libertad creadora. En esta dialectica subyace Ia unidad fundamental del 
yo muy lejana a! dualismo. 

Esta vinculacion del yo con la corporeidad es un elemento central en 
las reflexiones de Merleau-Ponty, su primera implicaci6n 1a establece 
en Ia sexualidad. "Si Ia historia sexual de un hombre da la clave de su 
vida, es por que en la sexualidad del hombre se proyecta su manera de 
ser respecto del mundo, esto es, respecto del tiempo y respecto de los 
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demis hombres." 85 Recurriendo al analisis de algunos casos clinicos 
sabre sexualidad Merleau-Ponty establece Ia conexi6n, como un wdo, 
de Ia sexualidad del yo consigo mismo y con el mundo. El pudor, el 
deseo, el amor en general no se reducen a un conjunto de instintos, 
sino que manifiestan Ia unidad humana y al mismo riempo su dialec
tica; por ejemplo, el pudor y el impudor que pueden aparecer en las 
miradas, en el vestido, en las palabras entre dos sujetos, encierran Ia 
dialectica del dueiio y el esdavo, porIa que el deseo de entrega o pose
sion se ve enfrentado al recelo y a Ia defensa. 

La sexualidad esci en Ia genesis de las relaciones de intersubjetivi
dad. Gracias a esta fenomenologia pueden evitarse los errores a los que 
conduce el idealismo solipsista que se desprende del cartesianismo y del 
que no se libra claramente Husser!. La percepcion y el ejercicio de la 
sexualidad posibilitan el contacto con el otro. "Mi cuerpo es asi mismo 
lo que me abre al mundo y me pone dentro de el en situaci6n." 86 La 
apetencia sexual, no como instinto sino como un todo, me relaciona 
con el cuerpo de otro y me muestra el caracter trascendente de Ia cor
poreidad. 

Otro punta central de La Fenomenologia de Ia percepcion son los 
gestos y especialmente el habla, pues ellos son una manifestacion de 
nuestra relacion con los demas. La percepci6n no es el CJJ.mulo de datos 
sensoriales, sino una unidad que refleja Ia unidad del yo, como yo-en
el-mundo y como yo-en-situaci6n. La conciencia del para-si descubre 
y da sentido a las percepciones, por lo que nuestro cuerpo es un nuda 
de significaciones. Gracias a los gestos y al lenguaje, estamos abiertos 
a Ia red de significaciones de los demas, colaborando con los demas en 
el desdoblamiento del sentido; hablar es coexistir, es ser participes de 
un mundo comun. La propuesta fenomenologica de Merleau-Ponty 
incluye una apertura al mundo y a los demas individuos. 

En la ultima parte del libro, en el que vuelve sabre Ia relacion del 
ser-para-si y el ser-del-mundo, desarrolla diversas implicaciones de Ia 
fenomenologia en torno a Ia temporalidad y a Ia libertad. El tiempo 
es una relaci6n del ser, nuestra corporeidad es temporal y gracias a ella 
el yo se ve proyectado en el tiempo, con un contexte historico y en Ia 

85 Ibid., p. 175. 
86 Ibid. , p. 181. 
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valoracion de las situaciones temporales. Esto lleva al yo a Ia necesi
dad de tomar posicion ante Ia suerte del mundo y de los hombres. La 
conciencia de la temporalidad y la libertad implica un compromise 
positive, exige una moral de situacion que desemboca en una actitud 
polftica. Ideas que desarrollad. en sus obras posteriores, mas encamina
das a un juicio social y politico de su momenta his to rico. 
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1947 
Dialectica de la Ilustracion 

Max Horkheimer 
(1895-1973) 

y 
Theodor Adorno 

(1903-1963) 

"La sociedad burguesa se halla dominada por lo equivalence. 

EUa hace comparable lo heterogeneo reduciendolo a grandezas 

abstractas. Todo lo que no se agora en los nfuneros, en defini

riva en el uno, se convierte para Ia Ilustracion en apariencia; el 

positivismo moderno lo confirma en Ia lireratura. Unidad ha 
sido el lema desde Parmenides hasra Russell. Se mantiene el 

empefio en Ia destrucci6n de los dioses y las cualidades."37 

Theodor Adorno 

Theodor Ludwig \X7iesengrund Adorno naci6 el II de septiembre 
de 1903, en Frankfurt Alemania, hijo unico de un mercader de vino de 
ascendenda judfa convertido al protestantismo y de una cantante 
cat6lica. Desde muy pequefio desarrollo un gusto y una habilidad por 
Ia musica a traves de Ia practica del piano. Esrudi6 en el Kaiser-Wilhem
Gymnasium donde tuvo por maestro a Siegfried Kracauer; reconocido 
te6rico del fen6meno de masas. Mas tarde esrudiada en la Universidad 
de Frankfurt, don de se graduarfa con Ia tesis; "La trascendencia de to real 
y Ia noemdtico en Ia Jenomenologia de Husser/. "Para este momento ya ha
bfa conocido a quienes serfan sus colegas en Ia escuela de Frankfurt, a 
Walter Benjamin y a Max Horkheimer. Gracias a este ultimo conoci6 
a otros miembros del Instiruro de lnvestigaci6n Social como Lowen
thal, Pollack, Block, Brecha, Weill y Marcuse. 

Adorno consider6 convertirse en compositor y crftico por lo que se 
traslad6 a Viena en 1925 para esrudiar con Alban Berg, una destaca
da music6loga. Alii conoci6 a otros importances compositores como 

87 Dialictica de fa Ilustraci6n, p. 63. 
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Ant6n Webern y Arnold Schoenberg de quien recibi6 una gran in
Buencia. En ese Iugar dio a conocer sus estudios de critica musical, sin 
embargo, sus complejas explicaciones filos6ficas no fueron bien recibi
das por el gremio musical, por lo que decidi6 involucrarse de lleno en 
el mWldo academico filos6fico. 

En 1931 y despues de su incursion en Austria, regres6 a Frankfurt 
donde redactada su primer tesis para Ia habilitaci6n: Ef concepto de 
fo inconciente en fa teoria de fa mente trascendental, sin embargo, este 
trabajo fue rechazado as{ que tuvo que redactar Wla segunda tesis con 
Ia cual fue finalmente aprobado: Kierkegaard: fa construccion de lo este
tico. En estos afi.os se incorpor6 al Instituto de lnvestigaci6n Social, sin 
embargo, al igual que sus colegas, tuvo que abandonar Alemania con el 
ascenso de Hitler al poder. Se traslad6 primero a Oxford, Inglaterra y 
despues a los Esrados Unidos, estableciendose en Nueva York y Los 
Angeles. En el nuevo continente Adorno seria reconocido como un 
notable fil6sofo, critico musical y un denunciante mordaz de Ia cultura 
de masas. Seria en este tiempo cuando escribiria la Dialectica de fa Ilu.s
tracion, texto clave para la teoda critica post-marxista y que terminaria 
por consolidar a Adorno y a su colega Horkheimer como importances 
figuras del ambito academico. Una vez terminada la guerra y al darse 
a conocer los horrores del genocidio nazi, Adorno abandona la com
posicion, movido por su propio axioma: "escribir un poema despues 
de Auschwitz seria un barbarismo." Sus inquietudes por la estetica, Ia 
musica y la filosofia seven reflejadas en textos como: Composicion en el 
cine, En busca de ~gner, Prismas, Contra fa epistemologfa y Notas de lite
ratura, tfrulos que acusan Ia diversidad tematica de su pensamiento. 

En 1949 regresa a Frankfurt ocupando un reconocido Iugar como 
profesor en Ia Universidad y director del Institute en 1958. En Ia de
cada de los sesema complet6 sus obras mas finas y conceptualmente 
mejor acabadas; su texto de aforismos Minima Moralia, y sus grandes 
trabajos en epistemologia y estetica: Dialictica negativa (1966) y Teoria 
estetica (1970), esta obra publicada de manera p6stuma. Adorno fallece 
en Suiza en 1969 a los sesenta y cinco aii.os. 

Max Horkheimer 

Max Horkheimer naci6 el 14 de feb rero de 1885 en Stuttgart, en d 
seno de una familia de origen judio. Su padre era dueii.o de Wla fabrica, 
y tenia interes en que su hijo trabajara en ella; sin embargo, despues de 
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la Primera Guerra Mundial continuo sus estudios en Ia Universidad de 
Munich. Se mudo a Frankfurt donde obtuvo su doctorado con la tesis: 
Antinomia del discernimiento teleologico dirigida por Hans Cornelius. 
En este lugar conocerfa a quien seda su colega y amigo durante muchos 
afios; Theodor Adorno. En 1925 obtendria su habilitacion con el texto: 
La critic a del juicio de Kant como enlace entre Ia filosofia teorica y prdctica. 
Aiios mas tarde, en 1931, fue director del lnstituto de Investigaciones 
Sodales y editor de Ia Revista de InvestigaciOn Social. Sin embargo, sus 
afios al frente de la insdtuci6n serian breves ya que este fue clausurado 
con la llegada del Nacional-Socialismo al poder en 1933. A partir de 
ese momenta Horkheimer se ve obligado a exiliarse, primero en Suiza 
y luego en Estados Unidos, donde seria recibido como catedratico en la 
Universidad de Columbia en Nueva York. Alii reinici6 el Instituto de 
lnvestigaci6n Social asi como su revista, bajo el nuevo titulo de Estudios 
en Filosofia y Ciencia Social. 

En 1940 obtuvo Ia nacionalidad norteamericana y entre los afios 
1942 y 1944 trabaj6 con Adorno en Ia que fue una de sus obras mas 
importantes: la Dialectica de fa Ilustracion. En 1949 se convierte en el 
director cient{fico del comite judio-americano donde realiza un extenso 
estudio acerca del antisemitismo. Ese mismo afio regresa a Frankfurt 
donde se reinaugura ellnstituro, en 1953 tomara protesta como nuevo 
rector de la Universidad. Estos atios fueron tam bien los de mayor pro
ducci6n de publicaciones con tftulos como: Eclipse de Ia raz6n (1947); 
Lecciones del fascismo (1949); Encuesta sobre las ciencias sociales en 
Alemania Occidental (195 2); Sobre el concepto de verdad. (19 52); Schopen
hauer y la sociedad (1955); Discurso sociol6gico (1956), en colaboraci6n 
con Adorno; Sobre el concepto actual de hombre (1961); Sociologica Il 
Discursos y exposiciones (1962); Teismo ateismo (1963); Sobre Ia libertad 
(1965) y Critica de Ia raz6n instrumental (1967). A partir de entonces 
Horkheimer continuo dando cursos alrededor del mundo, regreso a 
Esrados Unidos de 1954 a 1959 donde impartio conferencias en Chi
cago. Fue una .figura importante y reconocida como una de los grandes 
autores de Ia escuela critica de Frankfurt, de Ia filosofla y las Ciencias 
Sociales hasta su muerte en 1973. 

Dialectica de Ia I!ustracion 



Dialectica de fa Ilustraci6n 

El ensayo inicial y mas importante de Fragmentos filosoficos de Marx 
Horkheimer y Theodor Adorno, que se remonta a 1944, llevaba por 
dntlo "Dialectica de Ia Ilustracion". Tres aii.os despues Ia publicaci6n de 
Fragmentos filosoficos se realiz6 en forma de libro, bajo el nombre de ese 
primer ensayo. La tesis central consiste en que Ia Ilustraci6n ha nacido 
y se reduce a lo que ella misma pretende abolir: el mito. 

El texto recoge diversos aspectos del mito en el movimiemo dialec
tico que originan, dichas proyecciones recaen primeramente en Ia file
sofia, como intento metaf.lsico de superar el mito por medio de Ia raz6n, 
cdtica que se extiende hasta Hegel y Ia filosofia analitica; en segtUldo 
Iugar, el mito tambien es el origen del movimiento dialectico del pro
yecto moderno-ilustrado, con sus consecuencias socio-econ6micas: la 
industrializaci6n y Ia sociedad de rnercado. 

A diferencia del optimismo dialecrico, represemado sabre todo por 
Hegel y su derivaci6n marxista, Ia dialectica presentada por Horkhei
mer y Adorno es una dialectica negativa. Si para Ia dialectica del siglo 
XIX, Ia l6gica del progreso logra superar el momento negativo que 
pone fin a cada etapa; por el contrario, Ia dialectica negativa, presente 
en el texto, muestra c6mo a cada etapa de este proceso -filosofia e llus
traci6n-, lo que deviene es un regreso al origen mitico, pero en muchos 
aspectos, acemuando Ia negatividad que se pretendfa eliminar, llamese 
esta enajenaci6n, injusticia, o perdida de referencia. En definitiva, lo 
que parece contraponerse "mito-Ilustraci6n" no son mas que memen
tos distintos de una misma tendencia, Ia del intento de dominar la 
naturaleza por medio de Ia raz6n. 

Horkheimer y Adorno comienzan y cierran su escrito con textos de 
Francis Bacon con un gran paralelismo a Descartes. Muestra que el pro
grama de Ia Ilustraci6n fi..te el desencantamiento mitol6gico del mundo, 
logrando Ia sujeci6n de La naturaleza al hombre, con elfin de lograr un 
progreso benefico para Ia humanidad. "Hoy dominamos Ia naturaleza 
en nuesrra mera opinion, mientras estamos sometidos a su necesidad, 
pero si nos dejasemos guiar por ella en Ia invenci6n, podr!amos ser sus 
amos en Ia practica."88 

88 BACON Francis., In Praise of Knowledge. M iscellaneous Tracts Upon Human 
Philosophy, en 7he Works of Fancis Bacon, ed. Basil Monragu, Londres, 1825, 
vol. I, 254 s. La dta esd. tomada de Dialictica de Ia Ilustracitm, p. 60 . 
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La Ilustraci6n pretende dominae Ia naturaleza y, por ese dominio, 
acabar con el miedo y Ia esclavitud. Sin embargo, para Horkheimer y 
Adorno, asf como el mito creo Ia magia para responder a las fuerzas 
y misterios de la naturaleza, Ia Ilusrraci6n ha creado un sistema que, al 
intentar dominar y usar a la naruraleza, ha esdavizado de una forma 
mas opresiva a los hombres, ha mantenido el miedo en ellos. Este es el 
sistema generado por el imparable "progreso", alimenrado de Ia tecnica, 
de Ia reduccion del mundo a formulas y reglas matematicas, y su deri
vaci6n en Ia division del trabajo. 

A pesar de las pretensiones modernas, los autores seiialan como Ia 
Ilustraci6n hebe de Ia fuenre del miro: "en Ia base del mito la Ilustraci6n 
ha vista siempre antropomorfismo: la proyeccion de lo subjetivo en Ia 
naturaleza."89 Tanto los espfritus como los demonios y, en general, todo 
lo sobrenatural es reflejo del hombre que se ha dejado atemorizar por !a 
naruraleza. Este temor se traduce en el intento de dar una explicadon de 
aquello que teme, de narrar, de nombrar, de con tar el origen, de represen
tar, de fijar y esrablecer bajo categorias humanas-racionales los diversos 
fenomenos de la naturaleza, pues de ellos vive o muere el hombre; todos 
estes elementos constituyen el mito. Esta tendencia se repetira, de forma 
dialectica, a lo largo de Ia historia, pero destacando tres determinacio
nes: el miro, Ia filosofia (como metafisica) y Ia Jlustracion. 

La primera descripcion dialectica resalta como ellenguaje se ha em
pobrecido y se ha vuelto totalitario con !a Ilustraci6n, y ante ella se 
rorna "sospechoso" rodo lo que no sea docil a esta reduccion, por consi
guiente, de Ia sospecha se pasa a Ia represion y marginacion. "La pro pia 
mitologia ha puesro en marcha el proceso sin fin de Ia Ilustraci6n, en la 
cuallo anterior es criticado como mito."90 

Si Ia mitologia es calificada como antropomorfista, esos dioses 
-muy humanos- son tambien signo de Ia naturaleza a Ia que se preten
de dominar. El agua, Ia tierra y los demas elementos y fenomenos se 
proyectan en las diversas divinidades: son sus signos. Con los sfmbolos 
aparece rambien el relata y con este, a su vez, el ritual. Los rituales son 
las formas en las que se busca que Ia divinidad influya en Ia naturaleza 
en beneficia de los hombres. "Los mitos, como los ritos magicos, signi
fican Ia naturaleza que se repite. Esta es el alma de lo simb6lico: un ser 

89 Ibfd., 62. 
')() Ibfd. , 66. 
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o un fen6meno que es represenrado como eterno, porque debe conver
tirse una y otra vez en acontedmiento por medio de la realizaci6n del 
sfmbolo." 91 Estos ritos son presididos por un mago que asume un cierto 
parenresco con Ia divinidad. Con el mago se establece una radical divi
sion entre el y el resto de Ia tribu, uno represenra las fuerzas superiores, 
los demas son subditos que esperan el beneficia superior. 

Con la metafisica, los magos han sido destituidos por los fil6sofos, 
que son los que pueden narrar. Por medio del logos se pretende ordenar 
la naturaleza y, lo mas importante, dotar de sentido Ia realidad. El logos 
es puesto como caracter que define la esencia del hombre y, bajo esta 
determinacion esencial, separa a los individuos libres de los esclavos. 
Sin embargo, al igual que la mitologla, ellogos exige sometimiento, los 
individuos deben pensar y someter sus acciones a! logos dominante, el 
cual ve con fuerte recelo cualquier intromisi6n del pasado mitol6gico, 
o cualquier posicion diversa. 

Finalmenre en el caso de Ia Ilustraci6n este fen6meno adquiere 
enormes y graves proporciones. El proyecto ilustrado, representado en 
su origen por Bacon, pretende el dominic en Ia medida en que se puede 
manipular la realidad. Su nuevo mago -en nombre de Ia diosa raz6n y 
del progreso- es Ia ciencia, en una primera instancia, pero esta lleva el 
dominic a la tecnica y, posteriormente, al sistema capitalista de produc
ci6n. La llustraci6n pierde la relaci6n con Ia naturaleza, en una medida 
no presenre en las dos formas anteriores, al convertirse la naturaleza 
en mera objetivaci6n. Solo se conocen las cosas en la medida en que 
se les puede manipular, nuestra relaci6n con Ia realidad se reduce a Ia 
utilidad. Se pierden los conceptos y el sentido. 

La Ilustraci6n exige el sacrificio de Ia propia identidad, para ena
jenarse en la funci6n que el sistema nos otorga. Lo~ individuos son 
igualados bajo las nuevas reglas, reducidos a eslabones de un proceso 
que deben respetar, no son otra cosa que segmenro del mercado. Como 
instrumentos del mercado pueden ser puestos o quitados sin mayores 
miramientos. Hay v.lctimas pero ningun Dios. La distancia del sujeto 
frente al objeto se basa en la disrancia frenre a Ia cosa que el amo logra 
por medio de Ia divisi6n del trabajo, a traves de Ia mediaci6n del siervo, 
separandose dominio y trabajo. 

91 lbid., 71. 
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De Platon a Hegel Ia consigna filos6fica es la misma: solo lo ra
cional es reaJ, porque la reaJidad es racional. De aquf que Plat6n haya 
expulsado a los poetas, en su Republica. Lo desconocido es calificado 
por Ia tendencia positivista como un tabu del que se debe liberar a la 
humanidad. Asi como la filosofia fue separando concepto e intuici6n, 
dando la preponderancia racional al primero; en Ia Ilustraci6n ellen
guaje es reducido a signos aislados que pueden ser aplicados a diversos 
objetos en Ia medida en que unifican las diferencias en su mensurabili
dad. La Ilustraci6n es en un rechazo a todo lo ambiguo o fancistico. El 
espfritu positivista pretende instaurar exactitud por medio de sfmbolos 
cuantificables, reduciendo todos los fen6menos naturales a estructuras 
logico-matematicas. Quien no asume este espiritu es considerado como 
supersticioso o dogmatico, digno de desprecio o lastima. Por el contra
rio, los teoremas matematicos y, en general, el modo de proceder mate
matico se convierte en el ritual del pensamiento. Una vez mas, Ia fuerza 
social del espiritu rein ante sirve como forma de separaci6n y control de 
los individuos. "La Ilustraci6n ha devorado no solo los simbolos, sino 
tambien a sus sucesores, los conceptos universales, y no ha dejado de la 
metafisica mas que el miedo ante lo colectivo, de Ia cual ella nacio."92 

La matematica se convierre en la instancia absoluta, cualquier otro pen
samiento se conviene en un sinsentido, en prehistoria. 

La Ilustraci6n es totalitaria, en ella el sujeto y el objeto quedan redu
cidos y anulados, lo que queda son puras abstracciones conrenidas en 
las formulas de Ia nueva ciencia; se paga con Ia sumisi6n de Ia raz6n a 
los datos inmediaros. El ane es admitido en la medida en que reconoce 
su desvinculaci6n con el conocimiento cientffi.co, y lo no matematico 
encuemra una pequefia grieta de cobijo en lo cultural e hist6rico, Ia 
filosofia se convierte en historiografia. Ya ni siquiera es pertinente plan
tearse Ia cuesti6n sobre Ia existencia de Dios -pregunta calificada como 
sinsentido- , a lo sumo puede estudiarse el origen cultural e historico 
de las creencias. Por su parte, el pensamiento se reduce a una tautologia 
numerica con lo dado. Las teorias y teoremas que pretenden explicar 
el mundo vienen a sustituir a los mitos c6smicos, sin dejar de ser un 
nuevo mito. 

Este espiritu ilustrado, aunado a Ia identificaci6n de progreso con de
sarrollo industrial y econ6mico, se ha convertido en un sistema autorre
gulador a traves del miedo a un colapso en el mismo sistema; sistema 

92 lbid. , 77. 
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que solamente puede registrar Ia desigualdad social bajo parametros 
estadisticos, pero sin que esta injusticia pueda cambiar las !eyes y ten
dencias del mercado. El terror mitol6gico a que la naturaleza destruyera 
al hombre, "ha encontrado su correspondencia en el panico que hoy 
est:i listo para estallar en cualquier instance: los hombres esperan que e1 
mundo, carente de salida, sea convertido en llamas por una totalidad 
que ellos mismos son y sobre Ia cual nada pueden." 93 Apoyado en esta 
fuerza, el aparato econ6mico da valor a las cosas, otorga funciones a 
los individuos-masa, que a su vez son calificados con paramerros de 
exito y fracaso, en sustiruci6n de Ia moral; las relaciones humanas y 
Ia propia identidad se empobrecen, imponiendose los convencionalis
mos nacidos del mismo sistema. Si el animismo habfa vivificado las 
cosas, el industrialismo ha cosificado las almas. 

Hacia el final del texto Horkheimer y Adorno recurren al mito ho
merico del paso de las sirenas, para mosuar la interconexi6n de mito, 
dominio y trabajo. Narran los cantos homericos c6mo Ulises, por con
sejo de Circe, tap6 con cera los oidos de sus hombres para que les fuera 
imposible escuchar el cantico seductor de las sirenas; por su parte, Uli
ses, en su deseo de escuchar el canto que evocaban su pasado y Ia vida 
de placer, dej6 libres sus oidos pero se hizo atar de piernas y manos en 
el mastil derecho, para poder escuchar los canticos de las sirenas y no 
poder seguir sus mortales indicaciones. La misi6n de sus hombres era 
remar sin detenerse: "azotando los remos volvieron el mar espuman
te."94 Ulises esta privado de participar en el trabajo y sus compaiieros, 
aun cuando lo realizan, no pueden gozarlo. Ulises, por medio de esta 
separaci6n de capacidades y funciones, en el y en los suyos, apuesta al 
futuro, al proyecto que trae entre manos. La tentaci6n debe ser subli
mada en el esfuerzo que a cada uno corresponde, en hacerse practicos. 

Este mito homerico es la alegorfa premonitoria de Ia modernidad. 
Con la division del trabajo emprendida por Ia Ilusuaci6n, tanto en su 
fase filos6fica-metafisica, como especialmente en la industrializaci6n, 
se retrocede a las fases antropol6gicas mas primitivas; ambos, sefiores 
y siervos, se degradan en esra separaci6n. Las funciones de los seno
res - con cabeza pero sin cuerpo- se unifican en tareas organizativas y 

93 lbfd. , 82. 
94 HoMERO, Odis~a, Traducci6n de Jose Manuel Pabon, Editorial Gredos. Ma

drid, 1986, p. 290 . 
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administrativas; sin embargo, ellos no escapan aJ aparato econ6mico y 
social de control, tambien esd.n sujetos a las coacciones, luchas y pac
tos que el mismo sistema exige, hacienda ilusoria su libertad. Pueden 
dominar pero atados al sistema que los mantiene arriba, tienen poder 
pero el poder se aduefia de elias. Por su parte, a los proletarios solo 
se les exige, como en el mito homerico, crabajar duro, deben mirar 
adelante pero sin prestar atencion a lo que pueda distraerlos de su rol, 
no deben escuchar ni pensar en nada que los pueda apartar de su labor 
catidiana. 

El miedo se apadera de ambos palos sociales, pero ahara su principal 
causa esta en el sistema. El poder del progreso que busca el daminio de 
Ia naturaleza, implica el progreso en el poder del sistema que domina a 
los hombres de forma totalitaria. "La maldici6n del progreso imparable 
es Ia imparable regresi6n."95 Quedar exento de trabajo representa una 
posibilidad que alimenta el miedo. Con Ia alineaci6n de los individuos, 
senores y siervos, se cumple uno de los temores mas antiguos, el de 
perder el propio nombre. 

La raz6n misma se ha convertido en simple medio auxiliar del apara
to economico omnicomprensivo, en un util que ayuda a Ia fabricacion 
de otros utiles. La llustraci6n estigmatiza cualquier indicia de irra
cionalidad, por ser esta enemiga del progreso. Los mismos principios 
l6gicos son Ia base para esta radical dicotomia, entre la raz6n o el caos y 
el ocaso. A su vez Ia misma raz6n queda sujeta a Ia autorregu1aci6n de 
las !eyes del mercado. 

Si en las primeras epocas el mito represenraba cieno dominio y se
paraci6n del hombre frente a Ia naturaleza, pagando por esto con Ia 
sujeci6n de los individuos al mito, en Ia Ilustraci6n sucede algo similar 
aunque mas grave: el sistema ayuda al dominio de la naturaleza y el 
alejamienro del mito, pero se queda preso en ese sistema, cuya fuerza 
yace independiente de los individuos y que se vuelve contra ellos de 
forma totalitaria. La Ilustraci6n adquiere la conciencia de una naru
raleza dividida y alienada, ha abandonado Ia conciencia de lo superior 
y trascendente y solo percibe algo ciego y mutilado. Por e1 contrario 
Ia hiscoria real se halla entretejida de sufrimientos reales que en modo 
alguno han disminuido proporcionalmente con e1 aumento de los 
medias ilustrados para disminuirlos. 

9~ Dialectica de Ia Ilwtraci6n, p. 88. 
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La Ilustraci6n, en el mas amplio sentido del pensamiento en conti
nuo progreso, ha perseguido desde siernpre el objetivo de liberar a los 
hombres del miedo y construirlos en senores. Pero Ia tierra enteramente 
ilustrada resplandece bajo el signo de una triunfal calamidad.96 

%Ibid. 59 . 
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1949 
Las estructuras elementales del parentesco 

Claude Levi-Strauss 
(1908-2009) 

"El impulso sexual, por ser el mismo natural, no constituye 

el paso de Ia naturaleza a Ia cultura, ya que eso serfa inconce

bible, pero explica una de las razones por las cuales en el terre

no de la vida sexual, con preferencia a cualquier orro, es donde 

debe y puede operarse, forzosamente, el minsito entre los dos 
6rdenes."97 

Claude Levi-Strauss naci6 en Bruselas, Belgica, en el seno de una familia 
de ascendencia judfa, fue educado en un ambience ardsrico y crltico. 
Estudio .filosoffa y derecho en Ia Sorbona, de Paris, de 1927 a 1932. 
Durante su epoca de estudiante se interes6, como muchos de sus con
temponineos, por el marxismo y el psicoanalisis freudiano. AI terminar 
sus esrudios basicos enseii6 dos alios en un liceo de Paris. 

En 1935 acept6 trasladarse a Brasil como profesor de sociologia, a Ia 
Universidad de Sao Paulo, auspiciada como apoyo cultural de Francia 
a ese pais sudamericano. Desde su llegada qued6 atrafdo por el nue
vo mundo cultural que se abda ante el, especialmente en las regiones 
menos occidentalizadas. Durante diversos periodos realiz6 estudios 
antropol6gicos de campo en diferentes aldeas primitivas, con los nam
bikwara del Mato Grosso y en diversas regiones del Amazonas. Las 
experiencias asimiladas durante aquellos aiios le sirvieron no solo para 
estructurar sus ideas anrropol6gicas, sino ram bien como punro de con
traste de la cultura burguesa occidental; esre contrasre se re.B.ejaci en sus 
diversos escricos. 

Regres6 a Francia en 1939 con motivo de la Segunda Guerra Mun
dial, al ser requerido para el servicio militar, pero con el armisticio 

97 Las estructuras elementales del parentesco, p.45 . 
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entre Francia y Alemania en 1940 pudo rrasladarse a America, primero 
a Martinka, despues a Puerto Rico, donde fue investigado por el FBI, 

y finalmeme se insralo en Nueva York, consiguiendo un trabajo como 
profesor en la New School for Social Research. Durante esa epoca entr6 
en comacto con Roman Jaksobson, de Ia escuela esrructuralista de Pra
ga, de quien recibio una importante influencia en diversos aspectos de 
amropolog(a estructural. Tambien en Esrados Unidos pudo mantener 
relaci6n con otros imelectuales y academicos, entre los que destaca 
Jean-Paul Sartre. 

Terminada la guerra fue nombrado adjunto cultural en la embajada 
de Francia en Washington. Retorno a Paris en 1948 para doctorarse 
con dos obras ya maduras, Las estructuras elementales del parentesco y 
La vida familiar y social de los indios Nambikwara. La prim era obra fue 
publicada al siguiente afw y le proporcion6 una importante y nipida 
reputacion, no s6lo en el ambito antropol6gico sino tambien en los 
drculos estructuralisras y filos6ficos, aunque al mismo tiempo abri6 
fuertes debates tanto en Europa como en Estados Unidos. A partir de 
emonces Levi-Strauss fue reconocido en el ambito acadernico frances, 
en 1950 fue nombrado director de estudios en la Escuela Practica de 
Altos Estudios de Ia Sorbona, en Ia secci6n de Ciencias Religiosas. En 
1953 se le otorg6 el cargo de secretario general del Consejo !merna
donal de la Ciencias Sociales. En 19 55 publico Tristes tr6picos, libro 
que recoge sus experiencias y reflexiones, al modo de una bitacora de 
viaje novelada, de sus aiios iniciales como antrop6logo. Esra obra, es
crita con un pulido estilo, le valio una mayor difusi6n de su figura y 
pensamiento. En 1958 publico La antropologia estructural, obra que 
recoge por medio de ensayos los rasgos mas relevances de su teoria an
tropol6gica. 

Durante la decada de los sesenta trabaj6 en su obra mas extensa, 
Mitologias, la cual esta dividida en cuatro volurnenes: Lo crudo y lo 
cocido (I 964); De la miel a las cenizas {1966); El origen de las maneras 
en lamesa (1968) y el hombre desnudo (1971). Tambien de inicios de 
esa decada es su conocido libro El pensamiento salvaje. Levi-Strauss ha 
sido galardonado acadernicamente por diversas universidades y cen
tros sociales en todo el rnundo, la Universidad Nacional Aut6norna de 
Mexico le otorg6 el doctorado honoris causa en 1979 . 
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Las estructuras elementales del parentesco 

El estructuralismo como sistema de pensamiento filos6fico, anrropo
l6gico y sociol6gico alcanz6 una enorme importancia en la segunda 
mitad del siglo veime. Se basa en el concepto de estructura, emendido 
como el modo en que los individuos y los diversos grupos sociales estan 
ligados y permiten la cohesi6n, y con ella, el desarrollo de las diversas 
manifestaciones soc.ioculturales. Estos nexos, aunque pueden variar de 
unos grupos a otros, tambien presentan rasgos recurrences, los cuales 
constituyen los pilares para la fundamemaci6n y desarrollo de la amro
pologia estructuralista. 

En esta extensa obra Levi-Strauss se propene rastrear el problema 
antropol6gico fundamental de Ia transici6n entre los hechos de la na
turaleza a los de la cultura, esto es, cuiles son los eventos comunes 
a todas las razas que permitieron esa transici6n y que siguen esrando 
en la evoluci6n de la culrura. Este problema, como lo plamea desde 
la imroducci6n ala obra, es imerdisciplinario: etn6logos, soci6logos, 
psic6logos, lingiiistas, arque6logos e historiadores se enfrentan a una 
cuesti6n que puede resultar medular para las reflexiones filos6ficas. 
Abordando empirica y reflexivamente el problema se accede a un mis
mo fen6meno, el cual ayuda a visualizar el territorio comun basico 
entre naturaleza y cultura. 

La metodologfa usada por Levi-Strauss busca evirar un doble peligro 
en el tratamiemo de los datos empiricos: por un lado, el de desencar
nar los ejemplos, reduciendo su contenido a abstracciones, aislandolos 
arbitrariamente de su contexte; pero, por el otro lado, tambien debe 
evitarse el cuidado excesivo de los deralles, lo que produce un impedi
menta practice para observar un mayor numero de casos o ejemplos 
y poder proponer aspectos mas generales al conjunto. Seiiala a Edgard 
Westermarck como representante del primer defecto y a D urkheim del 
segundo. El rermino medio entre escos extremes lo debe Levi-Strauss 
al etn6logo frances Marcel Mauss. Este termino media no se refiere a 
una simesis entre los extremos, sino al uso racional de ambos metodos, 
haciendo una demarcaci6n mas general de los hechos y las teor!as, 
para pasar al examen mas minucioso de algunos casas adecuadamente 
seleccionados. Esta metodologia es la que se sigue en Las estructuras 
elementales del parentesco. La primera parte del libro corresponde a la 
tesis y planteamiemo general, recurriendo a ejemplos mas generales; 
la segunda parte aborda los cases especfficos del sistema matrimonial 
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y de paremesco chmo y las estructuras asimetricas, los clanes y castas 
de la India. En cualquier caso, Levi-Strauss es cuidadoso al afirmar las 
dificultades de su investigaci6n, ya que "ningun anilisis real permite, 
pues captar el punta en que se produce el pasaje de los hechos de la 
naturaleza a los de la cultura, ni el mecanisme de su articulaci6n" 98; 

sin embargo, tiene la plena confianza en que el anilisis cuidadoso de 
las estructuras elementales de relaci6n le permite llegar a s6lidas con
dusiones. 

La tesis central dellibro es que existe una costumbre antropol6gica 
universal de union entre las parejas por media del matrimonio; este 
parentesco end6geno responde a Ia necesidad primaria de buscar alian
zas y mutua protecci6n con orras familias o incluso con otros pueblos 
o naciones. La union matrimonial, al crear un nuevo parentesco entre 
dos familias, busca esta ampliaci6n de seguridad y alianza entre las fa
milias o danes, los cuales adquieren un vinculo por media del nuevo 
parentesco creado por Ia union matrimonial. Para Levi-Strauss esta 
necesidad antropol6gica se ve reflejada en una ley basica que esti en 
la frontera entre lo natural y social, la cual prohibe el incesto. Por esto 
"La prohibici6n del incesto se encuentra, a la vez, en el umbra! de la 
cultura, en la cultura y, en cierto sentido, como trataremos de mostrar
lo, es Ia cultura misma."99 

Levi-Strauss distingue dos esrructuras de parentesco, Ia primera se 
refiere a las estructuras elementales, por las cuales queda esrablecido 
los c6nyuges posibles y los prohibidos, como una primera restricci6n, 
que para Uvi-Strauss sera la mas decisiva. La segunda estructura de pa
rentesco, la estructura compleja, se refiere a los demas parametres que 
intervienen en Ia selecci6n del c6nyuge, como pueden ser los intereses 
econ6micos, las preferencias psicol6gicas, etc. 

Por su parte, las estructuras fundamentales del espiritu humano se 
establecen por d tipo de relaci6n primaria que guardan respecto a la 
naturaleza. La oposici6n que la naturaleza representa para el ser hu
mane es asumida en una forma primaria de relaci6n, la cual busca un 
arreglo con Ia naturaleza, una especie de acuerdo para que esa oposi
ci6n negativa sea ocasi6n de una soluci6n positiva, para que lo distinto 
y distanre pueda transformarse en proximo y familiar. A esta oposici6n 

98 Ibid., p. 41. 
99 Ibid., p. 45. 
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inicial con Ia naturaleza debe sumarse Ia oposici6n inicial entre los gru
pos humanos. Los grupos humanos que son ajenos, como el resto de Ia 
naturaleza, comparten la dualidad a Ia que debe hacerse freme. Por un 
!ado, lo distinto, tratese de la naturaleza o de los otros grupos huma
nos, se presenta como opuesto, ajeno, agresivo y peligroso, ante lo cual 
hay que guardar reserva y desconfianza; pero por otto !ado, lo ajeno se 
presenta como una posibilidad de beneficia, fortalecimiento y proxi
midad, algo con lo cual se puede interactuar. Esta es la logica de las 
relaciones antropol6gicas, Ia guerra o la alianza, Ia defensa o Ia entrega. 
La historia humana nos muestra esra estructura elemental de relacion. 
Por esto la cultura no debe emenderse como una ruptura con Ia natu
raleza, sino como un reordenamiento, como una sintesis que asume lo 
natural, rearriculando Ia naturaleza, lo que permite un fortalecimiento 
humano para su propio beneficia. "Es imposible para la culrura no 
imroducir un orden, de cualquier dase que sea, allf donde no existe 
ninguno. El papel primordial de la cultura es asegurar la e:xistencia del 
grupo como grupo y, por lo tanto, sustituir en este dominio, como en 
rodos los demas, el azar por la organizadon." 100 

Ellibro da un paso mas en esta interpretacion al establecer en las 
relaciones de parentesco, de matrimonio, Ia forma mas natural - par un 
lado- y mas originaria de la cultura - por el otro lado-, pues es gracias 
al matrimonio que los grupos humanos se relacionan, no solameme 
para fortalecerse sino para crear una nueva familia, con los rasgos here
ditarios de ambas familias precedences, pero con rasgos originales de 
Ia nueva familia. El matrimonio es la forma mas natural, pues Ia nece
sidad biol6gica del sexo implica la presencia de otro, de lo ajeno que 
se convierte en proximo, "Ia vida sexual es, en el seno de la naturaleza, 
un indicia de Ia vida social, ya que de todos los instintos, el sexual es el 
unico que para definirse necesita del estfmulo de otro." 101 

El resultado de este nuevo parentesco, asumido por Ia nueva pareja, 
y en especial por Ia mujer, rrae como resultado la compaginacion de 
dos modos de vida, correspondiemes a sendas familias. Esra fusion 
crea algunas nuevas costumbres familiares. En Ia relacion de paremesco 
pueden definirse formas de organizacion, los roles espedficos de cada 
miembro, sus de heres y derechos. La implantaci6n de estas reglas en el 

100 Ibid. , p. 68. 
101 Ibid., p. 45. 
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seno del grupo implica una organizaci6n cultural. Ademas, la nueva 
relaci6n no se reduce ala pareja que se ha unido; con ella se estable
cen relaciones, pactos, alianzas, clanes y estructuras sociales y culturales 
entre las familias emparentadas. 

Levi-Strauss considera que la prohibici6n del incesto es la estructura 
elemental del parentesco, representa el paso entre lo natural y lo cul
tural. "Desde el punto de vista mas general, la prohibici6n del incesro 
expresa el pasaje del hecho natural de la consanguinidad al hecho cul
tural de la alianza.".102 

La cultura esni constituida por el conjunto de sistemas simb6licos 
como el parentesco, los ritos religiosos y rnfticos, el intercambio econ6-
mico, todo ello favorece la comunicaci6n y Ia continua reelaboraci6n 
de la cultura; para lo cual ellenguaje es el elemento fundamental de esa 
comunicaci6n. La funci6n simb6lica del lenguaje es interpretada por 
Levi-Strauss desde una perspectiva psicoanalitica: el lenguaje es una 
actividad en Ia cual su estructura permanece en un estado natural e 
inconsciente, hasta que Ia misma cultura, por medio de la racionali
zaci6n, en este caso a craves del estudio de Ia gramatica, es llevada al 
plano de la conciencia. En la estructura familiar ellenguaje ocupa un 
rasgo primario, como una necesidad y modo de entenderse, al que pos
teriormente se sumaran los intercambios econ6micos, Ia organizaci6n 
religiosa, etc. Este mecanismo en su conjunto es la base del desarrollo 
de la cultura. 

Existe unnatural paralelismo entre el sistema lingiiistico y los otros 
sistemas sociales que estin en la genesis y el desarrollo de la cultura, 
como lo abordara mas ampliamente en su obra El pensamiento saivaje; 
por eso, para Levi-Strauss d estudio de la estructura lingiiistica sirve 
como base para conocer las otras esrructuras sociales; as!, por ejemplo, 
los fonemas y los terminos del parentesco adquieren su pleno significa
do gracias al sistema en el que se encuentran: el fonema en ellenguaje 
y la prohibici6n del incesto en las relaciones familiares. Otra analogia 
entre las estructuras linguisticas y las del parentesco es que ambas se 
forman por medio de un proceso inconsciente. El alcance de la noci6n 
de estructura es universal, como puede testimoniarse por medio de la 
etnol6gica, siendo comunes a los diversos grupos sociales sus rasgos 

102 Ibid., p. 66. 
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culturales basicos, por lo que se puede concluir que las estructuras 
basicas responden a unas !eyes generales e inconsciemes, que pueden 
manifestarse por medio de su esmdio racional, especialmente par me
dia del estructuralismo como disciplina epistemol6gica. 

Esta concepci6n de estructura, que explica la cultura, la sociedad 
y la misma naturaleza humana han sido de gran influencia para los 
posteriores an:ilisis estructuralistas dentro de la filosoffa y otras discipli
nas; por esto Levi-Strauss ha sido reconocido por muchos, junto con 
Ferdinand de Saussure, como padre del estrucmralismo. 

Las estructuras efementafes del parentesco 
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1951 
Los or/genes del totalitarismo 

Hannah Arendt 
(1906-1975) 

"El antisemitismo (no simplemente el odio a los judfos), el 

imperialismo (no simplemente la conquisra) y el rotalirarismo 
(no simplemenre Ia dictadura), uno tras otro, uno mas brutal

menre que el otro, han demosrrado que Ia dignidad humana 
precisa de una nueva salvaguardia que s6lo puede ser hallada en 

un nuevo principia politico, en una nueva ley en Ia tierra, cuya 

validez debe alcanzar a toda la humanidad." 10J 

Hannah Arendt naci6 en Linden (Hanover) en 1906, hija (mica de 
padres judfos. Su familia procedia de Konigsberg, ciudad a la que se 
rraslad6 de nina debido a Ia enfermedad que padeda su padre. En 1922 
comienza sus estudios en la Universidad de Berlin con intereses clasicos 
y reol6gicos. En 1924 se traslad6 a la Universidad de Marburgo donde 
esrudi6 filosofia con Martin Heidegger, con quien tuvo un apasionado 
y conflictivo romance, despues del cual se traslad6 a Heidelberg para 
estudiar con Karl Jaspers, quien le asesor6 su trabajo doctoral sobre El 
concepto de amor en el pensamiento de San Agustin; este trabajo se publi
co en 1929. Arendt fue inhabilitada para enseiiar en las universidades 
alemanas por su origen judio. Ese mismo aiio contrajo matrimonio con 
Gunther Anders del cual se divorciaria en 1937. Durante esos aiios ella 
se interes6 activameme por la politica, especialmente relacionada con 
el Sionismo y el Judaismo. 

Los nazis tomaron el poder en 1933 y comenz6 Ia persecuci6n 
abierta contra los judios; Arendt fue sometida a un interrogatorio por 
Ia Gestapo, despues del cual huy6 a Paris donde entabl6 amistad con 

103 Los origenes del totalitarismo, p. 11 . 
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Walter Benjamin. En 1936 conocio a Heinrich Bli.incher till refugiado 
politico aleman, con el cuaJ se casaria en 1940, a quien le dedicar.la su 
libro Los origenes del tota!itarismo. 

Ante la inminente entrada de los nazis a Francia, el gobierno fran
ces decreta su ingreso, junto con los demas alemanes, a un campo de 
internamiento en Gurs. Con Ia invasion los internados pudieron libe
rarse gracias al caos reinante. En 1941, junto con su esposo y su madre, 
lograron conseguir un visado ilegal para trasladarse a los Estados Unidos. 
Instalada en Nueva York particip6 de manera activa con Ia comunidad 
germano-judia, escribiendo para el semanario Aujbau. Ademas trabaj6 
en Ia Comisi6n Europea para Ia Reconstrucci6n Cultural Judfa. 

En 1945 comenz6la redacci6n de su primer y mas importante libro 
sobre politica, Los origenes de tota!itarismo. Esta obra "procedia de Ia 
capacidad de Ia aurora para mantener -a lo largo de cuatro afios de 
intenso esfuerzo y de mas de 500 paginas densas y complicadas- un 
profundo y angustioso «iAch!» ame los hechos infames que analiz6." 104 

Despues de la Segunda Guerra Mundial retorno a Alemania y trabajo 
para Ia Youth Aliyah, una organizacion para el apoyo de los nifios y 
j6venes inmigrantes judios. Estrecho su amistad con la familia Jaspers. 

De 1946 a 1951 trabaj6 como editora en Shoken books en Nueva 
York. En 1950 fue naruralizada como ciudadana americana. Gracias al 
exito que tuvo la publicacion de Los origenes del totalitarismo en 1951 ' 
en los afios siguientes fue invitada a diversas universidades de Esta
dos Unidos, como: Berkeley, Princeton, Columbia, Chicago, Yale. En 
1959 fue nombrada profesora de tiempo completo en la Universidad 
de Princeton siendo la primera mujer en obtener esa distincion. 

Desde finales de los afios cincuenta hasta su muerte trabaj6 en di
versos libros: La condici6n humana (1958); RahelVarhagen: vida de una 
mujer judia (1958); Eichmann en ]erusa!en. Un estudio sobre Ia banali
dad del mal (1961); Entre el pasado y elfuturo. Ocho ejercicios sobre Ia 
rejlexi6n politica (1961); Sobre Ia revoluci6n (1963); Hombres en tiempos 
de oscuridad (1968); Crisis de Ia Republica (1969); Sobre Ia violencia 
(1970). P6stumamente se publico La vida del espiritu (1978) y Canfe
rencias sobre Ia Filosofia Politica de Kant (1982). 

Hannah Arendt fallecio en 1975 a la edad de 69 afios y fue enterra
da en Bard College en Annandale-on-Hudson, Nueva York, donde su 
esposo fue profesor durante varios afios. 

104 Hannah Arendt. Una biografia, p. 273. 
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Los origenes del totafitarismo 

Ellibro puede leerse desde tres 6pticas distintas aunque complemema
rias; Ia primera de elias, en una lectura mas literal, se refiere a un amUisis 
hisr6rico de los tres grandes remas que aborda: el antisemitismo, el 
imperialismo y el toralirarismo. Acudiendo a epocas precisas de Ia histo
ria, especialmente las ultimas decadas del siglo diecinueve y Ia primera 
mitad del siglo veinte. Arendt desemraiia aconrecimiemos, personajes 
y otros datos historiograficos que le sirven para su analisis; aunque su 
obra nose reduce a esto, ella no queria que se confundiera ellibro con 
un anilisis simplemente hist6rico. 

La segunda lectura que puede hacerse de la obra se refiere a dos 
cuestiones fundamemales del contexte hist6rico de los afios cuarenta: 
la problematica judfa y el nazismo por un lado; y poe el otro, el peli
gro de un cataclismo mundial ocasionado por el enfrentamiento de las 
formas totalitarias. Si bien ellibro no trata espedficamente de su mo
mento hist6rico: finales de la SegWlda Guerra Mundial, es daro que su 
analisis es una proyecci6n de sus preocupaciones, refugiada en un pais 
lejano, interesada en aportar algo a la reconstrucci6n polftica y social 
que todos demandaban y a una valoraci6n de Ia causa judia. 

La tercera lectura esta mas alia del an:ilisis hist6rico y de !a pro
blematica originada por la Segunda Guerra Mundial, se refiere a una 
inquietud mas fundamental por el futuro de Europa, de Ia polftica y 
del ser humano. Cuesriones que abordar:i mas directamente en sus si
guienres obras, especialmente La condiciOn humana. En Los origenes 
del totalitarismo se encuentran muchas reflexiones en este sentido, en 
las cuales se puede observar a Wla Hannah Arendt fil6sofa, mas que 
historiadora o judia. 

Esta obra fue escrita en Estados Unidos en el periodo comprendido 
de 1945 a 1949, justo en los momentos finales de la Segunda Guerra 
Mundial, bajo los efectos de la destrucci6n y muerte que persistian en 
Europa, con continuas noticias de los horrores del nazismo; a lo que se 
sumaba la preocupaci6n par la siruaci6n politica internacional, espe
cialmente entre Union Sovietica y Estados Unidos, que no presagiaba 
una epoca de tranquilidad. Desde el ambito academico que le era fa
miliar, Arendt se sumaba al esfuerzo para evitar una nueva destrucci6n, 
con la esperanza de una reconstrucci6n europea. Por eso afirma que el 
libro "ha sido escrito con un fondo de incansable optimismo y de in-
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cansable desesperaci6n." 105 De una manera analoga a las preguntas que 
se planrea Kant sobre sus preocupaciones filos6ficas; nuestra aurora, en 
el pr6logo hace explicita las preocupaciones con las que su generaci6n 
ha vivido respecto a los wigicos acontecimientos: "~Que ha sucedido? 
~Por que sucedio? ~Como ha podido suceder?" 106 Los origenes del tota
litarismo pretende responder de manera especial a la tercera pregunta 
planteada por Arendt. 

La obra esta dividida en tres partes: el antisemitismo, el imperialis
mo y el roralitarismo. En Ia prim era parte, «El antisernitismo», el inren!s 
de Arendt es mostrar como el fen6meno antisemita que dio origen a la 
persecucion nazi es una forma de totalitarismo. En su recorrido histo
rico, distingue otras formas de antisemitismo, como ciertas tradiciones 
medievales o la vision que en la anriguedad se tenia de los judios, como 
una sociedad secreta con aspiraciones a dominar el mundo. Para ella 
estas formas de exclusion hacia los judios no constituian aun un peligro 
real de totalitarismo. Si bien la historia del antisemitismo, como repu
dio a los judios se remonta a la historia de la diaspora y las relaciones 
enrre los judios y los gentiles. El estudio que lleva a cabo es acotado, "se 
refiere solo a aquellos elementos de la historia del siglo diecinueve que 
realmente figuran entre los origenes del totalitarismo." 107 

<<El antisemitismo» esti dividido en cuatro capirulos y se centra en 
Ia Europa palaciega, en la cual muchos judlos adquirieron una fuerza 
social en el ambito de Ia economfa, la politica, Ia milicia y Ia cultura; lo 
que se tradujo en el surgimienro organizado de movimiemos y parcidos 
politicos que usaban su antisemitismo como fuerza ideologica. No se 
trataba, como en siglos anreriores, de un rechazo continuo pero desar
ticulado, sino a formas bien organizadas de repudio. 

El Ultimo capitulo de esta primera parte lo dedica al analisis reflexive 
del "Affaire Dreyfus." El oficial judio Alfred Dreyfus del estado mayor 
frances se vio envuelto en un escandalo de espionaje que favoreda a Ale
m ania, fue sentenciado por alta traici6n en octubre de 1894 y castigado 
con la deportaci6n perpetua ala Isla del Diablo. El proceso de este caso 
levant6 diversas sospechas entre algunos militares de alto rango y, sobre 
todo, en la opinion publica; situaci6n que dividi6 algunos sectores de 

10~ Ibid., p. 10. 
106 Ibid., p. 28. 
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Ia sociedad. En este debate publico, una parte de sus criticos utilizaron 
el origen judio de Dreyfus para mostrar el peligro que represemaban 
los judios para Ia sociedad y para Europa en general, entre otras casas 
por su creciente poderio y por su ubicaci6n privilegiada en diversos 
ambitos de Ia vida publica. Despues de muchas peticiones de Dreyfus 
y sus defensores, un tribunal revis6 el caso en 1906 y lo absolvi6 de 
todas las acusaciones, fue reintegrado al ejercito y una semana mas 
tarde fue nombrado caballero de la legion de honor. Dreyfus incluso 
particip6 en el frente de guerra de Ia Primera Guerra Mundial en 1917. 
"El caso Dreyfus nunca concluy6 realmente. La reposici6n del acusa 
do jamas fue reconocida por el pueblo frances y las pasiones que des
pert6 jamas se apaciguaron par completo." 108 

Este caso asociado a otros similares son una muestra para Arendt de 
la genesis de una organizaci6n social, politica y religiosa antisemita, Ia 
cual fue creciendo durante las primeras decadas del siglo veinte hasta 
los acontecimientos de Ia Segunda Guerra Mundial. La conclusion que 
desprende nuestra autora, es que en el fonda los judfos fueron una oca
si6n para una nueva forma de falsa unidad que buscaba fortalecer los 
esrados nacionales en decadencia, recurriendo a la persecuci6n racial 
organizada. 

En Ia segunda parte del libro, «El imperialismo>>, Hannah Arendt 
hace un analisis de este fen6meno fruto de Ia Europa colonialista y 
de su vision de naciones-estado, que concluy6 con los diversos movi
mientos de independencia de algunas de las principales colonias, como 
son el caso de la India, perteneciente a lnglaterra, y Argelia a Francia. 
Su esrudio ubica el imperialismo europeo y su desarrollo en Asia y en 
Africa en las decadas que van de 1884 hasta el inicio de Ia Primera 
Guerra Mundial. 

Como puede verse en la estruccura de los diversos cap.ftulos que 
componen este estudio, el analisis esta enfocado por caracreristicas co
munes al esrado-naci6n, si bien ejemplificadas por diversos aconteci
mientos hist6ricos. La primera de estas caracteristicas se refiere a Ia 
emancipaci6n politica de Ia burguesia, por la cual la ambici6n econ6-
mica y de estacus social comenz6 a ganar terreno tambien en el ambito 
politico y territorial. Esta conciencia burguesa de dominio creci6 de 
manera exponencial dando pie al deseo insaciable de Ia extension terri
torial como forma de dominio y poderio econ6mico. Hannah Arendt 

lOS Ibid., p. 144. 
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califica esta tendencia como una "expansion por Ia expansion." De esta 
forma el mundo se convierte en un botin, que al mismo tiempo se 
hacia pequefio, lo que lleva a los diversos impulsos imperialistas. 

El imperialismo esta estrechamente vinculado con el desarrollo, Ia 
expansion economica y la necesidad de extender los mercados que 
tendian a reducirse hacia el interior de los estados. Lo anterior requer.fa 
mano de obra para Ia creciente demanda y una nueva masa social, la cual 
cumplia Ia doble fi.u1cion de consumidor y proletariado; debido a esto 
la masa se vinculaba estrechamente a Ia fuerza del imperialismo, confor
m:indose con su nuevo estatus, gracias al cual participaba a su modo de 
los beneficios del capitalismo. "El populacho no solamente es el deshe
cho, sino tambien el subproducto de Ia sociedad burguesa, directarnente 
originado par esta y por ella nunca complecamente separable de ella." 109 

Si bien existe una aceptacion tacita de las nuevas clases sociales que 
posibiliran Ia coexistencia de Ia burguesfa dominance con la masa, Ia 
nueva logica social es implacable en contra de aquellos individuos que 
no quieren o no pueden seguirla: "Segun las normas burguesas, aque
llos que son completamente desafortunados y los que quedan derro
tados son autenticamente eliminados de Ia competicion, que es la vida 
de Ia sociedad. La buena fortuna es identificada con el honor y Ia mala 
suerte con la ignominia." 110 

Hannah Arendt ubica este imperialismo de los esrados naci6n eu
ropeos de finales del siglo diecinueve, como el origen de un nuevo 
peligro imperialista y cotalitario que ya se d.ibujaba en el mundo de 
posguerra, Ia lucha imperialisra de las grandes potencias mundiales: 
Union Sovietica, Estados Unidos y China, las cuales seguirian patrones 
similares a los de su epoca precedente, aunque con un nuevo y mayor 
peligro: Ia posibilidad de una nueva guerra, con poderes belicos capaces 
de destruir a Ia humanidad. Esta nueva forma de imperialismo ciene 
actores no europeos, lo que marca, segt1n nuestra aurora, Ia decadencia 
de Europa, quedando envuelta entre esas pocencias, cumpliendose las 
profedas que afirmaban que los dos gigantes que Ranqueaban a las na
ciones europeas por el Este y por el Oeste acabarian por surgir como 
herederos del poder eUl·opeo. 

La tercera parte dellibro, «El totalitarismm), esta dedicada al origen 
de esre fenomeno. Este estudio es el unico que aborda de manera directa 

109 Ibid., p. 21 7. 
110 Ibid., p. 20 I. 
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los acontecimientos contemporaneos a Hannah Arendt, especialmen
te los referentes al periodo estalinista en la Uni6n Sovietica y las formas 
totalitarias en Europa occidental como los gobiernos fascistas, asi como 
diversas referencias al maofsmo chino, que con su organizaci6n y sus 
aspiraciones globales representaba una nueva amenaza totalitaria. 

Uno de los temas centrales y que mas preocupan a Arendt en rela
ci6n con el totalitarismo es la simbiosis entre un gobierno totalitario, 
represivo y asesino, con el apoyo de las masas. Ellibro muestra las di
versas formas como Ia ideologia y el terror se entrelazaron con las masas 
y como estas aniquilaban lo humano de los individuos. 

Las masas son creadas y mantenidas gracias a la ideologia y el terror. 
La ideologia presente en los totalitarismos del siglo veinte tiene rasgos 
comunes que se distinguen de otras formas represivas como las mo
narquias absolutistas y las tiranfas. Un aspecto central de la ideologfa 
totalitaria es su vision radical del mundo entero. Lo que se presenta 
como un inten!s nacional, ya sea fruto de una revoluci6n o de Ia caida 
de regimenes anti-populaces, se convierte en un mesianismo universal, 
que divide al mundo en dos partes: Ia ideologfa como encarnaci6n del 
bien, que se traduce en un sistema polltico y mesianico con alcance 
mundial; y el mal como todo aquello distinto a Ia ideologia, lo cual 
debe ser eliminado en beneficia de una nueva humanidad. 

Esta visi6n mesianica es presentada por medio de Ia propaganda, Ia 
cual consiste no solamente en discursos que favorecen Ia nueva ideo
logfa sino en acciones represivas que son cuidadosamente presentadas 
como logros de Ia masa, asi como grandes manifestaciones militares y 
una nueva disposici6n arquitect6nica que muestra el poder y la fuerza 
del nuevo estado. Esta ideologia se combina con Ia vigilancia de las 
masas y el terror. 

En este control totalitario no hay espacios sociales para la disidencia 
y en esto se ocupan enormes fuerzas del regimen: redes de espionaje 
e infiltraci6n de agentes en los posibles grupos disidentes, castigos 
ejemplares, campos de concentraci6n, pd.cticas de lavado de cerebra, 
deportaciones, purgas masivas, aniquilamiento de pueblos enteros. 

La ideologfa y el terror se convierten as[ en el alimento que man
tiene a las masas, pero que al mismo tiempo las deshumaniza. Hannah 
Arendt hace una importance recopilaci6n, demro de las limitaciones 
naturales de su exilic, de diversos ejemplos de los regimenes totalitarios 
sefialados anteriormente. 
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1953 
Desde un punto de vista !Ogico 

Willard Van Orman Quine 
(1908-2000) 

"La tor-.Uidad de lo que llamamos nuestro conocimiemo, o 

creencias, desde las mas casuales cuestiones de la geografla y 

Ia historia, hasta las mas profundas leyes de la flsica at6mica 

o incluso de Ia matematica o de la 16gica puras, es una fabrica 

construida por e1 hombre y que no esta en contacro con la 
expedencia mas que a lo largo de sus lados." 11 1 

Willard Van Orman Quine naci6 el 25 de junio en Akron, Ohio, Esta
dos Unidos. Su padre fue un ingeniero empresario y su madre maestra. 
Sus primeros estudios en filosoffa y matematicas fueron en el colegio 
de Oberlin. Durante esta epoca juvenil se interes6 por el Pragmatismo de 
William James, y en especial por los Principia Mathematica de Russell 
y Whitehead. Gracias a esta Ultima lectura Quine se convenci6 de que 
debfa enfocar su preparaci6n en el estudio de las matematicas con un 
acento en la filosofia de las matematicas. 

En Oberlin conoci6 a Naomi Clayton con quien se casaria poco 
tiempo despues. Se gradu6 en 1930 y obtuvo una beca para estudiar 
el doctorado en la Universidad de Harvard, donde permaneci6 dos 
afios trabajando en su tesis doctoral bajo la direcci6n de Alfred North 
Whitehead. El propio Whitehead le present6 a Russell cuando visit6 
Harvard durante una conferencia. Desde entonces Quine comenz6 a 
tener correspondencia con Russell. En l932 obtuvo su doctorado en 
filosoffa por la Universidad de Harvard con la tesis: La !Ogica de las se
cuencias: una generalizacion de Principia Mathematica. Al afio siguien te, 
financiado por la Sheldon Traveling Fellowship, visit6 Europa; Quine 

111 Desde un punto de vista logico, p. 76. 



narra en su autobiografia que dicho viaje, recien casado y recien docto
rado, represento para el una gran experiencia academica, gracias a sus 
encuentros con las principales personalidades del positivismo y de Ia fi
losofia de las maremaricas; por ejemplo, se entrevist6 con Philip Frank 
y Moritz Schlick, miembros del drculo de Viena; con Ayer y Kart 
Godel; en Varsovia tuvo un dialog6 con Tarski y finalmente paso una 
temporada en Praga para estudiar con el ya famoso Rudolph Carnap. 

A su regreso a Harvard en 1933 obtuvo una beca para trabajar en 
la publicaci6n de su primer libro Un sistema de logfstica el cual es una 
version revisada de su tesis doctoral. En 1936 obtuvo un puesto en la 
misma Universidad de Harvard como instructor de filosofia, al afio 
siguiente publico Una nueva fondacion de fa l6gica matemdtica, arti.culo 
donde present6 su propuesta. de un sistema de teoria de conjuntos poco 
convencional. En 1940 tantO Carnap como Tarski tuvieron una estan
cia en Harvard en la que Quine pudo debatir con ellos acerca del posi
tivismo 16gico, tema en el cual mantenfan posiciones encontradas. Un 
afio m:is tarde Quine fue promovido a profesor asociado; poco tiempo 
despues y durante cuatro afios cumpli6 con su servicio rnilitar durante 
la Segunda Guerra Mundial, llegando a ser teniente comanda.nte de Ia 
Armada de los Estados Unidos, encargado de descifrar los mensajes 
de los submarines alemanes en la inteligencia de radio en Ia campafia del 
Aclantico. 

En 1945 Quine y su esposa, con quien habia tenido dos hijas, 
se separaron y dos afios despues se divorciaron. En 1948 se caso por se
gunda vez con Marjorie Boynton, diez afios mas joven que el, dedicada 
a la egiptologfa y al criptoanalisis, a quien conoci6 en el servicio a Ia 
Marina. Con ella tambien tuvo dos hijos. 

En diciembre de 1950 Quine present6 Dos dogmas del empirismo en 
el encuentro de la division este de la Asociaci6n Filos6fica Americana 
que se Uev6 a cabo en Toronto. La conferencia fue presentada en la sesion 
plenaria titulada: Tendencias recientes en Ia jilosofta. Este ardculo se con
virtio en una de las contribuciones mas influyemes del siglo veinte y le 
vali6 una notable reputacion dentro del cada vez m:is amplio drculo 
de 16gicos y a.naliticos. El articulo fue originalmente publicado en 1a 
"Philosophical Review" LX, enero 1951 y luego reimpreso en Desde 
un punta de vista l6gico, publicado en 1953 junto con otros articulos. 
Este libro lo termin6 durante una estancia como profesor huesped en 
la Universidad de Oxford, meses antes de su publicaci6n. En 1956 
obtuvo la prestigiosa c:itedra Edgar Pierce como profesor de filosofia 
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en Harvard, que mantendrfa hasta su jubilaci6n en 1978. A partir de 
entonces su reconocimiento como uno de los fi16sofos mas importan
ces de los Estados Unidos fue en aum ento, su vida transcurri6 en un 
ambiente academico digno de su celebridad, viajando, impartiendo 
conferencias, recibiendo reconocimientos y publicando casi siempre en 
rorno a la l6gica, la analftica y la filosoffa dellenguaje. Harvard tenia 
una politica de retiro obligatorio a los setenta aiios, por Jo cual Quine 
tuvo que dejar su puesto, aunque se mantuvo como profesor em erita. 
Esta circunstancia no impidi6 que Quine siguiera muy involucrado en 
Ia investigaci6n y la vida academica durante dos decadas. 

Sus principales obras son: L6gica matemdtica (1940); Logica elemen
tal (1941); Sobre lo que hay (1948); Los mitodos de la l6gi.ca (1950) 
que se convirti6 en el manual con el que aprendieron l6gica miles de 
estudiantes no solamente en Estados Unidos sino en todo el mundo; 
Desde un punto de vista IOgico (1953); Palabra y objeto (1960); Teorias de 
conjuntosy su IOgica (1963); Filosofta de la IOgica (1970); El tiempo de mi 
vida: una autobiografta {1985), Teorfas y cosas (1970), Esencias: un dic
cionario jilos6jico a intervalos (1987); Estimulo para la ciencia (1995). 

Despues de una breve enfermedad, Quine falleci6 el 25 de diciem
bre de 2000 en Boston, Massachussets. 

Desde un punto de vista l6gico 

En este libro Q uine recoge nueve de sus primeros ensayos, varios de 
los cuales fueron publicados anteriormente en revisras especializadas y 
otros fueron la base de conferencias. Todos ellos esd.n orientados a de
sarrollar distintos aspectos espedficos de los fundamentos de la l6gica 
o problemas derivados de esta. El ensayo que caus6 un mayor impacto 
en el mundo analitico y que le dio un renombre a Quine como fil6sofo 
es Dos dogmas del empirismo. 

El ensayo consta de seis padgrafos que pretenden mostrar y refutar 
los dos dogmas que para Quine han condicionado el empirismo mo
derno. El primero de estos dogmas se refiere a Ia distinci6n kantiana 
entre verdades analiticas, las cuales estan basadas en significaciones que 
no requieren para su verdad una constataci6n factica y las verdades sin
teticas basadas en los hechos. La construcci6n ciendfica y del conoci
miento emprendida por el empirismo tiene como base esta distinci6n. 
El segundo dogma es el del reductivismo, asociado principalmente a 
la propuesta de Carnap, que sostiene que cualquier enunciado con 
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sentido tiene una equivalencia a alguna construcci6n l6gica basada en 
la experiencia inmediata. "Voy a sostener -afirma Quine- que ambos 
dogmas estan mal fundados. Una consecuenda de su abandono es, 
como veremos, que se desdibuja Ia frontera que se supone trazada entre 
la metaflsica especulariva y la ciencia natural. Otra consecuencia es una 
orientaci6n hacia el pragmatismo." 112 

La distinci6n propuesta por Kant en su Critica de Ia raztin pura entre 
proposidones analiricas y sinteticas, como antecedente necesario para 
formular las condiciones de posibilidad del conocimiento cientlfico, 
fueron anticipadas por Leibniz cuando distinguia entre verdades de 
raz6n y verdades de hecho, las primeras como verdades para cualquier 
mundo posible. Tambien Hume se anticip6 a dicha distinci6n kan
tiana con su formulaci6n entre las relaciones de ideas y las cuestiones 
de hecho. Despm!s de hacer esta breve referencia a los antecedentes 
kanrianos, el texto critica abiertamente dicha formulaci6n ya que "tiene 
dos insuficiendas: se limita a enunciados de la forma sujeto predicado, 
y apela a la noci6n de contenido, dejandola, al mismo tiempo, al nivel 
de una metifora." 113 Para abundar en estas insuficiencias de la distinci6n 
analitico-sintetico, Quine se enfoca en criticar las verdades analiticas, 
como verdades realmente distintas de las verdades sinteticas y para esto 
acude a diversos argumentos que pudieran favorecer dicha distinci6n, 
concluyendo en cada uno de ellos su inviabilidad. 

La primera explicaci6n de los enunciados analicicos es a traves de la 
significaci6n. "Un enunciado es analitico cuando es verdadero por vir
rod de significaciones e independiememente de los hechos." 114 Q uine 
recuerda, en primer Iugar, que significar y nombrar no pueden idemi
ficarse, recurriendo a1 celebre ejemplo de Frege por el cualla expresi6n 
'ellucero de la tarde' nombra a1 mismo astra que Ia expresi6n 'ellucero 
del alba', y aunque su reference es el mismo tienen un significado dis
cinco, esta misma noci6n aparece en Ia 16gica dasica al distinguir entre 
la extension y Ia comprensi6n de los terminos. Hecha esta aclaraci6n, la 
significaci6n se enfoca en la sinonimia de las formas lingiiisticas. 

En l6gica pueden distinguirse dos tipos de enunciados analicicos, 
los primeros son los logicamente verdaderos en los que no es relevance el 

lll Ibfd ., p. 49. 
m Ibid., p. 50. 
114 fdem. 
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significado de los terminos sino su construccion logica; por ejemplo, 
'ningun hombre no casado es casado'. En cambio en el segundo tipo 
de enunciados analiticos si aparece la significacion como un problema; 
por ejemplo, 'ningun soltero es casado', en donde lo analitico consiste 
en la sinonimia entre 'hombre no casado' y su sin6nimo 'soltero'. El 
problema de Ia sinonimia no se resuelve, como algunos intentan hacer
lo, en base a definir; por ejemplo, definiendo 'soltero' como 'hombre 
no casado'. Sin embargo, el problema se traslada a Ia definicion pues 
"~Como descubrimos que 'soltero' se define por 'hombre no casado'? 
~Quien lo ha definido asf, y cuindo? ~Es que basta apelar al diccionario 
mas a mano y con aceptar como una ley la formulaci6n del lexic6-
grafo? Esto equivaldrfa a poner Ia carreta delante de los bueyes." 115 

Por esto Ia definicion, como sinonimia observada, no puede tomarse 
como fundamento de Ia sinonimia y menos para fundamentar en ella el 
caracter analftico de una expresion. En cualquier caso Ia sinonimia tie
ne una base mas real en el uso vivo dellenguaje mas que en el caracter 
de una definicion. Tam poco la explicacion ala que acude Carnap es un 
fundamento solido para la sinonimia, pues las explicaciones recurren a 
sinonimias anteriores que a su vez tendrfan que ser explicadas. 

En esta busgueda de sinonimias que cumplan adecuadameme con 
el caracter analltico, Quine aborda las definiciones como notaciones, 
las cuales son expreslones formales y abreviadas que usan los logicos, 
los matemaricos y los ciemfficos en general como una economfa de Ia 
expresi6n, minimizando el numero de terminos y formas construcri
vas en que consiste ellenguaje. Estas notaciones requieren tambien de 
reglas de traducci6n para poder realizar una adecuada parafrasis. En 
cualquier caso estas definiciones mas formales requieren una sinonimia 
anterior, pues dicha pad.frasis requiere del conocimiento del contexto 
en Ia que esta construida Ia definicion. Por esto Quine concluye que, 
"tras reconocer, por tanto, que la noci6n de definicion no contiene Ia 
clave de la sinonimia y la analiticidad, volvamos a prestar atenci6n a 
Ia sinonimia y dejemos ya ala definici6n." 116 

A continuaci6n Quine explora otra forma de sinonimia, Ia que con
siste en la intercambiabilidad de formas lingiiisticas en rodos sus 
contextos sin que cambie el valor veritativo, en expresion de Leibniz la 

II'; Ibid., P· 54. 
116 Ibid. , p. 58. 
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imercambiabilidad salva veritate. Sin embargo Quine observa que es 
f.icil encontrar contraejemplos para la intercambiabilidad salva veritate, 
pues las formas linguisticas tienen distintas suppositio y gracias a esto 
los valores veritativos pueden cambiar; por ejemplo, en el contexte de 
una afirmaci6n donde se dice que 'soltero' tiene menos de diez letras, 
no podria sustituirse por 'hombre no casado'. Si se intentara poner 
restricciones al uso de las formas linguisticas, para poder aplicar una 
sinonimia que cumpla con el canicter analitico de una afirmaci6n, lo 
que se estaria hacienda, en el fondo, es caer en un drculo vicioso. Por 
esto concluye que "Ia manera mas natural de definir la analiticidad 
consistia en apelar a un reino de significaciones. Afinando esa soluci6n, 
la apelaci6n a significaciones dio Iugar a la apelaci6n a la sinonimia o 
ala definicion. Pero Ia definicion mostr6 ser un fuego faruo, yen cuan
to a Ia sinonimia, result6 que esta no puede entenderse correctamente 
sino mediante una previa apelaci6n a la analiticidad misma." 117 Por 
esto no puede ser trazada una linea clara que separe los enunciados ana
liticos y los sinteticos. "La convicci6n de que esa linea debe ser trazada 
es un dogma nada emp.frico de los empiristas, un metafisico articulo 
de fe."118 

En el paragrafo cinco, de una manera mucho mas escueta, Quine 
se ocupa del segundo dogma del empirismo, el del reductivismo, para 
lo cual se basa en la propuesta de Carnap en La construcci6n logica del 
mundo. El reductivismo radical sostiene que cualquier enunciado con 
sentido debe poder traducirse a un enunciado acerca de la experien
cia inmediata, de tal forma que la verificaci6n o la confutaci6n pueda 
hacerse de forma empfrica, a lo que Pierce llam6 teoria de la verifica
ci6n. El lenguaje que utiliz6 Carnap como punto de partida no era 
solamente un lenguaje de datos sensibles sino que tambien incluia no
taciones l6gicas y matematicas. "Carnap fue el primer empirista, que 
no contento con afirmar Ia reductivilidad de la ciencia a terminos de 
Ia experiencia inmediata, clio serios pasos hacia Ia realizaci6n de esa 
reducci6n." 119 Sin embargo, Quine sostiene que nuestros enunciados 
acerca del mundo externo se someten como cuerpo total al tribunal 
de Ia experiencia sensible y no de forma individual. Por el contrario 

11 7 Ibid., p. 64. 
118 Ibid., p. 70. 
119 Ibid., p. 72 . 
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el reductivismo prerende que cada expresi6n de forma individual pue
da reducirse a su comprobaci6n empfrica. De esta forma, tampoco 
los enunciados sinreticos, comprobables empiricamente, tienen una 
autonomia veritativa, pues forman parte de un conjunto mucho mas 
amplio de sentencias y significaciones que le dan cuerpo. 

La tesis central de Quine, que da pie a su cr!tica de los dos dogmas 
del empirismo, es que el conjunto de nuestros conocimientos forma 
un rodo compuesto, en Ia periferia por los datos de Ia experiencia, pero 
en su interior rodos los conceptos y las afirmaciones cientfficas que 
surgen de esa experiencia; de tal forma que diffcilmente puede esta
blecerse una distinci6n nftida entre lo analftico y lo sintetico, entre lo 
racional y lo empfrico; ya que en muchas ocasiones ante nuevas datos 
de Ia experiencia, debe haber un ajuste en el con junto conceptual de los 
conocimientos; y muchas veces un reajuste en ese comenido concep
tual permite una nueva lectura o aproximaci6n a los datos empfricos. 
Nose trata pues de hablar de enunciados sinteticos o enunciados analf
ticos, sino de un rodo que continuamente sufre modificaciones. Quine 
concluye, testimoniando su pragmatismo en el conocimiento humano, 
definiendo a Ia ciencia como un instrumento destinado a predecir Ia 
experiencia futura a Ia luz de Ia experiencia pasada. La distinci6n a ul
tranza entre lo analitico y lo sintetico es poco practica. "Al repudiar esa 
frontera expongo un pragmarismo mas completo: todo hombre recibe 
una herencia ciemifica mas un continuo y graneado fuego de estimulos 
sensoriales; y las consideraciones que le mueven a moldear su herencia 
cientffica para que recoja sus continuos estfmulos sensoriales son, si 
bien racionales, mas aun pragmaticas." uo 

uo lbfd., p. 81. Con una modificaci6n nuestra a Ia versi6n en espaiiol. 
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1957 
Mitologias 

Roland Barthes 
(1915-1980) 

"El hombre de la sociedad burguesa se sumerge a cada instante 

en una falsa naturaleza, la mitologfa intenta encontrar, bajo las 
formas inocenres de la vida de relacion mas ingenua, Ia profun
da alienacion que estas formas inocentes tratan de hacer pasar 
inadvertida.n 121 

Roland Gerard Barthes nacio en Cherburgo en Normandia el 12 de 
noviembre de 1915. Su padre fue oficial naval y falleci6 en una batalla 
en Ia Primera Guerra MundiaJ en el Mar del Norte. Despues de este 
acontecimiento su familia se tras1ad6 a Ia ciudad francesa de Bayona y 
alii recibi6 su primera educaci6n. A los nueve afios se mudaron a Paris, 
donde estudi6 en los Jiceos Montaigne de 1924 a 1930 yen Louis-Le
Grand de 1930 a 1934. Su educad6n superior Ja realiz6 en Ia Sorbona 
donde estudi6 literatura dasica, tragedia griega, filologia y gramatica, 
recibiendo el titulo de literatura clasica en 1939 y el de gramatica y 
filologia en 1943. 

La juventud de Barthes fue marcada por Ia enfermedad, en 1934 
COntrajo tuberculosis que Jo tuVO postrado en el hospital mas de Ul1 afio, 
durante Ia ocupaci6n fue de nuevo internado en el sanatorio en Isere. 

Durante varios afios fue profesor en diversos liceos, en Biarritz en 
1939, en Bayona en 1939··40 yen Paris de 1942 a 1946. Por aquella 
epoca fue muy cercano al pensamiento marxista, colabor6 en la revista 
Combat dirigida por Albert Camus, de orientaci6n politico-culcural de 
izquierda, escribiendo diversos ardculos que posteriormente agrup6 en 
su primer libro El grado cero de Ia escritura, publicado en 1953. Con 

121 Mitologias, p. 253. 



estos articulos Barthes se abri6 un espacio importance como critico de la 
literatura moderna francesa. Posteriormeme trabaj6 como profesor en 
e1 Institute Frances de Bucarest, en Rumania, en el periodo 1948-49, 
yen Ia Universidad de Alejandria, en Egipto, en el periodo 1949-50. 
Tambien trabaj6 en Ia Direcci6n General de Asunros Culturales de 
1950 a 1952. 

Durante los afi.os 1954 a 1956 Barthes reflexion6 sobre diversos 
mitos de la vida cotidiana francesa, que se plasmaron en ensayos cor
tes publicados en forma de libro en 1957. En esta obra Mitologia.s se 
recogen las tesis fundamentales sobre el post-estructuralismo como 
una forma critica de Ia cultura. Ocup6 puestos directives en el Centro 
Nacional de Investigaci6n Cientifica de 1952 a 1959 y fue director 
de estudios de Ia Escuela Prictica de Altos Estudios de 1960 a 1976, 
donde pudo realizar diversas investigaciones sociol6gicas en torno a 
los simbolos, los signos y las representaciones. De este periodo son sus 
obras: Sobre Racine (1963); Elementos de Semiologia (1965); Critka y 
verdad (1966); El sistema de Ia moda (1967); SIZ (1970); El imperio de 
los signos (1970); Sade, Fourier, Loyola (1971); El placer del texto (1973), 
y Roland Barthes por Roland Barthes (1975). 

Durante un tiempo fue profesor huesped en Ia Johns Hopkings 
University en Baltimore. Finalmente trabaj6 como profesor e investi
gador de semiologia literaria en el Colegio de Francia de 1976 a 1980. 
Sus ultimas obras son: Fragmentos de un discurso amoroso (1977); Lo 
neutro (1977- 1978); Sollers ecrivain (1979); La cdmara Iucida: Nota 
sabre Ia fotografia (1980), este ultimo es un homenaje a su madre que 
habia fallecido recientemente. De forma p6stuma fueron publicados 
los textos: Lo obvio y lo obtuso (1982), e l ncidentes (1987). 

El 25 de marzo de 1980, cuando regresaba de una comida con 
Frans;ois Miterrand, quien seria presidente de Francia un ano despues, 
fue atropellado frente a la Sorbona por una camioneta de servicio de 
lavanderfa, falleciendo horas mas tarde el dfa 26 en la madrugada. El 
accidence no fue la causa directa de su fallecimiento, pero agrav6 su ya 
precario esrado de salud, con antecedentes de tuberculosis, muriendo 
de una insuficiencia respiratoria que ya padeda. 

MitoLogias 

Este libro esta estrucrurado de dos formas muy disdntas. La primera 
parte es una colecci6n de cincuenta y tres breves ensayos que abordan 
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una gran variedad de fen6menos Cltlturales, especialmente franceses, 
que para Barthes son una muestra de la presencia del mito como em
pobrecimiento de la realidad, constituyendose en el medio en el que 
Ia sociedad burguesa construye su propio mundo. La segunda parte, 
el mito, hoy, es un extenso ensayo que persigue d desmontaje semio
l6gico del mito, es un analisis comparativo entre el papel del mito en 
la burguesia y del rniro revolucionario y de Ia izquierda. Desde una 
perspectiva filos6fica puede entender~e mejor la imporrancia de este 
texto haciendo un. analisis in verso de Ia obra, comenzando por Ia ulti
ma parte, donde hace una crltica abierta desde el mito de Ia sociedad 
burguesa contemporanea. 

Barthes afirma que Ia sociedad burguesa es el campo privilegiado 
de las significaciones miticas. La burguesfa ha evolucionado hacia una 
clase social que no quiere ser identificada desde una perspectiva ideo
l6gica, se ha vue! to una clase que ha preferido Ia aparente inde6.nici6n, 
la generalidad, convirtiendose en "una clase de masas". Todo esto le 
permite ejercer mejor su dominio, ya que todas las clases intermedias 
pasan a ser sus aliados temporarios. En esto consiste Ia burguesfa como 
sociedad an6nima, yes aqul donde el mito puede desplegarse, de mane
ras infinitas, gracias a Ia vaguedad de sus forrnas, aunque manteniendo 
inc6lumes sus prop6sitos de dominio. 

Este caracrer an6nimo es de vital importancia para emender no so
lamente la forma actual de la burguesia, sino, sobre todo, para en tender 
el papel del mito en dicha sociedad. La masa es an6nima, se encuentra 
a gusto identificada en los signos mitol6gicos que dia a dia le ofrece la 
sociedad, perdiendo as! el contacto con Ia realidad. Esta es la forma de 
acomodar a las masas al estado de cosas y, por consiguiente, deja 
de tener sentido Ia necesidad de una transformaci6n. 

En esta l6gica de masas, las clases intermedias son asumidas por 
medio de Ia ideologia, creando un aparato de normas pequetio-burgue
sas, degradadas, empobrecidas, comercializadas. "La burguesfa absorbe 
permanentemente en su ideologfa Ia humanidad que no posee, sus 
caracteristicas profundas y solo las vive en lo imaginario, es decir, en una 
6.jaci6n yen un empobrecimiento dela conciencia." 122 Paraestohacreado 
un cat<l.logo de imagenes colectivas para su uso, en donde las diversas 
clases son igualadas por esos imaginarios; Barthes pone el ejemplo de Ia 

121 Ibid., p. 236. 
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mecanografa que a pesar de su sueldo modesto se reconoce en el gran 
casamiento burgues, en la revista Hola de nuestros tiempos. 

La burguesia transforma la realidad del mundo en imagen del mundo. 
Esta Ultima no necesita explicacion, se da por sentada su realidad, consti
ruyendose ella misma en naturaleza. Este es precisamente el objetivo del 
mito, el cual "tiene a su cargo fundamentar. Como naturaleza lo que es 
intencion hist6rica; como eternidad, lo que es contingencia. Este meca
nisme es, justamente, la forma espedfica de la ideologia burguesa."12 3 

El mito no suprime la realidad sino que Ia vuelve vaga, y es gracias 
a esta vaguedad que el mito puede construir una nueva realidad. La 
humanidad, el arte, la sociedad, son realidades con un nuevo signifi
cante, que no necesita un proceso racional que lo justifique. El mito se 
constiruye gracias a la perdida de la cualidad historica de las casas. Lo 
hist6rico no es simple naturaleza, no riene un caricter eterno, tiene un 
antes y un despues, requiere de nuestro esfuerzo racional para entender 
las causas y para construir el futuro. Cuando se pierde Ia perspectiva 
hist6rica, todo se vuelve natural y necesario, se crea un mundo sin con
tradicciones gracias a que carece de profundidad, en donde las cosas 
parecen significar por sf mismas. 

Para ejemplificar el papel del mito como media de salvaguardar Ia 
burguesfa, Barthes hace un anilisis comparative entre la revoluci6n, 
los movimientos de izquierda, con Ia burguesia y su correspondiente 
derecha politica. Ni la revolucion, ni la izquierda, por su caracter trans
formador de Ia realidad, son presas ficiles dellenguaje mftico, pues el 
mito eterniza lo temporal yen cambia los movimientos revolucionarios 
cobran conciencia de la historia. Siguiendo la noci6n marxista sabre 
el caracter transformador del mundo como esencia del trabajo y del 
quehacer politico, la relacion de los seres humanos con Ia naturaleza es 
siempre de intercambio, de rransformaci6n; es una relaci6n simple, que 
no acepta ficilmente un metalenguaje, por lo que esd. vacunada contra 
el mito. Barrhes acude al ejemplo del arbol para ellefiador "si soy un 
le.fiador y, como tal nombro el irbol que derribo, cualquiera sea la for
ma de mi frase, hablo el arbol, no hablo sobre el, esto quiere decir que 
mi lenguaje es operatorio, ligado a su objeto de una manera transitiva: 
entre el irbol yyo lo unico que exisre es mi trabajo, es decir, un acto." 124 

I~\ Ibid., P· 237. 
124 Ibid., p. 241. 
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Como puede verse en este lenguaje el objeto esti en relacion simple y 
directa con el trabajo, lo que en otros irnbitos seda el quehacer politico 
como media de transformacion del mundo y de la sociedad. Para el 
leiiador el irbol no es una imagen; en cambia el irbol puede conver
tirse en instrumento dellenguaje, ya sea como una imagen disponible, 
como un metalenguaje que puedo usar para muchos fines, o insertarlo 
en un lenguaje poetico, en ellenguaje de Ia publicidad comercial, o en 
ellenguaje de la cultura, etc. Asi como para elleiiador el arbol como 
referente no es objeto de mito, para Ia revolucion, codo su lenguaje es 
absorbido tam bien para Ia accion; por esto Barthes no duda en afirmar 
que "Ia revolucion excluye al mito." 125 

Cuando Ia accion revolucionaria se reduce al ejercicio politico de 
izquierda cabe la posibilidad del mito en una forma de encubrimiento 
de las exigencias revolucionarias que tiende a deformarse en naturaleza, 
como quehacer politico. A pesar de esta reduccion, por su misma con
dicion, el mito de izquierda es un mito pobre, su invencion es rorpe, 
para el habla del oprimido el meralenguaje es un lujo al que no puede 
acceder, solo produce mitos escasos y fugitivos. 

Por el contrario el mito encuentra su acomodo en Ia derecha: "alli es 
esencial: bien alimentado, reluciente, expansivo, conversador, se inven
ta sin cesar. Se apodera de todo: las justicias, las morales, las esteticas, 
las diplomacias, las artes domesticas, Ia literatura, los espectaculos." 126 

De hecho, Ia burguesia se sostiene gracias al mito, pues siendo este 
una forma que vive del empobrecimiento semantico puede ser acoma
dado y regenerado continuamente. Barthes hace una enumeraci6n de 
las principales figuras que adopta el mito en Ia sociedad burguesa: 

1. La vacuna, que consiste en confesar un mal accidental o menor de 
una institucion para ocultar su verdadero mal, todo para defenderse 
contra el peligro de una subversion generalizada. Lo que poJitica
mente se llama una distraccion, cede en lo menor para ocultar los 
males que podrian poner en peligro el sistema ante los medios y Ia 
sociedad. 

2. La privacion de historia, el mico priva totalmente de historia al obje
to del que habla. Nada es producido, nada es elegido: "solo tenemos 

12., Ibid., p. 242. 
126 Ibid., p. 245. 
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que poseer esos objetos nuevas de los que se ha hecho desaparecer 
cualquier sucia huella de origen o de elecci6n." 127 

3. La identificacion, por la que todos se vuelven iguales a costa de igno
rar cualquier individualidad. La sociedad burguesa es una sociedad 
de masas, cuando un individuo figura como individuo se vuelve 
un estorbo, un peligro para el sistema. En el mejor de los cases lo 
distinto es asumido como exotismo. 

4. La tautologia, muestra lo innecesario que es la explicaci6n para la 
sociedad burguesa. Las casas son como son yes ocioso querer ir mas 
alia. La tautologfa ha asesinado el ejercicio reflexive, por el contrario 
los buenos modales burgueses han creado el imperative de aceptar la 
realidad como se presenta, "es asi, porque es asl." 

5. El ninismo, es una forma encaminada a la indiferencia, consiste en 
destacar dos contraries que se aniquilan muruamente, para evitar 
elegir o actuar. .Es una conducta migica, por lo cual se huye de lo 
real que resulra intolerable escudindose en esas formas contrarias. 

La indiferencia politica es un ejemplo de el ninismo que niega 
valor a cualquier posicion politica. 

6. La cuantificacion de la cualidad, gracias a este mito se crea una 
economia de inteligencia reduciendo toda cualidad a cantidad; lo 
importance y lo que puede juzgarse se establece en parametres cuan
titativos: ~cuinto se ha invertido?, ~cuanta demanda tiene?, ~que 
cantidad de efectos introdujo?, etc. 

7. La verificacion, por Ia que el mito tiende al uso de proverbios que 
evitan cualquier reflexi6n o explicaci6n racional. Los nuevas afo
rismos construidos por la burguesfa se constituyen en maximas del 
buen sentido, como una verdad establecida y aceptada por todos. 

Para Barthes Ia sociedad burguesa, soportada por su enorme red de 
mitos, riene como (mica realidad Ia cultura del puro consume: "toda 
Francia esti anegada en esta ideologfa an6nima: nuestra prensa, nuestro 
cine, nuestro teatro, nuestra literatura de gran tiraje, nuestros ceremo
niales, nuestra justicia, nuestra diplomacia, nuestras conversaciones, Ia 
temperatura que hace, el crimen que se juzga, el casamiento que nos 
conmueve, la cocina que se sueiia tener, la ropa que se lleva, todo, en 

127 Ibid., p. 248. 
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nuestra vida cotidiana, es rributo de Ia representaci6n que la burguesfa 
se hace y nos hace de las relaciones del hombre y del mundo." Ll8 

Frente al mito cabe situarse de tres maneras distintas: en primer Iugar 
los creadores del mito, aquellos que conociendo su estructura de manera 

reflexiva lo producen al servicio de Ia ideologfa dominance; en segundo 
Iugar se encuenrra Ia sociedad de masas, a quienes estin dirigidos los 
mitos; las masas lo reciben de manera natural e inoceme; finalmente Ia 
tercera manera de situarse frente al mito es la del mitologo, aquel que 
ha logrado descifrar el mito y comprende su deformaci6n manifiesta 

y su impostura. Este Ultimo caso, es el ejercido que Barthes realiza en 
muchos de sus ensayos cortos y en la primera parte de mitologias. 

A partir de fenomenos culturales que en su momenro eran claramen
te identificables, Banhes muestra los mitos que se esconden detd.s 
de ellos. Asf, Ia lucha libre (catch), los detergentes, los marcianos, los 

strip-tease, Ia astrologia, o incluso el cerebro de Einstein son las nuevas 
figuras mitol6gicas que usando signos preexistences y despojindolos de 

su significado inicial, proyectan nuevos sfmbolos que consolidan los 
poderes dominances de Ia burguesia. 

Toda esta crftica social asumida desde el marxismo, esta soportada 
por un d etallado anilisis semiol6gico del mito, desarrollada en la pri
mera parte de: e/ mito, hoy. Para explicar el mica como metalenguaje, 
Barthes presenta el siguiente cuadro129 que da cuenra de como el mito 
utiliza los signos del lenguaje comun, despojandolos d e su contexto 
para presentar un nuevo significance: 

1. Significante I 2. Significado 

128 Ibid. , p. 235. 
129 Cfr., p. 206. 
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3. Signo 

r. SrGNIFICANTE 

III. SJGNO 

II. SIGNIFICADO 
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Un signo en el lenguaje cotidiano se compone de Ia uni6n de un 
significante con un significado. La palabra 'autom6vil' (significante) re
fiere a un vehiculo moderno de rransporte (significado). La union de 
ambas cosas constimye el signo. Ahora bien, el mito usa un signo ya 
dado (como nuevo significante) aiiadiendo un nuevo significado y, por 
tanto, creando un nuevo signo. Siguiendo el ejemplo anterior, se suele 
usar la imagen de un autom6vil (signo en lenguaje ordinario) para dade 
el significado de elegancia y exclusividad, convirtiendolo en un nuevo 
signo. 

Cuando un alumno lee en su libro ge gramatica Ia frase, tomada 
de Esopo: Quia ego nominor leo, a! alwnno no le interesa el contexto de 
dicha afirmaci6n, sino simplemente que es un ejemplo de concordancia 
gramatical. De igual modo, el mito es un metalenguaje que toma el 
signo del lenguaje natural como significante de un nuevo signo, con 
el fin de construir su propio sistema. El significante del mito, gracias a 
su soporte en un signo robado, puede presentarse de forma ambigua, 
puede verse lleno de un !ado, aunque tam bien vacio del otro. La forma 
del mito no suprime el sentido sino que lo empobrece, lo aleja, lo man
tiene a su disposici6n, el mito es un constante juego de escondidas 
entre el sentido y la forma, unas veces se esconde uno y en otras otro; 
sin embargo en este juego el mito cumple su cometido. 
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1960 
Finitud y culpabilidad 

Paul Ricoeur 
(1913-2005) 

"No existe filosofia sin presupuestos previos. AI meditar sabre 

los simbolos, se parte dellenguaje que se form6 previamente, 

y en el que en cierto modo qued6 dicho ya todo: la filosoffa 

abarca el pensamiento con sus presupuestos. Su primer queha

cer no consiste en comenzar, sino en hacer memoria partiendo 
de una palabra ya en marcha; y de hacer memoria con vistas a 

comenzar." 130 

Paul Ricoeur naci6 en el seno de una familia con una acenruada tra
dici6n protestante. Su padre falleci6 en 1915 en la Primera Guerra 
Mundial. Desde muy joven Ricoeur mostr6 indinaci6n por la cultura, 
la filosofia y los temas religiosos. Estudi6 en la Sorbona, donde reci
bi6 la influencia del pensamiento de Gabriel Marcel. En la Segunda 
Guerra Mundial combati6 en el ejercito frances, fue capturado por los 
alemanes y permaneci6 como prisionero de guerra cinco aiios, durante 
ese tiempo ley6 con in teres escritos de Karl Jaspers, comenzo la traduc
ci6n de Ideas de Husser! y form6 parte de un grupo de compafieros 
de presidio que leian y discut{an diversos temas. Tiempo despues el 
gobierno frances reconoci6 escolarmente algunos de los estudios que 
alH se hicieron. Finalizada la Guerra, Ricoeur obriene la clredra de his
to ria de la fi losoffa en la Universidad de Esrrasburgo, sucediendo a Jean 
Hippolyte, alH permaneci6 hasta 1956. 

En 1950 publico Lo voluntario y lo involuntario, como trabajo mayor 
para la obtenci6n de su doctorado. Con esta obra y sus traducciones de 
Husserl; Ricoeur adquiere prestigio en el campo de la fenomenologfa. 

13° Finitud y culpabilidad, p. 490. 
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En 1956 se incorpor6 como catedrarico de filosofia en la Sorbona. En 
I 960 publico su obra Finitud y culpabilidad en dos volumenes: el pri
mero, El hombre folible y d segundo, La simbolica del mal; obra que 
si bien esci en continuidad con su trabajo doctoral, desarrolla de una 
manera mas original y Iucida su propia filosof!a hermeneurica con un 
cierto distanciamiento de la fenomenologfa husserliana. En esa epoca 
entra en contacto con Lacan y en 1965 publica Freud: una interp1·e
tacion de Ia cultura, obra que sed. una pieza clave para su discusi6n 
con los estructuralistas y para afianzar su propio pensamiento sabre la 
arqueologia del sujeto y la hermeneutica de la sospecha. 

En 1967 se traslad6 a la Universidad de Nanterre, recientemente 
inaugurada y que serfa uno de los principales focos del movimiento es
tudiantil de 1968; ese afi.o es nombrado decano de la facultad de letras 
de la W1iversidad. Durante el movimiento estudiantil fue criticado en su 
caracter de funcionario de la universidad y representante del gobierno 
frances. En 1969 public6 El conjlicto de las interpretaciones. Ensayos de 
hermeniutica, en el que hace una apologia frente al estructuralismo. En 
1970 renuncia como decano y se traslad6 a Lova.ina y posteriormente a 
Ia Universidad de Chicago donde permaneci6 hasta 1985. Durante esra 
epoca Ricoeur era ya considerado uno de los grandes filosofos vivos, 
con un pensamiento original y en diilogo con las grandes tradiciones 
filosoficas de su epoca. Se hicieron mas frecuenres sus viajes y retorno 
de forma emerita ala Universidad de Nanterre. Entre 1983 y 1985 se 
publicaron los tres volumenes de Tiempo y narracion. 

En 1975 publico La metdfora viva, obra en la que desarrolla su teo
ria hermeneutica dellenguaje como recreadora de la realidad. En 1986 
dicta en Ia Universidad de Edimburgo las Gifford Lectures que se re
unirian publicadas con el nombre de Si mismo como otro. Paul Ricoeur 
murio el20 de mayo de 2005 en su casa de Chatenay Malabry. 

Finitud y culpabilidad 

La preocupaci6n filos6fica de Ricoeur es anrropol6gica. Por med.io 
de un estudio rninucioso de la voluntad, Ricoeur estaba convencido de 
acceder al ser del hombre sin caer en el error de querer objetivizarlo. AI 
igual que Kierkegaard, Dilthey, Husser! y Heidegger esta preocupaci6n 
lo llev6 a explorar nuevas caminos epistemol6gicos para la filosofla. 
Sin embargo, en esta obra ya se percibe un distanciamiento de la fe
nomenologia de Husserl, ya que considera que no es por la intuici6n 
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por donde se puede acceder al ser; de igual modo critica a Descartes, al 
sostener que la conciencia debe ser pun to de llegada y no de partida, ya 
que el yo no es un simple dato para la conciencia. 

En su primera obra Lo voluntario y lo involuntario sus consideraciones 
sobre el acruar propiamente humano y la libertad son mas gem!ricos y 
se da cuenta de que un problema fundamental para una consideraci6n 
filos6fica de la voluntad es el problema del mal, realizando una herme
m!utica del hombre labil y del concepto de folta o pecado, pues en ello 
se manifiesta lo volumario no como un dato de experiencia objetiva 
sino como una experiencia fundamental, empatica. 

De aquf que en el primer libro de Finitud y culpabiiidad, analice 
desde diversas 6pticas al hombre labil, especialmente por medio de 
Ia experiencia de finitud y fragilidad. La labilidad se entiende como Ia 
debilidad constitucional que hace que el mal sea posible, la «despro
porci6n» del individuo consigo mismo. Para esto, siguiendo la cuarta 
meditaci6n metafisica de Descartes, reroma la oposici6n antropol6gica 
entre la infinitud del hombre y la debilidad espedficamente humana, 
su labilidad esencial, que Descartes asocia como una situaci6n en la 
que el hombre se encuentta entre dos extremos, Dios y Ia nada. Sin 
embargo, Ricoeur critica esta concepcion, pues Dios y Ia nada son pro
yecciones exrernas al sujeto, por lo que prefiere, acercandose mucho 
mas a Kierkegaard en este punto, la dialectica de finitud e infinitud 
como un constitutive antropo16gico, evitando tambh~n la tentaci6n de 
caer en un simple dualismo. 

Ricoeur retoma de Kam la triada de la categoria de cualidad: rea
lidad, negaci6n y limitaci6n para aplicarla a1 problema de la labilidad 
humana con Ia siguiente trfada: afirmaci6n originaria, diferencia exis
rencial y mediaci6n humana, gracias a la cual puede desarrollarse la 
dialectica de finitud-infinitud, del yo frente a sf mismo y del yo frente 
al otro, el cual tambien es un yo. 

La filosoffa no puede pretender construirse sin presupuestos, 
como lo pretendia Hegel. Para Ricoeur rodo filosofar tiene detds una 
precomprensi6n de algo mas general, que se ha ido gestando a lo largo 
de la historia, lo que es llamado circulo hermeneutico. La precompren
si6n del hombre puede encontrarse por medio de Ia patetica tk Ia «mise
ria», en expresi6n del propio Ricoeur, Ia forma como el .hombre se ha 
precomprendido a sf mismo en su aspecto de un yo miserable. 

La folta se corresponde al estado de un bien perdido, no es un fen6-
meno empfrico ni eidetico a1 que pueda accederse por medio de datos 
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hist6ricos, cientificos, etc. Su acceso deberi hacerse por medio de una 
mitica concreta. A partir de esta premisa Ricoeur se hace los siguientes 
cuestionamientos que intentara responder a lo largo de su obra: "~por 
que hay que recurrir allenguaje cifrado de una m1tica para hablar de 
las «pasiones~> que afectan a la voluntad?, ~como integrar esa mitica 
en la reflexi6n filos6fica?, ~c6mo reanudar el hilo filos6fico despues 
de ese corte operado por el mito?"13 1

, existe pues, una trascendenrali
dad en esa experienda, que conduce a Ricoeur a la necesidad de una 
reformuJaci6n m1tica de la culpa por media de Ia hermeneutica. No se 
trata, como el mismo afirma, de abandonar a la simple subjetividad la 
reflexi6n filos6fica sobre escos temas, ya que gracias a la hermeneutica 
puede hacerse esta reflexi6n bajo un metodo y con una real preocupa
ci6n filos66ca.. Esta es la tarea que emprende Ricoeur en la segunda 
parte dellibro que tiene por titulo: La simbolica del mal. 

Hay diversos mitos asociadas con la foLta: caida, caos, destierro, ce
guera divina, materia y cuerpo, pecado original, lucha entre las fuerzas 
del orden y del caos, a ellos puede accederse por medio de Ia historia 
comparada de las religiones, y son retomados por Ricoeur para en
tender esos signos dentro de su propio mundo discursivo y expresivo. 
Esta tarea requiere de una exegesis del simbolo con ciertas reglas para 
descifrar, esta es la rarea de la hermeneutica. Una expresi6n dave en 
este libro es lade «siervo albedrio»; ellibre albedrfo que se encadena a si 
mismo y que se encuentra en adelante ya siempre encadenado, la decla
raci6n de una libertad que reconoce su responsabilidad y que reconoce 
tambien que estaba en su mano el haber impedido la falta, y que al 
mismo tiempo siente su fragilidad ante un mal original y mas radical, 
una especie de fatalidad que le arrastra en la corriente del mal. 

El supuesro del que parte Ricoeur para desarrollar una antropologia 
a partir de los simbolos miticos es su convencimiento de que los indi
viduos no han enfrentado directamente el problema de la volunrad, 
"como si el hombre no pudiera asomarse a sus propias profundidades 
mas que por el «camino real» de la analogia, y como si la autoconciencia 
no supiese expresarse, a fin de cuenras, mas que en enigmas y precisase 
una hermeneutica como algo esencial y no puramente accidental." 132 

13 1 Ibid., p. 14. 
132 Ibid., p. 15. 
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Finitud y culpabi/idad conducira a Ricoeur a un nuevo problema 
hermeneutico al que dedicad. una buena parte de sus esfuerzos en sus 
siguientes obras: la henneneutica de los signos y los simbolos, ya que com
prendera que se requiere una especial dialectica para poder hacer una 
comprensi6n ontol6gica por medio de ellos. Mas importante que la 
asociaci6n directa que representa un simbolo, es lo que este oculta, 
pues en el tambien se encuentra lo mas propio de la voluntad, su cul
pabilidad y su deseo de salvaci6n. 

Por una parte sera necesario una arqueologfa del sujero o herme
neutica de la sospecha, que mirando al pasado pueda confrontarse con 
las ilusiones y mecanismos de ocultaci6n del yo. Pero por otro lado es 
necesaria tambien una hermeneutica teleol6gica que mire a Ia proyec
ci6n del yo de forma escatol6gica, como lo positivo que promueve el 
sentido. De esta forma Ricoeur rerornara en su propuesta hermeneutica, 
para una y otra tarea, a Freud y a Hegel. Es bajo esta doble consideraci6n 
del simbolo que podra hacer frente a las criticas de los esrrucruralistas. 

Ricoeur no concluy6 su proyecto de una filosofia de la voluntad 
como el lo ten.fa pensado originalmente, las reflexiones en torno a la 
hermeneutica le presentaron nuevos problemas a lo largo de su produc
ci6n filos6fica. Su inren~s por la hermeneutica del signo, ya presente en 
Finitud y culpabilidad, dara pie al desarrollo de toda su hermeneutica 
que se complementara con su estudio de la metafora y con su teorfa 
del texto. 

Los signos y los simbolos posibilitan la comprensi6n ontol6gica a 
traves de la reflexi6n hermeneutica, no obstante este proceso es com
plejo, ya que en la misma hermeneutica hay un conflicro en las inter
pretaciones. Por un lado Ia pretension de revisar los sfmbolos bajo la 
sospecha en Ia que se pueden develar las ideologias, los falsos valores 
y el inconsciente que se han querido ocultar; pero por otro lado esci 
Ia necesaria restauraci6n del semido, gracias al cual escuchamos en los 
signos los anhelos y lo que hay de superior en las tendencias humanas. 
Ricoeur se propane desarrollar una hermeneutica que tenga en cuenta 
esta doble funci6n. 

Para Ricoeur Ia metifora tiene ciertos privilegios hermeneuricos por 
encima de los signos, por medio de enunciados con cierta impertinen
cia semintica sobre la realidad, nos presenta a esta de manera nueva, 
buscando decir lo que directamente serfa indecible. Con cada rnetifora 
pueden develarse nuevos modos de ser en el mundo, cada termino me
taf6rico complementa y al mismo tiempo limita a los otros. 
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Ricoeur da un paso mas en su desarrollo hermeneutico por medic 
de la teoria del texto. Partiendo de las formas de distanciamiento que 
la escritura tiene respecto al discurso hablado, como son: la tempo
ralidad (el discurso hablado es en presente, el texto casi siempre en 
pasado), la intenci6n del autor (en el discurso hablado siempre hay un 
contexte comun entre el que habla y los que escuchan, en el texto esta 
circunstancia se pierde f.kilmente), el destinarario original (que en el 
texto tambien tiende a perderse), el mundo circundante {en el discurso 
hablado es comun y en cambio en e1 rexto suele ser una referencia 
hist6rica). Si bien estas formas de distanciamiento dificultan lo directo 
del mensaje oral, el texto, al igual que la metafora y el signo, pueden 
ser una ocasi6n para la comprensi6n de nuevos matices de la realidad, 
gracias a esta discontinuidad que provoca variaciones imaginarias y 
propuesras de modes posibles de ser en el mundo . 
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1960 
Verdad y metodo 

Hans-Georg Gadamer 
(1900-2002) 

"Las ciencias del espiritu vienen a confluir con formas de la 
experiencia que quedan fuera de la ciencia: con la experiencia 

de la filosofia, con la del arte y con lade la misma historia. Son 

formas de experiencia en las que se expresa una verdad que no 

puede ser verificada con los medios que dispone la merodolo
gla ciendfica'' 133 

Hans-Georg Gadamer naci6 el ll de febrero de 1900 en Ia ciudad de 
Marburgo. Su padre Johannes fue un reconocido ciendfico y catedra
tico de quimica farmaceutica en Ia facultad de Ia Universidad de Mar
burgo; insisri6 en que su hijo se imeresara por las ciencias naturales y 
no por las humanidades, pues a estas las consideraba mera palabrerfa. A 
pesar de ello, el joven Gadamer decidi6 inscribirse en Ia Universidad de 
Breslau, en 1918, para estudiar diversas disciplinas sociales, allf entr6 
en contacto con Ia filosofla neokantiana a traves de profesores como 
Richard Honigswald y Paul Natorp. Compler6 sus estudios en Mar
burgo, defendiendo una disertaci6n sobre Plar6n en 1922. 

Durante algunos meses estuvo convaleciente debido ala poliomieli
tis, aunque no le impidio mudarse a Friburgo para estudiar con Martin 
Heidegger, gracias al apoyo de Narorp; en ese mismo afio contrajo ma
trimonio con Kate Lekeusch. 

En Friburgo fue fuertemente influenciado por los cursos de Heide
gger, quien lo introdujo a temas de filosoffa chisica y autores griegos 
en especial a Arist6teles. Fue tal su amistad, que Gadamer visit6 varias 
veces a Heidegger en su cabana de Todtnauberg, y cuando Heidegger 

133 Verdad y metoda, p. 24. 
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fue transferido a Friburgo, Gadamer lo acompafi6 para seguir estu
diando con el. En Friburgo Gadamer tuvo la oportunidad de escribir 
sus primeros ensayos y de conocer a estudianres que se convertidan 
luego en reconocidos pensadores: Leo Strauss, Hannah Arendt, Kart 
LOwith, Hans Jonas y Gerhard Kriiger. Por ese tiempo tambien se inte
res6 en Ja filologia dasica, tirulandose en 1927 bajo Ia direcci6n de Paul 
Friedlander. En 1931 publico La etica dialectica de Platon, no publico 
otra obra basta Verdad y metodo. 

En 1938 obruvo la ca.redra de profesor en la Universidad de Leipzig, 
una de las universidades con menos compromise politico del pais, lo 
que le permiti6 mantenerse aparrado de la ideologfa nazi durante 
los aflos de la guerra. Concluida Ia confrontaci6n belica se traslad6 
a Frankfurt, donde colabor6 con Adorno y Horkheimer; en 1949 se 
mudo a Heidelberg como sucesor de Karl Jaspers. AUf se dedic6 a la 
traduccion y edici6n de obras dasicas, de autores como Diltheyy Aris
t6teles. Durante todos estos afios Gadamer no publico una obra propia, 
aunque fundo una importante revista: Philosophische Rundschau. No 
fue sino basta 1960 cuando publicO su gran obra Verdad y metodo, gra
cias ala presion de sus disdpulos y colegas para que elaborase un texto 
donde mosrrara su propia posicion filoso6.ca acerca de la hermeneutica. 
Este texro represento uno de los mejores logros de la filosofia alemana 
del siglo XX, y fue la ocasion para dialogar con distintos pensadores. 

Gracias ala buena acogida de Verdad y metodo su pensamiento alcan
z6 una enorme difusion, a partir de entonces su produccion filosofica 
aument6. Sin embargo, no fue sino hasta despues de su jubilacion, en 
1968, cuando comenzo con mayor continuidad Ia publicaci6n de sus 
obras, entre las que destacan: Pequeiios escritos, recopilaci6n de diversos 
textos publicados en cuatro volumenes entre 1966 y 1977; La dialectica 
de Hegel (1971); (Quien soy yo y quien eres tu? Comentario a crista! de 
aliento de Paul Celan (1973); Poetica (1977); La ramn en Ia era de Ia 
ciencia (1976); Anos de docencia en filosofia, con caracter autobiografico 
(1977); Los caminos de Heidegger {1981); Elogio de Ia teoria (1983); El 
patrimonio de Europa (1989) y El enigma de Ia salud (1993). 

Hasta su muerte, en el afio de 2002, Gadamer se mantuvo activo, 
discutiendo y dando conferencias alrededor del mundo. 
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Verdad y metodo 

Verdad y metoda es una teoria filos6fica de Ia comprensi6n, basada en 
la distinci6n entre la hermeneutica de las ciencias del espfritu con las 
ciencias empiricas; siguiendo d camino abierto por Oil they. Para ello se 
vale de diversos elementos: la explorac.i6n de una teorfa contemporanea 
del arce, Ia revision de las propuestas metodol6gicas de las ciencias de 
Ia interpretacion en la historia de Ia filosofia, y Ia consrrucci6n de una 
omologfa de la comprensi6n. La inquierud de Gadamer es delimitar Ia 
funci6n espedfica de las ciencias humanas, analizando las diferencias 
entre los metodos de Ia ciencia, ya que cada uno de ellos representan 
diversos modos de acercamiento a Ia realidad. Por un !ado tenemos el 
metodo empfrico, propio de las ciendas de la naturaleza, que pretende 
dar cuenca de los fen6menos a traves de Ia experimentaci6n; por otro, 
tenemos Ia comprensi6n, propia del metodo interpretativo de las cien
cias del espfritu. 

La obra esci dividida en cres grandes secciones: Ia primera, Etuci
dacwn de Ia cuestion de Ia verdad desde Ia experiencia del arte; el arte es 
un buen reference al problema hermeneurico como a su soluci6n, ya 
que el arte constituye un campo privilegiado de comprensi6n, pues 
en ninguna otra forma de conocirniento se ve con tanta claridad el 
papel primordial de la interpretacion. La segunda secci6n lleva por ti
tulo Fundamentos para una teoria de Ia experiencia hermeneutica, en ella 
Gadamer hace una extensa recapitulaci6n hist6rica de Ia ciencia her
meneutica moderna; finalmente, en Ia tercera parte, E! lenguaje como 
hi!o conductor del giro onto!Ogico de !a hermeniutica, el au tor desarrolla 
el concepto del "lenguaje", como condici6n de la experiencia comuni
cativa y especialmente de Ia existencia humana. 

La experiencia esn!rica, tema central de la primera parte de Verdad y 
metoda, otorga a! arte una funci6n fundamental dentro de la hermeneu
tica, ya que genera nuevos horizonres de comprensi6n, "Ia experiencia 
de Ia obra de arte implica un comprender, esto es, representa por si mis
ma un fen6meno hermeneutico y desde luego no en el sentido de un 
metodo ciemifico." • >'~ El arce "abre el mundo", posibilita el acceso a una 
region antes ignota al individuo. EJ arte, al poner en contacto al sujeto 

134 Ibfd. , p. 142. 
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con un nuevo horizonte de comprensi6n, es capaz de replan tear Ia reali
dad misma del sujeto estetico a traves de categorias que el no conoda, a 
craves de Ia apertura originada por el arte el mundo del sujeto se recrea. 
AI modo de Ia aletheia griega, la estetica devela una nueva verdad, no 
a traves de Ia incorporaci6n y asimilaci6n de nuevos conocimientos, 
sino a traves de una nueva interpretacion que abre un nuevo horizonte 
de verdad para el individuo de un modo distinto y novedoso. 

Gadamer critica a Kant, ya que Ia validez del juicio estetico o judi
cativo esd subordinado, para el filosofo de Konisberg, a una teleologfa 
desinteresada, en !a que el sujeto establece una distancia sobre el objeto 
del que predica un juicio. Por esto para Kant Ia belleza esti definida en 
Ia medida en que un objeto puede liberarse de una finalidad, un objeto 
es mas bello en tanto que no depende de una funcion. Sin embargo, 
esta teo ria es problematica ya que la experiencia estetica es subjetivizada 
y depende justamente de un juicio estetico. Gadamer afirma, en cam
bio, que en Ia experiencia estetica Ia dualidad objeto-sujeto desaparece, 
en la experiencia estetica el espectador acmaliza Ia obra de arte, pues 
sin este, Ia obra de arte no podrfa decir nada; de forma metaforica 
el individuo se hace uno con Ia obra de arte, o, en un lenguaje mas 
tecnico, !a obra de arte abre al individuo un nuevo horizonte de com
prension. Esta teo ria estetica puede emenderse como una aplicacion de 
Ia fenomenologfa de Heidegger, pues no existe algo como un mundo 
del sujeto separado de un mundo de Ia obra de arte, sino solamente 
uno, el del espectador dentro de la obra. 

La estetica de Gadamer resulta incomprensible sin una dimension 
ludica, en Ia cual el sujeto asume las reglas de Ia obra de arte; por 
ejemplo, ellector del Quijote no desacredita las locuras del caballero 
hidalgo, sino que asume las reglas de ese universo creado por Cervan
tes. En virtud de acceder a Ia experiencia estetica, ellecror debe asumir 
como propia Ia demencia del Quijote y, de algun modo, ser el propio 
Quijore. Esta dimension ludica del arte es comparada por Gadamer 
con Ia mecifora de Ia .fiesta, donde este evento serfa impensable sin 
los invitados, mas aun, los invitados son el fin mismo de Ia fiesta y 
si estos no estuviesen presentes Ia reunion serfa un desprop6sito. As! 
pues, tampoco hay una vision objetiva de Ia fiesta, lo relevance es Ia 
panicipaci6n de los invirados, pues gracias a esa participacion se lleva 
a cabo Ia fiesta. Lo mismo acontece con el juego, el sujeto del juego 
no son los jugadores sino que a traves de ellos el juego se manifiesta y 
los conduce, "Ia obra de arte es juego, esto es, que su verdadero ser no 
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se puede separar de su representacion y que es en esta donde emerge Ia 
unidad y mismidad de una construccion." 135 Gadamer insiste en que 
no hay una verdad, no hay una interpretacion Unica y absoluta del arre, 
sino que su riqueza consiste en que puede recrearse siempre y, siguien
do a Kierkegaard y a Oil they, afirma que la obra mantiene un estado de 
contemporaneidad para el espectador, "el interprete es absolutamente 
coetaneo con su autor. Tal es el triunfo del metodo filologico: concebir 
el espfritu pasado como presente, el espfritu extraiio como familiar" 136, 

lo perdurable del arte es que puede ser siempre recreado, esta es la vir
tud de las obras clasicas.137 

Una vez realizada Ia exposicion de la teorfa del arte, Gadamer tratara 
el problema de Ia hermeneutica en Ia tradici6n 6los66ca, en Ia segunda 
secci6n: Fundamentos para una teoria de !a experiencia hermeneutica. 
Como es sabido, la hermeneutica contemporanea tiene como fuemes el 
romanticismo aleman, especialmente Schleirmacher y los importances 
trabajos realizados por Dilthey. La hermeneutica del siglo diednueve 
sostenfa que se podia hacer una mejor interpretacion que Ia de los pro
pios artistas, ya que se poseen mas conocimientos de historia, geografia, 
lingilistica, politica, -entre muchas otras disciplinas-, lo que los hace 
mas completos y avanzados que sus anteriores. Schleirmacher afirmaba 
que el era capaz de comprender las obras de arte mejor que sus propios 
autores. Sin embargo, Gadamer detecta un fallo en esta tesis, ya que a! 
pretender una interpretacion absoluta, total e incluso mas perfecta que 
La del propio autor, los romanticos repiten el esquema metodol6gico 
de las ciencias de la naturaleza, el hermeneuta romantico, con todas 
sus herramiemas del conocimiento, solamente podra. interpretar aque
llo que espera interpretar. Cualquier tipo de interpretacion absoluta y 
final como Ia de los romanticos esra destinada al solipsismo del propio 
interprete, ya que estari cegado por su propia comprension. Por esto 
Gadamer considera que Ia hermeneutica de Dilthey ha avanzado un 
paso mas en el camino de Ia autentica interpretacion, pues Dilthey 
subray6 la distincion entre las ciencias de Ia naturaleza y las ciencias 

'~(j Ibid., p. 167. 
1v, Ibid., p. 302. 
1r uEsto es justamente lo que quiere dedr la palabra r<clasico•>; es decir que 

Ia pervivencia de la elocuencia inmediata de una obra es fundamemalmeme 
ilimirada", Ibid., p. 359. 
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del espfritu, al criticar el metodo riguroso y estricto del conocimiento 
empfrico, ya que este solo arroja los resultados que el mismo espera 
encontrar; por su parte, las ciencias del espiritu son capaces de realizar 
un ejercicio de comprensi6n. 

Gadamer opina quenada puede comprenderse sin unhorizomeinter
pretativo determinado por la hisroria misma del individuo que interpre
ta, todo lo que ha sucedido en su pro pia existencia yen su experiencia 
del mundo enriquecen la propia forma de comprender la vida; por lo 
que el caracter subjetivo de la interpretacion no limita ni empobrece Ia 
comprensi6n, sino que es una condici® necesaria para recrear y hacer 
suya Ia realidad. Esto es la Wirkungsgeschichte o la historia efecrual, 
es decir, todo aquello que provee al contex:to vital del sujeto, a partir 
de lo cual se puede hacer un juicio y no antes. Por esto, Ia pretension de 
la hermeneutica romantica queda truncada por su pro pia ambici6n, ya 
que la comprensi6n no puede ser algo met6dico y objetivizante, sino 
algo que se interpreta desde un punto de mira particular, 0 como el 
llama, scopus hermeneutico. 

La tradici6n brinda un punto de mira general desde el cual se inser
tan las interpretaciones de cada individuo; en cualquier ambito el saber 
solo es comprensible desde la tradicion en la que uno esd. inserto e im
plica cualquier tipo de saber; la tradici6n es indispensable y desde ella 
se realiza toda comprensi6n. De esta forma Ia tradici6n esta implicada 
en cualquier interpretacion, pot lo que negarla o, peor aun, conside
rarse por encima de ella, como los rominticos, irnpide todo proceso de 
comprensi6n. Sin embargo, Gadamer conceprualiza la tradici6n de una 
forma distinta a la de los ilustrados, pues para ellos no era susceptible 
a un escrutinio cientifico, identificando la tradici6n con lo religioso, lo 
dogmatico y todo lo que se constituye como argumento de autoridad. 
Para los ilustrados Ia tradicion no esra basada en la raz6n, sino en facto
res heteronomos a esta, por ello Ia tradici6n se reduce a un conglome
rado de creencias irracionales que hay que so meter a juicio. 

Los romanticos entienden tradicion como la historia originaria e 
imaginativa de los pueblos que se rdleja en el arte, la religion yen las 
costumbres; de Ia comprension de esta tradici6n originaria se puede 
interpretar cabalmente las expresiones de los pueblos, y aunque esto 
mantiene una similitud con Ia reoria de Ia historia efectual propuesta 
por Gadamer, el no pretende un conocimiento meta-hist6rico capaz de 
comprender todos los rnomentos del tiempo, sino mas bien insertarse 
dentro de la historia y realizar una interpretacion en dla. 
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Gadamer rescata el tema de los prejuicios, que de algU.n modo son 
una herencia de la tradici6n y opina que, a diferencia de los ilustrados, 
los prejuicios no pueden evitarse, mas aun, algunos prejuicios pueden 
ser acertados, pero afirma que en cada vivencia los prej uicios son pues
tos a prueba por lo que hay que afirmarlos o refutarlos. Gadamer no pre
tende set un historicista, sino que la explicaci6n de todo conocimiento 
se da en la instancia del diilogo, de la comprensi6n y el conocimien
to de otras uadiciones; tanto los prejuicios como Ia tradici6n son una 
base de interpretaci6n que, a su vez, en algun momento emergieron a 
partir de un proceso de comprensi6n. La tradici6n es un horizonte de 
comprensi6n particular que puede ser transformado en el presente y 
de ningun modo es un horizonte determinante, de ahi que Gadamer 
encuentre una similitud entre Ia prudencia (phronesis) aristotelica y la 
comprensi6n (verstehen) hermeneutica. 

La tradici6n tiene un caracter existencial en la forma de considerar 
desde el sujeto las condiciones facticas concretas, en este punto Gada
mer sigue a H eidegger de una forma bastante cercana, afirmando con el 
que la comprensi6n se da en una regi6n pre-teoretica del conocimiento, 
pero donde el lenguaje es indispensable. El lenguaje es el centro de 
la comprensi6n en Gadamer y asi lo desarrolla en la tercera y ultima 
parte dellibro: Ellenguaje como hilo conductor del giro onto!Ogico de Ia 
hermeniutica. Allf Gadamer explora el alcance ontol6gico de la com
prensi6n138, pues toda comprensi6n implica un acontecimiento, de allf 
que el mismo pueda afirmar que somos lenguaje, pero ~como puede 
afirmar esto Gadamer? 

Para el autor aleman la comprensi6n no es una region llanamen
te mental, sino que posee un caracter ontol6gico, relacionado con Ia 
experiencia f:ktica del individuo. Toda comprensi6n se da en termi
nos de lenguaje y, sobre todo en terminos de diilogo: decir algo sobre 
algo y, sobre todo, entenderse con alguien. La l6gica de la pregunta 
y la respuesta es Ia que mas posibilita Ia comprensi6n de un objeto 

138 Es por este conte:x:to del lenguaje en su relacion con el giro omol6gico 
de Ia hermeneutica que Gadamer inicialmente habia considerado e! titulo 
Entender y acontecer, (Verstehen und Geschehen) como nombre dellibro, ese 
titulo hubiera significado un nombre mucho mas adecuado para en tender d 
mensaje final de Ia obra, cfr. GRONDIN Jean, lntroducdon a Gadamer, traduc
ci6n de Constantino Ruiz-Garrido, Herder, Barcelona, 2003, p. 33. 
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determinado; sin embargo, Ia comprensi6n no termina con la respuesra 
simple y cortante a una pregunta, sino que es un proceso dial6gico, 
pues cada respuesta conduce a su vez a nuevas preguntas. "Acostumbra
mos a decir que "llevan1os" una conversaci6n, pero la verdad es que, 
cuanto mas autentica es la conversaci6n, menos posibilidades tienen 
los interlocutores de "llevarla'' en la direcci6n que desearian. De hecho 
la verdadera conversaci6n no es nunca la que uno habrfa querido lle
var." ' 3~ Esta comprensi6n dial6gica se manifiesta en Plat6n, con quien 
podemos observar que el conocimiento no es una serie de argumentos 
apodicticos, sino un discurrir lingii.lstico que se vuelca una y otra vez 
sabre si mismo. La comprensi6n es como las mejores conversaciones, 
donde no se tiene un arden preestablecido sino que el tema es conduci
do por los participantes o, mejor aun, los participantes son conducidos 
hacia nuevas tematicas que ni ellos mismos podian anticipar. 

139 Verdad y mhodo, 461. 
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1961 
Totalidad e infinito 

Emmanuel Levinas 
(1906-1995) 

"Este libro se presenra enronces como una defensa de la sub

jetividad, pero no Ia tamara al nivel de su protesta puramente 

ego!sta contra la totalidad, ni en su angustia ante la muene, 

sino como fundada de Ia idea de lo infinito." 140 

Emmanuel Levinas naci6 en Kaunas, Lituania, el12 de enero de 1906, 
en el seno de una familia judia practicante de clase media. Durante 
Ia Primera Guerra Mundial se traslad6 con su familia a Karkhow, 
Ucrania, donde permaneci6 seis alios. En 1923 comenz6 sus estudios 
de filosofla en la Universidad de Estrasburgo, Francia, donde estudi6 
psicologia con Charles Blondel; sociologfa con Maurice Hablwachs y 
filosofia con Maurice Pradines, alli conoci6 a Maurice Blanchot con 
quien entabl6 amistad. En 1928 tuvo una estancia en la Universidad 
de Friburgo donde tuvo Ia oportunidad de entrar en contacro de ma
nera directa con Husserl y la fenomenologia, tambien pudo conocer a 
Heidegger y su recien publicada obra Ser y tiempo. Su tesis de doctora
do: Teo ria de la institucion en La fenomenologia de Husser/, publicada en 
frances en 1930, le vali6 un reconocimiento dellnstituto de Francia. 
En 1931 se nacionaliz6 frances y, poco tiempo despues, se cas6 con 
R.alssa Levi. Por esa epoca particip6 en las reuniones filos6ficas que or
ganizaba semanalmente Gabriel Marcel, ley6 La estrella de la redencion 
de Rosenzweig, de la que recibi6 una importante influencia en su orien
taci6n como fil6sofo judio, realiz6 rraducciones de Ia obra de Husserl. 
Su inceres por la fenomenologia le vali6 el reconocimiento academico 
en Francia como uno de los mejores interpretes de la obra de Husser!. 

14'l Totalidad e infinito, p. 52. 
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En los afios anteriores a Ia guerra colaboro en Ia revista Esprit, trabaj6 
ademis en Ia Alianza lsraelita Universal. 

En los comienzos de Ia Segunda Guerra Mundial, en 1939, es en
listado como oficial interprete hacienda la labor de traducror de ruso 
y aleman. Meses despues fue capturado par el ejercito aleman y tras
ladado al campo de concentraci6n para oficiales de Fallingsborel. Su 
esposa y su hija lograron evadir las redadas contra los judfos al recibir 
ayuda y refugio de religiosos en el monasterio de Orleans, mientras que 
su familia lituana fue asesinada. AI termino de la guerra publico De !a 
existencia a! Existente que comenzo a escribir en sus afios de cautiverio 
y tambien El Tiempo y el Otro que recopila cuatro conferencias im
partidas en el Colegio de Filosofia, fundado par su amigo Jean Wahl. 
Dirigio la Alianza lsraelita Universal de Paris, a partir de entonces su 
filosofia estad. marcada par un original diilogo enue la fenomenologia 
y la tradici6n judaica, lo que se manifiesta en sus obras y en su partici
paci6n en diversos eventos academicos. 

En 1961 fue nombrado profesor de filosofia en Ia Universidad de 
Poitiers, ese mismo ailo publico su principal obra Totalidad e infinito, 
como trabajo de habiliraci6n doctoral. 

El resto de su vida Levinas Ia dedic6 a la publicacion de numerosos 
escriros y a su labor como academico en Ia Universidad de Paris, Nan
terre a Ia que ingres6 en 1967. Fallecio a Ia edad de 89 aiios, el 25 de 
diciembre de 1995 en Paris. 

Totalidad e lnfinito: ensayo sobre la exterioridad 

Esra obra debe enmarcarse en el comexto ontol6gico de la fenome
nolog1a del siglo veime, especialmente a traves de los planteamientos 
de Husser! y Heidegger, aunque tambien estin presentes diversas dis
cusiones de lo que en su momenta se llamo filosofia existencialista. 
La posicion de Levinas recoge los planteamientos metafisicos de Ia 
fenomenologia, aunque su propuesta antropol6gica es mas optimis
ta, en oposici6n al ser-para-la-muerte heideggeriano o el ser y Ia nada 
sanreano, Levinas contrapone su «ser-para-mas-alla-de-mi-muerte». Si 
bien coincide con Heidegger en Ia muerte como horizonte antropol6-
gico, aunque no como el horizonte definitorio de Ia vida; gracias a la 
conciencia de nuestra temporalidad puede hacerse patente el Deseo 
de vida en la peculiar temporalidad dd ser humano, como un tiempo 
otorgado antes de Ia muerte. Estas ideas constituyen la metaffsica del 
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Deseo de Levinas, con claras sefiales de un optimismo ontol6gico; se
iiales de un gozo que acompafia el Deseo de vivir. Esta nueva propuesta 
ontol6gica no implica que el trabajo de Levinas sea al mismo dempo 
una critica a las versiones metafisicas que han objerivado Ia realidad y 
crfticas tambien a las estructuras sociales y politicas dominances, y a 
algunas interpretaciones de la etica. 

El Ubro contrapone dos conceptos fundamentales que dan pie al 
titulo de Ia obra: Totaiidad e injinito. A partir de estos dos conceptos se 
articula Ia argumentaci6n de Levinas. En un siglo que fue caracterizado 
por su agresividad belica y por la posibilidad de una guerra que ponia en 
juego a Ia especie humana, el autor pone de manifiesto el sin sentido de 
las instituciones que llevan a tratar al ser humano como un objeto que 
debe someterse a las conveniencias de los parametros sociales dominan
tes. La filosofla, tal vez sin pretenderlo, ha servido como un medio de 
justificaci6n de este estado de cosas. Por el contrario, Levinas considera 
que cada ser humano contiene una subjetividad que le hace tener un 
valor ontol6gico, mas alia de cualquier fin totalizador. El deterioro de 
la moral al reflexionar sobre el sentido de la guerra es una sefial de esta 
ruptura de Ia subjetividad en aras de un bien aparentemente objetivo 
y generico, por eso "Ia guerra no se situa solamente como Ia mas grande 
entre las pruebas que vive Ia moral. La convierte en irrisoria. El arte 
de prever y ganar por todos los medias la guerra ~la politica- se impo
ne, en virrud de ello como el ejercicio mismo de la raz6n. La politica se 
opone ala moral, como Ia filosofia ala ingenuidad."111 

La totalidad se refiere al sistema que en aras de la seguridad de los 
individuos exige de ellos la perdida de la subjetividad. Esta idea tiene 
un origen ontol6gico y antropol6gico anterior al de Ia guerra, para lo 
cual Levinas acude a La noci6n fenomenol6gica de angustia que fue 
tomada de Klerkegaard; sin embargo, a diferencia de Heidegger, para 
quien la angustia remite al ser-para-la-muerte; para Levinas esa misma 
angustia ante Ia muerte noes mas que un deseo de vida. EI gozo de Ia 
vida pertenece a un estado fenomenol6gico de conciencia primera y 
fundamental, y es gracias a esta noci6n que Ia muerte no se convierte 
en el horizonte unico de la ontologia; por el conrrario, el yo, como 
subjetividad, puede definirse como aquel que es capaz de abrirse un 
lapso entre su nacimiento y su muerte, en el que es dado un tiempo 

141 Ibid., p. 47. 
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para su propia vida, para el desarrollo de su libertad y su conciencia; 
y es ese mismo tiempo en el que se abre tambien el Deseo del Otro; 
todo esto, dira Levinas, hace que surja Ia experiencia del cara-a-cara, 
que es el objeto de la mecaffsica. 

El Deseo de vida como un estado antropol6gico fundamental ha 
llevado al ser humano a asociar este deseo al af.in de seguridad; querer 
prolongar la vida, desear no morir aun, ha llevado a los seres burna
nos a asociarse para su propia protecci6n. Es asf como los estados, las 
instituciones, y las demas fuerzas del poder ofrecen el resguardo de una 
mayor seguridad a cambio de la sujeci6n y, en ultimo termino, de Ia 
enajenaci6n de Ia propia subjetividad. La etica no escapa a este efecto 
totalizador de los deseos humanos, convirtiendose en Ia forma de re
gular Ia sujeci6n de los individuos al todo, convirtiendose ella misma 
en una forma de enajenaci6n a favor de Ia totalidad. La totalidad asf 
emendida se ha reflejado en los esfuerzos que Ia filosoffa occidental ha 
hecho para reducir al individuo a lo general, al servicio de lo Uno, y 
que tuvo en Hegel a su mayor exponente; de esta manera se establece 
una economia por Ia que el deseo de vida como capacidad de aplaza
miento de la muerte es imercambiado por una sujeci6n a una totalidad, 
como un tribute que se tiene qm; pagar para defender la vida. 

A Ia noci6n de toralidad como unidad y como sacrificio de Ia sub
jetividad, Levinas contrapone Ia noci6n de infiniro, como aquello que 
no puede ser equiparable a otra cosa, como lo que no puede reducirse a 
algo mensurable, o dicho en terminos mas filos6ficos, como lo que no 
puede ser objetivable ni reducido a Ia unidad de un yo generico. Esta 
noci6n de infinite es posible gracias a la experiencia concreta del Ocro, 
por Ia cual el Otro no s61o se distingue de mi sino que se manifiesta en 
una individualidad con matices infiniros; esta experiencia proyectada 
a Ia incontable diversidad de encuentro con los Otros entra en direc
ta oposici6n con una filosoffa que crate a codos los seres humanos de 
forma generica. De aqui la importancia de la nociones de infinicud y 
subjetividad. Esta experiencia del Otro es una experiencia fenomeno-
16gica fundamental. 

Sin embargo, es importance tener en cuenca que las relaciones con 
los demas no siempre responden a esta experiencia fenomenol6gica del 
Otro. Por el contrario, caben diversas formas de relaci6n que son, en 
el fonda, un intento de cosificaci6n del Otro, una suerte de egofsmo 
por el cual no veo a alguien distinto de mf, sino una proyecci6n de 
mf mismo, de un inceres, de un media para mi propio beneficia. Este 
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Otro no llega a ser en realidad una alteridad, pues su realidad no es 
la realidad del Otto sino Ia del propio sujeto. Tampoco el Otro como 
igualdad ante los condicionamientos sociales - los mismos derechos 
que todo ciudadano tiene ante las !eyes- es Otro como alteridad. Los 
derechos comunes impiden el acento en las diferencias, en Ia infinita 
subjetividad que debiera marcar la relaci6n con el Ocro. La permanen
cia en un estado de igualdad abre facilmente el camino del parametro 
generico, de la enemistad ante las diferencias y la posibilidad de lucha 
y resentimiento. 

La verdadera alteridad se refiere a la experiencia del Otro como 
Otro, no bajo e1 parametro de la totalidad generica sino de la infinita 
subjetividad. El Otro puede presentarse como alguien superior, ante 
el cual reconozco su set; o bien el Otto puede hacerse presente con 
todas sus necesidades y sufrimientos, pero al mismo tiempo como al
guien que tiene su singular dignidad, no igual ala de los Otros, sino 
enteramente distinta en su subjetividad, pero no por ello infinitamente 
amplia en su propio set. 

Levinas privilegia Ia mirada del rostra como aquella experiencia 
originarfa del Otro, la cual es anterior a la reflexi6n y a Ia objetiva
ci6n, abriendo e1 horizonte de lo infinito. "La visi6n se abre a una 
perspectiva, a un horiwnte y describe una distancia franqueable, in
vita a Ia mano al movimiento y al contacto y los garantiza." 142 Mirar 
el rostra del Otro, como Otro es una epifania, la manifestaci6n de 
un ser singular distinto a cualquier otro ser, algo infinito que no podra 
ser nunca reducido a parametres racionales. Esta diferencia absoluta o 
especificaci6n no se deja abarcar por las relaciones logicas cuya tarea es 
Ia universalizaci6n; el Otro no es algo que se pueda catalogar en generos 
y especies. En cambia ellenguaje lleva a cabo una relaci6n que rompe 
Ia unidad del genera. Gracias al dialogo los interlocutores pueden rela
cionarse manteniendo su singularidad. El dialogo est<! abierto a una 
relaci6n sin termino. La relaci6n de comunicaci6n con el Otro no es 
una simple descripci6n al modo de una definicion o catalogo de pro pie
clades; esta funci6n dellenguaje es propia para el dominic que los seres 
humanos pueden ejercer sobre las cosas; en cambia, en el dialogo se 
mantiene una relaci6n entre interlocurores, los cuales se expresan a sf 
mismos. Esta capacidad de dialogo es infinita como lo es en su infini
ta diversidad cada interlocutor. A si entendido el "lenguaje anuncia la 

142 Ibid., p. 207. 
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inviolabilidad erica del Otro." 143 Se establece enronces la rectitud del 
cara-a- cara, de la presencia de la humanidad del Otro, su rostra esta 
mas alla de la forma, implica involucrar al interlocutor y exponerse a 
sus preguntas y respuestas. 

La apertura al Otro como experiencia fenomenol6gica ocurrida en 
la mirada del rostro excluye el dominic. El Otro no es una cosa, no es 
algo a la mano que pueda usar; el rostro se niega a la posesi6n, e invita 
al dialogo. Sin embargo, el Otro cuestiona mi liberrad, mi esponranei
dad; se corre el peligro de convertir la relaci6n en un deseo de dominic 
mutuo, que llevado al extrema todo lo permite, incluso el asesinato. 
Levinas insiste en que el homicidio es la negaci6n mas radical del Otro, 
pues matar no es dominae sino aniquilar, renunciar completamenre a 
la comprensi6n del Otro. La epifanfa del rostra suscita la posibilidad 
del rechazo y Ia rentaci6n del homicidio. Pero desde una perspectiva 
etica esa tentaci6n se convierte en imposibiJidad. Por el contrario, en el 
rostro del Otro se descubre a un ser carente, a alguien cuyas necesidades 
no pueden pasar inadvenidas, suscitando la bondad de Ia ayuda. "La 
esencia dellenguaje es bondad, o aun, la esencia dellenguaje es bondad 
y hospitalidad. El Otro no es la negaci6n del Mismo, como querria 
Hegel."144 

La apertura al Otro como un cara-a-cara es un acto de libertad, es 
comenzar a transitar por un sendero sin saber a d6nde conduce, ya 
que el Otro no es aprendido como algo acabado, como un todo, no se 
tiene una vision panoramica del ser que se me abre en el lenguaje del 
cara-a-cara. Esta aventura absoluta, afirma Levinas, es una imprudencia 
primordial que solamenre se explica por la bondad. 

143 Ibid., p. 209. 
144 Ibid., p. 309 . 
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1962 
Como hacer cosas con palabras 

John Langshaw Austin 
(1911-1960) 

"La expresi6n realizativa no consiste en describir ni hacer aque

llo que se diria que hago a! expresarme asi, ni enunciar que Ia 

estoy hacienda: es hacerlo." 14s 

John Langshaw Austin naci6 el 26 de marw de 1911 en Lancaster, 
Gran Bretaiia. Su padre, arquitecto de profesi6n, despues de servir en 
d ejercito durante Ia Primera Guerra Mundial dej6 su profesi6n para 
convertirse en secretario de Ia escuela Sr. Leonard's en St. Andrews, 
Iugar a donde s.e traslad6 con Ia familia. En 1924 John Austin redbi6 
una beca en Ia escuela Shrewsbury donde adquiri6 gusto por las letras 
chisicas y las humanidades. 

En 1929 ingres6 a Oxford, donde se destaco por su interes y habi
lidad en el estudio de los clisicos, obteniendo el premio Gaisford otor
gado en Ia disciplina de prosa griega. Es a partir de entonces cuando 
com.ienza su interes serio por la filosofia, en particular en el estudio de 
Aristoteles, pues veia en este fil6sofo griego un cuidadoso y preciso uso 
de Ia lingiifstica en el desarrollo de sus ideas. 

H . A. Prichard, profesor de filosofia moral, fue uno de los profesores 
con los que mas di:ilogo academico tuvo. Su primer ensayo "EI hombre 
bueno y Ia felicidad en la etica de Arist6teles" fue producto de su dia
logo con el; y aiios despues, tambien como producto del dialogo con 
Prichard fue su anilisis sobre las promesas. Hasta antes de Ia Segunda 
Guerra Mundial su interes y sus investigaciones giraron siempre en 
Ia lectura y anilisis de los grandes fil6sofos; por ejemplo, el Teeteto de 
Plat6n, La etica nicomaquea de Arist6teles, y diversos textos de Leibniz 

145 Como hacer cosas con paiabras, p. 46 . 
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y Kant. Su primer contacto con el positivismo l6gico, que comenzaba 
a dominar el escenario filos6fico de Gran Bretana, fue ambivalence: le 
simpatizaba su actitud cdtica, enemiga de Ia ret6rica y de Ia oscuri
dad frecuente en la filosofia tradicional, especialmente en la metaffsica; 
pero, por otro !ado, desconfiaba de Ia pd.ctica positivista que pretendla 
resolver de forma demasiado rapida los problemas de Ia filosoffa, bajo 
un lenguaje aparentemente cientifico y tecnico. Para Austin el posiri
vismo l6gico se caracrerizaba por ser un sistema con unos prop6sitos 
cercanos a Ia actitud mitol6gica de veneraci6n, por lo que podia caer 
facilmente en los vicios que pretendia diminar. 

A partir del verano de 1940 comenzo a servir como milirar en las 
fuerzas de inteligencia de su pais, destinado a Ia Oficina de guerra en 
Londres. Su trabajo de manejo de informacion del enemigo suponia una 
meticulosidad a Ia cual el estaba acostumbrado. Por su prestigio en el 
ambito de Ia inteligencia militar, en 1942 tom6la direccion de una de 
las divisiones del GHQ (Cuartel General de las Fuerzas Inglesas), que se 
encargaria de Ia invasion a Europa Occidental. Fue ascendido a Ma
yor y posteriormente a Teniente Coronel. Sus reportes, bajo el singular 
nombre Invade Mecum, daban cuenta de informacion valiosa sobre las 
lineas enemigas y de abastecimiento del norte de Francia, contribu
yendo notoriamente en Ia estrategia para el diaD, del desembarco en 
Normandia. En septiembre de 1945, terminada la Guerra Mundial, se 
retir6 del ejercito. Por sus servicios de inteligencia fue condecorado por 
el gobierno frances con la Cruz de Guerra y por el gobierno americana 
con el nombramiento honorifico de 06.cial de Ia Legion del Merito. 

De regreso a su actividad academica en Oxford se dedico al proble
ma filosofico de la mente, el cual seria una de las banderas rematicas 
de Ia filosoffa analltica posterior. Estos trabajos dieron por resultado su 
famoso ensayo Otras mentes, el cual es su trabajo mas citado. Organizo 
reuniones semanales con colegas y algunos disdpulos para discutir di
versos problemas y revisar algunos textos de filosofos relevances. Tuvo 
Ia oportunidad de conocer los escritos de Wittgenstein, los cuales ape
nas comenzaban a difundirse fuera de Cambridge. Austin reconocio 
el valor filosofico de Wittgenstein pero mostro desacuerdo en muchos 
aspectos de su pensamiento. 

Por su fadlidad para las tareas practicas y por su experiencia en la 
guerra, tuvo muchas y muy variadas funciones administrativas en la uni
versidad a lo largo de sus Ultimos diez anos de vida: fue jefe de la sub
facultad de Filosofla por dos anos, miembro activo del Consejo General 
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de Facultades, Delegado de prensa, etc. En la primavera de 1955 visit6 
la Universidad de Harvard invitado dentro de la dted.ra William James, 
donde imparti6 la serie de doce conferencias bajo el timlo Como hacer 
cosas con palabras, que son el material recogido en el libro con el mismo 
nombre y que fue el texto que mayor difusi6n alcanz6 despues de su 
muerte. En 1958 visit6la Universidad de California y lade Berkeley. En 
estas visitas a Esrados Unidos tuvo una recepci6n amplia, lo que le ayud6 
a fortalecer su influencia en el desarrollo de Ia filosofia analitica y del 
lenguaje, que a su ve:z tanto influiria en la vida academica de aquel pais. 

Austin tuvo una muerte muy prematura a los 48 afios de edad en 
1960, dos afios despues se publicaron lo que sedan sus obras mas co
nocidas Como hacer cosas con palabras y Ensayos filosoficos, en esta Ultima 
obra se recopilan doce ensayos que previamente hab£a publicado en 
diversas revistas filos6ficas. 

Como hacer cosas con palabras 

Debido a su prematura muerte, Austin no publico libros; sin embargo, 
sus obras p6stumas, en especial Como hacer cosas con palabras han tenido 
una enorme repercusi6n en Ia filosofia analltica y Ia filosoffa dellengua
je, que a su ve:z tanta influencia han tenido en el quehacer filos6fico de 
Ia segunda mitad del siglo XX. El libro contiene algunas de las ideas 
mas recurrences de Austin, expuestas en sus clases y en los articulos que 
escribi6, en especial su ensayo "Otras mentes", publicado originalmente 
en 1946 en Proceedings of the Aristotelian Society, Supplementary Vo
lume XX. La estructura y la redacci6n definitiva dellibro se deben a 
J. 0 . Urmson quien realiz6 unimportance trabajo de recopilaci6n del 
ciclo de conferencias que Austin dict6 en la Universidad de Harvard en 
1955, dentro de la dtedra William James. El editor hace Ia siguiente 
advertencia en el prefacio a la edici6n inglesa: "Esta publicaci6n no 
reproduce exactamente las notas escritas de Austin. La raz6n es la si
guiente: si bien en su mayor parte, y en especial al comienzo de cada 
conferencia, las notas son muy completas y escin redactadas en parrafos 
lntegros, con Ia tillica omisi6n de los articulos y orras pardculas gramati
cales, es frecuente que al final de cada conferencia se tornen mucho mas 
fragmentarias y que las adiciones marginales esten muy abreviadas."146 

146 
URMSON]. 0., prefacio de la edici6n inglesa a Como hacer cosas con pala

bras, Paidos, p. 39. 
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La estructura dellibro corresponde a las doce conferencias que die
to. Austin comienza su primera conferencia afirmando que "durante 
mucho tiempo los fil6sofos han presupuesto que el papel de un «enun
ciado» s6lo puede ser «describin> algU.n estado de cosas, o «enunciar 
alglin hecho», con verdad o falsedad." 14' Para comprender el contexto 
filos6fico en el que se enmarcan estas afirmaciones y ellibro en gene
ral, es necesario recordar que para Ia tradici6n l6gica, el silo gismo esta 
formado por proposiciones o sentencias, como «Socrates es hombre» 
o «Todos los hombres son mortales». Las principales teorfas propo
sicionales se basan en su cacicter bin:ido, el que una proposici6n es 
verdadera o falsa. Es por estos motivos que Austin se enfrenta a una 
extendida convicci6n filos6fica de aceptar exclusivamente las proposi
ciones que puedan ser definidas bajo ese caracter binario, acudiendo 
para esto a Ia necesidad de una posible consrataci6n empfrica de los 
hechos que se representan en una proposici6n. Como ejemplo de esta 
posicion baste recordar el Tractatus Logico-Philosophicus de Wirtgens
tein, en donde hace un desarrollo de las funciones veritativas o rablas 
de verdad a partir del caracter binario de las proposiciones, como lo 
afirma en el paragrafo § 4.2: "el sencido de Ia proposid6n es su coin
cidencia y no coincidencia con las posibilidades del darse y no darse 
efectivos de los estados de cosas." 148 Esta teorfa proposicional va de 
Ia mano con la distinci6n hecha por diversos fil6sofos entre las afir
maciones con sentido y aquellas que carecen de sentido, para excluir, 
como carentes de sentido, aquellas que no pueden reducirse a esrados 
de cosas bajo los parametros de verdad y falsedad. Asi por ejemplo, 
Wittgenstein propone como tarea de Ia filosoffa desenmascarar las 
proposiciones sin sentido que han invadido a la .filosoffa a lo largo 
de su historia, de forma que los problemas filos6ficos terminan por 
resolverse al descubrir que son pseudo-problemas al carecer de sentido 
proposicional. Lo mismo puede consratarse en la obra La construccion 
logica del mundo de Rudolph Carnap, la cual pretende tambien reducir 
los problemas de Ia filosofia al mostrar el sin sentido de muchos de sus 
planteamientos. 

La filosoffa dellenguaje de Austin no busca refurar las convicciones 
l6gicas acerca del valor de verdad de las proposiciones o del sentido 

147 Ibid., p. 41. 
148 Tractatus Logico-Phi/Qsophicus, Alianza, p. 79. 
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y sin sentido de las mismas; sin embargo, a traves de su anilisis del 
lenguaje ordinaria muestra diversas formas de uso que no pueden ser 
reducidas a Ia ambivalencia 16gica. Austin afirma que Kant fue el primer 
fil6sofo en encontrar formulas gramaticales que pareciendo enunciados 
no son formuladas para registrar o suministrar informacion acerca de 
los hechos, como las proposiciones eticas, muchas de las cuales buscan 
manifestar emociones convenientes, prescribir modos de conducra o 
influir sobre el comportamiento. El prop6sito de AJstin en las confe~ 
rencias es mostrar que esta aparente fisura en Ia estrucrura l6gica de las 
proposiciones constatativas es mucho mas que una fisura, hay todo un 
amplio ambito de enunciados no proposicionales, al menos al modo 
clasico, que deben ser tornados en cuenta en el analisis discursive para 
no caer en lo que Austin llama «falacia descriptiva» o «constatativa». 
Lo que para un 16gico tradicional puede parecer como una pseudo~ 
proposici6n sin sentido, debe por el contrario ser admitida con nuevos 
crirerios de validez para su uso, sin caer en la falacia descriptiva, ya que 
"dichas expresiones no son un s!11 sentido, y no contienen ninguna 
de esas seiiales de peligro verbales que los fi16sofos han descubierro, 
o creen haber descubierto." 149 Dichas expresiones usan ordinariamen
te verbos en primera persona, no suelen describir o registrar nada y no 
son verdaderos ni falsos; Austin pone los siguientes ejemplos: 

• "Si, juro desempenar el cargo con lealtad y honradez." En el contex
te de una ceremonia en la que se asume un cargo. 

• "Bautizo este barco Queen Elizabeth." Palabras dichas en un muelle 
al romper Ia botella de champaiia contra la proa de un navio. 

• "Heredo mi reloj a mi hermano." Como c!ausula de un testamento. 
• "Te apuesto cien pesos a que manana va a Hover." 

Los anteriores ejemplos no buscan describir aquello que se diria que 
hago al expresarme, sino que son expresiones que en un contexte hacen 
lo que dicen, por lo que ninguna de esas expresiones es verdadera o 
falsa. A esras oraciones Austin las denomina oraciones realizativas, pues 
"indican que emitir la expresi6n es realizar una acci6n y que esta no se 
concibe normalmenre como el mero decir algo."15° Cuando alguien en 

119 Como hacer cosas con palabras, p. 45. 
110 Ibid., p. 47. 
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un acto legal o solemne afirma: "jSI, jura!", lo que hace esa expresi6n 
no es informar sobre un juramenta sino que es el juramento mismo. 
Por esto los criterios de valoraci6n de dichas oraciones realizativas no 
son los parametres veritativos sino que deben considerarse otros aspec
tos; poe ejemplo, que sean apropiadas al comexto en el que son dichas, 
que sean llevadas a cabo junto con arras acciones determinadas ya sean 
fisicas o mentales, que haya una especifi.ca intenci6n en el sujeto que 
las emite, etc. 

Austin conecta las oraciones realizativas con Ia etica y el derecho, 
pues si bien esas expresiones no pueden ser calificadas de verdaderas 
0 falsas si pueden tener una valoraci6n ya sea juridica 0 etica. Asi, por 
ejemplo, una promesa puede valorarse eticamente porIa sinceridad con 
la que se hace y tambien con las acciones que realizan lo prometido, 
reniendo en cuenta el criteria moral de que Ia palabra empeiiada obliga; 
pero tam bien desde un punto de vista legal pueden tomarse acciones en 
caso de incumplimiento. De esta forma su valoraci6n no es verirativa, 
por lo que seda incorrecto decir que una promesa fue falsa, sino mas 
bien que fue sincera, o hecha de mala fe, o no cumplida, etc. 

Las oraciones realizativas son un ejemplo del tipo de expresiones 
que Austin analiza en las conferencias, siempre teniendo en cuema su 
interes por mostrar usos dellenguaje que no deben ser reducidos a las 
proposiciones verdaderas o falsas. Su teoria de los infortunios se refi.ere 
al uso de las palabras que debieran provocar una acci6n o resultado 
esperado y que nolo producen, y las consecuencias que su uso infor
tunado tienen. Por el contrario el funcionamiemo afortunado o sin 
obstaculos de una expresi6n realizativa puede tener cierros condiciona
mientos, por ejemplo, debe de "haber un procedimiento convencional 
aceprado, que posea cierto efecto convencional; dicho procedimiento 
debe incluir Ia emisi6n de ciertas palabras por parte de ciertas perso
nas en ciertas circunstancias. Ademas, en un caso dado, las personas 
o circunstancias particulares deben de ser las apropiadas para recurrir 
al procedimiento particular que se emplea."151 Nuevamente el interes 
de Austin es mostrar expresiones que pueden tener relevancia en su 
uso racional y que, sin embargo, no deben ser analizadas ni juzgadas 
bajo los criterios de verdad y falsedad, sino, en este caso, con criterios 
procedimentales. 

1 ~ 1 Ibid., p. 56. 
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El analisis de los usos dellenguaje va tomando mayor importancia 
en el desarrollo de las conferendas, aumentando los ejemplos, pre
cisando algunas distinciones, entre las que cabe destacar -en la sexta 
conferencia- las expresiones realizativas primarias en contraste con 
las explicitas, que proceden de las primeras. Austin lo explica de Ia 
siguieme manera: una expresi6n primaria es <<estare alli». Por su parte 
su realizativo explfcito seda <<te prometo que estare alli». La distinci6n 
entre una y otra es Ia siguiente "si alguien dice «estanS alii» le podemos 
preguntar: «~es una promesa?», a lo que nos puede responder <<SI>> o «si, 
lo prometi»; pero tambien la respuesta podria haber sido <<no, aunque 
me lo propongo», o bien «no, pero conociendo mis debilidades puedo 
prever que (probablememe) estare alli>•." 152 Con el ejemplo anterior 
puede verse Ia distinci6n entre expresiones primarias y realizativos expli
citos, Ia oraci6n <<estate allf•> no es realizativa, pues no realiza nada en el 
acto de expresarla; en cambio «te prometo que estare allf» es un realiza
tivo exptfcito pues en Ia misma oraci6n se dice y se hace la promesa. 

Tambien considera otros recursos lingiiisticos con sentido y sin un 
criterio veritativo para su uso. En primer Iugar el modo imperative 
de ciertas oraciones en las que se da una orden, una exhortaci6n, un 
permiso, w1a concesi6n, etc. De tal forma que un mismo termino pue
de tener diversos enfasis o modos imperatives. La expresi6n «cierrela» 
puede ser una orden, una exhortaci6n, etc. Por ejemplo: <<cierrela, le 
ordeno que lo haga», «cierrela, si quiere», «puede cerrarla.>>, etc. El se
gundo recurso es el tono de voz, Ia cadencia y el enfasis. En este caso 
Ia distinci6n dada por estas cualidades tiene un prop6sito o significado 
distinto, como advertencia, como pregunta, como protesta, etc. El ter
cero, se refiere a los adverbios y a las frases adverbiadas para atenuar o 
dar enfasis a las expresiones. Por ejemplo, agregando al <<estare alii» el 
termino <<probablemente» o «sin falta•>, en el primer caso para atenuar 
y en el segundo para dar enfasis. El cuarro se refiere a las partfculas 
conectivas, que usadas en diversas circunstancias revisten un acento 
distinto. El conectivo «y» puede sustituirse por conectivos con el mis
mo uso gramatical pero con un enfasis adicional; por ejemplo «ade
mas>>, <<sin embargo», «pero>>, <<tambien», etc. El quinto se refiere a los 
elementos que acompafi.an a la expresi6n y que constituyen ellenguaje 
no verbal como son los guiiios, el encogimiento de hombros, el ceiio 
fruncido, etc. Finalmente el sexto recurso se refiere a las circunsrancias 

' 52 Ibid., p. 113. 
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de la expresi6n ya sea quien las dice, o ellugar en donde se dicen, o el 
tiempo en que se dicen. La dificultad de todos estos recursos usados en 
el lenguaje ordinaria y que dif!cilmente pueden eliminarse o reducirse 
a criterios formales consiste fundamenralmente en la vaguedad de su 
significado y en la falta de certeza en cuanto a la segura recepci6n del 
mismo; por esto la tarea que se propone Austin en los ultimos discur
sos es establecer algunos criterios para clasificar, identificar y valorar 
las expresiones. Esos criterios "abren un campo mas rico que si nos 
movieramos unicarnente con los dos fetiches 1) verdadero/falso; y 2) 
hecho/valor." 153 

En la ultima conferencia propone cinco dases de verbos que en 
globan las principales funciones realizativas. La primera dase de estos 
verbos son los judicativos que tienen como caso dpico el acto de emitir 
un veredicto de un hecho o valor respecto de los cual suele haber 
total certidumbre; por ejemplo, «absuelvo», «condeno», «determino». 
La segunda clase de verbos son los ejercitativos, los cuales consisten en 
el uso de potestades, derechos o influencia; por ejemplo, «voto por ... », 

«ruego», «elijo». La tercera son los compromisorios, que consisten en 
prometer o comprometer a uno a hacer algo, induyendo dedaracio
nes o anunc-')S de intension; por ejemplo, «prometo», «me propongo», 
«tengo en vista». La cuarta clase son los comportatir•rs, los cuales tienen 
que ver con el comportamiento social y son muyvariados; por ejemplo, 
<<pidc disculpas», <<felicito», «invito». La Ultima clase de verbos propuest<' 
por Austin son los expositivos, los cuales suelen ser los recursos utiliza
dos por un expositor; por ejemplo, ••explico», «pregunto», <<afirmo». Sin 
que esta.~ clases tengan un car::icter definitorio, lo que intenran es mos
trar esas nuevas formas de valorar expresiones que no pueden reducirse 
a los criterios clasicos de Ia l6gica. 

' 53 Ibid. , p. 198. 
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1962 
Nietzsche y Ia filosofta 

Gilles Deleuze 
(1925-1995) 

"La filosofla de los valores, como Nietzsche Ia instaura y Ia 

concibe, es Ia verdadera realizaci6n de Ia critica, Ia unica ma

nera de realizar Ia crftica total, es decir, de hacer filosofia a 
«martillazos»." 154 

Gilles Deleuze naci6 el 18 de enero de 1925 en Parfs, ciudad en la que 
vivi6 gran parte de su vida. Fue hijo de un ingeniero, veterano de la 
Primera Guerra Mundial, de orientaci6n conservadora y antisemita. 
Durante la ocupaci6n nazi en Francia su hermano fue arrestado por los 
alemanes al pro mover actividades de resistencia, fue conducido al cam
po de concentraci6n de Auschwitz, donde fallecio. Este suceso marco 
a Deleuze de por vida. 

En 1940, junto con su familia, se traslado al puerw turistico de 
Deauville en Normandia, donde permaneci6 un afi.o como estudiante. 
Durante su estancia en aquel puerto conoci6 a traves de su profesor 
Pierre Halwachs a autores como Gide y Baudelaire, entre otros, lo que 
hizo que se interesari por las humanidades·. Asu regreso a Paris Deleuze 
se inscribi6 en elliceo Henry IV donde curs6 un aiio intensive de pre
paratoria, para ingresar en 1944 a la Sorbona para estudiar filosofla. Sus 
profesores mas destacados fueron Jean Hippolyte, Ferdinand Alquie, 
Georges Canguilheim y Maurice de Gandillac. Como muchos de sus 
contemporineos durante su epoca universitaria se vio influenciado por 
los escritos de Sartre. Deleuze se gradu6 en filosofia en 1948. 

Terminada su primera formacion universitaria Deleuze trabaj6 bas
ta 1962 como profesor en diversos liceos (Amiens, Orleans, Louis le 
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Grand) y como asistente en algunas universidades. Esos aftos fueron 
para el, como lo recordaria mas tarde, a.fios dificiles; un hoyo negro 
en su vida. De esta epoca es su primera obra Empirismo y subjetividad, 
publicada en 1953, el tema de esta obra marca una discontinuidad con 
los esrudios fenomenol6gicos que realizaban Ia mayorfa de sus contem
porineos. Este trabajo que versa sobre el empirismo en Hume pare
ciera, de entrada, muy alejado del debate parisino de aquellos afios. 
Tal vez esto se deba a !a diferencia de enfoques entre la Sorbona, mas 
dedicada a los estudios hist6ricos, que a la Ecole Normale Superieure 
en donde dominaba Ia fenomenologia y donde estudiaron los fil6sofos 
franceses mas influyentes. En 1956 contrajo matrimonio con Denise 
Paul "Fanny" Grandjouan, traductora de D. H. Lawrence, novelisra y 
poeta ingles fallecido en 1930. 

De 1960 a 1964 trabaj6 en el Centro Nacional de Investigaciones 
Ciendficas, fundado en 1939. En estos afios prepar6 Ia publicaci6n 
de su obra Nietzsche y Ia jilosofia, que sali6 a Ia luz en 1962. Esta obra 
alcanz6 d.pidamente una buena reputaci6n entre los drculos acade
micos franceses, consolidandolo como fil6sofo. A esta obra siguieron 
otras de caracter igualmente monografico: La filosofia critic a de Kant 
(1963); Proust y los sig;nos (1964); Nietzsche {1965); El bergsonismo 
(1966), y Presentacion de Sacher-Masoch (1967). Estas obras nose re
ducen a simples monografias de los autores estudiados, Deleuze vefa 
en todos ellos una forma menos academicista y mas viral de entender 
el pensamiento. 

Por aquellos afios comenzaron sus encuentros con Michel Foucault 
con quien mantuvo una duradera amistad y, a su muerte, Deleuze le 
dedic6 una obra en torno a su pensamiento titulada: Foucault, publi
cada en 1986, rambien parricip6 con el como miembro del grupo de 
informacion para prisioneros y en otros movimientos politico-sociales, 
como el de los derechos de los homosexuales y en el movimiento de la 
liberaci6n de Palestina. Deleuze se doctor6 en 1968 con dos trabajos 
Diferencia y repeticion dirigida por Gandillac y Spinoza y el problema de 
Ia expresion dirigida por Alquie. 

Despues de obtener su doctorado y hasta su retiro en 1987, Deleuze 
fue catedratico en Ia Universidad de Paris VIII en Vincennes, que luego 
se trasladaria a St. Dennos. Esta universidad experimental, fundada en 
1969, estaba dedicada a implementar las reformas educativas que se 
hicieron gracias al movimiento estudiantil de mayo de 1968. La uni
versidad buscaba responder a las demandas estudiantiles de mayor 
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libertad. Aunque tambien existe Ia version de que esa Universidad tenia 
como finalidad polirica el sacar fuera del centro de Paris a los estudiantes 
mas radicales. Cabe destacar dentro de los profesores de aquellos afios 
a Michel Foucault y al psicoanalista Felix Guattari con quien escribiria 
algunas obras importantes: EL Anti-Edipo (1972); Kafka. For una lite
ratura menor (1975); Mil Mesetas (1980) y (Que es lajilosofia? (1 991). 
Tambien durante su epoca como profesor universitario en Paris VIII 
publico las siguientes obras: LOgica delsentido (1969); Spinoza: Filosofia 
prdctica (1981); Francis Bacon: Logica de fa sensacion (.1981) ; Cine-1: 
La imagen-movimiento (1983); Cine-2: La imagen-tiempo (1985) y 
Foucault (1986) . Despues de su retiro tambien publico: Pericles y Yerdi 
(1988); EL Pliegue (1988) y Critica y clinica (1993) . 

Hacia el final de su vida Deleuze sufri6 un cancer de pulm6n por 
lo que tuvo que ser intervenido quirurgicamente. Aunque le extirparon 
un pulm6n, el cancer se expandi6 en su organismo. Se le practic6 una 
traqueotomia y le fue necesario usar respiraci6n artificial; Deleuze se 
consideraba como un perro encadenado ya que las tareas mas sencillas 
le suponian un gran esfuerw. Se suicid6 el 4 de noviembre de 1995, 
arrojandose de la ventana de su departamento. Poco antes de su muerre 
escribi6 su Ulrimo ensayo titulado: La inmanencia: una vida. 

Nietzsche y la jilosofta 

Los primeros afios profesionales de Deleuze en los que trabaj6 en diver
sos liceos supusieron circunstancias adversas a su producci6n filos6fica. 
Cuando este problema se solucion6 comenz6 su epoca mas fecunda. Su 
primer libra, al que se le debe gran p . .trte de su reputaci6n inicial, es 
Nietzsche y Ia jilosofia. Aunque este libro aparenta ser una monografia 
del pensamiento de Nietzsche es mucho mas que eso, se trata de una cd
tica a la filosofia moderna y contemporanea a partir de Ia critica radi
cal hecha por el pensamiento de Nietzsche a Ia tarea de Ia filosoffa y Ia 
cultura. Para Ddeuze Ia filosofia post-nietzscheana ha intentado hacer 
diversas amalgamas para afi.rmar Ia vitalidad del pensamiento, sin em
bargo, esas mezclas resultan en un empobrecimiento de Nietzsche y 
en una falsa componenda a una actitud crftica radical. Por ejemplo, el 
concepto nietzscheano de valor, tan fundamemal para su filosofia, ha 
sido desvirtuado por la filosofia. "Lo que le sucedi6 a Ia .filosofia mo
derna es que Ia teoria de los valores engendr6 un nuevo conformismo 
y nuevas omisiones. Incluso Ia fenomenologia ha conrribuido con su 

Nietzsche y Ia jilosofta 



metoda de trabajo a poner una inspiraci6n nierzscheana al servicio del 
conformismo moderno."155 

Elllbro, para un lector que se introduce por primera vez al pensa
miemo de Deleuze, pudiera resultar un tanto confuso en arden a poder 
distinguir el pensamiento de Nietzsche de Ia propia lectura que hace 
Deleuze de el, pues esta redactado en la mayoda de sus apartados como 
una exposici6n del pensamiento de Nietzsche. Sin embargo, detras de 
esta exposici6n esta presence Ia posicion del propio Deleuze respecto a 
la filosoffa de los ultimos siglos. El texto muestra un especial interes por 
debatir las ideas de Kant y Hegel desde Ia 6ptica de los valores como 
cdtica, este Ultimo termino en el sentido epistemol6gico y metafisico. 

Muchos especialistas de Deleuze afirman que esta obra sobre Nie
tzsche debe Leerse teniendo en cuenta otras dos obras suyas, la dedicada 
a Bergson; El bergsonismo (1966), y otra dedicada a Spinoza; Spinoza y 
el problema de La expreswn (1968). El mismo Deleuze afirm6 en alguna 
ocasi6n que su lectura de Nietzsche fue simultinea a la de Spinoza y 
que este hecho le habfa ayudado a visualizar algunos rasgos de ambos 
autores. La lectura de Bergson, que habfa realizado al inicio de los afios 
cincuenra, le hizo prestar atenci6n al anilisis que hiw el pensador fran
ces sobre Ia naruraleza del poder, del valor y del sentido. 

El capitulo tres de Nietzsche y la filosofla esti dedicado al concepto 
de crftica, "Kant es el primer fil6sofo que entendi6 Ia exigencia de Ia 
critica de ser total y positiva en tanto que critica: total porque «no se 
le debe de escapar nada»; positiva, afirmativa, porque no restringe el 
poder de conocer sin liberar otros poderes hasta entonces descuida
dos." 156 Si bien Kant a porto a la filosofia la concepcion de una critica 
a la racionalidad; a las condiciones de posibilidad de nuestro saber, su 
critica no fue W1a critica total; ya que Ia filosoffa trascendental de Kant 
deja abierta una esfera que rebasa los alcances de Ia cdtica, dejando una 
rendija por donde es posible uansitar, en la practica, a un cierto arden 
metaffsico de la realidad y el estado. Para Deleuze las objeciones al 
proyecto crftico de Kant las resuelve Nietzsche a uaves de su concepto 
de valor. "Revelar que Kant no realiz6 la verdadera crftica, porque no 
supo plamear el problema en terrninos de valores, es precisamente uno 
de los m6viles relevances de Ia obra de Nietzsche."'57 

'
55 Ibid., p. 7. 
'~ Ibfd., p. 127. 
157 Ibid., p. 7. 
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El concepto de valor en NietzSche sirve tambien para entender Ia 
oposici6n de este fil6sofo a Ia dialectica hegeliana. Este es uno de los 
principales inrereses de Deleuze en toda la obra. La dialectica que ob
servamos en El origen de Ia tragedia entre Dionisio/Apolo, ampliada 
posteriormente a Dionisio/S6crates y Dionisio/ Cristo, es una dialectica 
apareme. Estas figuras nose refieren a una realidad o personaje concreto, 
esto seria una dialectica hegeliano; por el contrario, para Deleuze el 
gran aporte de Nietzsche es Ia interpretacion de esos opuestos desde 
Ia perspectiva de los valores. La dialectica basa su movimiento gracias 
a Ia negaci6n, la mediaci6n esta impulsada por un movirniento negati
vo. Aquf se inserta la imagen del amo y del esclavo elaborada por Hegel, 
en la cual el esdavo representa ellado negativo del devenir dialectko; 
sin embargo, para Deleuze el esclavo representa el vado hegeliano que 
encierra todo su pensamiento, pues en e1 se manifiesta el pensamien
to abstracto . que prevalece sabre la diferencia positiva y concreta de la 
realidad. Nietzsche, por medio del valor, establece la positividad del 
movimiento humano, contra la negatividad del movimiento dialectico. 
Noes el esdavo el creador sino la fuerza positiva del valor. En el esclavo 
se establece una doble negatividad, la primera de elias es "tu eres malo" 
y la segunda "ru debes desaparecer" en este caso hay una falsa concep
cion del poder, como un poder vinculado a una negatividad, por el 
contrario la positividad nieczscheana de "Ia moral de los senores" se 
basa en Ia afirmaci6n del valor. Para entender esta positividad puede 
ser uti! referirse a otra de las criticas que retoma Deleuze de Nietzsche 
sobre la forma de preguntar que ha animado a Ia filosofia. Esta forma 
tradicionalmente se ha realizado con Ia expresi6n "~Que es?", "~que es 
Ia virtud?, NUe es la belleza?, ,1que es la justicia?, etc." Por el contra
rio, la pregunra que anima a Nieczsche es ",1Quien?", "2quien es virtuo
so?, ~quien es bello? , ,1quh~n es justo?" Estas ultimas son preguntas sobre 
la realidad concreta y no sobre conceptos abstractos, manifesrando 
rambien fuerzas reales que hacen presente la volunrad de poder que 
impulsa la creaci6n de valores, la positividad que no supo ver Hegel. 
"EI superhombre va dirigido contra Ia concepcion dialectica del hom
bre, y el cambio de valor contra la dialectica de Ia apropiaci6n o de Ia 
supresi6n de Ia alienaci6n. El anti-hegelianismo atraviesa la obra de 
Nietzsche."tss 

158 Ibid., p. 17. 
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En estrecha relaci6n con Ia considerad6n nietzscheana del valor esti 
Ia del resenrimiemo, que ocupa el capitulo cuarro del libra. El esrudio 
que presema Deleuze sabre esta tematica parte de la disrinci6n entre 
las fuerzas activas y reactivas del ser humano. "En el estado normal o 
sana, las fuerzas reactivas tienen siempre el papel de limitar Ia acci6n 
( ... ) inversamente, las fuerzas activas hacen explotar Ia reacci6n: Ia pre
cipitan en un instante preciso, en un momenta favorable, en una di
recd6n determinada, para Una tarea de adaptacion rap ida Y precisa." I 59 

El temperarnemo de Ia moral de los senores es re-activo en el semido 
de que activa sus reacciones; por el contrario en el resentimiento las 
fuerzas reactivas prevalecen sabre las fuerzas activas, dejando de ser 
activadas, convirtiendose en alga sentido. Esta division corre paralela 
respecto a la memoria; en este punto retoma Ia teoda de Ia hip6tesis 
t6pica de Freud sobre la distinci6n entre conciencia e inconsciente. En 
las fuerzas activas lo que opera es algo presente y par ella mismo no 
requiere un registro en Ia memoria como algo que tiene que resolverse 
en un tiempo futuro; en cambia en las fuerzas reactivas requieren de la 
memoria debido ala no acci6n, a un cierto estado represivo que queda 
en el inconsciente. La reacci6n acontece cuando aquella huella graba
da en la memoria es excitada desde la conciencia. En el resentimiento 
hay una elevaci6n de Ia conciencia bajo las impresiones de la memoria, 
pero es incapaz de una reacci6n que libere lo que anida en el. Siguiendo 
La genealogta de Ia moral, Deleuze analiza el desarrol1o del resemimienro 
a craves del judafsmo y del cristianismo, en ellos encuentra Nietzsche el 
triunfo de las fuerzas reactivas sabre las activas, Ia religion y los sacer
dotes encumbran las fuerzas reactivas como un todo social dando pie 
a la formaci6n de rebaflos que esran dispuestos a tener una reacci6n, a 
pesar de su debilidad, fortalecida par ellos; proyectando el mal hacia la 
moral de los senores y a Ia conciencia del pecado. 

159 Ibid., p. 157 . 
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1963 
Acciones, razones y causas 

Donald Davidson 
(1917-2003) 

"Para entender c6mo una raz6n de cualquier tipo racionaliza 

una acci6n, es necesario y suficieme que veamos, por lo menos 

en sus rasgos esenciales, como consrruir una raz6n primaria. La 

raz6n primaria de una acci6n es su causa." 160 

Donald Davidson naci6 el 6 de marzo de 1917 en Springfield, Mas
sachusetts, Estados Unidos. Durante su infancia vivi6 con sus padres 
en distintos luga.res: Filipinas, Amherst en Massachussets, Filadelfia. yen 
Staten Island, en las periferias de Nueva York. Estudi6 letras inglesas, 
literatura comparada y dasica en la Universidad de Harvard. Avanzados 
sus estudios tom6 clases de filosofia con Alfred North Whitehead de 
quien recibi6 una fuene impresi6n, gracias a lo cual decidi6 graduarse 
en filosofia por Ia misma Universidad de Harvard. En sus afios de ju
ventud y por su formaci6n en las letras, Davidson se interes6 tarnbit~n 
por la musica y las letras, era un pianista amateur notable, trabaj6 en 
California para una estaci6n de radio como guionista de radionovelas. 

Davidson sirvi6 en la marina de los Estados Unidos durante la Se
gunda Guerra Mundial, colabor6 en el entrenamiento de pilocos de re
conocirniento y particip6 en la invasion de los aliados en Sicilia, Salerno 
y Enzio, operaci6n a cargo del general Dwight D. Eisenhower. Des
pues de tres afios de servicio militar retorno a sus estudios de filosofla y 
se doctor6 en 1949 con el trabajo E! Filebo de Plat6n. Dicho estudio 
rnuestra la evoluci6n del pensarniemo plat6nico a traves de sus escritos 
hasta llegar a Ia RepubLica. 

El interes de Davidson fue creciendo hacia Ia filosofia analftica de 
tinte mas positivista; sin embargo, gracias ala lectura del celebre ensayo 

I(.O Acciones, razones y causas, p. 18. 



de Quine: Dos dogmas del empirismo su posicion respecto al positivis
mo fue mas critica. Esta nueva orientaci6n analltica, que mantuvo a 
lo largo de toda su vida, tambien hizo que se desligara de una lectura 
historica y literaria de los autores filos6ficos, debido a esto se sinti6 
decepcionado de su tesis doctoral, la cual se publico hasta 1990. 

Durante los afios cincuenta trabaj6 en torno a Ia teo ria de Ia decision 
con Patrick Suppes, fil6sofo de la cienda con intereses en Ia psicologia 
y Ia pedagogia, con el y con SydneJ Siegel publico Toma de decisiones: 
un acercamiento experimental (1957). 

De 1951 a 1967 trabaj6 como profesor investigador en el Queen's 
College de Nueva York. El ensayo: "Acciones, razones y causas" fue pre
sentado por Davidson en un simposio sobre el tema de la acci6n para Ia 
Asociaci6n Filos6ficaAmericana en 1963 y se publico, ese mismo afio, 
en el journal of Philosophy en d numero 60. Este ensayo le permiti6 a 
Davidso~ una importance notoriedad dentro de los ambientes analfti
cos de Estados Unidos y del resto del mundo. El ensayo fue incluido 
afios mas tarde en su libro Ensayos sobre acciones y sucesos. 

De 1967 a 1970 trabajo en Ia Universidad de Princeton. De 1970 a 
1976 estuvo en la Universidad de Rockefeller tambien en Nueva York. 
De 1976 a 1981 en Ia Universidad de Chicago. Despues del falleci
miento de su segunda esposa, prefiri6 trasladarse a Ia Universidad de 
Berkeley en 1981, permaned6 alii hasta su muerte. En 1984 contrajo 
por tercera vez nupcias, su nueva esposa Marcia Cavell pstcoanalista y 
fil6sofa tambien fue catedratica universitaria. Davidson falleci6 de un 
paro cardiaco a consecuencia de complicacione:s en una operaci6n de Ia 
rodilla, el 30 de agosto de 2003. 

Davidson publico tres libros, que recopilan diversos ensayos, casi 
todos ellos publicados con anterioridad en forma de articulos en diver
sas revistas academicas: Ensayos sobre acciones y eventos ( 1980); De Ia 
verdad y Ia interpretaciOn (1984) y Subjetivo, intersubjetivo, objetivo 
(2001). De los articulos publicados a lo largo de su vida cal:,e destacar: 
Acciones, razonl!s y causas (1963); Verdad y significado (1967); Relaciones 
causales (1967); Eventos mentales (1971); Interpretacion radical (1971); 
Semdntica del lenguaje natural (197 3); Psicologia Lvmo jilosojia (197 4); 
El andlisis del orgullo en Hume (1976). I'espues de su muerte se han 
publicado las siguientes obras Problemas de racionalidad (2tJV-~); Verdad, 
lenguaje e historia (2005) y Verdad y predicr.do (2005) . 
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Acciones, razones y causas 

Este importance ensayo de Davidson que se remonta a los inicios de su 
carrera profesional como profesor e investigador en el Queen's College 
de Nueva York, es una reacci6n en contra de Ia tendencia analfrica a 
afirmar que las explicaciones intencionales de una acci6n no pueden ser 
explicaciones causales, estableciendo una disociaci6n entre ambas. Este 
recelo filos6fico respecto a las explicaciones intencionales como expli
caciones causales es para Davidson injustificado y el articulo defiende 
una perspectiva causal. 

Las explicaciones intencionales de una acci6n es cuando dicha ac
cion es explicada o justificada par medio de motivos o razones, a lo que 
debe llamarse racionalizaci6n de una accion. Dicho en otros terminos, 
Ia racionalizaci6n es la explicacion de Ia acci6n de un agente, cuando 
este da alguna o algunas razones para decir por que actu6 de determina
da manera. Teniendo en cuenta este pun to de partida, el "ensayo quiero 
defender la posicion antigua -y de sentido comun- segun la cual la 
racionalizaci6n es una especie de explicaci6n causal." 161 

La anterior tesis ha sido negada por diversos analfticos contempora
neos a los que Davidson responde: Ryle, Anscombe, Hampshire, Hart, 
Honore, Dray, Kenny y Melden, todos ellos bajo la influencia de los 
Libros azul y marron de Wittgenstein, don de se introduce Ia disociad6n 
ya mencionada, al ubicar a las relaciones causales en la inducci6n, y al 
separar la inducci6n de Ia racionalizaci6n de una acci6n. El articulo 
responde de manera puntual a estos autores. 

Sin embargo, para poder hacer la conexi6n entre dar razones y co
nocer las causas es necesario detallar en que sentido debe entenderse y 
aplicarse la expresi6n "dar razones" o "racionalizar una accion". Es por 
eso que Davidson sefiala que "una raz6n racionaliza una accion s6lo si 
nos lleva aver algo que el agente vio, o penso ver, en su acci6n: algun 
rasgo, consecuencia o aspecto de Ia acci6n que el agente quiso, deseo, 
apreci6; que le pareci6 atractivo, benefice, obligatorio, agradable o que 
consider6 como su deber." 162 

Hay dos principios que pueden aplicarse cuando alguien actua de 
manera intencional , cuando puede dar razones de su acci6n: (a) que el 

161 Ibid., p. 17. 
161 Idem. 
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agente tiene algun tipo de actitud favorable hacia una clase de accio
nes determinada. Es importante subrayar que este primer principia se 
refiere a la actitud favorable, pues esta es una pieza clave para la formu
laci6n de Davidson, como se vera mas adelante. El segundo principia 
(b) afirma que cuando el agente hace alga por una raz6n, cree (sabe, 
percibe, nota, recuerda) que su acci6n es de esa clase de actitud favora
ble. En muchas ocasiones dar la raz6n por Ia cual un agente hizo algo 
consiste en seiialar (a) la actitud favorable o (b) Ia creencia relacionada, 
o ambas. Estas son las ri1ZOnes primarias por las que un agente realiza 
una acci6n. 

La actitud favorable hacia cierta clase de acciones puede ser el de
seo, los impulses, los instintos, las convicciones morales, los principios 
esteticos, los prejuicios econ6micos, los convencionalismos sociales, 
las metas, los valores publicos y privados. Todas estas actitudes estan 
tomadas en cuanto favorecen ciertas clases de acciones. Estas actitudes 
pueden ser rasgos permanentes del caracrer, como la actitud afectiva 
hacia los niiios o el rechazo a las personas escandalosas; pero tambien 
puede tratarse de caprichos mas efimeros, de una acci6n {mica, como 
querer tocar el hombro de una mujer. No hay que confundir Ia acti
tud favorable con la convicci6n de que cierta acci6n debiera realizarse, 
pues en este ultimo caso no se traduce necesariamente en una acci6n. 
Alguien puede estar convencido toda su vida de algo y no hacerlo. En 
cambio las actirudes favorables se deben emender como antecedentes 
de una acd6n. 

Teniendo en cuenta Ia formulaci6n de las actitudes favorables y las 
razones primarias de una acci6n Davidson formula dos tesis sobre 
las razones primarias: 

"1. Para enrender como una raz6n de cualquier tipo racionaliza una 
acci6n, es necesario y suficiente que veamos, por lo menos en sus 
rasgos esenciales, como construir una raz6n primaria. 

2. La raz6n primaria de una acci6n es su causa."163 

El articulo presenta diversos argumentos a favor de estas tesis, pues elias 
est:in conectadas con una ultima tesis sobre la causalidad y las razo
nes primarias. El ejemplo central del texto es el siguiente: "Presiono el 

' 63 Ibid., p. 18. 

l..A FlLOSOFIA DEL SIGLO XX . .. 



interrupter, enciendo la luz e ilumino el cuarto. Sin saberlo, tambien 
alerto a un merodeador de mi presencia en la casa. En este caso no 
tuve que hacer cuatro cosas sino una sola, de la cual se han dado cuatro 
descripciones." 164 Acci6n es, en este caso, lo que un agente hace incen
cionalmente, incluyendo las omisiones intencionales. 

El anterior ejemplo permite problematizar las explicaciones raciona
les; ya que cuando se da como raz6n de esos actos la afirmaci6n 'queria 
encender la luz' se racionaliza el acto de presionar el inrerruptor, aun
que no se racionalice el hecho de haber alertado al merodeador; por 
lo que no se podria conduit que el hecho de presionar el interrupter es 
identico al de alenar al merodeador, o que Ia raz6n para alertar al mero
deador fue que se queria encender la luz. Es por esta posible confusion 
que Davidson ve necesario precisar las condiciones de las razones pri
marias, con este objetivo hace la siguiente formulaci6n: 

"Cl. Res una raz6n primaria porIa que un agenre realiz6 Ia acci6n 
A en la descripci6n d, s6lo si R consiste en una actitud favorable del 
agente hacia las acciones que poseen cierta propiedad yen una creencia 
suya de que A en la descripci6n d tiene esa propiedad." 165 

Debe distinguirse entre el simple suceso 'encendi la luz' al 'quise en
cender Ia luz'. La verdad para el primer caso requiere el suceso de 
encender Ia luz, no asi Ia verdad de 'quise encender Ia luz'. Las dos ora
ciones son l6gicameme independientes. El hecho de haber encendido 
Ia luz ocurri6 en un momento predso y de una manera determinada; 
todos los detalles estan fijados. En cambio el deseo no esta necesaria
mente ligado a un momento determinado o a una forma espedfica de 
realizarlo. Explicado con otro ejemplo de Davidson: 'Quiero ese reloj 
de oro que esd. en Ia vitrina' no es una raz6n primaria; en todo caso 
habria que buscar una raz6n primaria si se diera el caso de que entrara 
ala tienda para comprarlo. 

Cuando uso Ia expresi6n 'quise encender la luz' para dar una raz6n 
de la verdad de 'encendf Ia luz' estoy implicando que la acci6n fue 
intencional, y cuando sabemos que una acci6n es intencional es facil 
responder ala pregunra '~po r que lo hiciste?' Incluso podrfa contestarse 
'por ninguna raz6n' en el sentido de que no requiere ninguna raz6n 
aparte de querer encenderla. Una raz6n primaria consiste en (a) una 

164 Ibid. , p. 19. 
165 Ibid., P· 20. 
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acticud favorable y (b) una creencia, aunque no tiene por que men
cionarse a las dos. Muchas explicaciones de acciones con razones no 
primarias no requieren de la razon primaria para completar la explica
cion. "Si digo que arranco las malas yerbas porque quiero que el cesped 
este bonito, seria fatuo afiadir lo siguiente «y, por tanto, considero que 
hay algo deseable en cualquier acci6n que embellezca el cesped 0 tenga 
buenas probabilidades de embellecerlo»." 166 Tam bien seria innecesario 
clasificar y analizar la compleja variedad de emociones, sentimientos, 
estados de animo, motivos, pasiones y apetitos para remitir a una razon 
primaria: asi, cuando nos enteramos que un hombre tim6 a su hijo por 
codicia, no necesariamente sabemos cu:il fUe la raz6n primaria, pero si 
sabemos que la hubo. Baste afiadir que: conocer una raz6n primaria 
por la cual alguien actuo de cierta manera es conocer una intenci6n con 
la que se hizo la accion. 

Describir directamente el resultado pretendido puede explicar me
jor una acci6n que al explicarlo como una intenci6n o deseo. Un ejem
plo de descripci6n directa es: 'te calmara los nervios', cuando le ofrezco 
a una persona un trago en un contexto dado. Esta explicaci6n es igual o 
mejor que la intencional: 'quiero hacer algo para calmarte los nervios.' 
Insistiendo en que no es necesario explicitar en cada racionalizacion la 
razon prirnaria: el papel justificative de una raz6n depende del papel 
explicative pero no viceversa. ''Ala luz de una raz6n primaria una ac
ci6n se revela como algo coherente con ciertos rasgos del agente, sean 
effmeros o duraderos, caracteristicos o no; y se muestra al agente en su 
papel de Animal Racional." 167 

Algunos filosofos han concluido que e1 concepto de causa que se 
aplica en otras partes no puede aplicarse a la relaci6n entre razones 
y acciones. Pero si las razones justifican una acci6n al explicarlas, la ex
plicaci6n hace una referencia causal. La racionalizacion es una especie 
de explicaci6n causal. La idea de que e1 agente realiz6 una accion porque 
(en su sentido de causa) tenia una razon es fundamental para la relacion 
entre una razon y la acci6n que explica. 

Cuando se pide una explicaci6n de una acci6n, porque nos parece 
extraiia, inapropiada o carente de sentido, buscamos una interpreta
cion de la acci6n, de las creencias y actitudes del agente, o conocer el 

----------- - - --
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prop6sito de Ia acci6n en su contexto de cosrumbres, convenciones 
y expectativas. Sin embargo, "hablar de parrones y contextos no res
ponde La pregunta acerca de como las razones explican las acciones, ya 
que el patron o contexto pertinente contiene a am bas, a la raz6n y a la 
accion."168 

Davidson acude a un contraejemplo de Melden: el conductor de un 
auromovil levanta el brazo para hacer una seiial. En este caso se podria 
confundir Ia causa con el efecro. Levantar el brazo (causa) para hacer 
una seiial (efecto); pero tam bien podria entenderse como hice una seiial 
(causa) levantando el brazo (efecto). Con este ejemplo Melden disocia 
las causas con las explicaciones racionales; sin embargo para Davidson 
su rechazo eliminaria tambien la posibilidad de un analisis del termino 
«porque•• en expresiones tales como «lo hizo porque ... » Por lo menos 
en un gran numero de casas tipicos, tiene que suponerse Ia presencia 
de alguna actitud favorable si Ia formulaci6n de las razones que tuvo un 
agente para actuar ha de ser inteligible. De tal suerte que Davidson 
puede formular que: 

"C2. Una raz6n primaria de una acci6n es su causa."169 

El ultimo apartado de este articulo lo dedica a defender esta ultima 
formulaci6n de posibles contra-argumemos que tienen que ver con Ia 
disociaci6n entre explicaci6n y causa. En esas paginas puede apreciarse 
Ia fi.nura analitica de Davidson para mamener unas premisas basi cas en 
rorno a las acciones, razones y causas; pues como ello considera a lo lar
go del articulo, pretender desarrollar una teoria extensa ya sea causal o 
racional de las acciones implicaria una confusion que facilitaria el des
mantelamiemo de una relacion que es valida gracias a su simplicidad. 

168 Ibid. , p. 25 . 
169 Ibid. , p. 27. 
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1966 
Las palabras y las cosas 

Paul-Michel Foucault 
(1926-1984) 

"Reconforta y tranquiliza el pensar que el hombre es s6lo una 
invenci6n recienre, una figura que no tiene ni dos siglos, un 

simple pliegue en nuestro saber y que desapareced. en cuanto 
este encuentre una nueva forma." 170 

Paul-Michel Foucault naci6 el 15 de octubre de 1926 en Poitiers, hijo 
de un medico prestigioso y pr6spero. Fue un alumno irregular durante 
sus primeros estudios los cuales conduy6 en el colegio jesuita Saint
Stanislaus. Terminada la guerra ingres6 a Ia Escuela Normal Superior 
de Paris. Sus anos universitarios fueron intensos, le toc6 el apogeo del 
existencialismo fenomenol6gico y la creciente influencia del estructu
ralismo, ambas corrientes con un sello marxista, caractedstico de la 
Escuela Normal Superior de aquellos anos. Desde la perspectiva exis
tencialista fue disdpulo de Merleau-Ponty y de Jean Hippolyte en su 
interpretacion de Hegel. Su formaci6n estructuralista se debi6 princi
palmente a Louis Althusser de quien tambien fue discipulo. 

Este periodo de formaci6n universitaria se vio disminuido por las 
crisis depresivas que acompailaron a Foucault. Posiblemente por su pre
cario estado de salud se interes6 por Ia psicologia. Obtuvo dos licencia
turas, la de filosofia y la de psicologia. Por Ia influencia de Althusser 
ingres6 al Partido Comunista Frances en I 950. Sin embargo, como 
muchos otros intelectuales de su epoca, vio con recelo la posicion po
litica de Stalin en la Union Sovietica, hecho que lo convenci6 de aban
donar el Partido en 1953. 

Foucault vivi6 en Lille, al norte de Francia, para dirigir el Instituto de 
Psicologia y trabajar como profesor en el ciclo academico 1953- 1954. 

170 Las palabras y las cosas, p. 9 . 
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AI termino del cual publico su primer libro Enfermedad mental y per
sonalidad, bajo Ia influencia marxista. Finalizada su estancia en aquella 
ciudad vivi6 cuatro afios fuera de su pais: en Suecia, como representan
re de la Maison de France y como lector de la Universidad de Uppsala. 
En 1958 se rraslad6 a Varsovia de donde tuvo que salir por problemas 
legales, su ultima estancia de ese periodo como extranjero fue en Ham
burgo. Trabaj6 durante esos afios fuera de Francia en la Historia de Ia 
locura en Ia epoca cldsica que le serviria como tesis doctoral. En 1960 se 
incorpor6 a Ia Universidad de Clermont-Ferrand, donde conoci6 aDa
niel Defert estudiante de filosofia con quien hizo pareja hasta Ia muerre 
de Foucault. Desde sus afios de juventud Foucault se habia declarado 
homosexual. En 1961 obruvo su doctorado en Ia misma universidad. 

El nacimiento de Ia ciinica IUe publicado en 1963, es un trabajo 
de sociologfa medica y etica, donde critica algunos de los modos y 
costumbres de Ia medicina contemporinea. Cuando su pareja Daniel 
Defert se traslad6 a Tunez para cumplir con su servicio militar, Foucault 
consigui6 un trabajo en la Universidad de Tunez en 1965. En 1966 
publico Las palabras y las casas, libro por el cual obtendria un claro reco
nocimiento por diversos intelectuales franceses. En esra obra Foucault 
hace un giro hacia el estructuralismo. 

Esrando todavia en Tunez le toc6 vivir las revueltas estudiantiles 
que se sucedian en distintas partes del mundo, siendo su foco princi
pal la ciudad de Paris. Ese mismo afio acept6 el cargo de director del 
departamento de filosofia en la Universidad de Paris VIII en Vincennes, 
motivado en parte por las revudtas estudiantiles y alli pudo mostrar su 
faceta de politico activista, como lo hicieron muchos otros intelectua
les. El ministerio frances vio con recelo la actividad que como direcror 
Foucault hada a favor de los reclamos de la izquierda. 

En Tunez redact6 gran parte de La arqueolcgia del saber, en la que 
retomaba las ideas basicas de sus obras precedences para contestar a sus 
criticos. La arqueolog.fa sostiene que los sistemas del pensamienro o 
del saber se gobiernan por reglas que estan mas alia de las estructuras 
16gicas y gramaticales; estas reglas operan de forma inconsciente en el 
individuo en un periodo hist6rico. El giro que realiza Foucault consiste 
en resaltar la primada de Ia inconciencia sobre la conciencia a la hora 
de estudiar de forma historiografica una determinada epoca del saber. 

Colabor6 de forma activa en la creaci6n del grupo de informacion 
sobre las prisiones (Groupe d'Information sur les Prisons) que tenia 
como objetivo el promover entre los prisioneros formas de comunica-
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cion sabre sus necesidades y vivencias para ayudarlos, hacienda ade
mas publicos sus reclamos. Tambien por esa epoca tuvo distintos acer
camienros con otros pensadores afines al post-estructuralismo como 
Claude Levi-Strauss, Roland Barthes y Jacques Lacan. 

En 1970 fue nombrado catedratico de historia del pensamiento en 
el College de France. En 1975 publico su obra Vigilar y castigar, en la 
que da cuenta de las distintas estructuras de control y vigilancia que 
servian para imponer el arden en las sociedades industrializadas, de 
manera especial en las escuelas y las prisiones. En este trabajo desarrolla 
su concepto de panoptico como aquella forma que elimina la privaci
dad de las personas para su mejor control. Para muchos estudiosos de 
Foucault, Vigilar y castigar marca una transici6n del periodo arqueo
l6gico al periodo geneal6gico. Este ultimo se separa de Ia tesis de Ia 
progresi6n hist6rica como determinante de los rasgos psicologicos y 
sociales de una cultura, por el contrario evocando Ia Genealogia de La 
moral de Nietzsche. Dichos rasgos son el resultado de cam bios contin
gences debidos a la complejidad de las estructuras pero tambien a la 
libertad y a Ia volumad de determinados individuos. 

De esta decada es tambien el proyecto de La historia de Ia sexuali
dad, aunque dicho proyecto quedaria inconcluso. Su objetivo general 
era hacer un anal isis his to rico del sometimiento del sexo bajo la menta
lidad hip6crita de Ia burguesia, con el fin de desenmascarar su discurso 
y sus estructuras de represi6n. El primer volumen La voluntad del saber 
fue publicado en 1976, el segundo volumen El uso de los placeres y el 
tercero La inquietud de si fueron publicados justo ames de su muerte. 
Foucault falleci6 en 1984 a causa del SIDA, fue uno de los primeros 
personajes publicos que murieron por esta enfermedad. A su muerte 
Daniel Defert, quien fue su pareja por mas de veinte a.iios, se convirti6 
en un imporrante promotor de Ia lucha contra el SIDA. 

Las palabras y las cosas 

Las palabras y las cosas, subtitulada: Una arqueologia de las ciencias 
humanas habfa sido inicialmente concebido bajo el titulo: arqueofogia 
del estructuralismo. El objetivo central de esta obra es mostrar Ia dis
continuidad epistemica que caracteriza a Ia epoca moderna respecto 
de la clasica. Al modo estructuralista, Foucault pretende hacer una re
construccion de los parametres culrurales que han marcado el afan de 
las ciencias y del quehacer humano en los ultimos cinco siglos, para 
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concluir que los proyectos de Ia Europa moderna no han podido sos
tenerse ni en su concepcion del mundo ni en Ia del ser humano. Para 
este analisis estrucruralista Foucault prefiere el concepto de arqueologia 
y no de hiscoria, ya que no pretende llevar a cabo un estudio porme
norizado de los acontecirnientos que han permitido el surgimiento de 
!a epoca clisica como el de Ia modernidad, por el contrario, al modo 
arqueol6gico, se pretende mostrar algunos hallazgos que muestren el 
horizonte epistemico en el que se soportan ambos periodos. 

Hay que tomar en cuenta que el rermino ipoca cldsica considerado 
por Foucault en sus estudios abarca desde el Renacimiento en el siglo 
dieciseis, hasta mediados del siglo dieciocho, y que Ia epoca moderna se 
refiere al periodo comprendido desde finales del siglo dieciocho hasta 
hoy. El principal punto de distinci6n entre ambos periodos lo constitu
ye el parametro epistemol6gico. En la epoca clasica este se centra en la 
representaci6n como Ia principal actividad del conocimiento humano 
y de la vision del hombre en el mundo; "Esta investigaci6n arqueol6-
gica muesrra dos grandes discontinuidades en la episteme de la cultura 
occidental: aquella con la que se inaugura Ia epoca clasica (hacia media
des del siglo diecisiete) y aquella que, a principios del siglo diecinueve 
seiiala el umbral de nuestra modernidad. El orden, a partir del cual 
pensamos, no tiene el mismo modo de ser que el de los clasicos." 171 

Descartes es la figura emblematica de Ia epoca clasica. En cambio, el 
surgimiento del sujeto es el parametto epistemol6gico de la modeni
dad, que surge como consecuencia del rompimiento de la represen
taci6n. En este periodo Foucault destaca a Kant, Hegel y Marx, pero 
tambic:~n fil6sofos contemporineos a el como Heidegger, Sartre y 
Merleau-Ponty, entre otros; todos ellos como pensadores que han mos
trado esta nueva forma de entender al ser humano en el mundo. 

Las palabras y las cosas esta dividido en dos partes, que se correspon
den a las dos epocas estudiadas, aunque mas de una manera conceptual 
que hist6rica. En Ia primera parte muestra Ia represenraci6n como la 
forma epistemica que ayudaba a una concepcion del mundo ordenada, 
en Ia cual cada objeto encontraba su Iugar. La segunda parte es un 
estudio sobre la aparici6n del sujeto en oposici6n a La represemaci6n. 
En el prefacio de esta obra Foucault confiesa que la narraci6n de El 
idioma analitico de john Wilkins de Borges, incluido en su libro Otras 

17 1 Ibid., p. 7 . 
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inquisiciones, sirvi6 como intuicion para su obra. En dicho texto Borges 
alude a cierta enciclopedia china que divide a los animales rompiendo 
la l6gica habitual. Dicha clasificaci6n se presenta como una reduccion 
al absurdo de Ia representaci6n que habirualmente nos hacemos de las 
cosas. 

Foucault vio en esta imagen el afan y el sin sentido de Ia represen
taci6n en Ia epoca clasica, en la forma en que la ciencia y la filosofia 
han querido sujetar al mundo gracias a ese ordenamiento. Con la apa
rici6n del sujeto, en la epoca moderna acontece algo similar al relato de 
Borges; una perdida de parametres que todo lo ordenan. "Las hete
rotopias inquieran, sin duda porque minan secretamente el lenguaje, 
porque impiden nombrar esto y aquello, porquc rompen los nombres 
comunes o los enmarana, porque arruinan de anremano Ia "sinraxis" 
y no solo la que construye las Erases -aquella menos evidence que hace 
"mantenerse juntas" (unas al otro lado o frente de otras), a las palabras y 
las cos as. "172 

Foucault utiliza. otras imagenes para explicar la tesis que sostiene en 
su libro; la principal, a la que le dedica el primer capitulo, es el cuadro 
de las Meninas de Velasquez, ya que en este famoso cuadro encuentra 
un ejemplo muy adecuado de lo que supone Ia representaci6n en Ia 
epoca clasica. Las tres figuras centrales que sirven como motivo es
till dispersas en d espacio del cuadro de manera ordenada: el pintor 
como aquel que produce la representaci6n, los modelos como el objeto 
represemado, y el espectador como el observador de la represenraci6n. 
Foucault hace notar que la pintura no puede mostrarnos e1 acto mismo 
de Ia representaci6n, pues el pintor es presentado en el momento en que 
voltea aver al modelo; por el contrario si estuviera pintando dejarfamos 
de ver su rostro. El objeto que pinta encierra una posible duplicidad, 
gracias al espejo podemos saber que se trata de los reyes, pero por la 
composici6n del cuadro pareciera que somos nosotros, los espectadores 
los que somos objeto de su mirada. Lo que queda de manifiesto en la 
obra de Velasquez es la visibilidad de las funciones de la representaci6n 
aunque no pueda presemarse en sf misma la representacion como una 
actividaci. El motivo del cuadro representa Ia labor de un pintor; sin 
embargo, es imposible representar la acci6n misma del pintor. La pin
tura es estatica aunque se trate de un autorretrato, solo representa un 
memento en la actividad del pintor y no el pin tar mismo. 

n Ibid., p. 3. 
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En Ia epoca cl:isica d fin de la episteme era Ia clarificaci6n. EJ mundo 
era algo ya dado, con un orden, ordinariamente atribuido a Dios; por lo 
que el papel del ser humano era Ia clarificaci6n de ese mundo por media 
de las ideas claras y distintas, se pretendia encontrar un instrumenro de 
Ia represenraci6n del mundo que fuera acorde y confiable con el. 

Gracias a su capacidad de contener estructuras que pueden descom
ponerse en elementos simples el sistema del lenguaje permite Ia co
rrespondencia del orden con Ia diversidad del mundo. Foucault consi
dera que Ia epoca chisica no tiene como problema al ser humano, o 
siguiendo !a analogia de las Meninas de Velasquez, no puede represen
tarse la acci6n de los seres humanos en la construcci6n del cuadro, no 
hay Iugar para el hombre en la representaci6n. Por el conrrario, Ia epoca 
moderna consiste en una ruprura de Ia representaci6n en el sentido 
clasico, por lo que puede hablarse de Ia invenci6n del hombre o de la 
epoca del hombre bajo los parametres de una nueva episteme. 

La epoca clasica, a partir del siglo dieciseis, se esforz6 en percibir 
y mantener un orden en la naturaleza, en descifrar los cambios como 
parte de ese orden, en establecer Ieyes y principios que dieran certi
dumbre sobre dichos cambios, vigilando que ellenguaje se ajustara al 
orden "para formar el pedestal positive de los conocimientos, tal como 
se despliegan en la gramatica y en Ia filologia, en Ia historia natural y en 
la biologia, en el estudio de las riquezas y Ia economia politica." 173 

La epoca moderna para Foucault inicia a finales del siglo dieciocho 
con uno de los mas claros cambios epistemicos, una mutaci6n arqueo
l6gica que supuso el colapso de la epoca dasica y en la cual surge el 
hombre. Es en esta epoca en donde Ia representaci6n, como tarea fun
damental, se rompe y con ella Ia necesidad de un orden, de una realidad 
significativa, de un lenguaje con reglas nitidas. Con Ia epoca moderna 
el ser humano es parte de Ia naturaleza y tiene que encontrar su Iugar 
en ella. El Iugar que encuentra Io convierte en Ia medida de todas las 
cosas, ya no existe un orden impuesto por Dios o un estado necesario 
y externo al ser humano; el mundo ya no puede ser representado en un 
cuadro. Elser humano empieza a saberse un sujero entre objeros y vuel
ve su mirada hacia sf mismo. Elser humano se vuelve sujeto y objeto de 
su propio conocimiento. Ellenguaje adquiere su verdadera compleji
dad. Como Ia torre de Babel, ellenguaje se vuelve incapaz de lograr su 

'
73 Ibid. , p. 7. 
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objetivo clasico, la claridad y distindon en el conocimiento del mundo. 
Esta nueva episteme, o nacimiento del hombre, lejos de verse como una 
limitaci6n o empobrecimiento, se abre en una nueva libertad para el 
sujeto. Las ciencias humanas que surgen a partir de esta transformaci6n 
posibilitan nuevos derroteros epistemicos; Ia economia, el trabajo y la 
cultura cobran un nuevo sentido al haberse sacudido la restricci6n fun
cionalista o determinista. El ser humano se convierte en el organizador 
del espect<l.culo en el cual figura. 

Siguiendo a Kant, Las palabras y las cosas muestra el nuevo objeto 
epistemico de la modernidad a traves de una analitica de Ia finitud. 
Rota la representaci6n en sentido clasico desaparece el orden y aparece 
el canicter finito y problematico del ser humano y de la realidad. Esta 
finitud se convierte en condici6n de posibilidad para la episteme mo
derna, en el mismo senti do que para la analirica kantiana se establecen 
los lirnites del conocimiento como condici6n de posibilidad de un ade
cuado conocimiento humano. 

Esta nueva episteme moderna, a traves de la analitica de la finitud, 
es para Foucault un callej6n sin salida, ya que al pretender estudiar al 
ser humano como un hecho entre otros hechos surge la paradoja de 
estudiar un elemento empirico que a su vez es el fundamento de todo 
conocimiento; o visto de otra forma, Ia posibilidad del conocimiento 
implica una capacidad que esta negada en Ia misma analltica de Ia fini
tud. Desde otra perspectiva Ia necesidad de un esrudio hist6rico para 
un anilisis de la finitud resulta imposible de alcanzar ya que Ia riqueza 
del pasado se pierde en el pasado mismo. 

Haciendo una analogia de los juicios sinteticos a priori, Ia analitica 
de la finitud esta sostenida por tres pares de categorfas, o dobles, en 
los que las ciencias humanas se han desarrollado: lo trascendental y lo 
empirico; el cogito y lo impensado; el retroceso y el retorno al origen. 
Para Foucault estos dobles se han heche presentes en pensadores mo
dernos del siglo diecinueve y tam bien en sus contemporaneos del siglo 
veinte. El libra ejemplifica para el siglo diecinueve el contraste entre 
la antropologia positiva de Comte y la escatol6gica de Marx, en ella el 
ser humane aparece tanto como una verdad reducida como prometida: 
a esto Foucault lo califica de ingenue. Respecto al siglo veinte pone 
como ejemplo Ia analitica de lo vivido, espedficamente la fenomenolo
gia existencial de Merleau-Ponty, en donde el cuerpo permite el factor 
empirico de una nueva antropologia, que a su vez es elaborada por 
medio de Ia rrascendentalidad de la cultura; nuevamente Foucault ve 
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limitaciones para llevar a cabo dicha tarea. Considera que la pretension 
de nuestra modernidad es inviable, no puede salir airosa del reto de 
considerar al ser humano bajo lo emp!rico-trascendental o cualquiera 
de los dobles, pues todas estas determinaciones se limitan mutuamen
te y se convierten en una objeci6n en contra de cualquier intento de 
darificaci6n con pretensiones de verdad, asf como Kant afirmo Ia 
imposibilidad de Ia metaffsica en la ciencia yen la concepcion del mun
do, Foucault, en su analitica de la finitud, amplia Ia tesis kantiana a 
cualquier ordenamiento del mundo. De esta forma vuelve a hacerse pre
sence Ia discontinuidad presentada en el texto de Borges. 
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1967 
La escritura y Ia diferencia 

Jacques Derrida 
(1930-2004) 

"Lo que quiero subrayar es que el paso mas alla de Ia filosoffa 

no consiste en pasar Ia pagina de la filosoffa (lo cual equivale en 

casi todos los casos a filosofar mal), sino en continuar leyendo 

de una cierra mancra a los fil6sofos."174 

Jacques Derrida naci6 ell5 de julio de 1930 en El-Bihar, Argelia, de 
ascendencia sefardi-espaiiola. En 1942, a Ia edad de 12 aiios, fue ex
pulsado del liceo frances, debido a un decreto por el que se redudan 
los derechos de los judfos. Derrida no se sinti6 a gusto en la escuela 
hebrea ala que fue enviado. En diversas ocasiones afirm6 que su iden
tidad cultural siempre habia sido problematica pues no se sentfa ligado 
de forma natural a Ia comunidad judia ni tampoco a la lengua ni a la 
cultura francesa. Por esos aiios tenia Ia ilusi6n de convertirse en fut
bolista. En su epoca de adolescencia comenz6 la lectura de literatos y 
pensadores como Rousseau, Nietzsche, Camus y Gide, gracias a lo cual 
se decide por la filosofia y comienza su preparaci6n para ser admitido 
en la Escuela Normal Superior de Paris. Se interesa especialmenre por 
los aurores existencialistas, desde Kierkegaard hasta Sartre y Marcel. 

Derrida tuvo que esperar tres aiios para ingresar a Ia Escuela Normal 
Superior, ya que en los afios anteriores fue rechazado por no pasar el 
examen de ingreso. Fueron afios de frustraci6n y debilitamiento fisico, 
hasta sufrir un colapso nervioso. Ya como alumna de filosoffa en Paris, 
entabl6 amistad con su profesor Jean Hippolyte y se interes6 tambien 
por los trabajos de Michael Foucault y de Merleau-Ponty. Tambien par
ricip6 en sus aiios de esrudiante en grupos de izquierda, pero criticos al 

171 La escritum y Ia difercncia, p. 395. 



regimen estalinista. En 1953 obtiene la licenciatura en letras y la licen
ciatura en filosofia por la Sorbona. Como fruto de una estancia en los 
archivos-Husserl de Lovaina realiz6 el trabajo El problema de Ia gene>is 
de Ia jilo>ofia de Husser!. Dos aiios despues recibe una beca para trabajar 
en los microfilmes de las obras ineditas de Husser! en Ia Universidad 
de Harvard. Realiz6 su tesis de tercer ciclo sobre La idealidad del objeto 
literario Ia cual fue dirigida por Jean Hippolyte. En esa epoca comienza 
la traducci6n de El origen de Ia geometrfa de Husser!, por la cual seria 
premiado en 1962. Su tesis doctoral De Ia gramatoiogia fue presentada 
hasta 1967. 

Contrajo matrimonio con Marguerite Aucouturier en Boston, en 
I 957. Meses despues se traslada a Kolea, para cumplir con su servi
cio militar, durante la guerra de liberacion de Argelia. Su labor como 
militar fue docente, enseiiando ingles y frances a pobladores e hijos 
de soldados de aquella region. Terminado su servicio militar en 1959 
consigui6 rrabajo como docente de filosofia en el liceo de Le-Mans. 
Posteriormente ingres6 en la Sorbona como asistente de docencia. De
rrida Ilev6 una buena relaci6n con Michael Foucault, la cual se rompi6 
en 1963, cuando Derrida dict6 una conferencia en el Colegio de Fi
losofia, donde realiz6 una crftica a La historia de Ia locura en La epoca 
cldsica de Foucault. 

En 1965 comenz6 a enseiiar clases de historia de la filosofia en Ia Es
cuela Normal Superior. La estructura, el >igno y el juego en el discurso de las 
ciencias humanas, conferencia leida en los Estados Unidos en 1966, caus6 
una enorme acogida entre muchos de los intelectuales ahi reunidos, este 
texto, asi como otros ensayos y conferencias fueron publicados en 1967 
bajo el t1tulo La escritura y !a diferencia, t:n ese mismo aiio tambh~n publi
co su tesis doctoral De Ia gramatologfa. A partir de ese primer encuentro 
academico en Esrados t.lnidos comenzaron sus viajes a Norteamerica, en 
donde ruvo w1a clara amgida e influencia entre academicos de divers:.s 
disciplinas, de letras, filosofia y en ~eneral de las ciencias humanas. En 
contraste, en Francia yen Europa pasaba dificultades para abrirse campo 
en el ambiente intelectual. Este Lontraste favoreci6 su vida academica 
itinerante, especialmente por los Estados Unidos en instituciones como 
en la Universidad de Yale, Universidad Johns Hopkins, Universidad 
de Columbia, Universidad de Ia Ciudad de Nueva York, Universidad de 
Cornell, dando cmsos y conferencias sobre diversos temas y auto res, bajo 
una 6ptica y una metodologia muy original que paulatinamente darfan 
origen a su propuesta sobre la deconstrucci6n. 
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En 1968 Derrida form6 parte, como muchos otros imelectuales fran
ceses, en el movimiento estudiantil; sin embargo, no fue un entusiasta 
incondicional de los reclamos y consignas que abanderaba el movimien
to. En los aftos siguientes Derrida marcara una clara distancia con tela
cion al marxismo comunista, al considerar que muchos de sus seguidores 
habian caido en un dogmatismo que impedia el diilogo y Ia critica. 

Pardcip6 con su ensayo Espolones. Los estilos de Nietzsche, en el co
loquio organizado sobre dicho autor en Cerisy-la-Salle en 1972, donde 
tam bien participaron Lyotad, Deleuze, Nancy, Klossowsky entre otros. 
En 1981 particip6 en una serie de reuniones academicas clandestinas 
en Fraga sabre el derecho a las libertades politicas, lo que levant6 sos
pechas del gobierno comunista checoslovaco por lo cual fue espiado 
y encarcelado, acusado de portar droga en su maleta de viaje. Gracias 
al apoyo recibido del gobierno frances, logr6 su libertad, aunque fue 
expulsado de Checoslovaquia. Este suceso favoreci6 su imagen publica 
en Francia y muchos de sus colegas le brindaron su apoyo. Derrida 
particip6 gusroso en diversos evemos sobre los derechos politicos de 
los ciudadanos como respuesta a las diversas formas de totalitarismos y 
enajenaci6n polftica. 

Tambien colabor6 con artistas, arquitectos, cineastas desde finales 
de Ia decada de los sesema hasta su muerte. Derrida viaj6 por todo el 
mundo, participando en seminarios, debates, entrevistas y dando con
ferencias. Todas estas intervenciones fueron el principal material de sus 
publicaciones. Este peculiar estilo de ejercer la filosoffa favoreci6 que 
fuera invitado a debatir con diversa personalidades de su epoca como 
Gadamer, Habermas, Bcurdieu, Vattimo, Nelson Mandela, Jorge Luis 
Borges, entre otros. Su figura siempre estuvo rodeada de polemica, ya 
que mientras en muchas universidades era considerado conto Ia pro
puesta mas original y prometedora de Ia filosofia contemporanea, en 
muchos otros lugares era severamente criticado. Falleci6 en 2004 debi
do a un cancer de pancreas. 

La escritura y fa diferencia 

En 1967 Derrida publico La escritura y Ia diferencia y De Ia gramatolo

gia, esra Ultima, con algunas modificaciones, es el texro que present6 
como tesis doctoral en el que desarrolla su critica al fonocentrismo, por 
el que Occidente ha privilegiado ellenguaje hablado sabre ellenguaje 
escrito. De Ia gamatologia es un intento de des-qmstruir ese centro 
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fonetico bacia una visi6n de la escritura como un fen6meno inclusive 
mas original que el habla. 

Por su parte La escritura y la diforencia es un con junco de once en
sayos, todos ellos escritos entre 1963 y 1967; la mayoria fueron textos 
lefdos en conferencias y publicados en diversas revistas. La tematica 
general de los ensayos versa sobre la propuesta que hace Derrida de 
una nueva vision dellenguaje y Ia escritura, especialmenre en el marco 
del esrructuralismo. Esta tematica es desarrollada, en casi codos los en
sayos, comando ocasi6n de algun pensador como Emmanuel Levinas, 
Jean Hippolyte, Edmond Jabes, Sigmund Freud, Hegel, Levi-Strauss, 
entre otros. 

De los diversos artkulos concenidos en ellibro el mas relevance es 
La estructura, ei signo y el juego en ei discurso de las ciencias humanas; esto 
por dos motivos: como se mencion6 anteriormente, la lectura de este 
texto tuvo una importante acogida en diversos ambiences academicos 
de Estados Unidos, gracias a lo cual se le abrieron las puertas de diversas 
universidades nortearnericanas, y con ello adquiri6 una notoriedad que 
no tenia en Europa. El segundo motivo es que muestra de forma clara 
su nueva propuesta en torno a Ia des-construcci6n. 

La estructura, ei signo y el juego en el discurso de las ciencias humanas 
fue una conferencia lefda el 21 de octubre de 1966, en el contexto 
de un coloquio sobre las ciencias del hombre en la Universidad Johns 
Hopkins en Baltimore, Estados Unidos. En este ensayo a.fi.rma que la 
tarea de las ciencias humanas y la filosofia ha descansado a lo largo de 
su historia en el concepto de estructura, que a su vez debia su origen 
y desarrollo en un centro conceptual; de ese centro dependia Ia cohe
rencia misma de la estructura y proporcionaba su necesaria seguridad 
epistemol6gica. Por esto el centro de la estructura era unico y rigido, 
sin posibilidad de modificaci6n. "Este centro tenia la funci6n no solo 
de orientar y equilibrar, organizar la estructura ... sino, sobre rodo, 
lade hacer que el principio de organizaci6n de Ia estructura limitase lo 
que podriamos Hamar el juego de la estructura." 17

' 

La tesis principal del ensayo se refiere a Ia ruptura que ha acomecido 
en el centro mismo del concepco de estructura, tan relevance para las 
ciencias humanas y Ia filosofla. Este acontecimienco, del cual ya se re
fiere Derrida como deconstrucci6n o deslizamiento, permite entender 

'" Ibid., p. 383. 

LA I'ILOSOFIA DEL SlGLO XX ... 



el concepto de estrucrura bajo una nueva 6ptica, sin un centro, o al 
menos sin un centro fijo. 

Para Derrida los conceptos fundamentales del pensamiento huma
no tenian un centro semantico sabre el cual giraba cualquier desarrollo 
conceptual o evoluci6n de ese concepto, por lo cual ese centro era 
fundamental para su solidez. Esto no significa que ese centro pueda 
recibir nombres diferentes e inclusive, aparentemente opuestos, como 
es el caso de la historia de la metafisica, "se podda mostrar que todos 
los nombres del fundamenro, del principia o del centro han designado 
siempre lo invariante de una presencia (eidos, archi, telos, energeia, ousia, 
[esencia, ex.isrencia, sustancia, sujeto], aletheia, trascendentalidad, con
ciencia, Dios, hombre, etc."176 No obstante esta diversidad de nombres
conceptos, e1 centro de Ia discusi6n filos6fica se ha mantenido fijo en el 
pasado, su evoluci6n y las diversas discusiones han girado, en el fondo 
en ese centro conceptual; por esto "en el centro, Ia permutaci6n o Ia 
transformaci6n de los elementos (que pueden ser, por otra parte, es
trucruras comprendidas en tma estructura) esta prohibida." 1

"-

La deconstrucci6n consiste en suprimir esta prohibicion, exploran
do nuevas alternativas de significaci6n para los conceptos; es necesario 
forzar el pensamiento para que evite trabajar a partir de esos centros 
establecidos; hay que estar convencidos de que el centro no posee en 
realidad un Iugar natural, en tender los problemas de la filosofia y de las 
ciencias humanas dentro de un campo de significaci6n abierto, sin una 
estructura cenu·al, abierto al juego de las significaciones. Derrida consi
dera que esta descenrralizaci6n se hiw presente de manera clara con 
Ia critica nietzscheana de Ia metaf1sica, los conceptos de ser y de verdad 
son sustituidos por los conceptos de juego, de interpretacion y de sig
no. Esto mismo ocurri6 con las aportaciones de Freud al rechazo del 
sujeto como una identidad transparente consigo mismo; y el desman
telamiento heideggeriano de la metafisica tradicional. De esta forma 
"la cultura europea - y por consiguiente la historia de la metafisica y 
de sus conceptos- ha sido dislocada, expulsada de su Iugar, teniendo 
entonces que dejar de considerarse como cultura de Ia referencia." 178 

Sin embargo, Derrida advierte que hay que estar prevenidos en esta 
deconstrucci6n de la centralidad de los conceptos, ya que nuestro 

176 Ibid., p. 385. 
17

- Ibid., p. 384. 
178 Ibfd. , p. 388. 
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lenguaje se desliza siempre en una l6gica y en unos postulados que 
tienen su origen en aquellos centros que deseamos evitar. 

La deconstruccion tendra como tarea, con rasgos muy pr6ximos 
a Ia etica, el esrar vigilantes en el ejercicio del discurso, pues si bien 
debera tomar de su herencia centralista los elementos necesarios para 
hilvanar el discurso, deberi tener al mismo tiempo Ia actitud critica 
suficiente para deconstruir esa herencia. Esta tarea cdtica tiene para 
Derrida dos caminos, el primero de ellos, al que Derrida nombra ex
plicitamente como deconstrucci6n, es el cuesrionamiento sistematico 
e hist6rico de los conceptos-centro, sin que esto signifique una critica 
filol6gica o hisr6rica, en realidad es una salida «fuera de Ia filosofla», 
se trata de des-construir los concepros centro, "es, sin duda, y a pesar 
de las apariencias, Ia manera mas audaz de esbozar un paso fuera de Ia 
filosofia." 179 La segunda vfa de esta descentralizaci6n es la llevada a cabo 
por Levi-Strauss en su metoda esrrucruralista, gracias a esre metodo 
esos viejos conceptos centro son us~dos como mero insrrumento, a! 
no prestarseles ningun valor de verdad, ni tampoco una significacion 
rigurosa, sino que simplemente son usados de manera pragmatica, 
por lo que se podrfan abandonar en el momenta que pareciera mas 
convenience; es lo que llama Levi-Strauss en El pensamiento salvaje, el 
«bricolaje», es decir "aquel que utiliza «los medios de abordo», es decir, 
los instrumentos que encuentra a su disposici6n alrededor suyo, que 
estan ya ahf, que no habian sido concebidos especialmeme con vistas 
a la operad6n para Ia que se hace que sirvan, y a la que se los inten
ra adaptar por media de tanteos, no dudando en cambiarlos cada vez 
que parezca necesario hacerlo, o en ensayar varios a Ia vez, induso si 
su origen y su forma son heterogeneos." JSU Derrida da credito en su 
ensayo a esta metodologfa empleada por Levi-Strauss, Ia cual considera 
un importance parteaguas del estructuralismo, a favor de un desarrollo 
conceptual que tiene como metodo Ia descentralizaci6n de conceptos 
con una herencia centralizada. 

La descentralizaci6n plantea un problema epistemol6gico que no 
puede dejarse de lado: el criteria objetivo o de valor del discurso que 
carece de centro; ya que el centro tenia entre otras funciones el sec
vir como referente epistemol6gico de coherencia y como criterio de 

~'9 Ibid. , p. 390. 
180 Ibid. , p. 391. 
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verdad. AI perderse el centro se pierde este criterio, por esto Derrida 
se pregunta en su ensayo, con ocasi6n del esrudio del mito en Levi
Strauss: "~vienen a resultar lo mismo todos los discursos sobre los 
mitos?, ~habra que abandonar roda exigencia epistemol6gica que 
perm ira distinguir entre diversas calidades de discursos acerca del mito? 
cuesti6n dasica, pero inevirable." 18 1 

Para responder a esta cuestion Derrida acude a Ia noci6n de juego, 
ya que ellenguaje es finito, exduye Ia totalizaci6n, por lo que permite 
sustituciones infinitas. El juego es el rompimienro de la presencia, es 
juego de ausencia y de presencia, aunque el juego va mas alhi, ya que 
"hay que pensar el ser como presencia o ausencia a partir de la po
sibilidad del juego y no a Ia in versa." 182 Buscar en el juego una base 
en la que este descanse, es el intento realizado a craves de Ia historia 
de Ia metaffsica en su anhelo de una presencia plena, en un fundamen
to tranquilizador, en el origen y final del juego. Sin embargo, despues 
de Nietzsche esra idea de juego que reclama un principio se ha perdido. 
Derrida concluye su ensayo afirmando que no se trata de escoger entre 
una interpretacion u otra del juego, de contraponer una basta rradi
ci6n con una nueva concepcion; el juego sin parametros centralistas ha 
comenzado una partida y seria inconsistence pedir su termino. 

181 Ibid., p. 395. 
lSl Ibid. , p. 400. 
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1971 
Una teoda de la justicia 

John Rawls 
(1921-2002) 

"Una teorfa, por muy atractiva, elocuente y concisa que sea, 

tiene que ser rechazada o revisada si no es verdadera; de igual 

modo, no importa que las leyes e instituciones esten ordena

das y sean eficientes: si son injustas han de ser reformadas o 

abolidas. Cada persona posee una inviolabilidad fundada en Ia 

justicia que ni siquiera el bienestar de Ia sociedad en conjunto 

puede arropellar." 183 

John Bordley Rawls nacio en Baltimore, Maryland, Estados Unidos, 
el 21 de febrero de 1921. Sus padres William Lee Rawls y Anna Abell 
Stump eran intelectuales e influyentes, su padre era un prominente 
abogado y su madre fue presidenta de la Liga de Mujeres Votantes. 
Rawls fue el segundo de cinco hijos, dos de ellos fallecieron siendo 
aun nifios por enfermedades contagiosas, lo que marc6 sus reflexiones 
sobre el caricter fortuito de algunos eventos decisivos. Asistio a Ia Kent 
School, un bachillerato episcopal en Connecticut. En 1939, ingreso a 
la Universidad de Princeton, en parte debido a que su hermano mayor 
se traslad6 a esa misma universidad como jugador de baseball. Durante 
su estancia en Princeton fue admitido al selecto Ivy Club que reun.fa a 
estudiantes con una posicion social y de influencia prometedora, como 
Woodrow Wilson futuro presidente de los Esrados Unidos o fucuros 
grandes empresarios como Bill Fordo Laurence Rockefeller. Completo 
su Bachellor of Arts en 1943. 

Durante la Segunda Guerra Mundial ingreso al ejercito de los Esra
dos Unidos, sirviendo como infante en el Pac.ffico, en Nueva Guinea, 
Filipinas y Japon, donde presenci6 las consecuencias del bombardeo 

183 Teo ria de fa justicia, p. 17 . 
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y destrucci6n de Hiroshima. Ante estas experiencias su imen!s juvenil 
de encaminarse al sacerdocio se transform6 en una perdida de fe en 
las creencias cristianas. Despues de la guerra rechaz6 un o&ecimiemo 
para ser promovido a oficial del ejercito. Su experiencia motiv6 que en 
los afios sesenta, durante Ia invasion de Estados Unidos en Vietnam, 
Rawls criticara Ia forma de proceder de Ia polftica exterior del gobierno, 
califid.ndola de guerra in justa. 

Rawls regres6 a Princeton para realizar su docwrado en filosofia mo
ral. Durante ese periodo estuvo bajo Ia influencia de algunos discipulos 
de Wittgensrein, entre quienes destaca Norman Malcolm. Comrajo 
matrimonio en 1949 con Margaret Fox, graduada de Ia Universidad de 
Brown. Al siguiente afio obruvo su doctorado con Ia tesis: Un estudio en 
los campos del conocimiento moral en el que aborda los juicios de valor 
sobre el caracter. Parte de este trabajo fue Ia base de su primer articulo 
publicado: Outline of a Decision Procedure for Ethics (1951). Alli bus
ca encontrar un procedimiemo de decisiones que ayude a resolver las 
disputas de una manera justa. En la misma Universidad de Princeton 
trabaj6 como docente dos afios. Se uaslad6 a Ia Universidad de Oxford 
gracias una beca Fullbright. Ahi esrudi6 filosofia legal y politica, reci
biendo Ia infl.uencia de Isaiah Berlin y de H. L. A. Hart. El segundo 
articulo de Rawls: Dos conceptus de reg/as (1955) esta basado en una 
concepcion de pnicticas sociales de Hart, para explorar un tipo de utili
tarismo de reglas. No mucho despues de su estancia en Oxford, Rawls 
se dedic6 a lo que seria uno de sus mas grandes proyectos filos6ficos, por 
el cual buscaba una forma coherente y atractiva de combinar Ia libertad 
y Ia igualdad dentro de un nuevo concepto de jusricia. Este proyecto 
primero tom6 Ia forma de una serie de artfculos ampliameme discuti
dos sobre lajusticiaemre 1958 y 1959. que lo llevada, afios mas tarde, 
a Ia redacci6n de su obra mas impottante: Una teoria de Ia justicia. 

A principios de los afios sesema trabaj6 como profesor de filosofia 
en las Universidad de Cornell y en el Instituto Tecnol6gico de Massa
chussets, posteriormeme, en 1964, consigui6 una citedra en Ja Univer
sidad de Harvard donde permaneci6 el resto de su vida. 

A partir de entonces la vida de Rawls estuvo dedicada a Ia investiga
ci6n y a Ia docencia, tanto en Harvard como en muchas universidades 
del mundo, a donde fue invitado. Durante sus afios como profesor tuvo 
alumnos distinguidos como: Thomas Nagel, Onora O'Neill, David 
Lyons, Thomas Hill, Joshua Cohen, Christine Korsgaard, Susan Nei
man, Thomas Pogge, Elizabeth S. Anderson, Barbara Herman y Paul 
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Weithman. Sus publicaciones, en especial en forma de articulos, se 
multiplicaron con los aftos. Su prim era gran obra Una teorfa de Ia jus
ticia fue publicada en 1971. A esa obra le siguieron: Sabre las libertades 
(1982); ]usticia como equidad (1986); Liberalismo politico (1993); El 
derecho de gentes (1999); Debate sabre elliberalismo politico (1998) y 
Lecciones sabre la historia de Ia filosofta moral (2000). 

En I 995 Rawls sufri6 el primero de varios derrames cerebrales que 
lo fueron imposibilitando en sus capacidades fisicas e intelectuales. Fa
lleci6 el 24 de noviembre del 2002 a consecuencia de una insuficiencia 
cardiaca, a la edad de 81 aftos. 

Una teorfa de la justicia 

El titulo original en ingles es A 1heory of justice, y aunque la traduc
ci6n al espaftol realizada par Mada Dolores Gonzilez lleva por titulo 
simplemente Teorfa de la justicia, hemos visro convenieme traducir li
teralmente el titulo ya que, a nuestro enrender, Ia propuesta de Rawls 
no busca ser acabada ni {mica, por lo que mantener la expresi6n «Una» 
teoria de la justicia puede ser mas exacto como reflejo de su contenido. 
En el prefacio de este libra Rawls indica que Una teoria de la justicia es 
un inrento de unificar de forma coherence sus ideas expresadas en confe
rencias y ardculos durante doce aftos, desde I 958. Este extenso libra esci 
estructurado en tres partes: la primera de elias titulada La teoria e.xpone 
los aspectos centrales de una teoda de la justicia basada en una forma 
contractual original aunque hipotetica y los principios que estarfan en 
la base de dicho acuerdo. La segunda parte titulada Instituciones recorre 
algunos aspectos especfficos que las instituciones de una sociedad justa 
adoptaria: Ia libertad y Ia tolerancia, los deberes y las obligaciones y la 
forma distributiva bajo el supuesto de ciertas desigualdades sociales. 
Baja el titulo Los fines realiza una consideraci6n moral de Ia justicia sabre 
todo desarrollando el bien como justicia, con el que conduye ellibro. 

El prop6sito fundamental de Rawls es presenrar una teoda de Ia 
justicia distinta a la del utilitarismo, Ia cual ha dominado a Ia filosoffa 
moderna. Por el contrario busca una nueva reformulaci6n del contrato 
social, a un nivel mas elevado de abstracci6n que pueda ofrecer una 
mejor teor{a de la justicia. 

En distintos lugares de su libra declara que su mayor inRuencia 
clasica esta en el pensamiento de Kant, sin descartar a otros conrrac
tualistas. "Mi objetivo es presentar una concepcion de Ia justida que 
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generaliza y lleve a un superior nivel de abstracci6n la conocida teoria 
del contrato social tal como se encuentra, digamos, en Locke, Rousseau 
y Kant." 184 La raz6n de este esfuerzo emprendido por Rawls consiste 
en Ia certidumbre de que este replanteamiento de la teoria de Ia justicia 
contractual constituye "Ia base moral mas apropiada de una sociedad 
democritica." 185 

Rawls es enf:itico al insistir en que el comrato en el cual esta basada 
Ia teoda de Ia jusricia que el propene, y a Ia que le da el nombre de 
justicia como imparcialidad, no es un contrato real, lo cual resultaria 
imposible, sino que se trata de una suposici6n que cualquier persona, 
en un estado inicial de asociaci6n, aceptaria. Para desarrollar esta teoda 
el primer paso que realiza es la definicion de una sociedad en Ia que 
puede enmarcarse dicha teoria. "Una sociedad es una asociaci6n mas o 
menos autosuficiente de personas que en sus relaciones reconocen cier
tas reglas de conducta como obligatorias y que en su mayoria actuan de 
acuerdo con elias." 186 Sin embargo, tambien hay que suponer que en 
una sociedad, aunque exista un sistema de cooperaci6n planeado para 
promover el beneficia de todos, tambien existen conflictos e intereses 
distintos; entre otras casas, respecro a la distribuci6n de los beneficios 
en los que han intervenido en su producci6n, pues cada persona prefie
re una participaci6n mayor que una menor, lo que origina uno de los 
principales retos de Ia justicia, a saber las participaciones distributivas 
correctas. 

Para Rawls una sociedad esta bien ordenada cuando cumple con dos 
propiedades: la de que cada quien acepta y sabe que los demas aceptan 
los mismos principios de justicia; Ia otra propiedad se refiere a que las 
instituciones sociales basicas satisfacen generalmente dichos principios 
y se sabe generalmente que lo hacen. Esta idealidad social es contrasta
da con lo que suele ocurrir en las sociedades reales, en las cuales siempre 
est:i abierta Ia discusi6n acerca de lo que es justa o injusto, discusi6n 
que se amplia hacia los principios basicos que debieran definir su aso
ciaci6n y Ia distribuci6n adecuada de las cargas y beneficios de coope
raci6n sociaL A estos conflictos hay que afiadir otros problemas sociales 
fundamentales, como lo son los de coordinaci6n, eficacia y estabilidad. 

184 Ibid., p. 24. 
185 Ibfd., p. 10. 
186 Ibfd., p. 18. 
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Todo lo cual puede llevar a los extremos de desconfianza y resentimien
to que merman los vfnculos sociales e infunden Ia actitud de sospecha 
y hostilidad. Es esta dicotomfa entre una sociedad idealmente justa y 
una sociedad real confuctiva es lo que conlieva Ia necesidad de una 
nueva reformulacion de la justicia. "Aunque, como observ6 Hume, Ia 
justicia puede ser una virtud celosa y cauta, nosorros podemos, no obs
tante, preguntarnos como seda una sociedad perfectarnente justa." 187 

Establecida Ia definicion de sociedad, Rawls define tambien los ras
gos basicos de Ia justicia, comienza por reromar el concepto aristotelico, 
mas encaminado a la justicia individual, que consiste en abstenerse de 

Ia pleonexia, "de obtener para uno mismo cierta venraja apoderandose 
de Lo que pertenece a otro, sus propiedades, sus remuneraciones, su em
plea o casas semejantes, o negandole a una persona lo que le es debido, 
el cumplimiento de una promesa, el pago de una deuda, el mostrarle d 
debido respero, etc." 188 Desde el pun to de vista social el objeto de Ia jus
ticia consiste en el modo como las grandes instituciones sociales distribu
yen los derechos y los deberes fundamentales, deterrninando Ia division 

de Las ventajas provenientes de Ia cooperaci6n social. Como ejemplo de 
las grandes insriruciones sociales menciona Ia protecci6n juridica de Ia 
libertad de pensarniento y de conciencia, Ia competencia mercantil, 
Ia propiedad privada de los medias de pr~ducci6n y Ia familia mon6ga
ma. Estas instituciones defienden los derechos y los deberes de los indivi
duos e influyen sabre sus perspectivas de vida. Este esquema encierra un 
problema de justicia fundamental, pues dichas instituciones responden 
a sendas estructuras y nivdes sociales, por las cuales los individuos naci
dos en posiciones sociales diferentes tendran diferentes expectativas de 

vida, apoyadas por los sistemas politicos y las circunstancias econ6micas 
y sociales. Las desigualdades que surgen de dichas esrructuras sociales no 

pueden ser justificadas apelando a nociones de merito 0 demerito. "La 
justicia de un esquema social depende esencialmente de c6mo se asignan 
los derechos y deberes fundamenrales, y de las oportunidades econ6mi
cas y las condiciones sociales en los diversos sectores de Ia sociedad." 189 

Rawls concluye que Ia justicia social ha de ser considerada como aquella 
que proporciona las pautas con las cuales es posible evaluar los aspectos 
distributivos de Ia esrrucrura basica de Ia sociedad. 

187 Ibid., p. 22. 
1
88 Ibid., p. 23, cfr. Etica nicomaquea, 1129b-1130b5. 

189 Ibid., p. 21. 
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Su concepcion contractual de la justicia se basa en la hipotetica 
aceptaci6n, por parte de los miembros de una sociedad, de los princi
pios basicos que definen tanto el concepto de justicia, por el cual se van 
a regir, como el de una interpretacion de la situaci6n inicial y optima de 
equidad. En este acuerdo original las personas libres y racionales, con 
sus propios intereses aceptarian unos principios basicos de justicia den
tro del marco de una posicion inicial de igualdad. Dichos principios se 
constituirfan en el parimetro para regular todos los acuerdos posterio
res, Ia cooperaci6n social y las formas de gobierno. "Por supuesto que 
Ia posicion original no esta pensada como un estado de cosas hist6ri
camente reales, y mucho menos como una situacion primitiva de la 
cultura. Se considera como una situaci6n puramente hipotetica carac
terizada de tal modo que conduce a cierta concepcion de Ia justicia." I 9Q 

Una caractedstica basica para dar legitimidad a la posicion original en 
el que se establece el contra toes Ia del desconocimiento, tambien hipo
tetico, de los rasgos espedficos de la sociedad o de la posicion o suerte 
dentro de una sociedad determinada. El contraro presupondria que na
die sabe cual es su Iugar en Ia sociedad, su posicion, clase o estatus; 
nadie sabria tarnpoco cual seria su suerte en Ia distribucion de ventajas 
y capacidades naturales, como su inteligencia, su fortaleza. Ni siquiera 
los miembros, en ese estado inicial se sabrian las concepciones morales 
o las tendencias psicol6gicas de los distintos miembros. Esta ignorancia 
inicial, como un supuesto, busca hacer enfasis en el caracter justa de los 
principios adoptados con independencia de otros facrores. Estableci
dos los principios en este acuerdo original bajo una concepcion de justi
cia, podrian escogerse entonces una constituci6n y un poder legislativo 
que basado en dichos principios fueran sus rectores. Por consiguiente Ia 
teorfa de la justicia como imparcialidad tendra como tarea principal 
Ia de esdarecer que principios de justicia serian los elegidos libremente 
en la posicion original supuesta. 

Rawls analiza algunas concepciones que debieran ser consideradas 
como base de dichos principios, para desestimar algunas y fortalecer 
otras; por ejemplo, desestima que el principia de utilidad fuera el so
porte original de dichos principios, pues la utilidad en los benefi.cios y 
derechos cntra en conflicto, tarde o temprano, con Ia igualdad debida a 
los beneficios y derechos de los demas. Tam poco Ia benevolencia es un 

19{) Ibid .. p. !'). 
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soporte solido a dichos principios, "dado que cada uno desea proteger 
sus intereses y su capacidad de promover su concepcion de bien, nadie 
tendr!a una razon para consentir una perdida duradera para si mismo 
con objeto de producir un mayor equilibria de satisfaccion." 191 La pro
puesta de Rawls para esa siruacion original consiste en dos principios 
basicos, el primero exigiria la igualdad en la repartici6n de derechos y 
deberes basicos; y el segundo principia, enfocado en la desigualdad, 
afirma que las desigualdades sociales y econ6micas "solo son juscas si 
producen beneficios compensadores para todos y, en particular para los 
miembros menos aventajados de Ia sociedad." 192 

La justicia como imparcialidad no es una teoria contractual comple
ta, pues el contractualismo rambien puede extenderse a otros terrenos 
eticos en donde la justicia es solo una parte. Asi mismo un comrato 
hipotetico tambien podrfa induir una teoria que explicara la forma 
ideal de relacionarnos con los animales y Ia naturaleza. 

191 Ibfd., p. 27. 
t·n fdem. 
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1974 
Crltica de Ia economia polltica del signo 

Jean Baudrillard 
(1929-2007) 

"EI objeto de consumo no es nada. No es nada mas que los 

diferentes tipos de relaciones y de significaciones que vienen 

a converger, a conuadecirse, a anudarse sobre el en tanto que 

tal. No es nada mas que Ia 16gica oculta que ordena ese haz de 

relaciones al mismo tiempo que el discurso manifiesro que lo 
oculta." 193 

Jean Baudrillard naci6 en Reims, Francia, el 29 de julio de 1929, hijo 
unico de familia modesta. En su juventud se prepar6 para ingresar a 
la Escuela Normal Superior en Paris, aunque finalmente desisti6 de 
esos estudios, mas adelante ingres6 a la Sorbona donde esrudi6 filolo
gia germanica. De 1958 a 1966 fue profesor de lengua alemana en un 
liceo, epoca en la que tambk~n trabaj6 como traductor y critico; tradujo 
textos de Karl Marx, poemas de Holderlin y de otros escricores alema
nes. Algunos de sus articulos criticos fueron publicados en la revista Les 
Temps modernes. Durante la guerra de Argelia presto su servicio en los 
archivos del Centro C inematogdfico de la Armada. 

El inten!s de Baudrillard por la filosoffa politica y social fue crecien
do paulatina.mente; ya con una idea de su posicion cdtica comenz6 la 
elaboracion de su tesis doctoral: El sistema de los objetos, la cual pre
sent6 en 1966 y publico dos aflos despues, trabajo que estuvo bajo la 
direccion de Henry Lefebvre, reconocido marxista frances. De 1966 a 
1972 fue profesor asistente y profesor de sociologia en la Universidad 
de Nan terre. Particip6 activamente en los sucesos estudiantiles de mayo 
del 68, siendo uno de los promotores del grupo de estudio "Uropia" 
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que public6 una revista con ese mismo nombre y en la que tambien 
colabor6 Roland Barthes. 

A comienzos de la decada de los setema visira Estados Unidos para 
participar en un coloquio academico en el que se relacion6 con Mars
hall Mcluhan. En 1972 present6 su habilitaci6n con su trabajo: El otro 
por si mismo. Desde 1970 a 198 5 la vida de Baudrillard esta en estrecha 
relaci6n con su producci6n intelectual, en estos afios se consolid6 su 
pensamiemo y trabaj6 cominuameme en la redacci6n de sus obras, 
quince de elias editadas en ese periodo. De 1986 a 1990 ocup6 el cargo 
de director ciemlfico del Instituto de Investigaciones e Informacion 
Socioecon6mica de Ia Universidad de Pads-IX Daulphine. 

El pensamiento de Baudrillard es una interesante propuesta sobre 
la problemarica sociocultural de nuestra epoca. Su reflexi6n .6los6fica, 
limftrofe con el analisis sociol6gico puede leerse como una epistemo
logfa del imaginario social. Su tarea consiste en mostrar que lo que 
aparece como <<real» en el discurso politico, social, y cultural suele no 
ser real, sino un simulacra al que se le confia un poder, con unas conse
cuencias sociales que han marcado la historia reciente de Occidente. 
El desdibujamiento de Ia frontera entre esras dos realidades es usado 
frecuenremente con una finalidad pragmatica de dominio, creando un 
enorme vacfo. La ontologia de este vacfo como simulaci6n es lo que 
Baudrillard analiz6 a lo largo de su trabajo. Esta realidad simulada, o 
en sus propios terminos: «hiper-realidad»; crea una red de simbolos, 
con la ayuda de los mass media y que es la base de la alienaci6n social, 
aunque parad6jicamente esta se presente como e1 medio que tienen los 
individuo y los grupos para orientarse en el mundo. Aparece con un 
rostro amigable lo que en el fondo es alienaci6n. 

La trayectoria intelectual de Baudrillard, si bien se ha mantenido 
constance en sus aspectos cemrales referenres ala critica social, ha arra
vesado por diversas influencias y preocupaciones. En su primera epoca, 
hasta comienzos de los afios setenta, recibi6 una importante influenda 
de los diversos debates en torno al post-Marxismo, posteriormenre su 
inreres se centro en el anilisis socio-lingi.ifstico. A partir de su obra 
simulacro y simulacion de 1981, Baudrillard atendi6 los problemas 
sobre el futuro que plantea el movimiento postmoderno, realizando un 
trabajo tecno-profetico del mundo. 

Entre sus principales obras se encuentran: El sistema de los objetos 
(1968); La sociedad de comumo (1970); Critica de la economia politi
ca del signo (1972); El espejo de la produccion (1973); Et sistema de los 
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objetos (1976); El intercambio simbolico y la muerte (1976); Olvidar a 
Foucault ( 1977); El efecto Beaubourg ( 1977); A la sombra de las mayorias 
silenciosas (1978); El dngel de estuco (1978); La seduccion (1979); Si
mulacra y simulacion (1981); Las estrategias fatales (1983); La izquierda 
divina (1985); El otro por sf mismo (1987); Transparencia del mal. Ensayo 
sobre los fenomenos extremos (1990); La gue"a del golfo no ha tenido Iugar 
(1991); La ilusion del fin. La huelga de los acontecimientos (1992); Figuras 
de fa alteridad (1994); El pensamiento radical (1994); El crimen perfecto 
(1995); El paroxista indiferente (1997); America (1997); Del exorcismo en 
politica o la conjuracion de los imbeciles (I 997); El complot del arte (J 997); 
!fusion y, desilusiOn estetica (1997), Ala sombra del milenio o el suspenso 
delano 2000 (1998), El cambio imposible (1999); Los objetos singulares: 
arquitectura y jilosofia (2000) y el espiritu del terrorismo (2002). 

Baudrillard muri6 en Paris, despues de una larga enfermedad, el 6 
de marzo de 2007 a !a edad de setenta y siete aflos. 

Critica de la economia politica del signo 

Esce libro, publicado en 1974, consta de once ensayos de los cuales los 
primeros fueron publicados en diversos medios en los anos 1969-1970, 
los resrances se editaron por primera vez en ellibro. Todos ellos tienen 
un eje comun: Ia redefinici6n del consumo bajo una nueva perspectiva 
del «objeto de consumo» como un signa diferenciador de las clases 
sociales. Esta propuesta de Baudrillard busca superar la critica econ6-
mica de Marx, por un lado y por el otro, se distancia de algunos de 
los estereotipos que la sociologia y Ia economfa ofrecen acerca de Ia 
sociedad de consumo. 

Como es sabido, Marx fundamenta su critica a !a economfa policica 
por medio del distanciamiemo que se establece entre el obrero y el 
fruto de su trabajo. A traves de Ia plusvalia, el capital hace que el pro
ducto del trabajo adquiera un valor distinto al del obrero, de cal forma 
que el obrero recibe poco por su crabajo y el capital adquiere mayor 
fuerza econ6mica, el primero sale mas empobrecido y el segundo mas 
enriquecido de ese distanciamiento. F..s esta desproporci6n, para Marx, 
una de las claves que marcan la desigualdad social que genera el capita
lismo, dentro de una l6gica de producci6n de bienes con una funci6n 
natural de satisfacci6n de necesidades. 

En la version marxista del producto del trabajo existe una identifi
caci6n de este producto con la funci6n natural que de el se espera; por 
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ejemplo, un alimento sirve para alimentarse, y lo que hace el capitalista 
es constituirse como intermediario, aumentando el precio, sin impor
tarle la explotaci6n del obrero o la desigualdad social. En este caso el 
alimento no deja de tener la funci6n natural de alimentar. Para Baudri
llard esta posicion, que elllama naturalista, le parece que no acierta en 
el verdadero efecto negativo que produce el capitalismo, al menos en los 
objeros de consumo que constituyen su mayor fuerza. Los alimentos, 
para seguir con el ejemplo, cobran nuevas y diversas significaciones, 
como pueden ser el estatus, la moda, el arre culinario, la educacion 
gastron6mica, etc. Los productos alimenticios dentro de la sociedad de 
consumo no tienen la funci6n de alimentar, en tal caso no deberian 
de recibir ese nombre, sino que se constituyen dentro de un todo, en 
un juego de relaciones sociales que producen la discriminaci6n y los 
problemas econ6mico-sociales que Marx querla desemrailar. 

Baudrillard, hacienda eco de la Interpretacion de los sueiios de Freud, 
crftica diversas disciplinas que pretenden explicar el fen6meno del 
consumo asociado a la satisfacci6n de necesidades reales por medio de 
objetos reales. "Estamos todavia en la psicologia ingenua y en la clave 
de los suefios. Creemos en el <<consumo»: creemos en el Sujeto real 
impulsado por necesidades y confrontado por objetos reales, fuentes 
de satisfacci6n. Esto es metaffsica vulgar de la que son c6mplices la 
psicologfa, la sociologia y Ia ciencia econ6mica." 194 

Para enfatizar esta distincion entre objeto de consumo y satisfacci6n 
de una necesidad natural, Baudrillard realiza una ontologia de los ob
jetos emparentados con el consumo, dividiendo estos en tres categorfas 
fundamentales: 

La primera de estas es el objeto como signo, el consumo del objeto 
como significaci6n social. El objeto no es lo que es, sino lo que repre
senta; de aquila expresi6n de objeto como signo; de esta forma el obje
to es adquirido o consumido bajo los diversos signos que la sociedad le 
ha dado, creando una hiper-realidad o red de significaciones, las cuales 
representan para el consumidor una caregoria social, creando un ima
ginario por el cual atribuimos al objeto el reconocimiemo, Ia alabanza 
o Ia aprobaci6n social. Baudrillard, a diferencia de los estereotipos de 
la sociologia, no considera el consumo como una busqueda del placer 
o bienestar, sino fruto de la imposici6n de un deber social, por el que 

194 Ibid., p. 52 . 
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el consumidor se ve orillado a trabajar por el objeto-signo; aunque Ia 
publicidad nos lo presente bajo la forma de una elecci6n libre para 
nuestro bienestar. Nose trata, pues, de una relaci6n con las necesidades 
reales o con su valor de uso referido a esas necesidades, "sino el valor 
de intercambio slmb6lico, de prestaci6n social, de competencia y, en el 
limite, de discriminantes de clase."195 

La segunda de estas categorias, es el uso de un objeto como funci6n, 
consiste en que el objeto usado no implica la red de significaciones 
sociales descritas en la primera categorfa, por Ia cual propiamente no es 
objeto-signo, ni objeto de consumo. En esta categoria cabe la noci6n 
naturalisra que Marx da a los objetos fruto del trabajo, a Ia que ya se ha
bfa hecho referenda. Por ejemplo, un lipiz ordinario y econ6mico para 
escribir es comprado para ese uso y con esa significaci6n, por lo que no 
suele ser signo de otras relaciones sociales. En cambio -aplicando este 
ejemplo a Ia primera categoria- existe toda una red de significaciones 
oriemada al consumo de lapiceros y plumas, como objetos-signo que 
representan estatus y moda. Ruiz Saf6n en su conocida obra La sombra 
del viento muestra la fu.scinaci6n que ejerce una pluma en el imaginario 
de uno de los protagonistas de la novela, quien suefi.a, al contemplar la 
pluma deseada detras de una vitrina que la exhibe para su vema, que 
con esa pluma el podria llegar a ser un buen escritor. 

La tercera categorfa consiste en el uso de un objeto como una rela
ci6n simb6lica espedfica, no busca cumplir una funci6n natural o ser 
signo de una red social de significaciones, mis bien, representa un inter
cambia sirnb6lico entre personas. Baudrillard pone como ejernplos los 
regalos que se hacen a otras personas y los anillos de matrimonio, estos 
ultimos no son comprados bajo parimetros de consurno sino de signi
ficaciones culturales. Respecto a los regalos, es posible que en la epoca 
en que escribi6 esta obra, aun no habia sido testigo del uso que la so
ciedad de consurno ha hecho de ellos, aumentando considerablemente 
las ocasiones en las que se exige dar un regalo, sumado al bombardeo 
rnediatico para aprovechar esas ocasiones como medio de ventas. En Ia 
obra mencionada de Ruiz Saf6n, el padre del protagonista le obsequia 
a su hijo con ocasi6n de un cumpleafios, Ia pluma que tanto deseaba. 
En este caso Ia pluma es adquirida por el padre no pensando en la fun
cion natural de escribir, ni en el imaginario de su hijo, sino como un 
sirnbolo de amor filial. 

1 0~ Ibid., p. 3. 
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Para poder distinguir Ia 16gica del consumo como l6gica del signo 
de las otras l6gicas que se entrecruzan habitualmente con ella y que 
suelen confundirse, Baudrillard distingue cuatro l6gicas de las signifi
caciones: 

• Una l6gica funcional del valor de uso o l6gica de la utilidad, que 
se refiere a las operaciones pd.cticas, que corresponde a Ia segunda 
categorla. En esta l6gica Ia determinacion del objeto esta en funci6n 
de su ser utensilio. 

• Una l6gica econ6mica del valor de cambio, o l6gica del mercado por 
Ia que se establecen las equivalencias mercantiles entre el producto y 
su precio. 

• Una l6gica del cambio simb6lico o 16gica del don, por Ia que el 
objeto atestigua una relaci6n, no de orden econ6mica ni de estarus 
sino una relaci6n psiquica interpersonal, esta l6gica se enmarca den
tro de Ia tercera categorfa. 

• Una l6gica del valor/signo o l6gica del estatus, por medio de Ia cual 
se establecen las redes sociales que sefialan anhelos y diferencias. 

Baudrillard sefi.ala que de las diversas categorias del objeco y l6gicas de 
las significaciones, solamente el objeto-signo (es decir la primera care
goria) y la l6gica del valorlsigno (es decir Ia cuarta l6gica) son propia
mente el campo del consumo y de la hiper-realidad a la que se referid. 
en otras obras. Los otros objetos y l6gicas solamente pueden devenir en 
objeto de consumo en Ia medida en que pierdan sus determinaciones 
(como utensilio, como producto o como relaci6n psfquica) respecto a 
su pro pia l6gica. Esto no significa que Ia posicion de Baudrillard intente 
atenuar su critica social al consumo, por el contrario, su tesis se asienta 
en Ia base de la proliferaci6n de la red de significaciones que orienta la 
vida social y con ella las diversas formas de dominio econ6mico, ffsico, 
y psicol6gico sobre los demas. Esta es Ia ley social par Ia cuallos indi
viduos se adscriben obligatoriamente, "a traves de Ia mediaci6n de su 
grupo y en funci6n con Ia relaci6n de los demas grupos, en esa escala 
de estatus, que es propiamente el orden social." 196 Cada grupo y cada 
individuo asume las diversas jerarquias de signos diferenciales y consti
tuye Ia forma decisiva y fundamental del control social. 

196 Ibfd., p. 59. 
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1979 
La filosofta y el espejo de Ia naturaleza 

Richard Rorty 
(1931-2007) 

"La imagen que mantiene cautiva a la filosofia tradicional 

es Ia de la mente como un gran espejo, que contiene repre

sentadones diversas -algunas exactas, y otras no- y se puede 
estudiar con mecodos puros no empiricos. Sin la concepcion 

de la mente como espejo no se habria abierto paso Ia noci6n del 
conocimiemo como represemaci6n e:x:acra. Sin embargo, son 

imagenes mas que proposiciones, y met:iforas mas que afirma
ciones, lo que determina Ia mayor parte de nuestras afirmacio
nes filos6ficas." 197 

Richard McKay Rorty naci6 en la ciudad de Nueva York, el4 de octu
bre de 1931, descendiente par via materna del teo logo evangelista Wal
ter Rauschenbusch, figura clave del movimiento social evangelista. Sus 
padres fueron escritores e influyeron en su gusto par las humanidades. 
Ellos trabajaron de forma cercana con el Partido Comunista America
no, pero en 1933 Io dejaron como rechazo de los vinculos del Partido 
con el stalinismo. Simpatizaron entonces con las ideas sociales de Le6n 
Trotsky. lncluso, despues del asesinato de Trotsky en Mexico, alberga
ron a una de sus secretarias. Rorty creci6 en un ambiente de preocupa
ci6n social que lo acompail.6 durante toda su vida. 

En 1946, a la edad de quince aflos, ingres6 al departamento de fi
losofia de la Universidad de Chicago, donde se encontraban: Rudolph 
Carnap, Charles Hartshorne, y Richard McKeon. Todos ellos fueron 
sus profesores. Recibi6 su Bachelor in Arts en 1949 y permaneci6 en 
Chicago hasta 1952, se titulo con una tesis sobre Whitehead, dirigida 

197 La jilosofia y el espejo de Ia naturaleza, p. 20. 



por Hartshorne. Rorty tuvo una epoca de gran influencia plat6nica, en 
especial sobre los temas sociales y de justicia, aunque cay6 en Ia cuenta 
de que esos ideales eran inalcanzables, opt6 por trasladarse a Ia Univer
sidad de Yale en 1952 para dedicarse al estudio de Ia filosofia analitica y 
Ia filosofia de Ia mente. Recibi6 su grado doctoral en 1956 con la pre
sentaci6n de su tesis titulada "El concepto de potencialidad", dirigida 
por Paul Weiss. En Yale contrajo matrimonio con Amelie Oksenberg, 
entonces estudiante de filosofla. En 1972 se divorci6 deAmelie habien
do tenido un hijo. Tiempo despues se cas6 con Mary Varney tarnbit!n 
fil6sofa con quien tuvo dos hijos. 

Despues de dos aftos de servicio en el ejercito, Rorry realiz6 su primer 
periodo !aboral academico en Wellesley College. En 1961 se traslad6 a 
Ia Universidad de Princeton, donde permaneci6 21 aftos. Desarrollo su 
teoria del materialismo eliminacionista contra el lenguaje psicol6gico
mentalista en el articulo "Mind-Body Identity, Privacy, and Categories" 
publicado en Review of Metaphysics, No.l9 en 1965. Su primer libro, El 
giro lingiiistico fue publicado en 1967, todavia bajo Ia influencia anali
tica. Publico tambien otro articulo sobre estos temas en 1970, titulado, 
"In Defense of Eliminative Materialism". 

Se interes6 por las criticas a Ia filosofia analitica realizadas por Quine 
y Sellars y gradualmeme se acerc6 al pragmatismo nortearnericano: de 
forma especial a Dewey. Durante varios aftos, muy al modo americana, 
sus trabajos de invescigaci6n se publicaron como artkulos en diversas 
revistas academicas. Su primera obra extensa, bajo esta nueva forma 
de enfrentar los problemas, es La jilosofia y el espejo de Ia naturaleza, 
publicada en 1979 cuando tenia ya 48 aftos; en esta obra tambien seve 
una importante influencia del segundo Wittgenstein y del Heidegger 
tardio. 

En 1982 se mud6 a Ia Universidad de Virginia yen 1998 acept6 una 
plaza en el departamento de literatura comparada en la Universidad de 
Standford. En el curso de su carrera recibi6 diversos grados academicos 
honorificos y reconocimientos como Ia beca Guggenheim (1973-74) 
y la MacArthur Fellowship (1981-1986). En este periodo se interes6 
por Ia filosofia continental contemponinea, como Foucault y Derrida. 
Sus ultimas obras fueron: Consecuencias del pragmatismo (1985); Con
tingencia, ironia y solidaridad (1989); Objetividad, relativismo y verdad 
(1991); Emayos sobre Heideggery otros (1991); Verdad y progreso (1998), 
rambien en ese afio publico un manifiesto politico titulado: Forjando 
nuestro pais, en el cual defiende un pragmatismo de izquierda progre-
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sista, basado en las ideas de John Dewey y Walt Whitman. Su tesis en 
este escrito se opone a Ia Hamada izquierda cr.ftica personificada en Ia 
figura de Michel Foucault. Ademas publico: Filosofta y esperanza social 
(2000); El foturo de la religion (2005) con Gianni Vattimo y Filosofta 
como politica cultural (20Q7). 

Rorty falleci6 en su casa, en el campus de la Universidad de Stan
dford, el 8 de junio de 2007, debido a un cancer de pancreas. 

La filosofia y ei espejo de la naturaleza 

Ellibro sostiene una idea fundamental: que los problemas filos6ficos 
son el producto de una adopd6n inconsciente de suposiciones incor
poradas en el vocabulario en el que esta formulado el problema, por lo 
que, antes de abordar los problemas es necesario cuestionar dichas su
posidones. Esta lectura de Ia filosofia esra influida por fil6sofos como: 
Richard Mckeon, Robert Brumbaugh, Rudolph Carnap, Carl Hempel, 
Charles Hartshorne, Paul \Veiss y especialmente par Wilfrid Sellers y 
Willard van Orman Quine. Al igual que Wittgenstein, Rorty consi
der6 que una parte importante de la tarea filos6fica consistia en una 
«terapia)) de la misma filosofia, gracias a la cual puedan disolverse los 
problemas cLisicos de la filosofia. 

Las ideas generales contenidas en La jilosofta y el espejo de la natura
leza fueron crabajadas en 1969 y 1970 gracias a una beca del American 
Council of Learned Societies; la redacci6n la hizo aprovechando la beca 
Guggenheim recibida para el periodo 1973-1974. Parte de su conteni
do fue publicado previamente en distintas revistas dedicadas a la file
sofia y las humanidades, entre 1977 y 1979. Ellibro pretende alzarse 
dentro del movimiento revolucionario anti-cartesiano y anti-kantiano, 
que pretende acabar con una vision del conocimiento como funda
mento de la representaci6n de la realidad, asi como de una teorfa cr.fti
ca, tambien fundamentalista del conocimiento cientffico. No obstante 
su influencia analftica, Rorty considera que debe avanzarse mas alla 
de la filosofia analftica, pues esta conserva una herencia kantiana que 
busca un fundamento ultimo para nuestros conocimientos. "Tal como 
yo entiendo las cosas, el tipo de filosofia que precede de Russell y Frege, 
como la fenomenologia husserliana clisica, es sencillamente un intento 
mas de colocar a la filosofia en la situaci6n que Kant deseaba para ella 
-la de juzgar las demas areas de la cultura basindose en su especial 
conodmiento de los «fundamentOS» de estas areas. La filosofia «ana-
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Utica» es una nueva variance de la filosofia kantiana, una variame que 
se caracteriza principalmeme por considera.r que la representaci6n es 
lingiiistica mas que memal." 198 Por ella, insiste en su objeci6n, la filoso
ffa dellenguaje se presema como la disciplina que da acceso racional a 
los fundamentos del conocimiento, al modo de la critica trascendental 
de Kant. Rorty reconoce, sin embargo, que La jilosofia y el espejo de !a 
naturaleza esta escrito con un vocabulario ana.lltico y abordando espe
cialmente problemas estudiados por la filosofla analltica, pues dicha 
tradici6n ha formado parte importante de su biografla inrelectual. "El 
libra, como la mayoria de los autores que mas admiro es terapeutico, 
mas que constructivo." !99 

Rorty considera que Ia filosoffa se ha mantenido a lo largo de la his
to ria bajo dos supuestos funda.mentales: ser Ia encargada de confirmar 
o desacreditar las pretensiones del conocimiemo humano que sedan en 
los ambitos de la ciencia, la moralidad, el arte o la religion. Todo esto 
basandose en su capacidad para profundizar en la naturaleza del cono
cimiemo y de Ia mente. En segundo Iugar, y gracias a esta capacidad, 
la filosofia ha fungi do como fundamento mismo de la cultura afirmando 
su capacidad para juzgar sabre nuestro conocimiemo de la rea!idad. La 
filosofia se ha consolidado como una teoda general de Ia represema
ci6n, por Ia cual se discierne entre aquellos aspectos de la cultura que 
representan adecuada.mente la realidad y aquellos que Ia distorsionan. 
"Para los intelectuales, Ia «filosofia» se convirti6 en un sustituto de la 
religion. Era el area de Ia cultura donde se tocaba fondo, donde se 
encontraba el vocabulario y las convicciones que permitian expJicar y 
justifica.r las actividades propias en cuanto imelectual, y descubrir, par 
tanto, el significado de Ia propia vida."200 

Para desarrollar estas tesis basicas, Rorty realiza diversas anotacio
nes hist6ricas a lo largo del libra, en especial de Ia filosofia moderna 
y contemporanea, excepciones a esta tradici6n las encuentra Rorty en 
Nietzsche y William James, y especialmente en los tres fil6sofos que 
el considera mas importanres del siglo veime: Wittgenstein, Heidegger 
y Dewey. Wirtgenstein se esforz6 en consrruir una nueva reor{a de la 

198 Ibid., p. 17. 
199 Ibid., p. 16. 
100 Ibid., p. 14. 
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representaci6n que se alejara de la adecuaci6n meme-realidad. Heideg
ger aport6 un nuevo conjumo de categorias filos6ficas que no tuvieran 
nada que ver con la ciencia, la epistemologia o Ia busqueda cartesiana de 
la certeza. Dewey logr6 realizar una version naturalizada de la postura 
hegeliana de la historia. Para Rorty; cada uno de estos tres autores tiene 
una evoluci6n en su pensamiento, pasando de una primera formulaci6n 
de representaci6n episternol6gica, al modo dasico, a un rompimiemo de 
dicharepresentaci6n; "sus escritos ultimos son masterapeuticos que cons
tructivos, mas edificantes que sisrernaticos, orientados a hacer que el 
lector se cuestione sus propios morivos para filosofar tnas que a pre
sentarle un nuevo programa filos6fico."201 Junto con estos tres autores, 
Rorty da credito a la teorfa cientifica que Kuhn, con sus «nuevos mapas 
de terreno» en donde desaparecen los rasgos que anteriormente paredan 
tener caracter dominance en el conocimiemo cientifico. 

El objetivo dellibro, como lo reconoce el propio Rorty, es historicis
ta, en el mismo semido en que lo es el mensaje comun de Wittgenstein, 
Heidegger y Dewey, pues en ellos se pude observar como e1 intento de 
fundamentar el conocimiento, la moralidad o las practicas sociales, es 
un intento de eternizar un determinado juego lingliistico o una pd.c
tica social determinada, de fijar como estable algo que en realidad es 
cultural e hist6rico. La jilosofta y el espejo de Ia naturaleza busca situar 
en Ia perspectiva hist6rica las nociones de <<mente;>, <<conocimiento» y 
<<filosofia», en su afan de siruarse como representaciones verdaderas, 
universales o eternas, que dan fundamento no solo a Ia ciencia sino 
tambien a la cultura y a la moral. 

La jilosofta y el espejo de Ia naturaleza cuenta con una magnifica 
introducci6n que resume los objetivos y las ideas basicas del texto. El 
libra esra dividido en tres partes, en Ia primera se analiza la perspecti
va hist6rica de Ia filosoffa de la mente, rnostrando c6mo las llamadas 
intuiciones que dan pie al dualismo cartesiano tienen un origen hisr6-
rico, y como esas intuiciones cartesianas cambiarfan si la perspectiva 
psicol6gica diera paso a metodos fisiol6gicos de predicci6n y control. 
De esta forma, lo que pareciera una imuici6n que fundamentaba de 
forma estable el conocimienro, pierde esa estabilidad al ser replanteada 
bajo nuevas consideraciones, bajo el desarrollo hist6rico de la cultura y 
de Ia ciencia. La primera parte dellibro llega a las siguientes tres con-

ZOI Ibid., p. 15. 
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clusiones, todas elias enfocadas en un solo punto, evitar la distinci6n 
moderna entre mente y cuerpo: 

"Sino queremos revivir las ideas plat6nicas y aristotelicas sabre la com

prensi6n de los universales, no pensaremos que el conocimiento de 

las verdades generales sea posible gracias a un componeme especial, 

metaffsicamente distintivo, de los seres humanos. 

Sino queremos resucitar el usa, torpe y alga incoherence, que el siglo 
diecisiete hizo de Ia idea aristotelica de «sustancia» no vemos ningun 

sentido a Ia idea de los reinos omol6gicos, el mental y el fisico. 

Si no queremos afirmar lo que he llamado Principia (P) -en rermi

nos generales, Ia afirmaci6n de que una propiedad metaffsica distintiva 

de Ia <<presencia a Ia conciencia» sirve de base a algunos de los informes 
no inferenciales de nuestros estados- no podremos utilizar la idea de 

«entidades cuya apariencia agota su realidad» para reforzar la distincion 

mental-fisico."202 

La segunda parte es un estudio de los intentos modernos y contem
poraneos por establecer una epistemologia, mostrando los diversos 
errores y confusiones que han tenido dichos intentos; por ejemplo, la 
confusion entre la justificaci6n de las pretensiones de conocimiento y 
su explicaci6n causal, las cuales unas corresponden a pniccicas sociales 
y otras a procesos psicol6gicos. Nuevamente, insiste Rorty, el deseo de 
encontrar un fundamento ultimo del conocimiento ha hecho desvariar 
a la filosoffa. En su lugar ellibro propone una vision mas pragmatica, 
cultural e hist6rica dellenguaje y del conocimiento, para esto se basa en 
la critica de Sellars a «lo dado» y de Quine ala «necesidad». La verdad 
no debe entenderse como una representaci6n exacta de la realidad sino 
como algo que en un momento dado es conveniente creer. "La idea 
de «representaci6n exacta» no pasa de ser un cumplido automatico y 
sin comenido que hacemos a las creencias que consiguen ayudarnos a 
hacer lo que queremos hacer.":zo3 Concluye llamando la atenci6n de un 
nuevo posible error en el que esta incurriendo la filosofla: la tentaci6n 
de incluir a la psicologia empirica y al lenguaje como parte de una 

202 Ibid. , p. 121. 
203 Ibid. , p. 19. 
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nueva epistemologfa. No se trata de buscar una nueva teoria del cono
cimiento que eluda los defectos del pasado sino de erradicar de una vez 
por todas, la idea misma de una epistemologia. 

Si Ia pr.imera parte fue una crftica a Ia distinci6n mente-cuerpo, y 

Ia segunda parte una critica a la epistemologia como fundamento de 
nuestros conocim.ientos, la tercera y ultima parte es una crftica misma a 
Ia filosoffa en un sentido clasico. Para hacer esta crftica Rorty se basa en 
una distincion realiza por Kuhn entre el «discurso normal)> y el «discur
so anormal>>. Para Kuhn, el discurso normal, como una generalizacion 
de una idea de ciencia normal, es cualquier discurso ciendfico, politico, 
teologico, etc., que encarne los criterios aceptados para llegar a un 
acuerdo. Cuando esto no se cumple tenemos un discurso anormal. Para 
Rorty, la intenci6n de la filosoffa tradicional "de explicar la «racionali
dad)) y la «objetividad» en terminos de condiciones de representaci6n 
precisa es un esfuerzo engafloso de eternizar el discurso normal del mo
menta, y que, desde los griegos, Ia auto-imagen de Ia filosoffa ha estado 
dominada por este intento." 204 Esta imagen de Ia filosoffa se continua 
con Ia matriz tradicional cartesiano-kantiana. En contraste con esta vi
sion tradicional de Ia filosofia, Rorty retoma de Gadamer Ia expresion 
de filosofia edificante, que busca "ayudar a sus lectores, o a Ia sociedad 
en su conjunto, a liberarse de actitudes y vocabularies caducos y no 
ofrecerles una «base» para las intuiciones y costumbres del presente." 205 

La edificaci6n, a nosotros mismos o a los demas, puede verse como 
una actividad hermeneutica que ayude a establecer conexiones entre 
nuestra cultura, nuestra disciplina, nuestro lenguaje, nuestra familia 
con otras culturas, otras disciplinas, otros lenguajes y otras familias. Lo 
relevante de esta hermeneutica es que no se pretende ser juez de los 
otros, pues esto significarfa asumir que tenemos el fundamenro de 
nuestra propia verdad, sino de Ia posibilidad de "elaborar metas nuevas, 
nuevas palabras, o nuevas disciplinas."206 

204 Ibid., p. 20. 
zos Idem. 
206 Ibid. , p. 326. 
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1981 
Teoria de Ia accion comunicativa 

]lirgen Habermas 
(1929) 

"Con el concepto de raz6n comunicativa, de una raz6n inma

nence al uso dellenguaje cuando este uso se endereza al emen
dimiento, vuelve a considerar a Ia filosofia capaz de cumplir 

careas siscematicas y a exigirle ese cumplimiento. Las ciencias 
sociales pueden entablar relaciones de cooperaci6n con una fi

losofla que asume como tarea Ia de realizar el trabajo preelimi
nar para una teorfa de la racionalidad."107 

Ji.irgen Habermas naci6 en Dusseldorf, Alemania, el 18 de julio de 
1929. Su padre, Ernst Habermas, fue director ejecucivo de Ia Camara 
de la Industria y Comercio de Colonia. Habermas vivi6 en Gummers
bach cerca de Colonia despues de terminar sus estudios basicos. Su 
padre fue simpatizante pasivo del regimen fascista, Jurgen sirvi6 en las 
juventudes hitlerianas y fue enviado a defender el frente occidental du
rante los ultimos aii.os de la Segunda Guerra Mundial. Terminada la 
guerra, con ocasi6n de los juicios de Nuremberg y con las escenas que 
comenzaban a circular sobre los campos de concentraci6n, Habermas 
se sinti6 horrorizado de los crimenes que el gobierno de Hitler habfa 
comerido durante los ultimos afios. Esros acontecimientos, como el 
mismo lo ha repetido en algunas ocasiones, marcaron una importance 
influencia en su pensamiento politico y social, con el convencimiento 
de que era necesario evirar en el futuro crfmenes y manipulaci6n po
lftica como Ia ocurrida en la Alemania nazi. Por esras mismas razones 
Habermas critic6 Ia posicion de Heidegger de aquellos aiios, en la que 
defendfa el espiritu aleman en su vertiente nacional-socialista. Cuando 
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afios despues Habermas le pidi6 una explicaci6n a Heidegger sobre sus 
textos en los que defendfa de manera velada los ideales del regimen 
nazi, Heidegger permaneci6 callado, por lo que Habermas concluyo 
que su colega aun mantenfa esas ideas. Habermas se sinri6 idenrificado 
con Ia nueva generaci6n de fil6sofos e intelecruales de post-guerra de 
Alemania, los cuales vefan con agrado Ia vision democratica y pragma
tica de enrender Ia filosofia polftica, especialmenre representada por el 
espiritu anglosaj6n. 

Estudi6 en la Universidad de Gotinga durante los afios 1949-1950, 
en Ia de Zurich en el periodo escolar 1950-1951, termin6 sus estudios 
en Ia Universidad de Bonn de 1951 a 1954, se gradu6 con Ia tesis: El 
absoluto y La historia. Ambivalencia en el pensamiento de Schelling. En 
1955 contrajo matrimonio con Ute Wesselhoeft. 

Completo su formaci6n con estudios de sociologia y filosofia bajo la 
asesoria de Horkheimer y Adorno, de Ia Escuela Critica de Frankfurt, 
en el Instituto para las Investigaciones Sociales de Ia Universidad 
Johann Wolfgang Goethe. Tuvo diferencias con Horkheimer y con la 
orientaci6n de Ia escuela de Frankfurt; consider6 que el Instituto se 
habfa enrumecido a causa de un cierto escepticismo politico y un ale
jamiento de las demandas de la culrura modecna. Por tal motivo su 
habi1i;:aci6n en ciencia politica la realiz6 en la Universidad de Marbur
go, con el trabajo La transformacion estructural de fa esfera publica: una 
investigacion sobre fa categorfa de sociedad burgtma bajo la direcci6n de 
Wolfgang Abendroth. Trabaj6 un ano como privatdozent en Marburgo 
y como periodista. En 1962 recibi6 Ia posicion de profesor extraordi
nario de filosoffa en la Universidad de Heidelberg gracias ala recomen
daci6n de Gada mer y Karl Lowith. 

En 1964, con el apoyo de Adorno, Habermas fi.te invitado a formar 
parte del Institute para la Investigaci6n Social en Frankfurt. Convir
tiendose, a! paso de ios afios, en la cabeza intelectual de una nueva 
generaci6n de dicha escuela. Aunque simpatizaba con las demandas 
sociales del movimiento del 68, vio con recelo Ia radicalidad con la 
que los lideres del movimiento abanderaban esas causas, por lo cual 
prefirio mantenerse al margen. Acept6 una invitacion de Ia escuela de 
Investigaciones Sociales de Nueva York para trabajar como academico 
durance tres aflos. 

Durance esta epoca publico las siguientes obras: Teorfa y prdctica; 
Teorfa y praxis. Estudios de jilosofia social (1963); La f6gica de las ciencias 
sociafes (I 967); Hacia una sociedad racional (1967); Ciencia y ticnica 
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como ideologia (1968) y Conocimiento e interes (1968). Fue nombra
do director dellnstituto Max Planck en Starnberg de 1971 a 1983. 
Hacia el final de este periodo public6 su obra mas importance: Teoria 
de la acci6n comunicativa, Ia cualle daria un reconocimiento interna
cional en el campo de la filosofia poHcica y social. En 1984 regres6 
nuevamente al lnstituto en Frankfurt. Desde entonces Habermas ha 
gozado del reconocimiento aleman e imernadonal, recibiendo conti
nuas invitaciones para participar en congresos, conferencias e impar
tici6n de curses; ha sido galardonado con diversos reconocimientos y 
doctorados honoris causa en universidades de los cinco cominentes. Su 
pensamiento, siempre oriemado a los temas politicos y sodales, ha te
nido pequeiias variaciones y predsiones, pero siempre manteniendose 
interesado por las nuevas propuestas filos6ficas y los acomecimientos 
mas relevames del mundo contemporaneo. Sus publicaciones despues 
de Teoria de la accion comunicativa han sido numerosas, entre las que 
es importance destacar: Conciencia moral y acci6n comunicativa (1983); 
El discurso filosofico de fa modernidad (1985); Pensamiento postmetafisico 
(1988); Facticidad y validez. Sobre el derecho y el Estado democrtitico del 
derecho en terminus de teorfa del discurso (1992); La inclusion del otro. 
Estudios de teo ria politica (1996); Verdad y justificaci6n (1999 }; Elfoturo 
de fa naturaleza humana. (Hacia una eugenesia liberal? (2001) y Entre 
natumlismo y religion (2005). 

Teoria de fa accion comunicativa 

Teorfa de Ia acci6n comunicativa es una obra de madurez en el pen
samiento de Habermas, gracias a ella su pensamiento ha tenido una 
enorme infl.uencia, no solamente en el mundo filos6fico sino, en ge
neral, en el ambito amplio de las dendas humanas. Esti obra mo
numental de mas de mil paginas de extension esta dividida en dos 
comos: el primero de ellos bajo el subtitulo: Racionalidad de Ia acci6n y 
racionalizacion social, el segundo como esta rirulado: Critica de la razdn 
foncionalista. En el prefacio Habermas mendona Ia genesis de esta 
obra, hacienda referenda al pr6logo de La ldgica de las ciencias sociales 
(1970), donde ya tenia la perspectiva de una acci6n comunicativa. 
Un primer esbow de dicha teoria lo constituyeron sus conferencias 
dictadas en la Universidad de Princeton en 1971, publicadas como 
Vorstudien und Ergiinzungen zur Theorie des Kommunikativen Handelns 
(Teoria y acci6n comunicativa: complememos y estudios previos). Su 
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elaboraci6n definitiva, que le llev6 diez aiios, se basa en un analisis 
sistematico de la historia de Ia teoria sociol6gica, con el prop6sito de 
hacer una interpretacion de la modernidad, para "inrroducir una teoria 
de Ia acci6n comunicativa que de raz6n de los fundamentos normati
vos de una ceoria crftica de Ia sociedad."208 Habermas a.firma que lo 
que esci en juego, al hacer el analisis te6rico de los fen6menos sociales, 
es Ia sustancia de las tradiciones e ideas occidenrales. La redacci6n del 
libro se hizo a partir de cursos impartidos en distintas universidades 
americanas y alemanas. 

Ellibro tiene un doble merito: en primer Iugar, es un cuidadoso es
tudio de las fuemes hist6ricas en relaci6n al problema social a partir de 
la modernidad; Habermas hace un recorrido por las principales teorias 
vinculadas a este respecto, con especial atenci6n a Ia tradici6n sociol6-
gica, en donde se destaca la teoria de Ia racionalizaci6n de Max Weber 
y, por otra parte, la tradici6n marxista, en donde se analiza al propio 
Marx, asi como la teoria critica de Ia escuela de Frankfurt, a Lukacs, 
entre otros. Su recorrido abarca autores que a primera vista parecerfan 
muy distantes entre si: Popper, Piaget, Husser!, Durkheim, Tugendhat, 
Mead, Parsons, Kant y Hegel. Este vasto mundo de autores y de refe
rencias tiene en Habermas un senrido no solamente hist6rico, tambien 
sirven de oriencaci6n hacia sus principales tesis respecco a la teoda de 
Ia acci6n comunicativa. En Ia mayoria de los casos, dichos autores son 
analizados desde sus respectivos analisis criticos de Ia sociedad moder
na; este es el aspecto en el que la mayorfa de elios coinciden. El otro 
aspecto que tam bien los une; por ejemplo, Popper, Piaget y Weber, es 
su caracterizaci6n antropol6gica, por Ia que es posible distinguir entre 
lo objetivo, lo subjetivo y lo artistico. 

El segundo merito de la obra es Ia construcci6n de su propia teoria 
de Ia acci6n comunicativa, como el mismo lo a.firma al inicio del se
gundo volumen, la idea original esta inspirada en la teoria de la acci6n 
de George H. Mead, especialmente en su obra p6stuma: Mente, yo y 
sociedad desde el punta de vista de un conductista social ( 1934). "La teo
ria de Ia acci6n de Mead termina en Ia proyecci6n de una comunidad 
ideal de comunicaci6n. Esra utopia esti, en efecto, al servicio de Ia 
reconstrucci6n de una intersubjetividad no menoscabada que posibilite 
lo mismo un entendimiento no coactivo de los individuos entre si que 

10~ Ibid., II, p. 562. 
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Ia identidad de un individuo capaz de enrenderse consigo mismo sin 
ningun tipo de coacci6n." 209 

Si bien Ia estrucmra dellibro corresponde mas al primer prop6sito 
mencionado, los estudiosos de Habermas han entresacado las tesis y los 
argumentos originales de su teorfa, como son el concepto de racionali
dad opuesta a Ia raz6n funcionalista, que logra emanciparse del dominio 
dogmatico y capitalista que ha recorrido Ia sociedad moderna; estable
ciendo diversos parametros ideales de Ia comunicaci6n libre de dominio 
que permita una autentica sociedad libre y democratica, no solamente 
desde el punto de vista polltico, sino tambi<~n en los ambitos subjetivos 
como pueden serlo el arte y algunas manifestaciones culturales. 

La propuesta de Habermas es social desde una doble perspectiva, 
como dos caras de una misma moneda; por una parte es un analisis 
critico de Ia sociedad moderna en su forma de enajenaci6n racional y 
discursiva. Su lado positivo, como soluci6n a esa crftica, es Ia propuesta 
de sociedades mas democraticas basadas en e1 juego libre de Ia acci6n 
comunicativa, que a su vez se basa en una raz6n libre de dominio. EI 
prop6sito final de la sociologia debe ser Ia emancipaci6n de las personas 
de cualquier forma de coacci6n, gracias al discurso racional y libre de 
dominio. 

El eje central del libro es el concepto de racionalidad, el cual se 
refiere al sistema de prerensiones de validez, teniendo en cuenca Ia di
versidad de objetos y formas de argumentaci6n, en especial en aquellos 
terrenos discursivos en donde la justificaci6n se vuelve problematica o 
conrrovertida, pero dicha comunicaci6n es relevance para Ia conviven
cia social en sus distintos ambitos. 

El proceso discursivo debe estar regulado por una forma cooperati
va de trabajo entre proponentes y oponentes, una vez tematizada una 
pretensi6n de validez que se ha vuelto problematica, deben examinarse 
las razones y s6lo con rawnes, si procede reconocer o no Ia preten
si6n definida por ei proponente. La argumemaci6n tiene por objeto 
"producir argumentos pertinentes, que convenzan en virtud de sus pro
piedades intrfnsecas con que desempefiar o rechazar las pretensiones 
de validez."210 Para este ejercicio discursivo se hacen necesarios unos 
criterios mfnimos de validez que respondan a las diversas funciones de 

2
()<) Ibid. , II, p. 8. 

210 Ibid. I, p. 47. 
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Ia acci6n comunicativa. En el discurso te6rico Ia pretension de validez 
vendra dada por Ia «verdad» de las proposiciones, a lo que debe su
marse el exito o eficacia de las acciones en los casos correspondientes. 
En el discurso practico esta validez vendria por la <<rectitud» de las 
normas de acci6n y su correspondieme justificaci6n en un comexto 
determinado. En el discurso subjetivo la validez que se exige se refiere 
a la coincidencia de las intenciones expresadas con los pensamientos, 
esto es la «veracidad». 

Habermas concibe estas funciones a partir de la distincion que hace 
Popper sobre los conceptos de mundo, el mundo objetivo o de esta
dos fisicos, el mundo subjetivo de los estados mentales, y el social que 
es el de los productos de la mente humana, de la tradici6n cultural, 
poetico y artfstico. El mundo social es un ambito con cierta autono
mfa entre el mundo fisico y el mundo psicol6gico. La comunicaci6n 
se desarrolla con experiencias y argumentos que corresponden a las tres 
concepciones de mundo, la cual debe basarse en Ia busqueda o cons
trucci6n de un consenso que sea producto del trabajo cooperative de 
interpretacion y de reconocimiento del car:kter dialogico, que a su vez 
posibilita Ia capacidad de una mutua cdtica entre los interlocutores, 
para conseguir dicho consenso con pretensiones de validez. Gracias ala 
acci6n comunicativa es posible establecer los par:imetros racionales que 
ayuden a exponer las convicdones y argumenros aptos para la discusi6n 
y el consenso. 

La comunicaci6n libre de dominio debe tener en cuenta diversos 
parametros, entre los que destaca la posibilidad de que la validez de 
los argumentos pueda ser puesta en cuesti6n por otros actores, pue
de establecerse una discusi6n que abra el camino a Ia posibilidad del 
consenso, para lo cual deben cumplirse ciertas condiciones en todos 
los participantes: que e1 enunciado que hace un hablante sea compren
sible, que el hablante sea fiable, que Ia accion pretendida sea adecuada 
a un contexto de normas vigentes, y que la intenci6n dedarada del 
hablante sea sincera. Esta teoria que puede parecer a primera vista uta
pica por las fuerzas de poder que de hecho ejercen dominio en muchos 
de los contextos dial6gicos, es para Habermas una forma crftica de 
entender a la sociedad, de una forma amiloga a como Marx critic6 
Ia economia polltica liberal por medio de la enajenaci6n en el trabajo. 
EI caracter ut6pico de Ia teoria de la acci6n comunicativa sirve en el 
fondo como una cdtica a las estructuras sociales vigemes, en la misma 
medida en que se considere ut6pica, tambien en esa misma medida 
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se aplica Ia crftica social de enajenaci6n discursiva. La propuesta tiene 
como objetivo hacer un anilisis de las estructuras de poder que impi
den o distorsionan Ia comunicacion, estas deben identificarse y supri
mirse, solo entonces podra hablarse de una sociedad libre de dominio. 
Para Habermas Ia reconstrucci6n de Ia sociedad no radica principal ni 
exclusivamente en los cambios en los sistemas de producci6n, como era 
Ia vision de Marx. La transformaci6n discwsiva implica tambien una 
modificaci6n en los parimetros democd.ticos de Ia sociedad comem
poranea yen Ia transformaci6n de los sistemas legales que hoy rigen en 
Ia mayor parte del mundo. De tal forma que la racionalidad final podra 
ser una realidad cuando se hayan eliminado los distintos obstaculos de 
Ia comunicacion. 

Habermas se intereso especialmente por el diagnostico que Max 
Weber hizo de nuestro tiempo, el cualle sirvi6 para contrastarlo con el 
diagnostico hecho por la tradici6n del marxismo occidental. Para 
el soci6logo aleman Ia modernizaci6n es una progresion de desencan
tamiemo del mundo que se manifiesta principalmente en dos tesis, 
la primera de elias se refiere a Ia perdida del sentido y Ia segunda a Ia 
perdida de Ia libertad. En su analisis Weber muestra Ia evolucion de 
Ia sociedad a partir de la diferenciacion de esferas culturales, en Ia que 
cada una adquiere un valor aut6nomo, con una conciencia y con una 
16gica y legalidad interna en cada una de elias, lo que ha producido 
el rompimiento de Ia unidad de las imagenes metafisico-religiosas del 
mundo y su capacidad de otorgar sentido. El valor aut6nomo de cada 
una de esas esferas conduce a tensiones entre ellas que ya no pueden 
ser superadas recurriendo a puntos de vista superiores, que trasciendan 
y den unidad a las diferentes esferas; con Ia perdida de sentido se ha 
perdido tambien un orden unitario, divino o cosmologico del mundo. 
Las diferencias que existen entre esas esferas culturales, cada una con 
pretensiones de validez, "puede transformarse en el plano de Ia socie
dad en tensiones entre las orientaciones de acci6n institucionalizadas, 
esto es en conflictos de acci6n."211 

Esros conflictos conducen a Ia segunda teorfa propuesta por Weber, 
el de Ia perdida de Ia libertad: cuando los conflictos que en un momento 
parecieran corresponder a esferas culturales distinras tienen que con
vivir al hacerse presentes en diversos ambitos institucionales de forma 

1 1
' Ibid., I, p. 318. 
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simultanea. De esta manera comienzan a rivalizar formas distintas de 
concepcion de Ia realidad y a rivalizar tam bien procesos de racionaliza
ci6n orientados a acciones practico-morales, cognitivo-instrumentales, 
estetico-expresivas; esto conduce a conflictos permanentes entre estilos 
de vida. 

Esta es la cara existencialista que Habermas descubre en Weber y 
que esta caracterizada principalmente por Ia perdida de sentido. "Esta 
perdida de sentido la interpreta Weber como el desafio existencial del 
individuo a reconstruir en d ambito privado de su propia biograffa, 
con el arrojo que la desesperaci6n produce y con la absurda esperanza 
del desesperado, la unidad que ya no cabe reconstruir en los 6rdenes de 
la sociedad."212 

Esta rivalidad entre las esferas culturales es aun mas compleja, ya que 
en el desarrollo de las sociedades modernas se ha aprovechado esta epoca 
al retorno a una nueva version de politefsmo, en donde los dioses luchan 
bajo unos valores irreconciliables. El fortalecimiento de una nueva au
tonomfa en los subsistemas de acci6n racional con arreglo a fines cobra 
nna fuerza en detrimento del mundo de Ia vida. Aquf encaja la crftica 
realizada por la tradici6n del marxismo occidemal, especialmeme estu
diado en el racionalismo crftico de Horkheimer, Adorno y Lulcisc. 

El mundo de Ia vida es Ia base desde la cual es posible Ia teorfa de 
la acci6n comunicativa, "el mundo de Ia vida en tanto horizonte en 
que los agenres comunicativos se mueven «ya siempre>>." 213 Habermas 
reroma este concepto de dos fuentes, del ultimo Husser! y del analisis 
de la forma de vida que lleva a cabo Wittgenstein. La comprensi6n 
fenomenol6gica del mundo de la vida se entiende como horizonte de 
comprensi6n, es decir, la forma de observar el mundo a craves de una 
situaci6n personal, social o hist6rica, misma que puede modificarse si 
cambia el punto de observaci6n. 

Habermas se distancia del psicologismo husserliano para orientar 
su concepto a un analisis mas sociol6gico, "si ahora abandonamos las 
categorias de la filosofia de la conciencia en que Husser! trata Ia pro
blematica del mundo de Ia vida, podemos represencarnos esce como 
W1 acervo de parrones de incerpreraci6n rransmitidos culturalmente y 
organizados lingi.iisricamente."214 

m Ibid., I, p. 321. 
m Ibid., II, p. 169. 
2 14 Ibid., II, p. 176. 
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El mundo de la vida posee categorfas distintas a los conceptos forma
les, no permite comparaciones entre estos 6rdenes, ya que los hablantes 
se mueven dentro de su propio horizonte y no es posible salir de el, de 
alli que todo intento de homogenizar estos 6rdenes este condenado al 
fracaso. "En una palabra: respecto allenguaje y a Ia culrura los partici
pantes no pueden adoptar in actu la misma distancia que respecto a Ia 
roralidad de los hechos, de las normas o de las vivencias, sobre las que 
es posible el entendimiento."215 Habermas menciona que las hip6tesis 
te6ricas y las situaciones pueden cambiar pero los Hmites del mundo 
de Ia vida no pueden trascenderse. El mundo de la vida se reproduce 
en tres estructuras simb6licas, la primera es la cultura, acervo donde los 

participantes de la comunicaci6n se abastecen de interpretaciones para 
entender algo sobre el mundo. El segundo es Ia sociedad, las ordena
ciones legirimas a traves de las cuales se regulan las pertenencias de los 
hablantes a un grupo social. El Ultimo es Ia personalidad, las competen
cias que convierten a un sujeto capaz de lenguaje y acci6n. 

Mientras que el mundo de Ia vida representa un punto de vista don
de el sujeto esti implicado, en el sistema un sujeto observador no esta 

incluido. El sistema surge a partir del mundo de Ia vida pero conforme 
se le objetiva se va distanciando de el. Esta auwnomia de los sistemas 

fue lo que permiti6 el desarrollo de la modernidad en los ultimos siglos 
y que culmin6 en el nuevo politefsmo cultural. 

Los componentes del sistema son: Ia producci6n cultural, Ia integra
cion social y la formaci6n de la personalidad, los cuales buscan sustituir 
a las esrructuras simb6licas del mundo de la vida: cultura, sociedad 
y personalidad. Sin embargo cabe la pregunta: ~Es posible integrar el 
mundo de Ia vida y el sistema? En un primer plano Habermas ex.amina 
las dos posturas mas comunes: la integraci6n social que se da a partir 
del mundo de la vida por medio del enfoque hermeneutico, buscando 

la comprensi6n entre los distintos acto res sociales. Habermas considera 
que ambas propuestas tienen cierta validez aunque considera que estan 

llenas de limitaciones. En primer Iugar, hace notar el desacoplamiento 
entre ambos universos, que los hace distanciarse y generar relaciones 
an6malas; como podrfan ser la racionalizaci6n del mundo de Ia vida, la 
sustituci6n del lenguaje comun por los lenguajes cifrados y en general 
por la recnificaci6n del mundo. 

215 Ibid., II, p. 179. 
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La colonizaci6n del mundo de la vida es consecuencia del sistema 
que rebasa sus propios limites, erigit~ndose como autosuficiente y reifi
cando Ia racionalizaci6n instrumental. Estas afectaciones del mundo de 
la vida producen crisis en cada uno de sus componentes estructurales: 
en la cultura se manifiesta la falta de sentido, en la sociedad la anomia 
-es decir la carencia de reglas- y en la personalidad se expresan las 
psicopatologias. 

El sistema de dominad6n en el que ha culminado la modernidad en 
sus diversas etapas, la industrializaci6n del siglo diecinueve o la nueva 
misrica del trabajo asalariado del siglo veinte son una forma de aprove
char un nuevo sistema, de raz6n instrumental y funcionalista, que obli
ga en la prictica a las diversas esferas culturales a sujerarse a un nuevo 
valor impersonal, que ha reducido todo ala esfera de lo cuantificable, 
del buen funcionamiento y del progreso en los sistemas de producci6n. 
Esta nueva deidad, que ha sustituido al politeismo cbisico y al fideismo 
monoteista ha puesto seriamente en peligro la identidad de los sujetos 
socializados y su solidaridad social, y ha agravado mas la perdida de 
sentido y la perdida de libertad propuestos por Max Weber a prindpios 
del siglo veinte. 

La propuesta de Habermas ante este analisis de desencantamiento 
de la sociedad y el mundo moderno, que seve afectado por la raz6n 
instrumental dominante, es la posibilidad de una comunicaci6n, que 
tenga en cuenta por principio, la nueva realidad de la diversidad de es
feras culturales, con la posibilidad de una comunicaci6n libre, no solo 
respecto a la racionalidad interna de cada esfera, sino que tambien haga 
frente a la racionalidad instrumental de dominio. Habermas confia en 
una racionalidad humana capaz de convivir socialmente por medio de 
la "comunicaci6n libre de dominio" . 
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1989 
El sublime objeto de la ideologia 

Slavoj Zizek 
(1949-) 

"La (mica manera de "salvar a Hegel" es a traves de Lacan, y 

esca lectura de Hegel y de la herencia hegeliana que hace Lacan 
abre una nueva manera de abordar Ia ideologia que nos per

mite captar fenomenos ideologicos contemporaneos (cinismo, 

"totalitarismo", el frigil estatus de Ia democracia) sin ser presas 
de cualquier tipo de trampas "postmodernas" (como Ia de Ia 

ilusion de que vivimos en una condicion "postideol6gica'')." 216 

Slavoj Ziiek naci6 el 21 de rnarw de 1949 en Ia ciudad de Liubliana, 
en el centro geografico de Eslovenia. Es hijo unico de una familia de 
clase media, sus padres fueron servidores publicos y esperaban que es
tudiara econornia. Curs6 Ia educaci6n media en Ia reconocida escuela 
de Beiigrad. Estudi6 filosofia y sociologia en Ia Universidad de Liu
bliana. 

Termin6 su Bachelor of Arts en 1971, posteriormente se dedic6 a 
su investigaci6n para obtener el grado de maestria, que consigui6 en 
1975 con una extensa tesis titulada La refevancia te6rica y prdctica del 
estructuralismo frances. En ese trabajo abord6 el pensamiento de Jac
ques Lacan, Jacques Derrida, Julia Kristeva, Claude Levi-Strauss y 
Gilles Deleuze. Durante su epoca de estudiante present6 su solicitud 
para trabajar como asistente de investigaci6n en la misma universidad, 
sin embargo, debido a que su tesis fue revisada por personas cercanas 
al regimen, no fue considerado. Durante este tiempo le toc6 vivir las 
tensiones politicas yugoslavas y el regimen comunista. Frecuent6 los 
drcuJos de intelectuales crfricos al regimen, en los que se encontraban 

l
16 E! sublime objeto de La ideologia, p. 31. 



Tine Hribar e Ivan UrbanCic; colabor6 en revistas de Ia disidencia. 
Ziiek fue ubicado por el regimen como una persona no identificada 
con Ia politica oficial y sefialado como una inBuencia negativa para la 
juvenrud estudiantil. 

Zi.iek tuvo problemas para conseguir un empleo academico; en vista 
de esta decepci6n acept6 un puesto en el servicio nadonal del ejerci
to yugoslavo en KarJovac. En 1977 consigui6 trabajo en el Comite 
Central de Ia Liga de Comunistas Eslovenos, en donde, a pesar de su 
aparente disidencia politica, escribi6 discursos para lideres comunistas 
y el resto del tiempo lo dedic6 a continuar sus investigaciones filos6fi
cas. Durante estos afios Zizek form6 parte fundamental de un grupo 
de estudiantes interesados en las teorias de Jacques Lacan y con los que 
colabor6 en Ia Sociedad de Psicoanilisis Te6rico de Liubliana. 

En 1979 ingres6 como investigador a! Institute de Sociologfa de 
Ia Universidad de Liubliana, ayudado por su mentor el fil6sofo Ivan 
Urbancic. Este trabajo le permiri6 reorientarse en la carrera academica, 
lo que lo motiv6 para sacar su doctorado en filosoffa en 1981 y hacer 
su primer viaje a Francia para conocer personalmente a algunos de los 
fil6sofos a los que habia dedicado una parte imporrante de sus inves
tigaciones. En 1985 termin6 su segundo doctorado, ahora en psicoa
nalisis, en Ia Universidad de Paris-VIII, su tesis fue dirigida por un 
reconocido lacaniano, nuero de Lacan: Jacques-Alain Millar. 

La orientaci6n politica de Zizek fue un tanto arnbivalente, fue 
miembro del Partido Comunista de Eslovenia hasta noviembre de 
1988, posteriormente parricip6 en movimientos de Ia sociedad civil 
a favor de Ia democratizaci6n de Eslovenia; en 1990, en las primeras 
elecciones libres, fue incluso candidato a Ia presidencia de Ia Republica 
de Eslovenia por el Partido Democd.tico Liberal. 

Con Ia publicaci6n en 1989 de su libro E1 sublime objeto de !a ideo
logia, escrito en ingles, Ziiek a1canz6 un importance reconocimiento 
en el ambito de Ia teoria social que le abri6 las puertas al auditorio de 
diversas universidades alrededor del mundo: SUNY BUfalo, Universidad 
de Minesota, Universidad de Tulane, Universidad de Columbia, Prin
ceton, New School for Social Research de New York y Ia Universidad 
de Michigan. En muchos de estos lugares lleg6 a trabajar como inves
tigador y docente. Entre sus principales publicaciones se encuentran: 
El sublime objeto de La ideologia (1989); Todo lo que usted siempre quiso 
saber sobre Lacan y nunca se atrevio a preguntade a Hitchcock (1993); 
jGoza tu sintoma! jacques Lacan dentro y fuera de Hollywood (1992); 
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Estudios Cu!turales. Reflexiones sobre el multiculturalismo ( 1997); El acoso 
de las fantasias ( 1997); El espinoso sujeto. El centro ausente de Ia ontologia 
politic a ( 1999); El frdgil Absoluto o ~por que merece Ia pena luchar por el 
legado cristiano? (2000); (Quiin dijo totalitarismo? Cinco intervenciones 
sobre el (mal} uno de una no cion (200 1); Contingencia, Hegemonia, Uni
versalidad (2000); Repetir Lenin (2001); El titere y el enano. El nucleo 
perverso del cristianismo (2003); Organos sin cuerpo (2003); La suspen
sion politica de Ia etica (2004); En defensa de Ia intolerancia (2007) y 
Violencia: grandes ideaslpequeiios libros (2008). 

EL sublime objeto de La ideologia 

La obra de Zizek tiene tres prop6sitos bien definidos, en primer Iugar se 
presema como una introducci6n y defensa del pensamiento psicoana
litico de Lacan, tratando de evitar Ia imagen distorsionada que lo ubi
ca en el campo del post-estructuralismo. Por el contrario, para Zizek, 
Lacan representa una radical ruptura con el post-estructuralismo; el 
libro tarnbh~n busca ser una defensa de Lacan desde una perspectiva 
ilustrada, ubicindolo en ellinaje del racionalismo. El segundo prop6-
sito, por demas desafiante, es Ia rdectura de Hegel a partir del psicoa
nilisis de Lacan, para romper la err6nea interpretacion del idealismo 
de Hegel como un monismo; por el contrario, ellibro busca defender 
a un Hegel que pone el acento en Ia diferencia y contingencia que esd. 
en Ia base de cualquier realidad y no tanto en una unificaci6n ultima. 
Finalmente, ellibro de ZiZek busca aporrar una nueva teoria de Ia ideo
logia, a partir de Ia reinterpretaci6n tanto de Lacan como de Hegel 
y, a partir de ellos, del propio Marx, todo esto para poder contra-argu
memar lo que elllama trampas postmodernas sobre nuestra situaci6n 
hist6rica y cultural. 

Zizek hace una distinci6n de cuatro posiciones eticas comempora
neas, a partir de elias resalta el valor de Ia propuesta lacaniana. En pri
mer Iugar Ia etica de Ia comunicaci6n de Habermas bajo el ideal de una 
comunidad intersubjetiva, universal y transparence, que tiene como 
base una noci6n de sujeto pertenecieme a Ia refiexi6n trascendental. 
La segunda posicion etica corresponde a la propuesra de Foucault, que 
a su vez -en opinion de Zizek~ es un giro contra la etica universalista 
propuesta por Habermas, la etica de Foucault corresponde a una esteti
zaci6n de la etica, en donde "cada sujeto, sin apoyo alguno de normas 
universales, ha de armonizar el antagonismo de poderes en su interior, 
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inventarse, por asf decirlo, producirse como sujeto, encontrar su propio 
y particular arte de vivir."217 De esta forma el sujeto tiene el poder de 
automediacion para lograr una sfntesis de las distintas fuerzas anta
g6nicas en la conformaci6n del yo. En este sentido la etica propuesta 
por Focault se insena dentro de la tradicion clasica del dominic de si 
mismo. 

Para Ziiek tanto la postura de Habermas como la de Foucault repre
sentan dos caras de la misma moneda, pues en am bas existe un paradig
ma etico. El verdadero rompimiento con esas posiciones eticas esra en 
primer Iugar en Althusser, cuando afir~ que en Ia condicion humana 
se encuentra una fisura, Ia cual no rien; una reparaci6n obvia, que ni 
el universalismo de Habermas, ni la nueva imagen del yo de Foucault 
podran erradicar. La resis que caracreriza a Althusser consiste en que las 
afirmaciones que hablan sobre el posible fin de la ideologia no son mas 
que nuevas ideologias. De esta forma se produce un falso e inevitable re
conocimienro, un cierro engaiio que caracteriza nuesrra actividad hisr6-
rica; "segtin esta perspectiva, el sujeto como tal se constituye por media 
de un reconocimiento false. El proceso de interpretacion ideo!6gica, en 
el cual se "reconoce" como el destinatario delllamamiento de la causa 
ideologica, implica necesariamente un corto circuiro, una ilusi6n."218 

Expuestas estas tres posiciones ericas, Zizek hace norar que la pro
puesta etica de Lacan va mas alla que las tres anreriores, pues si Al
thusser hada norar que la naruraleza del mal en los seres humanos no 
podia resolverse bajo los esquemas clasicos como los propuestos por 
Habermas o Foucault y que, por ende, habfa que descartar cualquier 
tipo de ideologizaci6n que pretendiera erradicar el mal. Lacan se ase
meja a Althusser en ver una fisura que abarca Ia naturaleza humana; sin 
embargo, Ia diferencia con Althusser es que no debe despreciarse como 
simple ideologizaci6n Ia representaci6n simb6lica, "puesto que es en 
este plus de lo Real que hay en cada simbolizacion lo que funge como 
objeto-causa del deseo."2 19 

Para ejemplificar la postura de Lacan, Zizek se vale de las distin
ras posturas que caben ante las fisuras sociales, los movimientos ideo
l6gicos y la postura revolucionaria. Partiendo de Ia noci6n marxista 

21 Ibid., p. 24. 
218 Ibid., p. 25. 
219 Idem. 
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de revoluci6n y de situaci6n revolucionaria, por Ia que se afirma que 
es imposible resolver los problemas particulares sin resolver Ia cues
ti6n fundamental que abarca la totalidad social. De esra forma, en un 
estado pre-revolucionario cada movimiento liberador de causas par
ticulares tiene sus ambitas de lucha: los obreros buscan mejores sala
ries, las feministas persiguen los derechos de Ia mujer, los dem6cratas 
las libertades polfticas, los ecologistas Ia no explotaci6n de la natura
leza, los pacilistas muestran los peligros de Ia guerra. De esta forma el 
revolucionario logra encauzar estos movimiemos hacia Ia (mica solu
ci6n real: una revoluci6n radical, argumentando que mientras el capital 
siga dominando las relaciones sociales no desaparecera el sexismo, Ia 
amenaza de una guerra mundial, Ia corrupci6n de Ia democracia, etc. 
Por el contrario, la revoluci6n puede hacer posible una sociedad trans
parence que sea gobernada de una manera racional. 

En el post-marxismo hay una ruptura de esta l6gica revolucionaria, 
de tal forma que cualquiera de esos males sociales enarbolados por los 
distintos movimientos puede adueiiarse del papel protag6nico respecto 
a los demas, de forma que puede afirmarse, por ejemplo, que no podra 
haber liberaci6n mundial sin la emancipaci6n de las mujeres, o que la 
democratizaci6n encierra las demas luchas sociales, o que la ecologfa es 
el problema fundamental del mundo y el que m:is apremia, etc. 

Ante estas dos posturas, "el psicoanilisis lacaniano da un paso deci
sive mas all:i del habitual anti-esencialismo post-marxisra, al a.firrnar Ia 
irreductible pluralidad de las luchas parriculares. En otras palabras, al 
demostrar como Ia articulaci6n de estas luchas en una serie de equiva
lencias depende siempre de la contingencia radical del proceso hist6rico
social, y nos permite captar esta pluralidad como una multitud de 
respuestas al mismo nudeo imposible-real."220 Tomando el concepto 
freudiano de "pulsion de muerte", la propuesta lacaniana respecto a Ia 
fisura que recorre I a naturaleza humana y que se manifiesta, entre otras 
cosas, en los distintos redamos sociales, no tiene soluci6n ni escape, no 
se debe pretender superarla o abolirla, sino llegar a un acuerdo con esa 
situaci6n, aprender a reconocerla, incluso en su dimension aterradora, 
para despues tratar de articular un modus vivendi con esa situaci6n. 

A partir de escas ideas Iacanianas Zizek afirma que "toda "cultura'' 
es en cierto modo una formaci6n-reacci6n, un intento de limitar, de 

220 Ibid. , p. 27. 
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canalizar, de cultivar este desequilibrio, este nudeo trawnanco; por 
medio de este antagonismo radical el hombre corta su cordon umbili
cal con Ia naturaleza, con la homeostasis animal." 22l Por el contrario, 
cuando lo que se pretende es erradicar el mal lo que se genera en el 
fondo es alguna de las formas de totalitarismo, de tal forma que los 
mayores asesinatos de masas y holocaustos siempre han sido perpetra
dos teniendo una idea de ser humano como un ser armonico; se busca 
enronces eliminar el antagonismo que les parece antinatural. Zizek 
aplica a cada uno de los ejemplos de males que son enarbolados por 
movimientos sociales Ia lectura desde la 6ptica psiconalftica lacaniana 
de ruptura fundamental. En todos ellos se evitara Ia ilusion de una 
solucion definitiva, se sera conscience del desarraigo basico y se buscara 
entonces nuevas relaciones que permitan atenuar y convivir con dichas 
heridas. Asf, en el caso del feminismo afirma que "Ia relacion entre los 
sex:os es por definicion "imposible", antagonica, no hay solucion final 
y Ia unica base para una relacion en cierta manera soportable entre los 
sexos es d reconocimiento de este antagonismo basico, de esta imposi
bilidad basica." 222 

Zizek rastrea, a lo largo de su libro, los origenes filosoficos de Ia pos
tura lacaniana y del rompimiento o contingencia radical que siempre 
esti presence en los acontecimientos humanos. Es en esta busqueda don
de se valora Ia dialectica hegeliana, Hegel muestra como Ia historia es 
un recuento de luchas y de continuas fisuras. Es precisamente esta vi
si6n hegeliana una revaloracion del caracter dialectico que caracteriza 
sus obras y un intento de criticar las versiones mas optimistas que se 
presentan de Hegel. Su propuesta y la "manera de entender a Hegel 
va inevitablemente en contra de la noci6n aceptada de «conocimiento 
absolutm• como un monstruo de rotalidad conceptual que devora toda 
contingencia." 223 El enfasis en la reinterpretaci6n de Hegel se hace des
de el continuo aparecer de Ia antitesis como movimiento dialectico; 
ya que Ia sintesis como algo acabado es solamente un reference ultimo 
y en cierto sentido ahist6rico; en cambia Ia oposicion dialectica es el 
continuo motor del devenir humano. Esto lo entendieron muchos se
guidores de Hegel, especialmente Marx. 

m fdem. 
122 Ibid., p. 28. 
223 Ibid., p. 29. 
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Como parte de su critica a Ia postura postmoderna Ziiek pone 
como ejemplo la novela de Umberto Eco, El nombre de Ia rosa. En esta 
obra hay una critica al totalitarismo que surge de Ia posicion dogma
rica, cuando ur excesivo compromise con el bien facilmente puede 
terminar en el mayor mal: esta es Ia raiz de los distintos dogrnatismos 
fanaticos. Lo que el libro pretende mostrar es que la falta de risa y 
de ironia son seiiales de la presencia dogmatica del bien. La critica de 
Zizek a esta postura de Umberto Eco va por dos vertientes: en primer 
Iugar, afirma que esa tesis de que el bien se convierte en mal puede 
encubrir la experiencia contraria, Ia de que un "vinculo fanatico y ob
sesivo con el mal puede adquirir el status de una posicion etica, de una 
posicion que no esta guiada por nuestros intereses egofstas."221 Tal es 
el caso, afirma Zizek, del dilema ultimo que se le presenta al Don Gio
vanni de Mozart, Ia posibilidad de confesar sus pecados para alcanzar 
Ia salvacion o Ia condena eterna. Con su elecci6n final por el mal, Don 
Giovanni se convierte en un heroe etico, alguien a quien gufan princi
pios basicos que no cambia de acuerdo a otros intereses como incluso 
el de La salvaci6n. 

La otra critica que hace Ziiek a Umberto Eco respecto al fanatismo 
totalitario se refiere al humor y la ironia. Siguiendo en este punto a 
Sloterdijk, en su Critica de Ia raz6n cinica, que "en las sociedades con
temporaneas, democraticas o totalitarias, esa distancia dnica, Ia risa, Ia 
ironia, son, por as.f decirlo, parte del juego. La ideologia imperante no 
pretende ser tomada seriamente o literalmente."225 De esta forma Ziiek 
retorna a su tesis central de una contingencia radical que no puede ser 
borrada, pero tampoco puede ser idemificada bajo una sola postura: 
como el dogmatismo del bien, o el mal convertido en principia etico, o 
el humor y la ironia como parte de Ia descomposici6n social. 

224 Ibid., p. 54. 
125 Ibid., p. 55. 
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1994 
Hacerlo explicito 

Robert Brandom 
(1950-) 

"Expresar algo quiere decir hacerlo explicito. Lo explfcito en el 

sentido fundamental tiene un comenido proposicional, esto 
es: el comenido de una afirmaci6n, un juicio o una convicci6n 

(contenidos afirmables, juzgables o creibles). Hacer algo ex

pHcito significa, por tanto, decirlo: ponerlo en una forma que 

permite usarlo como raz6n y, tambien, pedir razones de ello. 

Presemar algo en forma explfcita de una a.firmaci6n es el movi
miento basico en el juego de dar y pedir razones."n;, 

Robert Brandom naci6 ell3 de marzo de 1950 en los Estados Unidos. 
Su Bachellor in Arts lo obtuvo en la Universidad de Yale en 1972; cinco 
aiios mas tarde obtuvo d grado de doctor en filosoffa por Ia Univer
sidad de Princeton, con la tesis Prdctica y objeto, bajo Ia direcci6n de 
Richard Rorty. Terminado su doctorado trabaj6 como profesor asisten
te en la Universidad de Pittsburg, obteniendo la categoria de profesor 
asociado en 1981; diez afws mas tarde obtuvo Ia citedra en el Depar
tamento de Filosofia de Ia misma universidad. Ha sido investigador 
invitado en el Centro de Estudios Avanzados en Ciencias del Com
portamiento, Ia Academia Americana de Artes y Ciencia y el Centro 
de Filosoffa de La Ciencia. Ocup6 Ia direcci6n del Departamento de 
Filosoffa en Ia Universidad de Pittsburg desde ell993 a 1997. 

El pensamiento filos6fico de Robert Brandom es un interesante 
dialogo entre Ia analftica, especialmente de corte witrgensteineano, 
la fi.losofia hegeliana y el recieme pragmarismo de Rorry. Tambien ha 
recibido una importante inAuencia del fil6sofo de Ia mente Wilfrid 
Sellars, dell6gico Michael Dummett y de John McDowell. 

lu, Hacerlo expllcito, p. 24. 



Entre sus publicaciones se encuemran: La I.Ogica de Ia inconsistencia 
(1980); Hacerlo explicito (1994); Empirismo y jilosofia de Ia mente, en 
coautorfa con Wilfrid Sellars (1997); La articulaci6n de las razones: Una 
introducci6n al inferencialismo (2000); Historias de los grandes muertos: 
ensayos hist6ricos sobre Ia metafisica de Ia intencionalidad (2002); Entre 
el hacer y el decir: hacia una analitica pragmdtica (2008), tambien co
ordin6 la publicaci6n Rorty y sus criticos (2000); con articulos de dis
tinguidos colaboradores. Sigulendo Ia rradici6n analirica, Brandom es 
autor de un vasto numero de aniculos especializados. En el 2006 fue 
profesor invitado en Ia Universidad de Oxford denrro de Ia d.tedra 
John Locke. 

Hacerlo explicito 

El objetivo de este libro puede entenderse desde diversas perspectivas. 
En primer Iugar prerende mosrrar, a craves de las pd.cricas sociales del 
lenguaje, el cara.cter racional especifico del ser humano; en este sentido, 
permite una lectura que vincula allenguaje con Ia antropologfa bajo Ia 
nueva 6ptica del caricter intencional de nuestro uso cotidiano del len
guaje. En segundo Iugar, ellibro tiene como objetivo el confrontar Ia 
tradici6n conceptual y representativa dellenguaje, con una vision mas 
pragmatica e intencional; esta confronraci6n no busca excluir ambas 
posturas sino mostrar Ia relevancia e induso prioridad de la pd.ctica 
discursiva. Finalmente el libra se propone Ia importante y compleja 
tarea de establecer un vocabulario normative, o puntuaci6n de6ntica, 
que permita hacer explfcito Ia cadena de intenciones o razones que 
de manera implkita suele estar en el uso cotidiano de las practicas 
sociales dellenguaje, lo cual favorece atribuir y asumir compromises 
o legirimarlos. "La capacidad de imerpretar comentarios, de sustituir 
diversas expresiones de una afirmaci6n, una regia o un principia -que 
es Ia forma proposicional como las casas se hacen explfcitas- es un 
componente basico de Ia capacidad pd.ctica fundamental de captar y 
comunicar contenidos conceptuales esencialmen te perspecrivicos." 227 

Este extenso libro, de mas de novecientas paginas y que le tom6 
a su autor mas de quince ailos de rrabajo, escl estrucrurado en dos 
partes, en un total de ocho capftulos. Los dos primeros capitulos esran 

217 Ibid. , p. 828. 
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dedicados a un recorddo hist6rico por las bases pragmaticas y con
ceptuales de la obra, especialmeme a partir de Frege y del desarrollo 
de la filosofia analftica y filosoffa del lenguaje del siglo veime. En los 
caplrulos tres y cuatro Brandom desarrolla w1 modele que permite 
analizar las practicas sociales de dar y pedir razones. Dichas pcicticas, 
espedficamente lingii.isticas y discursivas, tienen comenidos proposi
cionales que refieren estados, actitudes, ejecuciones y expresiones que 

juegan distintos papeles en dichas practicas, de tal suerte que puedan 
comprenderse no solamente su significado lingiiistico sino tambien su 
contenido intencional. Lo anterior tiene una implicaci6n directa en el 
uso espedficamente humane de comunicarnos y de usar un lenguaje. 
"Este libro es una investigaci6n sobre la naturaleza del lenguaje: so

bre las practicas sociales que nos distinguen como creaturas racionales, 
incluso 16gicas, que manejan conceptos, esto es, creaturas capaces de 
conocer y acruar." 228 

La segunda parte, de los capitulos quinto a octavo, es un extenso de
sarrollo de la distinci6n y relaci6n entre la forma tradicional de estudiar 
el lenguaje a traves de la representaci6n, del concepto, y del caracter 
veritativo que pueden tener las proposiciones, por un !ado; y por otro, 
Ia propuesta pragrnatica del analisis dellenguaje como una manera de 
sacar a la luz el caracter implidto e intencional de nuestro lenguaje, 

mostrando su caracter inferencial, por medic del ejercicio l6gico de dar 
y pedir razones. 

Brandom considera que el punto distintivo de su libro respecto a los 
abundances tratados sobre ei lenguaje, es que nose trata de un estudio 
conceptual a1 modo tradicional, sino un analisis muy detallado desde Ia 
pragmatica dellenguaje, explicando los significados de las expresiones 
lingiilsticas por medio de su uso en el contexte de un grupo social de
terminado. La obra se propene establecer criterios adecuados para una 
teorla de la practica discursiva. A partir de descripciones de las practi

cas sociales, puede identificarse Ia estructura espedfica que esas pricticas 
tienen como formas lingiiisticas, para finalmente poder diferenciar las 
distintas dases de contenidos semanticos que dichas practicas confieren 
a los estados, realizaciones y expresiones que Ie corresponden. Ternan
do en cuenca estas pricticas sociales bajo una forma de6ntica, el pro
yecto de Brandom consiste en co nectar la pragmatica con la semamica 

228 Ibid. , p. 15. 
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por medio de una darificaci6n de los usos comunes del lenguaje, a 
craves de una especificaci6n de las proposiciones bajo los terminos de 
una articulaci6n inferencial; de esta forma las proposiciones son enten
didas como enunciados en el contexte de una inferencia, ya sea como 
premisas o conclusiones, lo que equivale a decir que las proposiciones 
sirven como razones para una afirmaci6n determinada. Asi, el inferir es 
una "una especie de hacer prictico y que conduce a una explicaci6n del 
comenido espedficamente proposicional de los actos de habla y escados 
intencionales, promete dar cuenta del caracter proposicional del decir 
expHcito, del juzgar o del saber-que a partir de capacidades, habilida
des o del saber-c6mo imp!icitos en Ia prictica. Asf se cumpliria una de 
las obligaciones prioritarias para explicar la oposici6n pragmatista a la 
concepcion intelectualista de las normas." 229 

Esta pragmatica del lenguaje da pie a una nueva forma de enten
der Ia l6gica, como una capacidad de analizar la intencionalidad en 
el uso ordinaria del lenguaje, facilitando el poder de hacer explkitos 
los rasgos implicitos que suelen estar el. Brandom llama a Ja 16gica 
"el6rgano de la autoconciencia semintica."230 Esta autoconciencia que 
hace explkitos los contenidos intencionales -de ahi eJ titulo del libra
nos permite que dicho contenido pueda ser debatido o reforzado con 
nuevas razones o proponer y evaluar nuevas alternativas de discurso. En 
otras palabras, esta 16gica, como pragmatica normativa, se convierte 
en una forma de deliberaci6n conciente y hace mas racionalla convi
vencia !ingi.iistica en una comunidad. 

Brandom propone un vocabulario normativo conducente a un uso 
correcto de las expresiones y de las circunstancias apropiadas para su 
uso. De esta manera se traza un camino hacia una pragmatica normati
va, la cual ya estaba considerada en Kant, Frege y Wittgenstein; dichas 
normas son instituidas de una manera implfcira en las practicas sociales 
dellenguaje. "Dominae esta dase de practica social que instituye nor
mas es una especie de know how practice, una cuesti6n de puntuacion 
deontica (deontic score), siguiendo tanto la pista de las propias fijaciones 
y autorizaciones para elias como las de los otros, y modificando esta 
puntuaci6n de manera sistematica basandose en las ejecuciones que 
cada actuante realiza." 211 Se busca elaborar una pragmatica dellenguaje 

229 Ibid., p. 216. 
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que tiene en cuenta Ia fi.jaci6n de normas y Ia forma en que estas son 
avaladas en Ia practica social de su uso. Este caracter pragmatico se 
enfrenta a una tradici6n especulativa de entender Ia filosoffa, por eso 
afirma Brandom que "Ia busqueda de conocimiento no son virtudes in
telectuales especializadas, solo adecuadas para una elite sofisticada y de 
aparici6n tardia en Ia culnua, sino que forman parte de lo que somos 
en un semido fundamental." 232 

Ellibro dedica un capitulo a las capacidades humanas que quedan 
de manifiesto en el uso del lenguaje, saliendose del discurso ordina
ria del empirismo analitico, Brandom incluye Ia noci6n de esplritu, 
como una capacidad de saber mas que Ia mera capacidad de senrir, que 
esra fntimamente ligado al caracter intencional de nuestro lenguaje y a 
las actimdes irnplicadas en el. Existe un primer tipo de generalizaci6n 
que implica pasar de Ia consideraci6n dellenguaje a Ia consideraci6n 
del espiritu, esto es, del habla al pensar y creer. Pero tam bien cabe una 
segunda generalizaci6n porIa que puede pasarse de una explicaci6n de 
las practicas que se refieren a un contenido proposicional, a las practi
cas que amplfan su ambito a un contenido conceptual en un sentido 
mas amplio. En concreto, el libro propane un modo de sustituci6n 
para gue expresiones como los terminos singulares y predicados que 
no pueden desempeii.ar un papel de premisa o conclusion dentro de un 
argumento, puedan hacerlo indirectamente gracias a Ia contribuci6n 
que dichos terminos y predicados juegan en las oraciones en las que 
ocurren. Incluso, hacienda referenda a las anaforas, expresiones irre
petibles, como son las expresiones demostrarivas, pueden desempenar 
papeles inferenciales y, en consecuencia, ser entendidas en su uso. 

Brandom vuelve sobre Ia imencionalidad, referida al cad.cter esen
cialmeme social de Ia practica inferencial, mostrando Ia direcci6n 
imencional de ciertas expresiones, por ejemplo: "acerca de", "concer
niente a'', "representa''. La estructnra inferencial requiere un "control 
de puntuaci6n social para poder instituir normas objetivas, segun las 
cuales Ia correcci6n de Ia aplicaci6n de un concepto da cuenta de los 
hechos concernientes al objeto al que se aplica el concepto." 2U Su 
propuesta afirma que Ia teoria generalmente aceptada de estados inten
cionales es modificada desde una perspectiva pragmatica, al elaborar 

212 lb!d., p. 312. 
2·H Ibfd., P· 23. 

Hacerlo explicito 



un estatus normativo y un control de puntuaci6n de6ntico, de tal ma
nera que puedan usarse en las practicas sociales en donde se atribuyen 
y reconocen compromisos y legitimaciones, para que estos puedan 
hacerse expHcitos y asi lograr una convivencia social mas racional. 
"Una tarea principal de este libro era mostrar como se pueden en tender 
estas normas conceptuales objetivas en terminos de las pricticas socia
les del control de puntuaci6n de6ntico que rigen las acdtudes de tomar 
o tratarse a si mismo o tratar a otros como interlocutores que tienen 
compromisos y legitimaciones inferencialmente articulados."l34 

El nuevo caricter de6ntico cambia el punto de mira, ya no hacia 
la correcci6n de las representaciones, ni hacia el cumplimiento de los 
panimetros de verdad. El nuevo punto de mira se enfoca hacia el am
bita pragmatico, bajo el cad.cter inferencial que pueden tomar ciertos 
usos y contextos dellenguaje, por la que puede esrablecerse la conexi6n 
de sus contenidos con su caracter intencional, lo cual perrnite estable
cer un estatus normativo de dicho uso. "La estrategia semamica de Ia 
explicaci6n, que toma Ia inferencia como su concepto basico, se contra
pone ala explicaci6n predominante desde la Ilustraci6n que se basa en 
el concepto de representaci6n." 235 Sin embargo, el desafio de la tradi
ci6n representacionalista estriba en la dificultad de aclarar el concepto 
entendido como originario y poder definir que hacen los hablantes y 
los que piensan cuando captan y emplean el contenido de dicho con
cepto. En cambia, el desaflo para la propuesta inferencialista consisre 
en poder explicar la dimension representacional de los contenidos se
manticos, esto es, poder construir relaciones referenciales a partir de 
relaciones inferenciales. 

Si bien hay una importance disrinci6n entre la tradici6n semantica 
y su propuesta pragmatica, lo semintico sigue teniendo una relaci6n 
estrecha con Ia dilucidaci6n pragmatica. En e1 uso ordinaria dellen
guaje el vocabulario requiere una signilicaci6n, una semantica, que sea 
la base del control de pumuaci6n de6ntico, que permita su uso y que 
produzca ciertas actitudes. Gracias a esta conexi6n semantica del uso 
ordinaria dellenguaje, es posible que pueda establecerse una comuni
dad lingiiistica. Dicho control de puntuaci6n, al estar en Ia base de la 
comunidad lingiiistica, puede encontrarse de manera implicita en los 

234 Ibid., p. 850. 
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hablantes de cualquier lengua. Estas condiciones son suficientes para 
asegurar una adecuada interpretacion de dicha comunidad lingiilstica. 
Esta es Ia labor del te6rico, y esta es Ia propuesta dellibro: hacer explf
cito lo que esta implkito en los hablantes; de tal suerte que sean capaces 
de poder explicitar lo que de hecho expresan de forma mas 0 menos 
implicita. Esta capacidad de hacer explicito lo que esta implicito, se 
refiere concretamente al "poder expresivo de decir expHcitamente que 
una afirmaci6n es consecuencia de otra"236 de poder conocer explicita
mente las cadenas intencionales o causales de un ejercicio lingii1stico, 
gracias a Ia cadena de inferencias que el control de puntuaci6n deontico 
permite como an:ilisis de un contexto lingiilstico. 

236 Ibid., p. 25. 
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1995 
Homo Sacer: el poder soberano 

y Ia nuda vida 

Giorgio Agamben 
(1942 -) 

"Unicamente en un horizonte bio-politico se podra decidir, en 

rigor, si las categorias sabre las que se ha fundado Ia politica 
moderna (derecha/izquierda; privado/publico; absolurismo/ 

democracia, etc.), y que se han ido difuminando progresi

vamente, hasta entrar en Ia actualidad en una autentica zona de 

indiferenciaci6n, habran de ser abandonadas definitivamente 

o rendran Ia ocasi6n de volver a enconrrar el significado que 
habian perdido precisamenre en aquel horizonre." 237 

Giorgio Aga.mben naci6 en la ciudad de Roma en 1942. Estudi6 dere
cho y filosofia en la Universidad de Roma, donde se gradu6 en 1965 
con una tesis doctoral sobre el pensamiento politico de Simon Weil. 
Particip6 a finales de los aiios sesenta en los seminarios Le Thor que 
dict6 Martin Heidegger sobre Hed.dito y Hegel. Sus intereses acade
rnicos por aquellos afi.os se enfocaban en la lingilistica, en la filologfa, en 
la poetica y en algunos temas rnedievalistas. Dentro de sus principales 
infl.uencias en su prirnera epoca como profesionista estuvieron: Elsa 
Morante, Pier Paolo Pasolini, Italo Calvino, Ingeborg Bachmann, Pierre 
Klossowski, Jean-Luc Nancy, Jacques Derrida, Jean-Frans;ois Lyotard, 
Carl Schmitt; especial menci6n merece Walter Benjamin, a quien tra
dujo del aleman en la version italiana de sus obras. 

En 1974 se rnud6 a Parfs donde ensefi.6 italiano en la Universidad 
de Haute-Bretagne. Gracias a Frances Yates inici6 un rrabajo de investi
gaci6n en la biblioteca del Instituto Wartburg en Londres. Al regresar a 
ltalia en 1978 dirigi6la edici6n italiana de las obras completas de Wal
ter Benjamin. Ocup6 un puesto directivo en el Colegio Internacional 

m Homo Sacer: El poder soberano y La nuda vida, p. 13. 



de Filosofia en Paris de 1986 a 1993. Tambh~n fue profesor asociado de 
estetica en Ia Universidad de Macerata y posteriormente, de 1993 al 
2003, tam bien como profesor asociado de estetica en Ia Universidad de 
Verona. A partir de los afios noventa, su interes filos6fico se cenrr6 en 
Ia filosofia politica, con especial acento en la biopolitica. De este interes 
surge Ia obra que le brind6 mayor reconocimiento academico, Homo 
sacer, publicado en 1995. 

A partir de 1994 ha sido profesor huesped en distintas universida
des de los Estados Unidos: Berkeley, Los Angeles, Irvine, Santa Cruz, 
y Northwestern. En el 2003 fue nombrado Profesor distinguido de 
Ia Universidad de Nueva York; sin embargo, tuvo que rechazar esta 
distinci6n cuando se neg6 a someterse a los controles de seguridad 
del departamento de migraci6n estadounidense, que habian imple
mentado despues de los ataques terroristas del 11 de septiembre del 
2001 , bajo el gobierno del Presidente Bush. Para Agamben signific6 
un acto personal de protesta en contra de Ia libertad de los ciudadanos. 
En 2003 ocup6 la citedra de estetica en la facultad de disefio y arte 
de Ia IUAV de Venecia. En 2006 gan6 el premio europeo de ensayo: 
Charles Veillon. La reRexi6n politica y filos6fica de Agarnben recorre 
diversos intereses multidisciplinarios como la Torah, los textos bfblicos 
cristianos, la ley romana y griega, la literatura midrasica, y un vasto 
numero de escritores occidentales entre los que se encuentran Dante, 
Holderlin, Kafka, Pessoa y Caproni, entre muchos otros. Algunas de 
sus obras son: Ellenguaje y la muerte (I 982); Bartleby ode la contingen
cia (1993), publicado junto a Gilles Deleuze; La comunidad que viene 
(1990); Homo sacer (1995); Medios sin fin, notas sobre la politica (1996); 
Lo que queda de Auschwitz (1998); El Tiempo Que Resta. Comentario a 
fa Carta a los Romanos (2000); Lo abierto. El hombre y el animaL (2002) 
y Estado de excepci6n. Homo Sacer (2003). 

Homo Sacer: el poder soberano y La nuda vida 

La tesis central de este libra, como Ia de otros textos de Agamben, 
consiste en desenmascarar el concepto de ser humano en el que se ha 
fundamentado la filosofia poHtica y el derecho en Ia modernidad, por 
el cualla vida humana termina siendo "nuda vida, a quien cualquiera 
puede dar muerte pero que es a la w:z insacrificable."238 Esta doble 

238 Ibid., p. 18. 
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valoraci6n de la vida, aparentemente contradictoria, y degradante para 
el ser humano, ha sido una pd.ctica comun en la modernidad. Para ex
plicarlo Agamben acude a una figura jurfdica que tiene su origen en 
el antiguo derecho romano: el Homo sacer. Los tribunos, magistrados 
que representaban los intereses de las tribus romanas, estaban protegi
dos por una ley sagrada; alii se estipulaba que la figura del tribuna era 
inviolable y cualquier persona que intentara atentar contra su persona 
era dedarado Homo sacer, es decir un hombre proscrito. La palabra 
sacer se relaciona con el termino sagrado, que quiere decir separado. El 
Homo sacer podia ser asesinado por cualquier persona sin que este acto 
fuese condenado de rnanera alguna. A su vez, su patrimonio quedaba a 
disposicion del estado y se enrregarfa a los templos plebeyos. Agamben 
pretende rnostrar con esta figura la paradoja de c6mo se puede excluir 
de rnanera legal de la vida polftica, de sus derechos, e incluso de la vida 
misma a un individuo. 

Ellibro comienza con un analisis de nuestra palabra vida a partir del 
uso que le daban los griegos, pues ellos disponfan de mas de un termino 
con caracterfsticas semanticas y morfol6gicas distintas, aunque recon
ducibles a un termino comun sCIJTl (zoe), termino que expresa el simple 
hecho de vivir y que es comun a los demas seres vivos. Pero tam bien los 
griegos usaban el terrnino [3to<; (bios) que indica Ia forma o manera de 
vivir propia de un individuo o grupo; por ejemplo, cuando Arist6teles 
en ellibro primero de su Etica nicomaquea distingue los tipos de vida: 
Ia vida contemplativa, la vida de placer, y Ia vida polftica, utiliza el ter
mino bios, para referirse a cada uno de estos modos de vida. En ese 
contexto no cabe el uso del terrnino zoe, pues no se refiere a Ia simple 
vida sino a un modo de vida particular. Tambien Agamben cita otro 
texto de Ia Politica de Arist6teles en donde este utiliza de forma correcta 
el terrnino zoe para referirse a que el s6lo hecho de vivir tiene algo hue
no. Esta distinci6n entre zoe y bios fue marcando un camino distinto 
en las consideraciones sobre polftica y etica en el pensamiento griego. 
Agamben afirma que "Ia simple vida natural es excluida del ambito de 
la polis en sentido propio y queda confinada en exdusiva, como mera 
vida reproductiva en el ambito de la o£kos." 239 Como consecuencia de 
-esta distinci6n, el caracter de politikon zoon no es attibuto de cualquier 
viviente sino una diferencia espedfica del genera humano. 

239 Ibid., p. 10. 
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Esta tesis central de Agamben esd. en continuidad con algunos con
ceptos claves formulados por Foucault, pues para el pensador frances el 
hombre moderno es un animal en media de una politica que ha puesto 
en entredicho su condici6n de ser viviente, de forma que el simple 
cuerpo viviente se convierte en el objetivo de estrategias politicas. Bajo 
este uso del zoe oriemado por el bios (bio-poHtica) es posible llegar a 
Ia contradicci6n ya mencionada, por la que es posible proteger la vida 
y, por otro lado, autorizar su holocausto. El bios convierte al zoe en 
los cuerpos d6ciles que le son necesarios. Bajo estas categorias debe 
entenderse la expresi6n de nuda vida, expresi6n formulada por Walter 
Benjamin en su obra: Para una critica de-fa violencia. Para Agamben esta 
nuda vida en Ia esfera politica constituye el nucleo originario, aunque 
oculto, del poder soberano, por el cualla vida es despojada de sus cua
lidades y derechos politicos, e incluso de Ia vida misma. La biopolftica 
ha permitido al estado situar a la vida biol6gica (zoe) en el centro de sus 
d.lculos. Arist6tdes defini6 al sec humano no s6lo como animal vivien
te sino como capaz de llevar una vida politica. Esta aclaraci6n aristote
lica por la que la vida politica es una cualidad ailadida a Ia simple vida 
se ha interpretado en Ia modernidad "como si la politica fuera ellugar 
en que el vivir debe transformarse en vivir bien, y fuera de Ia nuda vida 
lo que siempre debe ser politizado. La nuda vida tiene, en Ia polltica 
occidental, el singular privilegio de ser aquello sabre cuya exclusion se 
funda la ciudad de los hombres."240 Por esta raz6n Agamben no duda 
en poner como categoda fundamental de Ia politica occidentalla es
tructura zoe-bios, nuda vida-existencia polltica, exdusi6n-inclusi6n. 

Siguiendo las reflexiones de Walter Benjamin, el libro considera 
como importante complememo a Ia figura juridica de Homo sacer la 
de estado de excepci6n, por la cual Ia vida (zoe) es tomada como nuda 
vida, esto es, que el estado tiene derecho de excluir a la vida del orden 
juridico en aras de la vida politica misma. Esta excepci6n es conside
rada en dos direcciones: la excepci6n con la que se reviste el poder 
soberano, gracias al cualla polis cobra sentido; y Ia segunda direcci6n, 
por la cuallos ciudadanos pierden sus derechos bajo ciertos parametros 
de legalidad. 

Para Agamben las democracias modernas buscan aparentemente 
una reivindicaci6n y una liberaci6n de la zoe. "De aquf tambien su 

MO Ibid.,p. 17 . 
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aporia espedfica, que consiste en aventurar Ia liberrad y Ia felicidad de 
los hombres en ellugar mismo -Ia «nuda vida»- que sellaba su servi
dumbre." 241 Sin embargo detras del reconocimiento de los derechos y 
las libertades formales se hace patente en las democracias modernas, 
por un !ado, el valor de Ia vida como algo insacrificable; pero, a! mismo 
tiempo, Ia vida queda expuesta a que cualquier otro Ia puede quitar. La 
democracia no ha logrado salvar el valor de Ia zoe pues ella misma Ia 
mantiene bajo Ia tutela del bios. El siglo veinte ha sido una larga y pe
nosa experiencia de esta realidad: las guerras mundiales, los genocidios 
y los campos de concentraci6n, donde se mantuvo una convergencia 
entre democracia y totalirarismo. Tanto Stalin como Hider y los demas 
dictadores del siglo pasado llegaron al poder arropados bajo formula
ciones biopoliticas, gracias a las cuales el exterminio se alza como un 
beneficia politico. La nuda vida en la Alemania nazi permida culpar a 
los judfos por el hecho de set judios y deportarlos a los campos de con
centraci6n. Esra realidad biopolltica se presenta como un paradigma 
moderno del despojo de la vida realizada por los poderes soberanos. La 
exclusion pro pia del Homo sacer se hizo presente en toda su crudeza du
rante el periodo nazi, apoyados en el articulo 48 de Ia constituci6n de Ia 
Republica de Weimar, por la que se le brindaba al canciller Ia capacidad 
de establecer un estado de excepcion, fue puesto en practica por Hider 
desde febrero de 1933 de manera inimerrumpida. Esta soberania otor
gada por Ia constitucion signific6, en la practica, el derecho de llevar a 
Ia muerte no solamente a los judios, sino tambien al pueblo aleman y 
a otras naciones en una desbocada campana militar. 

Las crfticas de Agamben van mas alia de los campos de concentra
ci6n y de la Segunda Guerra Mundial, al afirmar que los conceptos de 
Homo sacer y nuda vida pueden ser tambien aplicados a las distintas 
formas degradadas que se manifiestan en las democracias actuales, en 
las cuales el ciudadano ha sido proscrito en muchos aspectos de la vida 
polftica, a una condici6n politica-vegetativa, en Ia que los dispositivos 
de poder - como son los medios de comunicaci6n y las fuerzas econ6-
rnicas- son c6mplices de Ia nuda vida. 

24 1 Ibid., p. 19. 
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