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Paulette DiETERLEN; La po-
breza: un estudio filosdflco.
Instituto de Investigaciones Fi-
Ios6ricas-UNAM-Fondo de
Cultura Econ6mica, Mexico
2003,189 pp.

Alguien describio al filosofo
como un "especialista en co-
nexiones". La realidad es un po-
liedro y la filosofia pretende
mostramos esta complejidad.
Asi, la aportacion especifica del
pensar fiios6fico es la de una vi-
sion integral, Integra e integra-
dora. En consecuencia, la pobre-
za analizada desde este punto de
vista supera una mera descrip-
cion numerica; es un fenomeno
con aspectos sociales, biologi-
cos, mentales, religiosos...

Dieterlen trata de presentamos
los multiples rostros de la po-
breza. Los pobres no solo se
alimentan deficientemente. El
daflo va mas alia de falta de ca-
lorfas y proteinas. Este mal le-
siona la autoestima y la autono-
mia. La pobreza extrema dete-
riora la imagen que de si mismo
tiene el marginado. Las caren-
cias angostan los rangos de elec-
cion y disminuyen la libertad.

Los numeros resultan insufi-
cientes para comprender la po-

breza. Hace falta un enfoque ra-
dical, que incluya la perspectiva
etica. La escasez es algo mas
que falta de techo o de comida;
es un limite extemo al desarrolto
de las capacidades basicas del
ser humano.

Definir la pobreza no es un
ejercicio puramente academico.
Los programas de combate a la
pobreza se disefian en funcion
del concepto que de ella tenga-
mos. Asi de sencillo. Una teoria
inadecuada genera una praxis
deflciente, con consecuencias
Eticas, politicas y, por supuesto,
economicas. Todos estamos de
acuerdo en que la pobreza es al-
go indeseable, pero a la hora de
dar forma a la estrategia de
combate, surgen dificultades. Se
develan, entonces, las insufl-
ciencias teoricas.

Urge, pues, determinar los cri-
terios de distribucion de la ri-
queza. En palabras de Robert
Nozick, se trata de saber como
terminar la frase: "A cada quien
segun sus..." ^Capacidades?
iNecesidades? ^Meritos? El
modo como completemos el
enunciado determinara nuestra
actitud ante la pobreza. Haga-
mos el experimento y pondere-
mos las consecuencias de cada
una de nuestras respuestas.
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La pol^mica respecto a los cri-
terios de distribucion nos Ileva a
preguntamos por las relaciones
entre igualdad y libertad. En la
lucha por lograr un reparto mas
equitativo de los recursos fre-
cuentemente surgen conflictos.
Algunos autores hablan de un
choque de la libertad individual
y el derecho de propiedad con la
igualdad y la distribucion. Para
decirlo de una manera abrupta,
ipor qu6 voy a repartir mis pro-
piedades a otros?

A lo largo de cinco capitulos,
Dieterlen explora los diversos
4ngulos de esta terrible realidad:
analiza la pobreza desde la etica
de principios de Kant, sondea la
discusi6n entre liberates y co-
munitaristas, revisa el tema de
los derechos humanos. A veces
no toma partido tajantemente,
pero siempre nos hace ver las di-
ficultades de las diversas res-
puestas.

El libro es audaz y tiene el en-
canto de aterrizar continuamente
sus consideraciones, contrast&n-
dolas con el Programa PRO-
GRESA. Filosofa, al fm al cabo,
quiere demostramos el valor de
su disciplina para comprender
las politicas publicas. Los con-
ceptos filosoficos no son ideas

abstractas, sino principios aptos
para orientar las medidas contra
la miseria.

En Mexico, 27 millones de in-
dividuos subsisten en pobreza
extrema. Un problema de tal
magnitud bien merece una re-
flexion humanistica. Al fm y al
cabo, los pobres no son una va-
riable economica del mercado;
son, ante todo, personas.

Hector Zagal
Universidad Panamericana
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Ludwig WITTGENSTEIN:
Investigaciones filosoficas,
Mexico: Instituto de Investiga-
ciones Filosdficas 2003,547 pp.

Las Investigaciones filosoficas
de Wittgenstein son, sin temor a
equivocarme, uno de los textos
filosoficos mas importantes del
siglo veinte. Su influencia ha si-
do desmedida en los terrenos de
la filosofla del lenguaje, de la
accion, de la mente, en la epis-
temologia, y hasta en la estetica
y la filosofia de la religion. En
ellas, el pensador austriaco parte
de un analisis de la naturaleza
del lenguaje, y de este se des-
pliegan, como en un album foto-
grafico (imagen que usa el mis-
mo Wittgenstein en el prologo a
la obra), innumerables descrip-
ciones de usos linguisticos, con
el objetivo de luchar "contra el
embrujo de nuestro entendi-
miento por medio de nuestro
lenguaje"(§IO9).

Para entender cabalmente el
alcance y el espiritu en el que
fueron escritas Jas Investigacio-
nes, resulta necesario explorar
los cambios que se dieron en es-
te texto respecto al Tractatus, la
obra central de su primera etapa
de pensamiento. Asi lo comenta
Wittgenstein en el prologo de la
obra: "Hace cuatro afios tuve

ocasion de volver a leer mi pri-
mer libro {el Tractatus logico-
philosophicus) y de explicar sus
pensamientos. Entonces me pa-
recio de repente que debia pu-
blicar juntos esos viejos pensa-
mientos y los nuevos: que estos
solo podian recibir su correcta
iluminacion con el contraste y el
trasfondo de mi viejo modo de
pensar" (p. 13). Siguiendo el
consejo wittgensteiniano, habra
que dar un panorama general del
Tractatus si queremos entender
las preocupaciones generates
que motivaron a Wittgenstein a
escribir esta importantisima
obra, y que el Instituto de Inves-
tigaciones Filosoficas de la
UNAM ha reeditado con el obje-
tivo de se siga leyendo y estu-
diando.

La preocupacion y reflexion
filosofica sobre el lenguaje data
desde el origen mismo de la filo-
sofia. Encontramos en Plat6n al
primero que nos ofrece un trata-
do sobre semantica, el Cratilo,
donde la fuerte polemica entre el
naturaiismo y convencionalismo
acerca del origen del lenguaje
nos Ileva a un dialogo aporetico.
Pero si bien la reflexion filosofi-
ca acerca del lenguaje es muy
ai^eja, esta no siempre se ha da-
do de la misma manera. Con es-
to me refiero a que el lenguaje

no siempre ha tenido la misma
relevancia para la filosofia. En
algunos casos se habia recurrido
al an&lisis del lenguaje para re-
solver algunos problemas filos6-
ficos. En cambio, en t\ Tracta-
tus de Wittgenstein se recurre al
andlisis lingUistico met6dica-
mente para disolver los proble-
mas filosdficds, haciendo ver, en
sus formulaciones iniciales, que
no son m&s que ilusiones crea-
das por una manera incorrecta
de plantearlos: "El libro [el
Tractatus] trata los problemas fi-
Ios6f1cos y muestra —segun
creo— que el planteamiento de
estos problemas descansa en la
incomprensio;^ de la 16gica de
nuestro lenguaje" {Tractatus lo-
gico-philosophicus, Madrid:
Alianza2000, p. 11).

Para disolver los problemas fi-
Ios6ficos recurriendo metodica-
mente al analisis del lenguaje se
debe, en primera instancia, po-
ner limites a ^ste. Para asi des-
cartar como problema todo
aquello que no se ajuste a dichos
limites. Entendiendo las cosas
asf, los problemas filos6ficos
son pensamientos oscuros, tur-
bios, borrosos, que la filosoffa
debe clarificar, y por tanto, di-
solver. La meta de la filosofia en
el Tractatus es la claridad. Pero

clarificar esos pensa-
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mientos?, ^bajo qu6 criterio?
Entonces surge la necesidad del
establecimiento de un limite. Por
lo que antes de la actividad de
clarificaci6n, propia de la filoso-
fia, debe establecerse el criterio:
los lfmites del lenguaje, dentro
de los cuales hay claridad, y fue-
ra de los cuales hay oscuridad.

Pero antes surge otro proble-
ma: ipor qu6 los limites se esta-
blecen en el lenguaje, y no en el
pensamiento? Sabemos bien que
Kant en su Critica de la Razon
Pura establece ciertos limites al
pensamiento, fuera de los cuales
no es posible el conocimiento.
Los problemas filos6ficos se da-
ban al intentar traspasar esos li-
mites. Entonces, otra vez, i,por
qu^ los limites en el lenguaje y
no en el pensamiento? El irgu-
mento de Wittgenstein parece
claro: "El libro quiere, pues, tra-
zar un limite al pensar o, mds
bien, no al pensar, sino a la ex-
presi6n de los pensamientos:
porque para trazar un limite al
pensar tendriamos que poder
pensar ambos lados de este limi-
te (tendriamos, en suma, que
poder pensar lo que no resulta
pensable)" {Tractatus, p. 11).

Aqui entramos al problema de
la relacion entre pensamiento y
lenguaje. Si tenemos en cuenta






