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cano al lector. El resultado es un
texto mucho mas comprensible y
que rebasa los incontables gali-
matias del trabajo anterior, Este
esfuerzo ha sabido aprovechar
las aportaciones de la primera
traduccion al espafiol para, des-
de ahi, construir una version al
amparo del propio autor,

Por testimonios epistolares
conocemos la molestia de Hei-
degger por las traducciones de
Ser y Tiempo que no habian sido
validadas, de alguna manera, por
el mismo: ",,,en los paises lati-
noamericanos traducen sin pre-
guntar cualquier cosa que se les
presenta" {Correspondencia,
1925-1975, Herder, p, 132), se
lamentaba el controvertido filo-
sofo. El trabajo de Rivera acalla
este malestar y situa a la version
espafiola de Ser y Tiempo al
mismo nivel que cualquier otra
version en otro idioma.

Vale la pena resaltar el buen
oficio editorial de Trotta bajo el
que aparece la obra del filosofo
de la Selva Negra y que ha teni-
do una gran acogida entre los
pensadores y estudiosos de habla
hispana, A pocos meses de su
publieacion, en las librerias de
Mexico, es un texto dificil de
encontrar.

El ultimo escalon en este es-
fiierzo seria, naturalmente, la
edicion critica y bilingue de la

obra del filosofo mas importante
del siglo XX,

Valeria Martija
Universidad Panamericana

Jorge PENA: La poetica del
tiempo: etica y estetica de la na-
rracion, Santiago de Chile:
Editorial Universitaria 2002,
342 pp.

Jorge Pefia Vial es catedratico
de Antropologia Filosofica y
Filosofia contemporanea en la
Universidad de los Andes, La
consecuencia logica de esta in-
terseccion de intereses puede
constatarse en este volumen,
pues articular una vision antro-
pologica en el horizonte de la
filosofia contemporanea condu-
ce irremediablemente a los pen-
sadores con los que Peiia dialo-
ga: Alasdair Maclntyre, Charles
Taylor, Hannah Arendt y Paul
Ricoeur, Sin embargo, el libro
no pretende una aproximacion
monografica a estos autores, ni
una comparacion en sentido es-
tricto de sus propuestas. La in-
tencion exclusiva del autor ha
sido examinar la importancia
teologica, metafisica, etica y por
supuesto estetica de la narracion,

Es por ello que Peiia se detie-
ne, sin preoeuparse demasiado
por la cronologia o por las
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fuentes secundarias, a comentar
las propuestas de Ios filosofos de
la narracion antes citados. Con
la misma soltura hace uso tanto
de las intuiciones de Louis E.
Mink y de Hayden White, teori-
cos de la historiografia, como de
los apuntes literarios de Karen
Blixen —mejor conocida por su
seudonimo masculino: Isak Di-
nesen— o de las propuestas
creacionistas de criticos como el
celebre George Steiner,

Estas multiples referencias se
integran en un desorden aparen-
te, que sin embargo se revela al
final de la lectura como la for-
mulacion versatil, desde trinche-
ras diversas, de una misma ins-
piracion filosofica y literaria. La
primera parte del libro aborda el
tratamiento que los filosofos de
la narracion antes citados dan a
cuestiones como la temporali-
dad, la identidad personal, la ra-
zon practica y los actos de li-
bertad radical. He dicho filoso-
fos de la narracion y no filoso-
fos narrativistas: Pefia se apre-
sura desde esta primera parte a
tomar distancia respecto de los
narrativismos radicales de Ri-
chard Rorty y de Miguel Morey,
asi como a criticar —apoyado
por las Presencias reales de
Steiner— la deconstruccion de-
rrideana, Por supuesto ello re-
quiere de ciertas categorias filo-

soficas que permitan delimitar el
quehacer narrativo; Pefia reeo-
noce en la introduccion haberlas
tomado de la trilogia ricoeuriana
de Tiempo y narracion. Es por
ello que, incluso cuando el libro
se aparta del pensamiento del
autor frances, nos topamos con
nociones como referencia cru-
zada (el campo hermeneutico
tejido por las ficciones y por el
relato de la propia vida), refigu-
racion, apropiacion poetica, di-
mension referencial, etcetera.

La lectura y aplicacion de Pe-
iia respecto del pensamiento ri-
coeuriano es aguda y concisa. El
autor conoce y cita obras poste-
riores en donde Ricoeur toca
estos temas {Si mismo como
otro, y algunos otros articulos),
pero opta preferentemente por
los firmes cimientos que Tiempo
y narracion establece, en el
dialogo con la literatura y la
historiografia, Pefia utiliza a Ri-
coeur para recapituiar y asi otor-
gar unidad a los planteamientos
del resto de los pensadores estu-
diados; ello es logico si se tiene
en cuenta que el mismo Ricoeur
se ve influido directamente por
Arendt y por Maclntyre y que su
filosofia colinda en multiples
puntos con la de Taylor, Los te-
mas gnoseoiogicos y hermeneu-
ticos de fondo (como las rela-
ciones entre imaginacion, enten-
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dimiento y voluntad o las discu-
siones respecto a la referencia y
a la verdad textual) son explora-
dos desde una matriz ricoeuriana
donde la ficcion ilumina la rea-
lidad —y no Ia pierde ni la rela-
tiviza— y el relato se relaciona
necesariamente con las determi-
naciones eticas de la accion: "La
narracidn que unicamente
cuenta es la que inspira el silen-
eio, es la que procede de una vi-
da realy verdadera" (p, 178).

La segunda parte del volumen
examina la presunta ubicuidad
de la ficcion. Distingue, por
tanto, entre la dimension es-
tructural y la dimension referen-
cial del relato, y explora diversas
modalidades de lo imaginario.
El autor acierta al criticar la
marginacion de las cuestiones
metafisicas y gnoseologicas im-
plicadas en esta discusion, Re-
sultan insuficientes, por tanto,
las aproximaciones estructurales
0 exclusivamente anaiiticas, Pe-
fia sugiere un acercamiento tran-
sitivo y comunicacionai, Ello,
piensa, conduce necesariamente
a los planteamientos filosoficos
de fondo.

El autor rescata, ademas, el
papel eognitivo de- la literatura
mediante la analogia de la ver-
dad, contra la cerrazon literaria
de Lamarque y de Olsen. El po-
sitivismo y univocismo de estos

teoricos de la literatura resulta
tan dafiino como la diseminacion
post-estructuralista: "Despuh de
apelar a la experienbia ordina-
ria del lector, ciertamente no se
pueden desconocer las minimas
bases metafisicas que la susten-
tan, entre las que se cuenta el
reconocer los aspectos cognos-
citivos implicados en la literatu-
ra" (p. 185). La ubicuidad de la
ficcion, en pugna con los pos-
modernos, es delimitada por la
conceptualmente diversa "ubi-
cuidad" de la narracion y de lo
imaginario; en ultima instancia,
es demarcada por la realidad
misma,

De manera especial, encuentro
acertada la distincion entre el
metodo estmetural y la ideologia
estructuralista, entendida como
abuso de los planteamientos de
Saussure, Pefia nos recuerda "la
abstraccidn metodologica que
defme el estudio estructura I" (p,
191), su principio de inmanencia
y la distincion entre langue y
parole; en ultima instancia (de
nuevo hallamos la inspiracion
ricoeuriana) se trata de comple-
mentar el analisis estmetural con
la comprension hermeneutica.
En cambio, el ultimo capitulo de
la segufida parte {Ubicuidad y
modalidades de lo imaginario)
resulta un tanto pesado y arido:
Pefia prepara en estos pasajes las
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distinciones que aplicara a las
discusiones subsecuentes.

La tercera y ultima parte del
libro ostenta un interes especial
por enfrentar de Ileno la disyun-
cion entre esteticismos amoraies
—la completa impertinencia del
juicio etico en el relato artisti-
co— y exclusiones moralistas —
la vision que limita lo imagina-
ble y que deviene ingenua o in-
sensible. El tema es resbaladizo;
Pefia se arriesga a proponer una
etica de las ficciones fundada en
una fenomenologia del lector y
en un moderado respeto a la au-
tonomia textual,

A partir de un recorrido por la
teoria de los trascendentales —
un tanto programatico y poco
preciso, a mi gusto—, y echando
mano de autores como Pieper,
Gilson y Maritain, Pefia subraya
los riesgos de un ideal de belleza
desvinculado del bien y de la
verdad, Se trata de enfatizar la
subordinacion de la estetica a la
etica y a la metafisica. Para ello,
tambien se cita continuamente a
Luigi Pareyson, quien en este
punto del discurso ocupa el lu-
gar que antes habia correspondi-
do a Ricoeur: ofrece las nocio-
nes basicas para articular las
discusiones y para integrar a los
diversos autores citados, Parey-
son y su insistencia en el arte
como formatividad, permiten a

Pefia el ejercicio de la subtilitas:
la estetica de la narracion ha de
subordinarse a la etica y la meta-
fisica, aunque per se su fm se
concrete en la forma artistica. La
subordinacion es extrinseca, pe-
ro real y efectiva, Esta efectivi-
dad la muestra el autor con una
fenomenologia del acto de lectu-
ra, apoyada en ciertas sugeren-
cias de CS, Lewis, Los trascen-
dentales se coimplican, y el es-
teticismo lo olvida: "La belleza,
como pretenden los esteticismos,
no se puede discutir 'por si so-
la'; dicho de otro modo, en la
realidad no existe la perspectiva
puramente estetica, y si esta se
da, es al precio de una gran
abstraccidn de un claro talante
reductivo y desfigurador" (p,
267); y sin embargo la pasion
narrativa de Peiia le anima a rei-
vindicar la relativa autonomia de
lo bello y su importancia en la
vida humana: "Una moral ciega
ante la grandeza del arte es tan
unilateral como lo es el esteti-
cismo, y esa ceguera termina
afectando a la grandeza de la
propia moral"{p. 267),

En este tema de las relaciones
entre narrativa y moral, Pefia
acierta al atacar la "pomografia
de la insignificancia" y rescata,
incluso en el mundo de los cen-
sores y de los criticos, una con-
sideracion justa de las repercu-
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siones de la narrativa en la ima-
ginacion, la afectividad y la vo-
luntad de los lectores. La censu-
ra es en este sentido, afirma Pe-
fia, un peculiar homenaje: la lite-
ratura no es un mero omamento
inofensivo. Si bien el autor pudo
haber abundado mas en el papel
del critico literario —sobre todo
si consideramos su aficion por
Steiner—me parece una idea
bien lograda, Pefia confia en la
experiencia del lector y el enri-
quecimiento intersubjetivo por
encima de instancias censoras
inquisitoriales. Cave hominem
unius libri: el libro sugiere que a
menudo los efectos riesgosos de
algun tipo de narrativa pueden
compensarse mediante una lec-
tura bien dirigida de otros textos.

La conclusion del volumen
concreta la discusion sobre la
etica, reiatando las Iecturas de
Sade que hicieron autores como
Bataiiie, Foucault o Roland
Barthes, El recorrido es intere-
sante, y prepara las ideas de un
anexo sobre arte, politica y mo-
ral.

En suma: debemos agradecer a
Pefia Vial la dificil consecucion
de un escrito serio y emdito que
a la vez transmite el entusiasmo
de su autor por la gran literatura
y demuestra una fma sensibili-
dad. En este volumen encontra-
mos Iecturas concienzudas y

comentarios precisos, que quiza
hubieran brillado mas intensa-
mente en una estmctura del todo
ensayistica. En cambio, el tono
academico del libro obliga a in-
quirir por fuentes soslayadas,
Por ejempio, llama la atencion
que Pefia se ocupe de las refle-
xiones narrativas de Hannah
Arendt aplicando nociones de
Paul Ricoeur, sin citar Ios textos
en donde Ricoeur se ocupa es-
pecificamente de Arendt (en
"Re-reading The human condi-
tion" y en Lo Justo, por ejem-
pio), Tambien podria sefialarse
que para refutar filosoficamente
a Jacques Derrida, autores como
Wittgenstein, Austin o Cavell
ofrecen bases mas soiidas que
las imprecaciones de Steiner (en
todo caso, Gramdticas de la
Creacion, de este mismo autor,
podria complementar las afirma-
ciones citadas de Presencias
reales).

El ensayo, sin embargo, con-
siderado como tal, es sugerente
y agradable; la prosa es fluida y
apasionada, y el panorama ofre-
cido resulta muy litil en estos
tiempos, en que la narrativiza-
cion de la filosofia opaca la
grandeza de la fiiosofia narrati-
va. La "sintesis de lo heteroge-
neo", la inteligibilidad narrativa,
no ha de perderse de vista por
culpa de aquellos que se han
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amparado en el relato huyendo
de las determinaciones eticas o
de los compromisos ontologicos,
Pefia Vial nos recuerda que na-
rrar es un acto transido de su-
puestos metafisicos, y que con-
tar es siempre contar con al-
guien desde el punto de vista ar-
tistico y humano,

Vicente De Haro
Universidad Panamericana

Giuseppe TANZELLA-NITTI y
Alberto STRUMIA (eds.): Di-
zionario interdisciplinare di
Scienza e Fede, Roma: Urba-
niana University Press-Citta
Nuova 2002, 2343 pp.

Tal y como lo seiialan los
editores en la introduccion a esta
obra, los diferentes intentos de
interdiseiplinariedad no necesa-
riamente pasan por una correcta
comprension de lo que tal con-
cepto significa; y flaco servicio
se le haria al mundo de la cultu-
ra si nos quedaramos en un mo-
vimiento de moda, Por lo que
esta extensa obra pretende hacer
de la interdiseiplinariedad, mas
que una suma enciclopedica de
diversas perspectivas sobre un
topico en particular, una aporta-
cion para lograr, desde diversas
areas del conocimiento, la uni-
dad del saber, Esto implica una

organizacion sapiencial del co-
nocimiento que permita a las di-
versas disciplinas reflexionar
sobre los fundamentos del cono-
cer mismo y sus modalidades de
expresion, y entrar con ello en
un clima de dialogo sin equivo-
cos 0 concordismos simplistas
entre las diferentes ciencias. Pa-
ra ello Giuseppe Tanzella-Nitti
(astronomo de profesion y teo-
logo de la Universidad de la
Santa Cmz en Roma) y Alberto
Stmmia (fisico y filosofo de la
Universidad de Bolonia) apro-
vechan el hecho de que la acti-
vidad cientifica contemporanea
llega muy a menudo a tocar pro-
blemas relacionados con una-
teoria del fundamento; lo cual
supone un acercamiento siste-
matico a temas que ordinaria-
mente han sido patrimonio de la
filosofia, como el estudio de la
complejidad, la analogia, el infi-
nito, la logica, el valor sapien-
cial de la matematica, etc,

Buscando la unidad del saber
con base en una reflexion comiin
acerca de los fundamentos, los
editores del Dizionario han lo-
grado conjuntar una serie de es-
critores, quienes abordan diver-
sos topicos en los que se, engar-
zan tematicas especificamente
de orden cientifico experimental,
fllosofico y teologico. Si bien es
cierto que en los ultimos afios






