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pensador polaco: a) como filoso-
fo tomista de la Escuela de Lu-
blin: traduce la filosofia de Santo
Tomas a un lenguaje cercano al
fenomenologico y asi se introdu-
ce al debate filosofico contem-
poraneo; b) como fenomenologo
descriptivo-experiencial, requie-
re de un complemento para lo-
grar una comprension cabal; • c)
como fenomenologo realista pre-
senta una propuesta original e
irreductible que consiste en "vol-
ver a las cosas mismas".

Asi, Guerra clasifica al meto-
do wojtyiiano como filosdfico
fenomenoldgico y realista con
alcance metafisico-personalista.

Francisco Mares
Universidad Panamericana

Antonio Lrvi: Razionalita
delta Fede nella Rivelazione.
Un'analisi filosofica alia luce
delta logica aletica, Roma: Ca-
sa Editrice Leonardo da Vinci
2002,121 pp.

Con la intencion de examinar
desde un punto de vista filosofi-
co Ia naturaleza del acto de fe,
propio del cristianismo, el profe-
sor Livi anaiiza las manifesta-
ciones psicoiogicas, sociocultu-
rales, historicas y doctrinales re-
lacionadas con la experiencia de
h fides quae creditur (p. 7). El

interes que, segun Livi, puede
tener la filosofia en este hecho
es, entre otros, el examen logico
y semantico de expresiones que
designan biisquedas racionaies
unidas a datos empiricos, eie-
mentos ambos del inicio del fi-
losofar. A diferencia de lo que
hizo el racionalismo, para nues-
tro autor, el examen filosofico
de la fe cristiana debe intentar
comprender aquello que la fe di-
ce acerca de si misma, para lle-
gar al esclarecimiento de la logi-
ca intema, y con ello entender la
expresion del contenido de la fe,
sin traicionar su esencia o ver en
ella simboios de racionaiidad o
irracionaiidad que no le compete
decidir a la filosofia.

En el estudio de Antonio Livi
se Ueva a cabo un examen de las
condiciones de aceptacion de la
verdad de una certeza. Con ello
pueden encontrarse, a su juicio,
eiementos que ayuden a refutar
la postura fideista, que ve en la
fe cristiana rasgos incomprensi-
bles con premisas escepticas o
irracionaies, tipicas de los siglos
XV y XVI; pero no solo en esa
etapa historica, sino que segiin
Livi, a partir de la segunda mi-
tad del XIX un cierto fideismo
ha sido defendido en posturas de
filosofos tanto creyentes (como
Antiseri) o no (como Emanueie
Severino), preocupados por es-
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tos temas.
El proyecto gnoseologico que

Livi Ileva a cabo en esta obra
parte de la ciarificacion de lo
que debemos entender por fe en
general (como acto del sujeto
creyente que asciende a partir de
un enunciado no verificabie por
la experiencia, pero creibie por
el testimonio); pero tambien
parte del por que la fe en la re-
velacion divina (en donde la
mente asume un contenido como
"Palabra de Dios"), y la investi-
gacion sobre los misterios so-
brenaturales (objetos del acto de
fe, compuestos de verdades al-
tamente inaccesibles a la razon
natural y que designan la vida
intima de Dios y su plan de sal-
vacion) (p. 8).

A partir de estos conceptos, en
este libro se analizan (a) la dis-
tincion entre conocimiento natu-
ral (sentido comiin, experiencia
de vida, filosofia, ciencias parti-
culares) y conocimiento sobre-
natural (que comprende el acto
de fe comiin a todos los creyen-
tes, la refiexion teologica y la
experiencia mistica); esto es, la
diferencia entre ver y sentir, en-
tender y creer. De igual modo,
se aborda (b) la diferencia entre
el conocimiento natural de la
existencia de Dios (conocimiento
tanto de sentido comun como
metafisico) y el conocimiento

sobrenatural de los misterios di-
vinos; (c) la diferencia entre
teologia natural y teologia so-
brenatural; y finalmente (d) la
distincion entre fe en la revela-
cion divina y la teologia como
ciencia.

La obra interpone una intro-
duccion acerca del conocimiento
natural de Dios, en el que se
abordan topicos como la ambi-
guedad del concepto contempo-
raneo de fe y la certeza racional
de la existencia de la divinidad,
asi como las caracteristicas de la
incognoscibiiidad de Dios y la
experiencia mistica (pp. 23-25).
En el primer capitulo "las diver-
sas formas de la fe", se pasa re-
vista a la estructura logica del
acto de fe, asi como la distincion
entre la fe como "tener por ver-
dadero" y la fe nacida por la
autoridad de un testimonio o un
maestro. Para Livi uno de los
campos mas fmctiferos donde el
testimonio se usa como fuente
de conocimiento cientifico es la
historia; en ella, el conocimiento
del pasado puede generar una
verdadera certeza moral fundada
en hechos ocurridos y poseer
condiciones de objetividad, mas
alia de las suspicacias, propias
del racionalismo, sobre la exis-
tencia de la verdad historica (pp.
41-46). En el segundo capitulo
"Especificidad de la fe en la re-
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veiacion", se trata el caracter sa-
piencial de la fe en la revelacion.
Se aborda especialmente el con-
fiicto kantiano entre saber y
creer, como base para la vision
equivoca de la racionaiidad del
acto fiducial dentro del pensa-
miento racionalista y fideista. La
ultima parte de este capitulo esta
reservado a la cuestion escritu-
ristica y la critica historica en
tomo a la redaccion de los
Evangelios, la historicidad de
Cristo, los argumentos a favor
del testimonio de la resurrec-
cion, etc. (pp. 69-71).

El tercer y ultimo capitulo
aborda "Las dimensiones racio-
naies de la fe en la revelacion
divina". Y en primera instancia
la necesidad de los preambula
fidei para la comprension y la
aceptacion de la revelacion. Livi
pasa revista a algunas opiniones
de intelectuales preocupados por
hacer aparecer iniitil la argu-
mentacion o flindamentacion
filosofica en el tema de la creen-
cia en un Dios objetivo y perso-
nal. Para nuestro autor, en las
tiltimas decadas se ha desesti-
mado el papel de los preambula
y los motivos de credibilidad.
Pero para paliar eso se ha de pa-
sar de los signos al significado
(p. 79); esto es, el paso de los
eventos ocurridos a la certeza
moral que esos hechos despier-

tan en quienes los aceptan. Para
Livi hay una relacion intrinseca
entre los motivos de credibilidad
y la racionaiidad de los eventos.
Dentro de una logica del men-
saje evangelico, cada evento to-
ma sentido propio y por eso la
refiexion filosofica sobre ello
impiica mas el descubrimiento
de la racionaiidad que un acer-
camiento racionalista que busca-
ra despreciar los contenidos de
la revelacion, solo poro no ser
equivalentes a los expresables
por las herramientas de la mera
razon (pp. 83-86).

Se trata, pues, de un texto que
abona en el sentido racional de
las creencias aceptadas por el
hombre de fe cristiano. Cierta-
mente una obra tan breve difi-
cilmente puede tocar todos los
topicos que sobre el tema se han
desgranado desde mediados del
sigo XIX a la fecha. Autores
como Fabro, De Finance, Garri-
guo-Lagrange, Gilson, Guardini,
etc., son puestos a dialogar con
autores contemporeaneos preo-
cupados por el sentido del len-
guaje religioso y la fundamenta-
cion filosofica de su referente
real, como Inciarte, Jaki, Putnam,
Seifert o Spemann. Desde luego,
se toman en cuenta las agudas
observaciones de Wittgenstein y
las propuestas metodologico-
personalistas del entonces car-
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denal Wojtyla. No obstante el.
caracter introductorio del libro,
Livi logra sintetizar las ideas
principaies debatidas, y permite
al lector adentrarse por su cuenta
con mayor luz a las obras mas
importantes de las citadas en la
extensa bibliografia.

Hector Velazquez
Universidad Panamericana

Luis Xavier L6PEZ FARJEAT:

Teorias aristotelicas del discur-
so, Pamplona: EUNSA 2002,
526 pp.

Este libro indaga como se
constmyen los discursos en la
Retdrica y en la Poetica de
Aristoteles. El autor quiere rei-
vindicar, como muchos otros, lo
que hoy ha dado en liamarse
"logica informal". Lopez Farjeat
intenta revaiorar el papel cog-
noscitivo del Idgos retorico y
poetico en el corpus aristoteli-
cum y llegar asi a una especie de
inconfesada sintesis entre el Fe-
dro y el Idn, por un lado, y el
Organon, por el otro. Nos en-
contramos ante una interpreta-
cion del Corpus aristotelicum
que resuma nostalgia por Platon

Desde las primeras paginas, se
deveia la preocupacion central
del trabajo: "nuestros modos de
comprension ante los discursos

van mas alia de la argumenta-
cion porque se invoiucran en
ella eiementos subjetivos y ex-
presiones que parecerian equi-
vocas. Esto compiica la comuni-
cacion humana, pues pareceria
que en ella pueden haber interfe-
rencias. Sin embargo, si sabe-
mos utiiizarios, esos factores
pueden ser una manera de ex-
presamos con mayor riqueza.
Como muchos filosofos, en va-
rias ocasiones he anhelado la
posibiiidad de axiomatizar nues-
tro lenguaje en terminos mate-
maticos o caracteres univocos.
Por fortuna o desgracia, esto no
es posible. En la comunicacion
humana se invoiucran teorias del
discurso. La retorica puede estu-
diarse desde una perspectiva lo-
gica. Sin embargo, si solo se po-
ne atencion en los tipos de ar-
gumentacion y razonamiento,
deja de ser retorica. En otras
palabras, los discursos pierden
su credibilidad y su verosimili-
tud" (p. 23).

El libro se divide en cuatro
grandes capitulos. El primero
versa sobre la estmctura de la
argumentacion retorica. En el se
compara a Platon con Aristoteles
y se hacen las referencias clasi-
cas al Gorgias y al Fedro. Se
pasa revista tambien a las reia-
ciones entre retorica, diaiectica y
ciencia. En esta seccion se echan






