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eficacia de la razón práctica, apelan al sentimientio que brota de la experiencia 
del sufrimiento del otro concreto, ese que irrita de una parte la sensibilidad y 
de otra moviliza la postura política. 

La compasión hace viable la propuesta de solidaridad y reconocimiento 
mutuo que en las éticas discursivas tiene el riesgo de quedarse en el nivel 
formal en tanto no presupone ni desea la equivalencia, sino resalta, hace pie 
en la diferencia. De esta forma apuesta a los contenidos, al te los de la vida 
buena, pero sobrepasando los márgenes de los contextos y las tradiciones 
-superando el neoaristotelismo-. El deber-ser tiene que ver con el ser y a la 
vez con el pasado tal como lo formulara Benjamin: "hemos sido esperados 
sobre la tierra" y desde la precariedad de la remembranza somos responsables 
de hacer justicia al pasado de los vencidos. 

A medida que se desarrolla la argumentación se evidencia la intención del 
texto: en una coyuntura política en la que se ha tornado lugar común la 
quiebra de los radicalismos, la razón no puede reducir su tarea de ilustración a 
la nivelación tolerante con lo que ha sido. La filosofía de la historia, el reto 
de pensar el presente, sobrevive si se entiende como mirada al futuro desde el 
pasado, recordando y reviviendo los anhelos de felicidad de los hombres de 
entonces, creando condiciones de empatía con ellos para hacernos cargo de sus 
insatisfacciones, dolores y humillaciones. Aquí nos situamos en el límite de 
la razón lingüística. La finitud impulsa el sentimiento sublime, religioso, 
memoria vigilante, voluntad de infinito, que en su fragilidad se hace fuerza 
crítica de la razón moderna, capaz de poner en entredicho la universalidad de la 
historia de los vencedores. 

Se trata de otra forma de apostar una vez más a la razón, cargándola de 
una experiencia ampliada que oriente el actuar a partir del recuerdo del 
sufrimiento pasado y la evolución de la promesa ancestral de felicidad hecha 
desde la religión al hombre, pero sistemáticamente negada por la historia. 
Aprehendiendo la realidad desde la doble tradición de Occidente, quizás sea 
posible hablar de universalidad, la gran pretensión de la razón, pero en forma 
negativa. 

ANGELA CALVO DE SAAVEDRA 
Universidad Javeriana 

ALEGRE GORRI, Antonio: Estudios sobre los presocráticos , Barcelona, 
Editorial Anthropos, 1990. 

Si bien este texto -como su título indica- no es un estudio sistemático 
sobre el tema la orientación que el autor asume hacia los presocráticos da 
unidad al trabajo. Se quiere explorar el origen griego de la racionalidad 
occidental teniendo en mente algunas preocupaciones actuales, principalmente 
la relación entre la investigación teórica y la racionalidad práctico-política. 
Esta perspectiva de investigación no permite ni una exégesis minuciosa ni 
la organización de los textos de los presocráticos, ni el sutil esfuerzo del 
analista para justificar lo que de ellos se deduce. Antes bien, 
intencionadamente el autor ha elegido una perspectiva interpretativa, ha 
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preferido trabajar aquellas intuiciones o sugerencias que le parecen 
interesantes. Por lo anterior, el lector que exige este texto no puede ser un 
principiante en el estudio del pensamiento griego. Debe, por lo menos, estar 
familiarizado con algunos de los problemas que proponen estos pensadores y 
algunas dificultades y versiones del pensamiento presocrático, vgr., el valor 
del Proemio al poema de Parménides y su relación con lo que hoy 
denominamos otras "ramas" de la cultura -la tragedia, la política, la religión -
y con el pensamiento griego posterior, especialmente con Platón. 

Desde un comienzo el autor se dirige a mostrar la unidad de las tareas del 
pensamiento griego en la diversidad de sus manifestaciones y como ésta 
ilumina las tareas del pensar contemporáneo. De ahí que haya acompañado el 
texto de abundantes referencias y prolijas notas, en muchos casos tanto o más 
interesantes, y polémicas, que el cuerpo central del texto. 

¿En qué medida ha logrado el autor sus objetivos? La respuesta 
depende, en gran parte de los intereses y de la capacidad crítica del lector. Lo 
cierto es que siempre es necesario retornar a los orígenes de nuestra cultura y 
este libro nos permite una aproximación vérsatil a uno de los momentos 
fundamentales de nuestros orígenes. 

BETH, Hanno y PROSS, Harry: Introducción a la ciencia de la 
comunicación, Título original: Einführung in die 
Kommunikationswissenschaft (1976), Trad. Vicente Romano, Barcelona, 
Editorial Anthropos, Colecc."Conciencia y Libertad", N.5, 1990. 178 pp. 

Los procesos de participación, sus medios y sus condiciones constituyen 
para los autoresel objeto de la ciencia de la comunicación. La naturaleza 
social del ser humano como ser que comparte y se comunica , y es a la vez 
constituido por la comunicación intersubjetivamente objetivada, brinda el 
fundamento de su posición. Esta tesis se conforma a lo largo de toda la obra. 
En la primera parte, con una sinopsis del desarrollo y del estado de la ciencia 

de la comunicación como disciplina académica en las universidades alemanas. 
Se parte de las perspectivas político-económicas de finales del siglo XIX y 
asume en el tiempo las denominaciones parciales de periodismo, ciencia del 
periodismo, ciencia de la comunicación de masas, y la publicística. En la 
segunda parte, mediante la confrontación entre una teoría crítico-relativista 
(H. Pross) y una teoría materialista dialéctica (F.Droge) que da cuenta de parte 
del actual debate en la disciplina de la comunicación. Finalmente, la 
perspectiva de H. Pross se desarrolla y concreta en torno al proceso de la 
comunicación, el papel de la forma, el signo, el código, el sistema, y una 
propuesta de clasificación de los medios en la tercera parte. 

La ciencia de la comunicación o publicística, en la RFA, germina en el 
contexto de la sociología, la lingüística, la psicología, como disciplinas 
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