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PARA UNA METAillSTORIA DEL NARRATIVISMO 

OSVALDO GUARIGLIA 

1 

En este trabajo no me propongo ofrecer una contribud6n sistel'llitica al 
problema de las proposidones narrativas como formas 16gicas de expresi6n 
adecuadas al material hist6rico o al tipo de 'explicad6n' propio de la dencia 
hist6rica. A mi juido, este problema no puede ser considerado desde la 
perspectiva correcta, si no se tiene presente su intrinseca conexi6n, gen~tica 
y te6rica, con dos l\reas fllos6ficas que desde el comienzo de la ~poca 
moderna y muy especialmente desde la llustraci6n viven en perpetua crisis: 
la fllosoffa moral y la filosoffa de la acd6n. Para poder, a mi vez, justificar esta 
opini6n, debo necesariamente mostrar por que estoy firmemente conven
cido de ella mediante un relato que habrn de poner de relieve una deter
minada concatenad6n de los desarrollos te6ricos centrales de aquellas dos 
disciplinas al menos desde Ia Ilustraci6n basta el presente. No quiero, sin 
embargo, presentar una sucinta historia de la filosoffa prktica en Ia mo
dernidad, sino simplemente !lamar la atenci6n sobre dertos puntos de 
partida y ciertas actitudes te6ricas que, de tan obvias, quedan normalmente 
ocultas tras el enfoque del epistem6logo y, arrastrado por ~ste, del mismo 
historiador. Soy consdente del hecho de que mi pequeno prefacio habrn de 
despertar inmediatamente innumerables sospechas tanto por parte de unos 
como de otros, y no es para menos. En Ia ultima d~cada se ha puesto de 
moda un derto g~nero difidl de clasificar, que prpvisoriamente podemos 
describir como 'diagn6sticos de la cultura', que reunen de un modo no s61o 
asistel'llitico sirlo tambi~ harto ca6tico observadones, asociaciones, anl\lisis 
fragmentarios y, por ultimo, conclusiones tan perentorias como 
incontrastables -en el predso sentido de 'imposibles de contrastar'
sobre la presunta o cierta patologia de Ia modernidad. En modo alguno 
deseo que se me considere uno mas de tales diagnosticadores, a pesar de que 
voy a comenzar mi exposici6n citando al mas original y controvertido de 
todos ellos: Nietzsche. En efecto, nadie como ~~ ha expuesto concisa y 
rutidamente cada uno de los dos problemas centrales que deseo tratar, en 



este orden: (i) el de la relaci6n entre raz6n y acci6n, en especial la acci6n 
~ticamente relevante, y (il) el de Ia autocomprensi6n, Ia autorreferencia, en 
suma, el del Yo. 

2 

En un pasaje de Ia Gaya ctencia est~ contenida de un modo 
extraordinariamente denso Ia exposici6n mis acabada de esta actitud ctitica: 

(C6mo? ('IU admiras el imperativo categ6rico en ti? (esta 'firmeza' de ru, ast llamado, 
juido moral? (esta 'incondidonalidad' de ru sentido seg6n el cual 'asi como yo deben 
todos juzgar en esto'? jAdmira, m~ bien, tu egofsmo al respecto! iY Ia ceguera, Ia 
pequenez y Ia mediocridad de tu egoism<>! Pues es egofsmo considerar el juido prrpw 
como una ley universal. Y nuevamente, se trata de un egoismo ciego, pequeno y 
mediocre, porque revela que tU no te has descubierto al1n a ti mismo, que no te has 
procurado a(in un ideal propio, ahsolutamente propio. En efecto, ~ no podria ser 
nunca el ideal de otro y mucho menos el ideal de todos, ide todos!. .. Quien todavfa 
juzga: 'asi deboia actuar en este caso cualquier otro', no ha dado a \in dnco pasos en 
el conocimiento de sf mismo, si no, deboia saber que no bay ni puede baber accfones 

tguales[cursiva agregada por mt- O.G.l, que cada acd6n que se lleva a cabo, se 
realb:a de un modo untco e tmpettble[cursiva agregada), y que esto mismo oc:urriri 
con toda acci6n futura; que todas las prescripciones de acci6n -incluidas las 
presaipciones m~ sutiles e intimas de todas las morales hasta el prese:rte--se refieren 
exdusivamente a los mas groseros aspectos exterlOreS de ella [rursiva agregadal; que 
con elias se puede alcanzar una apariencia de igualdad, pero justamenle s6lo una 
apariencta lsubrayado de Niet2Sehel; que toda acd6n, considerada en sf misma, es y 
pennanece una cosa impenet:ratle; que nuestras opiniones de lo 'bueno', lo 'nolXe' ,lo 
'grande' no pueden ser nunca probadas por nuestras acdones, porque toda acci6n es 
tncognasctble[cursiva agregadal; que por derto nuestras opiniones, juidos de valor y 
tilias de bienes pertenecen a las~ poderosas pUanca.s en los engranajes de nuems 
acciones, pero que Ia ley de su meclnica para cada caso individual es imposible de 
hallar.l 

Sin duda, un comentario detallado de esta p~gina ocuparia un espado 
mucho mis amplio que el destinado a esta contribuci6n. En efecto, en su 
progresivo avance van apareciendo, uno tras otro, los t6picos centrales de Ia 
filosoffa moral, de Ia filosoffa de Ia acd6n y, por Ultimo, de lo que podtiamos 
Hamar Ia psicologfa metafisica que impregna todo el pensamiento moderno 
desde Descartes. Nos limitaremos, pues, a destacar los puntos ~s relevantes 
del texto en cuesti6n. 

Se trata, en primer Iugar, de una ctitica al juido moral en general y a Ia 
capacidad de emitir juicios morales por parte de Ia 'condenda', en especial 
en el sentido estricto de 'condenda de (un) deber'. El ataque, por tanto, es 

1 Cp. Nietzsche (1882) S 335, pp. 562-<i3. 
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doble. Por un !ado, Nietzsche esboza aqui los primeros lineamientos de lo 
que rru.s tarde ofreceri como un estudio sistellUtico sobre Ia g~nesis de los 
sentirnientos morales y de los correspondientes fen6menos psicol6gicos, 
como 'condenda de culpa', etc. en lA genealogia de Ia mora/;2 por el otro, 
establece aqui como punto de partida de esta posterior g~nesis de una ilusi6n 
las bases criticas desde un punto de vista llUs bien cognitivo. Entre ambos 
frentes existe, por ultimo, una conexi6n de tipo 16gico, la cual es provista 
por una critica a! imperativo categ6rico kantiano como criterio de 
correcci6n moral de las acdones, con Ia que se inicia el parrafo citado. En 
realidad, Nietzsche se ahorra el trabajo de presentar en detalle los pasos de 
una argumentaci6n que haga plausible Ia reducci6n propuesta por ~I de 
acuerdo con la cual el principio de universalizaci6n contenido en el 
imperativo kantiano no es otra cosa que su extremo opuesto, el egoismo. En 
efecto, ~I repite aqu1 la conclusi6n que su maestro Schopenhauer extrajo de 
su propia cntica sistemitica a la moral kantiana, cuya clave de b6veda es~ 
precisamente constituida por esta cuasi llUgica transformaci6n del 
universalismo moral en su contrario.3 A su vez, Ia critica de Schopenhauer, 
desde el punto de vista 16gico-prictico, no es llUs que una variante de Ia 
interpretaci6n consecuencialista d~l imperativo categ6rico, que fue Ia 
dorninante en el siglo pasado a pesar de ser intrinseca e hist6ricamente 
falsa.4 

El segundo argumento de Nietzsche contra la posibilidad de todo juicio 
moral objetivo tiene, en cambio, una base llUs flrme, ya que, en ultima 
instancia, no hace mis que llevar a sus extremos Ia forma 16gica de encarar Ia 
acci6n expuesta por el rnismo Kant. En efecto, Nietzsche afirma 
categ6ricamente "que no hay ni puede haber (dos) acdones iguales", que toda 
acd6n "se realiza de un modo unico e irrepetible"' que Ia unica "apariencia de 
igualdad" posible entre dos acdones solamente puede darse con relad6n "a 
los llUs groseros aspectos exteriores de ella", rnientras que toda acci6n 
"considerada en sf misma es y permanece una cosa impenetrable"; ppr 
ultimo, que "toda acci6n es incognoscible" inclusive para e1 mismo agente, de 
modo que sus opiniones sobre el bien y denUs juidos de valor, por un lado, 
y las causas reales de su acci6n, por el otro, corren por carriles que no se 
encuentran jarms. Apenas velada por el vocabulario antimetaf'1Sico empleado 
por Nietzsche se trasluce, sin embargo, una visi6n metajJSica y plat6ntca de 
la acci6n que se remonta al rnismo Kant. En efecto, la distinci6n entre una 
apariencia exterior de la acci6n y una esencia interior de Ia acci6n rnisma, 

2 Cp. especialmente Nieu:sche (1887), Seccum segunda, pp. 291 ss. 
3 Cp. Benomeu (1989) con los pasajes peninentes de Schopenhauer a1U ciudos. 

4 Al respecto remito a Guariglia (1986) caps. 5 y 6. 
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esenda que se esconderia en algo asi como un sentimiento o estado mental 
ultimo del agente imposible de deterrninar inclusive para ~I mismo, tiene su 
fundamento filos6fico Ultimo en Ia solud6n propuesta por Kant a Ia tercera 
antinomia de la ra.z6n en la Critica de Ia raz6n pura. En efecto, mientras que 
por un lado Mtodas las acdones de los hombres en su aparienda fenom~nica 
estin determinadas por su cadcter empfrico y las otras causas 
concomitantes de acuerdo con el orden de la naturaleza, "5 por el otro, en 
relad6n a su car:kter inteligible e intemporal, las acdones, en tanto producto 
de Ia causalidad de la raz6n o causalidad de la libertad, no esun naturalmente 
determinadas, sino que pueden originarse libremente a partir del reino 
inteligible de la raz6n.6 De este modo, nace una entidad doble, una especie 
de malformaci6n ontol6gica, compuesta por dos series de hechos, para 
denorninarlos de alg(m modo, que coindden, aunque por mera casualidad, en 
su existencia fenom~nica: Ia acci6n como fen6meno fisico o natural y Ia 
acci6n como fen6meno espiritual o noumenal.7 Curiosamente, Ia opaddad 
de la acci6n, denunciada por Nietzsche, es prevista por el mismo Kant para 
los dos lades de Ia fdgil ecuad6n. En efecto, como mero heche natural Ia 
acd6n s6lo puede ser conodda como todos los dernis fen6menos naturales, 
es decir, a partir de sus datos empfricos y de una ley que una causalmente un 
conjunto anterior de ellos con un conjunto posterior, de modo que 
podamos establecer una correlaci6n entre 'causas' y 'efectos'. De este modo, 
Kant anticipa el punto de vista positivista y behaviorista, para el cual 
conocimiento equivale a conodmiento observacional de datos aislados que el 
observador estructu.ra mediante una correlad6n supuestamente causal entre 
ellos: "de acuerdo con este (carkter empfrico) nosotros podemos 
considerar al ser humane solamente cuando nos limitamos a observarlo, y, 
como ocurre en la antropologfa, queremos investlgar fisiol6gicamente las 
causas efectivas de sus acciones. "8 No es necesario extenderse demasiado 
sobre la incongruencia 16gica entre esta supuesta forma de explicad6n y lo 
que se quiere explicar, Ia acd6n intencional, que presupone precisamente 
como parte de su significado conceptual el heche de responder a razones 
del agente y no a causas que obran sobre ~1.9 No mejora, sin embargo, Ia 
situaci6n cuando pasamos a considerar las acciones desde el punto de vista 
de la raz6n o de la libertad como causalidad de las mismas. En efecto, dado 
que todo impulse para actuar, a pesar de su origen meramente inteligible, 

5 Cp. Kant, KrV, A 550, B 578. 
6 Cp. Kant, KrV, A 551-52, B 579-80. 
7 Para una exposici6n detallada de esta dualidad plat6nica en Ia metaf'ISica prictica 

kantiana, v~ase Dting (1972), pp. 113 ss. 

8 Kant, KrV, A 550, B 578. Cp. Beck (1960), pp. 29 ss. 

9 Cp. Anscombe 0963), pp. 13-18. 
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tiene forzosamente que manifestarse y tener un efecto como fen6meno 
psfquico, sea ~te un deseo, una aversi6n o alguna otra forma de sentimiento, 
el motivo ultimo en estado puro de su acd6n permanece oculto aun para el 
propio agente. Como Kant mismo lo dice con toda Ia claridad que se pueda 
desear en una nota: 

La propia moralidad de las acciones permanece para nosotros, aun en el caso de 
nues1ro propio compatamierm, axnp1etamette oculta. Nuestras imputaciones p..~eden 
referirse exdusivamente al car:icter empirico. Pero aW1to de ella es puro efecto de Ia 
libertad y c:uWto tiene que ser imputado a Ia mera naturaleza o a Ia inocente falta del 
temperamento o a &J feliz ~d6n, es algo que nadie puede averiguar.lO 

Es, pues, esta curiosa entidad escindida entre dos ambitos absolutamente 
divorciados entre sf: por un lado, las conexiones causales, accesibles a un 
observador exterior; por el otro, el sentido interior, cuya significaci6n moral 
defmitiva queda oculta aun para el propio agente, Ia que vuelve a primer 
plano en Ia crftica de NietzSche, en la que alcanza una parad6jica culminad6n. 
En efecto, el supuesto sentido interior, las creendas y juicios de valor que 
acompaiian a Ia acd6n sin formar parte de ella, han dejado de pertenecer al 
reino metafisico de los fines desde donde irrumpfan para iluminar la raz6n 
de los simples mortales y se han convertido en meras fantasmagorfas 
forjadas a partir de alg(ln prejuido sostenido en alg(ln pasado remoto que 
envuelven ahora en sus celajes el Unico sentido posible de esa infmita cadena 
de sin-sentidos: la afirmad6n injustificada e injustificable en cada acto singular 
de Ia voluntad de un animal vivo que goza de su poder. 

Si mi relato de las transformadones en Ia concepci6n de Ia acci6n 
moralmente relevante ha podido ofrecer una concatenad6n sufidentemente 
clara de su desarrollo de Kant a Nietzsche, se habri hecho evidente -
espero- cui! es la actitud metafisica no cuestionada desde la cual ·la acd6n 
humana se convierte en un hecho individual carente de sentido general, en 
una pura materia informe, en Ia irrupd6n de una fuerza trans-subjetiva que se 
agota en su pura manifestad6n: la voluntad de poder. No es una sorpresa el 
hecho de que actitudes te6ricas tan estrechamente ligadas a un contexto 
ftlos6fico tan nftidamente determinado como el de la ftlosoffa moral, se 
.independicen luego de ~te y emprendan una suerte de travesia propia que 
recorre horizontalmente bajo Ia forma de lugares comunes, en el sentido 
tradidonal y ret6rico del t~rmino, un espado cultural muy amplio. Medio 
siglo mis tarde, encontramos, en efecto, como una afirmad6n cuasi trivial Ia 
siguiente: 

10 Cp. Kant, KrV, A 551, B 579, nota. 
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... while the theoretical sciences are mainly interested in finding and testing universal 
laws, the historical sciences take all kinds of universal laws for granted and are mainly 
interested in finding and testing singular statements. For example, given a certain 
'explicandlm' -a singular evem- they may lOOc fer singular initial CXXlditioos which ... 
explain that expl.icasx:lum. 11 

La fllosa arma con la que Nietzsche asesta el golpe definitive al juido 
moral, a saber: el concepto de acd6n como un evento unico e irrepetible, 
aparece aqul como una verdad autoevidente. 'Acdones hist6ricas', la materia 
con la que se construye la historia humana, es redudda a esta problemitica 
entidad: el evento singular. Ni Popper ni Hempel se han detenido a exponer 
con alg(ln detalle qu~ entienden bajo ese titulo. El ejemplo propuesto por el 
primero, la muerte en la hoguera de Giordano Bruno, oscurece a(ln mis el 
concepto de acontedmiento singular: en efecto, lo que las leyes causales 
explican es que el cuerpo de un animal expuesto a las llamas se consume, lo 
cual no tiene nada de singular. Por otro lado, 'el proceso y la ejecud6n de 
Giordano Bruno', que es el autentico hecho hist6rico, se refiere, por derto, a 
un individuo pero se trata, sin duda, de un hecho institudonal adecuadamente 
descripto por estos dos terminos: 'proceso' y 'ejecuci6n', que como tal nada 
tienen de 'singulares'. Nos encontramos, nuevamente, frente a aquella 
malforrnad6n ontol6gica que hemos puesto a descubierto en Kant: la acd6n 
como la coincidencia contingente entre dos 6rdenes de cosas que jatn.is 
convergen y que, a pesar de ello, tendrlan que ser pensadas como una unidad 
conceptual. 

A mi modo de ver, pese a la enorme agudeza conceptual demostrada por 
los te6ricos del narrativismo en el amlisis de la explicaci6n de la acd6n 
hist6rica, ellos cometieron el grave error de no cuestionar el punto de 
partida ofrecido por los partidarios del Covering-Law-Model: la acci6n 
hist6rica como evento singular, por contraposici6n a los hechos o eventos 
gen~ricos pasibles de ser manipulados ppr las !eyes emplricas.12 Este error 
inicial, del cual habia escapade Dilthey al final de su vida y en el que nunca 
incurri6 M. Weber, 13 fuerza a reconstruir una unidad supraemplrica que 
confiera alg(ln 'sentido' al material ca6tico de acciones singulares, orde
n~ndolas en una intriga narrativamente estructurada y con un sujeto central 
sobreimpreso. As! surge, conceptualmente, el segundo problema central del 
narrativismo: el de la autorreferenda o, en suma, el del Yo. 

11 Cp. Popper (1957), pp. 14~144. 

12 Sobre este punto de partida general del narrativismo, cp. H. White (1984), pp. 5 ss.; 
Madntyre (1981), pp. 111 ss., 163 ss. 

13 Cp. Dilthey (1910), pp. 139-146; Weber (1951), pp. 174 ss. y a! respecto Ape! (1979), 
pp. 324 ss. 
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Mi argumentaci6n basta el momento ha pretendido mostrar por qu~ 
razones el concepto de 'acci6n (mica e irrepetible' y su traducci6n 
epistemol6gica de 'evento singular' pertenecen al mismo reino de cosas tales 
como los centauros, las sirenas y los unicornios, es decir, al de las 
malformaciones ontol6gicas. En efecto, el cadcter de singularidad e 
irrepetibilidad de toda acci6n provenfa, en ultima instanda, de una actitud 
metafisica frente a ella, de acuerdo con la cual en toda acd6n se dan 
conjuntamente sin tocarse nunca dos series de hechos absolutamente 
heterog~neos: los interiores, pertenedentes a un mundo exclusivamente 
psiquico y determinado por sus propias !eyes, sean ~stas las de la libertad o 
las de la voluntad de poder, y los exteriores, sometidos a la causalidad natural. 
A su vez, esta distorsi6n es el resultado de un proceso gen~tico, cuyo origen 
puede ser considerado desde dos puntos de vista distintos pero 
concurrentes, y cuyo t~rmino ultimo es~ unfvocamente constituido por lo 
que podemos denominar el subjetivismo radical. En cuanto a1 origen, mi 
analisis se ha limitado a indagar en las cuestiones filos6ficas previas envueltas 
en esa peculiar concepci6n de la acd6n, cuestiones que en ultima instancia 
giran en torno al problema de la relaci6n entre 'deber ser' y 'ser' o 
'normatividad' y 'facticidad' que abruman desde el comienzo al pensamiento 
moderno.14 Desde una perspectiva te6rico-social, en cambio, esta 
transformaci6n puede concebirse como la secularizaci6n de una ~tica 
religiosa de Ia fraternidad basada en la fe en Ia salvaci6n propia del 
protestantismo en su momento I1Us virulento, la cual mediante la conducta 
asc~tica introducida por ~1 mismo transforma paulatinamente al mundo y lo 
vacia, justamente, de 'sentido' espiritual. El estado ultimo de esa trans
formaci6n es, de acuerdo con M. Weber, la diferenciaci6n definitiva de las 
esferas modernas de acci6n: Ia instrumental, Ia normativa y la est~tica, cuya 
consecuencia es el hombre modemo desgarrado entre elias y para quien la 
vida como un todo carece de sentido.t5 A~i surge una concepci6n de Ia 
existencia humana que apenas puede encubrir sus orfgenes teol6gicos: el 
hombre como un modo de ser indigente ante un Deus absconditus que se Je 
oculta y que, al ocult~rsele, lo priva de una estructura teleol6gica que d~ 
significaci6n y unidad a su vida individual. t6 

Senal~ al comienzo del §2 que en la concepci6n de la acci6n expuesta por 
Nietzsche no s6lo se transparentaba una actitud metaffsica con respecto a Ia 
acci6n moral sino tambi~n con respecto a lo que denomin~ una psicologia 

14 Cp. Guuiglia (1986), cap. 5-7; Habermas (1985), cap. 1-2. 

15 Cp. Weber (1947), pp. 563 ss., especialmente 568-71. 
16 Cp. Macintyre (1981), cap. 4-7, espec. pp. 50-53 y 77-81. 
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filos6fica que impregna el pensamiento moderno desde Descartes. Pues, si la 
acci6n consiste en la producci6n de un hecho irrepetible situado en el l.imite 
entre dos realidades tan oscuras en si mismas como impenetrables entre 
si -el mundo causal y el mundo inteHgible-, entonces el punto inicial de 
toda acci6n, el Yo, queda convertido en un simple hito que rnarca la frontera 
entre esas dos realidades, una tan ajena a ~l como la otra. Esta situaci6n es 
descripta, una vez ~s. con rnano maestra por el propio Nietzsche: 

Un OOmbre que qulere, adena algo a alguien en st migno que obedere o con respedO 
al cual 8 cree que obedece. Pero presternos atend6n a lo ~ sorprendente en Ia 
volunrad, a esa multipllddad de casas para las ruales el puel:jo tiene una sola palal:ra: 
en Ia medicla en que OOISOirOS en el caso dado SClTlQ5 al mi<;mo tiempo el que adena y el 
que obedece, y que, como sujetos obedientes, conocemos los sentirnientos de Ia 
ooacx:i6n, de Ia impulsi6n, de Ia presi6n, de Ia resistenda, del movimiento, los cuales 
suelen canenzar inmedlatamente despu~ del ado de Ia voluntad; en Ia medida en que 
nosotros, por otra parte, tenemos eJ Mbtlo de pasar por enctma de es1a dualtdad, de 
engaffarnos con respecto a ella por medto del concejJto stn~t1co yo' [cursiva 
agregadal, en esa misma medida se han adherido al querer una cadena completa de 
conclusiones err6neas y, en consecuencia, tambi~n de falsas valoradooes de Ia 
voluttad, de tal foona que quien quiere, cree de buena fe que querer es sujictenJe para 
Ia acci6n. Como en Ia mayoria de los casos solamente se quiere y coo dlo se esti 
autori2ado a eperm-que tambim d efecto de Ia orden, esto es,la obedienda, esto es, 
Ia acx:ioo tenga Iugar, esa aparlenda se ha traducido en d sentimiento de que exi&iria 
allf una necestdad del efecto. Quien quiere, cree pues con un derto grado de 
seguridad. que Ia voluntad y la acx:i6n serian de alguna manera una sola; 8 le atribuye 
el6tito, Ia realizad6n del querer'a Ia voluntad misma y goza con ello de un aumento 
del sentimiento de poder que todo ~to trae consigo. 'Ubertad de Ia voluntad' es Ia 
palabra para ese mUltiple estado de satisfacx:i6n del que quiere, ordena y al mismo 
tiempo se identifica con el que ejecuta, el que como tal goza el triunfo sobre los 
otJ,sUculos pero que juzga para sf que es su voluntad Ia que supera propiamente los 
obsticulos [ .. .] L'effet c'esl mot.17 

En dos obras redactadas casi contempodneamente al comienzo de la 
d~cada del cuarenta se extraen las consecuencias ultimas de esta concepci6n 
nietzscheana del sujeto pensada hasta sus extremos. En efecto, en una serie 
de lecciones dedicadas a la confrontaci6n con la teoria de la voluntad de 
poder como culminaci6n de la metafrsica occidental comenzada por 
Descartes, Heidegger pone al descubierto la estrecha conexi6n entre la 
posici6n original que inicia una nueva visi6n de la totaHdad del ser como 
representaci6n por parte de un sujeto, de un yo pensante como 
permanencia y substrato de todas las representaciones, y la posici6n final, en 
la que el sujeto es entendido como condici6n incondicionada de la voluntad 
de poder, para quien la totalidad dd ser no es ~s que la permanencia de la 

17 Nietzsche (1886), S 19, pp. 32-33. 
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resistencia que asegura a Ia voluntad su propia permanencia y acre
centamiento. Y asl como para el yo pensante 'verdad' es fundamentalmente 
Ia certidumbre de la propia representad6n bajo Ia forma paradigtru.tica de 
un teorema matermtico, para el yo volente 'verdad' es simplemente el tener 
por verdadero algo que asegure a Ia voluntad Ia consumad6n de su propio 
poder. 18 Como ha seftalado recientemente Habermas, Ia originalidad de 
Heidegger ha consistido en ordenar Ia primada de Ia raz6n centrada en el 
sujeto en una perspectiva metafisico-hist6rica. El tema mismo, en cambio, 
pertenece desde Hegel (y Kant) a los motivos centrales del discurso 
filos6fico de Ia modernidad. La crltica sostenida por Heidegger, empero, 
destruye Ia raz6n moderna al desenmascararla, con Nietzsche, como una 
subjetividad posefda por la ambici6n sin freno de la acumulaci6n de poder. 19 

Tambil!n desde el otro costado Horkheimer y Adorno, inspirindose en 
Nietzsche, descubren esta intrfnseca conexi6n entre Ia nod6n modema de 
raz6n centrada en el sujeto, la reducci6n del mundo circundante, antafto 
amenazador, a d6cil juguete de un yo volente y, por ultimo, esta misma 
noci6n de Yo como autoidentidad lograda a partir y por medio de esta 
sujeci6n. A diferencia de Heidegger, ambos autores ven en ello no la 
culminaci6n de la metafisica occidental, sino la marcha diall!ctica de la propia 
raz6n ilustrada, que habil!ndose separado de su contrario, el mito, retorna, 
convertida en fetiche de sf misma, a H Lo que nos interesa aquf no es, sin 
embargo, este exasperado diagn6stico que dos exiliados alemanes hacen del 
mundo moderno a la luz de Ia barbarie fascista, sino Ia conexi6n genl!tica que 
ellos descubren paradigrmticamente expuesta en el hl!roe homl!rico Odiseo 
entre constituci6n del Yo como autoidentidad del dominador, tanto de su 
propia naturaleza como de Ia exterior, hazaftas singulares de violenda a travl!s 
de las cuales el Yo realimenta su seguridad y subsistencia, y, por ultimo, epos 
heroico como reafirrnaci6n efectiva de esa autoidentidad debilitada. 

En el nive1 hanmro es Ia identidad del Yo basta tal punto una funci6n de Io no idbtioo, 
de los mitos disociados e inarticulaclos, que debe tomarla prestada a 6;tos. La forma 
interior de organizaci6n de Ia individualidad es atin tan dl:bil que Ia unidad de las 
aventuras pennanece algo exterior, Ia seruenda de elias ~ dada por el cambio de los 
~. los lugares de las divinidade:s locales, bacia doode los empuja Ia tempestad 
Toda vez que, m~ tarde, el Yo ba experimentado hist6ricamente un nuevo debi
litamiento, o toda vez que Ia exposici6n presupone tales debilidades en ellea.or,la 
narraci6o de Ia vida se ba cie:slml.do una vez ~ bacia una sucesi6n de aventuras. :.D 

18 Cp. Heidegger (1961), n, pp. 109-192, espec. 188 ss. 
19 Cp. Habermas (1985), pp . 16o-161. 

20 Cp. Horkheimer y Adorno (1947), p . 55; cp. p. 54 nota 5. 
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Estamos ahora en condiciones de formular una conclusi6n 
convincentemente fundada a partir de nuestro relato anterior sobre los 
supuestos del narrativismo. Como indicamos al prindpio, eran dos los 
elementos que, a nuestro juicio, lo constitufan: el concepto de 'acci6n 
singular' y el concepto del 'Yo' como autorreferencia narrativa. Hemos 
mostrado basta qu~ punto la nod6n de 'acd6n o evento singular' era algo 
ininteligible, solamente explicable como perduraci6n de un ideologema 
metafisico. Existe, ahora vemos, un segundo apoyo para esta curiosa 
supervivenda: la necesidad conceptual de su existenda como contrapartida 
negativa de un Yo positivo, que d~ sentido a! conjunto incoherente de 
eventos singulares en los que ejerce su voluntad de dominad6n. En efecto, la 
estructura narrativa no es nU5 que la imposici6n sobre la masa ca6tica de 
acciones singulares de las Irneas directrices de un Yo que va trazando 
senderos de 'sentido' como derroteros por los cuales ~1 alcanza su 
autorreconocimiento en cada hecho sucesivo de sujeci6n de lo otro. Como 
bien seiialan Horkheimer y Adorno, no es Ia compleja intriga lo que 
confiere, por vez primera, estructura narrativa a Ia mera sucesi6n de eventos, 
propia de Ia cr6nica. AI contrario, la mera sucesi6n es ya narraci6n, aun 
cuando primitiva, porque constituye el soporte de un Yo que se retro
alimenta y pervive como prindpio de organizaci6n y sujeci6n de lo que lo 
rodea. Para ello Ia sucesi6n es Ia forma apropiada, a mitad de camino entre el 
mito demoruaco y el sujeto calculante y manipulador de la Ilustrad6n. Por 
tanto, Ia unidad de sentido no reside en Ia intriga narrativa, sino en Ia 
referenda implicita de cada hecho, de por sf carente de sentido, a un Yo que 
los incorpora a su propia constitud6n. 

4 

Si nuestras consideraciones metahist6ricas basta el momento han sido 
consistentes y han podido dar cuenta de los supuestos prete6ricos que 
condicionan la propuesta narrativista, se pueden inferir de ellas las rms 
importantes limitadones que desde el comienzo afectaron su posici6n. Voy 
a resumirlas bajo los tres rubros siguientes, que creo fundamentales: (i) 

ambigOedad en el concepto de narrad6n; (ii) relativismo avalorativo, y (iii) 
defidencias en el concepto de raz6n. 

(i) 'Narraci6n' es el t~rmino para designar un recurso literario propio del 
g~nero ~pico y, a partir de ~ste, de toda epopeya, incluida la moderna 
novela. Desde Arist6teles a Barthes, los distintos te6ricos de la literatura han 
caracterizado sus elementos: unidad interior, selectividad, aspectos formales, 
etc. 21 Sin duda, algunos de estos elementos formales son comunes tanto a la 

21 Cp. Arist6teles, De arte poet., cap. 8, 1451•16-35; Barthes (1967), pp. 30 ss. 
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obra de ficci6n como a Ia descripd6n de las acciones humanas realrnente 
acaecidas, por lo que cada te6rico se ha visto obligado a establecer las 
semejanzas y diferencias de acuerdo a su propia visi6n de Ia realidad. Ahora 
bien, como seiiala con raz6n Finley, a pesar de sus detalladas descripciones 
de banquetes, batallas, etc., a pesar de sus predsas referendas a numeros 
exactos para marcar los dias o los aiios, todo lo que ocurre en la l!pica, en el 
rnito, fluye de Ia nada y desemboca en Ia nada: es decir, se trata de una 
narraci6n intemporal: ~Esa carencia de dimensi6n temporal se refleja 
tarnbil!n en otro sentido, a saber, en los caracteres individuales. La muerte es 
el gran tema de sus vidas, junto con el honor, del que l!sta es inseparable, y a 
menudo es el destino su principal poder impulsor. En esa forma, pero en 
ninguna otra, viven en el tiempo.n22 Curiosamente, tal es, en el fondo, Ia 
funci6n propia de todo relato, aun del hist6rico, mediante la transfiguraci6n 
produdda por el mero uso del pretl!rito indefinido, de acuerdo con Barthes: 

Su papel es el de Uevar la realidad a un punto y abstraer de la multiplicidad de los 
tiempos vividos y superpues:.os, un aao ve!bal p.uu, liberado de las raices exi<itendales 
de Ia experiencia y orientado bacia una relaci6n 16gica con otras acdones, otros 
procesos, el movimiento general del mundo: apunta a mantener una jerarquia en el 
imperio de los hechos. [. . .I Para ello (el prettrito indefinldo) es d instrurnento ideal de 
todas las construcciones de universos; es el tiemJX> ficticio de las cosmogonias, de los 
mitos, de las historias y de las novdas. Z3 

En otros tl!rminos, para una considerad6n que acenroa el car:1cter de la 
narraci6n como estructura, los propios rasgos estilisticos de ella, es decir, la 
simple acumulaci6n de hechos descriptos en pretl!rito indefmido dtstpa 
todo limite entre ficci6n y realidad, como los que un historiador como 
Finley, siguiendo a Arist6teles, cree poder aun trazar. Quien presta atend6n, 
en efecto, al famoso dictum aristotl!lico, segun el cual ~Ia poesfa es m:1s 
filos6fica y m:1s seria que la historian, encontrar:1 que Ia raz6n inmediatamente 
aducida por el estagirita envuelve un fuerte criteria ontol6gico, que es 
totalmente independiente de Ia narraci6n rnisma y de su estructura literaria. 
Pues Ia poesfa describe 'lo universal', es decir, aquello que sucede de acuerdo 
a un modelo necesarlo o prevtstble, mientras que la historia solamente 
describe 'lo individual' en el sentido de lo meramente azaroso, de lo cual, 
por lo tanto, no puede haber conocimiento en sentido estricto. En otras 
palabras, rnientras que lo universal aun en el sentido de lo previsible tiene un 
grado m:1s alto de ser por lo que hay conocirniento de ello, de lo individual y 
azaroso no hay m:1s que una existencia erritica e incierta y ning(in cono-

22 cp. Finley 09m. pp. 17-18. 

23 Cp. Barthes (1967), p . 31. 



cimiento. 24 Al privarse a la narrad6n como figura estillstica de todo soporte 
ontol6gico fuerte, lo que nos queda es, como en Barthes, una pura 
fantasmagoria o, como en L. Mink o H. White, un dilema insoluble. 

Los t~rminos predsos del dilerna han sido formulados por Mink en sus 
trabajos p6srumos sobre fLlosofia de la historia. Clertos fil6sofos, senala, 
proponen analizar un texto narrative como una conjunci6n l6gica de 
proposidones que se refieren al pasado, de modo tal que el valor de verdad 
de la narrad6n en su conjunto no seria mas que una funci6n del valor de 
verdad de cada una de las proposiciones at6micas que la constituyen. "El 
problema con el modele de la conjunci6n l6gica, sin embargo, es que no 
constituye en absolute un modelo de narrativa".25 El punta es que toda 
narraci6n contiene una infinitud de combinaciones posibles entre los 
distintos sucesos, las cuales, dejando intacta Ia verdad de las proposiciones 
b~sicas, presentan diferencias abismales en otros aspectos esenciales de la 
narraci6n, como por ejemplo, su coherencia intrfnseca. Tal comprobaci6n 
conlleva de modo inmediato dos consecuencias sumamente problematicas: 
en primer Iugar, deja abierta y sin respuesta posible la relaci6n entre la 
narraci6n como esquema estilistico y la estructura real de los aconte
dmientos narrados; en segundo y ultimo, la intrlga por medio de la cual cada 
historiador entrelaza narrativamente los hechos singulares no es, en ultima 
instancia, m~s que un recurso ficticio, literario, que depende de las 
preferencias del narrador.26 

Tal fue el punta de partida de H. White, quien lo ha elaborado con riqueza 
de detalles en una serie de trabajos aparecidos en los Ultirnos tres lustros.27 
Central en esta concepd6n de la historia es la nod6n de 'emplotment' como 
nucleo tanto cognitive como expresivo de Ia labor del historiador. En efecto, 
mientras que por un !ado provee un modele alternative para Ia explicad6n 
hist6rica, sustituyendo las !eyes causales por conexiones de 'intrigas' (plot
structures) entre los hechos, por el otro, tales intrigas en sus diversos 
modos, tr~gico, c6mico, etc., no pueden ser consideradas mas que como 
recursos ficticios, como tropos po~ticos que responden a una preferencia 
(en ultima instancia est~tica) del historiador. 28 El resultado es sintetizado por 
el mismo White de la manera siguiente: 

24 Cp. Arist6teles, De arte poet., cap. 9, 145Jb5-JO y Ia acertada interpretad6n de 
Clark (1975), p. 131 ss. 

25 Citado por H. White (1984), p. 22. 

26 Cp. Vann (1987), p . 12. 

27 Cp. H. White (1973), espec. pp. 11 ss.; (1984), espec. pp. 21 ss. 

28 Cp. H White (1973), pp. 12 ss.; (1984), pp 20 ss. 
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Si hay alguna 16gica que preside Ia transid6n desde el nivel de los hechos o 
acontedmientos en el discurso aJ de Ia narrad6n, tst.a es Ia 16gica misma de Ia 
figurad6n, o lo que es lo mismo, Ia tropologfa. Esta transid 6n se logra mediante Ia 
t:I"aropOSid6n de los hechos en el plano de Ia ficd6n literaria o, lo que desemboca en lo 
mismo, mediante Ia proyecci6n sobre los hechos de Ia estruc:tura de intriga (plot
stnletUre) de uno u 01ro de los gOx:ros de Ia oomposici6n literarla. <9 

A Ia luz de estaS afumadones, las protesras de aquellos historiadores que 
contemplan con inquierud 'el retorno al narrativismo' y ven en ello, como 
practica no solamente expositiva sino tambi~n heunstica que se esu exten
diendo en el gremio, un peligro para el car~cter cientlfico de Ia disciplina, 
enf~ticamente sostenido por los representantes de una historia de las 
grandes estructuras colectivas, aparecen, a mi juicio, plenamente justifi
cadas.30 Desde un fugulo distinto, en efecto, el narrativismo ha conducido a 
Ia concepci6n de Ia historia al mismo callej6n sin salida al que en el siglo 
pasado el historicismo Ia llev6. 

(ii) En Ia secci6n anterior estfu ya expuestos los antecedentes que deben 
desembocar inevitablemente en un relativismo con respecto a Ia pretensi6n 
de objetivldad de Ia historia. Pues si Ia denda hist6rlca consiste, en ultima 
instancia, de una serie ca6tica de acontedmientos singulares, por un !ado, y 
de un tropos po~tico que los organiza en referenda a un sujeto, expreso o 
~cito, de acuerdo con una intriga elegida seg(m el gusto del historiador, por 
el otro, iqu~ pretensi6n de verdad dentffica puede aun reclamar para si? Este 
relativismo epist~mico se potencia todavia ~s. en el caso de H. White, al 
aliarse con un relativismo avalorativo en Ia elecci6n de Ia figura literaria que 
presidin el tono de Ia lntriga: farsa, tragedia, etc. Tomando como ejemplo las 
famosas frases con las que Marx inicia El 18 brumarlo de Luis Bonaparte
"Hegel observa en alguna parte que todos los grandes hechos y personajes de 
Ia historia mundial ocurren, por asi decirlo, dos veces. E1 se olvid6 de aiiadir: 
una vez como tragedia, Ia otra como farsa"- H. White sostiene que no hay 
ninguna '16gica' que conduzca del establecimiento de los 'hechos' a su 
exposici6n como farsa, y que, por consiguiente, el sesgo farsesco que Marx 
imprime a los acontedmientos narrados proviene exclusivamente de Ia 
elecd6n previa del tropos aleg6rico de acuerdo con el cual seleccionar~ y 
conformar~ su material.3 1 No hay, pues, escape posible para lina 
consecuencia, a mi modo de ver, ~ devastadora aun que Ia del relativismo 
epist~mico, a saber: el mero gusto est~tico como el valor supraempirico que 
preside la elecd6n del 'tema' de Ia investlgad6n. 

29 Cp. H. White (1984), p. 24. 

30 Cp. Kocka (1984), pp. 398 ss. 
31 Cp. H. White (1984), pp. 23-25. 
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El problema de Ia avaloraci6n a priori como punto de partida 
imprescindible de toda investigad6n hist6rica, ya que solamente a trav~ y 
por ella se puede identificar Ia significad6n e importancia de un asunto 
hist6rico que sea digno de investigar, es decir, de aislar de Ia infmita sucesi6n 
de hechos contingentes, fue elaborado por H. Rickert, el fil6sofo 
neokantiano del sur alermn, y expuesto de modo basta hoy insuperable en 
los trabajos de M. Weber dedicados a Ia epistemologfa de las dendas 
sociales. Ahora bien, a pesar de su reconocido relativismo valorativo, Weber 
ja~s redujo estas avaloraciones ( Wertungen) a meras preferencias est~ticas 
del investigador, sino que las consideraba avaloractones culturales que 
compendiaban las ideas colectivas de una determinada cultura, las cuales y 
solamente elias podfan conferir significaci6n e importanda a las 
manifestadones individuates. Estas, a su vez, ja~s eran consideradas como 
meros acontecimientos, sino como constelactones de factores que 
interactuaban entre sf. Las conexiones causales, por lo tanto, que el 
historiador establece en su investigad6n con relad6n a Ia constelaci6n 
individual en cuest16n, s6lo son posibles por el hecho de que previamente se 
haya aislado y reconocido esa precisa constelad6n como un ejemplo 
particular de una avaloraci6n universal.32 Ahora bien, para Weber era 
justamente Ia existencia de estas avaloraciones lo que garantizaba Ia 
objettvtdad de las dencias sodales y no a1 rev~,33 La sustituci6n de estas 
avaloraciones intersubjetivas por meras preferendas est~ticas equivale, en 
realidad, a una renunda a la propia raz6n. 

(iii) En realidad, hemos estado tratando del problema de Ia raz6n y Ia 
historia desde el comienzo de estas consideraciones metahist6ricas o 
metacrlticas, pues tanto esa determinada concepd6n de Ia acd6n como, por 
un lado, una serie de eventos causalmente conectados entre sf y, por el otro, 
una serie de estados lnteriores cuya relaci6n es o trascendental o nula, como 
Ia noci6n de un Yo como fuente y garantla de toda unidad y certeza tanto en 
los pensarnientos como en las acciones, no son ~ que una contracara de 
una cierta noci6n moderna de raz6n, Ia raz6n subjetiva o lnstrumenta/.3~ 
Cierto es que para Kant Ia noci6n de raz6n es incompleta sin su extensi6n a1 
uso prnctico, exclusivamente l!tico y juridico. Pero es, como vimos, a partir 
de las aporias que se engendran en torno a Ia naturaleza ultima -
trascendente- de esta raz6n prnctica, que se engendran, precisamente, los 
conceptos dile~ticos de 'acd6n singular', 'voluntad subjetiva', 'Yo', etc. que 

32 Cp. M. Weber (1951), pp. 174-178; Al respecto, v~ase Guariglia (1986), pp. 33-34; 
240 ss., espec. 249-51. 

33 Cp. Weber (1951), p. 213. 
34 Cp. Horkheimer (1967), pp. 15 ss. 
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condicionan Ia posici6n narrauvtsta. Tras tsta, en efecto, como es 
expresamente admitido ya por Dray, hay una convicd6n no cuestionada: la 
de que toda objetividad, toda dentifiddad, toda ractonaltdad, en resumen, 
esu exclusivamente representada por el tipo de explicad6n nomol6gica 
expuesta en el esquema de Hempel y que todo desvfo de ~ste o toda 
intromisi6n de juidos valorativos es una cafda inevitable en una posid6n no 
objetivista y no racionalista, a pesar de la significad6n que ella tenga para la 
comprensi6n de Ia acd6n humana.35 

Sin duda, pocas nodones centrales de Ia filosofia y de Ia denda misma 
han entrado en una crisis tan profunda como Ia de 'radonalidad' y 'raz6n'. 
Pero Ia misma crisis pone de manifiesto que ya no se puede aceptar como 
unico modelo v~lido de 'raz6n' el ofreddo por el emplrismo 16gico que 
admite s6lo Ia causalidad humeana como unica conexi6n pasible de com
probaci6n objetiva entre los hechos exteriores considerados como puros 
eventos. Ya Dilthey en su ultima obra se esforz6 por encontrar una base rrms 
amplla que sustentara una raz6n comprenstva de las dendas hist6ricas y 
sodales junto a la raz6n te6rica de las dendas naturales. ~I hallaba esa base en 
la conexi6n de senti do entre 'vivencia, expresi6n y comprensi6n', que 
constiruye tanto el objeto propio de las nuevas dendas como el rasgo 
distintivo de Ia facultad radonal mediante la que accedemos a tJ.36 Pese a 
todas las debilidades de Ia tesis diltheyana, es innegable que, por una parte, su 
propuesta hada mayor justida al grado de desarrollo metodol6gico y de 
madurez discursiva alcanzado en Ia pr~ctica por las propias dendas en 
cuesti6n, y, por Ia otra, mostraba una receptividad rrms aguzada que la del 
actual narrativismo para la dimensi6n pragrrmtica y comunicativa de la raz6n 
intersubjetiva puesta en obra en nuestras relaciones interpersonales 
cotidianas, sobre cuya validez habr~ de apoyarse necesariamente toda 
'explicad6n comprensiva' de las acdones humanas, incluidas las del 
pasado.37 

Centro de Investtgactones Ftlos6ficas, CONJCET y 
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35 Cp. Dray 0964), pp. 21-40. 

36 Cp. Dilthey (1910), 86-88; Apel (1985), pp. 95 ss. 
37 Cp. Habermas (1968), pp. 178 ss.; (1981), pp. 220 ss.; Ape! (1979), pp. 224 y 257 ss. 
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