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PEIRCE, Ch. S., La lógica considerada como semiótica. Índice del 
pensamiento peirceano, Barrena, S. (ed.), Biblioteca Nueva, Madrid, 
2007, 162 pp. 

La lógica considerada como semiótica fue el título que Peirce puso a 
la memoria justificativa que acompañó a la petición de ayuda, finalmente 
denegada, que el mismo solicitó en 1902 a la Carnegie Institution para 
poder seguir adelante sin premuras económicas su inicial proyecto inte-
lectual. Posteriormente este mismo documento figura como el Manuscrito 
L 75 en la catalogación que Richard Robin hizo en 1979 de sus escritos. 
Por último, recientemente Joseph Ransdell ha llevado a cabo una peculiar 
tarea de descomposición y construcción del Manuscrito L 75, tratando de 
evitar las repeticiones innecesarias y de recomponer su sistemática 
original, una vez que pudo comprobar la existencia de otras cinco versio-
nes del mismo manuscrito, diferentes entre sí y no coincidentes con la 
versión original hasta entonces conocida, que sumaban un total de 495 
páginas, sin que al parecer Peirce se preocupara por terminar de perfilar la 
versión final de 85 páginas que presentó en 1902. Por su parte el Grupo 
de Estudios Peirceanos de la Universidad de Navarra, al que Sara Barrera 
pertenece, ha traducido y editado dicho manuscrito, que hasta ahora sólo 
era accesible a través de la web. 

A este respecto es conocido el carácter fragmentario, la proliferación y 
la dispersión de los escritos de Peirce, como si su autor nunca hubiera 
pretendido darles una redacción definitiva. Respecto al Manuscrito L 75, 
se trata de uno de los pocos lugares donde Peirce habría tratado de 
explicar de forma unitaria su peculiar modo semiótico de justificar la va-
lidez de la lógica, con la única excepción de las Harvard Lectures de 
1903. En ambos casos Peirce habría tratado de explicar la peculiar na-
turaleza de su propia filosofía pragmatista, o pragmaticista, como él pre-
fería denominarla, de la forma más directa y por extenso posible. En este 
sentido el Manuscrito constituye uno de los lugares preferidos por sus 
intérpretes para comprobar la pretendida continuidad o discontinuidad de 
su propia trayectoria intelectual. Contiene a este respecto numerosas refe-
rencias a las motivaciones suyas de la década de los 60 y 70 que le lle-
varon a desarrollar este proyecto programático pragmatista. Después se 
suele mostrar las discrepancias que generó, el estado actual de la cuestión 
y, finalmente, las posibilidades de desarrollo que espera llevar a cabo, en 
el caso de aprobarse el proyecto. Evidentemente el Manuscrito en la ma-
yoría de las ocasiones se convierte en un simple índice de las cuestiones a 
desarrollar, a modo de simple sugerencia y con referencias muy sumarias 
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respecto de su posible desarrollo posterior. De ahí el subtítulo de la 
publicación: Índice del pensamiento peirceano. Se trata de todos modos 
del lugar donde Peirce abordó de forma más explícita un gran número de 
cuestiones arquitectónicas de ordenación interna entre los diversos sabe-
res semióticos, precisamente aquellas que al final se han vuelto más polé-
micas entre sus seguidores.  

A este respecto el Manuscrito señala la teoría de las categorías como 
el eje central sobre el que basculan las diversas interpretaciones posibles 
del pragmatismo, tanto en el presente como a lo largo de la historia. De 
este modo la teoría de las categorías se acaba concibiendo como el lugar 
preferente de una posible articulación del uso teórico-práctico que se 
debería establecer entre la lógica, la ética y la propia estética o metafísica. 
En este sentido el Manuscrito analiza detenidamente el nudo gordiano 
donde confluyen tres problemas complementarios, que posteriormente 
Sara Barrena ha analizado de forma independiente en otra reciente mono-
grafía, a saber: los grados de creatividad de los distintos métodos heurís-
ticos, los tipos de intencionalidad propios de cada tipo de categorías y el 
peculiar alcance transcendental que ahora se sigue atribuyendo a la teoría 
semiótica de los signos y representaciones (Barrena, Sara; La razón 
creativa. Crecimiento y finalidad del ser humano, según C. S. Peirce, 
Rialp, Madrid, 2007). Evidentemente Peirce nunca pretendió dar una 
respuesta definitiva a estos problemas, pero señaló la vía a seguir a fin de 
poder prolongar este tipo de análisis. Precisamente en esto consiste el 
interés del Manuscrito L 75. 
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PENROSE, R., El camino a la realidad, Debate, Barcelona, 2006, 1471 pp. 

Aparece la traducción española de The Road to Reality, la obra más 
extensa del autor de La nueva mente del emperador. El matemático inglés 
no nos conduce en esta ocasión por los intrincados problemas de las re-
laciones mente-cerebro, sino al punto exacto de nuestro actual conoci-
miento de la realidad a partir de las matemáticas y la física. 

Penrose es un platónico, convencido de la existencia de las verdades 
matemáticas independientemente de sus descubridores. En este trabajo 


