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CRiTICA DE LIBROS 

A) PENSAMIENTO MEDIEVAL 

GAMA CAEIRO, Francisco, Chartularium Universitatis Portugalensis (1288-1537), volumen XI. 
Lisboa, Junta Nacional de Investigaqao Cientffica e Tecnol6gica, 1993, XVI+911 pp. 

El volumen XI del Chartularium Universitatis Portugalensis continua Ia magna obra iniciada 
en 1966. El presente volumen abarca el periodo comprendido entre los afios 1511-1520. El Dr. 
Francisco da Gama Caeiro advierte en el Pr6logo que ya tienen en preparaci6n los volumenes 
correspondientes a los afios 1521-1530 (volumen XII), 1531-1537 (volumen XIII) y un Suplemento 
(volumen XIV). 

El siglo XVI fue un momenta esplendoroso para Ia historia de Portugal, tanto en el plano 
polftico (fundaci6n del Imperio en Oriente, ocupaci6n de Africa, viaje de Fernando de Magallanes) 
como en el religioso ( evangelizaci6n cristiana de las colonias) yen el cultural (epoca del humanismo, 
con figuras estelares: Martfn Figueiredo, Francisco Cardoso, Manuel Tales, etc.). De ahf Ia riqueza 
documental que encierra este volumen. En total son 688 documentos los que aparecen transcritos en 
esta obra, Ia mayorfa de los cuales proceden del Archivo Secreta Vaticano. 

La obra contiene a! final un fndice cronol6gico que facilita enormemente el manejo de los 
documentos. Igualmente, Ia obra contiene un fndice analftico de personas, iglesias, lugares y 
Universidades que ayuda a encontrar con facilidad cualquier referencia. 

Para los estudiosos de Ia cultura espanola del siglo XVI, Ia consulta de este volumen puede ser 
de gran provecho, dadas las referencias que se hacen a personas y universidades espafiolas, en 
especial a Ia de Salamanca. JORGE M. AYALA 

CHA VERO BLANCO, Francisco de Asfs, Imago Dei. Aproximaci6n a Ia Antropolog[a teol6gica de 
San Buenaventura, Murcia, ITM, 1993, XVIII+281 pp. 

Francisco Chavero Blanco es conocido por sus trabajos sobre el pensamiento de san Buena ven
tura. En el afio 1988 coordin6 una publicaci6n colectiva titulada Bonaventuriana, dedicada a J.-G. 
Bougerol (Roma), el mismo que ahora prologa Ia obra de Chavero, en Ia que el autor recoge diversos 
trabajos suyos publicados anteriormente y que ahora ofrece unidos bajo Ia perspectiva antropol6gica. 

La obra esta dividida en dos partes y cada una contiene tres capftulos. En Ia prim era parte aborda 
Chavero el tema del «Simbolismo bonaventuriano», «El hombre imagen de Dios» e «Imago 
creationis, imago recreationis». En Ia segunda parte estudia «El conocimiento de Dios. Posibilida
des y lfmites», «Teologfa y antropologfa» y «Un ensayo sobre Ia filosoffa bonaventuriana». 
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El au tor pone el enfasis en el concepto de persona de san Buena ventura, que para el santo es ante 
todo un sujeto de salvacion. Esto obliga a plantearse la pregunta sobre el caracter autonomo de la 
filosoffa en san Buenaventura. La respuesta esta en consonancia con la version religioso-cristiana 
del santo: «al final de su carrera literaria, B uenaventura ha pretendido mostrar que en Cristo est an 
todos los tesoros de la sabidurfa y de la ciencia. Ir a los saberes de los filosofos es ir a las aguas del 
Mar Muerto, abandonando las aguas vivas de Siloe. En aquellas no se encuentra la ciencia de la 
salvacion» (p. XV). No serfa legftimo, por tanto, en el estudio de san Buenaventura desligar la 
pregunta filos6fica de la pregunta teologica, porque el pensamiento de Buenaventura dice relacion 
esencial al acontecimiento central de la historia humana: Cristo. Aparentemente, parece que esto 
supone una restriccion del pensamiento, sin embargo no es asf, porque la fe amplfa el horizonte 
comprensivo del hombre abriendole a otras profundidades. Chavero pone como ejemplo la idea 
bonaventuriana de las cosas como huellas de Dios, una idea que Ianza al creyente a la lucha por la 
defensa de la naturaleza y de los derechos del hombre. 

La obra esta publicada por el Instituto Franciscano de Murcia, en el que imparte su docencia el 
profesor Chavero. Alabamos el empefio puesto por este prestigioso franciscano en la elaboracion de 
una obra que servira para mantener vivo el estudio de un pensamiento antiguo en el tiempo pero 
siempre sugerente. JORGE M. AYALA 

FOLLON, J. y J. McEVOY (editores), Actualite de Ia pensee medieval e. Rente if d'articles, Lovaina 
la Nueva, Institut Superieur de Philosophie, Ed. Peeters, 1994, VIII+360 pp. 

Esta coleccion de trabajos constituye el numero XXXI de la conocida coleccion Fil6sojos 
medievales de Ediciones Peeters. Los dos editores, ambos de la Universidad de Lovaina, escriben 
una introduccion titulada Apologfa del pensamiento medieval (pp. 1-16), donde explican el credito 
que ha tenido el pensamiento escolastico, especialmente en orden a la legislacion catolica y las 
diferentes posturas actuales, tratando de buscar donde esta lo especffico y lo caracterfstico del 
espfritu escolastico, su originalidad. Despues de esta interesante introduccion se publican los 
trabajos divididos en 4 secciones. Secci6n 1: La filosojfa y los estudios.medievales, con los trabajos 
de F. Van Steenberghen, «Orfgenes del Instituto de Estudios Medievales de Lovaina la Nueva»; J. 
Follon, «Los estudios de filosoffa medieval en el Centro De Wulf-Mansion»; J. Brams, «El 
Aristoteles latinus, balance de una edicion internacional». Secci6n II: La jilosojfa medieval y la 
cultura: J. McEvoy, «La filosoffa medieval, la civilizacion y la cultura medieval»; Carlos Steel, «La 
filosoffa medieval como expresion de una epoca». Secci6n III: El metoda en los pensadores 
medievales: W. Rosemann, «Historia y actualidad del metodo escolastico segun Grabmann»; L. 
Rizzerio, «Las fuentes orientales y occidentales en R. Grosseteste»; J. McEvoy, «El maestro Pedro 
de Irlanda, profesor de la Universidad de Napoles». 

Todos estos autores son profesores de la Universidad lovaniense. La Secci6n IV y ultima 
contiene ocho trabajos sobre estos temas: «Procreacion humana y filiacion en san Agustfn» (W. 
Rosemann); «La amistad en orden ala felicidad en san Agustfn» (E. Cassady, Dublin); «La felicidad 
filos6fica en Boecio y Dante» (M. Lluch-Baixauli, Navarra); «Las etapas en el descubrimiento de 
la infinitud divina en el siglo XIII» (A. Cote, Otawa); «El orden politico en santo Tomas» (J. 
Martinez Barrera, Mendoza, Argentina); «Ser y belleza en santo Tomas» (P. Dasseleer, Lovaina); 
«La univocidad del ser y la problematica del infinito en Escoto» (J.M. Counet, Lovaina); «Nicolas 
de Cusa entre la Edad Media y el Renacimiento» (J.M. Counet, Lovaina). 
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Tal es el contenido de este interesante libro donde se comenta el aprecio y el valor actual de la 
filosoffa medieval. Se trata de comunicaciones presentadas en 1992 en la celebracion del 25 
aniversario de la creacion del famoso centro lovaniense De Wulf-Mansion. Otras comunicaciones 
son trabajos confeccionados en ese celebre centro medievalista. VICENTE MUNOZ DELGADO 

AMOR RUIBAL, Angel, Los problemas fundamentales de Ia filosojfa y del dogma. Torno III. 
Edicion crltica al cuidado del prof. D. Carlos Balifias, Santiago de Compostela, 1993, 529 pp. 

Esta celebre obra de Amor Ruibal se estaba publicando en el Consejo Superior de Investigacio
nes Cientfficas de Madrid bajo la direccion de Saturnino Casas Blanco, cuya muerte inesperada 
interrumpe la edicion despues de publicado el t. II (Madrid, CSIC, 1974). Un equipo de investiga
dores dirigidos por el gran conocedor del tema D. Carlos Balifias y auspiciado por la Xunta de Galicia 
quiere continuar la edicion madrilefia con el mismo formato y parecida letra, aunque mejorando 
muchos aspectos, como las citas en 14 idiomas, ademas del castellano. Lleva un breve prologo de 
Manuel Fraga Iribarne. 

Este tomo tercero abarca los tomos IV y V de la edicion del autor, que ahora se han unificado 
en capftulos, tftulos y numeracion. Son algunas mejoras sobre parte del texto dejado por S. Casas 
Blanco. Lo importante es que se respeta al maximo el texto original. 

Los problemas que aquf ventila el canonigo de Santiago son de historia crftica de la filosoffa 
griega en la patrfstica y en la escolastica y su readaptacion al conocer teologico y mfstico del 
cristianismo, atendiendo especialmente a los elementos platonicos y platonizantes basta el cap. VI. 
Sigue luego (caps. VII-XVI) la vision y sistematizacion cristiana de la Divinidad, pruebas de su 
existencia, su relacion con el universo. Los tres ultimos capftulos son de peculiar interes al estudiar 
la orientacion filos6fica de los sistemas de teologfa trinitaria, comparando la teorfa griega y latina. 
Lleva al final un buen fndice de autores de los capftulos. 

Amor Ruibal es uno de los mayores filosofos y teo logos del pensamiento espafiol del siglo XIX 
y una edicion de su obra fundamental, como la presente, es una necesidad clamorosa. No hay 
tampoco un autor eclesiastico que haya heci1o una crftica tan aguda de la mala integracion de la 
filosoffa griega en el cristianismo. Descubiertas las inconsistencias de esa sfntesis de cristianismo 
y filosoffa griega, Amor Ruibal prepara el camino para la exposicion de su propio pensamiento, el 
correlacionismo, que se iniciara en esta nueva edicion en el tomo V, que era el VIII de la edicion 
original del autor. El entusiasmo de Carlos Balifias y de la Xunta de Galicia parecen asegurar la 
continuidad de este gran preyecto que merece el reconocimiento de todos. VICENTE MUNOZ 
DELGADO -

SANTIAGO-OTERO, Horacio (coord.), Dirilogo filos6fico-religioso entre cristianismo, judafsmo 
e islamismo durante la Edad Media en Ia Peninsula Iberica, Turnhout, Ed. Brepols, 1994, 
XI+507 pp. 

El afio 1492 es una fecha clave en la historia de Espana: el descubrimiento de America y el afio 
de la expulsion de los judfos del territorio espafiol. Esta doble circunstancia fue motivo de que en 
1992 (V Centenario) se celebrasen congresos y jornadas de estudio sobre ambos acontecimientos. 
La Sociedad Internacional para el Estudio de la Filosoffa Medieval organizo en el real Monasterio 
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de El Escorial (Madrid) un coloquio internacional sobre uno de los aspectos mas llamativos de Ia 
Edad Media espanola: Ia convivencia de las tres culturas (cristianos, musulmanes y judfos) en suelo 
espanol. El tftulo del coloquio fue: Didlogo filos6fico-religioso entre judafsmo, cristianismo e 
islamismo durante Ia Edad Media en !a Peninsula Iberica. Allf acudieron verdaderos especialistas 
para analizar este fenomeno de Ia convivencia interreligiosa de los espanoles. La participacion de 
historiadores extranjeros muestra que este fenomeno ha trascendido nuestras fronteras y que encierra 
aspectos validos para nuestros dfas. 

Ellibro recoge 22 ponencias. Las comunicaciones no han sido incluidas. Abre Ia lista R. Barkai 
(Tel-Aviv) sobre el dialogo filos6fico-religioso en el seno de las tres culturas ibericas, distinguiendo 
entre disputa erudita, dialogo popular y dialogo imaginario. M. de Epalza (Alicante) se centra en Ia 
figura de Jesus como figura central del cristianismo, objeto de rechazo por el judafsmo y de 
veneracion reductora en el Islam. Maribel Fierro (Madrid) estudia Ia literatura polemica musulmana 
contra el judafsmo y el cristianismo. Jose Marfa Soto Rabanos (Madrid) plantea el tema de Ia 
conversion de los moras y judfos por parte de los cristianos. Charles Lohr (Friburgo de Brisgovia) 
estudia Ia obra de Ramon Lull Ars generalis ultima como un in ten to de lograr Ia concordia religiosa 
entre los pueblos del mundo. Adel Sidarus (.Evora) analiza el Livro da Corte Impe]'(t/ (siglo XVI), 
una apologia tripartita del cristianismo frente a los paganos, los judfos y los musulmanes. J.R. Dfez 
Antonanzas (Puerto Rico) estudia Ia autorfa de Rabf Samuel el marroquf de dos obra polemicas: 
Messiae praeterito y Disputatio Abutelib Sarraceni et Samuel is iudaei. Sabre Ia ultima de estas dos 
obras se pronuncia tambien Klaus Reinhardt (Treveris). Albert Zimmermann (Colonia) dice en su 
articulo acerca del dominico catalan Ferrer de Espana (siglo XIII), comentador de Aristoteles y de 
Averroes en Parfs, que es un testigo comprometido de lo mismo que esta teniendo Iugar en El 
Escorial. Eusebio Colomer (Barcelona) analiza Ia controversia islamo-judeo-cristiana en Ia obra 
apologetica del dominico Ramon Martf (siglo XIII), autor del famoso Pugio fidei. La profesora 
Maria Candida Monteiro Pacheco (Oporto) descubre en algunos autores medievales portugueses Ia 
fundamentacion tradicional del sentido de paz como orden social. El catedratico Luis Suarez 
Fernandez (Madrid) se fija en las relaciones interculturales que se crearon en Espana a rafz de Ia 
desintegracion del califato de Cordoba. Gilbert Dahan (Parfs) eiplica como en las polemicas judeo
cristianas los argumentos nose apoyaban tanto en Ia ratio segun el uso'tradicional de san Anselmo 
o santo Tomas sino en Ia forma argumentativa de autores como Pedro Alfonso, Ramon Martf y 
Bernardo Oliver. Antonio Vinayo Gonzalez (Leon) centra Ia polemica judeo-cristiana en Ia ciudad 
castell ana de Le6n durante el siglo XII, vista a traves de Ia obra Concordia de Martfn de Ia Santa Cruz 
(m. 1203). Sonia Fellous-Rozenblat (Parfs) hace un analisis de Ia Biblia de Alba, traducida del 
hebreo al castellano por el rabino Moises Arragel de Guadalajara (1430) para uso de los cristianos. 
Rafael Ramon Guerrero (Madrid) destaca las reiaciones cristiano-musulmanas a traves de Ia 
filosoffa, y Joaqufn Lomba Fuentes (Zaragoza) sen ala las diferencias entre Ia Escue! a de Traductores 
de Toledo y los centros de traductores existentes en el Noreste espanol (Araa6n Cataluna 

b ' ' 

Provenza). La evolucion de Ia polemica anti-isiamica en los teo logos espanoies del primer Renaci-
miento es presentada por Miguel Angel de Bunes Ibarrea, y Camilla Adang (Nimega) muestra en Ia 
polemica antijudfct del teo logo musulman Ibn Hazm de Cordoba (m. I 064) que existen indicios para 
pensar que algunos judfos de Ia secta carafta, llevados de su hostilidad a Ia secta de los rabinistas 
ofrecieron al teologo musulman algunos datos que despues este aprovecho para su polemic~ 
antijudfa. Albert Nader (Montreal) senala que Anselmo de Turmeda, autor de Ia Disputa del asno, 
se sirvio para componer su obra de las cartas de los Hermanos de Ia Pureza. Finalmente, Francisco 
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da Gama Caeiro (Lis boa) constata Ia presencia de las ideas de Raimundo Lulio (siglo XIII) en Ia obra 
Leal Conselheiro del rey Dom Duarte. 

Esta obra colectiva reviste capital importancia para Ia historia de Ia filosoffa medieval en Ia 
Peninsula Iberica, pero tambien para cualquier historiador que quiera conocer en buenas fuentes 
como fue verdaderamente Ia convivencia interreligiosa e intercultural de los espanoles durante Ia 
Edad Media. JORGE M. AYALA 

EPALZA, Mfkel de, Fray Anselm Turmeda ('Abdallah al-Taryuman) y su po!emica islamo
cristiana. Edici6n, traducci6n y estudio de Ia Tuhja. Nueva presentacion y prologo por Marfa 
Jesus Rubiera Mata, Madrid, Hi peri on, 1994, XXIV +518 pp. 

«Si Ia Chretiente est, fondamentalement, 1' acceptation et 1' imitation du Christ, avant 1' acceptation 
de Ia Bible, en revanche, !'Islam est !'acceptation du Qor'an, avant !'imitation de Mahomet. Et cela, 
conformement aux declarations expresses du prophete Mahomet lui meme qui a enseiane avec 
. . b 

InSistance les versets, marquant Ia dependance stricte (et l'inferiorite) ou sa personne etait placee a 
l'egard de son mandat» (Essai sur les origines du lexique technique de !a mystique musulmane, 
nouvelle edition revue, Parfs, J. Vrin, 1968, p. 139). Estas palabras del ilustre arabista Louis 
Massi?non reflejan Ia doble concepcion que cristianos y musulmanes tuvieron de su propia religion 
y explican, en parte, Ia actitud de polemica que mantuvieron los unos con los otros, des de el momenta 
en que ambas comunidades religiosas tuvieron mutuo conocimiento. Una actitud que dio Iugar a un 
genera especial de escritura, Ia literatura de poiemica, en Ia que se trata de mostrar Ia excelencia de 
Ia propia religion frente a Ia condena que se hace de Ia contraria. Hay noticias biograficas en las que 
se alude a no menos de una docena de libros escritos durante el siglo II/VIII, aunque el primero que 
se ha conservado es el Kitab al-d'in wa-1-dawla («De Ia religion y del Estado» ), de 'All b. Rabban 
al-Tabarl, nestoriano convertido al Islam antes del ano 850. En ai-Andaius, Ia primera obra de 
polemica conservada es el Fisal del c01·dobes Ibn Hazm (m. I 063 ), aunque pudieron existir otras 
anteriores. 

Dentro de este genera literario, una de las obras que mas importancia ha tenido, tanto por Ia 
personalidad de su autor, como por su relevancia posterior, es Ia Tuhfa de Anselmo Turmeda (m. 
1423), cristiano convertido a! Islam en 1387. La edicion, traduccion castellana y estudio de esta obra 
del fraiie ~allorqufn constituyo el objeto de Ia tesis doctoral del Dr. Mfkel de Epalza, catedratico de 
Estudios Arabes e Islamicos de Ia Universidad de Alicante, uno de nuestros mejores islamologos 
actuales. Publicada en Romaen 1971, hoy ve Ia luz su segunda edicion, en publicacion de Ediciones 
Hiperion, con una presentaci6n de Ia tam bien catedratica de Estudios Arabes e Islamicos de Ia misma 
universidad, Dra. Marfa Jesus Rubiera Mata, y con una «Puesta al dfa bibliografica sobre Turmeda 
(1967-1992)» realizada por el propio Epalza. 

En Ia primera parte, el autor nos ofrece un estudio historico, ideologico y literario de Ia Tuhja, 
mientras que Ia segunda contiene el texto crftico, Ia traduccion y notas. Dividido en tres partes el 
texto de Turmeda, Ia parte polemica constituye Ia tercera de elias, que cuenta con nueve capftulos, 
en los que su au tor lleva a cabo su refutacion de los cristianos -damarahum Allah («que Dios los 
aniquile» )-, analizando los Evangelios, las divers as sectas cristianas, sus dogmas, el sfmbolo de Ia 
fe, Ia figura de Jesus, los reproches que los cristianos dirigen a los musulmanes y, en fin, confirmando 
el caracter profetico de Mahoma. 
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aspectos validos para nuestros dfas. 
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fundamentacion tradicional del sentido de paz como orden social. El catedratico Luis Suarez 
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Provenza). La evolucion de Ia polemica anti-isiamica en los teo logos espanoies del primer Renaci-
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da Gama Caeiro (Lis boa) constata Ia presencia de las ideas de Raimundo Lulio (siglo XIII) en Ia obra 
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EPALZA, Mfkel de, Fray Anselm Turmeda ('Abdallah al-Taryuman) y su po!emica islamo
cristiana. Edici6n, traducci6n y estudio de Ia Tuhja. Nueva presentacion y prologo por Marfa 
Jesus Rubiera Mata, Madrid, Hi peri on, 1994, XXIV +518 pp. 
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. . b 
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Ni que decir tiene que tanto en Ia primera parte de estudio, como en Ia cuidadosfsima edicion 
y notas, Mfkel de Epalza nos muestra su mucho saber y su buen hacer. Y a en su dfa Ia obra fue 
magnfficamente acogida y merecio los mejores elogios de los estudiosos hispanos y extranjeros. 
Bastarfa copiar solo parte de cuanto entonces se dijo para poner de manifiesto Ia excelencia del 
quehacer de Epalza. Por ello, solo queremos aquf senalar Ia importancia que Ia obra tiene en el 
terreno de Ia controversia islamo-cristiana y reconocer el perfecto trabajo de Epalza. EI lector 
interesado en Turmeda yen Ia Iiteratura de controversia se beneficiara, sin duda, de Ia nueva edicion 
de este clasico. RAFAEL RAMON GUERRERO 

GARCIA CUADRADO, J.A., Hacia una senuf~lfica realista. Lafilosojfa dellenguaje de San Vicente 
Ferrer. Pamplona, Eunsa, 1994, 337 pp. 

Despues de Ia gran sfntesis filosofica y teologica del siglo XIII, se pas a en el XIV a Ia reflexion 
Iingiifstica, a! analisis logico de las proposiciones. En este ambiente filosofico dominado por el 
Iogicismo nominalista aparece Ia figura del dominico valenciano Vicente Ferrer (1350-1419) con 
dos tratados filos6ficos por mucho tiempo olvidados, procedentes de su etapa docente en Lerida: 
Quaestio De Unitate Universalis y el Tractatus De Suppositionibus. Ambos suponen un esfuerzo por 
recuperar el alcance ontologico del lenguaje. EI primero se ocupa del problema de los universales 
desde una perspectiva realista moderada y el segundo, mas interesante, se propone realizar un 
estudio de Ia naturaleza y clases de suppositio. Las ip.fluencias Iogicas sobre Vicente Ferrer, segun 
nos cuenta el autor, son Guillermo de Shyreswood y, sobre todo, Burleigh, aunque se alejara de las 
posturas extremas de este y del nominalismo de Ockham. Tambien parece haber influencia de Petrus 
Hispanus. La influencia filosofica mas importante es Ia de Tomas de Aquino. Como senala el autor 
de este importante trabajo, no solo para conocer la obra del valenciano sino los aspectos mas 
relevantes de Ia semantica medieval, Ferrer recoge gran parte de Ia tradicion Iogica anterior 
reformulandola desde un punto de vista realista modeqdo, fie! a Tomas de Aquino. El resultado es 
una semantica cuyo clave es Ia suposicion con aportaciones de gran interes. 

EI trabajo consta de una introduccion y siete capftulos. EI prirriero trata de los antecedentes 
filosoficos de Vicente Ferrer y realiza en el un estudio de las propiedades de los terminos, 
especialmente de Ia suposicion y sus clasificaciones, en los mas importantes Iogicos medievales: 
Shyreswood, Petrus Hispanus, Ockham y Burleigh. EI capftulo segundo se ocupa de Ia suposicion 
en Ferrer. Parte de una critic a a Ia definicion anterior y propone la suya propia. La suposicion es una 
propiedad del termino sujeto que adquiere a! compararse con el predicado dentro de Ia proposicion. 
De ella saca cinco importantes consecuencias: 1) Ia suposicion es una propiedad del sujeto; 2) Ia 
definicion de suposici6n como «Ia acepcion o uso del termino por algo [ ... ]» es Ia menos adecuada; 
3) el predicado no supone; 4) ninguna parte de los extremos de una proposicion compleja como 
«homo est animal» est propositio inc/efinita puede suponer porIa misma causa que el todo del sujeto. 
Asf, Ia oracion simplehomo est animal es el sujeto de Ia oracion compuesta, que tiene su propia 
suposicion, aunque en esta misma oracion simple, tomada independientemente, el sujeto homo tiene 
su propia suposicion distinta; 5) ningun termino supone fuera de Ia proposicion. En el capftulo 
tercero trata de las distintas clases de predicacion y suposicion en Vicente Ferrer, cuya clasificacion 
es mas compleja que las anteriores. EI cuarto capftulo se ocupa de Ia designacion y Ia significacion. 
EI significado Io posee el termino por sf solo mientras la suposicion solo se da en el sujeto de Ia 
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proposicion. Suposicion y significado estan cerca mutatis mutandis de los conceptos fregueanos de 
Bedeutung y Sinn. Para Ferrer todo termino supone siempre su significado. Trata aquf de Ia 
distincion entre suposicion comun y discreta. EI termino comun hombre designa de otro modo que 
el singular o discreto Socrates. El reconocimiento de dos modos de significar distintos, concreto y 
comun, es una aportacion original de Ferrer que enriquece Ia semantica medieval en Ia Ifnea realista 
frente a Ia teorfa unfvoca del significado de Ockham. En el capftulo quinto analiza Garcfa Cuadrado 
los fundamentos del realismo filos6fico de Ferrer, en el sexto estudia el concepto de ciencia 
ferreriano que sigue de cerca Ia gnoseologfa tomista de Ia abstraccion y la teorfa del silogismo 
demostrativo aristotelico. Solo Ia proposicion de sujeto con suposicion naturales capaz de dotar a! 
silo gismo de valor cientffico. Por eso Ia llama suposici6n demostrativa. El capftulo septimo trata de 
Ia influencia de Ia teorfa de Ia suposicion en Ia escolastica y logica posterior. Dentro de esta ultima, 
Garcfa Cuadrado encuentra similitud entre la suposici6nnatural de Ferrer y el «tercer rei no, objetivo 
y no real» (Sinn) de Frege, Io mismo que Ia distincion entre suposicion material connin y discreta 
encuentra eco en Ia distincion de Peirce entre type-sign (nombre de un signo de clase) y toke-sign 
(nombre de un signo particular). DIEGO AISA MOREU 

MIRALBELL, Ignacio, El dinamismo volwztarista de Duns Escoto. Una transformaci6n del 
aristotelismo. Pamplona, Eunsa, 1994, 14x19 em. 

EI autor de este estudio tiene el merito de haber mirado a Duns Escoto en Io mas arriscado y, 
a Ia vez, en Io mas decisivo de su concepcion metaffsica. (.Ha Iogrado su in ten to? Desde este primer 
acercamiento a! mismo nos vemos obligados a decir que no. Lo advertimos en discrepancia con los 
congresos internacionales en los que venimos dandonos cita quienes nos preguntamos en serio por 
el pensamiento del gran doctor. Del contenido de estos congresos apenas se toma conciencia en esta 
obra. Es un grave silencio que debiera ser subsanado en el futuro manejo de Ia bibliograffa escotista. 

Una primera actitud, inaceptable por parte nuestra, Ia propone el autor a! darnos el tema de otro 
estudio sobre Escoto. He aquf su programa: «El tema del concepto de ente y su univocidad, queda 
pospuesto (aquf) para Ia ulterior publicacion, porque ami entender esa cuestion en Escoto es una 
cuestion gnoseologica» (p. 19). Tenemos que discrepar de este aserto porque en Ia metaffsica de 
Escoto el tema del ens univocum, no tanto es gnoseol6gico, como archimetajfsico. El ens univocum, 
realizado en los modos intrfnsecos de infinito y finito, que vienen a ser transcendentales disyuntos 
del mismo, da con Ia clave de su metaffsica en la interpretacion de Ia realidad. La concepcion 
escotista del Ens Infinitum viene a ser paralela a! ipswn esse subsistens del tomismo. Y nadie niega 
vigor metaffsico a esta concepcion. 

Peor aun es que Ia interpretacion antiescotista de nueetro autor no tome conciencia de cuan 
diversa es Ia metaffsica de santo Tomas y Ia de Aristoteles, pese a su fastidiosa tendencia a 
unificarlas. E. Gilson muestra de modo palmario en su obra L' erre et !'essence que Aristoteles 
propone Ia metaffsica de Ia ousfa. En esta metaffsica Io primario es Io esencial, Io quiditativo, Io 
especffico, que se va repitiendo en los seres concretos, presidido todo por el movimiento circular sin 
principio ni fin. Santo Tomas, que acepta esta metaffsica en el plano de Ia esencia, Ia completa en 
el plano del esse, que es «actualitas omnium actuum [ ... ] pe1jectio pe1jectionum» (De pot., VII, 2 
ad 9). Esta concepcion del esse es impensable dentro de Ia metaffsica aristotelica. Lo enorme del 
caso, contra la tesis central de esta obra, es que Escoto se halla mas inserto en Ia metaffsica de Ia 
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propone Ia metaffsica de Ia ousfa. En esta metaffsica Io primario es Io esencial, Io quiditativo, Io 
especffico, que se va repitiendo en los seres concretos, presidido todo por el movimiento circular sin 
principio ni fin. Santo Tomas, que acepta esta metaffsica en el plano de Ia esencia, Ia completa en 
el plano del esse, que es «actualitas omnium actuum [ ... ] pe1jectio pe1jectionum» (De pot., VII, 2 
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ous{a, propuesta por Aristoteles, que Santo Tomas con su metaffsica del esse. Frente a esta 
metaffsica Escoto propone Ia metaffsica de las esencias y de los grados del ser, Ia cual sintetiza en 
la contraposicion del Ens Infinitum, en quien la esencia y Ia existencia se identifican, y el ens finitum, 
cuya esencia eterna en la mente divina pasa a la existencia por la voluntad libre de su Hacedor. 

Largo ha sido el preambulo ala presentacion de la obra. Pero lo juzgamos clave para una recta 
interpretacion de la misma. Se halla dividida en cinco capftulos. A tres de ellos hacemos especial 
referencia por abordar los dos ultimos temas muy precisos de la psicologfa antropologica: las 
potencias del alma en su esencia y en su distincion, y la actuacion respectiva de la inteligencia y del 
objeto en el conocer. Ni uno ni otro decide en los agitados problemas de los tres importantes puntos 
metaffsicos desarrollados anteriormente. 

El primer punto cuestiona la mentalida'd de Escoto sobre el acto y la potencia frente a 
Aristoteles. Si para este tiene primacfa metaffsica el acto sobre Ia potencia, para Escoto serfa lo 
contrario. Para que se vea, con todo, que el tema es mas complejo de como aquf se propone, acotamos 
este texto de Escoto en que hace suyo el pensamiento del filosofo griego: «<dem habetur IX 
Metaphysicae cap. 7, ubi vult quod actus est prior potencia, non solum tempore et ratione, sed etiam 
substantia, hoc est, perfectione» (Quaest. quod!., XIII, Bac, p. 448). 

El segundo pun to analiza Ia cuadruple causa en Aristoteles. Pero discrepamos de Ia ponderacion 
que hace de la causalidad eficiente. Nos atenemos a E. Gilson cuando escribe sobre Aristoteles: «[ ... ] 
Ia notion de cause efficiente se trouve a ce point obliteree, Ie probleme de I' origine radicale des 
choses n'ait pas trouve ou se poser» (L'etre et !'essence, 2.a ed., p. 64). 

Por lo que toea a! tercer pun to discrepamos con cierto radicalismo. El in ten to de hacer ascender 
el voluntarismo escotista basta Ia misma esencia divina, se aviene bien con estas frases infundadas 
de Ortega y Gas set: «Dios existe yes lo que es porque qui ere, y nada mas. Solo asf es verdaderamente 
principia de sf mismo y de todo. En sum a: Dios es voluntad, pura voluntad» (En tonzo a Cali! eo, X). 
No es por esta vfa por donde se nos hara inteligible el diffcil Juan Duns Escoto, justamente 
beatificado en nuestros dfas. 

Pese, con todo, a los reparos que hemos hecho a Ia obra, damos el parabien a su publicacion por 
\ 

el clima de alta metaffsica que se respira en ella. Para recordarel deseo de X. Zubiri: «Esperemos 
que Espana[ ... ] se decida alguna vez a elevarse a conceptos metaffsico's». ENRIQUE RIVERA DE 
VENTO SA 

WEISHEIPL, James A., Tomas de Aquino. Vida, obras y doctrina. Pamplona, Eunsa, 1994, 459 pp. 

Nos hallamos ante una extensa y dens a monograffa, de excepcional importanciapara adentrarnos 
con plenitud crftica y actual en Ia vida, evolucion intelectual y obras de santo Tomas de Aquino. 

Su autor, James Athanasius Weisheipl (1923-84), es un dominico canadiense, dotado de gran 
formacion cientffica, filos6fica y teologica. Es doctor en Teologfa (Roma) y en Filosoffa Medieval 
(Oxford). Asimismo es maestro en Sagrada Teologfa (lo que equivale al maximo reconocimiento por 
parte de su orden). 

Fue Professor de Historia de Ia Ciencia Moderna en el Instituto Pontificio de Estudios 
Medievales de Toronto (fundado por Etienne Gilson). Asimismo fue director de Ia Seccion 
americana de Ia Comision Leonina, encargada de Ia edicion crftica de las obras de santo Tomas. 

Gran conocedor de Ia ciencia medieval, dedico sus tres primeros libros a Ia ffsica medieval. 
Tuvo predileccion, por otra parte, por Alberto Magno, ademas de por santo Tomas. Asf, en 1980, 
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publico Thomas d'Aquino and Albert his Teacher, obra en Ia que «no puede ocultar sus preferencias 
por Alberto en materias relacionadas con Ia ffsica, compatible con un gran respeto y un excelente 
conocimiento de Ia sfntesis metaffsica de Tomas» (pr6logo de Ia obra que criticamos). 

Pero su publicacion mas celebre es su monograffa: Friar Thomas d'Aquino: His Life, Thought, 
and Work. Esta obra es «Ia que mas prestigio le dio, con un reconocimiento unanime y universal» 
(afirmacion del profesor Saranyana, en el prologo de Ia edicion espanola). 

Por ello fue editada en Austria, Francia, Italia, Inglaterra y America (2 ediciones). 
Y, por fin, aparece ahora en Espana, en edicion a cargo del antedicho Josep-Ignasi Saranyana, 

profesor ordinaria de Historia de Ia Teologfa de Ia Universidad de Navarra. AI Dr. Saranyana Io 
hemos podido conocer, por cierto, en Zaragoza, con motivo del reciente II Congreso Nacional de 
Filosoffa Medieval, en el que presento una magistral ponencia sobre «Los orfgenes del Espiritu 
Laico». En esta el profesor Santanyana calificola monograffa de Weisheipl como Ia mejor biograffa 
genetico-historica de santo Tomas de Aquino. Saranyana nos presenta una edicion acomodada para 
lectores de lengua castellana; con notas especiales y bibliograffa actualizada. Ademas recoge las 
obras de santo Tomas traducidas a! espanol. 

El autor concibio esta obra en Toronto, el 28 de enero de 1973, fiesta de santo Tomas, como 
homenaje a! santo, en el septimo centenario de su fallecimiento y Ia publico en 1974; en 1983 
aparecio una segunda edicion ampliada. 

Se trata de una biograffa muy crftica y, como indicabamos, genetico-historica, en Ia que se 
presenta una sfntesis tomista de forma «diacronica». 

Es, ademas, biograffa muy aquilatada, en Ia que, si es preciso, se da un «vuelco» y se tercia en 
muchas cuestiones y lugares comunes. Por ejemplo: se «desmitifica» el secuestro y huida del 
Aquinatense; se afirma que no fue maestro de «sacro palacio», sino maestro «regente», en el studium 
provincial dominicano de la provincia roman a; se establecen puntualizaciones sobre el oficio y misa 
del Corpus Christi; se afirma Ia autenticidad tomista de alguna obra; se dice que el De aetenzitate 
es de significacion teologica, mas que filos6fica, etc., etc. 

Porque el autor Weisheipl, en el prefacio de esta obra, sostiene que: «hay todavfa muchas cosas 
que los especialistas no saben o no comprenden acerca de Ia vida, pensamiento y obras de Tomas de 
Aquino. Es posible que lo que ignoramos nunc a sea desentranado. Dejando aparte su doctrina, quizas 
nunca habra un estudio "definitivo" sobre su vida y obras». 

Y desea que Ia exposici6n doctrinal se presente en un ritmo «genetico-historico» porque: «Serf a 
incorrecto leer sus obras como silas hubiese escrito de una sentada y desprovistas de todo desarrollo 
intelectual. Tomas, como todo el mundo, tuvo una evolucion intelectual y espiritual» (Prefacio). 

Aunque advierte que: <<-en edad muy temprana Tomas capto ciertos principios filos6ficos 
fundamentales, que nunca abandono». 

Y anade: «No bubo nunca una "conversion" o rechazo violento de un pensamiento anterior, sino 
solo correcciones y modificaciones que le llevaron a una apreciacion mas plena, mas humana y 
divina, de los problemas basicos de Ia vida». 

Por otra parte, Weisheipl nos recuerda que: «incluso los que no son tomistas deben detenerse 
y maravillarse ante Ia vida de este santo que dirigio todas sus energfas a Ia busqueda de Ia verdad». 

Resumiendo, podrfamos indicar que este au tor, con su libro «aspiraba a que su obra fuese no solo 
el texto que muchos querrfan leer a! comienzo de sus estudios tomistas, sino tambien Ia obra de 
consulta que tantos profesores desearfan tener sobre su mesa de trabajo» (afirmacion de Saranyana 
en el prologo de esta obra). 
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Refiriendonos ahara a los contenidos concretos de esta monograffa, consignemos par de pronto, 
los titulares de sus 7 capftulos: 

I. Infancia napolitana y primeros aii.os como dominico. 
2. Sententiarius» en la ciudad de los filosofos. 
3. Maestro regente de teologfa en Parfs. 
4. Maestro de teologfa en la provincia romana. 
5. Maestro regente en Roma y lector en Viterbo. 
6. Segunda regencia parisina. 
7. Los ultimos aii.os y despues de su muerte. 
A traves de estos 7 capftulos se ex pone pormenorizadamente y con riqufsmo aparato crftico toda 

la produccion filos6fico-teologica del Angelico. Y se comprueba aquella «evolucion genetica» de 
su pensamiento. 

Pero la obra se completa con tres apartados, que favorecen una muy practica indagacion de las 
aportaciones de Santo Tomas. 

El primer apartado se titula «Resumen cronologico». Constituye una gufa exhaustiva de los 
momentos culminantes en el desarrollo de la trayectoria vital y doctrinal del aquinatense. 

Sigue un apartado de «Fuentes primarias». En else relacionan a bras muy clasicas y fundamen
tales, antiguas y actuales, para el estudio de santo Tomas. 

Finalmente, se presenta un «catalogo breve de obras autenticas». Aquf se da una noticia 
bibliografica de hast a I 02 a bras del Angelico. Consideramos que este apartado es de gran utili dad 
pedagogica para el conocimiento historico y valorativo de las mismas. 

En conclusion, juzgamos que esta obra constituye una contribucion decisiva y de gran utili dad, 
para que puedan estar «al dfa», en el conocimiento de santo Tomas cuantos, amantes de la verdad, 
aprecien debidamente una figura filosofico-teologica de la talla del Doctor Communis. Par lo que 
hay que celebrar con entusiasmo Ia aparicion, en lengua espanola, de una biograffa tan universalmen
te difundida. FRANCISCO MANSO PEREZ 

MOYA, Patricia, El principia del conocimiento en Tonuis de Aquino, Pamplona, Eunsa, 1994,289 pp. 

El contenido filosofico de este libra va mucho mas alia de lo indicado par el tftulo, puesto que 
la autora se ha fijado especialmente en la proyeccion metaffsica que encierra el principia de 
contradiccion, base de Ia teorfa aristotelico-tomista del conocimiento. La afirmacion y la negacion 
no solo son operaciones logicas, sino que estan directamente ligadas a la determinacion de la 
realidad. ~Como podemos hablar de verdad y de falsedad si no contamos con una determinacion 
originaria de las casas? «Si lo que se conoce noes verdadero ni falso, si todo es, en el fonda, todas 
las cosas, el conocimiento de la realidad se reduce a una hermeneutica individual o dialogica, que 
es una mas dentro de otras interpretaciones posibles». Consciente la autora de este libra del 
relativismo y pragmatismo que encierran las teorfas holistas, considera muy valiosa la teorfa 
gnoseologica de Sto. Tomas porque se basa en la existencia de un fundamento de significaci on que 
da Iugar a la verdad y a la falsedad como dos propiedades no indiferentes ni confundibles entre sf. 

Ellibro esta dividido en cuatro partes: en la primera se expone la relacion del planteamiento 
tomista con el aristotelico acerca del origen del conocimiento de los primeros principios. El 
conocimiento no se funda a sf mismo, sino que esta fundado par una evidencia que surge de la 
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realidad que «pre-existe» al acto cognoscitivo. Esta teorfa se sustenta en la comprension teleol6gica 
de la naturaleza, dentro de la cual esta el hombre ordenado ala consecuci6n de su fin a traves de sus 
facultades superiores. El segundo capitulo esta dedicado a los habitos especulativos, entre los que 
destacan los habitos de los primeros principios (nous). ~Es innato este habito o intellectus 
principiorum? La importancia de este habito en el conocimiento es fundamental, puesto que 
conocemos siempre bajo la luz o gufa de los primeros principios, los cuales no se dejan captar de 
modo directo, sino mas bien concomitante al conocimiento objetivo, explfcito. En el tercer capitulo 
se estudia la distinci6n entre intellectus y ratio, que son dos modos de conocer del entendimiento, 
lo cual permite establecer una relaci6n entre intelecto (habito de los primeros principios) y la ciencia. 
Aquel es anterior al de la ciencia, pues esta necesita partir de un conocimiento directo e inmediato 
de Ia verdad que, a Ia vez, le sirva para justificar las conclusiones a las que ha llegado la razon. El 
habito especulativo mas eminente es el de la sabidurfa, ala cual compete conocer los principios de 
un modo directo y explfcito, ordenarlos, enunciarlos y defenderlos de las posibles impugnaciones. 

La tesis defendida y expuesta con claridad y precision par Patricia Maya toea un punta 
fundamental de Ia filosoffa tomista: el conocimiento de la verdad. En un momenta de escepticismo 
generalizado, de derrota de Ia razon y de su sustitucion por teorfas «interpretativas», conviene volver 
a ofr la voz de los filosofos que durante siglos han sido los maestros del pensamiento. Ahf 
encontraremos matices interesantes acerca de la distincion entre verdad, certeza y sabidurfa. La 
ordenacion natural de la inteligencia a Ia realidad es tam bien orientacion ala verdad. El conocimien
to de esta es posible pero no absoluto. En ultimo termino, el valor metaffsico de los primeros 
principios (son principios del ser y del conocer) reside en una concepcion teleologica de Ia realidad. 
No hay principios en una concepcion de Ia realidad sin fines, pues el principia remite necesariamente 
a un fin o causa. En suma, la autora de este libra ha hecho una buena contribucion al conocimiento 
del pensamiento tomista. JORGE M. AYALA 

RAIMUNDI LULU, Opera Latina, cur a et studio Instituti Raimundi Lulli Universitatis Friburgensis, 
t. 19, Turnhout, Brepols Editores Pontificii, 1993, 517 pp., 26x 17 ems. 

Este tomo de una serie ya muy Iarga ha sido editado par Fernando Dominguez Reboiras y 
contiene obras escritas por los aii.os 1299-1300. En primer Iugar se publica Principia Philosophiae 
(p. 79-326). Lulio pretende en ella elaborar los principios de la ciencia filosofica, una nueva manera 
de filosofar subordinada al Arte. Quiere mostrar como el Arte es aplicable a las cuatro ciencias 
generales (teologfa, derecho, filosoffa, medicina), es decir, los metodos de su Arte son universales 
y aplicables a todos los saberes. Ese metoda universal sirve para encontrar Ia verdad y tambien para 
convertir infieles. Son ideas e ilusiones de toda Ia vida intelectual de Raimundo. Ellibro esta escrito 
en el horizonte de las reflexiones sabre el puesto de Ia filosoffa y teologfa en el conjunto de las 
ciencias que se hacfa en el Parfs que tiene del ante. La geometrfa esta tambien al servicio de su vision 
universal del saber. Utiliza Lulio terminos tecnicos y doctrinas con diferente sentido del que tienen 
en otros autores contemporaneos. 

En segundo Iugar, se publica Dicta tum Raimundi et eius Commentum (pp. 347 -406). Son en 
realidad una sola obra escrita originariamente en catalan, pero hay varias versiones latinas hechas 
par el mismo Lulio o encargadas por ei. El Dictat es un poema de cerca de 280 versos pareados 
exponiendo una serie de proposiciones con las que quiere probar las verdades fundamentales del 
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MOYA, Patricia, El principia del conocimiento en Tonuis de Aquino, Pamplona, Eunsa, 1994,289 pp. 
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realidad que «pre-existe» al acto cognoscitivo. Esta teorfa se sustenta en la comprension teleol6gica 
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ordenacion natural de la inteligencia a Ia realidad es tam bien orientacion ala verdad. El conocimien
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del pensamiento tomista. JORGE M. AYALA 

RAIMUNDI LULU, Opera Latina, cur a et studio Instituti Raimundi Lulli Universitatis Friburgensis, 
t. 19, Turnhout, Brepols Editores Pontificii, 1993, 517 pp., 26x 17 ems. 

Este tomo de una serie ya muy Iarga ha sido editado par Fernando Dominguez Reboiras y 
contiene obras escritas por los aii.os 1299-1300. En primer Iugar se publica Principia Philosophiae 
(p. 79-326). Lulio pretende en ella elaborar los principios de la ciencia filosofica, una nueva manera 
de filosofar subordinada al Arte. Quiere mostrar como el Arte es aplicable a las cuatro ciencias 
generales (teologfa, derecho, filosoffa, medicina), es decir, los metodos de su Arte son universales 
y aplicables a todos los saberes. Ese metoda universal sirve para encontrar Ia verdad y tambien para 
convertir infieles. Son ideas e ilusiones de toda Ia vida intelectual de Raimundo. Ellibro esta escrito 
en el horizonte de las reflexiones sabre el puesto de Ia filosoffa y teologfa en el conjunto de las 
ciencias que se hacfa en el Parfs que tiene del ante. La geometrfa esta tambien al servicio de su vision 
universal del saber. Utiliza Lulio terminos tecnicos y doctrinas con diferente sentido del que tienen 
en otros autores contemporaneos. 

En segundo Iugar, se publica Dicta tum Raimundi et eius Commentum (pp. 347 -406). Son en 
realidad una sola obra escrita originariamente en catalan, pero hay varias versiones latinas hechas 
par el mismo Lulio o encargadas por ei. El Dictat es un poema de cerca de 280 versos pareados 
exponiendo una serie de proposiciones con las que quiere probar las verdades fundamentales del 
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cristianismo y ofrecer un guion para Ia predicacion a sarracenos y judfos. En el Commentum explica 
en prosa el verso Iatino y los argumentos ahf contenidos. 

Deberfa seguir el Liber de orationibus, pero como solo hay edicion catalana, no se publica, y 
solamente se pone una nota crftica sobre ese escrito (pp. 407-411). 

Sigue Medic ina peccati. ( Dictatum de Trinitate et Liber de Oratione), que abarca las pp. 423-
455. Es una de las obras mas extensas con cerca de 5.877 versos. Se divide en cinco parte: contricion, 
confesion, satisfaccion, tentacion y oracion. Se publica Ia version latina, aunque antes habfa 
aparecido Ia catalana. Ambas interesan mucho para establecer el texto y hacer las correcciones 
convenientes. 

Finalmente, este tomo termina con el Compendia sus tractatus de articulis fidei catholicae (pp. 
463-504). Es una traduccion latina del Commentum Dictati anterior, mandada hacer por el mismo 
Lulio. 

Tales el contenido y las obras de este volumen, n. o 19. Cad a tratado lleva una introduccion muy 
documentada explicando el contenido doctrinal, Ia autenticidad, manuscritos, transmision en 
codices y ediciones, importancia dentro de Ia obra y vida de Lulio. Despues se establece el texto con 
Ia mayor seguridad dentro de un formidable aparato crftico. AI principia de todo va una introduccion 
general al presente tomo, sobre Ia vida y produccion de ese mallorqufn universal. 

La obra de Lulio contiene toda Ia problematica de Ia filosoffa medieval, sobre todo en relacion 
al cristianismo, a los arabes y a los judfos. La gran deuda que tenfamos con el, como era Ia 
publicacion de sus Opera latina esta en vfas de saldarse, gracias al Instituto Raimundo Lulio de Ia 
Universidad alemana de Friburgo de Brisgovia, al que felicitamos con profunda admiracion. 
VICENTE MUNOZ DELGADO 

BEUCHOT, Mauricio, El espfritu filos6fico medieval, Mexico, Universidad Autonoma de Mexico, 
1994, 219 pp., 15x20 ems. 

Pudiera desorientar el tftulo. Nose trata de una obra en pos{ie Ia ya clasica de E. Gilson, L'esprit 
de Ia philosophie medievale, sino de un con junto de estudios sobre Ia filosoffa de Ia Edad Media, 
publicados al socaire de Ia circunstancia. Estos son los temas para ser mas tenidos en cuenta: el 
argumento ontologico de san Anselmo; metaffsica y sabidurfa en san Alberto y santo Tomas; 
filosoffa de san Vicente Ferrer, especialmente en su aspecto polftico-social; en torno al escepticismo 
medieval; experiencia religiosa en Ia Edad Media; teorfa de las distinciones; teorfa del concepto en 
Ia Ed ad Media como antecedente de Ia Edad Moderna, etc ... Otros estudios son de menos entidad y 
algunos frisan Ia mera informacion didactica. 

La crftica puede advertir aspectos muy positivos en esta obra e, igualmente, negativos. De valor 
positivo juzgamos subrayar en el argumento ontologico su vertiente conceptual y existencial. Pero 
es de !amen tar el silencio sobre su mejor defensor en Ia Edad Media: san Buena ventura. Tambien es 
muy de notar el apartado sobre Ia clasificacion de Ia experiencia religiosa en Ia Edad Media con 
cuatro apartados: san Agustfn o Ia paz del alma; santo Tomaso Ia contemplacion oblativa; Eckhardt 
o el gozo; san Juan de Ia Cruz o Ia obediencia. Con matizaciones, este apartado esta pidiendo un libro. 
Pero sin silenciar las experiencias religiosas de los grandes mfsticos del siglo XII y de san 
Buenaventura en el XIII. La celeberrima cuestion de las distinciones se expone con claridad. Pero 
estudios ultimos, como los de Oromf sobre las distinciones escotistas, estan pidiendo ser tenidos en 
cuenta. 
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Juzgo el estudio sobre el concepto medieval como posible precursor del idealismo moderno el 
de mayor compromiso. Como equilibrada se presenta Ia teorfa del concepto en santo Tomas, viendo 
en el intuicionisno de Duns Escoto una inflexion bacia el intuicionismo idealista moderno. Los 
escotistas al dfa discutiran a! autor que en Escoto tenga primacfa Ia intuicion sobre el concepto. Y 
afirman que este ha influido en Ia filosoffa moderna, especialmente en Leibniz, mas por su 
conceptualismo que por su intuicionismo. Esta, al menos, es mi opinion. 

Estas breves indicaciones crfticas ponen, sin duda, en gran relieve esta obra cargada de futuro, 
si Ia mente que ha percibido los temas filosoficos que aquf se ofrecen sigue reflexionando en ellos 
basta una plena madurez. ENRIQUE RIVERA DE VENTOSA 

AA.VV., Dignidad personal, Comunidad hwnana y Orden jurfdico. Aetas de las Jomadas de la 
Sociedad Internacional Tonuis de Aquino (SITA), 2 vols., Barcelona, Instituto Filos6fico de 
Balmesiana, 1994, 961 pp. 

La Escuela Tomista de Barcelona sigue viva dentro de Ia Universidad barcelonesa gracias a! 
esfuerzo de unos cuantos entusiastas profesores que apostaron contra viento y marea por su 
continuidad. Estos profesores participaron en Ia fundacion de Ia Sociedad Internacional Tomas de 
Aquino (SIT A) en noviembre de 1977, a sf como en Ia organizacion de Ia Seccion Espanola (SITAE) 
y de Ia SITAE de Barcelona. La Secci6n barcelonesa es muy activa, publica su propia revista (Doctor 
Angelicus) y organiza peri6dicamente Jornadas de Estudio en Ia Fundaci6n Balmesiana, sede de Ia 
SITAE. 

Durante los dfas 2 I -23 de septiembre de I 993 se celebraron unas Jornadas organizadas porIa 
SITA con el tema: «Dignidad personal, Comunidad humana y Orden jurfdico». Las aetas han sido 
publicadas en dos volumenes, lo cual da muestra del elevado numero de participantes en las mismas. 
El primer volumen ofrece una Presentacion de Eudaldo Forment mas las palabras introductorias de 
Jose Marfa Petit Sulla, Victorino Rodrfguez y Abelardo Lobato. Siguen las seis sesiones plenarias 
y a continuacion las sesiones particulares. En total son 106 comunicaciones. El segundo volumen 
acaba con con las Conclusiones, las Palabras de clausura y unos Apendices sobre Ia repercusion de 
las Jornadas en Ia prensa. 

Dada Ia gran cantidad de ponencias y de comunicaciones que contienen estas Aetas, no podemos 
entrar en el anal isis de las mismas. Todas ell as giran en torno a Ia persona, analizada desde el punto 
de vista metaffsico, antropologico y jurfdico. Tanto los organizadores de las Jornadas como el 
coordinador de esta publicacj_6n merecen nuestra felicitacion. JORGE M. AYALA 

BEUCHOT, M. y J. INIGUEZ, El pensamiento filos6fico de Tomas de Mercado. L6gica y economfa, 
Mexico, Universidad Nacional Autonoma de Mexico, 1990, 156 pp. 

Los autores nos exponen en este interesante trabajo los di versos aspectos de Ia obra del 
importante escolastico modernista del Renacimiento Tomas de Mercado, nacido en Sevilla en 1523, 
emigrado de muy joven a Mexico, donde ingreso en Ia orden de los dominicos en 1552, realizando 
estudios de filosoffa y teologfa en el Colegio de Santo Domingo de Mexico, siendo ahf profesor de 
artes. Alrededor de I563 vuelve a Espana para profundizar estudios en las Universidades de 
Salamanca y Sevilla, en cuyo colegio universitario de Santo Tomas de los dominicos fue profesor 
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de filosoffa, teologfa moral y derecho Y asesor moralista de mercaderes. Muere en 1575 en el viaje 
de vuelta a Mexico. 

Apal'te de la introduccion y biograffa, ellibro se articula en cinco capftulos mas dos apendices. 
El capftulo~I trata de Ia filosoffa de Ia economfa. Mercado escribio Ia Suma de tratos y contratos, 
cuya gran importancia fue reconocida recientemente, de Ia que se hicieron 3 ediciones basta el fin 
del siglo y fue traducida a! italiano. En ella conjunta economfa y etica social. Los conceptos 
subyacentes basicos son los de raz6n y justicia. La razon es Ia que gufa Ia accion humana y de ella 
brota Ia ley natural, que, aplicada a Ia sociedad, hace nacer Ia justicia. Como cristiano, sin embargo, 
no olvida que Ia fe viene a confirmar lo que Ia razon descubre como regia de buena vida. Los autores 
seii.alan que se trata de una obra revolucionaria para su tiempo, el antecesor mas importante de La 
riqueza de las naciones de A. Smith. Incardinada en Ia tradicion aristotelica, desarrollada desde el 
siglo XIII por Tomas de Aquino y continuada por los tomistas basta el siglo XVI, supera con mucho 
a las obras de su tiempo en los aspectos referidos a! analisis economico. 

El capitulo III versa sobre filosoffa dellenguaje y logica formal. Su Iogica entronca con Ia mejor 
tradicion esco!astica medieval y renacentista. La obra logica de Mercado consiste en unos Comen
tarios a las Summulae logicales de Pedro Hispano, que constituyen Io que se llamaba entonces logica 
parva o formal y los Comentarios, con su traduccion, a Ia logica magna de Aristoteles, tambien 
Hamada logica material y dialictica. Los primeros constituyen lo importante de Ia Iogica formal y 
su semantica. Tratan del signa, el termino, Ia oracion, los modos de saber, Ia proposicion y sus clases, 
Ia significacion, Ia suposicion, las relaciones entre proposiciones, proposiciones modales y Ia 
silogfstica y tienen su base en el Peri hermeneias yen los Primeros Analfticos de Aristoteles. Los 
segundos, cuya base son los Segwzdos Analfticos, son una filosoffa de Ia Iogica y de Ia ciencia. Define 
Ia logica por los modus sciendi -definicion, division y argumentacion- y no por los entes de razon, 
como insistfa el realismo tomista. 

Los capftulos IV, V y VI tratan de Ia logica material, esto es, de muchos temas que hoy se tratan 
en filosoffa de Ia logica y de Ia ciencia. La base de Ia logica material es Ia Eisagoge de Porfirio y los 
Segwzdos Analfticos de Aristoteles. En el IV se ocupa de los 5 predicables o maneras de atribuir un 
predicado a un sujeto. En el V, de los antepredicamentos (univocidad, equivocidad, los denominativos, 
etc.), los diez predicamentos y los pospredicamentos( oposicion, anterioridad, simultaneidad, pos
teriori dad). El VI versa sobre teorfade Ia ciencia, o sea, de Ia demostracion o silogismo cientffico, 
que es conocimiento por causas. En el sigue muy de cerca a Aristoteles. Mercado recalca el caracter 
axiomatico y de principia que tiene el ideal de ciencia de su tiempo. La demostracion debe partir de 
proposiciones verdaderas, primeras, inmediatas, anteriores y mas conocidas que Ia conclusion, es 
decir, necesarias, lo que le lleva a comentar los famosos principios del silogismo «dici de omni» y 
«dici de nullo» y los modos de perseidad o modos de predicarse a! go de suyo y esencialmente de a! go. 
Los principios de Ia demostracion los divide en posiciones, dignidades (axiomas), y suposiciones 
( definiciones). Culmina con Ia celebre distincion de Aristoteles entre demostracion quia y propter 
quid. Recuerdan los autores que el ideal de ciencia aristotelico es tan estricto que solo es aplicable 
en las matematicas (geometrfa euclfdea). 

Terminan Ia obra con dos apendices, el primero es una discusion muy interesante sobre los 
diversos sentidos de «sustancia» en Ia Ffsica y Metajfsica de Aristoteles y las reflexiones de 
Mercado sabre ellos. El segundo ofrece un acertado analisis sobre las diferencias entre el modelo de 
ffsica aristotelico y de Galileo. DIEGO AISA MOREU 
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B) OTROS LIBROS 

GRANJA CASTRO, Dulce Marfa (coord.), Kant: de la Crftica a Ia filosojfa de Ia religion, 
Barcelona, Anthropos, 1994, 217 pp. 

El titulo del libro indica ya que se trata de un recorrido selectivo de temas kantianos que 
empiezan en CRP y terminan en el problema de Ia libertad y de Ia moralidad. Ellibro nose compone 
de capftulos sino de siete estudios escritos por otros tantos especialistas en Ia filosoffa de Kant, 
coordinados por Dulce Marfa Granja (Mexico). La tematica tratada en estos estudios comienza con 
un tema central de Ia CRP: Ia deduccion transcendental de las categorfas y Ia estructura de las pruebas 
ofrecidas por Kant, asf como las discrepancias interpretativas sabre estos temas. D.Henrich insiste 
en Ia funcion que desempeii.a Ia unidad de Ia conciencia en Ia filosoffa de Kant, aunque reconoce que 
el filosofo aleman np desarrolla las implicaciones analfticas del concepto de autoconciencia. Por su 
parte, Henry E. Allison (EE.UU.) interpreta Ia deduccion transcendental siguiendo Ia segunda 
edicion de Ia CRP, afirmando que el principia de Ia necesaria unidad sintetica de Ia apercepcion es 
en sf mismo analftico. El articulo de Ia Dra. Granja sigue de cerca Ia interpretacion de Allison, pero 
introduce el planteamiento de K.-0. Ape! contra el solipsismo metodico. La Dra. Granja defiende 
a Kant contra los que le tratan de solipsista. 

Los restantes artfculos analizan el tema de Ia moral. Carlos Pereda se centra en la libertad y en 
el Ienguaje moral y normativo. Javier Muguerza insiste en que lo importante de Kant son las 
preguntas y no las respuestas, deteniendose a continuacion en Ia antinomia de Ia causalidad y de Ia 
libertad. Cierra su exposicion con una consideracion acerca de la filosoffa de Ia historia y Ia idea de 
progreso moral, seii.alando que en Ia etica de Kant, el papel de protagonista moral y de instancia 
ultima corresponde a cada individuo. Ernesto Garzon Valdes hace un repaso a La paz perpetua: 
exposicion y evaluacion de Ia propuesta kantiana desde los problemas humanos actuales. Cierra el 
libro el estudio de Jose Gomez Caffarena, en el que ofrece una vision de Kant desde las relaciones 
entre moral y religion. Destaca Caffarena el rasgo ilustrado de Kant: Ia confianza en el hombre con 
su doble capacidad para el conocimiento teorico y para el ejercicio practico de Ia libertad. JORGE 
M.AYALA 

BEUCHOT, Mauricio, Los fundamentos de los derechos humanos en Bartolome de las Casas, 
Barcelona, Anthropos, 1994, 174 pp. 

Mauricio Beuchot, dominico y profesor de Filosoffa en Ia UNAM (Mexico) es de sobra 
conocido por sus estudios de Iogica y de epistemologfa, asf como por sus numerosas traducciones 
de los clasicos medievales y de los filosofos «novohispanos». La mayorfa de sus trabajos estan 
guiados por un hilo conductor clara: reivindicar el valor y Ia actualidad filosofico-moral de quienes 
Ie precedieron en Mexico hace ya cinco siglos en la docencia de Ia filosoffa. 

El dominico Bartolome de las Casas es una figura crucial en Ia historia mexicana y un modelo 
universal de Iuchador por los derechos humanos. Ha hecho muy bien Beuchot en destacar esta faceta 
de fray Bartolome, pues serfa un error quedarse en el topico de Ia «leyenda negra», olvidando que 
Io valioso de las personas es Ia dimension universal que han sabido dar a su accion. En este punto 
Beuchot es muy clara: «Hablar de los derechos humanos en Bartolome de las Casas podra sonar a 



162 

de filosoffa, teologfa moral y derecho Y asesor moralista de mercaderes. Muere en 1575 en el viaje 
de vuelta a Mexico. 

Apal'te de la introduccion y biograffa, ellibro se articula en cinco capftulos mas dos apendices. 
El capftulo~I trata de Ia filosoffa de Ia economfa. Mercado escribio Ia Suma de tratos y contratos, 
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subyacentes basicos son los de raz6n y justicia. La razon es Ia que gufa Ia accion humana y de ella 
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B) OTROS LIBROS 
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universal de Iuchador por los derechos humanos. Ha hecho muy bien Beuchot en destacar esta faceta 
de fray Bartolome, pues serfa un error quedarse en el topico de Ia «leyenda negra», olvidando que 
Io valioso de las personas es Ia dimension universal que han sabido dar a su accion. En este punto 
Beuchot es muy clara: «Hablar de los derechos humanos en Bartolome de las Casas podra sonar a 
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tergiversaci6n o anacronismo. Pero no. Aunque sea un ancestro de los teoricos de esos derechos, 
preferimos hablar de derechos hwnanos en el caso de fray Bartolome ... Eran derechos de Ia raza 
humana, de t~da Ia e~pecie. Los invocaba tanto para los indios como para los espafioles, pero vefa 
que esta~a~ siendo vwlados en el caso de los primeros» (p. 13). 

~~ hbro es u~a compilacion de artfculos publicados anteriormente por el autor. L!aman Ia 
atencwn algunos titulos: «La conciencia filosofica de Ia identidad del indio americana en Bartolome 
de las Casas», «La~ ~as as y las formas Iogicas de Ia argumentacion», «Fundamentos de Ia justicia. 
Las Casas en segUimiento de Vitoria y Sto. Tomas», etc. En resumen, Beuchot ha escrito un Iibro 
breve pero sustancioso. JORGE M. AYALA 

WELL MER, Albrecht, Etica y dialogo. Elemelztos del juicio mrral en Kant yen/a eric a del discurso, 
Barcelona, Anthropos Mexico, Universidad Auto noma Metropolitana-Iztapaleta, 1994, 255 pp. 

La Etica del Discurso (ED) que desde hace algun tiempo vienen desarrollando Jiirgen Habermas 
Y Karl Otto Ape! ~omo resu!tado de sus propias reflexiones y a! hilo de las crfticas que han suscitado, 
nos llegan en un tiempo en el que abundan otras propuestas que, si bien son de interes desigual, hay 
que ten~r .en cuenta ~ Ia hor~ ~e fundamentar r~cionalmente toda propuesta teo rica y opcion personal 
con suficiente amphtud cntica superando actitudes meramente subjetivistas. Vale recordar desde 
~ste ~ontexto. a! Fichte .que, a! proponer y justificar, con una buena carga moral, Ia opcion por e! 
Ideahsmo, a~Irma: «~! ti~~ de fdosoffa que uno elige depende, pues, de Ia clase de persona que se 
es, pues un Sistema filosofico [ ... ]» (Primera Introducci6n a !a Doctrina de !a Ciencia, 5). y Ia obra 
de A. Wellmer Etic~ ~' dia~~go, ~e vivo tono polemico, es una opcion porIa ED, ciertamente, pero ... 
Se trata de una opcwn cntica bien aguda y minuciosa, aunque no en todos puntos es icrualmente 
asum~ble. Crftica nad~ marginal, sino dirigida a los conceptos fundamentales de Ia ED, a I~ que trata 
de bnndar ap~yos mas seguros con Ia pretension de corregirla desde dentro de ella misma tras 
detectar Y anal~zar las, a su parecer, insuficiencias habermasianas, sobre todo, y apelianas partiendo 
de sus aportacwnes morales y supuestos epistemologicos. \ 

. En el contexto historico configurado por y procedente de Ia Ilustracion, sefiala Wellmer 
deJando a un !ado act~tudes cfnicas, que mientras el escepticismo niega toda posibilidad de dotar ~ 
Ia ~?raJ de un nuevo fundamento, el que llama «humanismo revolucionario» Io busca en Ia voluntad 
umficada de lo~ seres r~cionales. Pues bien, es aquf donde esta el interes del autor para analizarlo 
en sus dos vertientes rna~ avan~adas respecto a su epoca como son Ia etica formal de Kant y Ia ED 
de Habermas ~ Ape!, umversahstas ambas gracias a su formalidad. Mas concretamente, Ia Iectura 
de~ texto .nos Introduce en el an~Iisis de Ia ED en cuanto se propone como version dialogica del 
umversa!Jsmo para superar mediante una pragmatica trascendental los problemas irresueltos de 
Kan~, ~area qu~ en opinion de Wellmer no esta suficientemente Iograda yen buena medida, asf creo 
pe:cibirlo, de~Ido a no haberse hecho cargo con rigor de Ia crftica de Hegel a Ia etica kantiana: el 
remo de los fuzes Y su trasposicion etico-discursiva en Ia comunidad ideal de comunicaci6n en 
cuanto. son enten~idos como «ideales de Ia realidad», de jan como fuera de juego a los sujetos re~les 
Y sus mterconexwnes y, en cuanto suponen una vision de Ia moral sub specie aetemitatis, no 
resuelven el problema de las mediaciones entre Io particular y Io universal. 

Wellmer critica a Ia ED ser demasiado kantiana en Ia medida en que sus premisas teorico
consensuales Y el programa de su fundamentacion ultima son inconfundiblemente kantianos. Por 
otro !ado Ia ve insuficientemente kantiana, entiendo que no tanto en cuanto carente de Ia nftida 
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distincion que ya hacfa Kant entre los problemas de Ia moral y del derecho, entre el problema de Ia 
Iegitimidad de las normas y el problema de la acci6n moralmente recta que es despues tambien el 
problema de la distincion entre un principia moral universalista y un principia democratico de 
Iegitimacion, como porque no haya logrado todavfa «un refinamiento parecido en la diferenciaci6n 
de los problemas respectivos». Ambos momentos de Ia crftica wellmeriana hay que verlos en su 
remitirnos a las premisas de la teorfa consensual de la verdad, demasiado ligada a un esquema 
cognitivo. 

Las diferencias del autor con Ia ED continuan con el analisis de Ia analogfa que Habermas 
establece entre el principia de inducci6n en las ciencias empfricas y el principia de universalizacion 
de Ia etica, analogfa que, ami modo de ver, debe ser vinculada con la afirmacion de Habermas de 
que «el sentido de las pretensiones normativas de validez coincide con las condiciones universalistas 
del hipotetico reconocimiento intersubjetivo de estas». Creo que noes banal preguntarse sino es, 
acaso, insuficiente que todos tomen como verdadera una proposici6n para que Io sea, independien
temente de su correspondencia con Ia realidad, ya que, epistemologicamente, el consensualismo se 
ha planteado, entre otras, en la perspectiva de un trascendentalismo idealista entendiendo Ia verdad 
como conquista de Ia comunidad intersubjetiva, a lo Husser!, por ejemplo. Por aquf llegarfamos a 
otro motivo del analisis de Wellmer: Ia pragmatica trascendental. 

Interesa destacar que el autor no se detiene en contrastar su criterio con las tesis etico
discursivas, bien que con las pertinentes referencias a las distintas aportaciones de Ia etica y Ia 
epistemologfa actuales; Wellmer desarrolla su crftica desde su propia lectura crftica de Kant 
reinterpretendo, por ejemplo, el sentido del imperativo categorico. Por lo tanto, y en definitiva, es 
el propio lector quien ha de valorar las diferencias resultantes. 

El desarrollo de estas reflexiones esta estructurado en los siguientes tres apartados: l.o se 
entretiene en el programa kantiano con el fin de redefinir los puntas de partida que ofrece Ia etica 
kantiana para desarrollar un universalismo etico-dialogico, lo cual le ha llevado a distinguir entre 
«etica dialogica» y «etica del dalogo»; el2.0 es Ia crftica a Ia ED y al consensualismo epistemol6gico 
de sus premisas te6ricas, introduciendo de paso una sugerente comparacion entre Ia «comunidad 
ideal de comunicaci6n» de Ape! y Ia «filosoffa de Ia reconciliaci6n» de Adorno; en el 3. 0 quiere 
recuperar el autor ciertos elementos basicos de Ia ED que considera plenamente vigentes una vez 
redefinidos en el marco cuasi-kantiano esbozado en el 1.0

• 

Finalmente, y en consecuencia, el resultado de Ia investigaci6n rea!izada creo que puede 
sintetizarse en Ia siguientes propuestas: l.a) Wellmer, como alternativa al consensualisnw de una 
etica universalista del dialogo, fundamenta una interpretacionfa/ibi/ista; 2.a) no aboga el au torpor 
un fundamentacion fuerte y unidimensional, sino debil y pluridimensional: mientras Ia ED no 
renuncie a estos dos absolutos -los acuerdos definitivos y las fundamentaciones ultimas- estan1 
expuesta a las antes aludidas objeciones de Hegel tanto como a las de los escepticos; 3.a) es necesario 
prescindir de algunos de los ideales de Ia razon, no para alejarnos de ella, sino para que esta «Se 
despoje de una fa! sa concepcion de sf misma». Entiendo que es una tarea que nos remite al. dialogo, 
otra vez el dialogo, ahora con Ia epistemologfa contemporanea en cuanto, al menos, consideremos 
necesario dotar de racionalidad al discurso moral, y superar la racionalmente insostenible ilusi6n de 
todo absolutismo etico Iimitandonos de momento a imaginar iticamente propuestas de compromiso 
pero rigurosas, provisionales pero operativas. . . , 

Por todo ello, y a pesar de algunas afirmaciones diffciles de asumir, asf como de Cierta sensacwn 
que me queda tras esta lectura de que Wellmer toma apoyaturas que quiza acentuan demasiado una 
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tergiversaci6n o anacronismo. Pero no. Aunque sea un ancestro de los teoricos de esos derechos, 
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humana, de t~da Ia e~pecie. Los invocaba tanto para los indios como para los espafioles, pero vefa 
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• 
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debilidad del pensamiento postmetaffsico, pero contando ademas con un apendice del mismo autor 
«Sobre razon, emancipacion y utopfa ... », con un interesante prologo de M.a Pfa Lara que relaciona 
a Wellmer con ellegado de Ia Teorfa Crftica y un suficientemente uti! glosario del traductor, hay que 
dar Ia bienvenida a esta Etica )' didlogo ... porIa importante contribucion crftica a! desarrollo de Ia 
ED, quiza Ia mas importante y mas «avanzada» entre las opciones y propuestas morales de nuestro 
tiempo. PEDRO LUIS BLASCO AZNAR 

ARANGUREN, Jose Luis L., Obras Camp/etas, vol. I, Filosojfa y religion, Madrid, Trotta, I 994, 
858 pp. 

Jose Luis Aranguren, filosofo y escritor fecundo, es un autor que no necesita presentacion. La 
editorial Trotta ha tenido Ia feliz idea de recoger sus multiples,escritos en forma de Obras Camp/etas 
para que los estudiosos del pensamiento espafiol contemporaneo puedan disponer de los mismos. La 
introduccion ha corrido a cargo de Feliciano Blazquez, y en ella hace un recorrido cronologico, 
biografico e intelectual del filosofo abulense. El propio Aranguren escribe el Prologo, el cual tiene 
gran valor testimonial porque en el ofrece a! lector Ia clave de su evolucion intelectual. Formado en 
un colegio de jesuitas, su espiritualidad paso del catolicismo a! cristianismo. Asf, su primera obra: 
Lafilosojfa de Eugenio D'Ors (1945) esta imbuida de catolicismo, pero su siguiente obra Catolicis
mo )' protestantismo como form as de existencia (1952) muestra una clara evolucion religiosa. Como 
el propio Aranguren explica, esta obra es un in ten to de superar Ia antftesis en el orden teorico entre 
«catolicismo» y «cristianismo». 

EI siguiente paso fue su incursion en el orden practico, que denota una radicalizacion de su 
postura cristiana. Desde este punto de vista escribio Catolicismo dfa tras dfa, Contralectura del 
catolicismo, La crisis del catolicismo y El cristianismo de Dostoievski. El plan general de las Obras 
Completas comprende seis volumenes, que esperamos vayan apareciendo con regularidad. JORGE 
M.AYALA 

\ 

AA.VV., I Simposio Internacional de Emblenuitica, Teruel, Instituto de Estudios Turolenses, I 994, 
859 pp. 

El Instituto de Estudios Turolenses acaba de publicar las Aetas del I Simposio Internacional de 
Emblematica celebrado en Ia ciudad de Teruel los dfas 1 y 2 de octubre de I 991. La obra se com pone 
de una Presentacion a cargo del prestigioso historiador Santiago Sebastian Lopez, mas I 3 ponencias 
y 21 comunicaciones. La portada del Iibro reproduce un bello emblema a color con Ia inscripcion 
«Modo spiritus adsit». En su interior, el Iibro esta ilustrados con muchos ejemplos de emblemas en 
blanco y negro. 

Don Santiago Sebastian expone en Ia Presentacion por que fue elegida Ia ciudad de Teruel para 
celebrar este Simposio Internacional, destacando Ia labor de algunos ilustres aragoneses, como Juan 
Lorenzo Palmireno (s. XVI), editor de los Hieroglyphica de Horapollo, Ferrer de Valdecebro (s. 
XVII), autor de El govierno moral de los animales, actualizacion de las ensefianzas morales de lo~ 
animales aparecidas en el Physiologus y en los Bestiarios medievales. 

En cuanto al interes que pueda tener Ia celebracion de un simposio de estas caracterfsticas, 
responde Santiago Sebastian: «todos somos conscientes de que Ia segunda mitad del siglo XX se ha 
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caracterizado por el desarrollo que ha tenido Ia ciencia de Ia imagen: cine, vfdeo, television, etcet~ra. 
y a los estudiosos actuales les in teresa sobremanera Ia interpretacion de las imagenes, que en el s1glo 
XVI fueron codificadas, asf que su Iectura e interpretacion no son diffciles». Asf pues, «Ia 
Emblematica no es una ciencia puramente arqueologica. Es un Ienguaje de permanente transforma-
cion, al que acuden artistas con preocupaciones que van mas alia del formalismo». . 

Desde estas paginas alabamos el buen gusto de los impresores de Ia obra, que cons1deramos de 
suma utili dad para los estudiosos del Arte y de Ia Historia en general. JORGE M. AYALA 

MAESTRE, Jose M. y Joaqufn PASCUAL BARBA (coords.), Humanismo y pervivencia del mundo 
cfasico. Aetas del I Simposio sobre Hwnanismo y pervivencia del mundo clasico. (Alcaliiz, 8-
11 de mayo de 1990), Cadiz, 1993, 1130 pp. 

El Instituto de Estudios Turolenses y el Servicio de Pub\icaciones de Ia Universidad de Cadiz 
acaban de publicar las Aetas del I Simposio sobre humanismo y pervivencia del.mundo clasico; 
celebrado en 1990. La ciudad turolense de Alcafiiz vuelve a recobrar Ia fama que tan JUStamente gano 
en los si o-Jos XVI y XVII de ciudad humanista por antonomasici. En esa ciudad nacieron o estudiaron 
los hum:nistas Juan Sobrarias, Pedro Ruiz de Moros, Bernardino Gomez Miedes, Domingo Andres 
y Juan Lorenzo Palmireno, figuras que fueron objeto de estudio en anteriores Jornadas. ~as pr~sentes 
Aetas recogen las nueve ponencias y las 85 comunicaciones que se leyeron durante el S1mpos1~. Tan 
o-ran cantidad de trabajos presentados responde al creciente in teres que existe por estos estudws en 
b . . . . 

las universidades espafiolas. Con buen criteria, los organizadores del S1mpos10 Juzgaron convemen-
te no poner Iimites a los trabajos presentados para que el el Simposio sirv~era de .encu.entro y de 
informacion de los que vienen haciendo estos investigadores en sus respect1vas umvers1da~e~. De 
ahf el caracter abierto del Simposio, que se refleja en Ia disparidad de temas tratados: ediciones 
crfticas de obras Iatinas del Renacimiento, estudios de gramatica, colecciones de relatos breves, 
poetica, historiograffa y cosmograffa, relaciones entre latfn y v~rnaculo.' sobre los foco.s de 
humanistas de ]a Espana quinientista, sobre Ia creacion literaria en gnego ant1guo durante el m1smo 
periodo y pervivencia del mundo clasico desde el medievo hasta el prese~te siglo. ~ntre los 
conferenciantes figuran J.F. Alcina, C. Codofier, J. Costas, M.P. Cuartero, J. Gil, J. Gonzalez, J.M. 

Maestre, G. Montes y E. Sanchez. 
La edici6n de estas Aetas coincide con Ia proclamacion del II Simposio que se celebrara en esta 

misma ciudad de Alcafiiz. Como escribe el director tecnico del Simposio, Ia eleccion de Alcafiiz para 
sede de estos simposios 'es un acierto, no solo por haber sido Ia cuna de uno de los cenaculos 
humanistas mas importantes del Renacimiento hispano, sino tambien por Ia belleza de sus .Calles, 
edificios y parajes, que hicieron que las musas abandonasen el Helicon y volvieran a reumrse de 
nuevo junto a las apacibles aguas del Guadalope. JORGE M. AYALA 

SANMARTIN, Josey Emre HRONZSKY, (eds.), Superandofronteras. £studios europeos de Ciencia
Tecnolog{a-Sociedad y Evaluaci6n de Tecnologfas, Barcelona, Anthropos, 1994, 222 PP· 

El desarrollo tecnologico, para Ia paz o para Ia guerra, dominando Ia energfa u organizando Ia 
informacion, puede caracterizar nuestra cultura. La multi forme tecnologfa ·y los impactos que su 
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eclosi6n provoca condicionan Ia vida cotidiana, el mundo de Ia producci6n y de Ia economfa, asf 
como Ia potencia militar de las sociedades que hoy dominan el mundo. 

La misma ciencia no puede seguir progresando sin Ia ayuda de una tecnologfa a Ia que hace 
brotar en su avance: desde Ia astronomfa a Ia neurologfa, las diversas disciplinas cientfficas sonya 
sus tributarias: Ia ffsica de partfculas necesita sus aceleradores, como Ia biologfa los microscopios 
electr6nicos y las tecnicas de ingenierfa genetica; incluso las nuevas ramas de las matematicas no 
pueden desarrollarse sin los ordenadores. 

En consecuencia y como «reflejo» de ello, Ia tecnologfa empieza a ocupar tambien un espacio 
en las diversas areas filos6ficas: bioetica, polftica ( cientffica y medioambiental), historia y filosoffa 
de Ia ciencia (y tecnologfa). Dentro de este contexto han surgido y se difunden los estudios sobre 
Ciencia-Tecnologfa-Sociedad (CTS), que han. llegado ya a convertirse en asignatura de nuestra 
ensenanza secundaria, habiendo alcanzado en otros pafses rango universitario. Estos estudios 
analizan las complejas relaciones que Ia ciencia y Ia tecnologfa mantienen entre sf y con los diversos 
actores sociales, ya sean particulares, colectivos o institucionales, dentro de nuestro ecosistema. 
Comienzan a ser tenidos en cuenta por quienes pueden tomar decisiones o por los poderes publicos. 

La difusi6n de estos estudios, poco conocidos todavfa entre nosotros, debe mucho a Carl 
Mitcham, director del Philosophy & Technology Studies Center (Univ. Politecnica de Brooklyn), 
coautor en este libro del capftulo final sobre los Programas y Ia Educaci6n CTS universitaria en los 
EE.UU. En Espana, su primer y principal impulsor fue el grupo INVESCIT (Instituto de Investicra
ciones sobre Ciencia y Tecnologfa), que dirige Jose Sanmartin, coeditor del Iibro. Nacidos del 
mismo equipo, otros Iibras sabre las CTS han sido publicados en est a misma colecci6n de Anthropos, 
como son Ciencia, tecnologfa y sociedad de M. Medina y I. Sanmartfn (eds.), £studios sabre 
sociedad )' tecnologfa de I. Sanmartin y otros (eds.), que han sido pioneros en nuestro pafs. 

EI nucleo central del libra Io constituyen los tres capftulos de Ia 2.a parte sabre evaluaci6n de 
las tecnologfas, cuyo estadio de madurez saluda en el pr6logo Ricardo Petrella. De ellos el mas 
generales el capitulo redactado por M. Medina, que opone a Ia polftica competitivista un desarrollo 
compatible de Ia innovaci6n tecnol6gica (entendiendo par compatibilidad Ia ambiental, social, 
~con6mica y democratica) y aboga por una teorfa constructivi de Ia .ciencia y Ia tecnologfa que 
mtegre todos los estudios de CTS. El artfculo de I. Sanmartfn recopila aspectos fundamentales en 
ev.aluaci6n de ingenierfa genetica, presentando un programa y un bosquejo de bioetica como 
as1gnatura, que con juga Ia teorfa biol6gica con el analisis sociol6gico y Ia necesaria ponderaci6n del 
juicio evaluativo y etico. El tercer artfculo, del coeditor I. Hronzsky, analiza Ia red de actitudes e 
int~reses polfticos y privados activada en el proyecto de una presa en el Danubio entre Hungrfa y Ia 
ant1gua Checoslovaquia durante Ia epoca del poder socialista. Lo hace tam bien desde Ia perspectiva 
de .u~~s estudios C.TS orientados por Ia construcci6n social de las definiciones, que interpretan los 
artificiOs tecnol6gicos. 

Completan el libra otros artfculos sabre el proyecto TSAST (Ensenando Evaluaci6n Social de 
~a ~ien~ia Y Ia Tecnologfa) integrado en el Programa Europeo TEMPUS y sabre el trabajo de dos 
mst1tucwnes europeas que llevan a cabo estudios CTS: una espanola (INVESCIT) y otra de los 
Pafses Bajos. 

En resumen, un libra que aporta informacion de primera mano sabre Ia situacion y tareas 
actuales de los estudios CTS y que introduce a! lector en los problemas, instrumentos y tecnicas de . 
evaluacion de tecnologfas. Muy apropiado para qui en desee orientarse en estos nuevas temas, sabre 
los que tan poca literatura existe. ALBERTO CARRERAS GARGALLO 
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ARTIGAS, M., El desajfo de Ia racionalidad, Pamplona, Eunsa, 1994, 188 pp. 

EI profesor Artigas analiza, desde una perspectiva abiertamente crftica, como el mismo senala 
en Ia introduccion, ocho de las mas relevantes posiciones de Ia filosoffa de Ia ciencia contemporanea 
en torno a! problema de Ia racionalidad cientffica: el Cfrculo de Viena, K.R. Popper, Thomas S. 
Kuhn, Imre Lakatos, PaulK. Feyerabend, Wolfgang Stegmiiller, Stephen Toulmin y Mario Bunge. 
EI autor, a Ia vez que expone las ideas principales de los mencionados fil6sofos de Ia ciencia, a los 
que reconoce aportaciones valiosas en cuestiones concretas, examina los diversos modelos de 
racionalidad que proponen para explicar el desarrollo de Ia ciencia, concluyendo que Ia filosoffa de 
Ia ciencia necesita de una metaffsica realista, ausente en los autores considerados y sin Ia cual no es 
comprensible Ia ciencia. 

Para el positivismo «todo conocimiento queda reducido a las ciencias empfricas, y toda filosoffa 
queda reducida a! analisis Iogico del fundamento de las ciencias» (p. 35). La racionalidad cientifica 
descalifica a Ia metaffsica como «irracional». La postura de Popper, pese a los ataques a Ia 
antimetaffsica del Cfrculo, y aun en su etapa mas tardfa, dada su concepcion del caracter conjetural 
del conocimiento, del metoda de Ia ciencia, etc., resulta irreconciliable con el planteamiento de 
problemas metaffsicos acerca de Ia realidad. «Popper no consigue salvar las ambigiiedades y 
contradicciones que surgen a! pretender compaginar una conclusion realista con un planteamiento 
incompatible con el realismo» (p. 63). Lo «metaffsico» sigue siendo Io no contrastable «empfrica
mente» (p. 68). Rechaza preguntas del tipo ~Que es ... ?. Kuhn, aunque critica el enfoque Iogico de 
Ia filosoffa anterior, cae en el extrema opuesto del sociologismo. Sigue preso del paradigma 
cientifista y no Ilega a! fonda de los problemas. La metodologfa de los programas de investigaci6n 
de Lakatos tambien se mantiene en el ambito del instrumentalismo, sin que se pueda llegar nunca a 
afirmar Ia verdad o falsedad de ninguna teorfa cientffica (p. 10 I). EI anarquismo epistemol6gico de 
Feyerabend, pese a sus crfticas a Ia ciencia y a fijarse en aspectos descuidados en Ia filosoffa de Ia 
ciencia anterior, propane sus soluciones en un plano meramente pragmatico. Tampoco el plantea
miento estructuralista de Stegmiiller supera el cientifismo de sus predecesores, que desemboca en 
una concepcion instrumentalista del conocimiento. EI enfoque de Toulmin, pese a evitar dificultades 
de las filosoffas anteriores, adolece de Ia falta de una teorfa realista del conocimiento que Ie lleva 
al relativismo y sociologismo (p. 162). Finalmente, Bunge plantea el problema de Ia verdad 
expresamente e intenta resolverlo dentro de una perspectiva realista pero su concepcion conjetural 
del conocimiento le acarrea similares problemas que a Popper. DIEGO AISA MOREU 

NUBIOLA, J., La renovaci6n pragmatista de lafilosojfa analftica, Pamplona, Eunsa, 1994, 109 pp. 

EI autor reflexiona en este ensayo acerca de Ia transformacion pragmatista de Ia filosoffa 
analftica del Ienguaje por intluencia, sabre todo, del Wittgenstein tardfo y del pragmatismo de 
Peirce, Io que ha producido una interesante renovacion de esta tradicion, ala que el mismo se suma. 
El papel que desempeno Ia logica durante decadas lo ocupa ahara una aproximacion multidisciplinar 
de Ia filosoffa. 

La filosoffa «pura» del Ienguaje hunde sus rafces en Ia tradicion del positivismo Iogico yen G.E. 
Moore. Rorty senala tambien otra fuente, «impura» o epistemologica: Ia transformacion semiotica 
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ARTIGAS, M., El desajfo de Ia racionalidad, Pamplona, Eunsa, 1994, 188 pp. 
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que reconoce aportaciones valiosas en cuestiones concretas, examina los diversos modelos de 
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Ia ciencia necesita de una metaffsica realista, ausente en los autores considerados y sin Ia cual no es 
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contradicciones que surgen a! pretender compaginar una conclusion realista con un planteamiento 
incompatible con el realismo» (p. 63). Lo «metaffsico» sigue siendo Io no contrastable «empfrica
mente» (p. 68). Rechaza preguntas del tipo ~Que es ... ?. Kuhn, aunque critica el enfoque Iogico de 
Ia filosoffa anterior, cae en el extrema opuesto del sociologismo. Sigue preso del paradigma 
cientifista y no Ilega a! fonda de los problemas. La metodologfa de los programas de investigaci6n 
de Lakatos tambien se mantiene en el ambito del instrumentalismo, sin que se pueda llegar nunca a 
afirmar Ia verdad o falsedad de ninguna teorfa cientffica (p. 10 I). EI anarquismo epistemol6gico de 
Feyerabend, pese a sus crfticas a Ia ciencia y a fijarse en aspectos descuidados en Ia filosoffa de Ia 
ciencia anterior, propane sus soluciones en un plano meramente pragmatico. Tampoco el plantea
miento estructuralista de Stegmiiller supera el cientifismo de sus predecesores, que desemboca en 
una concepcion instrumentalista del conocimiento. EI enfoque de Toulmin, pese a evitar dificultades 
de las filosoffas anteriores, adolece de Ia falta de una teorfa realista del conocimiento que Ie lleva 
al relativismo y sociologismo (p. 162). Finalmente, Bunge plantea el problema de Ia verdad 
expresamente e intenta resolverlo dentro de una perspectiva realista pero su concepcion conjetural 
del conocimiento le acarrea similares problemas que a Popper. DIEGO AISA MOREU 

NUBIOLA, J., La renovaci6n pragmatista de lafilosojfa analftica, Pamplona, Eunsa, 1994, 109 pp. 

EI autor reflexiona en este ensayo acerca de Ia transformacion pragmatista de Ia filosoffa 
analftica del Ienguaje por intluencia, sabre todo, del Wittgenstein tardfo y del pragmatismo de 
Peirce, Io que ha producido una interesante renovacion de esta tradicion, ala que el mismo se suma. 
El papel que desempeno Ia logica durante decadas lo ocupa ahara una aproximacion multidisciplinar 
de Ia filosoffa. 

La filosoffa «pura» del Ienguaje hunde sus rafces en Ia tradicion del positivismo Iogico yen G.E. 
Moore. Rorty senala tambien otra fuente, «impura» o epistemologica: Ia transformacion semiotica 
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de ]a filosoffa transcendental kantiana. A ello hay que afi.adir el desarrollo del pragmatismo y de Ia 
teorfa general del signo elaborada por Peirce a fines de siglo pasado y principios de este, que, dado 
su canicter antifundacionalista, ha aportado aires renovadores a esta disciplina. 

El problema en torno al que gira Ia filosofia del lenguaje, segun el autor, es el de Ia 
interpenetracion de pensamiento, lenguaje y realidad. La filosofia del lenguaje, al principia, se 
identificaba con Ia logica por oposicion al psicologismo y encontro en el primer Wittgenstein su 
expresion mas madura. El fracaso del programa funcionalista en su pretension de interpretar los 
procesos mentales en terminos meramente computacionales no-intencionales ha dado pie a un 
paradigma alternativo al «realismo cientifico», dominante durante decadas, como es el «realismo 
pragmatista» de Putnam, para quien Ia verdad es objetiva y resultado de una tarea colectiva, ligada 
al uso lingilistico, lo que implica Ia racionalidad de Io real y que el pensamiento es publico. Este 
realismo, aunque tiene sus antecedentes en Carnap y Wittgenstein, debe al pragmatismo norteame
ricano sus aspectos mas renovadores. 

Pese a las arreciadas criticas a Ia filosoffa analftica (Acero habla de «movimiento finalizado» 
y Rorty, otrora analftico, de Ia tesis «del final de Ia filosofia ode su disolucion en Ia conversacion 
cultural»), el au tor considera que esta ofrece las mejores condiciones para dilucidar las interconexiones 
entre pensamiento, lenguaje y mundo. Ademas, ha comenzado a reconocer abiertamente sus 
diferencias con Ia ciencia para reconocerse una disciplina humanistica (Putnam, 1983). La filosoffa 
analftica mas reciente, ademas de asumir los dos conceptos de Ia filosofia kantiana, el Schulbegriff 
y el Weltbegriff, se siente en el deber de denunciar el componente ideologico subyacente en el 
antiguo positivismo Iogico, a Ia vez que hereda su espfritu racional y riguroso. En Ia apertura bacia 
Ia epistemologia y metafisica de Ia filosofia analftica tiene mucho que ver el segundo Wittgenstein 
y el pragmatismo norteamericano. La concepcion comunitaria de Ia realidad y de Ia racionalidad 
cientifica, propia del ultimo, es clave para Ia aproximacion multilateral que aparece en Ia reciente 
filosofia analftica. «Putnam ha intentado en los ultimos afi.os esbozar las lfneas principales de un 
realismo de rostro humano, de un pluralismo no relativista que reconoce en Ch.S. Peirce su fuente 
original de inspiracion» (p. 1 0). DIEGO AISA MOREU 

\ 

CHOZA, Jacinto, Los otros hwnanismos, Pamplona, Eunsa, 1994, 211. pp. 

Un topico muy manejado en nuestros dias es el de «humanismo» y su contrario «antihumanismo»; 
sin embargo, pocas veces nos detenemos a pensar que se qui ere decir en realidad con tales palabras. 
En un mundo multicultural como es el nuestro, no se puede seguir anclados en conceptos que 
nacieron en una epoca determinada yen un contexto historico concreto. Como muy bien dice Jacinto 
Choza, los humanismos modernos son muchos: humanismo judio, humanismo ecologico, humanis
mo migratorio, humanismo fundamentalista, humanismo feminista y humamismo de Ia ancianidad. 
Conviene, por tanto, pasar revista a Ia formaci on de los distintos humanismos y ver que hay de comun 
en todos ellos. Solo asi sera posible entablar un dialogo entre tan diversos humanismos. Ahora bien, 
dialogar implica reconocer Ia primacfa del Ienguaje y, en consecuencia, Ia necesidad de una teoria 
de Ia comunicacion que sea pun to de partida para Ia reflexion intercultural. Es Io que vienen hacienda 
los filosofos mas significados del momenta actual: Peirce, Mead, Wittgenstein, Horkheimer, 
Habermas, Ape!, Gadamer, Ricoeur y Eco. . 

Estamos ante un Iibro breve pero den so en contenido. Esta escrito por una persona especializada 
en materias antropologicas pero sin tecnicismos que dificulten su comprension. Quien quiera 
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reflexionar sobre estos temas podra seguir con agrado en este Iibro Ia historia de Ia formacion de los 
distintos humanismos antiguos y modernos, sobre todo modernos, sus diferencias y sus coinciden
cias. EI Iibro ayuda a esclarecer Ia situacion en que cada lector puede verse envuelto. JORGE M. 
AYALA 

LOPEZ LOPEZ, Pablo, La definicion etica de !a democracia y su fundamentaci6n. Dialogo, 
altruismo y libertad. Excerpta ex Dissertatione ad Doctoratum in Facultate Philosophiae 
Pontificiae Universitatis Gregorianae. Valladolid, 1995, 291 pp. 

EI lector no encontrara este libro en las Iibrerfas debido a que ha sido publicado por el propio 
autor a titulo personal. En el ha sintetizado Ia parte fundamental de su tesis doctoral recientemente 
defendida en Ia Universidad Gregoriana de Roma. EI objetivo que se ha propuesto desarrollar Pablo 
Lopez es muy encomiable y esta guiado por su deseo de superar Ia disociacion que entrafi.a Ia 
moderna democracia entre los principios que predica y Ia falta de actitudes eticas por parte de los 
polfticos y de los ciudadanos. Como escribe el au tor, Ia democracia debe ir acompafi.ada de una praxis 
externa e interna. En esto ultimo es donde los ciudadanos solemos faltar mas, debido en gran parte 
a Ia diversidad de concepciones del hombre en que se apoyan las democracias. Pablo Lopez ha 
fundado Ia democracia en Ia persona, Ia persona en lo moral, lo moral en Ia vivencia y Ia vivencia 
moral democratica en el dialogo, el altruismo y la libertad populares. De esta forma, el nucleo 
definidor de Ia democracia resulta etico, de un profundisimo modo de vida, y no de polftica, como 
superficialmente se cree. Nos parece muy loable este intento de regenerar Ia democracia desde Ia 
etica y desde los valores fundamentales del cristianismo. Entre Ia legalidad -democratica y el ser 
democratico media un abismo. El autor se inclina por el pensamiento personalista como vfa de 
recuperacion de los val ores democraticos. JORGE M. AYALA 

PEREZ-ESTEVEZ, Antonio (coord.), En tomo ala Universidad, Maracaibo, Universidad del Zulia, 
1995, 187 pp. 

La prestigiosa Universidad del Zulia (Maracaibo, Venezuela) publico en 1968 el Libro de la 
Reforma Universitaria. La actualidad de algunos trabajos aiii reunidos ha movido a las autoridades 
academicas del Zulia a reeditarlos, para que sirvan de reflexion sobre los problemas que tiene 
planteados hoy Ia Universidad. Como novedad, Ia obra lleva el Prologo de Antonio Perez-Esteve, 
catedratico jubilado de Filosofia Medieval de dicha Universidad. Entre los colaboradores conocidos 
del publico espafi.ol estan Ernesto Mayz Valleniila, Manuel Granell y Angel Lombardi. En total son 
ocho los trabajos publicados. Los temas tienen por objeto Ia Universidad vista como Iugar de 
formacion humana en general, asi como desde Ia responsabilidad que tiene en Ia formacion del 
profesorado universitario, en Ia planificaci6n de los estudios, en Ia evaluacion de los alumnos y, por 
ultimo, en su funcion dentro del Estado. EI articulo de Ortega y Gasset: «Mision de Ia Universidad» 
esta presente en algunos de estos trabajos. Creemos que todo profesor universitario que aspire a una 
Universidad humanistica, no puede olvidar las Iucidas palabras de nuestro maestro del siglo XX. 
JORGE M. AYALA 
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GARCIA GONZALEZ, M.; F. GARCIA MORIYON; I. PEDRERO SANCHO, Luces y sombras. El 
sue1zo de La raz6n en Occidente, Madrid, Ed. de Ia Torre, 1994, 254 pp. 

La historia de Ia cultura, de las ideas, del pensamiento en Occidente, es una historia de luces y 
sombras: nunca hubo tanta luz como para disipar todas las sombras, aunque tam poco hubo opacidad 
tal que acabara por eclipsar el alumbramiento de algunas ideas constructivas (Pro logo). Guiados por 
esta experiencia inte!ectual, los autores de Ia presente obra ofrecen a! publico no especializado en 
filosoffa una Iectura interdisciplinar de Ia historia de Ia filosoffa. No contiene citas ni bibliograffa, 
porque el objetivo buscado es deleitar ensenando. Y bien que lo han conseguido estos tresprofesores, 
implicados desde hace anos en Ia renovaci6n de Ia ensenanza de Ia filosoffa en Espana. Tambien a 
Ia filosoffa le ha llegado su hora: o renovarse o morir. En este contexto ha sido escrito este Iibro, lie no 
de sugerencias y de referencias a Ia literatura, Ia ciencia, Ia polftica, etc. Desde Iuego, abarcar Ia 
his tori a de Ia filosoffa en 9 capftulos es una em pres a excesiva; de ahf que el ultimo capftulo, titulado 
«La crisis de los siglos XIX y XX» resulte insuficiente, cuando debiera haber sido el capftulo mejor 
y mas ampliamente tratado, de acuerdo con el espfritu que anima a este libro, porque si importante 
es el conocimiento del pasado mucho mas lo es el conocimiento dd presente. 

Los autores del libra, que no especifican Ia parte de Ia obra que corresponde a cada uno, declaran 
que se trata de «Un repaso riguroso de Ia cultura occidental, aunque hecho a veces en sentido 
panoramico, a vista de pajaro. Pera hasta las aves seleccionan sus presas y asf tambien aquf hay 
opciones personales, interpretaciones, ausencias y acentos ... » (Pr6logo). En definitiva, Ia obra tiene 
caracter de «auxiliar» para el prafesor y de «ociosa curiosidad» para quien sienta afici6n por Ia 
historia de Ia cultura en Ia que vive. JORGE M. AYALA 

JIMENEZ MORENO, Luis (dir.), «Biblioteca Filosofica, Coleccion Filosofos y textos», Madrid, 
Ediciones del Orto, 1993. 

Hace unos anos, Ia editorial Cincel (Madrid) lanzaba con exito a! publico espanDI Ia Serie 
\ 

His tori a de Ia Filosoffa. Hoy ha sido Ediciones del Orto Ia que ha comenzado una nueva colecci6n 
filos6fica que lleva por tftulo Fil6sofos y textos, y esta dirigida por el Dr. Luis Jimenez Moreno. Esta 
coleccion de «minilibros» (por el tamano de los mismos), esta pensada para servir de ayuda a los 
prafesores y alumnos de ensenanza media. Las 90 paginas de consta cada Iibro estan divididas entre 
Ia exposicion del pensamiento de un filosofo y Ia reproduccion de algunos textos significativos de 
ese filosofo o pensador. La utili dad de este tipo de Iibras para los centros docentes es grande, primero 
porque son asequibles economicamente, yen segundo Iugar porque permiten a! profesor disponer de 
textos basicos para las explicaciones y comentarios. Aunque hasta ahora son pocos los Iibras 
publicados, el objetivo de Ia colecci6n es llegar a un numera suficiente para convertir esta coleccion 
en un material indispensable en cualquier centro docente. En esta coleccion se incluyen tambien a 
los pens adores espanoles, a esos que podemos llamar «de siempre» y a los que por su valor filosofico 
merecen estar y ser conocidos aunque Ia fama no les haya acompanado como hubiera sido justo. 

Hasta nuestra redaccion han llegado los siguientes ejemplares: San Agustfn, por Agustfn Una; 
Kant, por Luis Jimenez Moreno; Marx, por Rafael Jerez Mir; y Leibniz, por Ildefonso Murillo. 
Auguramos a Ia Biblioteca Filos6fica y a su director el exito que merecen por esta estupenda 
iniciativa encaminada a! mejoramiento de Ia ensenanza filos6fica en los centros espanoles. JORGE 
M.AYALA 
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DE SANTIAGO GUERVOS, Luis E. (coordinador), Actualidad de Nietzsche en elI 50 aniversario 
de su nacimiento, Malaga, Philosophica Malacitana, suplemento n. 0 2, 1994. 

La deuda contrafda por nuestro presente con Ia filosoffa de Nietzsche, rica y fecunda como 
pocas, es cada vez mas ampliamente reconocida. Diversas manifestaciones culturales pertenecientes 
a variados ambitos de gran difusion popular muestran como el nombrado pensador aleman es un 
marco de referencia inestimable de Ia actualidad. El cine, por ejemplo, por no referirme a Ia 
Iiteratura, donde autores como Borges o Kundera quiza se disfruten en cfrculos mas especializados. 
Pelfculas como La saga de Hitchcock o Ia mucho mas explfcita, por lo que a nuestro tema se refiere, 
Mas alla del bien v de/mal de Liliana Cavani, son ya suficientemente conocidas. Pero me interesa 
sobre todo subrayar filmes de muy reciente factura. En este sentido cabe mencionar Ia ultima 
praduccion de Roman Polanski, La muerte y !a doncella. La reflex ion que nos ofrece es ciertamente 
interesante y no solo por su calidad cinematografica: como se pueden pervertir los frutos artfsticos 
de figuras como Schubert y Nietzsche transformandolos en fuentes de inspiracion de horrendas 
torturas. La his tori a de las interpretaciones de Nietzsche ha sido paradigmatic a en este sentido, como 
se sabe, y sigue siendolo en nuestros dfas, Iamentablemente. La presencia de Nietzsche en nuestra 
cultura mas inmediata, y mas accesible tambien, es incuestionable, no tiene comparacion con Ia de 
ningun otra filosofo. 

EI profesional de Ia filosoffa no puede olvidar lo dicho. A el atane, de modo principal, ocuparse 
de ese pensador filosofo cuyo nombre es hoy un Iugar comun de inteleccion de multiples movimien
tos y ambitos culturales, y de quien ademas el pasado 15 de octubre de 1994 celebramos el 150 
aniversario de su nacimiento. 

Justamente este acontecimiento ha sido Ia ocasi6n para publicaciones como Ia que aquf se 
resena. Este es uno de esos casos en que el recuerdo del nacimiento o Ia muerte de un pensador no 
exio-e en absoluto Iuchar contra las fuerzas del olvido. De ello se hace eco Luis E. de Santiago b 

Guervos en Ia introduccion. Y precisamente porIa viveza de su presencia se hace mas necesario y 
mas Iaudatorio el esfuerzo del interprete. 

Del presente libra, que recoge una serie de artfculos de variada extension y de diversos e 
interesantes temas nietzscheanos, es destacable que tambien se de cabida a textos de Marfa 
Zambrano sobre el filosofo aleman y, ademas, a postumos del propio Nietzsche traducidos a nuestra 
Iengua. ELVIRA BURGOS DIAZ 

PAREDES MARTIN, Marfa Carmen (eds.), Subjetividad y pensamiento. Cuestiones en tonzo a 
Hegel, Salamanca, Universidad de Salamanca 1994, 170 pp. 

Serf a una gran ocurrencia conseguir reunir en un volumen estudios de los mejores conocedores 
del pensamiento hegeliano. Y como era una magnifica idea, acabo por tomar cuerpo gracias a! 
trabajo de M.a Carmen Paredes, editora de este magnifico Iibro. En el se recogen las ponencias 
presentadas en un encuentro que tuvo Iugar en Salamanca en mayo de 1992. Ademas de Ia 
intervencion de Ia propia editora sobre el periodo de Jena, Angel Gabilondo realiza una interpretaciom 
muy sugerente de Ia Fenomenologfa, Ignacio Izuzquiza nos acerca a Ia comprension de las relaciones 
entre el sujeto y el mundo, Gabriel Amengual explora los recovecos de Ia conciencia, Ramon Valls 
ofrece su Iucido analisis en torno a Ia Enciclopedia, Mariano Alvarez Gomez plantea el problema de 
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GARCIA GONZALEZ, M.; F. GARCIA MORIYON; I. PEDRERO SANCHO, Luces y sombras. El 
sue1zo de La raz6n en Occidente, Madrid, Ed. de Ia Torre, 1994, 254 pp. 
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las relaciones entre religion y estado, Raul Gabas analiza Io sensible en el arte, Navarro Cordon 
expone algunos problemas de Ia ontologfa hegeliana y Volker Ruhle nos asoma al problema de Ia 
exposicion del absoluto. Me atrevo a asegurar que este Iibro sera un punto de referencia obligado 
para quienes deseen tanto inicirse en el pensamiento hegeliano -para Io que encontraran aquf un 
amplio abanico de temas y problemas- como para los que busquen Ia profundidad de algun asunto 
concreto. DANIEL INNERARITY 

JONAS, Hans, Ef principia de responsabilidad. E11Sayo de una etica para fa civilizaci6n tecno/6-
gica, Barcelona, Herder, 1995, 398 pp. 

Como si se tratara de un testamento filos.6fico, el veterano profesor Hans Jonas (m. 1993) ha 
aprovechado los afios de su jubilacion academica para sistematizar su pensamiento etico. Como 
indica el propio autor, el propos ito del Iibro es sistematico, nunca sermoneador, y ninguna intencion 
Ioable podra servir de excusa a las deficiencias filosoficas de Ia argumentacion. EI conjunto de Ia 
obra forma un argumento que se desarrolla paso a paso a traves de seis capftulos. 

Hans Jonas fue discfpulo de Martfn Heidegger y del teologo Rudolf Bultmann. Debido ~ su 
condicion de judfo, se vio obligado a abandonar Alemania y exiliarse en los EE. UU. A qui publico 
sus primeras obras con un tema dominante en todas elias: el dualismo psicoffsico. La antropologfa 
Ie Ilevo paso a paso a plantearse temas eticos, comenzando por el problema de Ia Naturaleza. Para 
el hombre antiguo y medieval (pretecnico) Ia naturaleza era algo duradero y permanente. Esto 
cambia radicalmente con I a aparicion de Ia ciencia modern a y de Ia tecnica, porque el hombre posee 
poder suficiente para alterar Ia naturaleza, incluida Ia propia naturaleza humana. Por esto es 
necesario una nueva etica orientada a! futuro, y que Hans Jonas denomina «etica de Ia responsabi
lidad». Por supuesto que esa etica comienza en el presente, porque solo desde el presente se puede 
salvaguardar el futuro. 

Aceptada Ia nueva situacion en que se encuentra hoy el hombre, perteneciente a una cultura en 
que Ia tecnica ha suplantado a Ia naturaleza, es Iogico que nos p~eguntemos por el fundamento de Ia 
existencia y el fundamento del deber de los actos humanos, si es que·no queremos sucumbir a los 
dictados de Ia tecnificacion mas inhumana. Hans Jonas reformula el deber kantiano actualizandolo 
a Ia situacion en que se encuentra el hombre moderno. Donde primeramente podran describirse los 
principios eticos de los que se derivaran los nuevos deberes es precisamente en el vacfo que ha 
originado Ia cultura tecnologica. A esto Io llama «hermeneutica del temor». Solo Ia previsible 
desfiguracion del hombre nos ayuda a alcanzar aquel concepto de hombre que hade ser preservado. 
EI deber del hombre se llama hoy «responsabilidad», pero tomada en sentido universal. Si 
anteriormente Ia etica se ha Iimitado a I a cualidad moral del acto momentaneo mismo y a Ia relacion 
con nuestro projimo, hoy somos conscientes de que determinados actos tienen un alcance planetario 
por obra de Ia tecnica. Las utopias modernas, entre elias Ia marxista, han acabado volviendose contra 
el hombre por haber confiado desmesuradamente en Ia tecnica. EI principio de responsabilidad 
qui ere ser una correccion del viejo utopismo, contraponiendo una tarea mas modesta, decretada por 
el temor y el respeto: preservar Ia permanente ambigiiedad de Ia Iibertad del hombre, que ningun 
cambio de circunstancias pueda jamas abolir. Ef principia de responsabilidad es una explfcita 
respuesta a Ef principia de esperanza del filosofo marxista Ernst Bloch. EI sentimiento judfo dei 
autor ha quedado reflejado en el subtftulo de Ia obra, traducido en el Pr6Iogo como Tractatus 
technofogico-ethicus, tftulo que nos recuerdo el famoso Tractatus de Spinoza. JORGE M. AYALA 
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FRANK, Manfreed, La piedra de toque de fa individualidad. Reflexiones sabre sujeto, persona e 
individuo conmotivo de su certificado de defwzci6n posmoderna, Barcelona, Herder, 1995, 161 pp. 

EI subtftulo del Iibro sintetiza Ia tesis defendida por su autor: el individuo, que ve seriamente 
amenazada su existencia en Ia vida real, z,esta tambien a punto de desvanecerse a nivel te6rico? EI 
autor repasa las principales filosoffas del sujeto, asf como las filosoffas que han decretado a nivel 
te6rico «Ia muerte del hombre». La filosoffa moderna, dice, es una filosoffa del sujeto, y Ia 
posmodernidad se ha empefiado en demoler Ia obra de mamposterfa Ievantada por el pensamiento 
occidental, no con el prop6sito de destruirla, sino para poner de manifiesto sus pianos arquitect6ni
cos y eventualmente, habida cuenta de su crisis, reconstruirla de nuevo y en forma diferente. M. 
Frank cree que no se ha reflexionado suficientemente sobre el concepto de individualidad, Iigada 
hist6ricamente a representaciones peyorativas, como «individualismo burgues», etc. 

Manfreed Frank aboga porIa recuperacion del concepto de individuo, y para ello se inspira en 
I a obra de Ernst Bloch. Por una parte, el paradigma de Ia filosoffa del sujeto parece que esta agotado; 
por otra, el racionalismo Ileva a un callejon sin salida. Asf las cosas, (,no podrfa aparecer como 
prometedor el cuestionar Ia filosoffa del sujeto desde un punto de vista que conserve un irreductible 
resto de conciencia, sin exponerse a las dificultades del paradigma clasico? La raz6n ilustrada, 
convertida en raz6n instrumental, ha desalojado de Ia vida humana el ambito del sentido y de Ia 
individualidad. Por eso hace falta una reacci6n de Ia individualidad humana, desarrollando el 
aspecto positivo que encierra tal concepto, Io cual nos Ileva a buscar Ia diferencia entre sujeto
individuo-persona-identidad. 

Estamos ante un Iibro muy sintetico y por ello exige al lector conocimientos previos sobre Ia 
materia. Por otra parte, el to no del Iibro es una especie de alegato contra quienes hoy se empefian en 
dar por muerto a! individuo en el mundo del pensamiento. JORGE M. AYALA 

ARRIETA HERAS, Begofia, Filosof£a y itica en Maurice Blonde!, Bilbao, Ediciones Universidad 
de Deus to, 1993. 

Begofia Arrieta Heras es profesora de Etica en la Universidad de Deusto. En esta interesante 
obra nos presenta el resultado de un riguroso y prolongado estudio sobre Ia filosoffa blondeliana. La 
obra recoge Ia preocupaci6n profundamente etica del autor en estrecha relaci6n con el resto de su 
pensamiento. EI estudio secentra fundamentalmente en L'Action, obra clave de Blonde!, pero 
enmarcada dentro de las otras obras del fil6sofo. 

Segun Ia autora, el elemento etico esta constantemente presente a todo Io largo de L'Action, 
tanto en su primera como en su segunda edici6n, como una dimension irrenunciable del espfritu 
humano. 

EI Iibro comienza con dos capftulos preliminares. En el primero se analiza Ia estrecha 
vinculacion que presentan en Blonde! sus itinerarios vital y filos6fico. En el segundo, se ofrece una 
caracterizaci6n general de Ia metodologfa blondeliana, reflejo del mismo metodo que usara Ia autora 
en su trabajo. EI resto del Iibro se divide en tres partes. 

En Ia primera parte se analizan detalladamente las condiciones antecedentes del hecho moral 
y su culminaci6n en el fen6meno capital de I a Iibertad. Aparece en esta parte Ia rotunda crftica que 
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dar por muerto a! individuo en el mundo del pensamiento. JORGE M. AYALA 

ARRIETA HERAS, Begofia, Filosof£a y itica en Maurice Blonde!, Bilbao, Ediciones Universidad 
de Deus to, 1993. 

Begofia Arrieta Heras es profesora de Etica en la Universidad de Deusto. En esta interesante 
obra nos presenta el resultado de un riguroso y prolongado estudio sobre Ia filosoffa blondeliana. La 
obra recoge Ia preocupaci6n profundamente etica del autor en estrecha relaci6n con el resto de su 
pensamiento. EI estudio secentra fundamentalmente en L'Action, obra clave de Blonde!, pero 
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Segun Ia autora, el elemento etico esta constantemente presente a todo Io largo de L'Action, 
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En Ia primera parte se analizan detalladamente las condiciones antecedentes del hecho moral 
y su culminaci6n en el fen6meno capital de I a Iibertad. Aparece en esta parte Ia rotunda crftica que 
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Jleva a cabo Blonde! del cientificismo como imposibilitador de Ia accion etica. Para este filosofo Ia 
di~ension_ ~oral, genui.na y caracterfstica de Ia accion humana, excede definitivamente el estat~to 
epistemolo.gico de Ia Ciencia y se situa en un ambito transcendente e irreductible que ha de ser 
competencia de Io filosofico. 

. La segunda parte esta orientada a estudiar el nacimiento del deber en el seno mismo de Ia 
hbertad; EI. hombre que se sabe libre y racional, al mismo tiempo se conoce como un sujeto obligado 
desde SI m1smo. De este modo el formalismo puro del deber garantiza en Blonde! al io-ual 
Ka t I d .. , . ' b que en 

n , a co~ ICIOn umversal del deber, su caracter racional y su determinacion exclusiva desde Ia 
volu~tad .. Sm e~bargo, _esto no es suficiente. Blonde! II eva a cabo una superacion dialectica de Ia 
~oct~ma formahsta, conJugando Ia autonomfa de Ia moral con Ia heteronomfa. El sentirse oblio-ado 
Imph~a un estado heteronomo en el sujefo. La heteronomfa afecta tambien a Ia determina~ion 
matenal d~ los de.beres concretos. El deber, ademas de una heteronomfa formal, implica una 
h~teronon:Ia matenal que lleva al ejercicio concreto y puntual de Ia Iibertad, mediante el someti
miento a Cie~tos deberes p~sitivos. ~e aquf_el merito de Blonde!, el haber conjugado ambos aspectos 
de Ia mora~. Ia autonomia del SUJeto racwnal y libre y, a Ia vez, su heteronomfa. Ambas son 
consecu~n~Ia de Ia propia estructura de Ia voluntad. Aparecen en este capitulo los fundamentos 
antr~pologicos .de Ia moralidad. Entre ellos cabe destacar como Ia accion humana esta abierta a su 
prop1a corp.orahdad, al_mundo exterior y especialmente a! mundo de los otros. Blonde! hace hincapie 
en Ia necesida~ ~e a?nrse a los demas por medio del amor como unica posibilidad para ser mejor. 
El amor es Ia umca forma de ap~rtura que considera a los demas coma personas Jibres y racionales 
y, por tanto, hace que nos relacwnemos con ellas sin pretension de cosificarlas. 

, ~a tercera p~rte se centra principalmente en Ia opcion suprema, cuestion fundamental dentro de 
Ia optica blo?deh~n_a. El autor defiende Ia apertura de Ia moral a un fundamento transcendente a! 
constatar Ia msuficiencia humana, su profunda dependencia y su ausencia de fundamento. Este 
f~ndamento _transcendente es, para el autor, de condicion divina. Este Absoluto transcendente no 
VIene a ~bohr Ia ~utonomfa p~opia ~el sujeto. Viene, a! con~rario, a completar definitivamente su 
autonomia, a e~phca~la en su mtegndad, a dar un sentido ultimo y definitivo a! quehacer etico del 
hombre y su onentacion al bien. Viene, por tanto, a representar Ia razon legitimadora de Ia accion 
moral. ~I acto_ mora~ de e_n~rega real a Ia Transcendencia, en tanto que fundamento ultimo, cuenta con 
una obhgatonedad mtehgible, pero exige el consentimiento explfcito de Ia voluntad Iibre Jo cual 
salv~guarda enteramen~e Ia libre inmanencia y Ia problematica de Ia accion humana. Bl~ndel h~ 
quendo most_rar que Dws no destruye Ia moral sino que Ia posibilita. Solo una etica abierta a Ia 
transc_endencia pu~de justificar plenamente que el am or es mejor que el odio, que Ia disponibilidad 
es_ meJor que _el afan de pro~echo, que Ia b~ndad es mejor que Ia cruel dad, y que Ia entrega de uno 
mismo es meJor que el egOismo, en cualqmer situacion social. 

Un libro que, porIa tematica que plantea, hoy tan actual, como es Ia fundamentacion ultima de 
Ia moral y Ia :alvaguarda d~_Ia auton~mfa del sujeto y por el modo tan claro y serio de analizarla, 
merece ser leido con_ atencwn y considerado como una importante contribucion a Ia biblioo-raffa 
sobre Blonde!. MARIA DEL CARMEN DOLBY MUGICA b 

177 

PARIS, Carlos, El animal cultural. Biolog[a y cultura en la realidad humana, Barcelona, Crftica, 
1994, 359 pp. 

No es Ia primera vez que Carlos Parfs deja ofr su voz en el campo de Ia antropologfa. Su 
preocupacion por el «porvenir del hombre» viene siendo una constante de su quehacer como filosofo. 
La presente obra es fruto de una Iarga gestacion y comprende una variada tematica antropologica 
pero dentro de Ia unidad: el paso de animal a animal cultural. En el exordio inicial ex pres a P9rfs, de 
una forma simbolica y sirviendose de algunos mitos griegos, Ia idea central de su libro: el hombre 
empieza su vida como el caminante de que habla A. Machado; primero, es un ser exposito, y cuando 
descubre su desamparo radical, comienza a preguntarse por sf mismo. Esta inquietud le acompaii.ara 
siempre. Las culturas son distintas formas de plasmar en vivo su autocomprension. EI «hombre» del 
que habla Carlos Parfs en este Iibro noes el homo viator (cristiano) de los medievales, para el que 
el mundo es un Iugar de paso para otro Iugar. Paris se refiere al hombre en su condicion original, es 
decir, estructurado biologicamente como un animal, pero capaz de transformar el medio en el que 
vive con su inteligencia, basta convertirse en senor del mundo para bien y para mal. ~Quien es este 
ser de Ia naturaleza tan especial? 

Resulta tan grave el error de quienes piensan que ya tenemos respuesta a Ia pregunta por el ser 
humano, como el de quienes proclaman Ia «muerte del hombre». De ahf que Parfs comience su obra 
pas an do revista a las principales respuestas que a lo largo de Ia his tori a se han dado sobre el hombre, 
para pasar a continuacion a expresar su propia autocomprension del hombre, sirviendose para ello 
de las aportaciones de las ciencias ffsico-biologicas, sociales y humanas. Esta exposicion no tiene 
caracter academico sino ensayfstico, puesto que en ella predomina mas el des eo de hacer reflexionar 
a! lector que el de exponer frfamente los resultados. El animal cultural pertenece a! genero de Ia 
antropologfa filos6fica, y es una brillante contribucion de Carlos Parfs a esta materia. El Iibro 
satisface tanto por su contenido como por Ia forma de expresar las ideas. JORGE M. AYALA 

RIST, J.M., La filosoj[a estoica, Barcelona, Crftica, 1995, 325 pp. 

Resultaba un tanto extraii.o que una obra clasica sobre el estoicismo, como Ia del profesor J.M. 
Rist, no hubiera sido traducida aun a! espaii.ol. Por fortuna, Ia editorial. Crftica ofrece hoy esta 
primicia que satisfara las exigencias de los estudiosos del pensamiento antiguo. La obra fue escrita 
en ingles el aii.o 1968, pero mantiene toda Ia actualidad de las obras bien hechas. No sabemos si ha 
sido a iniciativa de Ia editorial o del propio au tor, Ia obra aparece en espaii.ol acompaii.ada de un breve 
Post scriptum y de un apendice titulado: Estoicismo: algunas reflexiones sabre el estado de la 
cuesti6n, publicado en The Southern Journal of Philosophy (1985). En este apendice seii.ala Rist las 
grandes Ifneas interpretativas que Ia crftica posterior ala publicacion de Ia obra ha ido haciendo, 
entre elias el descubrimiento de Ia logica estoica, Ia influencia de Aristoteles, Ia actualidad de Ia etica 
estoica en algunos psicologos y antropologos modernos. 

No entramos en el analisis de Ia obra porque abarca todos los temas fundamentales de Ia filosoffa 
estoica: necesidad, destino, suficiencia, muerte, error, suicidio, placer-dolor, persona, etc. La 
importancia de los temas hace que Ia filosoffa estoica nunca pase de moda; los estoicos han sabido 
conectar mejor que nadie las aridas especulaciones de Ia logica o de Ia ffsica con los conflictos 
propios de Ia etica ode Ia vida practica. La tradicion hispano-romana esta represehtada en Ia filosoffa 



176 

Jleva a cabo Blonde! del cientificismo como imposibilitador de Ia accion etica. Para este filosofo Ia 
di~ension_ ~oral, genui.na y caracterfstica de Ia accion humana, excede definitivamente el estat~to 
epistemolo.gico de Ia Ciencia y se situa en un ambito transcendente e irreductible que ha de ser 
competencia de Io filosofico. 

. La segunda parte esta orientada a estudiar el nacimiento del deber en el seno mismo de Ia 
hbertad; EI. hombre que se sabe libre y racional, al mismo tiempo se conoce como un sujeto obligado 
desde SI m1smo. De este modo el formalismo puro del deber garantiza en Blonde! al io-ual 
Ka t I d .. , . ' b que en 

n , a co~ ICIOn umversal del deber, su caracter racional y su determinacion exclusiva desde Ia 
volu~tad .. Sm e~bargo, _esto no es suficiente. Blonde! II eva a cabo una superacion dialectica de Ia 
~oct~ma formahsta, conJugando Ia autonomfa de Ia moral con Ia heteronomfa. El sentirse oblio-ado 
Imph~a un estado heteronomo en el sujefo. La heteronomfa afecta tambien a Ia determina~ion 
matenal d~ los de.beres concretos. El deber, ademas de una heteronomfa formal, implica una 
h~teronon:Ia matenal que lleva al ejercicio concreto y puntual de Ia Iibertad, mediante el someti
miento a Cie~tos deberes p~sitivos. ~e aquf_el merito de Blonde!, el haber conjugado ambos aspectos 
de Ia mora~. Ia autonomia del SUJeto racwnal y libre y, a Ia vez, su heteronomfa. Ambas son 
consecu~n~Ia de Ia propia estructura de Ia voluntad. Aparecen en este capitulo los fundamentos 
antr~pologicos .de Ia moralidad. Entre ellos cabe destacar como Ia accion humana esta abierta a su 
prop1a corp.orahdad, al_mundo exterior y especialmente a! mundo de los otros. Blonde! hace hincapie 
en Ia necesida~ ~e a?nrse a los demas por medio del amor como unica posibilidad para ser mejor. 
El amor es Ia umca forma de ap~rtura que considera a los demas coma personas Jibres y racionales 
y, por tanto, hace que nos relacwnemos con ellas sin pretension de cosificarlas. 

, ~a tercera p~rte se centra principalmente en Ia opcion suprema, cuestion fundamental dentro de 
Ia optica blo?deh~n_a. El autor defiende Ia apertura de Ia moral a un fundamento transcendente a! 
constatar Ia msuficiencia humana, su profunda dependencia y su ausencia de fundamento. Este 
f~ndamento _transcendente es, para el autor, de condicion divina. Este Absoluto transcendente no 
VIene a ~bohr Ia ~utonomfa p~opia ~el sujeto. Viene, a! con~rario, a completar definitivamente su 
autonomia, a e~phca~la en su mtegndad, a dar un sentido ultimo y definitivo a! quehacer etico del 
hombre y su onentacion al bien. Viene, por tanto, a representar Ia razon legitimadora de Ia accion 
moral. ~I acto_ mora~ de e_n~rega real a Ia Transcendencia, en tanto que fundamento ultimo, cuenta con 
una obhgatonedad mtehgible, pero exige el consentimiento explfcito de Ia voluntad Iibre Jo cual 
salv~guarda enteramen~e Ia libre inmanencia y Ia problematica de Ia accion humana. Bl~ndel h~ 
quendo most_rar que Dws no destruye Ia moral sino que Ia posibilita. Solo una etica abierta a Ia 
transc_endencia pu~de justificar plenamente que el am or es mejor que el odio, que Ia disponibilidad 
es_ meJor que _el afan de pro~echo, que Ia b~ndad es mejor que Ia cruel dad, y que Ia entrega de uno 
mismo es meJor que el egOismo, en cualqmer situacion social. 

Un libro que, porIa tematica que plantea, hoy tan actual, como es Ia fundamentacion ultima de 
Ia moral y Ia :alvaguarda d~_Ia auton~mfa del sujeto y por el modo tan claro y serio de analizarla, 
merece ser leido con_ atencwn y considerado como una importante contribucion a Ia biblioo-raffa 
sobre Blonde!. MARIA DEL CARMEN DOLBY MUGICA b 

177 

PARIS, Carlos, El animal cultural. Biolog[a y cultura en la realidad humana, Barcelona, Crftica, 
1994, 359 pp. 

No es Ia primera vez que Carlos Parfs deja ofr su voz en el campo de Ia antropologfa. Su 
preocupacion por el «porvenir del hombre» viene siendo una constante de su quehacer como filosofo. 
La presente obra es fruto de una Iarga gestacion y comprende una variada tematica antropologica 
pero dentro de Ia unidad: el paso de animal a animal cultural. En el exordio inicial ex pres a P9rfs, de 
una forma simbolica y sirviendose de algunos mitos griegos, Ia idea central de su libro: el hombre 
empieza su vida como el caminante de que habla A. Machado; primero, es un ser exposito, y cuando 
descubre su desamparo radical, comienza a preguntarse por sf mismo. Esta inquietud le acompaii.ara 
siempre. Las culturas son distintas formas de plasmar en vivo su autocomprension. EI «hombre» del 
que habla Carlos Parfs en este Iibro noes el homo viator (cristiano) de los medievales, para el que 
el mundo es un Iugar de paso para otro Iugar. Paris se refiere al hombre en su condicion original, es 
decir, estructurado biologicamente como un animal, pero capaz de transformar el medio en el que 
vive con su inteligencia, basta convertirse en senor del mundo para bien y para mal. ~Quien es este 
ser de Ia naturaleza tan especial? 

Resulta tan grave el error de quienes piensan que ya tenemos respuesta a Ia pregunta por el ser 
humano, como el de quienes proclaman Ia «muerte del hombre». De ahf que Parfs comience su obra 
pas an do revista a las principales respuestas que a lo largo de Ia his tori a se han dado sobre el hombre, 
para pasar a continuacion a expresar su propia autocomprension del hombre, sirviendose para ello 
de las aportaciones de las ciencias ffsico-biologicas, sociales y humanas. Esta exposicion no tiene 
caracter academico sino ensayfstico, puesto que en ella predomina mas el des eo de hacer reflexionar 
a! lector que el de exponer frfamente los resultados. El animal cultural pertenece a! genero de Ia 
antropologfa filos6fica, y es una brillante contribucion de Carlos Parfs a esta materia. El Iibro 
satisface tanto por su contenido como por Ia forma de expresar las ideas. JORGE M. AYALA 

RIST, J.M., La filosoj[a estoica, Barcelona, Crftica, 1995, 325 pp. 

Resultaba un tanto extraii.o que una obra clasica sobre el estoicismo, como Ia del profesor J.M. 
Rist, no hubiera sido traducida aun a! espaii.ol. Por fortuna, Ia editorial. Crftica ofrece hoy esta 
primicia que satisfara las exigencias de los estudiosos del pensamiento antiguo. La obra fue escrita 
en ingles el aii.o 1968, pero mantiene toda Ia actualidad de las obras bien hechas. No sabemos si ha 
sido a iniciativa de Ia editorial o del propio au tor, Ia obra aparece en espaii.ol acompaii.ada de un breve 
Post scriptum y de un apendice titulado: Estoicismo: algunas reflexiones sabre el estado de la 
cuesti6n, publicado en The Southern Journal of Philosophy (1985). En este apendice seii.ala Rist las 
grandes Ifneas interpretativas que Ia crftica posterior ala publicacion de Ia obra ha ido haciendo, 
entre elias el descubrimiento de Ia logica estoica, Ia influencia de Aristoteles, Ia actualidad de Ia etica 
estoica en algunos psicologos y antropologos modernos. 

No entramos en el analisis de Ia obra porque abarca todos los temas fundamentales de Ia filosoffa 
estoica: necesidad, destino, suficiencia, muerte, error, suicidio, placer-dolor, persona, etc. La 
importancia de los temas hace que Ia filosoffa estoica nunca pase de moda; los estoicos han sabido 
conectar mejor que nadie las aridas especulaciones de Ia logica o de Ia ffsica con los conflictos 
propios de Ia etica ode Ia vida practica. La tradicion hispano-romana esta represehtada en Ia filosoffa 



estoica a traves de Seneca Y de Marco Aurelio. Bienvenida sea esta trad ·, f · · , . . . . . uccwn, porque ac1htara el 
conocimiento de una parte Siempre VIva de la filosoffa antigua. JORGE M. AyALA 

JALON, Mauricio, Ellaboratorio de Foucault Desc'f· . , ·d . B 1994 346 . l;l aJ ) OJ enw' arcelona, Anthropos-CSIC 
' pp. ' 

Michel Foucault muri6 en 1984 d · d 1 d . , . 
la cuallos estudio . eJan o un . ega o filosofico importante y complejo, raz6n por 

es el caso de Maur~~i~ ~:tou/ceon:::~~~:o;/e/~~r~I~e~ .re~nt~pretar algunas de sus ideas basi cas. Este 

~el saber, su poh~mico proyecto de analisis v:::a~' ;n :staO~l~;:t~~~~a ~ele~tura de La arqueolog[a 

~:~~;.a~~e 1~o;~~~~;0e5~~~~~o;::~i~:~~~;a~~::;:ce:~~iis~~ YE~~~:i~~ ~~~r~£;:::Ha~:~~i~e;a~:: ~: 
casas. Estamos ante un ensayo riguroso pero de lectura dT .1 p . s p.alab~as J las 
Quie_nes mas podran gozar de este libro seran lo a . I ICI ' a no s.er que_ se domme bien este tema. 
JESUS RIBAS s seomdores de la filosofia de la «deconstrucci6n». 
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