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ASPE, V.; C. LLANO; R. MIER Y TERAN; J. MORAN; H. ZAGAL, Ensayos aristotelicos, Publicaciones 
Cruz 0., Universidad Panamericana, Mejico, 1996, 119 pp. · 

El presente volumen recoge cinco articulos bajo el generico titulo de Ensayos Aristotelicos. El termino 
ensayos alude a su canicter sugerente, abierto, a Ia vez audaz y cientffico; y el adjetivo aristotelicos indica 
que tienen en comun su referencia (tangencial o directa) a diversas facetas ( ontologfa, metodologfa, etica) del 
pensamiento del otrora «prfncipe de los filosofos». Con este ramillete de ensayos sus autores han querido con
memorar los primeros veinticincos anos de existencia de Ia Facultad de Filosoffa de Ia Universidad 
Panamericana. (,Que podemos decir nosotros, pregunta Raul Nunez en Ia Introduccion, cuando las universi
da?.~s d~ Oxford,. Cambridge, Ia Sorbona o Salamanca, por mencionar algunas, tienen mas anos de vida que 
MeJICo mdependtente? Desde Europa podemos nosott:os responderle que no son los anos sino Ia preparacion 
de las personas lo que garantiza el valor de las ideas. Por otra parte, Mejico tiene tras de sf una Iarga tradi
cion humanfstica que comenzo a los pocos anos de llegar los espanoles a sus costas. Los estudios aquf reuni
dos son una muestra fehaciente del buen hacer que, desde su inicio, esta llevando a cabo Ia Universidad 
Panamericana. «Una idea fundamental-matriz de Ia fundacion- de nuestra Escuela de Filosoffa ha sido un 
setio afan de investigacion, el amor a Ia verdad, el interes por los grandes personajes y el respeto porIa Iiber
tad». 

El primer articulo, de Virginia Aspe, lleva por titulo «Algunas precisiones en tomo a! concepto de ousia, 
una revision del trabajo de Ia filosofa carmelita Edith Stein, discfpula de Husser! y colega de Heidegger. En 
el segundo a~ticulo, «La reflexion de Ia proairesis aristotelica», Carlos Llano analiza las consecuencias que 
extrae de Ia hbertad humana. En el articulo titulado «Prioridad del acto de Ia genesis de los habitos operati
ves», Rocfo Mier y Teran establece un dia!ogo con Ia tradicion aristotelicas a traves de Tomas de Aquino. Por 
su parte, Jorge Moran recoge en «Los mementos metodologitos en Aristoteles» Ia vieja doctrina aristotelica 
del metodo: metaffsica y metodologfa son inseparables. Cierra el volumen el articulo de Hector Zagal «La 
argumentacion aristotelica contra el socratismo», centrado en Ia controversia Socrates-Platon-Aristoteles 
acerca del «intelectualismo etico». Glosar aAristoteles (o discutir con sus escritos y con sus comentarios) es 
tambien un modo de hacer filosoffa, de amor al saber. Concluyo esta resena destacando Ia estupenda presen
tacion dellibro, lo cual facilita Ia Iectura del mismo, y el rigor metodologico y crftico que han empleado sus 
autores. 

\ 

J.A. 

FERRER FLOREZ, Miguel, Socialismo y utop{a en Mallorca. Jeromi Bibiloni (1802-1876), Ed. Leonard 
Muntaner, Palma de Mallorca, 1996, 163 pp. 

El sujeto de Ia Historia es Ia sociedad, todos sus componentes, sean importantes o menos importantes, 
porque no hay montanas sin valles, ni valles sin montanas. Las monograffas dedicadas a personas de «segun
da fila» tienen el merito de mostrar ellado menos vistosos de la Historia, pero insustituible.-Miguel Ferrer ha 
rescatado del olvido a un personaje singular de la vida religiosa y social de)vlallorca, llamado Jeromi Bibiloni. 
Aunque esta obra esta dirigida fundamentalmente a los propios mallorquines; contribuye al conocimiento de 
los i~ici?s de la lucha entre integ.rismo y progresismo en al Espana del siglo XIX. Jeromi Bibiloni es un per
sonaJe smgular. Nace en un ambtente rural, viste el habito de los frailes observantes hasta el momento de Ia 
desamortizacion, y continua despues como sacerdote secular. Vivio volcado hacia los pobres, tratando de imi
tar esta faceta de Jesucristo. Su radicalismo, o idealismo, le llevo a adoptar actitudes que, en aquel memento, 
ch?cab~n con Ia postura de la Igles~a «oficial». Bibiloni leyo a los autores clasicos del socialismo utopico: 
Samt-Stmon, Pecqueur, Cabet, Founer y Owen, y vio en sus ideas una buena plataforma para Ia implantacion 
del estado de justicia, semejante al que predicaba Jesus. Por esta razon, Bibiloni apoyo a los movimientos 
politicos que mas defendfan Ia justicia social. Dada la mentalidad integrista de los sucesivos obispos de 
Mall orca, las ideas de Bibiloni aparecfan contrarias a Ia doctrina cristiana. De ahf que su opusculo Cristianos 
socialistas fuera condenado en 1848. Analizadas las ideas sociales de Bibiloni desde nuestra mentalidad, 
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incluso desde Ia Rerun Novarum de Leon XIII (1891), el sacerdote mallorqufn aparece como un precursor del 
ideal social cristiano. No era, pues, Bibiloni quien se equivocaba, sino que Ia sociedad mallorquina no esta
ba aun preparada para recibir semejante mensaje. Esta es Ia conclusion que el au tor de Ia obra qui ere resaltar: 
Jeromi Bibiloni es una personalidad destacada en religion, en Ia sociedad yen Ia polftica del siglo XIX mallor
qufn. 

J.A. 

JIMENEZ GARCIA, Antonio, El krausopositivismo de Urbano Gonzalez Serrano, Diputacion de Badajoz, 
1996, 322 pp. 

El movimiento regeneracionista de finales del siglo XIX fue un in ten to politico-cultural emprendido por 
Ia clase intelectual espanola que habfa bebido en las aguas del krausismo. La bibliograffa existente sobre las 
personas que protagonizaron este movimiento es amplia, pero no esta aun acabada. Prueba de ello es Ia publi
cacion dellibro de Antonio Jimenez sobre un representante del regeneracionismo cultural: Urbano Gonzalez 
Sen·ano (1848-1904 ). Extremeno de nacimiento, Urbano Gonzalez Senano fue profesor de filosoffa en el 
Institute de san Isidro, de Madrid. Aquf tuvo ocasion de poner en practica su gran preocupacion por la eleva
cion de Ia educacion en Espana y de escribir numerosas obras filosofico-pedagogicas, fie! reflejo del ideario 
reformador del krausismo. Tengase en cuenta que Urbano Gonzalez noun krausista mas, sino que formo parte 
del grupo de intelectuales «progresistas» que protagonizaron hechos importantes de Ia vida nacional: Nicolas 
Salmeron, Federico Castro, Manuel Sales y Ferre, Francisco Giner de los Rfos, Gumersindo de Azcarate, 
Adolfo Posada, Luis Simarro, etc. Antonio Jimenez dedica una buena parte dellibro a la reconstruccion del 
ambiente cultural espanol desde Ia Restauracion (1875) hasta principios del siglo XX. La figura de Urbano 
Gonzalez Senano adquiere su verdadera dimension al presentarla en relacion con las grandes figuras del pen
samiento «avanzado» que habfa en Espana en aquel momento. En Ia segunda parte dellibro, el au tor se cen
tra en la exposicion de las ideas del krausista extremeno: moral y derecho, logica, psicologfa, sociologfa, his
toria de Ia filosoffa, cuestiones pedagogicas. La psicologfa ocupa un Iugar central en el pensamiento de 
Urbano Gonzalez. Segunexplica el au tor dellibro, Ia psicologfa fue la ciencia que en aquel memento hizo de 
puente entre el idealismo-metaffsica del krausismo y el crudo positivismo. Eso permitfa a los krausistas inte
grar el metodo positivista sin renunciar ala especificidad «espiritual» del hombre. Urbano Gonzalez Serrano 
dedico a este tema varios libros de texto (manuales), en los que expone su concepcion sobre la «psicoffsica» 
y la «psicofisiologfa». Pero, no acabo ahf la produccion cientffica de Urbano Gonzalez, porque sus escritos 
se diversificaron en el tratamiento de otras materias, como la moral, la sociologfa, la educacion, el feminis
mo, etc. Urbano Gonzalez Senano murio relativamente pronto, a los 55 anos de edad, cuando aun le queda
ba mucho por escribir. Con esta obra, el profesor Antonio Jimenez Garcia, buen conoc~dor del krausismo 
espanol, ha hecho una valiosa contribucion al conocimiento del movimiento filosofico mas genuinamente 
espanol que hemos tenid6 hasta la actualidad. 

J.A. 

GALLEGO, Elio, Tradici6njurfdica y derecho subjetivo, Dykinson, Madrid, 1996, 158 pp. 

El profesor Elio Gallego ha presentado recientemente el resultado de su trabajo en el campo de Ia filo
soffa jurfdica en un incisive libro titulado Tradici6n jurfdica y derecho subjetivo. No se trata de una aporta
cion academica al uso, puesto que queda meridianamente patente a lo largo de Ia obra Ia implicacion y, si se 
quiere, el grado de compromise con el cual el autor se plantea el contenido de lo dicho. Y es este calor, esta 
aportacion personal, lo que mas ayuda a leer estas paginas con autentico provecho. La clave de partida se 
encierra en estas palabras de Gallego: «El derecho subjetivo supone un modo esencialmente distinto de enten
der Io jurfdico respecto de como fue entendido en nuestra tradicion clasica (p. 85). El au tor parte de las afir-
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maciones del conocido jusfilosofo Josef Pieper, segun las cuales los chisicos no hacen nunca afirmaciones al 
derecho como propio, sino siempre como ajeno, mirando siempre ellado de la obligacion. 

El estudio del concepto clasico de derecho lo inicia nuestro autor con los presocraticos, se detiene en 
Platon y Aristoteles y lo encuadra con las aportaciones de lajurisprudencia romana. Situada la cuestion, dedi
ca una amplia parte dellibro a profundizar en las ideas del Aquinatense, considerado como el punto clave de 
maduracion de la tradicion clasica. Destaca Gallego la rigurosidad metodologica de Tomas de Aquino, ejem
plificada en el hecho de tocar el tema del derecho antes que el de la justicia ( «Si la justicia consiste en dar a 
cada uno lo suyo, es porque dicho acto supone otro precedente, por virtud del cual algo se constituye en pro
piedad del alguien» ), retomando ideas dellibro del ya citado Pieper. Pero el nucleo principal dellibro estriba 
en las dos consecuencias principales que destaca Elio Gallego debidas a la irrupcion del subjetivismo en el 
derecho; la primera de elias es «<a posibilidad de concebir el derecho de un modo abstracto, sin cosa, convir
tiendose asf en pura formalidad» (p. 55); la segunda, ;<Ia primacfa de la exigibilidad sobre el debito» (p. 67). 
Gallego destaca que, en su concepcion, selia justamente al reves, es decir, la obligacion antes que la exigibi
lidad. Aceptar esta cambio «implicarfa una revision en su rafz de la ciencia del derecho en sus aspectos y con
ceptos mas basicos» (p. 67). 

La aceptacion del derecho subjetivo implica un cambio en las bases ideologicas o, como sefiala el autor, 
entrar en la «vfa moderna». Esta es la cuestion mas determinante; por un lado, el subjetivismo es expresion 
del individualismo, mientras que para los clasicos el derecho solo nace de una «perspectiva radicalmente 
comunitaria». Los derechos en sentido subjetivo se entienden «frente a otros», al contrario que en la tradicion 
clasica, donde se perciben «con otros». En el pensamiento europeo estas ideas se gestan en el seno de la orden 
franciscana, muy especialmente en Ockham, con un origen «ontologico» (no hay generos, ni especies, solo 
individuos) (p. 104). La escolastica se mantiene fiel a santo Tomas, aunque Gallego dedica un epfgrafe a 
demostrar como los intentos de conciliacion del jesuita Francisco Suarez no pueden ser fructfferos (pp. 118-
119). Otra consecuencia ideologica del subjetivismo tiene que ver con la «exaltacion inicial de los derechos 
de los individuos» que «culmina en una exaltacion del derecho del Estado sobre esos mismos individuos» (p. 
131 ). El au tor dedica sus esfuerzos a demostrar que esta teolia de los derechos naturales del hombre es por 
completo extrafia a la tradicion julidica clasica. El libro termina con un breve apunte epistemologico, que 
merecelia mas desarrollo por lo incisivo de sus ideas, segun el cualla rafz del problema esta en una concep
cion de Ia libertad «que no reconoce ni respeta su vinculo constitutivo con la verdad» (p. 144). Un libro, en 
sfntesis, altamente recomendable, que a lo interesante de su planteami~nto une las virtudes de Ia claridad 
expositiva y argumental. 
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