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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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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 
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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 


