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to moral ha sido objeto de intensa, fecunda y continua atencion. El «metoda fenomenologico» debe algunos 
de sus aspectos esenciales al estilo del pensamiento de Bretano, quien adopto como lema de la integridad de 
su filosoffa el tomar la experiencia como fuente y piedra de toque, en evidente oposicion al idealismo hege
liano y al neokantismo. Brentano esta relacionado solo con la etica fenomenologica de los valores, sino tam
bien con otras direcciones de la filosoffa, a las que revitalizo: interes por Aristoteles, la filosoffa dellengua
je, las matematicas, la logica y la psicologfa. 

El au tor se ha propuesto con esta obra estudiar la etica en Brentano desde el plano axiologico, deonto
logico y de la virtud, acudiendo para ello a los escritos publicados e ineditos del filosofo aleman. Comienza 
planteando la cuestion fundamental de la etica, es decir, la pregunta por el conocimiento de lo bueno 
(Axiologfa). Esto le obliga a detenerse en el campo de la psicologfa: los fenomenos psfquicos y el metoda de 
la psicologfa descriptiva. Sobre esta base, se concibe la doctrina del juicio conecto y la del sentimiento 
conecto: la esfera de las emociones. A partir de elfas se va aclarando lo mentado con el concepto de verda
dero, en el caso de los juicios correctos, y de bueno, en el caso de las emociones conectas. Brentano comba
te el escepticismo logico y etico. A pattir de aquf, el autor entra en el tema de las valoraciones: influjo de la 
doctrina axiologica de Brentano, vista principalmente a traves de afamados discfpulos, con particular aten
cion ala coniente de la etica fenomenologica de los valores. 

Por ultimo, se introduce en la etica practica, en la que distingue el ambito del deber y el de lo moral
mente bueno y de la virtud. AUf se muestra cierta afinidad de Brentano con el utilitalismo. Esto permite al 
au tor dellibro detenerse en la crftica de W.D. Ross ala teoria del deber de George E. Moore, y acudir al pen
samiento de Dietrich von Hildebrand para iluminar ciertas ideas incoadas por Brentano que no casan en abso
luto con el planteamiento utilitalista. Millan-Puelles destaca en el Prologo que la interpretacion de Sanchez
Magallon sobre los plincipios utilitalistas de la etica brentaniana, asf como la negacion de que esta etica pueda 
quedar encajada en los estlictos moldes del puro utilitalismo, le resulta persuasivo. Brentano no es un «con
sensualista», sino que, como afirma Sanchez-Magallon, parece imponerse cada vez con mas claridad el con
tacto entre etica y metaffsica, de acuerdo con lo que sucede en la expresion del sentido comun moral. 

J.A. 

GOI'U ZUBIETA, Carlos. Tras las ideas, Compendia de historia de la filosofia, Eunsa, Pamplona, 1996, 234 pp. 

\ 
No se puede llegar a ser un buen maestro en algo sin conocer bien el correspondiente oficio. A tal con-

clusion he llegado tras la lectura de este manual de historia de la filosoffa. Su 'autor, Carlos Gofii, es un pro
fesor de filosoffa en un centro oficial de ensefianza media y autor de varios libros, entre otros: Filosofia impu
ra, Lo femenino y Valor eterno del tiempo. lntroducci6n a kierkegaard. La mayoria de los manuales de his
tmia de la filosoffa que se usan en los centros de ensefianza de Espafia son bastante «indigestos». A base de 
condensar tanta materia en un solo libro, los convierten en verdaderos mamotretos. En realidad, los alumnos 
de ensefianza media no necesitan aprender toda la historia de la filosoffa en un afio, sino introducirse en la 
historia de las ideas filosoficas, para conseguir lo cual hay que comenzar presentando -a los alumnos unos 
libros que esten adaptados a su capacidad y a su interes intelectual. En este sentido, ellibro de Carlos Gofii 
representa un importante logro. Aparentemente, parece que se trata de un libro sencillo y esquematico; pero, 
tras haberlo lefdo, caes en la cuenta de que ha dicho con mucha clalidad y orden todo lo fundamental. El autor 
va directamente a lo esencial de cada filosofo. Carlos Gofii conoce bien cuales son los puntas conflictivos y 
que aspectos de cada autor son verdaderamente interesantes para los alumnos. Aunque parezca paradojico, 
escribe, el ser humano necesita hacerse preguntas. Creo que esta ya cansado de tantas «respuestas cientfficas» 
y busca que le ayuden a preguntar. La filosoffa, mas que responder, suscita las cuestiones mas profundas y 
vi tales, que solo tienen senti do si se las plantea el individuo mismo a sf mismo; porque todo preguntar es un 
preguntarse. 

La obra abarca toda la histmia de la filosoffa, pero compendiada. «No estan todos los que son, aunque 
sf todos los que estan son. No tiene pretensiones enciclopedicas, solo quiere servir de mapa para navegar tras 
las ideas». En sfntesis, tras las ideas es un buen libro para introducir al alumna en el mundo de las ideas fila-
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soficas. Es un merito del autor haber conseguido aunar sfntesis, claridad e interes. Junto a los elogios, que 
bien los merece el autor, manifiesto mi extrafieza al constatar que solo dedica un panafo a Avempace, 
Averroes e Ibn Tufayl. Por tratarse de un libro de filosoffa para lectores espafioles, creo que el autor debiera 
haber tenido mas en cuenta a los filosofos espafioles modernos y contemporaneos. 

J.A. 

GILSON, Etienne, Elser y los fil6sofos. Traduccion de Santiago Fernandez Burillo. Eunsa, Pamplona, 1996, 
3.a ed., 302 pp. 

Esta obra figura entre las de mayor aceptacion de cuantas esclibio el celebre historiador de la filosoffa 
medieval. La obra fue escrita en frances el afio 1948. Al poco tiempo aparecio traducida al espafiol, en 
Argentina. Desde 1975 las Ediciones de la Universidad de NavalTa vienen publicando una nueva traduccion 
a cargo del profesor Fernandez Burillo. Como su mismo titulo indica, en esta obra trata su autor de mostrar 
cual es la diferencia entre la ciencia y la filosoffa, entre conocer y pensar, entre ser cientffico y ser filosofo. 
En filosoffa se admite que «quod capita, tot sensus» (hay tantas filosoffas como filosofos); pero en la ciencia 
no es admisible esto. En ningun pafs del mundo se admite que un profesor acuda el primer dfa al aula y diga 
a los alumnos que no sabe cual es la verdad de la ciencia que les va a explicar. En cambia, el filosofo comien
za problematizando su propio saber. Si un filosofo se siente razonablemente seguro de estar en lo cierto, 
entonces es seguro de que se equivoca, porque pertenece ala esencia misma del conocimiento filosofico el 
expresar meramente «una cierta actitud, propuesta o temple, de entendimiento y de voluntad». Incluso cuan
do un filosofo dogmatiza, es porque cree en la verdad de lo que ensefia, olvidando que «Cree» en tal verdad, 
porque no la conoce. La unica voluntad que deberia hallarse en el oligen de la filosoffa debiera ser la volun
tad de conocer, y por eso nada es mas importante para un filosofo que la eleccion que haga de sus propios 
principios. Elplincipio de los principios indica que lo plimero que capta la mente es la realidad. Ahora bien, 
lo que es primero en la realidad no tiene por que ser lo mas facilmente accesible para el entendimiento huma
no; es aquello cuya presencia o ausencia entrafia la presencia o ausencia de todo lo demas en la realidad. 

El objeto de este libro, esctibe Gilson, no es mostrar lo plimero en la realidad, porque todos lo saben, 
sean o no filosofos, sino saber por que los hombre qua filosofos pasan por allf tan a menudo lo que conocen 
qua hombres. Todo esto lo muestra Gilson con ejemplos sacados de la historia de la filosoffa, aunque advier
te que este noes un libro de historia sino un libro de filosoffa, puesto que trata de la relacion del pensamien
to con la realidad. En sfntesis, Elser y los fil6sofos es un libro de metaffsica, porque se ocupa del fundamen
to ultimo de la realidad, e indirectamente es una histolia de la metaffsica, porque muestra a donde a ido a parar 
la filosoffa cuando sus cultivadores han olvidado que el fundamento no es solo inteligibilidad, sino tambien 
y sobre todo actualidad, existencia. 

J.A. 

POLO, Leonardo, Evidencia y realidad en Descartes. Eunsa, Pamplona, 1996, 2.a ed., 308 pp. 

El profesor Leonardo Polo es de sobra conocido por nuestros lectores, por lo que no necesita ser pre
sentado. Evidencia y realidad en Descartes tiene un in teres especial, porque se trata de los primeros escritos 
publicados por Polo (1963). En ellos intenta poner en claro las nociones cartesianas de evidencia y realidad 
(res), sfntesis de su metaffsica. Junto con esto, el profesor Polo muestra cual ha sido la aportacion cartesiana 
a la histolia de la filosoffa, es decir, su innovacion y su legado. La plimera consideracion de Polo se centra 
en la divergencia entre Descartes y la filosoffa tradicional, debida al olvido cartesiano de la transcendentali
dad del ser. Polo cree que tal olvido no fue gratuito, por lo que es necesalio indagar con detenimiento este 
aspecto, comenzando por los filosofos en que se inspira elllamado «padre de la filosoff~ m?derna» en cu.an
to a los conceptos de evidencia y realidad. Las conclusiones a las que llega Polo son las stgmentes: a) La fda
sofia moderna es menos unitaria que la filosoffa tradicional, menos sintetica. Una filosoffa es sintetica en la 
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medida en que recibe el pasado y lo incluye en sf misma. La unidad de la filosoffa en la historia, como filo
soffa sintetica, es la filosoffa perenne. La filosoffa moderna, en cambio, es sistematica. Un sistema es un todo 
acabado, cerrado, y se afirma frente a las filosoffas anteriores. Todo sistema es descriptivo, no es capaz de 
crecimiento. b) El filosofar es para el filosofo clasico una participacion creciente pero siempre relativa en el 
primer principia. Para el filosofo moderno, en cambio, filosofar es ejecutar la pincipialidad misma y el abso
luto. c) La filosoffa moderna recibe de Descartes la renovacion del tema del primer principia, la cual culmi
na en la p1imera fase en Espinosa, y en una segunda fase en Kant y Hegel. d) Espinosa, Kant y Hegel reciben 
de Descartes un planteamiento, un problema, no una solucion. e) Partir de una actitud problematica y sin ante
cedentes equivale a tener que inventarlo todo. No cabe otra salida que la sistematica a partir de la razon 
misma, no del ser. f) Convertida la razon en primer principia, la prosecucion de la misma bacia el objeto es 
la indigencia suma. Ademas, la razon como primer p1incipio es el problema cuya solucion es la objetividad. 
Pero, «<a razon no es objeto», responde Polo. · 

Una vez que ha expuesto las objeciones, el autor emprende la tarea positiva de mostrar bajo que condi
ciones es posible «restituir» a las nociones de evidencia y realidad su sentido metaffsico, para lo cual habra 
que comenzar abandonando las soluciones dadas por el postcartesianismo. «Ala fecundidad de tales resulta
dos se encomienda la tarea de reconducir la filosoffa al plano del in teres metaffsico, superando las dificulta
des que derivan de su particular solucion historica. Pero, obviamente, si se Iogra iluminar el sentido metaff
sico que encierra la filosoffa cartesiana, el uso hermeneutico de los resultados aludidos quedara justificado en 
Ia misma lfnea de la perennidad de la filosoffa». 

J.A. 

POLO, Leonardo, Sabre la existencia cristiana. Introduccion de Luis Fernando Mugica. Eunsa, Pamplona, 
1996, 288 pp. 

POLO, Leonardo, La persona hwnana y su crecimiento. Introduccion de Ricardo Yepes. Eunsa, Pamplona, 
1996, 264 pp. 

Los dos Iibros son una recopilacion de trabajos que el profesor Polo ha ido publicando a Io largo de sus 
afios de docencia universitaria. La Facultad de Filosoffa y Letras de Ia Universidad de Navarra ha querido ren
dir homenaje de esta forma a tan benemerito profesor, con motivo de su jubilacion. EI primer libra consta de 
comentarios a las diferentes encfclicas del papa Juan Pablo II; el segmilio Iibro incluye trabajos sobre antro
pologfa filosofica. Aunque el profesor Leonardo Polo haya cultivado fundamentalmente Ia metaffsica, tam
bien pose un pensamiento social. En Ia Introduccion, el Dr. Fernando Mugica sefiala que el pensamiento 
social de Polo esta presidido por una destacada impronta personalista; pero serfa un error considerar que su 
propuesta sociologica culmina su teorfa antropologica. AI contrario, el proyecto de Polo consiste en ampliar 
el campo tradicional de Ia metaffsica a! ser del hombre, y alcanzar asf una verdadera antropologfa trascen
dental, es decir, una autentica filosoffa del espfritu que, por un !ado, amplfe el conocimiento trascendental, y, 
por otro, realice una crftica de fondo a Ia filosoffa moderna en su propio terreno. A Ia luz de esta idea direc
triz el autor muestra la prioridad de Ia persona respecto de Ia especie y de Ia sociedad, Ia irreductibilidad de 
Ia persona ala accion, Ia sociedad como un sistema Iibre, Ia consistencia a piori de Ia familia, Ia sociedad civil 
como un sistema comunicativo de interaccion generalizado y de sentido. En sfntesis, Ia sociedad no es con
sistente a priori; su consistencia es etica, y Ia vigencia social de Ia etica no es un dato, sino un problema y, 
por tanto, una tarea. El profesor Polo, como bien indica Fernando Mugica, es mas un pensador heurfstico que 
analftico; sus ideas son hallazgos en sf mismos y, por tanto, exigen detenerse en elias para llegar al fondo que 
contienen. 

Ricardo Yepes (q.e.p.d.), por su parte, sefiala en la Introduccion a La persona humana y su crecimiento, 
que Ia idea dominante de Polo en esta obra es que «el hombre no puede dejar de procurar ser persona». Pero, 
no se trata de ser persona sin mas, sino de procm·ar serlo de modo creciente, mientras vivimos y actuamos 
ejerciendo nuestra voluntad. Hay en esta obra de Polo un reiterado ajuste de cuentas con Ia vision subjetivis
ta del hombre que ofrecen algunas ideologfas modernas. Polo busca el «momento comun» que hemos de inte-
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grar en nuestro propio ser para llegar a esa intercomunicaci6n personal que es la «~strella invitada» de n~es
tras reflexiones actuales de filosoffa social y polftica. El con junto de las nueve cuestwnes tratadas en este hbro 
se aborda desde una perspectiva personalista. Resulta ocioso decir que el sustrato donde Polo apoya sus ideas 
sonIa tradicion del pensamiento clasico griego y Ia tradicion cristiana. Ricardo Yepes comenta a este _respec
to que en Espana aun no somos suficientemente libres y tolerantes para que nadie se avergiience o p1erda Ia 
estimacion ajena por tematizar filosoficamente nociones cristianas. 

CALDERA, Rafael Tomas, La primera captaci6n intelectual, Fundaldea, Caracas, 1988, 102 pp. 
CALDERA, Rafael Tomas, Eluso del tiempo, Caracas, 1995, 49 pp. 
CALDERA, Rafael Tomas, El oficio del sabio, Centauro, Caracas, 1996, 190 pp. 

J.A. 

Rafael Tomas Caldera es 12rofesor de Filosoffa de Ia Universidad Simon Bolfvar, de Caracas. Nos alegra 
poder resefiar conjuntamente estos tres Iibras por el hondo sentido humano y osafico q~e e~cierran. EI pri
mero esta dedicado a Ia aclaracion de una confesion conceptual que comentan algunos h1stonadores al expo
ner Ia gnoseologfa de Tomas de Aquino. EI tema del conocimiento es Ia piedra angular ?e _su filosoffa, Y _de 
toda filosoffa en general. santo Tomas afirma que el ser es Io primero que capta el entend1m1ento, lo cual sig
nifica que el pensar esta esencialmente referido al ser. Ahora bien, si esta afirmacion se toma en senti do ana
lftico, tenemos que Ia nocion de ente es Ia p1imera nocion del entendimiento, pero ta~bien es la, ~ocion mas 
vacfa. Esto es cierto desde el punto de vista logico, pero no lo es desde el punto de vista metafiSICO o de la 
filosoffa primera. En efecto, el ser captado por el entendimiento es el «esse» o acto de ser, que es un habens 
esse. Esta afirmacion forma parte del «tomismo esenciah>, algo que ha venido olvidando el «tomismo histo
rico». La diferencia es grande, porque divide Ia interpretacion de Tomas en un «tomismo esencialista y en un 
tomismo existencial». El lenguaje tiende a decaer en un esencialismo, porque es imposible estabilizar lo que 
es presencia, captacion del ser actual, apertura del espfritu a Ia realidad. No puede hacerse un habito de lo que 
es necesariamente acto y solo acto: Ia creencia, en Ia cual se me da el ser. 

La segunda obra, Eluso del tiempo, es una meditacion sobre el paso del tiempo, en Ia que Iaten Ia pre
gunta agustiniana sobre el tiempo y Ia plegaria bfblica: «Ensefianos _a con tar nuestros ~fas>> porque Ia vida _de 
cada uno es una exigencia y un aprendizaje que no puede ser repetldo. Son once med1tacwnes en forma sm
tetica, acompafiadas de alguna que otra experiencia sacada de Ia vida. No hay sabio, no hay sabidurfa sin una 
buena comprension y un buen uso del tiempo. La tercera obra, El oficio del sabio, es un conjunto de e~sayos 
sueltos, artfculos y alguna que otra conferencia. «Libras de pedacerfa», llamo Alfonso Reyes a este tlpo de 
libros. El autor presenta a santo Tomas como modelo de sabio, pues en solo 49 afios escribio una de las mas 
grandes obras de Ia filosoffa y de Ia teologfa. EI santo dominico pedfa a Dios inteligencia para c~mpren?er, 
sutileza para interpretar, memoria para retener y orden para exponer. De los trece ensayos hay vanos dedica
dos a Tomas de Aquino como filosofo, de cuya filosoffa el autor va exponiendo algunos retazos con clara 
sabor antropologico. No hay que ser tomista, repite el autor, sino entender a santo Tomas, como ~ici~ron 
Maritain, Gilson, Pieper, entre otros: ellos encontraron en Tomas de Aquino a un maestro que les ayudo a hbe
rar sus propias virtualidades filosoficas, esto es, su capacidad de hacer frente a los grandes problemas Y de 
expresarse en un lenguaje vigoroso. «lPor que estudiar filosoffa medieval?» :s el tftulo de otro ensayo. La 
pregunta, escribe, tiene un senti do diferente para un europeo que para un amencano. Par~ el europeo se trata 
de conocer su pasado; para el americana moderno, cuya historia comienza a finales del s1glo X~, las razones 
son otras, pero hay una que es determinante: hay que ~onocer Ia filosoff~ medie~al po~ el_valor mtrfn~e~o de 
Ia filosoffa, por Ia verdad que encierra. Con este conJunto de textos, umdos baJO la rubnca de El oft_cw ~-el 
sabio, Rafael Tomas Caldera ha que1ido trasmitir un rayo de luz, de sabidurfa a Ia causa de Ia humamzacwn 
de nuestras vidas. 

J.A. 


