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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 
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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 


