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fiamos, Marfa Socorro explica el sentido de la filosoffa leibniciana, su originalidad y la importancia que la 
idea de Dios ocupa en ese sistema filosofico, pues no en vano la Theodicee representa una de las obras mas 
significativas de su produccion filosofica, puesto que en ella se encuentran las principales cuestiones de la 
teologfa natural y sobrenatural tratadas con tanta plenitud como sagacidad. La demostracion de la existencia 
de Dios sera uno de los propositos fundamentales de todo el desarrollo filosofico leibniciano. Como es cono
cido, Leibniz propuso cinco argumentos demostrativos de la existencia de Dios: el ontologico, el modal, el de 
las verdades eternas, el cosmologico y el de la armonfa preestablecida. La autora echa en falta la poca aten
cion que se ha prestado a las pruebas de la existencia de Dios. Por esta razon, Marfa SocoiTo comenta en su 
trabajo las distintas formulaciones que Leibniz propuso para demostrar la existencia de Dios por las verdades 
eternas. Ha seguido el metoda cronologico, y las formulaciones recogidas las ha extrafdo de las obras mas 
significativas de su produccion filosofica entre los afips 1671 y 1714. Si Dios se nos da a conocer por las ver
dades eternas, sera posible mostrar que estas verdades eternas exigen la existencia de Dios. Esta va a ser una 
caracterfstica general que estara presente en todas las formulaciones. 

J.A. 

CONESA, Francisco, Dios y el mal. La defensa del ate{smo frente al problema del nULl segun Alvin Plantinga, 
Eunsa, Pamplona, 487 pp. 

Si Dios es buena y omnipotente, wor que existe el mal? Esta pregunta ha acompafiado al hombre de 
todas las culturas. La falta de respuesta «racional» se convierte para algunos en una prueba para negar la exis
tencia de Dios; otros, en cambia, creen que este problema les lleva a preguntar a Dios con mayor insistencia. 
El au tor del presente libra centra su trabajo en el analisis de los argumentos esgtimidos por los partidarios de 
Ia primera y segunda filosoffa analftica, en torno al problema del mal. En Espana, escribe el profesor Conesa, 
donde es muy reciente el in teres por la filosoffa de la religion, la tradici6n analftica es practicamente ignora
da. Por eso, ha juzgado oportuno dar a conocer entre nosotros la filosoffa analftica de la religion de Alvin 
Plantinga, un ctistiano-calvinista que viene dedicando especial atenci6n a estos temas. 

El problema del males lamas formidable arma del arsenal del «ateologo» (aquel que se propane argu
mentar que no existe tal persona como Dios), escribe en el Prologo el propio Plantinga. Del hecho de que 
muchos cristianos no tienen buenas respuestas al problema del mal, los ateologos deducen la no existencia de 
Dios, porque, a su juicio, el creyente vive en la contradicci6n de afirmqr el poder absoluto de Dios y la exis
tencia del mal. Pero, ~se trata realmente de una contradicci6n ?, se pregunta Plantinga, Desde sus primeros 
escritos Plantinga viene hacienda una defensa del libre albedrfo: Dios, aun siendo omnipotente, no puede 
crear criaturas libres y causar que hagan s6lo lo que es recto. La filosoffa de la religion de Plantinga tiene una 
clara intencion apologetica, porque es cristiano y se siente impulsado a intervenir en estos debates filosofico
religiosos. 

Francisco Conesa ha dividido la obra en tres partes: en la primera se exponen de modo detallado los prin
cipales argumentos contra la existencia de Dios a partir del mal y las respuestas mas relevantes que se han 
ofrecido en el ambito analftico. La segunda parte de la obra se ocupa de la defensa especffica que Plantinga 
ha desan·ollado frente a la version logica o deductiva del problema del mal. Entre los argumentos presenta
dos esta el de san Agustin sabre la libertad humana. En Ia tercera parte se presenta la respuesta al problema 
de si Ia existencia de Dios resulta improbable, dada la existencia del mal. La argumentacion de Plantinga nos 
conducira a examinar las concepciones actuales de Ia probabilidad, asf como Ia peculiar epistemologfa de Ia 
religion que sostiene el autor. La obra concluye con una amplia bibliograffa, dividida en: obras del au tor con
sultadas, los artfculos y revistas que se han ocupado de las posiciones de Plantinga, y una bibliograffa analf
tica sabre el problema del mal. 

La lectura de este libra exige en algunos momentos el dominio de los principios basicos de Ia Iogica . 
matematica, a pesar de que el autor se esfuerza por facilitar Ia comprensi6n de los argumentos. De todas 
forma, el autor ha tenido el acierto de resumir al final el sentido humano y cristiano del problema del mal. 
Despues ·de todos los complejos tecnicismos acerca de mundos posibles o del calculo de probabilidades, 
queda la sensacion de que el problema del mal sigue siendo un problema real para muchas personas, y que 
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apenas hemos contribuido a solucionarlo, pues tropezamos condos lfmites: el existencial (Auschwitz, Bosnia) 
y el teologico. (hay que aceptar que Dios tambien sufre). Algunos teologos dicen que Dios no sufre. A mf, 
escribe Conesa, me parece que se equivocan. La capacidad de sufrir de Dios es proporcional a su grandeza: 
ex cede nuestra capacidad de sufrimiento, del mismo modo que su capacidad de conocer excede a la nuestra. 
La filosoffa no puede construirse a partir de la revelacion, pero el filosofo, que aspira a una sabidurfa total, 
debe tener en cuenta esta revelacion. AI final, hay que reconocer humildemente que solo a la luz de la fe se 
puede esclarecer el misterio del mal. 

J.A. 

MOROS CLARAMUNT, Enrique R., Moralidad y esencia. La metajfsica de Alvin Plantinga, Eunsa, 
Pamplona, 1996, 389 pp. 

Alvin Plantinga es actualmente uno de los filosofos norteamericanos mas destacados dentro de la tradi
cion de la filosoffa analftica. Este filosofo une como pocos Ia mas plena identificacion con los metodos y pre
supuestos analfticos con un interes y preocupacion fundamentales por las cuestiones ontologicas y de teolo
gfa natural. Plenamente inmerso en los intereses y en los metodos logicos de la filosoffa angloamericana, ha 
dedicado sus esfuerzos a la introduccion del tratamiento de los temas propios de la teologfa natural y de la 
epistemologfa de la creencia religiosa en esta tradici6n. Gracias en buena medida a su magisterio, se ha desa
rrollado en el ambito americana toda una escuela de teologfa filos6fica que esta renovando, desde perspecti
vas nuevas y en gran medida originales, el pensamiento medieval y moderno sobre Dios y los argumentos 
para demostrar su existencia. Entre estos tiene importancia clave el argumento ontologico, por lo que en el 
hay de continuidad y de novedad a lo largo de un milenio de especulaci6n filos6fica. El proposito de la pre
sente investigacion es la dilucidaci6n de algunas cuestiones metaffsicas, previas al argumento ontologico, en 
el pensamiento de Plantinga, en especial Ia nocion de «modalidad ampliamente logica» y el concepto de esen-
cia. 

Moros Claramunt dedica el primer capitulo a mostrar las limitaciones del concepto neopositivista de 
necesidad l6gica. La cuesti6n de la necesidad es clave en la consideraci6n de Dios, advierte Plantinga. Dios 
es necesario; pero, ~que significa «necesidad ampliamente logica»? Con esta intenci6n afronta el estudio de 
la l6gica, de la semantica y de la metaffsica de los mundos posibles, verdaderos nucleos de la concepcion ana
lftica de la necesidad. La delimitaci6n conceptual de la noci6n de posibilidad ampliamente l6gica y de Ia logi
ca que le corresponde, exige la aclaracion del significado de los seres abstractos, pues este es el ambito en el 
que tiene senti do la noci6n de mundo posible. Esta cuestion nos lleva hacia los conceptos de existencia y de 
actualidad, cuya investigaci6n no puede prescindir del examen de algunos terminos como actualismo, actua
lismo serio y existencialismo. La significaci6n ultima de estas doctrinas exige una investigacion mas deteni
da sobre el sentido del ser que sostiene esta filosoffa. En el contexto de la ultima cuestion, se aborda el estu
dio de Ia metaffsica de Ia esencia que estudia Plantinga. La ex posicion de Moros Claramunt es rigurosa y Ia 
Iectura de la misma exige all ector poseer un nivel metaffsico y 16gico importante, propio de los filosofos que 
cultivan la tradicion de la filosoffa analftica. Alvin Plantinga es poco conocido en Espana y, salvo alguna han
rosa excepcion, como Ia del profesor Enrique Romerales y los profesores de Ia Universidad de Navarra 
Conesa y Moros Claramunt, nadie mas, que sepamos, se ha ocupado de el norteamericano. Dado el descono
cimiento que tenemos de este fil6sofo, hubiera sido interesante que el autor hubiera incluido una breve bio
graffa de Plantinga, del que unicamente dice que nacio en 1931. 

J.A. 

SANCHEZ-MAGALLON GRANADOS, Sergio. La itica de Franz Brentano, Eunsa, Pamplona, 1996, 401 
pp. 

Esta obra, fruto de Ia tesis doctoral del autor, trata de esclarecer la naturaleza y el alcance del sentido 
comun moral, de honra raigambre aristotelica yen el que se inspiro Franz Brentano (1838-1917). El fil6sofo 
aleman es un clara precedente de Ia etica fenomenol6gica de los val ores. donde el problema del conocimien-
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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 


