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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 


