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modemo) y cuando se lo separa Fernando Haya: El ser
(atetsmo) u opone a su destino personal De Tomds de Aquino
etemo (Ockham)" (p. 122). Este a la metafisica del don,
tendria que ser el cometido de la EUNSA, Pamplona, 1997.
poco conocida antropologla
trascendental, una antropologia Cinco anos despues de la pu-
que ya ha sido objeto de atencion blicacion de Tomiis de Aquino
filosofica (reconoce la herencia ante la critica, Fernando Haya
intelectual de su maestro nos ofrece otra obra en continui-
Leonardo Polo), y a cuyo dad con la primera, en la que se
desarrollo resta aun dedicarse -al enfrenta con ima problematica
menos asi lo insiniia Falgueras- mas amplia: el planteamiento de
si aspiramos a abrir una nueva la novedad del ser personal. El
epoca filosofica, distinta de la estudio metafisico de la persona
modemidad y la posmodemidad. tiene una historia secular. Su

indagacion fenomenologica es
David Ezequiel TMezMaqueo ima aportacion de nuestro siglo a

Universidad Panamericana la elucidacion de la condicion de
ser mas noble, que es precisa-
mente la persona. ^Se trata de
dos caminos paralelos o conflu-
yentes? El autor se propone
mostrar que la aproximacion
metafisica y la fenomenologica
no solo no se excluyen sino que
son necesariamente compatibles
y complementarias.

El primer capitulo se dedica a
la metafisica de la persona, en-
tendida como investigacion de la
realidad personal de acuerdo con
los sentidos del ser. Despues de
negar que el ser de la persona sea
por un lado, mental o veritativo,
y por otro, accidental, llega al
significado de subsistente, del
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que se dicen los demas modos de
ser. Con el se identifica la per-
sona en calidad de subsistente de
naturaleza racional. Hasta aqui,
Haya sigue dentro de la tradicion
metafisica que situa a la persona
en el orden de las substancias
primeras; pero da un una paso
adelante cuando afirma que esto
no basta. Hay que considerar, en
primer lugar, que la nocion de
sustancia no es univoca: no se
dice lo mismo de la persona que
de las cosas; y no parece que el
analogado principal sean las co-
sas. No es que no se pueda ver a
la persona como substancia; pero
se trata de ver si esa es la pers-
pectiva mas importante, la que
muestra mejor lo que ella es: hay
que ver cual es el sentido privi-
legiado del ser, porque sera
desde ahi desde donde habremos
de considerarla. Se llega a la
conclusion que la persona queda
explicada del modo mejor a tra-
ves de la nocion de acto (cfi-. p.
64),

Apoyandose en el estudio me-
tafisico de textos de Santo To-
mas de Aquino, el autor va deli-
neando la nocion de suprafor-
malidad que va a permitir supe-
rar el concepto formalista de
persona. El esse puede ser en-
tendido como forma de las for-

mas; pero esa vision no es la
unica posible: puede ser tambien
entendido como actualidad su-
praformal o trascendental. La
nocion de supraformalidad se
describe como la del ser pleno de
forma en identidad. Todas las
formalidades quedan integradas
en ella sin que en ningun caso se
anulen o se rebajen, de ahi que
permita entender el caracter de
diferencia en tanto que trascen-
dental. La forma categorial se
define en cambio por su exclu-
sion de diferencias reales del ser.
La forma, en tanto que distinta
del ser en cuanto tal, precisa de
su articulacion consigo misma:
esta es la obra del ser como
principio. El acto de ser es asi el
principio de la articulacion de la
forma consigo misma, el princi-
pio de su identidad (cfr. p. 84-
91).

Anteriormente se habia situado
a la persona en el orden de las
substancias primeras. Ahora se
esta en condiciones de afirmar
que la persona se substancializa
por su forma en cuanto que esta
le confiere el ser de un modo
determinado, Pero la persona no
es por su forma. Esto quiere
decir que hay "dos dimensiones
de la substancializacidn: la sub-
sistencializacion y la substanti-
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vacioa La primera hace refe-
rencia al otorgamiento a la
hipdstasis de la indole de la
subsistencia; la segunda signi-
fica la configuracidn de la
hipdstasis en la condicidn de
una sustancia determinada" (pp.
81-82). La forma es caiisa de
especificidad, pero no de subsis-
tencia; es causa de un ser deter-
minado, no de ser. Por eso en el
orden de la causalidad fonnal no
se Uega a e?q)licar la subsistencia
(cfi-. p. 91). A la forma no le
conqjete la perseidad substan-
cial, que sigue a cierta relacion
que la forma mantiene con el
esse.

En el segundo capitulo el autor
busca una via de profundizacion
en el conociiniento de la persona
que no sea la del todo substancia,
sino que este en la linea del acto.
Para ello se realiza una cuidada
reflexion sobre algunos textos de
Santo Tomas, que llevan a cap-
tar el valor trascendental de la
diferencia relativa, y conducen a
una comprension de la persona
como diferencia original del ser.

La diferencia personal es dis-
tinta de la diferencia trascenden-
tal tomada en general. No es
e^qilicitable desde el fundamento,
porque significa el ser precisa-
mente a titulo de diferencia ra-

dicalmente original. Y sin em-
bargo, la diferencia personal es
tambien trascendental en tanto
que compatible con la identidad
del acto, pero no incluida en ella.
"La persona es una novedad
radical, y asi se vive a si misma
incluso cuando ella misma
piensa el orden trascendental o
del fiindamento. Yo existo, soy
compatible con el ser o con el
fundamento, pero no me incluyo
en el fiindamento; soy una
novedad, no un despliegue; soy,
pero en este sentido no soy el
ser. Ypor otra parte, y este es el
otro sentido, ser tiene para mi el
valor eminente, privilegiado
cuando digo yo. En este sentido
ultimo no hay para mi una mani-
festacion mas clara de lo que es
ser, que en la emergencia, en el
destacamiento del propio ser
personal ante si" (p. 154).

Retomando la tematica del
capitulo I, dedica el III a la revi-
sion del concepto de substancia.
Para ello, el autor se apoya en
los planteamientos del profesor
Leonardo Polo sobre los prime-
ros principios y sobre el ser
como causa, y de su analisis cri-
tico sobre la nocion de realidad
como un todo, aplicandolo des-
pues a la consideracion de la
substancia como totalidad sub-
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sistente. Puesto que la nocion de
todo total es inadmisible porque
cierra totalmente el horizonte
metafisico, cabe pregimtarse si
no sucedera algo anaiogo con la
nocion de todo parcial presente
en la nocion de substancia. Hay
que analizar, por tanto, el al-
cance de esta concepcion, tenien-
do en cuenta que entra a formar
parte de la definicion boeciana de
persona.

Con el profesor Polo, Haya
entiende que la realidad no es un
todo, cuando se la concibe asi, se
esta cayendo en una sugestion
logica; porque todo es un con-
cepto omnienglobante, pero no
es la realidad. Esta sugestion
logica, que invita a imaginar la
realidad como una totalidad cuya
conexion es la universalidad del
concepto, se supera cuando se
considera que el todo no es pre-
cisamente lo real, sino la realidad
comparada con un concepto ca-
tegorial. Afinna que no se puede
sostener la nocion de sustancia
trascendentalmente entendida,
porque supone la culminacion de
la criatura en terminos de en si,
cuando lo propio del ser creado
es persistir y el persistir no es
culminacion. Pero entonces, ^por
que se concibe la substancia
como lo que se supone en sil La

respuesta es: por exigencias logi-
cas de la predicacion; exigencias
legitimas, pero cuyo alcance
conviene ponderar para que no
de lugar a extrapolaciones meta-
fisicas.

El capitulo termina con intere-
santes consideraciones sobre la
pluralidad diferencial de la per-
sona. La persona no es trascen-
dental en el sentido de que lo
trascendental pertenece a la in-
clusion en el fundamento —que
explicita la metafisica—, mien-
tras que la persona —radicalidad
original— es irreductible al fun-
damento. A la par, la persona es
compatible con el fundamento. A
esta condicion se la denomina
co-trascendentalidad. La per-
sona no es posibilitante del fun-
damento, pero si del horizonte en
el que cabe alguna manifestacion
del fundamento; por eso puede
ser descrita como horizonte o
apertura a lo abierto del ser. Tal
descripcion ha de mirar con
atencion a la pluralidad y la
diferencia ya que el ser personal
es el ser como diferencia. Cada
persona abre consigo un univer-
so que no estaba contenido ni
implicito en la realidad en cuanto
tal (cfr. pp. 219-221).

El estudio de la persona reali-
zado desde la sintesis de la pers-
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pectiva metafisica y fenomeno-
logica, pennite al autor afrontar
de modo original, en el capitulo
rv, el tema de la libertad radical.
Para ello procede a un analisis
del acto de pensamiento, que
concluye con la afirmacion de la
libertad como poder radical de
la conciencia, como una nove-
dad respecto del orden de lo an-
tecedente en general.

En virtud de su poder original,
la subjetividad se pone (o no) en
favor del orden de lo primero, es
decir, asume su propio ser. El
ser asiunido es ,y/ mismo de un
modo nuevo, que es descrito
como intenso. Esta intensifica-
cion es un salto de la subjetivi-
dad que no puede ser una actua-
lizacion, porque el acto radical
del sujeto en cuanto tal no admite
actualizacion, que es propia de lo
potencial: "el acto radical se
pone y semejante posicidn es un
salto. Algunos fildsofos han ex-
presado esta dificil nocidn con
la palabra don. La posicidn de
si que pertenece a lo radical del
sujeto se describe bien como
una donacidn. En el don la
propia actuacidn del donar es
en cierto modo lo donado, el
don mismo. Don dice el donar y
dice tambiin lo donado. Por eso
sirve muy bien para expresar

aquello que es en el modo de
actuarse como posicion de si" (p.
258).

La libertad que es la dimension
fundamental de la persona es
radical, pero no porque se de sin
fundamento, sino porque dandose
con el fundamento no se reduce a
el ni se deduce de el. Esto signi-
fica en primer lugar que el ser de
cada persona no se identifica en
modo alguno con el mimdo, sino
que constituye una novedad, un
salto respecto del ser tomado en
general. Quiere decir tambien
que la libertad radical de la per-
sona es en cierto modo antece-
dida por la esencia, pero no se
reduce a ella ni se deduce de esa
antecedencia. "Que la libertad
no sea el jundamento no signifi-
ca que la libertad se di sin
fundamento, sino propiamente
que la libertad es con-funda-
mento. La fundamentalidad le
ha sido concedida a la persona
en terminos de disposicidn. La
libertad es el poder que se pone
mediante la esencia. Si se pone
de otro modo resuita un fracaso,
porque no cabe realidad fuera
de la esencia. Eso no significa,
sin embargo, que el punto de
vista esencial lo agote todo,
porque estd tambiin el dmbito
que es propio, original de la
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libertad. Pero este dmbito —que
es lo que se ha querido
describir— estd inscrito en el
orden de lo real —no hay otro—
a titulo de intensificacidn
posible de ese mismo orden. La
libertad es ciertamente posicidn
de si, pero lo es en y por lo
necesario. Y sin embargo la
libertad no es necesidad, sino
justamente libertad" (pp. 260-
261).

Los horizontes que se han
abierto con el estudio de la per-
sona y la libertad desde la nocion
de supraformalidad, permiten
tratar de forma nueva otras
cuestiones, como son el concepto
de sujeto y el dinamismo perso-
nal; concretamente la articula-
cion entre persona y acto. Estas
son las tematicas que ocupan el
capitulo V. A partir de la consi-
deracion de la libertad como
poder radical de la persona, se
Uega a una excelente profundi-
zacion del dinamismo operativo
personal. La libertad es acto que
se da. junto con una esencia. El
poder esencial lo constituyen las
facultades, que incluyen poten-
cialidad pasiva; el poder de la
libertad es, en cambio, acto, acto
primero. Por eso, el poder radical
dispone de la esencia precisa-
mente en el ejercicio de sus fa-

cultades (cfr. pp. 266-267).
La comprension de la persona

a la que se ha llegado, permite
entender que la esencia del hom-
bre no es algo fijo y acabado, de
donde proceden imas operaciones
que se agotarian en meros
accidentes transitorios. Para
avanzar en esta direccion
explicativa, el autor propone el
estudio del ser como principio
del dinamismo de la persona; de
la esencia como dotacion del ser
personal, como algo a su
disposicion; y de los hdbitos
como el efecto del dinamismo del
ser, que se prolonga en la
operacion que, aunque con-
formada por la esencia, no es por
ella, sino por el ser; se entiende
asi que el obrar revierta en una
modificacion de la dotacion
esencial, y que proceda, en ulti-
ma instancia, de la libertad radi-
cal de la persona. La esencia del
alma es potencial respecto a los
objetos de sus operaciones, es
decir, en el piano de la especifi-
cacion; pero no en el del ejerci-
cio, en el que goza del dina-
mismo del esse; la operacion se
distingue del esse, es una dife-
rencia suya.

Cierra el libro con un capitulo
conclusivo en el que se sintetizan
en unos casos, y se desarrollan
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en otros, puntos tratados ante-
riormente.

A lo largo de toda la obra se
encuentran las oportunas refe-
rencias bibliograficas. Las de
Tomas de Aquino son excelentes;
muy acertadas tambien las del
profesor Polo. Se echa de menos,
en cambio, que no comparezca
ningun autor de la corriente fe-
nomenologica, siendo esa apro-
ximacion a la persona ima de las
fuentes inspiradoras del estudio.
Una linea de pensamiento que sin
duda el autor conoce bien, como
pone de manifiesto su reciente
obra La fenomenologia metafi-
sica de Edith Stein.

El ser personal es un libro
importante que vale la pena
estudiar no solo por lo que
aporta sino por los nuevos
caminos que sugiere.

Francisca R Quiroga
P. Universidad de la Santa Cruz

Carlos Llano Cifuentes: Sobre
la idea practica, Universidad
Panamericana—Publicaciones
Cruz O. S.A., Mexico, 1997.

Si se considera con atencion la
filosofia modema, se lograra
discemir dos tendencias diversas
en lo que concieme a la funcion,
al valor y al alcance de los con-
ceptos y de las ideas: una, que
les considera desde im pimto de
vista exclusivamente teorico y
especulativo, a tal grado que
termina confimdiendo o identifi-
cando la refiexion sobre la reali-
dad y sobre la accion con el ser
mismo y con la practica misma;
otra, sin negar el caracter objeti-
vo e intencional de la idea, trata
de determinar su papel propio en
la vida subjetiva, y su orienta-
cion intrinseca y f\mdamental a
la accion efectiva y a la practica
moral y reiigiosa. La primera
tendencia es representada por el
racionalismo y el idealismo de
Spinoza o de Hegel, entre otros
autores; la segunda ha encon-
trado insignes defensores en la
filosofia de la accion, en la filo-
sofia existencialista y en la filo-
sofia diaiogica. Por mencionar
solo algimos nombres, cabe evo-
car a Maurice Blondel, Gabriel
Marcel y Emmanuel Levinas.






