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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.
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Sobre la idea prdctica podria
alinearse con esta ultima ten-
dencia, si bien su autor recurre
preferentemente a las enseiianzas
y al lenguaje de Aristoteles y de
Santo Tomas de Aquino, sin ol-
vidar a un notable comentador de
la obra de este ultimo, como es
Juan de Santo Tomas.

El proposito general del libro
es bastante claro en su enuncia-
cion: mostrar que la idea es emi-
nentemente practica, a tal grado
que si se negara esta practicidad
esencial, la idea perderia, ipso
facto, su razon de ser.

Ahora bien, ^como define
Carlos Llano el estatuto de la
idea ejemplar o prdctical Se
trata, por supuesto, de una reali-
dad no^tica, esto es, solo existe
en tanto que es producida o con-
cebida por un sujeto inteligente.
Sin embargo, no podria reducirse
al concepto formal o al concepto
objetivo, cuyas notas fundamen-
tales hacen imposible que se
imiten, y por ende se realicen
concretamente. La idea ejemplar
manifiesta su presencia mas bien
cuando el concepto, en su doble
aspecto formal y objetivo se
toma, mediante la refiexion, ob-
jeto del entendimiento. Asi, el
hombre practico, el hombre de
acci6n, estd en posibiiidad de

eiaborar una idea que exige su
traslado, por asi decirlo, del
ambito subjetivo al ambito obje-
tivo; que se vincula necesaria-
mente con lo que se hace o se
esta haciendo de acuerdo a un
modo de proceder; que consti-
tuye la regla constante de la
imitacion, de lo ideado, del pro-
ceso mismo; que, finalmente
supone ima apertura esencial, ya
que no esta sujeta a la adecua-
cion estricta consigo misma, con
sus contomos Iogicos e intelec-
tuales, puesto que su perfeccion
"(..) se mide por su capacidad
de reaiizarse en la prdctica"
(pag. 51).

Este caracter dinamico de la
idea ejemplar nos obliga a no
perder de vista ciertas condicio-
nes y ciertos requerimientos que
ignora con frecuencia una pos-
tura demasiado preocupada por
los aspectos formales e intelec-
tuales de la accion: el valor
practico de la idea ejemplar de-
pende absolutamente de la po-
sibiiidad de que sea imitada y
realizada, porque su finalidad es
ser hecha; por consiguiente la
retroalimentacion de la idea es
doble, y consiste "(..) en anali-
zar si la materia fide modificada
conforme a la idea pensada, y
analizar si la idea pensada
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logrd plasmarse en la materia
exterior" (pag. 60); asi, es el
intercambio constante de la idea
y de la realidad que se esta pro-
duciendo lo que posibilita el pro-
greso practico. La fuente de
enriquecimiento de la idea ejem-
plar es la practica inistna, de
manera que todo proyecto y todo
proposito deben ser abiertos, esto
es, ajenos a cualquier dogma-
tismo teorico que impediria a la
idea ejemplar recibir su comple-
mento necesario; la existencia o
realizacion efectiva (capitulo 1).

Una vez establecido el estatuto
de la idea ejemplar, Carlos Llano
estudia la relacion fundamental
que une la idea ejemplar con la
prdtxis humana, es decir, la ac-
cion que transforma al propio
sujeto que la realiza, determi-
nando asi su especificidad perso-
nal y etica. El autor se niega asi
a restringir la idea ejenq)lar al
dominio de la tecnica y del tra-
bajo sobre una realidad distinta
del sujeto que actua. De hecho, el
modelo o ideal que inspira el
querer profundo del hombre y su"
conducta etica posee, sin duda
alguna, los rasgos esenciales que
caracterizan a la idea ejen:q)lar.
Por lo tanto, el estudio de la
misma no es prescindible o su-
perfluo en una autentica filosofia

de la prdxis. Para expresar esta
intima vinculacion de la idea
ejemplar y de la accion moral,
Carlos Llano califica a aquella
como inclusivamente prdctica.

Muy acertadamente, Carlos
Llano propugna por la inclusion
de la idea ejemplar en la practica
hximana en sus aspectos moral y
personal. Tal inclusion, en
efecto, es indispensable hoy en
dia. Si Marx tenia razon distin-
guiendo al hombre de los anima-
tes en razon de que aquel elabora
ideas ejemplares para producir y
transformar su entomo, se equi-
vocaba sin embargo al exclxiirlas
de las transformaciones interio-
res y libres del individuo, supedi-
tando la conducta de este a las
formas y relaciones de la estruc-
tura economica y social a que
pertenece en un momento dado.
Se marginaba asi de la practica
humana el proyecto de vida
personal.

La filosofia existencialista, en
cambio, ha devuelto al proyecto
individual de existencia, y con el
a la idea ejen:q)lar considerada
como inclusivamente prdctica,
un lugar de primera importancia.
No es dificil encontrar en Kier-
kegaard y en Heidegger profun-
das ensenanzas sobre la interio-
ridad del yo; sobre la radicalidad
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ontologica, para el hombre, de
sus decisiones eticas; sobre la
apertura del mismo, ya no solo
hacia las cosas, sino tambien y
sobre todo hacia si mismo. No
obstante, el existencialismo no
logra solucionar satisfactoria-
mente un grave problema: la idea
ejemplar del hombre como pro-
yecto de existencia parece opo-
nerse a la idea ejemplar que Dios
posee de la esencia del hombre, y
particularmente a la nocion de
luia esencia humana dada.

En este punto concreto, Carlos
Llano prefiere la postura clasica,
que condiciona la transformacion
personal del hombre a una refle-
xion sobre su naturaleza pri-
mera, que le corresponde esen-
cialmente por el solo hecho de
ser hombre, y sobre su natura-
leza segunda, adquirida cons-
ciente e inconscientemente me-
diante habitos. Una y otra natu-
raleza constituyen la materia que
se ha de transformar en la prd-
xis. Se cometeria un grave error,
sin embargo, si se ignorasen las
diferencias fundamentales de las
ideas ejemplares que correspon-
den, sea a la pdiesis, sea a la
prdxis. En Ia pdiesis importa
mas la planificacion y la tecno-
logia, para producir o transfor-
mar con exito al objeto. En la

prdxis importa mas la incidencia
de la volimtad del propio sujeto
para transformarse a si mismo
(capitulo 2).

El establecimiento del caracter
inclusivamente practico de la
idea ejemplar no agota su estudio
filosofico. Otra nota esencial de
la idea ejemplar es su caracter de
polivalencia causal. ^En que
sentido la idea ejemplar es
causa? ^En que sentido implica
todas las causas? Carlos Llano
responde estas preguntas por
separado.

La idea ejemplar es verdade-
ramente causa. En efecto, no son
cuatro, sino cinco las causas que
Aristoteles menciono en su Me-
tafisica (formal, material, efi-
ciente, final y ejemplar); ademas,
constituiria im error irremediable
identificar la causa formal y la
causa ejemplar, puesto que se
confundiria asi el estado mental
y el estado real de la forma. Por
otra parte, debe concederse que
el artifice jamas opera sin una
idea, de modo que esta es indu-
dablemente principio de lo que
hace. Finalmente, la idea ejem-
plar no se reduce a una mera
condicion de la accion, porque
incide realmente en el modo de
ser del efecto.

Ahora bien, lo que distingue
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claramente a la causa ejemplar
de las otras causas, lo que
constituye su razon formal y su
especificidad, es su imitabilidad,
que proviene del caracter opera-
ble de lo pensado. Esta imitabili-
dad se traduce en una capacidad,
intrinseca a la idea, de expan-
sion, de propagacion. Por consi-
guiente, hay ima vitalidad inma-
nente a la idea ejemplar, porque
nos mueve realmente a su imita-
cion, porque es derivable hacia
fiiera y realizable ad extra
(capitulo 3).

La idea ejemplar vale como
causa en relacion con las otras
causas, esto es, las implica y
mantiene relaciones profimdas
con cada una, sin llegar jamas a
confundirse con ellas. Esto sig-
nifica que es posible un estudio
filosofico que disciema la mane-
ra como la idea ejemplar coordi-
na o abarca, desde su pimto de
vista, la causa formal, la causa
material, la causa eficiente y la
causa final.

Carlos Llano examina prime-
ramente la relacion de la causa
ejemplar con la causa formal.
Aqui sobre todo importa denun-
ciar el error de corte racionalista
que identifica la forma contenida
en la idea con la forma real.
Desde esta perspectiva, la practi-

ca se reduciria a im simple tras-
lado de lo pensado a lo real, a
una pura incmstacion, por asi
decirlo, de la forma extrinseca en
cuanto pensada a la forma intrin-
seca en cuanto producida o reali-
zada. Historicamente, esta con-
fusion ha provocado un grave
detrimento, e incluso la anula-
cion de la practica, puesto que, o
bien se permanece fascinado en
la consideracion intelectual de la
forma pura, o bien se prescinde
de la eficiencia del sujeto que
produce y actiia, con todo lo que
esto implica negativamente para
una filosofia respetuosa de la
libertad y de la personalidad.

A estas posturas evidentemente
racionalistas, e incluso idealistas,
Carlos Llano opone la siguiente
tesis, que conlleva un profundo
realismo: "(•••) '^ '^^^ ejemplar
no existe, no es real, tiene vida
sdlo en la mente del artifice,
iinico existente" (pag. 126),
mientras que la foima substan-
cial posee im esse proprium que
le vuelve inconmensurable con la
forma ejemplar. Se reivindica asi
la primacia de lo actual sobre lo
potencial, de lo real sobre lo
ideal, en suma, del esse sobre lo
que carece todavia de existencia
efectiva. Asi, la idea ejemplar no
es tal si no se subordina expre-
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samente a la produccion, a la
realizacion concreta (capitulo 4).

La causa ejemplar se relaciona
necesariamente con la causa
material en tanto que, estando la
idea subordinada a su produc-
cion, a su puesta en el esse, la
materia se presenta como un
principio de singularidad y de
individuacion. En efecto,''(..) si
la idea ejemplar ha de pensarse
en los tirminos en que debe ser
hecha, mal podrd hacerse una
forma material si no se piensa
junto con la materia" (pag.
137). En otras palabras, la idea
ejemplar o practica impiica una
abstractio per modum totius
(incluyendo la materia) y no per
modum formae (prescindiendo de
la materia). Por ultimo, debe
recordarse que el hombre jamas
actiia sobre una materia inde-
terminada, tratese de la pdiesis o
de la prdxis; de ahi la gran im-
portancia del analisis y de la se-
leccion de la materia, o bien del
reconocimiento que de si mismo
Ueva a cabo el sujeto que preten-
de transformarse personahnente
(capitulo 5).

La critica de la concepcion
formalista que prescinde de la
consideracion de la materia en la
practica no debe conducimos a
incurrir en el otro extremo: esta-

blecer la primacia de la causa
material con respecto a la causa
formal, suponiendo asi la pri-
macia del metodo analitico (para
comprender alguna cosa, es pre-
ciso desmembrarla conceptual o
fisicamente). Este metodo, si se
abusa de el, resuita necesaria-
mente reduccionista. Cuando se
aplico al estudio del trabajo,
provoco una concepcion meca-
nicista del mismo (substitucion
de la fuerza humana por la
fuerza de la maquina), de graves
consecuencias historicas y. socia-
les. Se avanzo posteriormente a
una concepcion orgdnica del
trabajo, mucho mas compren-
siva, segun la cual los sistemas
estan integrados por personas
inteligentes y libres, de manera
que sus componentes no deben
considerarse exclusivamente
como causas materiales, sino
tambien y sobre todo eficientes,
ejemplares y finales. El sistema
no se reduce a sus eiementos,
sino que se amplia siempre a los
sistemas que le abarcan; ademas,
los eiementos no valen por la
calidad de cada uno considerado
analitica y aisladamente, sino por
su respectividad sistimica, es
decir, por su interaccion con los
otros eiementos del sistema
(capitulo 6).
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^Que relacion hay entre la idea
ejemplar y la causa eficiente?
Recordemos que la idea ejem-
plar, en tanto operable y reali-
zable, comporta una real poten-
cialidad de eficiencia. La causa
ejemplar no se ordena unica-
mente a la forma y a la especifi-
cidad, sino tambien y sobre todo
al compuesto, al esse. De ahi su
estrecha conexion con la causa
eficiente. En otras palabras, el
vinculo que une indisolublemente
la causa formal y la causa efi-
ciente es la intencidn o proposito
del agente, que no es otro que
realizar la idea pensada. Siendo
fundamentalmente intelectual, la
eficiencia de la idea radica en
que ofrece al agente algo sus-
ceptible de imitarse, de intentarse
practicamente, de quererse no en
proyecto, sino en acto.

Importa sobremanera evitar
cualquier error o confusion res-
pecto a la eficiencia de la idea
ejemplar; esta no se realiza por
obra de una virtualidad ituna-
nente al pensamiento o por un
desphegue diaiectico de la posi-
biiidad logica. En oposicion al
racionalismo y al idealismo,
Carlos Llano afirma que la idea
ejemplar no es reahnente causa si
no impiica la posibiiidad intrin-
seca de efectuarse; la disponibi-

lidad de la materia en la que se
ha de plasmar, asi como la ca-
pacidad y la voiuntad del agente
que la ha de realizar. No hay que
creer, por otra parte, que la
causa eficiente y la causa formal
son numericamente diversas,
como si quien propone la forma
{consilians) se distinguiese real-
mente de quien la realiza
{perficiens). La consecuencia
historica y social de este error se
refleja nitidamente en la separa-
cion inhumana que divide, e in-
cluso opone, planificadores y
ejecutores, ignorando asi que
incluso quien recibe ordenes debe
asimilar como propia la idea
ejemplar, y aportar asi su voiun-
tad libre y su trabajo creativo y
meritorio para la realizacion de
la misma (capitulo 7).

Por ultimo, ^que relacion une
la causa ejemplar con la causa
final? Una y otra no se identifi-
can, evidentemente. De una
parte, en la accion humana no
coinciden la idea pensada y el fin
(es el error permanente del racio-
nalismo); de otra parte, hay ideas
ejemplares que se refieren a
medios y no a fines (por ejemplo,
la idea ejemplar de un instru-
mento 0 de un artefacto). No
obstante, la idea ejemplar im-
piica la causa final en tanto que
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no se podria idear un medio sin
establecer intelectualmente la
relacion medio-fin.

Considerando los tipos de fines
que distinguio la tradicion esco-
lastica, Carlos Llano relaciona la
idea ejemplar mas con el fin ob-
jetivo {finis operis): la realiza-
cion de la obra, que con el fin
subjetivo, {finis operantis): los
motivos personates que impulsan
a la accion; mas con el fin real,
{finis qui): lo que se persigue y
se logra, que con el fin personal
{finis cui): a quien se busca fa-
vorecer con el logro; mas con la
cosa que se persigue, que con el
acto que supone la posesion de lo
adquirido {finis quo), mas con el
fin que ha de hacerse {finis fa-
ciendus): que con el fin que ha
de obtenerse {finis obtinendus),
puesto que lo ya hecho {de
facto), no puede imitarse o pro-
ducirse. No debe pasarse por
alto, sin embargo, que en la
praxis coinciden el fin real y el
fin personal, y que si bien no hay
ideas ejemplares de los objetos
que ya estan hechos, hay sin
embargo ideas ejemplares de las
operaciones que permiten alcan-
zar o acceder a los mismos. Es
muy importante, ademas, rela-
cionar la idea eiemplai con el asi
denominado finis communican-

dus; en efecto, mediante la reali-
zacion de una idea ejemplar el
hombre comunica no algo
creado, ciertamente, pero si algo
que ha dejado de ser puramente
interior y pensado. Conviene
sefialarlo, porque la cultura con-
temporanea pone demasiado
enfesis en la obtencion de lo
material, descuidando asi el valor
de la comunicacion desinteresada
de los bienes y de la generosidad
en los servicios (capitulo 8).

Quisieramos, por nuestra
parte, indicar dos caracterjsticas
positivas de la obra que reseiia-
mos. En primer lugar, se trata de
una critica implacable de una
especie de racionalismo prdctico
cuyas repercusiones negativas en
la vida personal y social no po-
drian denunciarse demasiado. Se
evita con acierto y profundidad
las oposiciones radicales entre el
sujeto y el objeto, entre la teoria
y la practica, que no pueden
eludir el racionalismo, el idea-
lismo y los falsos realismos que
tanto proliferan. Asimismo,
nuestro autor contribuye a la
depuracion necesaria del verda-
dero significado de la tradicion
ciasica, tan deformada por pre-
tendidos discipulos de Aristoteles
y de Santo Tomas de Aquino,
que, literahnente, estan
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dos por los enganosos encantos
del intelectualismo y del objeti-
vismo mas nocivos. Esta fideii-
dad a la tradicion {Inventum
philosophicum semper perfec-
tibile est) se manifiesta con ma-
yor fuerza cuando se advierte
que, con absoluta honestidad,
Carlos Llano denuncia ciertas
tendencias en la filosofia griega y
medieval que, si se exageran o se
ignoran, podrian provocar un
desquiciamiento en la ciencia de
la practica y en la practica
misma. En segundo lugar, es
preciso seiialar que el lector de
Sobre la idea prdctica dispone
de un estudio que arroja una
nueva luz sobre la filosofia de la
empresa de Carlos Llano, cuyo
centro de perspectiva esta consti-
tuido por la antropoiogia directi-
va y por la etica de las organi-
zaciones que se desprende de
aquella.

Jesiis Guillermo Ferrer Ortega
Untversidad Panamericana

Niels Offenberger: La pre-
historia de la Idgica polivalente
en la antigOedad cldsica, tra-
ducci6n de Guillermo Alberto
Ranea, Editorial Alejandro
Korn, C6rdoba (Argentina),
1997.

Es posible que para muchas
personas sea motivo de sorpresa
la afinnacion que hace Niels
Offenberger acerca de la dura-
cion de la prehistoria de la logica
polivalente: 2275 anos. Esta ci-
fira es el numero de aiios que hay
entre el 355 a. C. (epoca de
plena actividad de Aristoteles) y
1920 (ano en que aparece el
articuio de Lukasiewicz Sobre la
Idgica trivalente).

El salto de una logica bivaiente
—con la garantia de vaiidez uni-
versal que ofrece el principio de
contradiccion y el de tercero
excluido— a una logica poliva-
lente, no era nada sencillo puesto
que "por un lado habia que
encontrar un valor de verdad
que pudiera ser atribuido a la
vez a proposiciones opuestas
contradictoriamente y, por el
otro, descubrir proposiciones
opuestas contradictoriamente
que tuvieran la capacidad de
recibir a la vez el mismo valor
de verdad" (p. 157).






