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estudios literarios de un autor no
tan conocido como lo es William
Empson, un critico que intenta
explorar regiones de supuesta
inefabiiidad como las propieda-
des semanticas de lo emotivo. En
el segundo trabajo, a cargo de
Juan Antonio Ramirez, podemos
leer interesantes observaciones
sobre la arquitectura postmo-
dema, heredera del expresio-
nismo aleman y del constmcti-
vismo mso. El libro culmina con
un trabajo de Estrella de Diego
que comienza con una pregunta:
,̂por que no ha habido grandes

mujeres artistas?, una pregunta
de no facil respuesta que provoca
que el texto adquiera un tono de
debate abierto en el que se some-
ten a consideracion la imagen y
el papel de la mujer en el arte,

Historia de las ideas estetieas
y de las teorias artisticas con-
temporaneas es un trabajo
completo y bien estmcturado. Si
bien no es un estudio de filosofia
academica, plantea multiples
cuestiones y problematicas que
han sido, son, y podrian ser
bianco para la especulacion filo-
sofica,
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Juan Manuel , BURGOS: La

Inteligencia etica, la propuesta
de Jacques Maritain, Publica-
tions Universitaires Europeen-
nes-Peter Lang. 1995, 240 pp.

La interrogante sobre cual es el
miodo correcto en que la inteli-
gencia se debe emplear cuando
se acerca a las realidades mora-
les, ha suscitado definitivamente
la rehabilitacion de la Uamada
fllosofia practica, con sus dife-
rentes representantes: desde los
intentos de remozamiento de las
posturas clasicas, segiin el plan-
teamiento aleman, hasta la her-
meneutica de Gadamer y los
analisis de Ricoeur y Pareyson;
pasando por la pragmatica uni-
versal de Habermas o la prag-
matica trascendental de Apel,

Significativa tambien ha sido
la respuesta en este sentido de la
tradicion tomista contemporanea;
con autores como Boyle, Abba o
MacIntyre, En este contexto, la
presente obra muestra el papel de
Maritain en el desarrollo de las
refiexiones sobre la filosofia
practica. El objetivo de Juan
Manuel Burgos, es contribuir a
este debate aportando nuevas
refiexiones sobre un pensador
que hasta el momento solo ha
intervenido en la discusion de
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forma colateral (p, 3),
Burgos pone de manifiesto que

dl la jnanualistica del neoto-
mismo la inteligencia practica ha
sido considerada preferentemente
como un apendice de la inteli-
gencia especulativa; cuando no
como una simple aplicacion de
esta al mundo de lo contingente o
lo ^o necesario, no susceptible de
formar parte del contenido de
una ciencia aristotelica, segun la
mas pura herencia tradicional del
manual clasico de Gredt (p,7),
Es esta la herencia directa que
recibe Maritain, la cual marca su
puente entre la tradicion y la
novedad, A lo largo de la pri-
mera parte de la introduccion, el
autor muestra como las primeras
fiientes filosoficas y el contacto
con la renovacion del tomismo
fueron configurando la postura
maritainiana sobre el conoci-
miento cientifico de la moralidad,
diferente del conocimiento moral
comiin y corriente,
" Como anuncia Burgos, su obra
tratara de mostrar el acerca-
miento de Maritain al conoci-
miento natural, prefilosofico de
los valores morales, Este enfo-
que, segun el autor, se justifica
en virtud de que "el conocimiento
espontaneo es el principal tanto
para la etica como para la refle-

xion cientifica"; ademas de que
"si no se establece con claridad
las bases epistemologicas de ese
conocimiento primario, es casi
imposible dar una justificacion
epistemologica a los problemas
de la etica cientifica" (p,l 1),

El capitulo 2, "La originalidad
de la inteligencia practica"
(pp, 15-57) es una vision general
de la concepcion maritainiana de
la inteligencia practica; el iniciar
desde esta perspectiva se debe a
que, segun Burgos, el tomismo
considera la inteligencia etica
como una cierta modalidad de la
inteligencia practica, por lo cual
para entender aquella ha de ini-
ciarse por revisar esta. En las
obras de madurez, Maritain
afirma que el objeto formal del
conocimiento practico es lo ope-
rable en cuanto operable; Burgos
hace una revision de la evolucion
que sobre la inteligencia practica
experimento el pensamiento de
Maritain, En las obras de ju-
ventud habia afirmado que "la
diferencia entre la filosofia espe-
culativa y la practica se toma del
fin, no del objeto de la ciencia,
que en si misma, permanece
siempre especulativa" (p,29),

Segun las observaciones de
Burgos, parece ser que la in-
fluencia de Juan de Santo Tomas
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influyo en los matices que pau-
latinamente delinearon la postura
final de Maritain, discutida en
este punto por autores como
Maclnemy, Thiry y Melina, so-
bre los cuales Burgos da su opi-
nion en cuanto a la evaluacion
que realizan de la filosofia mari-
tainiana. Para el filosofo frances
-siguiendo las aportaciones de
Cayetano- en ultima instancia, el
intelecto practico "no conoce
para conocer, conoce para actuar
y dirigir la accion" (p.36); segun
Burgos, para valorar la novedad
que este enfoque representa, hay
que analizarlo bajo la distincion
del fin del agente y el fin del co-
nocimiento practico, o en otras
palabras, la diferencia ente cono-
cer y dirigir, punto que abre una
interesante confi"ontaci6n entre
las posturas de Santiago Ramirez
y Maritain, las cuales son discu-
tidas por Burgos a lo largo del
capitulo segundo.

En el capitulo 3, "La originali-
dad de la inteligencia etica",
(pp,59-83), el autor trata de
mostrar la inteligencia etica
como una propiedad irreductible
a las demas. La experiencia de
los valores eticos, segun Mari-
tain, propia del hombre ordina-
rio, no espera en su genesis la
aparicion de la filosofia como

reflexion cientifica del mundo,
Esto implica que su nacimiento
sea espontaneo, fruto de un co-
nocimiento reflejo (p,61) que
conlleva siempre al sujeto y hace
referencia al nucleo de su subje-
tividad. En este surgimiento, se
acunan percepciones de expe-
riencia moral tan relevantes
como la obligacion, el valor y el
fin, las cuales, a su vez, desdo-
blan la inteligencia etica en la
introduccion de una accion en la
existencia concreta (p,67), Mari-
tain en este punto estudia el fac-
tor que determina la moralidad
de una accion humana, o lo que
el llama forma de la moralidad,
parar tratar de establecer si la
razon unicamente presenta el
bien o lo constituye (p,75). Con
esto, se perfila el camino hacia el
estudio de la ley natural y la fa-
lacia naturalista, al final de este
capitulo.

En el capitulo 4, "El conoci-
miento por inclinacion del valor"
(pp.85-111), Burgos estudia
como una vez que la inteligencia
etica se llena de contenido al
conocer el valor, se hace posible
la puesta en marcha de varios
mecanismos y posibilidades, los
cuales a su vez son estudiados en
los ultimos capitulos de la obra,
Segiin Maritain, el que la apari-
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cion del valor en la conciencia
humana sea espontaneo, causa la
dificultad para justificario racio-
nalmente 0 la casi imposibilidad
de "explicar el porque de su ver-
dad", pues "sabemos que es asi,
que ese contenido moral es
bueno, pero no sabemos dar ra-
zon de ello" (p,85), Como fun-
damento del surgimiento del va-
lor, Maritain propone explicarlo
en funcion de lo que el llama
conocimiento por inclinacion al
valor; esto es, un tipo particular
de conocimiento por connaturali-
dad, "un saber en el que la co-
munidad de naturaleza se esta-
blece entre las inclinaciones de la
persona y el bien" (p,88),

Dos nociones antropologicas
intervienen en el proceso psico-
logico concreto que constituye
este tipo de conocimiento: el pre-
consciente espiritual y las in-
clinaciones humanas. El primero
se comporta como un "lugar" en
el que "hay que individuar el
punto en el que la inteligencia
actua no con la lucidez critica de
la reflexividad, sino en confusa
mezcia con las demas tendencias
de la persona" (p,89), postura
que Maritain despliega en fim-
eion de sus propias refiexiones
conjugadas con las teorias freu-
dianas sobre el inconsciente. En

cuanto a las inclinaciones, Mari-
tain distingue aquellas que se
enraizan en la naturaleza animal
del hombre, y aquellas que tienen
como origen la naturaleza racio-
nal del hombre; esta distincion,
aclara Burgos, le permite a
Maritain conectar con el in-
consciente automatico freudiano
y el preconsciente espiritual
(p,93), Asi pues, la genesis del
conocimiento por inclinacion al
valor se lleva a cabo en tres mo-
mentos: (i) la eiaboracion de una
nocion concreta preconsciente;
(ii) la activacion de las inclina-
ciones; y (iii) la formulacion de
un juicio no-conceptual (p,95),
Al final del capitulo, Burgos
evalua la exposicion maritai-
niana poniendo de relieve algu-
nas aporias que se desprenderian
de aceptar los presupuestos y
desarrollo de la misma.

En el capitulo 5, "El primer
principio o preambulo de la ley
natural" (pp,), se considera el
principio cognoscitivo que orien-
ta todo el saber etico, el cual esta
sustentado en la enunciacion de
hacer el bien y evitar el mal.
Para Maritain, esta expresion
podria formuiarse de otia mane-
ra, como por ejemplo, "obrar
como se es, o llegar a ser lo que
se es" (p,115); de modo que se
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refieje la estmctura ontica fun-
dante y rica que le da origen en
el inicio de la accion humana,
Maritain se detiene a considerar
la evidencia y la estmctura logi-
ca en las que se expresa el pri-
mer principio, Maritain propone,
tambien, dos formulaciones del
primer principio practico, de
modo que abarquen el mundo
metafisico no moral y el mundo
relativo al hombre (p,120): el
primero seria el principio de
identidad (el ser no es el no ser),
y el segundo el ya enunciado de
hacer el bien y evitar el mal.

En el capitulo 6, "La ley natu-
ral 0 la ley no escrita" (pp,127-
174), se tratan los problemas
concretos y universales que rigen
la aetividad moral humana. Para
Maritain tres elementos son fun-
damentals en el interior de la ley
natural: el ontoiogico, el gnoseo-
logico y el teologico. El primero
atiende al contenido de los bienes
concretos que se conocen a
traves de la ley natural, esto con
el fin de mostrar "las caracteris-
ticas de las reglas de comporta-
miento de la ley natural y en que
estmctura antropologica se fun-
dan" (p,128). El elemento gno-
seologico versa sobre el modo
como tales leyes son captadas; y
el teologico atiende a la funda-

cion ultima de la ley natural,
Por ultimo, en el capitulo 7,

"La introduccion de la accion en
la existencia" (pp, 175-211), se
analiza la dimension que a juicio
de Burgos es la mas dinamica y
operativa de la inteligencia etica
en el pensamiento de Maritain: la
direccion concreta de la accion
humana, considerada en su ca-
racter singular y existencial, Bl
ultimo sector de la inteligencia
etica es aquel que parte de una
regla de ley natural y logra obte-
ner una medida de juicio exacto
sobre la accion de una persona
concreta en un momento deter-
minado (p,175): Todo un proce-
so se lleva a cabo en la ejecucion
de la ley natural, desde su inte-
riorizacion, que la coioca en un
estado circunstanciado, hasta el
enfrentamiento mas directo con
la singuiaridad en el juicio prac-
tico, sin olvidar el importante pa-
pel de la pmdencia en la for-
mulacion del juicio practico
(p.209),

A lo largo del epilogo (pp,213-
219), Burgos discute la eficacia
con que Maritain ha introducido
el papel de la subjetividad en el
desarrollo de sus teorias. El es-
tudio se adiciona con un indiee
de nombres -en el cual se excusa
de las referencias a Tomas de
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Aquino-. En conjunto, se trata
de un trabajo en el que, en lo
particular, creo no se insiste en
la profunda deuda maritainiana
con la escolastica renacentista,
asi como tampoco se confronta
-en vistas a una evaluacion cri-
tica- que tan fiel se mantuvo el
tomismo de Maritain a los pos-
tulados del mismo Aquino, as-
pecto tan discutido por les auto-
res postniaritainianos, Cierta-
mente, ambas cosas rebasarian el
intento de exponer sucintamente
el pensamiento maritainiano; sin
embargo, creo que ello no obsta
para que se echen de menos tales
analisis en un estudio sobre un
polemico representante del neo-
tomismo.
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Enrique MOROS CLARAMUNT:
Modatidad y esencia, La meta-
fisica de Atvin Ptantinga.
EUNSA. Pamplona 1996, 389
pp.

Tomando como punto de par-
tida el que la filosofia analitica
norteamericana ha sabido "aunar
el interes fiegeano por la logica
con la insistencia inglesa en el
analisis del ienguaje ordinario"
(p, 16), Enrique Moros sugiere,
al inicio de su estudio, las razo-
nes por las cuales aprovecharia
el anaiisis, dentro de esta tradi-
cion, de las obras de Alvin Plan-
tinga, En las paginas que ocupa
la introduccion (pp, 15-23) se
describe como el escenario de la
filosofia analitica va

conformandose -en la formula-
cion de Plantinga- con rasgos
mas sistematicos y especulativos.
En particular, el autor destaca el
interes de Plantinga por los
temas ontologicos y de teologia
natural, como elementos que
abonan en favor de su originali-
dad; y mas concretamente desta-
ca sus aportaciones en trabajos
relativos a la demostracion de la
existencia de Dios, la racionali-
dad de la creencia en su existen-
cia y la compatibilidad entre la
existencia de Dios y el mal, con






