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BEORLEGUI, Carlos: Llamados a ser libres. Las dimensiones 
antropológicas de la libertad, UCA Editores, El Salvador 2020, 
445 pp. ISBN: 978-99961-1-076-4.

La libertad, su naturaleza y sus posibilidades y límites, 
ha sido uno de los temas más debatidos en la Filosofía. 
Las neurociencias, por una parte, y las recientes inno-

vaciones en Inteligencia Artificial (IA) ponen en cuestión las 
doctrinas tradicionales. El objetivo de Beorlegui es describir 
desde puntos de vista muy diversos el fenómeno humano 
(que diría el sabio jesuita científico y pensador Pierre Teil-
hard de Chardin) en sus dimensiones sociales y en especial 
en las amenazas contra la libertad. Por eso tiene mucho 
sentido la visión de la realidad donde se sitúa el escenario 
de la indagación de Llamados a la libertad: “En la más reciente 

actualidad, parecería que los ataques a la libertad se están haciendo en parte más 
radicales y contundentes, sobre todo como consecuencia de los importantes y 
continuos avances en el campo de las neurociencias, aumentando al mismo tiem-
po, o en igual medida, en que las ciencias naturales y humanas progresan y nos 
descubren la radical mundaneidad de los humanos, esto es, nuestra incardinación 
en el ámbito de la biosfera y en el proceso evolutivo” (Introducción, p. XV). Por 
eso está convencido de que “sin la libertad no se entiende nada de lo humano” 
(Introducción, p. XIII).

El punto de partida filosófico está muy inspirado en la antropología filosófica de 
Arnold Gehlen y su teoría del ser humano como ser carencial: “El ser humano 
no está conformado, en su estructura comportamental, con un sistema de actuar 
cerrado y determinado por su estructura genética, sino abierta y plástica, como 
consecuencia de ser un animal carencial, deficiente, sin estructuras comportamen-
tales cerradas, sino abiertas y plásticas, por lo que está obligado necesariamente 
a ser un animal cultural” (Introducción, p. XIII).

Estructurado en nueve extensos capítulos (que incluyen cada uno de ellos una 
bibliografía selecta al final de cada uno), se inicia con una Introducción muy 
iluminadora para entender el conjunto. En este extenso capítulo introductorio 
(“Consistencia y complejidad de la libertad”, paginados con números romanos 
desde el XIII al XXV) Beorlegui orienta al lector sobre los objetivos y estructura 
general del volumen. 

Los capítulos de la que puede considerarse la primera parte de este estudio (ca-
pítulos 1 a 4) tienen una función canalizadora de la atención del lector hacia los 
objetivos finales y presentan el escenario actual filosófico y cultural en el que se 
ha formulado históricamente la aproximación al fenómeno de la libertad de ser 
en sus múltiples dimensiones. El capítulo primero (“La libertad en la historia. 
De la libertad de actos a la libertad de ser”, pp. 1-60) se presenta una descripción 
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histórica sobre la libertad. Los capítulos 2, 3 y 4 (pp. 61-178) presentan de una 
manera didáctica las diversas posturas de la libertad que más se han extendido en 
nuestra cultura científico-técnica: los determinismos atomistas o mecanicistas, los 
conductistas y los sociobiológicos (capítulo segundo); los determinismos neuro-
biológicos (capítulo tercero); y otras posturas sobre la libertad: el compatibilismo, 
la libertad absoluta y la libertad situada (capítulo cuarto).

Para Beorlegui hay hipótesis irreductibles que justifica filosóficamente con su-
ficiencia: “El ser humano no es libre de forma absoluta e irrestricta, sino que su 
libertad es limitada y encarnada. Por eso tenemos que estudiar, en primer lugar, 
qué elementos genéticos, epigenéticos y cerebrales (y corpóreos, en general) 
conforman el fundamento y los factores condicionantes, desde el punto de vista 
biológico, de nuestro ser libre” (Introducción, p. XVII).

Consecuente con este enfoque estructural de cuatro dimensiones, se han ido 
construyendo los capítulos de la que se considera segunda parte del libro [los 
capítulos 5 a 9], “en la tarea de plantear de modo positivo los argumentos más 
convincentes a favor de hacer plausible la libertad, situándola y enraizándola en 
lo que podríamos llamar la estructura antropológica de la libertad (p. XIX). Así, en un 
primer momento (capítulo 5, “La dimensión biológica y evolutiva de la libertad”, 
pp. 179-244) el autor se detiene en el estudio de las características genéticas y cere-
brales de nuestra especie, que constituyen una de las condiciones de posibilidad 
de nuestra libertad. 

Es el momento ahora de acercarnos a la libertad desde la perspectiva de la propia 
experiencia de primera persona (capítulo sexto, “La dimensión subjetiva y per-
sonal de la libertad”, pp. 245-308). Es desde ahí, desde nuestra propia conciencia 
humana, desde donde cada ser humano se percibe y experimenta como dueño de 
su vida y único responsable a la hora de elegir, en momentos clave de su vida, 
entre diversas posibilidades de acción. La dimensión subjetiva de la libertad no 
puede entenderse separada de la dimensión comunitaria tal como se discute en 
el siguiente paso intelectual (capítulo séptimo, “La dimensión social y política 
de la libertad”, pp. 309-366). Esto es lo que nos permite acercarnos lo que puede 
llamarse “dimensión trascendente” del ser humano, y yendo más allá, acercarnos 
a la posibilidad de la dimensión “religiosa”, e incluso teísta y aun cristiana del 
ser humano (capítulo octavo, “La dimensión trascendente de la libertad”, pp. 367-
414). El autor es cuidadoso en el lenguaje y nunca utiliza la palabra “necesidad” 
sino “posibilidad”. El ser humano está abierto (tiene las competencias y capaci-
dades fruto de la evolución biológica y cultural) pero de ahí no se desprende que 
“necesariamente” esté abierto a la trascendencia. 

Y como tarea y síntesis final (capítulo noveno, “Las diversas facetas y dimensio-
nes de la libertad”, pp. 415-445) el profesor Carlos Beorlegui completa el estudio 
con la presentación de las diversas facetas que conforman la realidad compleja 
de la libertad, “presentándola como un poliedro constituido por múltiples caras 
y perspectivas” (Introducción, pp. XXII). Un brevísimo resumen, se puede encon-
trar en la contraportada del libro: “En un mundo cada vez más marcado por la 



Libros

 238  Razón y Fe, 2021, t. 283, nº 1450, pp. 229-246, ISSN 0034-0235

injusticia y las desigualdades sociales, la apuesta por la libertad se convierte no 
únicamente en un problema teórico, sino también en una responsabilidad ética”.

Leandro SEQUEIROS, SJ
Presidente de la Asociación Interdisciplinar José de Acosta (ASINJA)

MOELLER, Charles: Sabiduría griega y paradoja cristiana, 
Encuentro, Madrid 2020, 300 pp. ISBN: 978-84-1339-010-9.

Qué gusto da leer un libro tan bien escrito y con una 
elegancia sobria cuya aparente sencillez es, en rea-
lidad, de una gran profundidad. Charles Moeller 

cultivó mucho la literatura, y su amor por las letras se nota 
en cada página de esta obra. Sabe escribir bien, sin artificio, 
y es gran conocedor de grandes literatos de todos los tiem-
pos. Podría pensarse que esta orientación literaria de su 
reflexión le restaría peso a su capacidad para abordar cues-
tiones teológicas. Nada más lejos. Moeller detecta, certera-
mente, cuáles son los temas fundamentales tanto para el ser 
humano como para la reflexión teológica y sabe reconocer 
lo que distingue al cristianismo de otros planteamientos al 
tratar de responder a estas cuestiones.

En Sabiduría griega y paradoja cristiana, como puede adivinarse por el título de la 
obra, el sacerdote belga compara la concepción de los clásicos griegos con el cris-
tianismo en tres temas de calado: el mal, el sufrimiento y la muerte; los grandes 
temas de todos los tiempos. Para ello se sirve de obras literarias tanto en un lado 
como en el otro. Del lado griego, destacan los autores trágicos Esquilo, Sófocles 
y Eurípides, además de Homero, Platón, Virgilio y Cicerón. Del lado cristiano, se 
vale de las obras de Shakespeare, Racine, Dostoievski y Dante.

El esquema de la obra es sencillo y ayuda a seguir la argumentación con facilidad. 
El libro está dividido en tres partes, cada una correspondiente a uno de los tres 
grandes problemas que aborda. Cada parte, a su vez, consta de dos capítulos, el 
primero dedicado al planteamiento griego del problema y el segundo al cristiano.

Este desarrollo está precedido de un prefacio y una introducción. En el prefacio 
Moeller señala que la “paradoja cristiana constituye un humanismo absolutamen-
te nuevo” (p. 14) y que es la única y verdadera sabiduría. Le gustaría, con sus 
palabras, ser capaz de mostrar un reflejo de ella y que sus coetáneos se asomaran 
a lo que verdaderamente necesitan, el mensaje pascual, aquella “paradoja en que 


