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Crítica de libros

LEYVA, Gustavo (ed.): Guía Comares de Immanuel Kant. Comares, 
Albolote (Granada), 2023. 689 pp. 

Las «Guías Comares» sobre filósofos no tienen todas la misma cali-
dad, aunque he de decir que ésta dedicada a Kant me ha dado muy 
buena impresión. El plantel de especialistas es destacado, el coor-
dinador del volumen es asimismo una personalidad en los estudios 
kantianos, y los temas elegidos son actuales, y algunos de siempre, 
en el argumentario del filósofo de Königsberg. El volumen se ha re-
partido, con muy buen criterio, en cinco partes. La primera aborda 
la vida de Kant y los orígenes de la filosofía crítica. La segunda, la 
filosofía teórica. La filosofía práctica y de la historia ocupa la tercera 
sección. La cuarta está destinada a Estética, Antropología, Geografía 
y Religión. Por último, una quinta se dedica a Líneas de recepción. 

Esta distribución está muy equilibrada, y además de temas clásicos 
ofrece otros poco convencionales como «Kant y la geografía» o «Kant 
y la filosofía contemporánea de la mente». Al final de todo se ubica 
una tabla cronológica de la vida y obras de Immanuel Kant, una bi-
bliografía selecta y el listado de autores que han contribuido.

Como mencionar a todos estos autores es improcedente, y como 
mencionar a algunos solamente es arriesgado, opto por que el lector 
sepa solo el nombre de Gustavo Leyva, el encargado del volumen y a 
quien hay que agradecer no solo su buen criterio en la planificación 
y asignación de trabajos, sino también el suyo propio sobre «Filosofía 
del Derecho y del Estado». 

Hecha la observación, mi atención se ha dirigido a tres trabajos. 
Primero, a la biografía de Kant. La presentación no despeja para mí la 
duda de por qué Kant no se llegó a casar. Si hay que hacer caso del 
chascarrillo, habría dicho que cuando quería casarse no tenía medios 
para ello, y cuando ya tenía medios ya había perdido el interés. Fuera 
las bromas, encuentro una posible fuente de explicación en la Crítica 
del juicio, y precisamente relacionada con el interés. Que Kant era 
sensible a la belleza es algo de lo que no cabe duda. En la tercera 
crítica nos dice que el gusto estético es carente de interés. Pero el ma-
trimonio está entrelazado de múltiples intereses que llegan a ahogar 
el atractivo que se había sentido por la otra persona. De esta manera 
tendríamos, dicho gruesamente, que la falta de interés que caracteri-
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za a la etapa de enamoramiento queda sepultada en el pasado cuan-
do se contrae el vínculo matrimonial. ¿Pudo haber algo de esto en 
las consideraciones de Immanuel Kant? Ni Uwe Schultz, ni Manfred 
Kuhn, acreditados biógrafos de Kant, me han dado respuesta. 

El segundo trabajo que me ha llamado la atención es el que trata 
sobre «Noción, sentido y ubicación sistemática de la ciencia en el 
itinerario filosófico de Kant». De nuevo omito el nombre del autor, 
aunque es un amigo. Y ya conocía los contenidos del texto por otras 
publicaciones suyas donde los expone más por extenso. El trabajo 
da una visión muy interesante sobre la formación científica de Kant, 
más allá del sólito recurso de decir que un profesor suyo le introdujo 
a la obra de Newton. Hay trabajos de Kant en que se nota el prurito 
de distinguir entre lo que es una cuestión científica y lo que es una 
cuestión filosófica, algo en algunos terrenos no fácil de decidir. Más 
en aquella época. Y no olvidemos que su tesina de grado fue sobre 
el fuego. En una consideración del ser humano donde naturaleza y li-
bertad se armonizan, el estudio de la naturaleza constituyó un venero 
importante en las inquietudes intelectuales de Kant. Su preocupación 
por la incipiente ciencia biológica, por la medicina también, es signi-
ficativa. En Kant encontramos citado al médico Herman Boerhaave, el 
mismo que cita en nuestros pagos Benito Jerónimo Feijoo.

La laguna que observo en ese trabajo sobre Kant y la ciencia es el 
inexistente tratamiento de las ciencias formales. Esto se resuelve, en 
parte, en el siguiente trabajo, sobre «La filosofía de las matemáticas de 
Kant». Con notable destreza se esfuerza el autor del mismo en hacernos 
comprender cómo Kant quiere subrayar el carácter intuitivo y construc-
tivo de los asertos matemáticos. Un juicio matemático, como la célebre 
suma de 5 + 7 = 12, es sintético a priori. No es analítico como lo sería 
para Hume. El doce no está contenido en el concepto de la pentalidad, 
ni de lo septenario, ni en el de la unión de ambos. El recurso a lo intui-
tivo se ve especialmente en geometría. Kant recupera el sentido diagra-
mático de la geometría euclidiana, pero sin hacer depender la validez 
universal del dibujo sobre el papel. Ese carácter universal y necesario 
de la verdad matemática, ligada no obstante a la intuición, pero a una 
intuición pura, la explica el autor, basándose en textos kantianos, desde 
el concepto de esquema. Los esquemas trascendentales no valen solo 
para explicar la conjunción entre la heterogeneidad de las categorías y 
las intuiciones, sino también la de cualquier concepto con la multipli-
cidad de individuos que supone en sí subsumidos. Aunque el autor no 
da una semblanza de los esquemas como modificaciones trascendenta-
les del tiempo, lo que son en realidad, apunta a ello cuando señala lo 
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que dicho gruesamente parece sugerir Kant: una instanciación, como 
cuando decimos que si todo hombre es mortal, entonces lo es este, 
aquel, el otro… Algo parecido ocurriría cuando pensamos la suma 
de dos lados de un triángulo con una medida mayor que la del lado 
restante. Aplicamos un esquema, y en esa medida jugamos con una 
intuición que no es sensible, sino pura. 

No se aborda en el libro la otra ciencia formal por excelencia, 
la lógica. Muchas veces me he repetido esa idea kantiana de que 
el silogismo responde al «mecanismo de la subsunción». Pareciera, 
en primera instancia, que quiere decir que en la premisa mayor se 
contienen la menor y la conclusión. Pero desde la explicación que 
acabamos de sintetizar, podría tal vez hablarse de una doble subsun-
ción. Una es la de todo el silogismo en el concepto que funciona 
como sujeto de la premisa mayor. El hombre, pongamos por caso, en 
el famoso «Todo hombre es mortal, Pedro es hombre…». Y la segunda 
subsunción sería la que he mentado arriba.

La Guía Comares de Immanuel Kant no es, probablemente, un 
libro para leer de un tirón. Más bien se ofrece para la búsqueda es-
pecializada, cuando la pesquisa persigue un tema de teoría del cono-
cimiento, de filosofía política, de filosofía del derecho, etc. También 
es destacable la aportación sobre la recepción de Kant. Me limito a 
señalar la tardía recepción en España. Jaime Balmes, que leyó a Loc-
ke, quizá a Fichte, y naturalmente a Condillac, apenas sabe de Kant. 

En un volumen como este me hubiera gustado algún trabajo de 
un título semejante a éste: «Los arrepentimientos de Immanuel Kant». 
Es decir, aquellos pasajes en donde se aprecia una vuelta a la filo-
sofía precrítica. En la Crítica del juicio hay pasos en que afirma una 
teleología de la naturaleza, y no solo impuesta por nuestra estructura 
mental. En el Opus postumum hay revisionismo, como si se arrepin-
tiera en algún momento de lo que ha hecho.

José Luis Caballero Bono

SÁEZ CRUZ, Jesús: Sobre el problema de la realidad divina. Una 
aproximación filosófica al misterio de Dios. Prólogo de José 
Luis Cabria Ortega. Servicio de Publicaciones de la Universidad 
Pontificia de Salamanca, Salamanca, 2023. 575 pp.

El contenido fundamental de este libro aparece bien expresado en 
el título: El problema de la realidad divina. Una aproximación filosó-




