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PRÓLOGO 

El diálogo acerca de la rehabilitación de la metafísica en la cultura contemporá-
nea ha emergido en distintas tradiciones intelectuales y en horizontes de compren-
sión muy variados. Gracias a esta pluralidad de aproximaciones, han aparecido es-
pacios de reflexión que mantienen viva la conversación sobre el tema y, de ellos, 
han surgido propuestas de gran interés para la comunidad filosófica. Algunos de los 
motivos que dan razón de este fenómeno son la riqueza misma de sus contenidos, 
sus posicionamientos frente a lo que podemos llamar, en sentido amplio, la filosofía 
posmoderna y, finalmente, por la forma en la que abrevan de autoridades clásicas de 
distintas épocas. En todos estos esfuerzos renovadores, se buscan recuperar aspectos 
de la metafísica que ha sido cultivados en algún momento de su devenir histórico y, 
al mismo tiempo, intentan introducir elementos innovadores en su narrativa de la 
realidad que permitan entablar un diálogo con la cultura contemporánea. Incluso, 
encontramos algunos de estos desarrollos que se adscriben a sí mismos en la vía de 
reflexión del realismo filosófico. 

Un ejemplo de este último tipo de propuestas podemos encontrarlo en el “Nuevo 
realismo” de Markus Gabriel y Maurizio Ferraris, quienes adoptaron esta denomi-
nación a partir de un encuentro que tuvieron en junio de 2011, como se cuenta en el 
Manifiesto del nuevo realismo publicado justo al año siguiente. En dicho documento, 
se señala también que hay una transformación en la filosofía contemporánea según 
la cual somos testigos del fin del giro lingüístico, del retorno al análisis de la 
percepción descuidada por el trascendentalismo posmoderno y, finalmente, del 
surgimiento de un giro ontológico, i.e. del relanzamiento de la ontología como 
ciencia del ser y de la multiplicidad de los objetos tanto en el ámbito de la filosofía 
analítica como en el contexto de la filosofía continental. De esta forma, nos 
encontraríamos con una rehabilitación del estudio de la metafísica a partir de una de 
sus versiones por excelencia, a saber, el estudio del ente o del ser.  

El surgimiento de este nuevo realismo, de origen germánico e italiano, ha susci-
tado un gran interés en las escuelas de filosofía de América y del resto de Europa, 
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como también lo ha despertado el proyecto de Charles Taylor y Hubert Dreyfus que 
aparece en el libro Retrieving Realism. En esta obra, los autores buscan defender un 
“pluralistic robust realism” que trata de alejarse de dos posturas que consideran 
extremas: el cientificismo moderno, por un lado, y el subjetivismo o relativismo, por 
otro. El texto, como era de esperarse, ha tenido una buena acogida entre los intere-
sados en el realismo filosófico y la rehabilitación de la metafísica, pero también entre 
quienes siguen los debates de estos dos filósofos con autores como Richard Rorty y 
John McDowell. Sin duda, propuestas de este tipo, ya sea la de Taylor-Dreyfus o el 
nuevo realismo de Gabriel-Ferraris, han hecho una contribución muy importante en 
los últimos tiempos para el resurgimiento del interés por la ontología y la metafísica 
en la mesa de discusión acerca de los distintos modos de acercarnos filosóficamente 
a la realidad.  

A la par de las propuestas anteriores, nos encontramos con otros proyectos de 
rehabilitación de la metafísica que también han sido muy valiosos y que le han dado 
vida al tema, pero desde posturas o tradiciones distintas a las anteriores. Algunos de 
ellos se remontan al siglo pasado como podemos ver en las propuestas de Edith Stein, 
Elizabeth Anscombe y Peter Strawson, entre muchos otros. En estas líneas quisiera 
referirme a algunos proyectos de esta naturaleza que están, de algún modo, más 
relacionados con el contenido del presente como son las  diversas formas de neoaris-
totelismo o neotomismo que han surgido a lo largo de los siglos XX y XXI. No se 
trata de una vía de reflexión completamente distinta a todas las antes mencionadas 
e, incluso, podemos decir que tiene puntos de contacto con ellas, pero también pode-
mos identificar algunos elementos distintos o distintivos de su abordaje del tema. El 
más relevante es el fuerte anclaje de su discurso en la historia de la filosofía, aunque 
sin olvidarse de la discusión temática. Desde luego, no hay fronteras que delimiten 
perfectamente el abordaje de los temas que hacen unos y otros acercamientos, pero 
sí podemos encontrar énfasis distintos motivados por cuestiones metódicas.  

Algunos autores del siglo XX que transitaron por estos caminos fueron Étienne 
Gilson, Garrigou Lagrange, Joseh Maréchal y, más recientemente, Alvin Plantinga 
o John Haldane, por sólo mencionar a algunos de ellos. Esta tradición tiene una ver-
tiente histórica más explícita y evidente, aunque no se agota en ella, sino que busca
también cultivar la dimensión sapiencial del pensamiento filosófico. En este
contexto, podríamos ubicar también la propuesta filosófica de Fernando Inciarte, la
metafísica mínima de Alejandro Llano, la hermenéutica analógica de Mauricio
Beuchot, la antropología trascendental de Leonardo Polo y el proyecto de unas bases
noéticas para una metafísica no racionalista de Carlos Llano. Todos estos esfuerzos
conjugan, a su manera, un fuerte anclaje histórico con una propuesta temática que
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trata de responder a las críticas que recibió la metafísica en los últimos siglos, lo cual 
ha enriquecido notablemente la discusión sobre el tema.  

En este marco de proyectos de rehabilitación de la metafísica que pueden presu-
mir unun fuerte anclaje histórico, podemos ubicar el presente libro de Juliana Peiró, 
el cual ofrece un análisis filosófico muy sólido y detallado de la metafísica tomista 
de la creación, pero también nos propone una reflexión en primera persona de 
carácter más temático y en un tono dialógico con la posmodernidad. Un historiador 
de la filosofía que no tenga más que el noble interés que reconstruir la teoría de Santo 
Tomás de Aquino podrá, sin duda, beneficiarse de la lectura de esta obra, aunque esa 
reconstrucción histórica no es el fin último del texto.   

El libro La renovación de la Metafísica a partir de la doctrina tomista de la crea-
ción como donatio essendi, lleva desde el título la doble dimensión de su propósito. 
El texto de Peiró nos propone una renovación de la metafísica que supere al escep-
ticismo y al nihilismo contemporáneos y, para ello, recurre a la metafísica tomista 
de la creación como base o plataforma para su discurso. La autora busca la renova-
ción de la filosofía primera a partir de la rehabilitación de una racionalidad que no 
reduzca el conocimiento a su dimensión objetivable, sino que despliegue también su 
uso intelectual. En aras de ese propósito, recurre a la teoría clásica de los hábitos 
intelectuales, siguiendo de cerca la propuesta metodológica de Leonardo Polo. De 
esta forma, encara la pregunta planteada por Alejandro Llano y Fernando Inciarte al 
inicio de su obra conjunta: ¿es todavía posible la metafísica, tras el final de la meta-
física? Juliana Peiró responde afirmativamente a esta cuestión y defiende un acerca-
miento filosófico a la realidad que sea capaz de explorar una comprensión del ser 
finito que nos abra hacia un horizonte de reflexión más amplio donde la metafísica 
tomista se convierte en un apoyo fundamental. 

 La propuesta de Juliana Peiró recurre a la noción tomista de actus essendi y a la 
distinción real entre esencia y existencia para mostrar que conocer el acto de ser del 
ente finito equivale a conocerlo como criatura y que la creatio, a su vez, debe enten-
derse como donatio essendi.  Éste es, sin duda, el punto de inflexión en su propuesta 
de renovación de la metafísica. La actividad del ser creado no consistiría simple-
mente en negar su no existencia, sino en afirmar su ser, su comenzar y su depender 
en la medida que existe por participación. Esta conclusión alcanzaría su plenitud, 
además, cuando se lleva al plano antropológico, pues el ser finito que mejor recibe 
ese don es la persona humana que es capaz de aceptarlo y responder a él en libertad 
amorosa.  
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La vía argumentativa que facilita el encuentro entre la metafísica y la antropolo-
gía, pero que también pone las condiciones necesarias para abrir ese diálogo hacia 
la teología, aparece expuesta con mucha claridad en esta obra que puede ser de inte-
rés para las personas que se proponen un acercamiento filosófico a la cuestión, pero 
también para quienes sólo están interesados en la dimensión histórica del tema. Por 
tal motivo, podemos estar convencidos de que el libro de Juliana Peiró contribuirá a 
enriquecer los espacios de conversación filosófica dedicados a examinar estas pro-
blemáticas, pues se trata de una obra que representa muy bien a la tradición intelec-
tual de la que proviene y puede entrar en diálogo con diferentes interlocutores gra-
cias al rigor con el que está escrito y por su amplitud de miras para comprender el 
estado y, sobre todo, el fondo de la cuestión. El debate sobre el futuro de la metafí-
sica, su renovación, sus condiciones de posibilidad, sus límites y sus derroteros con-
tinuará en los próximos años, pero obras como la que aquí se presenta le darán una 
fuerza y un cauce a la discusión que, sin duda, la hará más fecunda. 

 

Alberto Ross 

Ciudad de México, abril de 2023 

 

 



INTRODUCCIÓN 

Creación es una noción hondamente interdisciplinar que designa el acto divino 
por el que el ser finito, ex nihilo, es inicio radical respecto a Dios. Si bien se trata de 
una noción de origen bíblico1, la temática de la creación no atañe exclusivamente a
la teología, pues, los elementos que confluyen en ella y la definen no responden solo 
a la verdad revelada ni a la metodología específica que exige su estudio. Con dife-
rencia de método, punto de partida y consideraciones, cabe un desarrollo de su reali-
dad y significado desde el contexto de la filosofía y de las ciencias, sobre todo en lo 
que se refiere a la razón de creación, pues la especificación de la procedencia ex 
nihilo del ser finito asocia en una misma acción, temporalidad, racionalidad, libertad, 
finalidad y perfección.  

Para muchas corrientes de pensamiento contemporáneo, poner en la misma línea 
temática creación y metafísica o filosofía es un sinsentido, influidos como están por 
la crítica heideggeriana a la inviabilidad de una filosofía cristiana –que para el filó-
sofo alemán no pasaba de ser un hierro de madera y un equívoco2–. En efecto, para
Heidegger no es posible hacer filosofía desde ningún planteamiento o noción cris-
tiana, especialmente desde la noción de creación, pues ésta responde de antemano al 
cuestionamiento que enfrenta a la nada con el ser, y del que según él surge la filoso-
fía. Mientras que, por el contrario, encontramos otros pensadores pertenecientes a la 
filosofía contemporánea que, como Xabier Zubiri defienden la legítima validez e 
incluso idoneidad de pensar el mundo metafísicamente como creación3.

1 Cfr. 2 Macabeos, 7, 28. 
2 Cfr. HEIDEGGER, M., Introducción a la metafísica, Frankfurt a. M., Vittorio Klostermann, 1983 
(Gesamtausgabe 40), p. 9; trad. cast.: Introducción a la metafísica, estudio preliminar de Emilio Estiú 
sobre “El problema metafísico en las ultimas obras de Heidegger”, Nova, Buenos Aires, 1969. 
3 “Porque saber una cosa desde Dios –justifica Zubiri–, no es por lo pronto saber lo que es Dios, 
sino lo que es la cosa. Con la misma energía con que el cristianismo acentúa el carácter supremo del 
hacer divino, acentúa también el carácter en cierto modo absoluto de su hechura. Como absoluto, el 
Hacedor supremo, no necesita de nada para hacer el mundo. Pero su hacer, es el único verdadero hacer, 
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Sin embargo, si bien efectivamente en filosofía la verdad no está dada, por una 
parte, “la metafísica indaga estableciendo prioridades, y en consecuencia no cabe 
que se ejerza posponiendo el descubrimiento de la prioridad indagada”4; y, por otra 
parte, como veremos en este trabajo, la disyuntiva que enfrenta a la nada con el ser 
es falsa, como falso es que la filosofía tenga su arranque en dirimir esta cuestión. 

Por muy alejado que pueda parecer de los intereses vitales e intelectuales de nues-
tra sociedad y cultura, abordar la noción de creación desde criterios filosóficos su-
pone en buena medida un bote salvavidas para una humanidad a la deriva que, en 
pleno siglo XXI, se enfrenta con graves problemas éticos, políticos, económicos y 
ecológicos que hunden sus raíces en el suelo común de una crisis antropológica de 
muy variadas manifestaciones. Esta situación de crisis, que se generó a inicios del 
siglo XIII y se ha ido agudizando y adoptando diferentes formas a lo largo de la 
modernidad, hasta cristalizar en el relativismo ético-moral de la crisis cultural actual, 
no es más que un reflejo de una crisis más profunda, de carácter personal y de sen-
tido5.  

En lo que a las ciencias naturales y sociales se refiere, tal situación se manifiesta 
en una hiper fragmentación del saber, reducido ahora a parcelas de especialización 
inconexas entre sí y que por supuesto no aspiran, ni juntas ni por separado, al cono-
cimiento de la verdad y la realidad. Se cumple, así, el declive de la crisis de raciona-
lidad que denunciara Husserl en la década de los treinta. Ya entonces advirtió el 
padre de la fenomenología de los peligros que entraña circunscribir lo racional al 

 
porque es el único en que se hace absolutamente algo extraño al Hacedor. A lo absoluto del hacer 
divino, corresponde el carácter absolutamente hecho de todo el mundo. […] la idea de creación es 
constitutivamente trascendente: el término del hacer creador, es la alteridad efectiva entre el mundo y 
Dios por la que el mundo cobra su propia y peculiar índole”; ZUBIRI, X., El problema de la filosofía 
y otros escritos (1932-1944), Alianza editorial, Madrid, 2002, pp. 46-47. 
4 HAYA, F., El ser personal. De Tomás de Aquino a la metafísica del don, Eunsa, Pamplona, 1997, 
p. 15. 
5 Véase al respecto el estudio antropológico en torno a la crisis personal y de sentido  que lleva a 
cabo Alberto I Vargas en sus dos obras, Genealogía del miedo. Un estudio antropológico de la moder-
nidad desde L. Polo, Cuadernos de Pensamiento Español 69, 2017; y Ser y don. Una teoría antropoló-
gica del juego, Sindéresis, Madrid, 2020.  
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reducto de lo que la ciencia positiva entiende por su objeto y su método6; de forma
que todo lo que exceda este límite cae en el abismo de lo irracional.  

Tal ha sido la deriva de lo que entonces se presentaba como una amenaza que 
parecía hacer peligrar los pilares sobre los que se sustentaba la sociedad moderna; 
resolviéndose a la postre, para buena parte de la filosofía contemporánea, en el fin 
de la metafísica como acabamiento, y la inevitable caída en una sensación de sin-
sentido, devastadora a todos los niveles. Pues, sin metafísica no cabe ética, ni teoría 
de la libertad, ni –me atrevo a decir– antropología en sentido estricto; no porque 
todas estas disciplinas filosóficas se solapen, sino porque el desarrollo de la filosofía 
del ser es el fundamento de la antropología en su ejercicio más radical y genuino ya 
que las noción de persona y libertad también son en su origen teológicas, y en su 
comprensión filosófica  acompañan a la noción de creación en su ampliación y des-
pliegue trascendental, permitiendo  el paso de la teología a la metafísica, y de esta  a 
la antropología filosófica7.

Si bien sería de gran interés elaborar un diagnóstico más preciso de cuáles son 
las causas que han llevado a la humanidad a la crisis antropológica y científica en la 
que se encuentra, para introducir el trabajo que nos ocupa basta con dibujar un bos-
quejo que no por simple o escueto deja de ser acertado. Y así, en lo que a la filosofía 
se refiere, puede verse que el declive metafísico, y por ende la desconfianza en la 
racionalidad humana8, es fruto, entre otras razones, del ensimismamiento gnoseoló-
gico característico de, bien un subjetivismo asfixiante, bien de un objetivismo que 
incapacita para la posibilidad –siquiera– del conocimiento de lo trascendental, pues 

6 Cfr. HUSSERL, E., Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die Transzendentale Phäno-
menologie, Martinus Nijhoff, The Hague, 1976; traducción castellana: La crisis de las ciencias euro-
peas y la fenomenología trascendental. Una introducción a la filosofía fenomenológica, Crítica, Bar-
celona, 1991, pp. 3-4. 
7 Es importante destacar la importancia que tiene la libertad en la comprensión del acto creador y la 
articulación creación-persona, porque la creación es un acto libre que solo puede llevar a cabo un ser 
personal. Esta cuestión se tratará en el tercer capítulo. 
8 En esta línea, resuelven Inciarte y Llano que: “La suerte de la metafísica va unida a la del concepto 
y a la del conocimiento […]. No solo es válido que, si hay conocimiento, también hay metafísica. Es 
igualmente válido que, si hay metafísica, también hay conocimiento. Y, evidentemente, sin metafísica 
no hay conocimiento. Sin concepto, rige el primado de la praxis. Sólo él (el concepto) impide que el 
significado desaparezca en el uso. El concepto es la regla para el uso […]. Este convencimiento marca 
la hora del nacimiento de la metafísica y del principio de no contradicción. A él se atienen desde Par-
ménides todos los metafísicos, con Platón y Aristóteles a la cabeza”; INCIARTE, F. y A. LLANO, 
Metafísica tras el final de la Metafísica, Cristiandad, Madrid, 2007, p. 147.  
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trunca en su misma génesis la aspiración a alcanzar una verdad más allá de lo obje-
tivable u opinable. Tal es el horizonte que presenta ante sí el camino de la destruc-
ción de la metafísica emprendida por Heidegger en Ser y tiempo9, y que parece ofre-
cer sus últimos latidos en las propuestas de su deconstrucción10, la procesualización
e historificación del conocimiento y la verdad, o la hermenéutica radical11.

Así pues, en este trabajo deseo invitar al lector a adentrarse por una senda capaz 
de superar el escepticismo que ha dominado gran parte de la postmodernidad, al 
apostar por una racionalidad fuerte que no reduce el conocimiento a una de sus di-
mensiones sino que entiende y desarrolla su despliegue también en su uso intelec-
tual, no solo objetivable. Con ello, me hago eco y asumo la crítica de Heidegger a 
buena parte de la historia de la filosofía, acusada por el pensador alemán de haber 
olvido el ser al confundirlo con el ente, reduciendo el objeto de la metafísica a lo 
alcanzado por la objetivación12.

La solución que distintos autores proponen para salir de este camino sin retorno 
es la recuperación por parte de la reflexión filosófica y de las ciencias particulares, 
de lo que los clásicos llamaron hábitos intelectuales13; pues a su olvido se debe pre-
cisamente el debilitamiento progresivo de la potencia racional humana. De entre és-
tos, destaca especialmente la propuesta metodológico que Leonardo Polo lleva a 

9 Cfr. HEIDEGGER, M., Sein und Zeit, Max Niemeyer Verlag, Tübingen, 1927; 11ª ed., 1967; tra-
ducción castellana: El ser y el tiempo, traducción de José Gaos, Fondo de Cultura Económica, México, 
1944, 9ª reimpr., 1993, pp. 32-33. 
10 Cfr. DERRIDA, J., De la Grammatologie, Les Éditions de Minuit, París, 1967, pp. 21-24.  
11 Cfr. FLÓREZ MIGUEL, C., “La tradición hermenéutica en el siglo XX”, Revista Internacional 
de Filosofía, 50 (2010), pp. 55-75. GADAMER, H. G., Wahrheit und Methode, J. C. B. Mohr (Paul 
Siebeck), Tübingen, 41975; Verdad y método. Fundamentos de una hermenéutica filosófica, Sígueme, 
Salamanca, 1975. 
12 HEIDEGGER, M., El ser y el tiempo, pp. 36-37. La misma idea defiende Zubiri cuando determina 
que en la raíz de los problemas fundamentales de la metafísica se encuentra el problema de la inteli-
gencia del ser. Cfr. ZUBIRI, X., Los problemas fundamentales de la metafísica occidental, Alianza, 
Madrid, 1994, pp. 17-35, 321 ss. 
13 Respecto a la recuperación del conocimiento intelectual desde una perspectiva tomista, en las úl-
timas décadas sean llevado a cabo importantes estudios. Véase por ejemplo, SELLÉS, J. F., Hábito y 
virtud, Cuadernos de Anuario Filosófico, Serie de Publicaciones de la Universidad de Navarra, Pam-
plona, 1998, 3 vols.; Conocer y amar. Estudio de los objetos y operaciones del entendimiento y de la 
voluntad según Tomás de Aquino. Eunsa, Pamplona, 2000; Los hábitos intelectuales según Tomás de 
Aquino, Eunsa, Pamplona, 2008; El intelecto agente y los filósofos, Eunsa, Pamplona, 2012. Y también, 
MURILLO GÓMEZ, J. I., Operación, hábito y reflexión. El conocimiento como clave antropológica 
en Tomás de Aquino, Eunsa, Pamplona, 1998. 
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cabo en su obra y que él mismo denomina abandono del límite mental. Se trata esta 
de una propuesta metodológica de especial interés e inspiradora para la recuperación 
y ampliación de la metafísica en los términos en los que se desea presentar este tra-
bajo14.  

Se trata éste de un problema metódico de especial importancia para la recupera-
ción del análisis metafísico de la realidad, pues tal recuperación pasa por superar la 
desconexión moderna entre ser y acción, y lograr así acceder al conocimiento de los 
primeros principios y, más allá de lo predicamental, al ámbito de la realidad trascen-
dental del ser. Es, por tanto, desde un fortalecimiento enérgico y decidido de la ra-
cionalidad humana como es posible la apuesta por la defensa de la verdad del ser, de 
su interna inteligibilidad, de su incompatibilidad con cualquier equivocidad, ambi-
güedad o fragilidad constitutiva. 

No es casual, por otra parte, que la pregunta por el ser pase indeclinablemente 
por la cuestión sobre el Origen. Como afirmó Husserl en un escrito póstumo: “Una 
filosofía autónoma, como era la aristotélica, y como sigue siendo una exigencia per-
petua conduce necesariamente a una teleología, y una teología filosófica, como ca-
mino no confesional hacia Dios”15. Se trata, en suma, de la cuestión metafísica radi-
cal, la pregunta por el ser del mundo, que supone interrogar a la realidad en qué 
actividad consiste la profundidad que la sustenta y, en último extremos remite al 
Absoluto como Origen. Si –imaginemos por un momento– cada ser pudiera respon-
der, lo haría con su finitud, pues, si bien las cosas son, lo hacen parcial y particular-
mente; lo que implica que, no son su ser; su ser acto no se refiere a sí ni es en sí; no 
consiste en una existencia consumada y acabada. De tal forma que esta carencia de 
sí se torna en reclamo del Origen: creador en el orden creado. La filosofía no puede, 
por tanto, renunciar a la teología natural, pues hacerlo supone truncar la posibilidad 

 
14 Cfr. POLO, L., Presente y futuro del hombre, Rialp, Madrid, 1993; “Tener, dar, esperar”, en Filo-
sofía y economía, en Obras Completas, XXV, Eunsa, Pamplona, 2015; El conocimiento habitual de 
los primeros principios, Cuadernos de Anuario Filosófico, Serie Universitaria 10, Servicio de Publica-
ciones de la Universidad de Navarra, Pamplona, 1991 (especialmente la sección titulada “La conside-
ración de los hábitos intelectuales” y “El hábito de los primeros principios como conocimiento del 
actus essendi”). En lo que concierne a la relevancia de esta cuestión, puede verse el amplio y bien 
documentado estudio de COLLADO, S., Noción de hábito en la teoría del conocimiento de Leonardo 
Polo, Eunsa, Pamplona, 2000. 
15 Cita obtenida de INCIARTE, F. y A. LLANO, Metafísica tras el final de la Metafísica, p. 349; 
que traduce una expresión inédita del manuscrito de Husserl: HUSSERL, E., Vorgegeben Welt, Histo-
rizität, Trieb, Instinkt (Ms. 1934, Sign. E III 10, p. 18), y citado por S. Strasser, “Das Gottesproblem in 
der Spätphilosophie Edmund Husserls”, Philosophisches Jahrbuch, 67 (1958), p. 142.  




