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Crítica de libros

GORDILLO ÁLVAREZ-VALDÉS, Lourdes / HURTADO CONTRERAS, Ángel Luis: 
Aprendiendo a ser libres. Tantín, Santander, 2020. 252 pp.

El título de este libro, Aprendiendo a ser libres, nos orienta sobre la 
pretensión de sus autores: «comprender la libertad y sus consecuencias 
prácticas» (p. 15). Nos encontramos ante una reflexión filosófica sobre la 
libertad, desde una perspectiva teórica y, sobre todo, práctica, orientada 
al aprendizaje de la libertad. La libertad se aprende y se expresa en la 
práctica, en la vida corriente de cada hombre. ¿Cómo podemos aprender 
a ser libres?

Sus autores inspiran sus reflexiones, con frecuencia, en la tradición 
filosófica. Los principales autores en los que buscan apoyo son Platón, 
Aristóteles, Agustín de Hipona y Tomás de Aquino. Acuden también a fi-
lósofos del mundo contemporáneo, como Kierkegaard, Scheler, Jaspers, 
Marcel, Heidegger, Zubiri, Merleau Ponty y Julián Marías.

Organizan la problemática sobre la libertad, tal como hoy se nos pre-
senta y con su orientación educativa, en cuatro capítulos: I) El origen de 
la libertad y los límites de la neurociencia; II) La libertad trascendental; 
III) Libertad de opción; y IV) La experiencia de la libertad. Sus conteni-
dos se relacionan íntimamente entre sí.

El primer capítulo aborda algunas cuestiones previas al desarrollo 
del tema de la libertad. Comienza reflexionando sobre la peculiaridad 
del espíritu humano en relación con las capacidades de los animales, 
sobre lo que nos hace libres. Los seres humanos, gracias a su entendi-
miento, pueden ser hasta cierto punto guionistas, actores y espectado-
res de su propia existencia. No habría total continuidad entre el hombre 
y los animales. Hay en él algo peculiar, que es lo que le hace libre. Esta 
peculiaridad del espíritu humano impulsa a formular la pregunta sobre 
el origen de la libertad. Se sale también al paso de las pretensiones de 
la neurociencia materialista. Algunos neurocientíficos nos quieren con-
vencer de que somos seres ilusos, que nos creemos libres y conscientes 
de nuestra vida, cuando en verdad estamos totalmente determinado por 
la electroquímica de nuestra actividad cerebral. El hombre no sería en 
rigor responsable de sus actos y, por tanto, tendríamos que «disolver 
todos los tribunales de justicia y desmantelar todos los sistemas peniten-
ciarios» (p. 69). Parecen no darse cuenta de que, al reducir al hombre a 
electroquímica, han dejado la ciencia y han penetrado en el ámbito de 
la filosofía.
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El capítulo segundo trata sobre la libertad fundamental, constitutiva 
de nuestra condición humana. La razón del obrar está en el sujeto como 
elemento fundamental de la libertad. La libertad trascendental, como 
apertura al mundo, es algo innato al hombre, con su ilimitada capacidad 
de conocer (razón) y querer (voluntad) la realidad. Se afirma rotunda-
mente: «Lo propio de la libertad fundamental consiste en estar abierto a 
un número indefinido de fines. Además la libertad fundamental forma 
parte de la estructura del existente humano que está abierto a todo ente 
(todo lo existente) con inteligencia y voluntad» (p. 82). Sin interioridad 
no hay libertad. Encontramos una alusión a los versículos 14-23 del ca-
pítulo 7 del evangelista Marcos, en que Jesús dice que lo que mancha 
al hombre no es lo que entra de fuera sino lo que sale de dentro, de 
nuestro interior (malos pensamientos, codicia, malicia, fraude, envidia, 
arrogancia, etc.). La interioridad del hombre suministra las condiciones 
para que haya libertad. Esta libertad fundamental es la condición de 
posibilidad de todas las formas de libertad. Tanto la inteligencia o razón 
como la voluntad, el fondo de nuestra interioridad abierta a las cosas y 
a las otras personas, son necesarias para que podamos aprender cómo 
ser libres.

El capítulo tercero aborda la libertad psicológica: la autonomía, la 
elección, el proyecto vital, la formación del carácter y de la afectividad, 
la vivencia de la libertad con todas sus posibilidades y límites. Nuestra 
libertad no es absoluta, es limitada. Y, puesto que uno mismo no puede 
actuar libremente si carece de interioridad, la libertad fundamental o 
«trascendental» (la interioridad y la apertura del sujeto) es una condición 
necesaria, imprescindible, de la libertad psicológica. Estar abiertos al 
mundo supone tener que elegir en las diversas circunstancias sin estar 
determinados a una elección. Por consiguiente, tanto la libertad trascen-
dental como la psicológica pertenecen a la estructura del ser humano. 
Nos adentramos en la experiencia de nuestra actuación libre. La viven-
cia de la libertad que todos percibimos aparece en primer lugar como 
vivencia de mis acciones y, en segundo lugar, como la determinación 
de nosotros mismos para decidir la elección y actuar. Tenemos capaci-
dad de obrar sabiendo lo que hacemos y por qué lo hacemos. No es lo 
mismo actuar por costumbre o determinados por las circunstancias que 
libremente (desde nosotros mismos). Se destaca la importancia de la 
formación del carácter para ser libres y responsables.

El cuarto capítulo, el último, titulado «La experiencia de la libertad», 
manifiesta la importancia del conocimiento por experiencia «para com-
prender mejor cómo relacionarnos con los otros y cómo afrontar las 
propias vivencias para nuestra realización personal» (p. 16). El conoci-
miento de nosotros mismos, mediante la reflexión, y la intercomunica-
ción personal, capacitarían a cada uno para convivir e intercambiar sus 
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acciones libres con los otros. Debemos ser conscientes, además, de que 
la relación que establecemos con la realidad fáctica, que nos sitúa en un 
lugar y tiempo determinados, es decisiva para la libertad y para la identi-
dad personal, cuya construcción depende de nuestro conocimiento de la 
realidad en que vivimos. Las circunstancias en las que uno se encuentra 
y el mundo de los otros, son requisitos indispensables para la configu-
ración e incremento de su libertad. Este capítulo reflexiona, pues, sobre 
la necesidad de contar con la realidad para que nuestras acciones libres 
sean verdaderas, sobre la búsqueda de las condiciones más adecuadas 
para incrementar la comunicación o autodonación voluntaria al otro y 
sobre la recuperación del auténtico diálogo entre los hombres como me-
dio de incrementar la libertad propia y ajena, siendo conscientes de que 
la relación con los demás puede enturbiar la comunicación que nos hace 
libres, por miedo, por el afán de poder o por egoísmo. Junto al diálogo y 
por su medio, se resalta la exigencia de una verdadera solidaridad entre 
los hombres. 

Me he limitado a hacer una breve presentación de los contenidos de 
este libro sobre la libertad, sin poder aludir con detalle a la fundamenta-
ción que los autores desarrollan en sus páginas. Una amplia exposición 
de algunos temas puede encontrarse en el artículo de Lourdes Gordillo 
Álvarez-Valdés, «La libertad humana: condición de interioridad», publica-
do en el número 109 de Diálogo Filosófico (2021).

Algunos pueden echar de menos, al tratar sobre la experiencia de la 
libertad, una mayor atención a la perspectiva política y, especialmente, a 
los condicionamientos de la libertad en las democracias. Indirectamente 
se habla de ello cuando se alude a sus circunstancias. Pero hubiera sido 
conveniente, quizás, una mayor explicitación de esta problemática.

En cualquier caso, debemos reconocer que se necesita valentía para 
publicar un libro en defensa filosófica de la libertad cuando las neuro-
ciencias y la inteligencia artificial sirven a muchos filósofos como una 
alternativa capaz de sustituir con ventaja a los humanismos tradicionales. 
La autora y el autor de este libro piensan razonablemente que aún es 
posible aprender a ser libres.

Ildefonso Murillo


