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PRESENTACIÓN

En las Meditaciones sobre el Quijote sostiene Ortega que entre las numerosas ac-
tividades relacionadas con el amor, solo hay una que pretendía contagiar a los demás: 
el afán de comprensión. Y unas líneas más adelante nos recuerda que la Filosofía es 
la ciencia general del amor con la que podemos distinguir entre el «comprender» 
y el «mero saber». Sin este horizonte orteguiano que vincula la vocación filosófi-
ca con el amor y el «comprender» no entenderíamos el conjunto de trabajos que 
constituyen este homenaje a Jesús Conill Sancho. Además, la distinción orteguiana 
entre el «mero saber» y el «comprender» es fecunda para ensanchar el horizonte 
interpretativo con el que adentrarnos en la trayectoria filosófica del amigo, maestro 
y profesor Conill. Para Ortega, quienes se movilizan por el «mero saber» se sitúan en 
el extrarradio de la ciencia, acumulando hechos, conocimientos, teorías y erudición; 
mientras que el horizonte de la comprensión que realiza la Filosofía constituye una 
aspiración céntrica, un trabajo de conexión y de síntesis con el que descubrir el vigor 
esencial de lo que nos rodea.

Este horizonte interpretativo orteguiano puede ser fecundo para desentrañar la 
estrecha relación que une a Jesús Conill Sancho con cada una de las aportaciones 
que componen estas colaboraciones. No son trabajos recogidos improvisadamente. 
Hemos querido que, de alguna manera, reflejen el conjunto de su propio quehacer 
filosófico, que den cuenta tanto de su vocación como de sus circunstancias. No es 
fácil organizar con precisión una trayectoria filosófica tan vigorosa y fecunda, porque 
el profesor Conill, además de cultivar con rigor los ámbitos tradicionales de la razón 
teórica (Metafísica) y la razón práctica (Ética), ha cultivado ámbitos productivos 
para la filosofía en la era de la tecnociencia como son la Inteligencia Artificial, la 
Economía, la Teoría de las organizaciones, las Neurociencias, la Educación o las 
Teorías del Desarrollo. Tampoco es fácil limitarnos a sus investigaciones en His-
toria de la Filosofía porque la inspiración inicial por Aristóteles y los griegos se ha 
ensanchado hasta sus más recientes trabajos sobre Habermas y Nietzsche. Podemos 
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recordar que esta relación entre los antiguos y los contemporáneos solo se entiende 
adecuadamente por las posibilidades interpretativas que surgen de su profundo 
conocimiento de filósofos propiamente modernos como Kant y Hegel. 

Hemos tenido que revisar estas formas convencionales de organizar las co-
laboraciones porque la obra de Jesús Conill es amplia, extensa y poco fácil de 
clasificar con los cánones tradiciones. Con el Miguel de Unamuno que tanto le 
gusta, podemos decir que su obra es inclasificable con moldes tradicionales y que, 
él mismo necesita, casi, una catalogación única. Sin embargo, seríamos más justos 
con el quehacer hermenéutico de todos sus trabajos si buscáramos fórmulas que 
mostraran su capacidad para realizar preguntas esclarecedoras, proponer una razón 
abierta, menesterosamente apasionada y en vigoroso diálogo con la tradición filo-
sófica. Fórmulas propias de clasificación que mostraran sus raíces en una fecunda 
filosofía española del siglo xx, que va de Unamuno a Pedro Laín o Diego Gracia 
y donde el diálogo permanente con Ortega y Zubiri merecen capítulo destacado. 
Aquí se encontraría el primer grupo de colaboraciones.

Tras estas consideraciones se entenderá mejor la división que proponemos. En 
la primera parte hemos recogido los trabajos que lo integran en la filosofía española, 
entendida en un sentido muy amplio donde hay trabajos que van desde la mística 
y la filosofía de la religión hasta la poesía y la filosofía de la cultura. El segundo 
grupo de aportaciones recogen trabajos relacionados con la Metafísica y, de una 
manera muy particular, con el tema de la «naturaleza humana». Recordemos cómo 
el profesor Conill ha planteado con una radicalidad poco conocida hasta la fecha la 
caracterización del ser humano como persona y animal fantástico. Lejos de cualquier 
espiritualismo o idealización, y sin perder nunca de vista la radicalidad de Nietzsche, 
la noología de Zubiri o la antropología médica de Laín, ha recuperado un vigoroso 
concepto de intimidad corporal, que supone una esperanzadora transformación del 
humanismo.

Con el término «Hermenéutica crítica» hemos hilvanado un numeroso grupo 
de colaboraciones que recuerdan la relación del profesor Conill con la hermenéutica 
contemporánea. Ha forjado un modo propio de entender la hermenéutica filosófica 
vinculándola estrechamente, no sólo con el lenguaje y la acción humana, sino con el 
cuerpo y la vida, entendida en el sentido más fisiológico de la palabra. La originali-
dad en el uso de esta expresión nos ha llevado a retomar este término para el título 
del libro. Cuando hacemos justicia a esta apasionada forma de entender la herme-
néutica nos topamos de lleno con una razón práctica renovada y transformada. Nos 
acercamos así a todas las éticas del siglo xx que nos invitan a la responsabilidad. 
De manera especial debemos mencionar en este contexto el libro de K. O. Apel La 
transformación de la filosofía, que enriquece el horizonte orteguiano en la clave de 
una renovada y crítica responsabilidad solidaria. 

De esta transformación se han hecho eco un grupo de colaboraciones que hemos 
agrupado bajo el epígrafe «Nuevos horizontes de la razón práctica». Hemos recogido 



XIXPresentación

aquí un conjunto de trabajos que completan las valiosas aportaciones a la «Ética 
económica y empresarial», sección con la que terminamos este homenaje porque 
consideramos que merece un apartado especial. Entre los horizontes abiertos por la 
hermenéutica crítica para la renovación de la razón práctica, el de la Ética económica 
ha sido original e innovador, insistiendo siempre en dos referencias fundamentales: 
la aristotélica distinción entre economía y crematística, la kantiana diferenciación 
entre dignidad y precio. 

Este homenaje no hubiera sido posible sin la generosidad, celeridad y entusias-
mo con el que todos los que han participado nos han enviado sus colaboraciones. 
No era fácil limitar el tamaño de una colaboración con la que buscábamos expresar 
nuestra amistad y gratitud a quien consideramos profesor, maestro y amigo. Casi 
todos los colaboradores se han ajustado a las indicaciones que les hicimos para que 
la obra tuviera cierta homogeneidad. Al agruparlos hemos comprobado que, además 
de amigos y compañeros, encontraremos en estas páginas trabajos de varias genera-
ciones de alumnos. Comprobamos así la proyección esperanzada de su magisterio, 
porque además de intenso y lúcido, ha sido generacionalmente fecundo. 

Para terminar, además de dar las gracias a todos y cada uno de los que han 
contribuido a este homenaje, quisiéramos dejar constancia de los apoyos institu-
cionales que nos han ayudado a materializar la iniciativa. Además de la Fundación 
Etnor, las universidades de Valencia y Castellón, o la propia editorial Comares, la 
edición de estos trabajos ha sido posible por las diferentes ayudas públicas que, a 
través de diversos grupos de investigación hemos recibido en los últimos años. En 
concreto el Proyecto Coordinado de Investigación Científica y Desarrollo titulado 
«Ética discursiva y Democracia ante los retos de la Inteligencia Artificial», con los 
códigos PID2019-109078RB-C21 y PID2019-109078RB-C22, financiados por 
el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. También en el marco de las 
actividades del grupo de investigación de excelencia PROMETEO/2018/121. Este 
colectivo se enmarca en las actividades del grupo de investigación de excelencia 
CIPROM/2021/072 de la Comunitat Valenciana. Asímismo han contribuido a la 
publicación de este volumen la «Cátedra de Filosofía G.W. Leibniz» de la Uni-
versidad de Granada; y el proyecto de investigación «Posverdad a debate: análisis 
multidisciplinar, valoración crítica y alternativas (PY20_00703) financiado por la 
Junta de Andalucía.

Deseamos que estas páginas contribuyan decisivamente a conocer la vocación 
y las circunstancias entre las que el amigo, maestro y profesor Jesús Conill ha de-
sarrollado su aventura filosófica. Una aventura que ha contribuido decisivamente 
a que, quienes coordinamos este volumen, renovemos la fe en el empeño vital del 
pensamiento. Un empeño que, como bien decía Ortega, no tiene nada de «dominio» 
sino de «señorío» esencial del hombre sobre sí mismo, cualidad que puede perder 
con facilitad el hombre actual y por eso corre el riesgo de infrahumanizarse. Jesús 
Conill ha querido que formemos parte de su aventura filosófica y le estamos muy 
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agradecidos por ello. Es una aventura arriesgada y creativa que trasladamos a todos 
los lectores de estas páginas. Aventura donde el comprender aparece como claro y 
primario deber. Merced a él —sostiene Ortega— «crece indefinidamente nuestro radio 
de cordialidad y, en consecuencia, nuestras probabilidades de ser justos. Hay en el afán de 
comprender concentrada toda una actitud religiosa. Y, por mi parte, he de confesar que, 
a la mañana, cuando me levanto, recito una brevísima plegaria, vieja de miles de años, 
un versillo del Rig-Veda, que contiene estas pocas palabras aladas: «¡Señor, despiértanos 
alegres y danos conocimiento!» Preparado así, me interno en las horas luminosas o dolientes 
que trae el día.»

Los editores



La distinción orteguiana entre el «mero saber» y el «comprender» es fecunda 
para ensanchar el horizonte interpretativo con el que adentrarnos en la vigo-
rosa y fecunda trayectoria filosófica de Jesús Conill. Además de cultivar con 

rigor los ámbitos tradicionales de la razón teórica (Metafísica) y la razón práctica 
(Ética), ha cultivado ámbitos productivos para la filosofía en la era de la tecnociencia 
como son la Inteligencia Artificial, la Economía, la Teoría de las organizaciones, las 
Neurociencias, la Educación o las Teorías del Desarrollo. Sin olvidar sus investigaciones 
en Historia de la Filosofía que desde la inspiración inicial de  Aristóteles y los griegos 
se ha ensanchado hasta sus más recientes trabajos sobre Nietzsche y Habermas. 

En este volumen se recogen las colaboraciones agrupadas en cinco temáticas relevantes 
en la obra de Jesús Conill: Filosofía española, Metafísica y naturaleza humana, Herme-
néutica crítica, Nuevos horizontes de razón práctica y Ética económica y empresarial. 

Además de amigos y compañeros, encontraremos en estas páginas trabajos de varias 
generaciones de alumnos, símbolo de la proyección esperanzada del magisterio del 
profesor Conill. Deseamos que estas páginas contribuyan decisivamente a conocer 
la vocación y las circunstancias en las que el amigo, maestro y profesor Jesús Conill 
ha desarrollado su aventura filosófica. 
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