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con excepción del primer capítulo, Sociología y ciencia, que sirve de introduc-
ción general. Trátese del método científico sociológico en general y sus opera- 
dones fundamentales (caps. II y III) o de los métodos especiales: fuentes 
documentales (cap. IV) , la gente como fuente de datos (cap. V) , las encuestas 
con muestrarios y las entrevistas formales (cap. VI) , el método del cuestionario 
(VII), el sistema de formular preguntas (cap. VIII) o bien a la exposición 
general de los resultados (cap. IX) , ha procurado siempre mostrar en primer 
lugar en qué consiste el método, cómo debe aplicarse correctamente, y en 
seguida demostrar sus limitaciones, y las dificultades y peligros de erróneas 
y a veces disparatadas conclusiones a las que puede llegarse por no tener en 
cuenta las limitaciones propias del método, o por haber caído en manos 
de principiantes o amateurs, de esos que actualmente sobran. Porque si hay 
muchos sociólogos de profesión, hay también muchos que lo son accidental-. 
mente, pero pretenden tener tanta autoridad como aquellos, con menos tino, 
queriendo llegar siempre a resultados unívocos munidos de un manual y unas 
cuantas tablas. Contra éstos, y los estudiantes que prematuramente quieren ser 
científicos, el autor dialoga constantemente, con objetividad, seriedad y eleva-
ción, pero no sin gracia y buen estilo. Por ello, además de ser sumamente 
instructivo para todos los que no somos especialistas en Sociología y una voz 
de alerta contra posibles tentaciones, es de lectura agradable y no pocas veces 
risueña. Para los que deseen ahondar los temas se ofrece una bibliografía 
especializada. 

CELINA A. LÉRTORA MENDOZA 

RODOLFO MONDOLFO, El infinito en el pensamiento de la antigüedad 
clásica, Eudeba, Buenos Aires, 24  edición, 1971, 446 pp. 

Se trata de una nueva edición de la justamente famosa obra de Mondolfo, 
ya publicada por Eudeba en 1952. En el capitulo primero expone el autor la 
tesis de Frank, en Plato und die sogenannten Pythagoreer (cap. II) , según 
la cual el espíritu griego tiene un acceso sólo intelectual a lo infinito, care-
ciendo de una actitud afectiva y valorativa frente al mismo. Dicha opinión es 
rechazada por Mondolfo, quien afirma: "La creación de un concepto no puede 
lograrla un espíritu que carezca de todo interés por él; no puede darse, por 
consiguiente, una comprensión intelectual de lo infinito desligada de toda com-
prensión estética del mismo, de manera que no puede ser «precisamente griego» 
el concepto de infinito y ser absolutamente «no griego» el sentimiento co-
rrespondiente" (p. 4) . 

El tratamiento de la antinomia así planteada constituye el contenido de 
este libro, desarrollado a través de cinco partes: los orígenes de la noción de 
infinito en Grecia, la infinitud del tiempo y la eternidad, el número infinito 
y lo infinitesimal, la infinitud de las magnitudes extensas y la infinitud de la 
potencia universal divina, y la infinitud del instante y la infinitud subjetiva. 
Es superfluo abundar acerca de la erudición del autor, verdadero conocedor 
en lo que a historia del pensamiento antiguo concierne. Lamentamos por ello 
encontrar aseveraciones que, si bien exceden los límites de la Edad Antigua, 
se manifiestan como simples reiteraciones de viejos prejuicios. Asf, en p. 393, 
"¿cómo puede corresponder un efecto finito a la causa infinita? Para responder 
a esta pregunta, y «romper los telones pintados» dentro de los cuales la ortodo-
xia medieval había pretendido encerrar la realidad universal . ..". 
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En cuanto a la edición misma, no podemos decir que acompañe la exce-
lencia de la obra: la tipografía pequeña y confusa no permite una lectura 
tranquila, las páginas de los indices están mal compaginadas, en la p. 306 
derable el esfuerzo que implica la presentación de una obra de tal magnitud, 
la nota 27 no se encuentra señalada en el texto. No obstante, es siempre pon-
preocupación que una vez más debemos agradecer a Eudeba. 

AZUCENA ADELINA FRABOSCHI 

J. M. DAVIS, D. J. HOCKNEY, W. K. WILSON (Editores) , Philosophical 
Logic, D. Reidel Publishing Company, Dordrecht-Holland, 1969, 277 pp. 

Bajo el nombre de Lógica Filosófica se agrupan dieciocho artículos que 
tratan distintos tópicos de la lógica y de la metalógica. Se los puede agrupar 
bajo los siguientes temarios: A. Metalógica; B. Lógica deóntica, modal y otras; 
C. Lógica inductiva. Tal vez parezca arbitraria la distribución propuesta —des-
de luego que siempre es discutible; por ese motivo, al señalar las páginas de 
cada artículo, permito al lector ubicarlos dentro de la enumeración llevada 
a cabo por los editores. 

A. Metalógica. En "Verdad y significación" (1-20) Donald Davidson, 
dando por supuesto que quienes hablan una lengua pueden determinar el sig-
nificado de una expresión cualquiera y que es tarea central de una teoría de 
de la significación mostrar cómo es eso posible, argumenta a favor de la tesis 
de que una caracterización de un predicado verdadero describe el requerido 
tipo de estructura y suministra un criterio claro en una adecuada semántica 
del lenguaje natural. Jaakko Hintikka en "Semántica para actitudes proposi-
cionales" (21-45) ataca la distinción entre teoría de la referencia y teoría de 
la significación mostrar cómo es eso posible, argumenta a favor de la tesis 
frenta el problema de cómo se ha de caracterizar semánticamente el elemento 
modal y cómo ha de describirse su significado. 

B. Lógica deóntica, modal y otras. Georg Henrik von Wright en "La 
lógica y la ontología de las normas" (89-107) analiza cuestiones de lógica 
deóntica y cuestiones acerca de las aplicaciones de esta lógica a la ética, a la 
teoría legal y al estudio sociológico de las normas. Este artículo se vincula con 
la lógica creada por von Wright pese a que —como lo afirma Anderson en 
p. 113— diga von Wright (p. 89) que la lógica deóntica es inaugurada a co-
mienzos de la década de 1950. No queremos dejar de mencionar que el fascículo 
XXI de Acta Philosophica Fennica (1968) es un trabajo de von Wright, "Un 
ensayo sobre lógica deóntica y la teoría general de la acción" (North Holland 
Publishing Company, 110 pp.) . Alan Ross Anderson en "Comentarios a «La 
lógica y la ontología de las normas», de v. Wright" (108-113) ofrece algunos 
comentarios al artículo citado. Los siguientes ensayos se refieren a problemas 
de lógica de la creencia, de los interrogativos y de las modalidades; los títulos 
aclaran su contenido: "Algunos problemas sobre las creencias" (46-65) , por 
Wilfrid Sellars; "Cuantificadores, creencias y Sellars" (66-73) , por Ernest Sosa; 
"El examen anticipado en vista de la semántica de la lógica modal según Krip-
ke" (74-88), por Craig Harrison; "Tópicos dispersos de la lógica de los inte-
rrrogativos" (114-121) , por Leonard Aqvist; "Secuencias de cuestiones que 
acumulan correcciones según Aqvist" (122-134) , por Noel D. Belnap, Jr.; "Un 
análisis de las modalidades relativizadas" (181-193) , por Risto Hilpinen; "El 


