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LA FILOSOFfA, HOY (IV) 

Filosofia de la religion 

C
omo prearnbulo es util 

una breve reflexi6n sobre 

un hecho relacionado con 

el mismo titulo. Se ad vierte en el 

mundo filos6fico reciente la ten

dencia a una parcelaci6n en am

bitos multiples, designados me

diante un genitivo objetivo: «fi

losofia del lenguaje», «filosofla 

de la ciencia», «filosof fa del 

hombre», etc. Tal tendencia pue

de se r sintornatica de algo que 

bien podrfa expresarse asf : los 

cultivadores de la filosoffa han 
Jose Gomez Caffarena hecho autocrftica y reconsideran 
(Madrid , 1925) es jesuita, 

su funci6n. No es el unico indi
licenciado en Teologia 

cio de una sensaci6n de incomo y doctor en Filosoffa. Es 
didad social , en un mundo en profesor ernerito de Filosoffa 
que son las ciencias las que en la Universidad de 

Comillas (Madrid), cuentan con un prestigio mas in
colaborador del Instituto Fe discutido. (Antafio, incluso no se 
y Secularidad (del que fue 

marcaba distinci6n entre ciencia director entre 1972 y 1986 
y filosoffa ; sf, en cambio , desde Y actual mente presidente 
Kant y, sobre todo, desde la se del Consejo) y del Instituto 

gunda mitad del siglo XIX.) de Filosofia del C.S.I.C. 
Autor de una docena de La utilizacion del genitivo 
libros del ambito de la 

objetivo (con las preposiciones: 
Filosofia de la Religion. 

de , of...; 0 el correspondiente ar

tificio aleman de la composi

ci6n: Religionsphilosophie , etc.) implica una sectorializaci6n. Que 

tiene, sin duda, que ver con el amplio y complejo desarrollo de las 

ciencias. Han side los cientfficos quienes mas han sentido la nece

sidad de acotar arnbitos precisos de competencia, adecuados a me

* BAJO la nibrica de «Ensayo» , el Boletfn Inforrnati vo de la Fundacion Ju an Mar ch 
publica cada mes la colaborac ion or igin al y exc lusiva de un espec ia lista so bre un as pecto de 
un lema general. Anteriormente fueron objet o de eSlOS ensayos tenias relatives a Cien cia, 
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todos exigentes y diferenciados. Urgidos de este modo por la pre

sencia social de las multiples ciencias, los fil6sofos han sentido a 

su vez la necesidad de definir ambitos y metodos diferenciados 

para su trabajo. Ello no supone necesariamente que renuncien a la 

ancestral voluntad de unidad y autonomia; pues la misma posibi

lidad de las filosoffas sectoriales reclama en buena 16gica la legi

timidad de un ambito previo como el que Ari stoteles llam6 «filo

sofia primera». Pero los fil6sofos de hoy, mas modestos y realis

tas, cultivan con preferencia campos que fueron «filosoffa segun

da »; ahora con nuevas caracterfsticas. 

Me parece que cabe dividir las hoy proliferantes «f ilosofias 

sectoriales» (filosoffas de-) en dos bloques. De un lado caerian al

gunas que son abiertamente rnetateorfa referida a las ciencias en 

general 0 a una determinada ciencia (<<fi losofla de la fisica, de la 

biologfa...»); por otro, otras que se anuncian como reflexi6n sobre 

un sector de la realidad: «de la naturaleza, del hombre»; y en es

te ultimo capitulo entrarfan filosoffa del arte, filosoffa del lengua

je, filosoffa de la historia... Mirando desde este angulo, es ahi don

de hay que situar, al menos de entrada, a la «f ilosofia de la reli

gion». 

Me parece, por otra parte, que puede la filosoffa de la religi6n 

reclamar una posici6n de cierto privilegio dentro de las filosofias 

sectoriales; algo que quiza se refleja ya en el hecho mismo de ha

ber sido una de las primeras denominaciones del tipo, vigente ya 

desde finales del siglo XVIII. La raz6n esta en la vinculaci6n en

tre la finalidad y funci6n antropol6gica de filosoffa y religi6n, tal 

como puede ser documentada en la historia de las culturas occi

dentales . Dedicare a tal vinculaci6n un primer punto de mis refle

xiones, antes de pasar en los siguientes a presentar 10 que hoy se 

trabaja a titulo de «f ilosoffa de [a religion». 

--? 

Lenguaje, Me, Historia, Prcnsa , Biolog ia, Psicologja, Energfa, Europ a, Literaiura, Cullura 
en las Auronorntas , C iencia mode rna: pioneros esp unoles, Teatro es pariol co nternporaneo . La 
rmisica en Espana, hoy, La lengu a espanola, hoy, y Cambios politicos y soc iales en Europa . 

'La filosoffa, hoy ' es el tema de la serie que se ofrece actualrnente . En ruirneros anreriores 
se han publicado ensayo s sobre La etica continental, por Carlos Thiebaut , ca tedratico de la 
Univers idad Carlos III, de Mad rid; Actualidad de 10fi losofia politico (Pensar 10 politico 
hoy), por Fernando Quesada Castro, catedratico de Filosoffa Politica en la U.N.E.D; y La 
filosofia del lenguaje 01fi lial del siglo XX. por Juan Jose Acero Fernande z, catedratico de 
L6gica de la Universidad de Granada. 
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FILOSOFiA DE LA RELIGION 

J. Religion y filosofia en la historia occidental 

Caben diversas versiones de la mencionada vinculacion; y pue

de ser iitil partir de la que expreso Augusto Comte en su conocida 

«ley de los tres estadios»: la humanidad, en su evolucion cultural, 

ha pasado del estadio religioso (mftico) al filosofico (metafisico) y 

de este al cientifico (<<positivo»). Esta sucesion esta vista desde un 

mayor aprecio del saber cientffico (menos ambicioso, pero al fin 

operativo) y deja entender que cada estadio elimina en principio a 

los anteriores, Esto ultimo es patentemente cuestionable, par cuan

to no aparece realizado ni en vias de realizacion, Pero la visi6n 

comtiana tiene la innegable ventaja de relacionar no s610 religion 

y filosofia sino filosoffa y ciencias. Y expresa un hecho indudable, 

que es la sucesi6n cronologica de la aparici6n. No es diffcil recon

vertir el modelo y entenderlo referido a la progresiva aparici6n de 

funciones antropologicas, Lo que se pide es, entonces, precisar el 

significado de estas. 

Esbozare, pues, ante todo, una descripcion elemental de la fun

cion de la «religion». El punto de partida mas razonable es el his

torico, buscando 10 cormin bajo sus multiples manifestaciones. No 

es facil, pero tarnpoco es imposible. Ala recopilaci6n de datos ob

servables del pasado y del presente debe seguir un intento de in

terpretaci6n comprensiva, asf como la apelaci6n a ciertas catego

rias basicas de las actuales ciencias humanas (psicologia, sociolo

gfa). He aqui una posible formulacion sintetica: 

La religion se sinia en la esfera humana de 10 que hoy nos gus

ta denominar «sentido de la vida» -algo que entendemos bien, aun

que no es facil de describir; pues quiza es ya, mirando ala inver

sa, secularizaci6n de una palabra clave del lexico religioso, «sal

vacion»-. Esta tiene que ver con la realizaci6n plena de nuestras 

aspiraciones; y supone que la realidad no queda agotada par 10em

pfrico que somos y en 10 que estamos, sino tiene una dimensi6n 

«de profundidad». Los estudiosos actuales del hecho religioso pre

fieren para esta dimensi6n el termino «sagrado» -buscando algo 

universalmente valido, toda vez que hay religiones que no cuentan 

con «Dios»-. Como instancias concretas del «sentido de la vida» 

cabe reconocer la legitimaci6n de las instituciones sociales, la fun
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damentaci6n del orden etico y una suficiente conciencia de que el 

Universo «esta bien» a pesar de 10que en el encontramos de mal. 

Debe aiin afiadirse que el medio expresivo propio del ambito de 10 

sagrado y del sentido es «simb61ico» (ttpicos los ritos y los mitos). 

Se trata, dicho de otra manera, de una sabiduria (teorico-prac

tica) que ayuda a llevar el peso del existir. Es bueno darle este 

nombre, porque prepara la conexi6n con esa profesada «busqueda 

de sabiduna» que es, segiin su misma etimologfa, la «filo-sofia». 

En las culturas arcaicas, hay que afiadir, no hay gran diferenciaci6n 

entre el saber de esa sabiduria religiosa y los saberes concretos re

lativos al quehacer humano en el mundo. La progresiva compleji

ficaci6n social va acrecentando la diferencia: «10 sagrado» se va 

paulatinamente separando de «10 profano»; se desarrollan tambien 

especificas instituciones religiosas. 

S610 al final del proceso apareceran las ciencias (mas y mas 

fraccionadas y mas rigurosas en sus exigencias met6dicas); en su 

posici6n intermedia, la filosofia prolong a de algiin modo 10 sa

piencial-religioso, a la vez que anticipa 10 cientifico. Si un termino 

la caracteriza, es «razon», Pues mientras el medio expresivo de la 

sabidurfa religiosa es (segiin dije) el sfmbolo, la filosoffa intenta 

otro mas riguroso (conceptual y argumentativo). Ahora bien, la 

misma necesidad de rigor conducira finalmente a usos racionales 

mas manejables y contrastables, cuales son los de las ciencias. La 

filosoffa tendra entonces su crisis. 

La evocaci6n de este proceso ayuda mucho a percibir la pecu

liar relaci6n de la filosoffa a la religi6n. Puede decirse que es «su 

heredera». Un papel que ha realizado en sus momentos mas erea

tivos (en Grecia, en la Modemidad occidental) reemplazando ala 

religi6n en sus funciones -algo asf es, a este respecto, 10 que lla

mamos «secularizacion»-: en otros momentos, en el seno de las 

grandes tradiciones religiosas culturalmente dominantes (Judais

mo, Cristianismo, Islam), ha sido llamada a prestar su ayuda para 

la elaboraci6n de un pensamiento propio de la religion (la «teolo

gfa», de la que la filosoffa habna de ser «doncella»). 

Es, pues, una relaci6n ambivalente. Evoquemos su punto neu

ralgico: las filosoffas han tendido a conceptualizar a «Dios» (que 

era como el polo ultimo del ambito religioso de «10 sagrado»). Han 
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teorizado sobre «Dios», entendiendolo como 10 Absoluto (el «Ser 

Necesario, Infinito, Unico»), y han argumentado en su favor. Esta 

ayuda ha dado a los monotefsmos una fuerza especial, dotandolos 

de una vertiente «racional» menos presente en otras religiones -0 

bien, presente de otros modos-. Al final, no obstante, ha conduci

do a crisis: no pocos creyentes han rechazado al «Dios de los fil6

sofos» en nombre del «autentico Dios»; y, por el otro lado, anali

sis mas criticos de una filosoffa ya alertada por el crecimiento de 

los conocimientos cientfficos han problematizado la noci6n de 

«Absoluto» y, sobre todo, sus presuntos argumentos. 

2. El surgir de la filosofia de la religion 

Asi es como se ha llegado -en la Europa del siglo XVIII- al na

cimiento de la filosoffa de la religi6n. Una filosoffa sectorial en la 

forma. Pero no una cualquiera; ya que surge de la misma situaci6n 

de «heredera de la religion» que tiene en su historia la filosoffa y 

conserva, por tanto, una peculiar cercania a la filosoffa primera. 

(No hay que olvidar que, para el mismo Arist6teles, que fragu6 la 

denominaci6n, la filosoffa primera era «teologfa».) 

Precipit6 este cambio el desarrollo -ya en clima moderno- de 

la Hamada «Teologfa natural», una disciplina de «metaffsica espe

cial» centrada en el tema «Dios» (tema que los escolasticos me

dievales abordaban simplemente en la Metafisica), Hecho objeto 

de una disciplina filos6fica resultaba mas claramente problemati

co, al no ser objeto de experiencia como el mundo y sus compo

nentes. No fue diffcil ver que si una disciplina habia de abordar tal 

tema, no seria una «Teologfa (natural)», sino mas bien una «Filo

soffa de la religion». 

Coincidieron tambien relevantemente otros factores culturales 

tipicos de la Modernidad europea. Las guerras de religi6n habian 

evidenciado los males de las concepciones religiosas estrechamen

te dogmatistas, haciendo afiorar una «religi6n natural» universal, 

no ligada a sistematizaciones concretas. Los descubrimientos geo

graficos habian tambien ensanchado ya el mundo conocido y mos

trado la realidad de otras fonnas concretas de religi6n. En un orden 
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diverso, los avances de las ciencias positivas ponfan en cuestion to

da filosoffa propiamente metaffsica: la Critic a de la Razon Pura, 

de Kant (1781), hacfa obligado el replanteamiento. 

EI acta de nacimiento de la filosoffa de la religion ha quedado 

firmada por tres filosofos, que, por cierto, le han conferido tres 

orientaciones muy diversas. Todavfa sin el nombre, la certificacion 

cronologicamente mas antigua es la dada con la aparicion (1779, 

postuma) de los Dialogues concerning Natural Religion, de David 

Hume. La elegante ambigiiedad del estilo (dialogo) no oculta la 

opcion esceptica del pensador escoces. No encuentra fecundo el 

camino mas metaffsico de argumentacion en pro de Dios emplea

do por las grandes filosoffas racionalistas del siglo XVII. Si un ar

gumento puede dar plausibilidad a la fe monotefsta es el mas em

pirico que parte del orden del mundo; pero se trata solo de un de

bil argumento de analogfa y que tiene que arrostrar, en el terreno 

menos propicio, el tremendo contraargumento que supone la exis

tencia del desorden. 

EI acta definitiva de nacimiento sera la firmada 40 afios des

pues, en el ultimo decenio de su vida (1821-1831), por el aleman 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel, quiza el mayor metaffsico de to

dos los tiempos. Es muy sintomatico que sean las Lecciones sobre 

filosofia de fa religion su ultimo gran esfuerzo: siempre le preocu

po la religion -y mantuvo que, en el proceso historico de las reli

giones, es el Cristianismo el estadio final, «la religion consuma

da»-. En realidad, como el mismo reconocio, la filosoffa de la re

ligion no hace sino expresar, en relacion con la historia humana 

concreta, la esencia misma del sistema filosofico. En el estilo he

geliano aparece al maximo que la filosofia de la religion no es sec

torial sino en la forma, coincidiendo en el fondo con la filosoffa 

primera. La filosoffa se declara sin ambages heredera de la reli

gion; un honor para esta que, naturalmente, tiene un precio: ha de 

«superar» sus expresiones mas propiamente religiosas en favor de 

los conceptos filosoficos. Es sabido con cuanto enfasis proclama

rfa el danes S. Kierkegaard su negativa a pagar tal precio. 

Y entre 1779 y 1821, seiiala aiin 1793 otra fecha natalicia para 

la filosoffa de la religion. Tampoco esta vez llevaba aiin el nombre, 

pero sf uno muy cercano. «Doctrina filosofica de la religion» lla
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m6 Immanuel Kant a la de su libro La religion dentro de los limi

tes de la mera razon. Tambien con un estilo peculiar, el mas com

plejo de los tres. Kant incorporaba el impacto de Hume -por quien 

dijo haber sido «despertado del suefio dogmatico--: pero trataba 

de superarlo. Hegel, por su parte, pondria empefio en marcar dis

tancias con Kant (cifrandolas certeramente en la revalorizaci6n del 

«argumento ontologico», que habia focalizado la critica kantiana a 

la Teologia natural). La actitud kantiana respecto a la religi6n no es 

esceptica como la de Hume. Es, como en Hegel, de heredero; pero 

heredero mas respetuoso con la figura hist6rica de la religi6n, que 

no intenta su trasfiguraci6n filos6fica. Par eso precisamente -tras 

mantener un «teismo moral», es decir, una versi6n mejor de los in

tentos de conceptuaci6n y prueba de Dios, en «fe racional»- filo

sofa sobre la religi6n dentro de los limites de la razon, sin negar le

gitimidad ala religi6n hist6rica mas alla de esos limites. Como fi

l6sofo, profesa mantenerse en un «cfrculo interior», inscrito en el 

mas amplio de las religiones hist6ricas -a las que s6lo impone el 

no excluir nada del «interior», de la «religi6n de la razon»-. 

No es, en modo alguno, anecd6tica esta historia del nacimiento 

triple de la filosofia de la religi6n. Se trataba de tres enfoques po

sibles. 0 bien se mira 10religioso como un hecho entre los hechos, 

filosofando sobre el con los mismos criterios que se emplean ante 

cualquier otro. 0 se reconoce la matricialidad de 10religioso en la 

cultura y, en especial, respecto a la filosofia; en cuyo caso, cabe 

aiin: 0 bien concebir la filosofia como su versi6n madura, Hamada 

a suplirlo, 0 bien mantener la diferencia de funciones, buscando ar

monizarlas crfticamente'. La muy rica producci6n posterior -que 

ha adquirido, incluso, ritmo creciente en el ultimo tercio de nues

tro siglo-, aun divergente en muchos otros puntos de enfoque y su

puestos, sigue mostrando la huella de la triple posibilidad que evi

dencio en su primer nacimiento.' 

3. Situacion actual y tareas pendientes 

Tal vez 10 mas caracteristico del trabajo que se realiza en este 

ambito en los iiltimos decenios viene dado por la busqueda de un 
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mas correcto tratamiento de los temas, en perspectiva interdiscipli

nar. Ante todo, l,como hablar de religion sin atender a la historia 

de las religiones? Ni a Hume ni a Kant ni, sobre todo, a Hegel se 

les paso por alto esa obligada atencion, Pero es incomparablemen

te mas que 10que ellos pudieron saber 10que, sobre la realidad his

torica del hecho religioso, podemos saber hoy, tras un siglo largo 

de serias investigaciones monograficas, Esto hace incluso que mu

chos juzguen hoy con dureza 10 escrito por los filosofos sobre 10 

religioso y lleguen a mirar con recelo la «intromision» filosofica. 

Esta ultima actitud es ya injusta; pero es innegable que a quien hoy 

quiera filosofar sobre religion hay que exigirle ante todo un buen 

conocimiento de su historia. 

Tambien, como es obvio, se le pedira tener en cuenta el trabajo 

cientffico que se viene haciendo sobre 10 religioso desde los meto

dos propios de las ciencias humanas: etnologia, sociologfa, psico

logia. En realidad, son los mismos cultivadores de estas disciplinas 

los primeros que, sin el nombre, hacen filosoffa en no pocos mo

mentos de su esfuerzo, puesto que se elevan a consideraciones teo

ricas de gran envergadura para encuadrar el trabajo mas empirico. 

(Las ciencias humanas, incluso si se proponen como modelo ideal 

las ciencias naturales, deben siempre apelar a hipotesis mas gene

rales y alejadas de la contrastacion.) 

Como complemento necesario de la historiografta, y para co

rregir el defecto en que incurrieron historiadores apresurados de fi

nales del siglo XIX y comienzos del XX, se ha desarrollado am

pliamente en los dos ultirnos tercios de nuestro siglo una tendencia 

que se ha autodenominado «fenomenologia de la religion» y ha 

apelado a la necesidad del maximo de «comprension» de los feno

menos religiosos, evitando «explicaciones reduccionistas», Aun 

con dificultades a la hora de definir su estatuto epistemologico, la 

tendencia se ha acreditado par sus innegables resultados. Con la fe

nomenologia, pues, mas todavia que con las ya mencionadas cien

cias humanas, ha de contar hoy la filosoffa de la religion. Ello ha

ce que, para muchos de los que la intentan, un buen programa 

arranque de la fenomenologia (a traves de la cual incorpora la 

aportacion historiografica), para prolongarse en un tipo de refle

xion a la que cuadra bien el titulo de «hermeneutica». 
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Pero habra que subrayar que no habra autentica filosoffa si no 

se va mas alla del esfuerzo de descripci6n comprensiva (y estruc

turaci6n) del fen6meno religioso, que define a la «fenomenologia 

de la religion». Como tampoco si, con las ciencias humanas de 10 

religioso, el analisis queda en las funciones que 10 religioso juega 

en la vida humana. La ambici6n que dio origen a la filosofta no 

queda satisfecha si no formula esas cuestiones radieales que clasi

camente ha expresado como cuestiones sobre la «esencia» y «ver

dad» de las cosas. El cientffico enuncia: los humanos necesitan 

«sentido de la vida» y 10 buscan en los sfrnbolos religiosos. El fe

nomen6logo ensaya el comprender los logros de «sentido» de ca

da religi6n y de la religi6n como tal. El fi16sofo no podra inhibirse 

de buscar (encuentrelo 0 no) que es eso del «sentido» que el hom

bre religioso busca, y que plausibilidad racional tiene su presunto 

encuentro par el hombre religioso. 

Naturalmente, el fi16sofo hablara hoy de todo eso con lenguaje 

muy modesto. Y se preocupara muy primariamente de analizar y 

autocriticar los supuestos desde los que habla (que facilmente 10 

distancian de otros). Quiza acabo de mencionar con estas ultirnas 

sugerencias una de las tare as mas importantes que tiene aun pen

dientes la filosofia de la religi6n. Falta no pocas veces esa autorre

flexi6n -en este como en otros ambitos filos6ficos-. Con 10 que el 

dialogo mutuo se hace diffcil y se genera animadversi6n en los lee

tores, con desprestigio de la filosoffa. Llamemos, si se quiere, me

todologica a esta tarea. 

Afiado solo una menci6n de otras tareas que entiendo estan 

planteadas. Hay una epistemologica: urge delimitar (sin cicateria 

pero sin excesiva laxitud) los fueros del peculiar lenguaje «simbo

lico» religioso y su contraposicion con el conceptual; ella es rela

cionar el «mundo» de las representaciones religiosas con el de las 

cientificas, algo que hoy necesitan tambien los creyentes. Affn con 

esa es otra tarea quiza denominable psicologica: la delimitacion de 

la «experiencia religiosa» en su peculiaridad (incluida la mistica) y 

en su relacion con otras afines, como la etica y la estetica, No po

dra olvidarse otra tarea, quiza mas cercana a la metafisica: la inda

gacion de la coherencia de cada determinada vision religiosa del 

mundo. Urge tam bien como tarea una filosofia de la historia de las 
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religiones: la coyuntura actual de la humanidad hace muy relevan

te una justa apreciacion de 10 cormin y 10 diferencial en las diver

sas tradiciones religiosas. De ahf brotarian criterios que podnan 

orientar el dialogo interreligioso. 

Pero, en vez de proseguir, con afan de exhaustividad que seria 

ingenuo, esta enumeracion de tareas que dan actualidad a la filo

sofia de la religion, yeo importante ponderar, para terminar, la re

levancia practica de la ultimamente mencionada. En el mundo ac

tual-para sorpresa de quien tomara en sentido muy riguroso la ley 

de Comte- vivimos, mas bien, un «retorno de 10 religiose». Y son 

patentes sus grandes ambigiiedades y el peligroso potencial de in

tolerancia y violencia que acumula. Pienso que, entre los esfuerzos 

humanos que mas pueden contribuir a superar justa y equilibrada

mente tal peligro esta la filosoffa de la religion. Y que esto es lo 

que La hace mas digna de atencion. D 

Notas 

I Ya en 1967 acert6 James Collins, en su libro The Emergence oj Philo

sophy ojReligion (Yale Univ. Press). a destacar la relevancia de la triple au

toria (Hume, Kant, Hegel) de la naciente filosofta de Ia religi6n. 

Es sugestiva la fiel correspondencia del triple estilo con la tipificaci6n ter

naria de las «cosmovisiones» esbozada par W. Dilthey (ver, p. ej., su Teoria 

de las concepciones del mundo, publicada p6stuma en 1911, trad. «Revista 

de Occidente», Madrid, 1974). Hume es claro representante del tipo «natu

ralista»: epistemologia empirista, ontologfa materialista, etica hedonista, 

Kant, del «idealista de la libertad»: prevalencia de 10 etico, epistemologia y 

ontologta con relieve de la subjetividad. Hegel, del «idealista objetivo»: bus

cador del sistema y la armenia de contrarios, epistemologia y onrologia sim

plemente «racionales», etica de coherencia con 10real. 

2 Para una idea de conjunto de 10que ha sido hasta ahora la disciplina, na

da mejor que el libro colectivo, editado por Manuel Fraij6, Filosofia de la 
Religion. Estudios y textos, Trotta, Madrid, 1994. Util tambien la serie con 

subtitulo Materiales para una filosofia de la religion (eds. J. G6mez Caffa

rena y J. M. Mardones), Anthropos, Barcelona, 1992 ss., de la que hasta aho

ra han aparecido tres volumenes, 

Para apreciar el auge reciente del interes por estos estudios en nuestro 

pais, valga remitir al documentado estudio de Gabriel Amengual: «25 anys 

de filosofia de la religi6. LUn nou ressorgir?», en Comunicacio (Mallorca), 

83 (1995), 15-36. 
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