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sion, etc. Asi como la colabora-
cion con disciplinas que permi-
tan descubrir el sello divino en
la creacion natural y permita
redimensionar la pequenez y
grandeza del hombre para un
nuevo naturalismo integral que
revele los niveles de creatividad
presentes en la realidad: la natu-
ral, la humana y la divina. El
texto cuenta con un indice de
autores y otro de materias. Se
trata, en fin, de una lectura obli-
gada para quienes buscan la
reflexion filosofica seria en tor-
no a los nuevos paradigmas
sobre nuestra realidad natural y
sus irrenunciables implicaciones
filosoficas, de las que todos
somos destinatarios.

Hector Velazquez Fernandez
Universidad Panamericana

Carlos LLANO: Examen fllosd-
fico del acto de la decision,
Mexico: Universidad Paname-
ricana / Publicaciones Cruz
O., S. A. 1998, 205 pp.

Esta obra constituye un es-
flierzo mas de Carlos Llano para
llamar la atencion sobre el papel
de la voluntad en ambitos emi-
nentemente practicos de la vida
humana. Ya en libros anteriores,
y en oposicion a ciertas tenden-
cias racionalistas de la teoria de

la accion, Carlos Llano habia
indicado la importancia de con-
siderar integralmente al sujeto,
su inteligencia y su voluntad, en
cuestiones tan especificas como
el conocimiento que exige el
trato cotidiano con hechos y
personas singulares, y la realiza-
cion concreta de ima idea ejem-
plar, ambas de suma importancia
en la actividad de las organiza-
ciones.

En el estudio que ahora anali-
zamos, nuestro autor aborda
directamente el tema del acto de
la decision desde una misma
perspectiva. En efecto, Carlos
Llano parte de la afirmacion, tan
distante del racionalismo, de que
la decision no es posible, ni
siquiera concebible, como re-
sultado de una dialectica pura-
mente objetiva o intelectual.
Hay situaciones concretas en la
vida humana, y son la mayoria,
en las que es preciso optar entre
caminos que, desde un punto de
vista teorico, son igualmente
practicables, y la inteligencia no
es el motor que da lugar a la
eleccion.

La consecuencia obvia de esta
postura es la reivindicacion del
papel de la voluntad libre en la
decision humana. Contra el ra-
cionalismo de corte leibniciano
0 spinoziano, Carlos Llano esta-
blece el principio de razdn insu-
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ficiente, segun el cual el bien
que conoce la inteligencia no
basta para mover efectivamente
a la voluntad para quererlo,
puesto que esta liltima conserva
plena libertad para seguir o no
los dictamenes de la inteligen-
cia.

No se trata de negar la presen-
cia necesaria del entendimiento
en la practica humana. Final-
mente, toda decision se apoya en
un juicio intelectual —juicio que
no es puramente especulativo, ni
"genericamente practico", sino
prudencial y personal: "he de
hacer esto", "he de hacer aque-
llo"; a este juicio Carlos Llano
le denomina de manera expresi-
va reduplicativamente prdctico.
No obstante, hay que defender
una verdad esencial para el esta-
blecimiento de una autentica
filosofia de la accion: la volun-
tad puede seguir o no un deter-
minado juicio intelectual, de tal
modo que para decidir libre-
mente puede dejar de considerar
un cierto juicio a favor de otro,
sin que medie otra razon que su
propio querer.

De esta verdad resulta un pro-
blema filosofico de vital impor-
tancia: (̂ .que hace que la volun-
tad se decida por un determina-
do bien en lugar de otro?

Para solucionar este problema,
la filosofia contemporanea ha

recurrido a la persona que deci-
de. En otras palabras, la linica
explicacion posible del acto libre
radica en el yo, sin que interven-
gan una influencia exterior o una
causa racional. Asi, Henri
Bergson establece la libertad a
partir de la espontaneidad de la
persona, y Karl Jaspers sostiene
que la decision expresa la fideli-
dad personal al propio yo,
puesto que si bien la eleccion
efectiva se apoya en el valor
objetivo de lo elegido, en ultima
instancia su fiindamento es el
sujeto que decide. Jean Paul
Sartre adopto una postura mas
radical: la libertad es la negacion
fiindamental del yo y de su pa-
sado, ya que aquella se dirige
hacia un yo posible. La libertad,
para Sartre, no es la accion de
una esencia dada, sino la deter-
minacion entera de la esencia
por la existencia. Finalmente,
estas posturas son insuficientes,
puesto que el recurso exclusivo
a la espontaneidad, a la especifi-
cidad 0 a la creatividad de la
persona, desvincula a la decision
de todo apoyo objetivo.

Carlos Llano buscara la solu-
cion de este problema asumien-
do una postura equilibrada: de
una parte, la libertad es posible
porque la razon presenta ante la
voluntad bienes que elegir —se
evita asi el irracionalismo—; de
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otra parte, la voluntad puede
finalmente querer o no querer
los bienes que le presenta la
razon —evitando asi el determi-
nismo.

Esta primacia de la voluntad
en el acto de la decision suscita
un problema de gran importan-
cia para la practica: ^por que,
para elegir, libremente pienso en
una determinada circunstancia
en lugar de otra? De la respuesta
que se de a esta interrogante
depende la solucion de ciertas
dificultades especificas que
afronta el hombre de accion:
^como puedo decidir mejor?
.̂Como puedo ser mas efectivo?
,̂En la educacion orientada a la

practica, el enfasis corresponde
a la voluntad o al entendimien-
to? (cap. 1).

Estas consideraciones consti-
tuyen un preambulo necesario
para establecer una distincion
fiindamental entre bien y motivo.
El acto de la decision no se apo-
ya finalmente en un bien objeti-
vo —lo que se decide—, sino en
un motivo —ratio eligendi, o
razon formal y propia por la que
se decide— de complejas impli-
caciones tanto objetivas como"
subjetivas. En efecto, el motivo
conlleva no sole una razdn de
bien, sino tambien y sobre todo
una razdn de conveniencia para

mi y ahora. Inclusive, el motivo
puede referirse unicamente al
sujeto, con independencia de
cualquier criterio objetivo, de
manera que se entiende por que
a veces se elige xm bien inferior
a otro tambien elegible.

Ahora bien, si el elemento
preponderante, ya que no linico,
de la decision es el libre querer
de la voluntad, si, para actuar,
ademas de la consideracion ob-
jetiva de im bien, hace falta un
motivo personal, si la eleccion
se relaciona mas con nuestras
disposiciones y nuestros habitos,
^no es conveniente, necesario
incluso, interrogamos sobre las
condiciones mediante las cuales
la decision sera acertada y etica,
y no el simple capricho irracio-
nal de un individuo especifico?
^No se impone, tanto para com-
prender la decision como para
decidir efectivamente, el tema
de la autodeterminacion y del
perfeccionamiento de la volun-
tad? La cuestion posee ima gran
importancia teorica y practica,
puesto que finalmente el hombre
de accion que constantemente
tiene que decidir, elige conforme
a la personalidad y el caracter
que se ha forjado.

Seria un error pensar que el
papel de la voluntad en la accion
se limita al ambito de la deci-
sion. De hecho, la voluntad tam-
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bien debe estar presente en la
ejecucion de las decisiones, y
con mas fiierza todavia, puesto
que Ia ejecucion es mas que im
acto interior, ya que involucra
personas y circunstancias exte-
riores. Una vez mas resulta ma-
nifiesta la importancia de la
formacion de habitos personales
y de la disciplina de la voluntad
(cap. 2).

Carlos Llano introduce ahora
un estudio metafisico sobre la
causa eficiente y la causa formal
de la decision. Se trata de im
estudio de las relaciones entre la
voluntad y el entendimiento, en
tanto que estas relaciones expre-
san la mutua subordinacion de
las causas a un efecto, en este
caso, de la voluntad y del enten-
dimiento al acto de la decision.
El alcance filosofico de tal estu-
dio consiste en que nos permite
conciliar la libertad y la racio-
nalidad que hay en la decision.
Ni una ni otra podrian estar au-
sentes en la decision, puesto que
son causas reales de la misma.
No obstante, y aqui se encuentra
el meollo del asunto, son causas
de distinto genero o de manera
diversa.

Desde el punto de vista del
ejercicio del acto, la voluntad
fiinge como primer principio de
movimiento, puesto que mueve
a todas las potencias del hom-

bre, incluida la potencia inte-
lectual; la voluntad es causa
eficiente de la decision. El en-
tendimiento proporciona al acto
su especificidad, asi como una
direccion determinada; el enten-
dimiento es causa formal de la
decision. En este ultimo pimto
debe evitarse un error, a saber,
tomar a la idea como esencia o
forma real de la accion, cuando
es tan solo un modelo o ejem-
plar que no es fin en si mismo.
Su eficiencia proviene de la
voluntad que la realiza, y no del
entendimiento que la piensa.

Asi, en la decision; voluntad y
entendimiento son causas, una y
otro son motores y son movidos,
pero de un modo diferente que
es preciso comprender: el enten-
dimiento mueve especificando y
proponiendo un objeto; la vo-
luntad, en cambio, mueve acti-
vamente en tanto que aplica y
empuja, coacciona y obliga al
ejercicio, mientras que el enten-
dimiento, como causa formal,
atrae y anima.

,̂De donde proviene esta debi-
lidad del entendimiento en su
caracter de causa? Carlos Llano
nos explica que esta debilidad
radica tanto en el caracter con-
tingente del bien propuesto por
el entendimiento, como en su
caracter universal. Contingente,
porque siempre la voluntad pue-
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de decidir de otra manera; uni-
versal, porque la forma pensada
no esta especificada y concreta-
da en condiciones reales, y para
adquirir estas condiciones nece-
sita ser determinada por la vo-
luntad. De ahi que el entendi-
miento especulativo sea insufi-
ciente en orden a la accion,
puesto que se queda en generali-
dades, mientras que la voluntad
tiende al ser completo, al esse
proprium.

Asi, la primacia de la voluntad
en la practica tiene un fiinda-
mento metafisico, a saber, la
primacia de la causa eficiente
sobre la causa formal en el orden
del esse y en el orden de la ac-
cion. No seria legitimo estudiar
unicamente los aspectos ideales
de la decision, sin tomar en
cuenta el principio verdadera-
mente eficiente de la misma,
esto es, el sujeto libre.

Para abordar la subjetividad es
preciso investigar el habito, o
disposicion estable para obrar
que puede ser buena o mala, en
tanto que este conforma una
segunda naturaleza del individuo
y es causa de su perfeccion ope-
rativa. En efecto, los habitos
hacen que el hombre actiie de
una determinada manera, y por
consiguiente decida de una de-
terminada manera. Por otra par-
te, la consideracion del habito

nos permite una aproximacion
mas profiinda a la intimidad del
sujeto, a sus disposiciones inna-
tas 0 adquiridas, voluntarias o
involuntarias.

Ahora bien, el papel de la vo-
luntad en la adquisicion de ha-
bitos es fundamental. En un
sentido propio y fiierte, el habito
se adquiere voluntariamente. Por
otra parte, la voluntad habitua a
la inteligencia, a los apetitos y a
si misma, y estos habitos son el
centro o punto de partida de las
decisiones y de las transforma-
ciones del hombre.

^Que clase de causalidad ejer-
cen los habitos en el acto de la
decision? Evidentemente, los
habitos son de gran importancia
en la practica, pero en ultima
instancia la voluntad puede se-
guir 0 no la inclinacion del ha-
bito; este, en efecto, aumenta o
atrofia la causalidad propia de la
facultad de que es sujeto, pero
no la determina necesariamente
a actuar. Si hubiera que usar un
termino para describir el modo
de causalidad de los habitos,
serviria la expresion latina causa
disponens, puesto que los habi-
tos facilitan o dificultan la causa
eficiente de la voluntad, dispo-
niendola para obrar bien o para
obrar mal.

Si para decidir correctamente
se requiere ser bueno y adquirir



RESESAS 197

progresivamente habitos que
faciliten el ejercicio de la vo-
luntad, finalmente todo se juega
en un acto de pura libertad (Cap.
3).

Una vez que Llano ha mostra-
do el papel preponderante, ori-
ginal e irreducible de la voluntad
en la practica, se plantea una
cuestion que sigue necesaria-
mente del planteamiento ante-
rior: ^como se mueve la volun-
tad a si misma?

Una perspectiva abstracta atri-
buiria a la voluntad un impulso
homogeneo e indefinido. Carlos
Llano, por el contrario, prefiere
explicar orgdnicamente el mo-
vimiento de la voluntad. Para
ello, recurre al esquema tomista
que distingue una voluntas ut
natura, cuyo acto permanente es
querer el bien, y una voluntas ut
ratio, cuyos actos han sido espe-
cificados por el entendimiento.
Aquel surge de la substancia
misma de la voluntad, aquellos
tienen como antecedente los
actos de otra potencia, el enten-
dimiento.

En este organismo complejo
de la voluntad es posible distin-
guir tres actos, el velle o querer
generico del bien, el intendere o
querer generico de los medios, y
el eligere o concrecion querida
de los medios, estos dos ultimos
ya especificados por el entendi-

miento. Estos actos no se pre-
sentan aislados en la realidad, ni
se siguen uno despues de otro
sin que medie un nuevo impulso
de la voluntad, no obstante, para
hablar con precision, hay que
decir que la decision abarca las
actividades propias del intendere
y del eligere.

La explicacion de la articula-
cion de la voluntad deja un pro-
blema por resolver: ,̂c6mo se
aplica la voluntad a si misma?
Para responder esta pregunta,
Carlos Llano analiza la postura
de Duns Scoto, para quien la
voluntad mueve a las otras po-
tencias por simpatia en tanto que
todas pertenecen a un mismo
sujeto, pero no por una influen-
cia real sobre ellas; la postura de
los Coimbricenses, para quienes
la voluntad mueve a otras poten-
cias por concurso simultdneo,
como si unidas fiieran una sola
causa.

Llano no acepta ninguna de
estas dos posturas, y afirma en
cambio que la voluntad mueve a
las demas potencias y a si mis-
ma con una verdadera mocidn.
Ahora bien, ,̂c6mo se da esta
influencia directa de la voluntad
sobre otras potencias?

La dificultad es tanto mas
apremiante en tanto que no cabe
hablar de una situacion en la que
se presente una armonia espon-
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tanea de la voluntad con las
otras potencias, puesto siempre
habra un momento en que la
voluntad deba ejercer su domi-
nio, y ello, como justamente
observa Llano, implica esfiierzo
y lucha contra las resistencias
tenaces de las demas potencias
para permanecer en una auto-
nomia cerrada, y por supuesto,
una mocion original e irreduci-
ble de la voluntad.

Para explicar este usus volun-
tatis. Llano recurre a metaforas
interesantes: el uso o aplicacion
de la voluntad sobre si misma es
semejante al eco, como si se
tratara de una cierta redundan-
cia; el uso o aplicacion de un
acto de la voluntad sobre otro es
semejante al agua, como si el
contenido de un acto rebasara
sobre el siguiente, como si so-
breabundara y tuviera que reba-
sar a otro acto; finalmente, el
uso 0 aplicacion de la voluntad
sobre si misma es semejante al
fuego, como si un acto fuese una
llama que se difunde de un ob-
jeto a otro.

Santo Tomas llama difussio a
esta eficiencia de la voluntad
sobre una potencia o sobre un
acto de la propia voluntad. Co-
mentando ciertos textos del
Aquinate, Llano llega a la con-
clusion de que el automovi-
miento volitivo es posible por-

que la volxmtad es difundente y
dispositiva, esto es, tiene pro-
pension a difimdir hacia fiiera su
fiierza volitiva y a dar cabida en
si a esa difijsion (cap. 4).

Finalmente, hagamos algunas
observaciones personales: el
estudio de Carlos Llano es va-
lioso en la medida en que recla-
ma la eficiencia y la moralidad
de la decision en el terreno de la
libertad y de los habitos de la
persona que decide. Esta postura
es mas que atinente en un mo-
mento en que vemos las graves
consecuencias en la practica del
racionalismo y del cientificismo.
Es de esperar que un libro como
este incida positivamente en el
ambito de las organizaciones
humanas, en donde importan
tanto la toma de decisiones que
involucren mas que criterios de
eficiencia tecnica.

Guillermo Ferrer Ortega
Universidad Panamericana
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telica, Barcelona: Promociones
y Publicaciones Universitarias
1996, 286 pp.
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