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Antonio Malo: Certezza e vo-
lontcL Saggio suU'etica carte-
siana (Collana Studi de Filo-
sofia), Armando Editore.
Roma 1994. pp. 200.

Ante un nuevo libro sobre la
etica cartesiana, surge esponta-
neamente la pregunta de por que
el autor ha querido presentar una
tematica que, ademas de no
constituir el centro mas original
del pensamiento de Descartes, no
pertenece tampoco a una de las
dimensiones perennes de su filo-
sofia. El profesor Antonio Malo
adopta en este ensayo una clara
perspectiva sintetica: no estudia
la etica cartesiana con la sola fi-
nalidad de constatar hechos, sino
que, partiendo de esta disciplina
que deberia haber sido el fin de
la filosofia del pensador de la
Turena, propone una interpre-
tacion global del pensamiento
cartesiano.

La Introduccion (pp. 13-19)
constituye un compendioso sta-
tus questionis de las investiga-
ciones actuales sobre la etica
cartesiana, a las que el autor
anade su propio punto de vista,
manifestado de forma explicita y
con una buena contextualizacion
historica. Uno de los puntos mas
interesantes de este libro, es el
del "estudio de la evolucion de

tal materia (la etica)", ya que
"no existe una obra (de
Descartes) en que el pensamiento
etico haya sido expresado de
forma sistematica y completa"
(p. 15). De aqui la necesidad de
reconstruir el itinerario de la
etica cartesiana. De este intento
nace, ademas, un problema en
modo alguno secundario: en
efecto, si la etica cartesiana
queda inacabada y si podemos
encontrar solamente una formu-
lacion provisional de la misma,
reconstruir su trayectoria signi-
fica revisar los presupuestos de
la etica a partir de aquellas par-
tes de la filosofia a las que
Descartes concedio mas espacio,
es decir, la metafisica y la fisica.

El primer capitulo. La moral
provisional (pp. 19-44), trata
precisamente de reconstruir ge-
neticamente el lugar que ocupa la
etica en la filosofia de Descartes.
La moral provisional es, segiin la
propuesta de Descartes, una
etapa decisiva en el proyecto de
ciencia universal, en la que se
colocan, como en un horizonte
propio, los centros teoreticos
mas importantes de su pensa-
miento. Despues de considerar la
genesis historica del problema, el
autor se detiene en el estudio del
concepto etico mas importante de
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esta fase, Ia prudencia o
"conocimiento perfecto de todo
aquello de lo cual el hombre tiene
necesidad para llegar a ser el
duefio absoluto de la naturaleza.
Este dominio, que aspira ejercer,
se refiere no solo al mundo que
circunda al yo, sino tambien al
mismo compuesto humano, me-
diante el control de las pasiones,
la regulacion de la conducta..."
(p. 22). En efecto, nos encontra-
mos ante un concepto practico de
sabiduria que, ademas de no te-
ner una limitacion objetiva, de-
pende de una instancia metodo-
logica fundamental, la duda.
Parece que, a traves del concepto
de prudencia, la filosofia carte-
siana logra alcanzar una dimen-
sion que la duda, como refiexion
critica sobre el contenido del
saber, no muestra por lo menos
de modo espontaneo. Los indices
de claridad y distincion, no re-
presentan solo un criterio gno-
seologico que se refiere exclusi-
vamente al desarrollo de la filo-
sofia como discurso abstracto,
sino que deben convertirse en
caracteristicas de la regulacion
de la vida. La duda llega a ser
asi un ejercicio practico, cuya
superacion debe provocar unas
seguridades practicas, pues inci-
de en la formulacion de la norma

etica como garantia de claridad.
Una vez establecido este pro-

greso de la duda a de la certeza,
que se transforma en seguridad
practica, A. Malo analiza los
cuatro momentos de la moral
provisional presentados por Des-
cartes en el Discurso del Meto-
do, para concluir que "lo que en
las primeras paginas del Dis-
cours era proyecto cientifico,
llega a ser, mediante la moral
provisional, el fin de las acciones
del hombre: cultivar la ciencia
aparece, no solo como la ocupa-
cion mas propia de la razon, sino
tambien como la actividad mas
noble del hombre. De este modo,
el sabio llega a ser modelo de
hombre virtuoso" (pp. 43-44).
De aqui deriva una consecuencia
que no carece de importancia
para el entero desarrollo de la
filosofia cartesiana: los momen-
tos de la moral provisional repre-
sentan, en cierto sentido, estadios
irrevocables, por lo que el resul-
tado de la provisionalidad es al
mismo tiempo un resultado ulti-
mo: "en este momento [...] la
moral provisional alcanza el
propio fin, que curiosamente no
es algo transitorio, sino valido
para toda la vida" (p. 44).

El segundo capitulo, titulado
Fundamentos metafisicos de la
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etica cientifica (pp. 45-89), ofre-
ce una relectura de los pasajes,
por decirlo asi, clasicos de la fi-
losofia cartesiana, con la finali-
dad de exponer como se articulan
la etica y sus conceptos basicos
en la globalidad del discurso filo-
sofico. El anaiisis comienza con
un examen del problema de la
idea de Dios y su implicacion
etica; para despues continuar con
el estudio del problema de la li-
bertad humana y de la Provi-
dencia divina. El problema de la
libertad humana y de su posibili-
dad ante un Dios omnipresente e
infinitamente sabio constituye
una de las cuestiones mas apa-
sionantes del debate filosofico y
teologico del siglo XVII: Descar-
tes siente con ftierza el peso de
un problema que debia ser acla-
rado de modo suficiente, para
poder continuar con su proyecto.
Considera que la libertad no es
anulada por la claridad y distin-
cion, ya que ni siquiera la verda-
dera libertad es indiferente; en
cierto sentido, la libertad aparece
como una realidad que no se
puede reducir a idea, pues se
encuentra del lado del poder y
del infinito. El equilibrio entre
libertad humana y libertad divina
se presenta asi como la necesidad
de armonizar dos partes en con-

fiicto, porque cada una de ellas
tiene pleno derecho a la posesion
del bien deseado. Pero, al llegar
a ese punto, Descartes se fia mas
de la experiencia intema de la
libertad que de una prueba per-
fectamente deductiva: el "con-
cepto de" libertad se origina a
partir de la refiexion fenomeno-
logica sobre el influjo que la evi-
dencia del cogito produce sobre
la voluntad" (p. 59). De hecho,
Descartes no resuelve el proble-
ma de las relaciones entre liber-
tad creada e increada, sino que
solamente preeisa la imposibili-
dad de la anulacion de la libertad
creada: se trata casi de una tesis
que tiene presente el problema
solo para rescatar una dimension
antropologica de por si autonoma
de la libertad, al menos en cuanto
al ejercicio etico, pero no en
cuanto al origen ontologico.

El tercer capitulo. El fiinda-
mento fisico-fisiologico de la
etica cientifica (pp. 91-133),
trata, desde el punto de vista an-
tropologico, de algunos princi-
pios de la etica cartesiana, sobre
todo los que se refieren a la
coherencia etica respecto al tema
de la unidad (o no unidad) subs-
tancial del hombre, asi como del
modo en que Descartes considera
el movimiento de la vida etica. El
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autor destaca la interpretacion
cartesiana de las acciones y pa-
siones humanas como ambito de
dominio. El yo se presenta como
si se encontrara fuera de este
ambito y a la vez lo dominara
porque es algo inferior; aunque
esta realidad inferior esta cer-
cana al yo, permanece de todos
modos ontologicamente no justi-
ficada en la unidad del yo. De
aqui la relacion de dominio es-
tablecida por la conciencia.

En el cuarto capitulo, el autor
comienza una refiexion valora-
tiva de la etica cartesiana: Aper-
tura a una etica interpersonal
(pp. 135-164), en la que se
muestra como "aunque resuelve
a su modo el problema de la uni-
versalidad de la etica, Descartes
no logra resolver la cuestion que
le permitiria abandonar la etica
individualista" (p. 164). La justi-
ficacion de esta conclusion lleva
al Autor a indagar acerca de la
cuestion de la generosidad como
ideal de la etica cartesiana y a
intentar justificar, a partir de los
principios del mismo Descartes,
la posibilidad de una etica inter-
subjetiva.

En el ultimo capitulo de este
ensayo, dedicado al estudio de la
Posibilidad de la etica cientifica
cartesiana (pp. 165-184), el au-

tor analiza atentamente las con-
diciones de posibilidad de una
etica cientifica: "la etica defini-
tiva, en cierto sentido, no es mas
que la moral provisional, en
cuanto que afirma que en la ac-
cion debe ser conservado el valor
de lo probable, que habia desa-
parecido en el terreno del pen-
samiento [...]" (p. 168), es decir
que "Descartes acepta la com-
ponente provisional de las reglas
en el actuar humano, pero lo
hace de modo parcial, conside-
rando tal provisionalidad como
un defecto que debe ser reducido
al minimo, cuando no eliminado"
\ibid.). Con esto se niega la po-
sibilidad de una etica cientifica
segun las premisas de Descartes.
El autor termina este capitulo
con un balance en el cual se trata
de modo muy claro el caracter de
la etica cartesiana en su conjun-
to, es decir, tal como puede ser
reconstruida a partir de los di-
versos textos y elaboraciones
parciales de Descartes.

En fin, se trata de un excelente
ensayo, escrito con fidelidad al
texto de Descartes, a la vez que
se intenta hacer frente a algunas
de sus lagunas con coherencia y
desde el interior de la filosofia
del pensador de la Turena. Las
observaciones criticas no son, en
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modo alguno, descontadas, pues,
fundadas en anaiisis precisos, se
hacen con el proposito de sacar a
la luz elementos que sirvan para
profundizar en diversos aspectos
eticos y antropologicos del pen-
samiento modemo y contempo-
raneo.

Daniel Gamarra
Ateneo Romano delta Santa

Croce

Higinio Marin: La aniropoio-
gia aristotetica como fitosofia
de la cuttura. EUNSA, Pam-
plona, 1993. 350 pp.

El tema de la esclavitud natu-
ral en Aristoteles ha sido tratado
de manera aislada. La interpre-
tacion que se ha dado comun-
mente de dicha tesis es la de una
inconsistencia —producto de la
presion social— en el pensa-
miento del Estagirita. De esta
manera, tenemos una esclavitud
que solo ocupa un lugar fiincio-
nal en el esquema de la polis,
pero que no tiene un sustento
teorico fuerte (esto si se piensa
que la funcionalidad dentro de la
ciudad no es un sustento teorico
suficiente).

Higinio Marin aborda este
tema con una perspectiva clara-
mente opuesta a la anterior: la
esclavitud esta plenamente justi-
ficada teoricamente dentro del
pensamiento de Aristoteles. El
anaiisis de la esclavitud natural
dara pie a cierta articulacion en-
tre cultura y naturaleza que
constituye la tesis principal de
Marin: segiin el autor, naturaleza
y cultura se incluyen mutua-
mente.

El autor estudia el tema de la
incontinencia {akrasia) como
naturaleza con el mismo fin. Sin






