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RESUMEN

El granedificio de la Moral kantiana,construidosobreunasólidaconcepciónde la
naturalezade lo ético,dejacontodoun margenalaperplejidad:No acabadeconvencer.
Estudiadaslas líneasmaestrasde su arquitectónica,la investigaciónquebuscahallar la
raíz de esta insatisfacción,termina por centrarseen el conceptokantianode «razón
práctica».Enél sedescubreel usodel modelojurídico,quetienecomoconsecuenciauna
concepciónde la ley moralqueencajamásenel ordendel derechoqueenel ético.

Si se tuviera queseñalarel rasgomássobresalientede la Filosofía Moral
kantiana,piensoqueseloencontraríaenel intimoentrelazamientoqueestablece
entreeticidad y racionalidad. Por esa razón se propusocomo titulo de este
symposiumelquerecogeambostérminos2.Aúnademodosugestivoy directolo
esencialde la ricaproblemáticaqueKant tratade modorigurosoennumerosos
eimportantesescritos.

Y aestatemática,esdecir,ala relaciónentreEtica y racionalidad,asícomo
alascuestionesquelevanta,es ala quesededicanlas siguientesreflexionesen
esterecuerdo-homenajeaKant.Partimosdelaconviccióndequehomenajeara
un filósofo estomarlotanenserioquehastallegueaserposibledisentirdeél, sin
dejarpor esode reconocerla grandezade susaportaciones.

Conferenciapronunciadaci viernes22 deabril de 1988.

Propuestaquepresentóla doctoraGalcerán.

AnalesdelSeminariodeHistoria dela Filosofía. 9,59-75,Editoriai Complutense,Madrid, i992
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Procederemosacotandoel campo-de nuestrameditacióny mostrandolas
ideas-guiasde la Etica kántiana,hastatoparnoscon cl problemaal quenos
conduceinexorablementey queprocuraremosdesvelar.

§1. ACOTAMIENTO DEL CAMPO DE NUESTRAMEDITACION

La actitudéticaes la másdignade las quepodemosadoptarantelo real.El
horizontede lo realtomadoen sumásvastaamplitud abarcatodo lo quees, ha
sido y puedavenir a ser. En unapalabra,y de clara intenciónfilosófica, es el
campodel ser. Y conél tenemosquehabémoslas,desdeactitudescotidianas
hastalasmásrigurosasde laciencia.Poresonosocupamosconstantementeen
intentaraveriguar,es decir,en hacernoscargo de quées estoo aquello. Esa
averiguacióny sus resultados(lo que llamamosconocimiento)constituyeun
ingredienteimportante, imprescindible,de nuestroestaren el mundo y con
nosotrosmismos.Es lo quellamamosejercicioteorético,quepresupone,claro
e~tá;una‘actitudde-lamismáitdóle~ teoréticdtárnbiér4pár tañt& -

Masnéésdifícildestúb+irqúe~al iiénosporloqu¿re~péctáa nosotrósy-a
¡zuestk¡jÁ$siblkin~ehiéhÑóh%h16 ?~aljkd, ha~cosás~4iÁ pod+íanstr d&dtfá
man¿ra»’de¿¿ho~on($dtei~toÚo ¿¿sotosmismos).«L ~Ó5á¿Mite6tamanera

produádo(tdjoíefl) 1 - ~[~¿didesereslo - - - - on qe frutodelaacción(p¡ylaón)».Pues, ce
Aristóteles,«éterond’éstinpolesiskaipráxis»,insistiendomuchoa continuaciónen
suradicaldiferencia,pueshastaimplicanunadisposición(éxis)diferente3.

A laprimerala identificacon la «téchne&,puesseocupacon aquello«que
buedéser-y-nósér0,teniendósúárjé&enellproductor,en «to-poioúnti»,--yno en
el- producto4en~<to’poiouiñéno»4.Por eso, no tiene qtie -ver- ni-con las cosas
necesariasni-con lasqueseproducen-«katáph5’~irí».Eselcampodelfacerey del
f¿tt~m:N4ediaiitenúesfraactii’idadfabril; tomadaláexpresiónensusentido-más
lato,la realidadqíuedeser-modificaday aiñpliada~portLártey latécnica; -

Otra cosaocurrecon la «praxis»,conlaactio y el actum~Aquíno se apunta
alage~tacióñdeun producto4uéitienedesUyounaexistencia-independientedel
sujeto~~>todd el derechoa- sencátalogadoenire-lasrcosasreales;-aunque-haya
requieridopara’llegáraserde-laixitervenciónhumana;e:inclusi-&e,-en-niayoro
menorniedida;coiitinúeeventualméntemenesterosodeellala-aCción tiéneque
ver conel sujetoy con-uná‘dimensióntsui~eneris del mismo.A- saber,con la
actualizaciónyejerciciodesuserpropio,haciéndolofuncionarconarregloasus

Et. Nic., 1140 a, Iibr. Z 4.
~ Ibide,n.- - - - -
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capacidadesfísicasy psíquicas,peroponiendola mira, radical y primordial-

menteen loquequierequeesesersea:un atleta,un sersano,un amigo,alguien
quedisfrutadelvivir, un contempladorde lanaturalezao un depredadordeella.
Entodosloscasosalgo,porcircunstancialquesea,quealahoradelaacciónatañe
atodo el serdel sujetodirectamente.Pasear,estudiar,oír música,holgazanear,
seránacciones,sicuandolasproyectoorealizolasincluyo enmí, enloquequiero
ser a travésdeellas. Deno ocurrir así, si me resultaposibledesgajaríasde mí
proyectovital, másomenosduraderoeimportante,seránmerosproductos,como
losdel facerequetambiénponenen ejerciciofacultadesde mi ser.

Tal querer-serapuntainmediatamentea un tipo de realidadquejamásserá
ajenaalsujeto,aunarealidadqueserájustamenteladel serdel sujetoquasujeto5.
En él se constituyeeluniversodeldeberser.Y silo quedebeser se realiza,el
agentedela acciónserálo quedebeser, es decir,subsumiráy transformarásu
realidadmostrencaen algo a radice distinto del meroexistir: en algoque se
realiza,en algunamedida,al margende la realidad-naturaleza.

Así, eldeberserqueapareceenelpropósito,enla intención,en ladecisión,
duplica,porasídecirlo, el campodela realidad,superponiéndoleun serdeotra

clasequeaquelquees objetoy objetivo de la actividadsimplementeteorética.
Conocemoslo quees un triángulo,el cuarzo,unagalaxia,unafunciónpsíquica,
inclusivelo quees elentender.Pero,eldeberser perderíasucargadinámicay
lo querealmentesignificaquedaríavaciodesentido,silo redujéramosa serme-
ramenteobjetodeunafuncióncognoscitiva,o sea,si pudieratransmitimosloque
esteoréticamente.Si alguiennos dice,sélo quedeboser,conozcocuál debeser
mi comportamientoantetal ocualevento,no seinstalaráporelloenlaórbitadel
debersersi selimita meramentearepresentarseel contenidodel tal «deberser».

No es que el deberser sea irrepresentable,ininteligible o no pueda ser
sometidoa unaexpresiónproposicional.KantmismocomienzalaCrítica dela

Razónpráctica con suconocidadefiniciónde losprincipiosprácticos(queson
losquerecogenel fundamentode lo queestamosllamandoeldeberser):«Los
principiosprácticossonproposiciones...»~. Porconsiguiente,suponequetales
principiospuedenserexpresadosy comunicadosusentido.Perolo radicalmente
diferencialde talesproposicioneses queno dicencómoalgoes, sino cómoal-
guien debeser.

Cuandoconsideramosaun«sujeto»comoun entemásde la naturaleza,apartamosnuestra
atencióndesu actividadpropiade «sujeto».

6 «PraktischeGrundsíitzesind Sátze...»(el segundosubrayadoes nuestro):KpV y 35.

Citamos los escritos de Kant por la edición de la Academiade Berlín (Ak.-Ausg.), con la
abreviaturaconvencionaldelaobra,seguidadela indicacióndelvolumenennúmerosromanosy
la delapáginaennúmerosarábicos.
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--<Esto-nosindicaalgode-graninterésyes-que«lo práctico»-nose-reduceal
actuarymenosalejecutar,-comotdydíaexpandenlosmediosdecomunicación.
Laejecucióñ~debeserun ingredientede la’acción,algo-conlo queéstacúenta,
péronoes laacéión-misma&-- --i- - - - - -

- tldeber’sersuponeenáctivomi capacidadde acular,y la suflonecompro-
metida. Y tal compromiso,por importanteobanal-quesea;poneenjuegoyse
extiendea-todoihi ser;Aquí lo esenciál,lo queestáenel primerplano,no es lo
inteligiblede-miacciónproyectada,sino-elactuarmismo; incluso-losproblemas,
angustiaso esperanzas-en -los -que st encarnami- viviri-El que «entienda»el
contenidoslea4uéllo-a lo que estoy-entregado,no le darámayor fuerza,no
motivará-miaéción;iioayudaráaresolverniisperplejidades,si lastengo.Esmás,
presupondrála -dinámicadel deber-ser,y- el entenderlaserá;a lo sumo, -una
actividadsubsidiariade-aquélla.- -

- Hablamosdeentender,derepresentarnos;nodesaber.Porqueuna-acciónen
ejecuciónoen proy¿cto:es-inconcebiblequeno seasabida;que-nocémporteúna
deliberacióny un tenerlaen cuenta.-Perotodo ello-tiene-pocoquéver-conla
representación:intele¿tualy objetivadeun súpuesto«deber-ser»;-queni motiva
el entenderni-es ihotivadópor él.- - -- - -

- Quizáresulte;interesantérecordarbrevementeenestemomentoelataqueque
dirigió Schopenhauera Kant, -en eleséritoquepresentóalconcursode-laReal
SociedadDanesadelas Ciencias,~<nopremiado»porellá, segúnhizo imprimit
ensutítul& EscritoparhelConcursosobrelaFundamentacióndela Moral, -no
premiadápor la RealSociedadDanesadela&CienciasenCopenhagueel30-de
enero-de’1840-7;En él; consuhabitualacritud,y apesarde serKant,juntocon
Platón-,--granekcépcióntpositivaenísuapreciaciónde losfilóséfos,arremete
contraéUDiceasídenel§tdel citadoescritos«Elprotonpseudosde-Kantradica
ensuconceptoinismodelaEtica,que-hallamosexpresadodel modomásdiáfano
enla-p~62~: ?Eñ-unaFi¡ásofíaprácticano setratáde-indicarlosfundamentosde
lo4uesucede,~siri6leyes:delb quedebesuceder,aunqueho sucedajamás”. Esta
esunadecididapetitioprincipii. ¿Quiénos dice-que’hayleyes-alaquedebe
sómetérse~nue~troáctuar?¿Quiéños dice quedebe-sucederlo-queno sucede

ñunca?.:.Yo digo;enoposiciónaKant,queeléticocomoel filósofo en-general
tiene que contentarsecon el esclarecimientoe interpretaciónde lo dado,por
tanto, de lo que está siendo (Seiendes)y estásucediendo(Oeschehendes)

~ Es uno de- los dosescritos-quecOmponenla obra-lijebeidenGrunáprobleme?derEthik,
behandeltit, -iwei ,kademischenPreisschr,flen, Erankfurt am-Main, 1841,23 cd 1860 Ed; de
Eduard-Grisebach,vol.III; pp; 500.501. < - -

De la 33cd.dela GrundlegungzarMetphysukderSitten.Cf Ak. Ausg. IV 427.
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realmente...Paralavoluntadhumana,claroquehaytambiénunaley, entantoque
el hombrepertenecea lanaturaleza;y verdaderamenteunaestrictamentedemos-
trable, inquebrantable,sinexcepciones,firme comouna roca,quecomportareal
necesidad,no comolareíquasidelimperativocategórico:estaleydelamotivación,

unaformadeley causal,asaber,lacausalidadtrasmitidaporel conocimiento.»
Conellodemuestraqueno entiendelo queKantqueríadeciralexpresarque

lavidaprácticaestáconducidaporpropósitosy decisiones,aunqueporcasuali-
dad,porrazonesajenasaladecisióno porquesehacambiadodepropósitono se
realicen.Ese«deberser»no puedeserconfundidoconlanecesidadnatural.Pero,
Schopenhauercree que el único tratamientoposible de la acción seria el
estudiarlaen sucomportamiento,y quetal comportamientoporestarmotivado,
reconoceunacausalidad,sobrela quese puedemeditardentrode loscuadros
genéricosdeunainvestigacióny sóloasípodremossaberfilosófica y científicamen-
teen quéconsistela moraldel hombre.CreeSchopenhauerconeso,y muchos
lectoresdeél,quehadescubiertoalgomuy importante.De hecho,sólohapuesto
de manifiestoque el comportamientohumanopuedeser estudiadodesdeun
puntodevistanaturalista,sincaeren lacuentadequeésteesciegoparalaacción.

§2. GESTACIONDE LA ETICA KANTIANA

Es probableque Kant se haya ocupado de problemaséticos desdeel
comienzodesuactividadfilosófica.Perosóloofrecesu primertratamientodelos
mismosfinesde1762,queescuandosabemosqueredactaelopúsculoconocido
conel titulo dePreissschrift(EscritodelPremio)9.En susección4A (él la llama
«consideración»),levemosdebatirseconestatemática,en granmedidadentro
aún del marco de la Filosofía wolffiana. Pero ya se refiere a fundamentos
formalesy aprincipiosmaterialesde laMoral, quenos hacenpensaren temas
centralesde suobraposterior10.

VolvemosaencontrardenuevounareferenciaalaMoral en la «Noticiasobre
elSemestredeInviernode1756/66»,redactadaenelaño1765,enlacual,alreferirse
al cursode Etica queva a impartir, mencionala palabra«sentiment»,tomadade

Untersuchung ñber dielieutlichkeitderCrunsñtze der natúrlichen TheologieundderMoral
<Investigación sobre la Evidencia de los Principios de Teología natural y de la Moral), que pre-
sentóa un concursodelaAcademiadeBerlíny fue publicadoen 1764.

~ Ha sidoeneseaño,al redactarelBeweisgrund,cuandoha hechouso porprimeravezdelos
conceptosde«materia»y «forma»parareferirseafuncionesmentales:23Consideración,1. Ak.-
Ausg.1177.Porconsiguiente,añosantesdequepudieraninducirleaello losNouveauxEssais,de
Leibniz,publicadosporprimeravezporRaspeen 1765,comoafirmaVleeschauwer(LaDéduction
transcendentale dansl’OeuvredeKant, vol. 1.~, 1934, p. 150).
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Rousseau-sindudaalguna.Sabemosqueya en 1762leía suÉmiley queello fueel
motivo dequesedistrajeray nofuerapuntualalahoradesupaseo,loqueregistraron
susconciudadanos.No cabedudadequedesdeaquellafechaestáocupadécon la
visión riquísima,sugerente,queleplantealaobrade Rousseau,porun lado, y por
otro,queno haencontradoaúnalgodecisivoen relacióna la Moral.

Porotraparte,tenémosnumerosasnoticiasdesde1764,atravésdeHamann
(quehace-de«corresponsal»para-losinteresadosen conoceraquelloenlo que
estátrabajandoKant),dequepreparaunaobrasobreEtica-.Hastaseavanzantítu-
losdela«obra».-Lociertoesqueni tenemosesaobrani constanciadeloquehaya
éscrito.Perosepuedeestarsegurodequehaestadoocupadoconlatemáticaética.

- - El pensamientooriginalísimodeKantsobrela¿ticaaparecesúbitamenteDa
la impresióndequesuclaveesencialle ha~sidorevelada.Y-desdeluegomucho
antesdequedescubralasolucióndeproblemascapitalesdelaCríticadelaRazón
pura, quele costaráun trabajoque-seextiendeen tornoalosquinceaños.La
doctrinacentralde laFñndamentaciónpara la MetafisicadélasCostumbresy

de laCrítica dela Razónprácticaestáclara-enél-desde1720,almenos;aunque
a lo largo de los-añosle haya~idodandola forma definitiva en-quelo mostrará
después.

Aparecenítida en unabrevefrase,queno debepasardesapercibida,en la
cartaquedirigeaLambencl 2deseptiembrede1770,conmotivo deenviarlela
Dissertatioy deresponder,pasadoscuatroañosy medio,alaúltima y reveladora
carta quehabíarecibidode aquélen febrerode1766: «Me he propuesto...este
inviernoponerenordeny redactarmisinvestigacionessobrelaFilosofía Moral
puraenlaqueno seencuentrancualesquieraprincipiosempíricos,y alavezla
Metafísica-delas Costumbres»’1.La Eticakantianase puedereducira-estafór-
mula:eselpronunciámientodelaRazóndesdesí-misma,sinlamenoringerencia
de la experiencia.Seprocuraráesclarecerestadoctrinaen ¡o que-sigue.

§3. OLOSADEL DESENVOLVIMIENTO SISTEMATICO
DE SUS-IDEASGUIAS

Pasemosahoraa hacernoscargodel contenidotemáticodelaéticakantiana
y, lo quees de graUimk¿rtanciá,de su tramaintérior. No mediant~un resumen
det&xtos clave,ni abásedéu¡abreveantologíadelosñxisnios.Comoseanúnéia
se llevaráa efecto,medianteunaglosa.

a) Todaácéiónhumaiiáes unaacciónérieniaday, portanto, orientable.

Kant’s Briefwechsel, Ak-Ausg. X 97.



Eneay racionalidadenKant 65

b) La basede tal orientacióndebesercomprensible,razonabley tenerun
carácterregulativo,puestoquese destinaadirigir laacción.Kant entiendeque
tal regulaciónesnormativa,aunquepodemospensarqueno eslo mismoorientar
quedar normas.

c) La normaorientadorapresuponeunadeliberación,un modode razonar,
unraciociniopráctico.Así, pues,elconocimientoejercidono esintelectual,sino
racional-práctico,por estardestinadoa guiarla acción.

d) La deliberaciónnosólopresuponeunrazonar,comoelquealofrecerreglas
ala voluntadéstaseacapazdepoderlascumplir.Supone,pues,la libertaddeésta.
Deno serasí,si lavoluntadtuvieraqueseguirtalesnormasmecánicao necesaria-
mente,másquedeorientacióndelavoluntad,habríaquehablardedeterminación.

e) La razón en cuanto tal no puede contradecirse,luego la dinámica
normativaque expreseseráválida paratoda razón. Susnormasno tendrán
excepcionesy poseeránestrictauniversalidad.

f) Pero,conello, y entramosen lo másoriginal del pensamientokantiano,
se excluye el que la razón puedaser coartada,determinada,perturbadao
maniobradadesdefueradesímisma.Enestecasosuproductono seríapuramente
racionalni poseeríala universalidadlegal quese esperadeella. La razónen su
actividadprácticatendráqueserpura,esdecir,tendráqueabstraerdetodoloque
no seaellamisma.O, dicho en terminologíakantiana,tendráquedejarde lado
todocontenidomaterial, todoconocimientode la experiencia(vivida).

g) Comono se puedenegarquelaexperienciapuedeofrecercriterios de
conductarazonable,y a la prácticasurgidade talescriterios es a lo quese llama
prudencia,Kantseve obligadoasituaralaprudenciaalmargendelaEtica, aunque
latengaenaltaconsideraciónehicierausodeellahabitualmenteensuvidaprivada.

h> Una razónpura,queformulaleyesprácticasuniversales,tienequeser,
segúnKant, imperativa.En esoconsistesu inviolabilidaddejure (node facto;
evidentemente,podemosviolar laley moral).Losprincipiosmoralesimplicanla
imposición de una «Nétigung»,de una necesidad,o sea, de una clasede
«obligación»,a la queKant llama deber(Pflicht).

i) Por último, Kant determinacuál debeser el móvil (Triebfeder)de la
actividadética.Nopodráhallarseenningunaconvenienciapersonal,porejemplo,
en labúsquedadela felicidad,quelo circunscribiríaa interesesparticulares.Ni
siquieraen elamor,quepuedeapuntaraseresnopersonales.Sólolo encontrará
en el deberser,en el puro respetopor la ley moral (Achtungfiirs moralische
Oesetz)12,en esasimpley radicalveneración,único afectoal queKant concede
elpuestoprivilegiadodeestaren la raízde la actitudética.

12 KpV V 78.
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He aquíla visión, algolibre y muy resumida,del imponenteedificio de la
éticakantiana,quetanmagníficamentey contantanoblezahasabidolevantar-en
laCrítica de la RazónprácUcarEn efecto,aunqueseindique muchasvecesque
parainiciarse en el pensamientoético de Kant debeleerseen primer lugar la
Fundamentaciónparala MetafísicadelasCostumbres(elmismoKarlVorlánder
aconstjaa los «principiantes»comenzarpor estaobra),pensamosquees más
convenienteenfrentarsedesdeel inicio con la Crítica. La Crítica-de la Razón
práctica es una obra- perfectamentearticulada y- -de fácil comprensión.Su
sobriedady claridadmeridiananos sobrecoge. - -

Y, sinembatgo,como-veremos,-hayalgoenellaqueno acabadeconvencer,
comoyaseobservaenlasmismasreseñasquesepublicaronal ir apareciendolas
obraséticasdeKaht’3. - - -

Porlo pronto,señalemoslospresupuestosquenos parecenno debidamente
justificadosen sus escritossobre-Etica-, aunqueno todossean’dela misma
importancia: - -

Primero,el tránsitode laorientacióndelaacciónalcarácternormativodela
razón. -

- Segundo,ladistinciónentrerazóny voluntad,queno quedaclaraenlaobra
kantiana.Reparemosen que en- ella se suponen>-al menos,tres-facultadesno
súficientementedesglosadas:lafacultaddedesear,lavoluntadracional,larazón
pura.Si tenemosencuenta-queeldeseartantopuedepartirdela«facultadinferior
del deseo»-(unté-esBegehrungsvermágen),como-dela«facultadsuperiordel
deseo»(oberesBegehrungsvermógen),fácilmentepodríamosencontraraquídos
facultadesdiferenciadas;olamismaenactitudesdiversas.Pero,sidiferenciamos
entre- la razónpura en-sí (si se: permiteese «en-sí», que se ha vuelto tan
problemáticoen esosaños)y-mi razón ensuuso puro,tendríamosdos planos
distintosmás(Kant secaracterizapordistinguirdiferentesinstanciasdelamente,
lo quéluegolecreaelproblemade explicarsuconexión).

Tercero, el que la razón-ensuuso prácticoienga-queserpura, uno de-los
puntosen quemásinsisteen la-Crítica dela Razónpráética,¿noladesencarna
y sitúafuerade lavidahumana?Y, apropósitodeello, ¿quéclasedecriteriosson
losmeramenteformales?¿Cómopuedo-hacerdeelFosmáximasdemi conducta-?
Unabreve,incisivay magistralformulaciónde estecarácterde laEticakantiana

~~A diferenciade lo queacontececonla KrV, la recepcióndela Eticakantianatieneuna

respuestainmediata.En 1785 apareceya unareseñade la Grundlegung.En la cd.de la Ak. se
suponequeha sido escritapor Feder.Estopodríaserdiscutido.Cu~ndóen1788¡ubli¿ála KpV,
en esemismoañoaparecelamejorreseñaqueseha hechode ella: lade AugustWilhelm Rehberg.
Es ejemplarel resumenquehacedela obra.



Eticay racionalidadenKant 67

lahallamosen unanotadeKant, la reflexión7.263,cuyaredacciónseindicaen
laedicióndelaAcademiaquetuvolugarentre1780y 1789:«Tododeberespara
actuar,no paragozar»(alíe Pflicht ist zumTunnicht zumGeniessen)’4.

Cuarto, laexclusióndetodoafecto,conexcepcióndel respeto,eliminadela
vida ¿ticaunadimensiónesencialde lavida humana.

Estasy otrasdificultadesparalaaceptacióndelaEticakantianaenenéntranse
ya, comodecíamos,enlasreseñasqueaparecenalpublicarselaFundamentación
(1785). La másusualy, conseguridad,no la másimportante,aunqueseamuy
llamativa,es la quese enfrentaal «rigorismo»kantiano.

§4. LA APORETICAMAS VISIBLE DE LA ETICA KANTIANA

LascríticasaKant parten,comodecíamos,de señalarel «rigorismo»de su
Moral. Sueleserel leitmotiv, al quesiguenobjecionesmásfundamentales.El
ejemploquehallegadoasermásconocidoeseldeFriedrichSchiller.Enrelación
alaEstéticadeKant,hasidoun granadmirador,seguidorycreativocontinuador
de suobra,en quienKant reparócon atencióny deferencia.Ya enAnmutund
Wiirde,escritopublicadoen 1793y alqueKant respondeenDieReligioninnerhalb

der Grenzender blossenVernunft,en el mismoaño, conrespetode sucrítica,
muestradelicadamentesudisconformidadconel«rigorismo».Lo másconocido,
contodo,enrelaciónaestetemasonlosversosaparecidosenXenien,«regalos»iS.

Entalesofrendas,queGoethey Schillerfueroncomponiendoduranteelaño1796
y queal f¡n sepublicaronenAlmanaquedelasMusasparaelaño1796,aparecían
estosdos dísticosde Schiller,bajolos títulosque se mencionan:

«Escrúpulodeconciencia

»Gustosamentesirvo a los amigos, pero desgraciadamentelo hago por
inclinación/ymeremuerdeconfrecuencialaconcienciaporqueno soyvirtuoso.

< HandschriftlicherNachlass,XIX, Reflex.7.263.
“ Título sugeridoporGoetheparaunacoleccióndesátirascompuestasentreambos,delgriego

«té xénion»,quesignificael regalohospitalariodeacogidaal extranjero.Xenien,enplural, esla
germanizacióndel términogriego.
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«Decisión - -

»¡Nohay otra solución!Tienesqueprocurardespreciarlos/ysólo entonces
hacercon repugnancialo quete ordenaeldeber.» -

La dificultad contodo másseriay evidentequepresentala Moral kantiana
no es la del rigorismo,sino la quesurgede sufonnalismo,quepareceno dejar
lugarparaCriteriosdesuaplicaciónenlapráctica.Acerquémonosmásalanálisis
delas raícesde lasdificultadesquepresentala-obrade Kánt. - - -

§5. EL PROBLEMA

QuelaéticadeKant,comotodaconcepciónfilosófica,planteeproblemas,no
nosdebeextrañar,aunquealgunosprovengandenuestraincomprensiónotal vez
de eventualesdeficienciasde la exposiciónkantiana. - -

En casoscomoelpresente,la soluciónideal seríaacertaracentrarnuestras
dudasy reducirlasa-lacuestiónradicalquenos preocupa.Paraello-puedeserde
graninterésel reunir losquenosparecenserloselementossimplésdeladoctrina
ética-deKant.Parecequeéstosson lossiguieñtes: - - -

- a) el conceptode ley; - -

b) ~ucaráéterimperativo(esaNótigung,quesetransforMaehdeber,o qúé
caraóterizaydinámizaal debhr); -

e) lapresuposici&ide la libertad;
d) laexclusiónde lo vividó —lo material— comomóvil y, portanto:
e) lapureza; - - -

O elfactumde la moralidad.
Parecequeno se nos olvida nadafundamental.Y, sin embargo,todoslos

conceptosacabadosde citaraluden,se basan,surgen-de-unainstanciaen laque
no serepara.Al preguntamosporesadimensiónescamoteaday ocultaanuestra
perplejidad,nos atravemosa llamarle:el problema.Proponeiñosqueno es-otro
queel recogidoenestasimplepregunta:¿quéentiendeKant porrazón? -

§6. LA DOCTRINA EXPLíCITA DE KANT ACERCA DE LA RAZON

A primeravista,podríaparecerpreguntainnecesarialaquenoshacemos,ya
queKanthatratadodetenidamenteenlaCrítica delaRazónpuraquéseala razón,
y tantoen suuso teoréticocomoen el,práctico.i’ero veremosquetiene interés

— —recapacitarsobrelo queexponeasurespecto.Denuevollevaremosacabouna
exposiciónenglobante,impuestapor los límitesde tiempode quedisponemos.
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a) La razónes paraKant la facultadsupremahumana.Lo peculiarde su
doctrinasobreellano se descubrealprincipio, puesensuslineasgeneralesse
inscribeen la gran tradición occidentaly es bastantepróximaa la aristotélica,
muy presentehastahacia poco tiempo en la universidadde Kñnigsberg.Sin
embargo,presentaunainnovaciónen lo querespectaala conexiónde la razón
conel intelecto.

El intelectoenKant, comoesbiensabido,tieneunafuncióndiscursiva’6.Tam-
bién la razónes discursiva,perose diferenciade él desdeun principiopor sus
funciones:No teniendoaccesoalaexperiencia,nopudiendo,portanto,«entender»
(en sentido estricto), manejael acervo de conocimientosque el intelecto
almacenay los sometea una operación,la del razonar,mediantela cual los
imbricadetal maneraquequedanreunidosenunatramadinámicafundamental.
Tal dinámicavinculantelaconsiguedescubriendola relacióndecondicionante
acondicionadoquehayentreunosy otrosconocimientos.Losquecondicionan,
configuradoscomopremisas,jueganel papeldeprincipios, «envistasa suuso
posible»,comodiceKant17, aunqueno sean«principios»en sí mismos.

El carácterno absoluto de las premisas-principiospermite a la razón
proseguir«haciaarriba»líensubúsquedadelafundamentacióndeéstos.Porotra
parte, la conclusión puede ser utilizada a su vez como principio de otro
razonamiento>ahora«descendente».De este modo la razónreúneel acervo
cognoscitivointelectualen una férreaarquitectónicay le presta una unidad
dinámica(la de la ciencia).

Estefuncionamientológico de la razónpresuponeuna estructuratrans-
cendental,queeslaqueposibilitaelestablecerrelaciones~econdicionamiento.
Estopuededar lugar a quela razón,saltandosobreel mundoempírico,único
horizontelegaldesuactuación,presupongalo incondicionadoabsoluto(dasab-

soluteUnbedingte).Aquí es dondetienensuorigen las «ideas»o conceptosde
la razón.

Estospretendidosconocimientosde la razóncarecende canon,dice en la
«Methodenlehre».En efecto, si entendemosque «un canones el conjunto
(Inbegriff)deprincipiosapriori del correctouso deunadeterminadafacultadde
conocimiento»’9,al extralimitarsela razónde susfunciones,caefuerade toda

16 «Esgiebt aberausserderAnschauung,keineandereArt zuerkennen,alsdurchBegriffe.

Also ist dic Erkenntnissemesjeden,wenigstensdesmenschlichenVerstandescine Erkenntniss
durchBegriffe, nicht intuitiv, sondemdiscursiv».KrV, Ak.-Ausg.IV 58 (A 68, B 93/94).

KrV, IV 192 (A 300,u 357).
KrV, iv 209(A 331,B 388).

“ KrV, iii 517(A 796,B 824).
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normativa.Su deambular-sehace-inseguro,incomprobabley;-sobretodo, los
«objetos»queno~>ofrece;a-saber,«la libertaddelavoluntad,láinmortalidaddel
almáylaexisténciadeDios»;tienenun «lilterésespeculatiVo muyinsignificante»2Q

Efectivaménte~desdeelpuntodevistateorético,¿ampliamucho-elconoci-
mientoÁ—~cientifico—-~del universoelsaberqueDiosexiste,-queel-almahumana
es inmortal,etc.?Esun problemavital paracadaunode nosotros,peroesosólo
en’láórbitade-lopráctico:«Enunápalabra-,—diceKant—;estastresproposicio-
nesseguiránsiempresiéndotranscendentespara-la-razónespeculativa»,-y«ensí
mismasconsideradas-son-esfuerzo~de la razóntotalmeilteáciososy además
extrémadamentedifíciles»21.Esevidentequesuinterésesúnicamentepráctico.
Esténos sitúaen la víade la dimensiónÚrácticade’la razón; - - -

- b) -¿¿<Prácticoestédoaquelloqueesposiblepor libertad»22.Ahorabien;desde
elpuntédevistapráctico,quenos atáñevitalmentedeun-modoespecial,-porqué
ponelas-accionesqueacometemos-ennuestrasmanos,laproblematicidaddela
libertad y~dé las otras~ideas-sigue siendo-de igual-índole:-no pasanideuser
«realidades»-hipotéticas.-Lo queocurreesque«<elintéré~práctico»quepó=éen,
nós ofrece una--ciertalegitimidad -para su mánejo,kyaque ese-interés «se
despreocupaAdelo e~peculativo~Ya-anunciaKant enestápágina,quela razón
ensu-usoptáctico«tienederechoaáceptaralgoque de ningún--modopodría
presupoñerenelterrenodelameraespeculación:..- como~eindicárá»~t-Alhacerlo,
ébligaaladversarioaprobarelpuntodevistaopuesto;encontrándésequienhace
usoprácticodetalesideasenelmejorderecho:meliorestconditiopossidentis»2S.

<-Es lógico que-nos preguntemos:¿Cómopuedetransitarsede:eise-usé de
legitimidadprecariaaunusoperfectamentefundadé?-No,desdeluego,mediante
laFilosofiateorétida.Esta-sólopodráofrecer,«porejemplo,-enla-doctrinade-la
prudencia,láunificacióndetodoslos-fines(Zwecke)quenosson propuestospor
nuestrasinclinaciones(vonunserenNeigungen)enalgunos:la-felicidad; y cons-
tituye todala tareade la razónla coordinaciónde losmediosparaalcanzarla».
«Pero;s-claro,- así- sólo conseguimosleyesprágmáticas..t;- y no leyesipúras,
determinadas;plenamentea priori»26.> - 1 - -

Cón-todo,ladoctrina-delasprudencia,quesiemprees-pragmática;ñospone
de--mañifiestoensordenal-funcionamiento-dela- razóii-en-suvertient&-ptáctica

KrV III 518(A 798,B 826).
- -KiVIII-519 (A799/B 827)., -

22

23 -KrV III 520(A 800$828). - - - --«Garnicht sichbekúmmerts>,KrV III 506(A 776/11804).
24 Ibideaz.
25 KrV III 506(A 777/E805).
26 KrV III 520(A 800/11828).
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(aunqueaquíno tengaun uso puro), cómoéstatiene quehallar unaestrategia,
mediantelacualconsigasubordinarlosmediosalosfines.Estoes,tambiénaquí
hallamosun«condicionamiento»y, portanto,laordenacióndelo«condicionado»
bajosu«condición»,comoasumodollevabaacabolarazónensuusoteorético:
Losusosson diferentes,la facultad es lamisma.La prudenciatendrátambién,
pues,sus«principios»(aquí,preceptos),a los queKant llama enlaCrítica del
Juicioprácticos-técnicos(technisch-praktisch),quecompartiráconel artey otras
tareashumanas,y quereposanenconceptosdelanaturaleza(deexperiencia);así
comola Moral seapoyaráen losprácticos-morales(moralisch-praktisch)27

Con ello seve quetodala Filosofía pura,«medianteel equipamientode la
razón»,se dirige a los tresproblemasclave:Quéhayaquehacer, si lavoluntad
eslibre y si existeD¡osy un mundofuturo»(Waszutunsei,wennder Wille fre¡,
wennein Gottund emekiinftge Welt ist)28.

c) Volvemosa preguntamos,¿quépuedelegitimarel uso prácticode las
ideasy, en primer lugar, el de la libertad?La respuestadentro del marco del
pensamientokantianosólo puedeser: el descubrimientode lo aprióricoen la
dinámicaprácticade la razón,portanto,dela instancia«pura»de laacción.No
podráconsistirenel conocimientodela libertad, sinoen laconstatacióndeella
quetengalugaren nosotros.Osea,segúnKant, tendráqueofrecérsenoscomoun
Faktum. Tal «Faktummoral»es el queformulade diversasmaneras,análogas
entresí, como imperativocategórico29•

PormantenerenlaCrítica dela Razónprácticaunaanalogíaconlaprimera
Crítica, reflexionaen suAnalítica«AcercadelaDeduccióndelosPrincipiosde
laRazónpurapráctica»,llegandoalaconclusióndequetalbúsquedatienelugar
envano(«vergeblich»)>0.Enel segundocapítulodelaAnalítica tratadel objeto
de la razónpráctica,o sea,de lo quenos podemosrepresentarcomo«posible
efectode la libertad».Su respuestaesmuy simpley nítida: dasGute,elBien. Y
ala«totalidadincondicionadadel objetodela razónpurapráctica»le llamaBien
supremo(«hñchstesGute»)31.

Unaobservaciónfinal antesdepasaralapróximarúbrica:Kant no presenta
al Biencomoun valor, comolo axiológicamentepositivo, sino comoel objeto
racional.Y no lo aclaramás.

“ KUV,XIII.
~ KrV III 529(A 801/11828-829).
~‘ KpV y 54-56.
“‘ KpVVS2.
“ ¡(pV V 194.
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§7. LA DOCTRINA KANTIANA MAS RECONDITA
ACERCA DE LA RAZON-

Conello, ladoctrinakantiánamásexplícitaacabadesermostrada.¿Ylamás
recóndita?Conocemosahorasusteoríasacerca-delarazóningenere,y lo sufi-
cientede suuso teóriéoe, inclusive,datosmuy importantesde suuso práctico.
Y contodo hay algoquese nosescapay nos impide comprenderestasuprema
facultadde un modo totalmentesatisfactorio.

Quizápodamosexpresarlo queaúnrestaennosotrosdeperplejidadenestas
preguntas:Si la razónes nuestrasupremafacultad, ¿laposeemoscomoquien
tieneunojo,unamusculaturaatléticaocualquiercapacidadqueno esingrediente
esencialdesuser?-¿O,porel contrario,es suconstitutivoesencial,-loquesomos
propiamente?

La respuestade Kant, comoes biensabido,radicaly desilusionante.En la
Crítica delaRazónpura, enla 6Y secciónde lasAntinomids,-Kantdeclaraque:
«La mismidadpropia(daseigeñtlicheSelbst)comoexisteensímisma,oel sujeto
transcendental,essólo un fenómeno»’?.La razónno-puedesernuestroSelbst,no
puedesernuestraintimidad,-pues-nopodríaconstituirnuestraintimidad,lo que
nos es inalcanzable,lo inconscienteparanosotros.

La Fundamentaciónpara la Metafísicade las Costumbresnos haciacon-
cebiresperanzas:«El hombrey engeneraltodoser-racionalexistecomo-fin en
sí mismoP’.-Y un pocomásadelante:«La naturalezaracional existecomofin

ensímisma.Asíserepresentanecesariamenteelhombresupropiaexistencia..~
- Pero,atención,estononospermiteseguirpensandoquelarazóndelaquese

trataenlaEticasealanuestrapersonal,porquehayunadiferenciaentrelarazón
y¼<todoslosseresracionales»(allé vernúnfligenWésen),«todacriaturaracional»
(jedesvernúnftigeGeschóp])~iel hombre35. - -

Lo quenos llevaaconcluiralgoobvio,nadachocanteensí, asaber,quetodos
somosseresracionalesy, sobretodo,queencuantoseresracionalesnadieesla
razón.Lo sorprendenteserialbcontrariooquesedefendieraotra tesis.ParaKant,
y sirva de testimoniode ello todasuobra;es la razón-lasedede losprincipios
prácticos, la fuentede su legalidad,la queles imprimesucarácterimperativou

32 ¡(iv iíí 339 <A 492/11520).

“ Grundlegung..., IV 428.
‘4 Ibídem, 429.
“ Enla KpV hallamoslos siguienteslugaresenqueKantserefiereaestetema:Prefacio,Ak.-

Ausg.V25; Introducción,ibi den,,30; Analítica, § 1,36;ibiden,, § 3,45-46;ibídem,§ 7,57; ibidem,
cap.3, 147; ibídem, 150; ibiden,, 155,y Dialéctica,V, 237.
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ofreceel fundamentode queseanconsideradospornosotrosbajo la forma del
imperativocategórico.No esmi razónni ladecualquierotroserracional,laque
en suparticularidad existencial,es el soportedel edificio ético. Tal soporte,
evidentemente,pertenecealmundodelo suprasensibley en cuantotal no sólo
esincognoscible,comonopuedeentrarenlapraxisfinitadelapersonahumana
encuantoesens4 sinserreducidaadichafinitud paraqueelhombrepuedahacer
uso deella,recibiéndolacomoformapura y legisladoramentenormativade su
acciónparticular,en ladeterminación(Bestimmtsein)de ésta.

Fichte decíaen su famosareseñaa Creuzer:«Hayque distinguir entreel
determinar, en cuantoacción libre del Yo inteligible, y el estardeterminado
comoestadiofenomenaldel Yo empírico»36.Resultainteresantever el modo
cómoen estaprimeraaparicióndeladistinciónen FichteentreelYo inteligible
y elYo empírico,con laqueintentabacomprenderaKant,distingueentreelYo
al queno tenemosaccesocognoscitivoy el empírico.

Mi razónvehicula,media,entrela razóny ni voluntad.¿Puedeéstaquerer
o no quererlo quemandala razón?Dependedesi ladiferenciamoso no realiter
deuna«facultadinferiordedesear»(unteresBegehrungsvermtgen).Enestecaso,
queesalqueseinclinaKant’7, lavoluntadeslaquesehaceportadoradel mandato
onolocumple.Peroenestecaso(contraReinhold),no lohaceporserlibre,sino
por dejarsedeterminarpor unainclinación(Neigung)«patológica».

Querer,en el sentidomásfuertequepuedealcanzaren elhombre,es querer
lo racionalpuro,o sea,el bien.Lasanalogíascon5. Agustíny con la tradición
occidentalen generalsaltanalavista.

Así, pues,y comoconclusióndeestarúbrica,ningúnmortalesla razónpura,
ni la intimidad(el Selbst)puedeencontrarsurecónditoretiroenella. Unaúltima
citaaesterespectonossacarádedudas(probablementeparahundirnosenotras):
«La ley moral essanta(invulnerable).El hombrees suficientementeno santo,
pero la humanidaden supersonatieneque serlesantaaél»’8. Por tanto,sólo la
humanidaddelhombre,sucarácteresencial,tomadocomoproyectopráctico(no
ensuseren sí), adquierela formade lo santo,portanto,de la ley, por tanto,de
la de la razónqueél no es: la forma de lo invulnerable.

Ahora quehemosconseguidoacercarnosalgoal arcanode la razón,surge
impetuosamenteun problema(seráel último que planteemosaquí), que ha

‘4 Es laprimerareseñaquepublicóFichte.Aparecióen laAllgemeineLiteratur-Zeitung,el 30
deoctubrede1793.Elpasajeseencuentraenlas0W. vol.VIII, P.413.Enla0.A. derBayerischen
AkademiederWissenschaftenen 1 2, p. 9.

“ KpVV44.
38 ¡(pV V 155.
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acompañado-siempre-aestameditaciónsobre-la-Eticakantiana~Expresémoslo
simplemente:¿Por-qúéla«fórmula»de lo ético,-la orientacióndela razón, sus
principio~ en sí-Mismosinviolables-(pero-noasí en nosotros)son llamadospor
Kant LEYES?

— 8~ —

§8. ¿PORQUE«LEYMORAL»?

- Basta’hacerse1reflexivamentelapregunta,paraquese dibujeconnitidez la
razón-de-nuestra,-llamémosle;-«incomodidad»-antelaEticakantiana,sinquese
nosmermeporello elrespetoquenosmerece:Esquela acciónmoraldebesubsumir
la oriéntaciófrdela razón, hacerlapropia;~pero las leyesno sesubsumen,se
cumplen:Al menosquetomásemosaquí-lapalabra-leycomoel logosdel amado,
queporserlo lo acojoen mi-forma deser-comoM<mi»ley, lagranaportaciónde
laconcepción-cristianadelágape.Peroesteno es aquí;-evidentemente,el caso.
Kant estáalmargende-todaEticadelAmor - -

- Estonossugiere-una,cuestiónque~puedeserfértil: ¿QuémodelousaKant
parapensarlarazón?Elpensartjenetambiénsuesquematismo,almenostomado
en sentidolato. - - -

El sentidooriginariode-lapalabraley eselde«nómos»,osea,lo normativo
necesariopara-laconvivenciaenlapolis’

9. Secundariamente,seatribuyealcosmos,
al - queen la- etapa--míticadel pensamientose ve - como unasociedadde seres
dotadosdevoluntad(el ejemplomejorlo hallamosenSumeria,enelEnumaElis,
enelllamado«poemade la creación»).-Adoptadopor-laciencia,aúnhayque
recapacitar,muchasveces;en que las leyes.naturales-no obligan, sino ique
expresanelmodoregularde-unproceso.Y «regular>kaquíno significa«regula¶
do>’j Laspiedrasno caen-porobediencia. ~- --

-<AunqueKant háya-habladodelosdos«universos»conprofundaRewunderung
und-Ehrfurcht(Beschlussde laKpV V?288)no podemosadmitirquetomase-el
modelqdela ley natural-para~cornprendereLuniverso-moral.Mejor se podría
admitir lo contrario. Pero,--más verosímil-aún es que suconceptode:«ley»
recogiera-eNe«nómos»,es decir,elmodelojurídico.Lojurídico reina sobre
todala obrakantianay sudoctrinadelDerechoesla clavedebóvedadelgran
edificio de la Filosofía deKant

La razónes pensadapor Kant desdeel modelojurídico. En estemomento
surgeeifnuestrafliemoriaél famosotektódelaCríticadela Razónpráctica:«Es

“ Yalo indicabaSchopenhauerenSobrelaFundamentacióndelamoral,reduciendoel«ñómos»
ala «leycivil», loe cit.
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verdadquesomosmiembroslegisladoresdeun reinodelascostumbres,posible
porla libertad,representadoporla razónprácticaparasuveneración,perosomos
sussúbditos,no su cabezaprincipal»~.

§9. CONCLUSION

La razón,ensímisma,no identificableconningúnpanicular,conningúnser
finito, pensadacomoel reino de losfines, al fin y al cabocomoun reino, tiene
losrasgosde unaestructurasupraindividual,dueñadela ley: tienelaforma del
EstadoideaL

En los escritosde Kant, que el profesor Funke ha llamado exotéricos,
hallamossorprendidos(sobretodo en losquese refierenatemasde la Historia
y de la reflexión filosófica sobrela misma),tesisde lasmáscentralesdelpen-
samientodeHegeL¿Hastaquépuntoha sidoel inspiradordelaconcepciónque
tieneéstedel Estado?No puedeinteresaraquíel reflexionarmássobrecómo
puede pensarKant que el comportamientoético pueda soportarel modelo
estrictamentelegal,sinlamenorconcesiónaunafundamentaciónespiritualmente
amorosa.

40 «Wir sind zwargesetagebendeOliedercinesdurch l’reiheit móglichen,durchpraktische
VemunftunszurAchiungvorgestellLenReicbsderSitten,aherdochzugleichUntertanen,nichtdas
Oberhauptdesselben’>.¡(pv y 147.


