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eternidad que distingue a las obras y los
autores sobre los que versan. En ellas,
Santayana se revela como un fi16sofode
gran sensibilidad estetica, dotado de una
rara pericia para leer poesfa, as! como
de una vasta y profunda cultura clasica.
La combinaci6n de todas estas cualida-
des muestran al Santayana de 'Irespoetas
fil6sofos ... como un fino constructor de

1 Fernando Savater, "Santayana, un
principe de la filosoffa",Babelia, El paLs,Ma-
drid, 11 de mayo, 1996, p. 15.

2 George Santayana, Los reinos del ser,
trad. Francisco Gonzalez Aramburu, FeE,
Mexico, 1985, p. 677.

3 Existe,por 10 menos,una versioncas-
tellana de RicardoBaeza,editada en dos vo-
himenespor Edhasa,en 1981, conprologode
Fernando Savater.

Jose Rubio Carracedo, Educaci6n
moral, postmodemidad y demo-
cracia. Mas alla del liberalismo
y del comunitarismo, Trotta, Ma-
drid,1996.

De la educaci6n moral al ejercicio de la
ciudadanfa: de la conquista de la au-
tonornfa moral a la experiencia de la
participaci6n democratica, En torno a
este programa normativo articula Ru-
bio Carracedo una persuasiva y razo-
nada discusi6n entre la psicologfa y la
pedagogfa moral, la etica y la politi-
ca, con el objetivo de aclarar el papel
de la educaci6n moral en la construe-
ci6n de una cultura polftica democratica,
Cuatro son los argumentos centrales del
Iibro,

sentido, 10 que a la postre obra en pro-
vecho del lector interesado. Por su parte,
la traducci6n de Ferrater Mora logra un
exquisito equlibrio entre rigor semanti-
co y elegancia de estilo, entre fidelidad
al original y recreaci6n textual, 10 que
tambien ayuda a un acercamiento mas
cordial y efectivo allibro comentado.

JOSULANDA

Notas

4 Cfr. GeorgeSantayana, EI sentido de
la bellew, trad. J. RoviraArmengol,Losada,
BuenosAires,1969, p. 177 Yss.

S Ibid., p. 180.
6 George Santayana, 'Ires poetas fil6so-

/05. Lucrecio, Dante, Goethe, p. 106.
7 Ibid., p. 105.
S Ibid., p. 148.
9 Ibid., p. 151.

10 Ibid., p. 152.

En primer lugar, la necesidad de ac-
tualizar y reformular el enfoque cog-
nitivista de la psicolog(a moral, ejem-
plificado por la tradici6n de Piaget a
Kohlberg. La revisi6n emprendida pasa
por incorporar la critica, formulada des-
de los trabajos de Gilligan y Murphy, al
cognitivismo universalista original que
acaba por distorsionar la complejidad
del desarrollo moral. Y mas en concre-
to, su dimensi6n afectiva, irreductible
a pautas estrictamente racionales, ni si-
quiera matizadas por las elementales, y
no por menos culturales, diferencias de
genero.

Pero, a su vez, este primer examen
conduce a revisar los supuestos referen-
tes a procedimientos y que Kohlberg asu-
me en su teorfa de los estadios evolutivos
del desarrollo moral. En este punto, la
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discusi6n con Habermas y Rawls va a
permitir matizar el alcance universalista
de la metodologia constructiva de Kohl-
berg al situar su ambito de sentido en el
marco de las democracias occidentales,
donde resultan coherentes asimismo los
constructivismos de Habermas y Rawls.
Pero la pretensi6n de universalidad si-
gue siendo una pretensi6n racional, s610
que su admisibilidad normativa obliga,
como defiende Rubio Carracedo, a una
traducci6n contextualizada de sus prin-
cipios racionales. 5610 de ese modo, al
reconocer el alcance de su caracter cons-
tructivo (y no descriptivo), es posible
mantener su coherencia intema con los
modelos logico-genetico de Piaget, inte-
raccional de Selman y universalista de
Rawls y Habermas, a los que incorpora
en un paso posterior de su teorfa: la apli-
caci6n al terre no de la educaci6n mo-
ral (el "enfoque de la comunidad justa",
cuyos trabajos se interrumpieron, aun-
que no definitivamente, con la muerte
de Kohlberg).

Justo este Ultimo problema plantea .
la necesidad de contrastar en la practi-
ca el modelo cognitivista reformado de
la psicologfa del desarrollo moral. El in-
tento de mediar la teo ria con la practi-
ca institucional se ha convertido en las
sociedades democraticas en una tarea
clave. El caso espafiol ilustra con todas
sus incidencias la fase inicial de refor-
ma del sistema educativo tras la recu-
peraci6n del pluralismo moral y politi-
co con la democracia. Asi, los nuevos
disefios curriculares incluyen de modo
inequivoco, en el plano de los princi-
pios genericos, la propuesta de una edu-
caci6n moral que responda al progra-
rna democratizador instaurado por la
Constituci6n de 1978. Es, en efecto, la
educaci6n moral el antecedente indis-
pensable de la etica civil que orienta la

convivencia democratica, Entendida co-
mo "proceso de creciente maduraci6n
cognitiva, motivacional y practica que
persigue la autoconstrucci6n de una per-
sonalidad moral, crecientemente auto-
noma y responsable en sus decisiones
y en su comportamiento ante las di-
ferentes altemativas axiol6gicas que se
le ofrecen" (p. 67), su analisis nos in-
troduce en el segundo argumento cen-
tral del libro: la defensa de una re-
construcci6n del paradigma moral de la
modemidad.

Desde los afios ochenta, y durante
la decada anterior mediante el debate
sobre la "rehabilitaci6n de la filosofla
practica", la discusi6n se ha centrado
en torno al significado, y a su relevan-
cia normativa, del proyecto de ernanci-
paci6n moral que inaugura la moder-
nidad. Por relevancia normativa se ha
entendido la vigencia de sus principios
como alternativa racional, y razonable,
para definir nuestra identidad moral.
Sin embargo, el debate se ha polariza-
do entre los autores que reivindican la
primacia de la tradici6n liberal (desde
el liberalismo mas individualista hasta
el social) y los partidarios de rectifi-
car el universalismo liberal desde una
nueva reformulaci6n del proyecto mo-
ral en los terminos de un comunitaris-
mo que atienda el problema de las iden-
tidades culturales y de la sociogenesis
hist6rica de la solidaridad, y su vincula-
ci6n con la libertad, en cad a comunidad
politica.

Ambas posiciones, que dificilmente
mantienen ya en la practica una esci-
si6n tan rotunda entre sus planteamien-
tos, contribuyen a situar en el deba-
te las condiciones irrenunciables de la
moralidad moderna. Bajo una nueva for-
mulaci6n del paradigma moral las sin-
tetiza Rubio Carracedo como condicio-
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nes que se exigen reciprocamente: la
justicia, la autonomia y la solidaridad.
La primera, entendida como la idea de
justicia inspirada en los derechos huma-
nos, "marca el minima moral prioritario
y universalizable" sobre el que se articu-
la la idea misma de solidaridad. Esta, a
su vez, delimita el horizonte normativo
tanto de la justicia como de la morali-
dad. Par su parte, la autonomfa moral
traza el proceso de la maduraci6n mo-
ral en el plano de la justificaci6n ra-
cional y en el plano aplicado de la
praxis moral concreta desde una tri-
ple referencia: "autonomia de la ra-
z6n practica, autonomfa del grupo deli-
berativo y autonornfa irrenunciable del
sujeto personal en su elecci6n final"
(p.133).

EI libro aborda a continuaci6n un
analisis de la segunda dimensi6n del
proyecto modemo: la emandpaci6n po-
litica. El tercer argumento trata, pues,
de reconstruir el paradigma de la de-
mocracia liberal con el prop6sito de re-
integrar su componente participativo
como altemativa en el debate actual so-
bre el futuro de la democracia. La his-
toria de la democracia modema, se-
fiala Rubio, dramatiza desde su origen
en las revoluciones liberales del siglo
XVIII la progresiva "frustraci6n" de su
potencial ut6pico. En efecto, la demo-
cracia modema 0 democracia liberal ha-
bfa surgido como soluci6n transitoria,
pero imprescindible, para llevar a la
practica de modo gradual el proyecto
de un orden politico democratico. El
mecanismo de la representaci6n parla-
mentaria, asumido como mediaci6n ne-
cesaria en un entomo de pluralidad de
intereses y de opciones politicas, ter-
mina sin embargo por subordinar la
condici6n que en su origen la habfa legi-
timado, es decir, hacer posible la partici-

paci6n plena de la ciudadania en la vida
publica.

Ocurre, al contrario, que el equilibrio
primero se rompe en favor de la repre-
sentaci6n y que sus consecuencias llegan
a integrarse con el tiempo en el consti-
tucionalismo contemporaneo, que asu-
me casi por completo los efectos en el
sistema poHtico de la partidocracia y el
corporativismo propiciados por esa rup-
tura. Pero no por ella deja la democra-
cia moderna de ser un "proceso abier-
to" de transformaci6n de las condicio-
nes, te6ricas y practicas, que traducen
en la realidad el proyecto de una demo-
cracia plenamente ciudadana. Par esa
raz6n, rescatada en la tercera y ultima
parte del libro, para profundizar la de-
mocracia cobra sentido la funci6n prac-
tica de la educaci6n moral, que viene
asf a retomar con el cuarto argumen-
to el objetivo basico de la investigaci6n:
mostrar la continuidad entre la educaci6n
moral y el ejercicio de la ciudadania de-
mocrcftica como condici6n para abordar
la necesaria reforma de la democracia li-
beral.

Sin embargo, este cuarto argumen-
to, que completa la coherencia del pro-
yecto, funciona mas como un reto pa-
ra el lector que como una conc1usi6n.
Se trata de una via explorada s610
a medias cuya virtualidad s610 podra
probarse a traves de la reforma del
sistema de instituciones y, en ultima
instancia, a traves del grado de par-
ticipaci6n ciudadana en la vida publi-
ca. "Ni al gobiemo ni a la c1ase politica
les interesa la educaci6n civico-polftica",
escribe Rubio Carracedo, "pero tam po-
co la ciudadanfa la reclarna, al me-
nos suficientemente" (p. 249). La re-
novaci6n de la democracia, que pasa
por una reformulaci6n de su compo-
nente participativo para hacerlo viable
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en nuestro tiempo eel autor as! 10 en-
tiende cuando elabora como paradigma
de sintesis entre las tradiciones liberal
y democratlca el modelo que llama de
"democracia minima"), exige una pues-
ta en practica diferente, inform ada por
una educaci6n moral para el ejercicio
de la libertad democratica, S610 enton-

ces la afirmaci6n "hasta cierto punto,
pues, tenemos la democracia que nos
merecemos" sera mas el reconocimien-
to de un autentico progreso cfvico que
el diagn6stico de una democracia infra-
desarrollada.

JOSE MARiA ROSALES




