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Remo Bodei, Geometria delle passio-
ni. Paura, speranza, felicita: filoso-
fta e uso politico, Feltrinelli, Milan,
1991,519 pp.

IEsta bien planteada la antitesis entre ra-
zon y pasiones que ha recorrido toda la
historia del pensamiento y de la sensibi-
lidad de Occidente, y que dibujada con
contornos y matices distinros, alternati-
vamente exaltada en su costado "racio-
nal", disciplinario y calculador 0 en su
costado pasional, vertiginoso e imponde-
rable, parece irremediableraenre conde-
nar a las pasiones a ser "10 otro" de la
razon, la oscuridad, la no l6gica, el desor-
den, el puro arbitrio? IEs correcta y,sobre
todo, es erica y politicamente conducen-
te esta clasica caracterizaci6n de las pasio-
nes como "turbaci6n 0 perdida temporal
de la raWn"? El presupuesto dellibro de
Bodei es el cuestionamiento de esta ca-
racterizacion puramente "negativa" de las
pasiones y de la obviedad de su oposi-
ci6n a la raz6n: si "razon y pasiones son
parte de constelaciones de sentido cultu-
ral y teoricarnente condicionadas", <por
que no concebir a las pasiones como "for-
mas de comunicaci6n acentuadas", como
elaboraci6n y conservaci6n de "significa-
dos reactivos directamente atribuidos a
personas, cosas 0 acontecimientos"] <Por
que no intentar descubrir, en sintesis, la
inteligencia 0 la sabidurfa 0 la sabidurfa
de las pasiones, para ver asi rarnbien ella-
do "apasionado" de la razon, su selecti-
vidad y parcialidad, su complicidad (que
no su enemistad) con esas pasiones que

cree combatir? (p. 11). Intentar conocer
las pasiones, comprenderlas, no serfa otra
cosa entonces que pensar la razon "a con-
trapelo".

Pareciera que toda denuncia del po-
der disciplinario ejercido en nombre de
la razon, que toda polemica contra la do-
mesticaci6n moral 0 religiosa de las pa-
siones deberia desembocar en un elogio
del desenfreno, en una exaltaci6n de la
potencia transgresora del deseo, en una
propuesta de "desregulaci6n" moral 0 en
la consabida defensa de las actitudes dio-
nisiacas. Sin embargo, la apertura pro-
blerndtica de Bodei nos encamina en otra
direcci6n. No se trata de reeditar la po-
lernica entre racionalismo e irracionalis-
mo, entre eticas universalistas y rradicio-
nes cornunitarias sino, en primer lugar, de
rastrear hist6rica y teoricamenre las rakes
de algunas de estas oposiciones, de exa-
minar las diferentes estrategias ericas de
"contenci6n" de las pasiones y de abir la
puerta hacia una actitud etica que "no
renuncie a la exigencia de normas ni al
impulso innovador del deseo". Una etica
con pretension universalisra pero cons-
ciente de que toda universalidad es hoy
problernatica y que afirmada en su inme-
diarez corre el riesgo de ser parroquialis-
mo disfrazado. Una erica que supere la
oposicion entre un realismo miope y un
mas alld ina1canzable y sobre todo que
resista "la tentacion melanc6lica", pre-
sente en la caracterizacion de la filosofla
como "meditaci6n para la muerte", y cu-
ya asechanza es particularrnenre vivida en
epocas de deficit de sentido.
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Y en esta lucha contra la rnelancolfa
resalta la primera figura 0 el primer "fo-
eo" de condensaci6n de problemas de
esta construcci6n geometrica de las pa-
siones: Baruch Spinoza y su invocaci6n a
conocer y comprender las pasiones, a re-
cuperar su potencial vital. La fuerza vic-
toriosa de la cupiditas spinoziana rnetabo-
liza las pasiones en afectos, canalizando
sus energfas y conduciendolas sin mayo-
res sacrificios ni flagelaciones hacia una
mayor seguridad, alegrfa y beatitud. Pero
ello no significa en ningiin caso aceptar
las pasiones tal como son, particularrnen-
te dos pasiones que asurniran unlugar es-
traregico en el pensarniento etico-polftico
de Spinoza; la esperanza y el miedo, EI
ataque simulraneo a la esperanza y al rnie-
do apunta a los pilares mismos de la do-
minaci6n teologico-politica. Pasiones de
incertidumbre, miedo y esperanza pro-
vocan paralisis y resignacion y, por hi-
percompensaci6n, las formas mas violen-
tas de intolerancia, fanatismo y agitaci6n.
Entre los reoricos del "mi letra con san-
gre entra" y los apostoles de la esperanza
terrena, Spinoza intentara ordenar las pa-
siones, potenciarlas para que no se trans-
formen en instrumento de servidumbre 0

en objeto de manipulacion, Oponerse al
miedo es oponerse al despotismo de Es-
tado, oponerse a la esperanza es oponerse
ala pasividad y la resignacion. La realiza-
cion de cada individuo segun su cupiditas
y la creacion de condiciones para dismi-
nuir el peso de los obsticulos a esa reali-
zaci6n vienen a ocupar el lugar del temor
al castigo, de la atracci6n obsesiva por la
muerte, de la apatfa y de la aridez afectiva.
Fundar una etica, y una polltica sin mie-
do y sin esperanza significa volver la mi-
rada hacia una individualidad que funda
su derecho en su propia potencia de exis-
tir y en la convivencia polftica con sus se-
rnejantes, potenciar ese poder que surge
colegiadamente del cuerpo politico. Sig-

nifica rambien que la virtud no es el resul-
tado de un largo ejercicio ascetico de sa-
crificio, sino que acompafia a la felicidad
y que esa felicidad debe ser buscada en el
arco de vida del individuo y no proyecta-
da como promesa hacia un futuro nunea
alcanzado.

La serena mirada de Spinoza, acos-
rumbrada a penetrar con el Icnte los pe-
quefios deralles de la vida, dispuesra a
celebrar con alegrfa el humor de un dios
impersonal que no exige ni pro mete, se
vuelve mirada amorosa. EI amor intellec-
tualis de Spinoza sera asi, en esta interpre-
tacion "una estructura emotivo-cognos-
citiva abierta, particularmente apta para
[... ] desbloquear los conflictos median-
te soluciones innovadoras que potencian
la racionalidad sin mutilar la potencia in-
ventiva del deseo" (p. 36).

La mirada amorosa de Spinoza se con-
trapone a otra mirada, que constiruye el
segundo foco de irradiacion, Es la mi-
rada acerada y penetrante de "EI Inco-
rruptible", aquella que sabe "distinguir en
las tinieblas, culpa de inocencia". Los ja-
cobinos franceses constituiran un segun-
do modo ejemplar de tratar las pasiones.
Miedo y esperanza en este caso se pon-
dean al servicio de un proyecto de ernan-
cipacion, ya no como enemigas de la ra-
zon sino como sus aliadas. Se nata de
trasladar el impulse de las pasiones del
ambito privado a la esfera publica y co-
lectiva. Si elliberalismo moderno exaltara
aquellas pasiones "frias", susceptibles de
racionalizarse (el inreres propio), los ja-
cobinos exaltaran las "torridas", ligadas a
la fraternidad, al amor a la patria, el com-
promiso con la humanidad. La esperan-
za sera la fe laica en el advenimiento de
una humanidad emancipada y el miedo
se transforrnara en terror, brazo armado
de una razon que exige adhesion a prin-
cipios universales. Miedo y esperanza se
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transforrnaran asf en principios de acti-
vidad colectiva, de transformaci6n activa
del mundo, en mecanismos que apunran
a eliminar los obstaculos terrenales que
provocan desigualdad, conflicto e impo-
tencia.

Las pasiones seran otra vez punta! de
un nuevo dispositivo reologico-polfrico,
La virtud no sera producto de la felici-
dad, signo de una satisfacci6n alcanzada
como en Spinoza, sera un deber. No hay
alegrla ni felicidad, al menos no en el pre-
serite. La virtud es renuncia al egofsmo
("el cuidado de sf no es s610 un lujo, es
un deli to") es ascetismo y disposicion a
la muerte. Sin embargo, la mirada jacobi-
na no esta del todo desprovista de arnor,
de una suerte de amor que se afirma en
principio como "conflicto con una parte
de la hurnanidad, como espiritu de esci-
si6n y enemistad" que debe conducir en
un futuro a una situaci6n pacificada.

Spinoza y los jacobinos se sinian res-
pectivamente en el origen de la critica
al Estado absolutista y en la liquidaci6n
practica del mismo y, en el disefio geome-
trico del rexto de Bodei, en las antipodas
en cuanto a la concepci6n del indivi-
duo, de la virtud y de la democracia.
Spinoza abre el camino para "una demo-
cracia no s610 formal, para una indivi-
dualidad que no requiera deducir sus de-
rechos de principios 0 reglas universales
sino de su propia potencia de existir" en
relaci6n politica con sus sernejantes, Los
jacobinos la fundaran en la realizaci6n de
principios universales, y el terror como
furia de la destrucci6n sera la contracara
de la gran esperanza, requisito indispen-
sable de la realizacion de la justicia en este
mundo.

Ambos focos se colocaran tam bien en
las antipodas en cuanto a la figura que en-
cama socialmente a la razon: el inrelec-
tual. EI hombre sabio de Spinoza ha me-
tabolizado las pasiones, no se contagia ni
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se confunde con las masas, su ironia co-
rroe el miro, Pero vivir sin miedo y sin
esperanza no es un logro universalmen-
te asequible. EI sabio contempla desde la
orilla el fluir del rio de las pasiones con la
seguridad y la entereza que s610 la distan-
cia puede otorgar. Los jacobinos inaugu-
ran otro tipo de sabiduria: la de quien se
arroja al rio, hace frenre a la tempesrad,
elige ser solidario con los acontecimien-
tos y protagonisra de un desrino colec-
tivo. EI inrelecrual-ideologo-militante no
se sustrae tampoco al miedo y a la espe-
ranza, esperanza que no cancela la dureza
de los tiempos y miedo que sin embargo
no es sinonirno de paralisis. EI miedo es
la contracara de la esperanza en un futuro
donde el miedo este menos presente y la
esperanza sea menos necesaria. En cual-
quier caso, la imaginacion ya no se opo-
ne a la raz6n, la religion y el mito pueden
ser emblem as de la razon. Para los jacobi-
nos, modelos del intelectual organico, el
puente entre imaginaci6n y razon, entre
la fiesta y la norma, significara tender un
puente entre las rnasas (gobernadas por
e! mito y las pasiones) y las elites (guia-
das por la razon nutrida en esas fantasias
creadoras). Connubio de razon y pasi6n,
de filosofla y sentido com un, de inrelec-
ruales y masas, la sabiduria deviene ideo-
logfa, dadora de sentido, mito racional
que apunta a extender a todo el cuerpo
social la libertad y la felicidad que Spino-
za reservaba al sabio.

Pero el contrapunto no acaba alli. Am-
bos "focos" se proyectaran hacia arras y
hacia adelante, abriendo problemas, mul-
riplicindose en otros pares conceptuales y
haciendo comparecer, en un periplo tan
erudito como atrayente, a otros perso-
najes que encarnan estrategias diferen-
res y que perrniten resaltar la originali-
dad de Spinoza por un lado y el "punto
de no retorno", me atreverfa a decir, que
emblemariza la experiencia jacobina. AsI,
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las recnicas disciplinarias de Ignacio de
Loyola, la primada de la voluntad en
Descartes, el saludable escepticismo de
Montaigne, invitan a abrir otros tantos
"focos" de atenci6n en torno a las dife-
rentes maneras de tratar filos6ficarnente
las pasiones.

EI modele del amor Dei intellectualis
tal vez sea el micleo "duro" y apasiona-
do del texto, en todo caso, un modele de
arnor intelectual a la altura de los tiempos
y pasado por el filtro hist6rico de la Revo-
lucien Francesa, despues de la cual "para
bien 0 para mal, nada volvera a ser co-
mo antes". En rodo caso, cuidadosarnen-
te distinguido de la ingenieria racional
y de la turbulencia del amor rom antico,
analiticarnente mas alia de toda invoca-
ci6n generics al egoismo 0 al altruisrno,
aparece "al menos en momentos de in-
tensa transformaci6n social e individual,
como una respuesta mas satisfactoria que
el rigor mortis de las leyes petrificadas,
de los compromisos difusos, de respues-
tas que no corresponden a las expectati-
vas colectivas" (p. 36). El amor intelec-
tuallis aparece asi como un puente entre
la 16gica simetrica de las pasiones y la
logica asirnetrica de la razon, entre la in-
tensidad y la innovaci6n por un lade y el
analisis y la discriminaci6n por el otro,
entre la fuerza del sfrnbolo y el conoci-
miento de 10particular.

Tal vez en epocas de transformaci6n
acelerada, de deseos insituables y de iden-
tidades labiles, la mesura, la integridad y
la calma -alegria de Ia sabiduria spino-
ziana- sean un antidoto contra las "as-
piraciones indistintas de felicidad, como
ejecuci6n imprograrnable de deseos", en
momentos en que sin duda "esta felici-
dad parece ser el complemento de la an-
gustia, como miedo sin objeto". Es indu-
dable que carecemos de una "educaci6n
sentimental adecuada", y que nuestros
precarios modelos de racionalidad s610

digieren hasta ahora las pasiones frias.
Nadie sabe c6mo podria llevarse a cabo
esa educaci6n sentimental pero sin duda,
teniendo en cuenta la dimension de los
problemas involucrados, ella equivaldria
a una revoluci6n en la sensibilidad de Oc-
cidente. Mientras tanto, probablernente
las pasiones sigan siendo sin6nimo de ce-
guera, de inconsistencia, de oscuridad.
Seguiran formando parte de 10dernonia-
co 0 de 10puramente Intirno, patrimonio
de estereotipos de genero (la mujer como
encarnaci6n de una calida afectividad co-
ja en racionalidad) 0 tema de estudio de
·Ia psicologfa de masas (la muchedumbre
presa de las pasiones nutridas en el miedo,
la resignaci6n 0 la esperanza). Pero mien-
tras tanto, y con mayor razon, ellibro de
Bodei, seguira siendo 10que es: una fasci-
nante meditaci6n sobre la vida escrita por
un hombre sabio.

NORA RABDnllKOF

Henry E. Allison, EI idealismo trascen-
dental de Kant: una interpretaciOn
y defensa, traducci6n y pr61ogo
de Dulce Ma. Granja, Coedici6n
AnthroposfUAMI, Barcelona/Me-
xico, 1992.

Hay buenas razones para alegrarse de
la aparici6n en castellano del libro de
Henry E. Allison: El idealimw transcen-
tal de Kant: una interpretacwn y deftnsa
(1983); mas aun si se es lector mas 0 me-
nos asiduo de la Critica de la razJn pura.

Como todo buen comentario a la Cri-
rica, el texro de Allison puede leerse de
dos maneras. Podemos consultarlo como
un libro de referencia sobre diversos te-
mas kantianos; cada capitulo es 10 su-
ficienternente independienre como para
permitir una lectura de este tipo. Allison
es muy cuidadoso al exponer y discutir
distintas interpretaciones sobre los temas




