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PROLOGO 

SE RECONOCE QUE EN LA EDAD HEDIA SE DIERON UN CONJUNTO DE 

PENSAHlENTOS fILOSOFJCOS. SIN NEGAR QUE MUCllOS DE ELLOS HAYAN TE

NIDO UNA GRAN IMPORTANCIA. 

NO OBSTANTE. l::N LA EPOCA ACTUAL, IJNO DE LOS PENSADORES QUE ES HAS 

CONOCIDO EN EL AHllJTO FJLOSOFJCO Y QUE SIGUE OESPF.RTANDO POLEHI -

CAS, ES "SA~TO TOHAS DE AQUINO". 

DE ACllEROO A 5115 rno1;RAros, l.A rr.cH,\ AJ'ROXHf,\O,\ or: NACIMIEN

TO ESTA LOCALIZADA ALREDEDOR DE 1:!25 f.S El. CASTILLO DE ROCCASECA, 

SITllADO CNTRt: NAl'OJ.ES 'i R0~1A, Cf.l\CA DEL l'OlJLHlO llf. AQUINO. 

FUE ENVIADO A TEHl'RASA EDAD A ESTIJDTAR A LA ABADIA DE MONTE 

CASSISO, DONDE REALIZO SlTS PRl~lf.RO°s ESTllOIOS; EN 1239 FUE A LA 

UNIVERSIDAD DE ~Al'Ol.ES (rt!NDADA POR FEDERICO JI). 

POR ESTA EPOCA INGRl::SCJ A LA ORDE~ DE SANTO DOMINGO, A LO QUE SE -

OPUSO SU FAHILIA, HASTENIENDOLO BAJO CUSTODIA POR AI.GUN TIEMPO, -

DESPUES DEL CUAi. PROSJGUIO St1s ESTITlJIOS CON SAN ALBERTO MAGNO EN 

PARIS Y COLONIA. 



UE 12S2 _.\ 1254 íllO SU l'RPIER Cl'RSO SOBRE LAS ESCRITURAS EN 

l'ARJS Y POS'rERIORHE.XTE SOBRE l.AS SESlTNCJAS DE PEDRO LOMBARDO. 

EN EL AHBJTO DE LAS ttSl\i::RSIOADES MlDIE\"ALES OCUPABA UN LUGAR IH

PORTA'ITE f.A l'.XPl.ICACIOS \' CO~lt:ST,\RIO DE "LOS CCATRO LIBROS DE SE!! 

Tl.NCT AS" DE J>EllRO LO~!BARDO. 

F.N 1216 FUE ~onnR,\DO PROFESOR REGHLAR DE TEOLOGI,\ y PASO A -

OCl'PAR UNA OE LAS DOS CAíEDRAS CD\CEDID:\S A LOS DOMJNICOS EN LA -

l'NIVl::RSJUAD DE l'ARIS, 

VIVTO EN ITAl.IA llF. 12~~ ' 126Q, l~l'ARTIENDO CLASES EN ANAGNJ 

OR\'IETO, ROnA r \.'ITERBU. 

FUE ENVIADO A NAl'Ol.l:S A ORt.A\IZAk EL SEMl~ARIO TEOLOGICO DE SU 

ORDEN EN 1272. 

DOS AÑ'OS HAS TARDE, El. PAl'A GRAGORIO X LE ORDENO TOMAR PARTE EN -

El. CONCTl.10 DE LfON, PERO MURJO EX El. CAMINO EL 7 DE MARZO DE 

1274. 

FUE CA:\ONIZADO EL 18 DE Jl!l.IO DE 1323. 

SANTO TOMAS DF. AQl'IS'O !:-!PLICA E\ se PENSAHIENTO EL DE ARIS -

TOTF.LES, RErIRIENDOSE A EL EN LA roRMA co~o COMUNHENTE SE NOHBRAa 

BA A ARISTOTELES "EL FILOSOFO", Dl'RA~TE LOS SICLOS XIII Y XIV; 
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DEMOSTRANDO CON ESTO LA IMPORTANCIA QUE EL PENSAMIENTO ARJSTOTE -

LICO TIENE EN LA EPOCA HEDJE\'AL. 

DURANTE EL HEDIOE\'O SE CONOCIA A ARISTOTELES BASICAHEHTE CO

MO UN LOGICO, POR LAS TRADUCCIONES QUE DE EL SE POSEIAN. 

DURANTE LA SEGUNDA MITAD OEL SIGLO XII Y PRIMERA DEL XIJI, CIRCU

LABAN TRADUCCIONES DE LAS OBRAS FISJCA Y HETAFISICA DE ARISTOTE -

LES. 

CUANDO SANTO TOMAS DE AQl!l:-iO INICIO SU CARRERA DOCENTE EN PARIS, 

EN EL AMBITO D[L MllSOO CRl~TIANO ERA CONOCIDA LA FILOSOFIA ARIS -

TOTEl.ICA, RECIBIDA POR !INA PART~: CO:-i f.NTl!SIASHO Y POR LA OTRA PRQ 

JIIDIENDOSF. SUS OBRAS, COS f.XCEPCIOS DE LAS LOGICAS Y ETICAS, EX -

TENDIENDOSF. ESTA l'ROlllBICION HASTA LA USI\'ERSIDAD DE TOLOSA¡ SIE!! 

DO EN ESTE HOMF.NTO IMl'OS!lll.E DETENER EL AVANCE ARISTOTELICO, POR 

LO QUE LA PROHIHICJON DPRO POCO TIEMPO, Df.HOSTRANDOSE ASI EL ENT!!, 

SIASMO QUE LAS UNIVF.RSIDADES DE ESA EPOCA MOSTRABAN POR EL PENSA

MIENTO Df.L ESTAGIRITA, ACO,'!J'AXADO POR LA A\'ERSION DE LAS AUTORID.!, 

DES ECLESIAST!CAS Y ALGL!~OS TEOLOGOS, 

AL ADOPTAR TA~TAS DE LAS IDEAS ARISTOTELICAS, SE LE CONSIDE

RO A SANTO TOMAS DE AQL'INO CO~IO UN IN~OVADOR MODERNO Y PROGRESIS

TA, Pl1ESTO QUE LA OPJNIOS COJ"SER\'ADORA ESTABA EN SU CONTRA, AUN -
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QUE EL ESTUV1ERA CONVESCIDO DEL GRAN VALOR DEL PENSAMIENTO ARIS -

TOTELICO. 

CON BASE EN t.A H1PORTANCIA QUE SE LE l\A DADO A LA ETICA EN -

LA EPOCA ACTUAL Y LA PREPONDERANCIA QUE ELLA TIENE TANTO A NIVEL 

INTERNACIONAL Y l1Nl\'ERS1TARIO, ENCONTRAMOS l.A NECESIDAD DE REALI

ZAR UN TRABAJO QUE ESTUVIERA INMERSO DENTRO DEL DEBER SER DEL 

ACTUAR HUMANO. 

ESTA NECESIDAD, SURGE EN NOSOTROS DEBIDO A QUE ENCONTRAMOS -

QUE f.SF. ACTUAR l\tlMANO, NO PllEDt: APAMECER DE LA NADA, SINO QUE NE

CESITA DE llNA BASE qeE LE DE Sl! SENTIDO Y PARA ELLO, REQUIERE UNA 

GUIA QUL LO CONDUZCA l'OM EL BIEN OBRA!! Y LO ALEJE O ADVIERTA DEL 

MAL, PERO NO DADO t:~ FORMA C>.TF.GORICA Y l'Rf.DETERHlSAOA SINO TOMA!! 

DO COMO ELE~IENTOS IH\'ORTANTf.S A \.-' l?-OTELIGENCIA Y A \.A VOLUNTAD, 

QUE CONS!ITUYEN Al. l\OMBRl: COMO CREATtlN.-'I LIBRE, CAPAZ DE ELEGIR E!! 

TRE BIEN Y H,\L Y AS! l'OOER O NO ,\CERCARSE A Sil FIN COMO SER LIBRE 

Y RACIONAL, PARA El.LO TOMARA ELEMENTOS DE SU PMOPIA NATURALEZA, -

QUE LE DAN LA CAl'AC1DAD 1 HEDIA?-OTE Sl! EJEMCICIO DE Ll.f.GAR A ALCAN

ZAR ESE FIN Y ASI LOGRAR LA rELlClDAD, 

COMO RESULTADO DE ALGPNAS IN\'ESTIGAClONES EN EL CAHPO DE LA 
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ETICA. SURGIO EN NOSOTROS El. INTEllES POR RE,\LIZAR UN A~ALISIS QUE 

NOS ACERCARA AL PENSAHIESTO F.TICO DE SANTO TOMAS DE AQUINO Y A 

LOS PRINCIPIOS QIJf. SOBRE EL Df.Bf.R SER EXl'O!-IE, DADA LA ~IAGNITUD E 

IMPORTANCIA DE Sl! OBRA EN LOS AHBITOS DE LA ETJCA Y LA fILOSOFIA. 

PARA LOGRAR UNA MEJOR COMPllENSIOS DEL PRESENTE TRABAJO, LO -

HEMOS DIVIDIDO EN CINCO CAPITULOS: 

I.- PRIMER CAPITULO: BOSQUEJO DE LA INfLUENCIA QUE ALGUNOS -

f'JLOSOF'OS COMO J.O FUERON PLATON Y SAN -

AGUSTJS, F.JEllCIERON SOBRE EL PENSAMIEN

TO ETICO DE SANTO TOMAS DE AQUINO. 

11.- SEGUNDO CAPITULO: MENCJON DE ARISTOTELES COMO INFLUEN -

CIA PREPONDERANTE EN LA FORHACION DEL 

PENSAMIENTO ETICO DE SANTO TOMAS DE -

AQUINO. 

111.- TERCER CAPITULO: PRESENTACION DEL PENSAMIENTO ETICO 

TOMISTA. 

IV.- CUARTO CAPITULO; CONTRASTACJON DEL PENSAMIENTO ARISTOT,g 
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LICO CON EL ETICO-TOHISTA EN LOS CON -

CEPTOSi VIRTUD, BIEN Y FELICIDAD, EN -

LA VlSJON DE LOS HUNDOS PACANO Y CRIS

TIANO. 

V.- QUINTO CAPITULO: SINTESIS CONCLUSIVA: CONCLUSIONES OBTE

NIDAS A TRAVES DE LA ELABORACION DEL 

TRABAJO REALIZADO. 

VI 



INTRODUCCJON 

EXISTEN ELEMENTOS DENTRO D[L CONOCIMIENTO DE LA ETICA DE 

SANTO TOHAS DE AQUINO, SIN LOS Cl:ALES NO PODRIAMOS COMENZAR UN 

TRABAJO Sf.R 10, Y,\ QUE SIN El.LOS SO llAURJA UNA BASE QUE SUSTENTARA 

EL DESARROLLO DE DICHO cosor.n11ENTO, TALES ELEMENTOS SON EL llOM -

llRE Y SU ACTUAR, PERO NO l'N ACTl'AR lSDISCRIMINADO, SINO UN ACTUAR 

QUE VA DENTRO DE l.OS CASOSfS DEI. BIES Y El. MAL, ENFOCADOS A UN 

FIN HACIA El. CllAL El. llO~BRE 1'11EDE TENDER o ~O ALCANZAR MEDIANTE -

SU ACTHAR, 

EN El. PRESENTE TRAl\,\JO llAHJ.ARE~IOS DE DICHOS ELEMENTOS, DEN -

TRO DEL MARCO DEL l'ESS,\~llE!'\TO F!LOSOFJCO DE lTN RELE\'ANTE EXPONEN

TE DE LA FJLOSOFJA, QllE llA SIDO IHl'ORTA~Tf. TANTO DENTRO DESUCO!! 

TEXTO COMO EN LA ,\CTU,\I.TDAD, "SANTO TO~IAS DE AQUINO". 

DADA LA AMPl.ITUD DEI. PESSA~IJESTO TO~llSTA, INTENTAREMOS HACER 

REFERENCIA A ALGllNOS Ei.EM!':sros DE Sil ETICA TALES COMO: EL ALMA, -

EL UOHBRF., 1.A VIRT!!D, F:L HIE~ Y EL ~IAI., LA FELICIDAD; POR LO QUE 

MESCJOSAnos AQlrELI.05 FJLOSOFOS QUE DE ALGUNA MANERA INFLUYERON EN 

SU PENSAMIENTO, COMO Pl.ATON, ARISTOTELES Y SAN AGUSTJN, 
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LA FINALIDAD QUE PERSEGUlHOS EN ESTE ESCRITO, ES LA DE REA -

FlRHAR EL llECllO DE QUE LA ETlCA DE SANTO TOMAS DE AQUINO TIENE 

UNA BASE FILOSOFICA Y AXJOLOGtCA. 
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"DlOS ES LA HEDIDA DE TODAS LAS 

COSAS EN UN SENTIDO HUCHO HAS -

ALTO QUE EN EL QUE NINGUNO DE -

LOS HOHBRES PUEDA, SEGUN SE 

DICE, ESPERARSE QUE LO SEA ALGQ 

NA VEZ" ••· Y QUIEN DESEE SER -

GRATO A DIOS HA DE PARECERSELE 

TASTO COMO SEA i'OSJBLE Y HACER

SE TAL COMO EL." 

(Leyes 715e, 7-717a 3) 



CAPITULO 1 

INFLUENCIA DE ALGUNOS PILOSOFOS 

EN EL PENSAHIENTO ETICO DE SANTO TOMAS DE AQUINO 
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A) PLATON1 

EL ALMA 

PLATON HACE LA DISTINCION ENTRE ALMA Y CUERPO, SERALANDO CO

MO OCUPACION DEL ALMA, EL PROCURAR TENDER A LA VERDAD. 

AUNQUE PLATOS AFIRMA ESTA OISTINCION, NO NIEGA LA INFLUENCIA 

QUE SOBRI:: l::L ALMA (1) EJERCI:: F.L Clll::Ri'O, POR LO CUAL NADIE PUEDE -

SER \'OLUNTARJAMESTE MALO, YA QUE SE TIENDE AL MAL POR ALGUN HABI

TO VICIOSO DEL CUERPO O POR UNA CRIANZA ESTUPIDA, LOS CUALES SON 

INFORTUNIOS QUE !.E SOBRF.\'l\'EN AL llOMBRF. SIN QUE EL LOS ESCOJA, 

CON El.LO, ES UN llECllO E\'IDEUTE LA JNTERACCJON ALMA-CUERPO, 

EN "LA REPUBJ.ICA", AL IGUAL QUE EN "EL TIHEO", PLATON DEHUE~ 

TRAQUE EL ALMA CONSTA DE TRES PARTES (2): 

( 1) ''El alma está alleguda a lo divino e inmortal y a lo que sie.!!!. 
pre existe" (Rcp 6Jlc. 490b) 

''El alma se mueve a s! misma y es el principio del movimiento 
del cuerpo" {Fedro 245c - 246b) 

(2) (División tripartita del Timeo 44a,69c,70a,72ed) 
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A) LA RACIONAL 

B) LA IRASCIBLE O VEHEMENTE 

C) LA APETITIVA O CONCUPISCENTE 

A) LA RACIONAL: ES LA l'NICA PARTE INMORTAL, AUNQUE EL ALMA -

SOBREVIVE EN SU TOTALIDAD Y CONSERVA LA MEMORIA AL SEPARARSE DEL 

CUERPO, PRESER\'ANDOLA PARA F.I. BIES O PARA EL MAi.. 

CON LO QUE SE DA LA POSIBILIDAD DE EXISTIR TODA ELLA Y RETENER LA 

POTENCIALIDAD DE EJERCER fl'NClOSES IMPULSIVAS Y APETITIVAS, 

EN ESTA PARTE DEL ALMA QtTE Pl'EDE GOBERNAR A LAS DEMAS Y QUE 

ES SUPERIOR POR SATllRALEZA, ES DOSOE l'LATON CENTRA Sil INTERES 

ETICO (J), 

ESTE ELEMENTO RACIONAL, ES S\!PERTOR POR SER MAS AFIN CON LO 

DIVINO, TENIENDO A SU VEZ AFINIDAD CONNATURAL CON EL MUNDO JNVIS! 

BLE E INTELIGIBl.E, EL CUAL ES CAPAZ DE CONTE~IPLAR MIENTRAS LOS D,g_ 

MAS ELEMENTOS DEL ALHA ESTAN ESENCIALMENTE UNIDOS AL CUERPO, Y 

(3) Elemento que será retomado por Arist6tcles y Santo Tomás de 
Aquino. 
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POR TANTO, AL MUNDO FENOHENJCO, POR LO QUE NO CONTEMPLA EL HUNDO 

DE LAS FOR~IAS, 

8) LA IRASCIBLE O \'EllEHENTF.: ES LA HAS NOBLE, LA HAS AFIN A 

LO MORAL, PUDIENDO O NO SER ALl.\DA DE l.A RACIONAL, AUNQl1E LOS AN'! 

HALES PARTICIPEN DE t-:Ll.A. 

C) LA APF.TJTIVA O CONCUPISCENTE: CONCIERNE A LOS DESEOS DEL 

CUERPO, 

CONSIDERANDO l'l.ATON ESTAS TRER PARTES COMO FORMAS, FUNCIONES 

O PRINCIPIOS DF. ACCION Y NO COHO PARTES ES EL SENTIDO MATERIAL, 

EL BIEN 

"EL BIEN DEL llOHBRE CONSISTF. EN UNA HEZCl.A PROPORCIONADA DE 

llNA VIDA MIXTA, ALIMENTADA DE DOS FUENTES: LA DEL PLACER Y LA DE 

LA SABJDURlA" (4), 

(4) Hist. de lo Filoeofla, Grecia y Roma T,J, Fraile Gmo, 8.A,C. 
Hadrld. pp.383, {Cfr. Fllebo 6lc,) 
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PARA ELLO, PLATOS ESTABLECE l:SA ESCALA DE BIESES COSFORME A LA 

TRIPLE NORMA DE LA HEDIDA. LA \'ERDAD Y LA BELLEZA, QUE EN LA MEN

TALIDAD GRIEGA SON LAS SOTAS r.sr.~;CJALtS DEL BIES1 

A) LA HEDIDA, LA ~OOERACIOS, LO C'OSVESIESTE 

B) LA PROPORCIOS, LA BELLEZA, LA l'ERFECCION 

C) LA MENTE. LA ISTELIGESCIA 

D) LAS CJESCtAS, LAS ARTES ) LAS OPISIOSES RECTAS 

E) LOS PLACERES l'l'ROS SIS ~EZCLA DE DOLOR 

DE ESTA MANERA SE E\"ITARA:i LAS EXAGERACIO:-IES DEL HEDONISMO -

(5) COMO LA RIGIDEZ DEL 1:-ITELECT!'ALISMO (b), 

(5) Hedonismo: Término que se Jplica tanto a la búsqueda indiscr! 
minada del placer como a la doctrina f1los6fica que considera 
al placer como el único bien posible y por lo tanto como fun
damento de la vidJ moral. Esta doctrina fue sostenida por u
nn de las escuelJs socr&ticas, cirenaica, fundada por Aristi
po y adoptada por Eptcuro, según el cual ''El placer es el 
principio r fin de IJ vida beata'' (Dlog,L.,X,129) 
Diccionario de Filosof{a, Sicola Abbagnano,ed, f,C.E, 

(6) lntelectualtsmo: T~r~ino Jplicildo il la filosufla de Plotino. 
interpretando el ~KtJsis como un rcbosamienlo del contenido
de la conciencia sensible; es el ''pensamiento puro", 
La idea de la ftlosoí1u plotiniana -decía- es. por tanto un 
inteleituultsmo, o un elevado Jdc¡1lismo, el cual, sin embargo 
por el lado del concepto, no es aun un idealismo acabado. 
Diccionario de filosofla, :iicola Abba~nano,ed, f.C,E. 
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Y ASI EL l'l.ACER PRECtDl';.\Tl::, ~11:1llUO POR 1.A ~IODERACION \" NEZ -

Cl,Al>O l'OR l.A SABIDURIA Rf.Slll.TA PROl'OKCIONADO, BELLO Y VERDADERO, 

CONSTITllYl':NDU t:L l\IEN y l.A rEl.ICIOAD IH'. QllE ti. llUnl\RE F.S C,\l'AZ EN 

l·:sTt:: HllNUO. 

J,AS IDt:AS CONSTITllYEN LA l:EAl.llJAO Slll'Ht'.MA Y t:t. BIF.N ABSOLUTO 

NO Slll.U 1-:N ~I HISHAS, SINO TAMBIEN \'AR.\ El. llUHllRI''., 

l,A Ctt-:NCIA TIENt: POR Dl1Jt'.1U E\. SF.R INHllTA!ll.t: Y t-:SF. CONSTITllYt-: A -

l.A Vl·'.l l'.L lllEN ALISUl.IJlU, AL CllAL TIENOE LA \'\!JA VlliTllOSA Y f:N EL 

CUAL CONSISTI: l.A Ft:l.ICIOA\l Slll'HEMA 01:1. llflHl\111';, 

t:I. s,\1\111 QllE l'RACl'ICA CONSl\.IJI: ¡.:srAULECER EL OROtN, LA ARHO

NIA Y El. 1':1)1111.IBRIO l'.N TUUU Sil Stk, SUHETlt:N00\.0 A LA RAlON, 

CON l':l.l.O ALCAN"/.A l!NA 1-'t:l.IC!ll,\O INTERlllH, 

t:I •• 1115111 CONSt'.t:VA 1.A VIHTllU, Sii 1.lllEHTAD Y Sil FELICIDAD, IN

Cl.llSU EN HEDIU ot: l.US H.\YOl:t-:s TORMENTOS. 

El, 1\1 l~N l>EI. llUMHME ES ANTE TODO, UNA CONDICION Dt:L Al.HA, Y -

SULAHl:N'l"I~ El. llOHBMF. Vl:MDAOEHAHt:NTF. VIRTUOSO ES VF.RDADERAHF.NTE BU~ 

NO Y VF.MDADEHAHENTE ~El.IZ. 
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EL SUHO BIEN 

LA ETJCA DE PLATON ES EUDEHONISTA EN l-:L SENTIDO QUE ESTA EN

FOCADA AL SUl·REHO BIEN (7) DEL llOHBRF., EN LA roSESION DEL CUAL 

CONSISTE LA fELICIDAO VERDADERA, 

TODO HOHUR~ ASl'IRA A l.A FELIClllAD, POR LO CUAL COHO SE EXPO

NE EN f.L "ff.DON", EL liOMBRE DEBE INCLINARSE AL ASCETISHO Y A LA -

HORTlflCACION, Stt:NDO EL BIEN StTl'REHO UEL 110!-!.BRE EL DESARROLLO A!!, 

Tt:N1·1co Dt: Sil l'ERSONALlllAll C0.'10 SER HACIUNAI. y MORAi., EL RECTO 

Cl!l.TIVO DE ::il! ,\l,MA, F.l. BIENESTAR Gt:NERAI. Y ARMONIOSO DE Stl VIDA, 

NO ES PHECISO VOl.Vt:R COMPl.l-:TAHENTE !.A ESPALDA /\ LA VIDA HOR-

TAL Y AL HUNDO HATERJAI. PARA PODER VIVIR 1.A VIDA VERDADERAMENTE -

BUENA, StNO Qllt: SE llA DE RECONOCER QllE ESTE HUNDO NO ES EL UNJCO, 

NI TAMPOCO EL MEJOR, SINO SOLAMENTE UNA COPIA DEL HUNDO IDEAL. 

(7) Este temu se refleja en los di&l~gos tempranos, 
{Georglas, Pitágorus, República). 
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ASI EL VERDADERO BIEN DEL HOMBRE ES LA "EUDAIHONIA"; Y EL HQ. 

TIVO QUE IMPULSA A PROCURARLA ES EROS. EL DESEO O LA INSPIRACION 

EN ALCANZAR EL BIEN O LA FELICIDAD. 

EL "SUHHUH BONUH" DEL HOMBRE, LA FELICIDAD. INCLUYE EL CONO

CIMIENTO DE DIOS (ESTO ES E\'lDENTE SI LAS FORMAS SON LAS IDEAS DE 

DIOS). 

EN LA "REPUBLICA" CONDENA LA VIDA QUE SE ENTREGA AL PLACER Y 

PROPONE UN IDEAL BASADO EN LA VIRTUD Y EN EL CULTIVO DE LA SABIO,!! 

RIA (8). 

PLATON ADOPTA UNA POSJCION INTERMEDIA, EQl!ILlBRADA, QUE PU -

DIERAHOS LLAMAR CONCILIATORIA, LA CUAL SIN CONDENAR EL PLACER TR! 

TA DE REGULARLO Y SOMETERLO A LA HEDIDA DE·LA RAZON; ATRJBUYENDO

LE AL SUMO BIES LA SUFICIENCIA COMO PROPIEDAD FUNDAMENTAL PARA 

ASEGURAR LA FELICIDAD DEL llOHBRE AL POSEERLA. 

(8) "Los dioses velan con cuidado por aquel cuyo deseo es hacerse 
justo y semejante a Dios, en la medida en que el hombre pue
do conseguir la scmejan~a divina mediante la práctica de la 
virtud", (Rep., 613a. 7-b l.) 

"Tan parecidos a Dios como pudHmos, y esto es tambihn hacer-
nos justos con ayuda de la sabldurla." 
(Teeteto., 176 b 1-3.) 
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PLATON ADMITE LOS PLACERES QUE NO \'AN PRECEDIDOS DEL DOLOR. 

POR EJEMPLO LOS PLACERES INTELECTl!ALES• PERO TAMBIEN AQUELLOS PL.! 

CERES QUE CONSISTEN EN LA SATISl-'ACCION DEL DESEO. CON TAL QUE 

SEAN INOCENTES Y SE GOCE DE ELJ.OS CON MESURA. 

DICE PLATON, QUE LA BUENA \'IDA DEBE INCLUIR LOS CONOCIHIEN -

TOS DEL TIPO HAS VERDADERO: LA CIENCIA EXACTA DE LOS OBJETOS IN -

TEMPORALES. YA QUE EL HOMBRE SO ES INTELIGENCIA PURA POR LO QUE -

CONSTA DE IJN Al.HA UNIDA A tlN Cl!ERPO MATERIAL, POR TANTO EL SUHO -

fllEN TAMPOCO PlJF.OE SER SOLO LA SAllIUURIA l'lJRA, l'ORQUE NO PUEDE 

SER EL BIEN COMPLETO DEL HOMBRE. 

LA VIRTUD 

"PLATON SUPERA EL RELATIVISMO DE LOS SOFISTAS, VOLVIENDO AL 

CONCEPTO TRADICIONAL QUE RELACIONA LA LEY. LA VIRTUD (9) Y LA JU~ 

TICJA. CON El SER; ES DECIR. CON EL ORDEN ONTO!.OGJCO, OBJETIVO Y -

DIVINO Qt..:E CONSIDERABA REINANDO EN EL COSMOS." (10} 

(9) La virtud se forma por la costumbre, rcRulada por la ley. 
(Leyes JI 663c). De la costumbre proviene la virtud.(L.72 b). 

(JO) Cfr. Jaeger ~. Alabanza de l,1 lcv, l(>S urlgcncs de la fil.de 
los derechos y los Rricgos:Rc~. de cst.pol. 67(1953)26. 
Hist. de ln Fil. T.I. frallc Guil)L'rmo, 11.A.C, Madrid. 
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AL SUMO BIEN SE LLECA POR LA PRACTICA DE LA VIRTUD QUE PLA -

TON CONSIDERA COMO LA COSA HAS PRECIOSA DEL HUNDO, SIENDO LA VIR

TUD FUNDAMENTAL LA JUSTICIA, QUE TIENE POR ¡.·uNCIO!i INTRODUCIR LA 

ARMONIA ENTRE LOS ELEHESTOS H\TLTIPLES Y CONTRARIOS QUE INTEGRAN -

EL COMPUESTO HUMANO, l'NIFICASDOl.05 Y SO!'!ETIENDOLOS A LA RAZQN, 

ESTA ARHONIA INDl\'JDVAI. Y SOCIAL F.S llSA IHITACION DE LA ARMQ. 

NIA COSMICA, REGIDA l'OR lTNA LEY llNl\'ERSAL CONFORME A LA CUAL TODO 

ESTA PERFECTAMENTE HEDIDO, REG\11.ADO Y PROPORCIONADO, 

PLATON AFIRMA Ql~E LAS DISTINTAS VIRTUDES NO PUEDEN SER ENTE

RAMENTE DISPARES ENTRE SI, SIN SEGAR Q\tE HAY DIFERENTES VIRTUDES, 

SEGUN SUS OBJETOS O PARTES DEL ALMA, YA QUE TODAS LAS VIRTUDES -

FORMAN UNA UNIDAD, EN LA HEDIDA EN QUE SON EXPRESIONES DEL MISMO 

CONOCIMIENTO DEL BIEN Y DEL HAL. 

ESTAS DISTINTAS VIRTUDES SE UNIFICAN EN LA PRUDENCIA O CONOCJHIE! 

TO DE LO QUE ES VERDADERAMENTE BUENO PARA EL HOMBRE Y DE LOS HE -

DIOS DE ALCANZARLO (11). 

(11) Platón al igual que Sócrates Identifica la virtud con el 
conocimiento. 
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LA DOCTRINA DE QUE LA VIRTUD ES EL CONOCIMIENTO, VJENE A SER 

EN REALIDAD, UNA EXPRESION DEL HECHO DE QUE LA BONDAD NO ES UN -

TERMINO MERAMENTE RELATIVO, SINO QUE LLEVA ALGO ABSOLUTO E INHUT! 

BLE. 

PLATON SOSTU\'0 LA IDEA DE Ql!E LA \'JRTUD (12) ES CONOCIMIENTO 

y ES ENSEÑABLE; ASI cono DE QUE NADIE OPTA POR EL MAL A SABIENDAS 

Y ADREDE. 

EL CULTO RELIGIOSO Y 1.A VIRTUD PERTENECEN A LA FELICIDAD DE TAL -

FORMA QUE, AUNQUE LA PROSECUCION DE 1.A VIRTUD Y LA PRACTICA DE 

UNA VIDA VIRTUOSA, SON LOS HEDJOS DE LOGRAR LA DICHA, NO SE HA DE 

PENSAR QUE LA VIRTUD HJSHA SEA EXTERIOR A LA FELICIDAD, SINO QUE 

ES PARTE INTEGRANTE DE ELJ.A. 

LA VIRTUD POR TANTO SOLO PUEDE ENSEÑARLA QUIEN CONOCE CON 

EXACTITUD, O SEA, EL FILOSOFO. 

LA FELICIDAD PUEDE ALCANZARSE MEDIANTE LA PRACTICA DE LA VI!, 

(12) En Jea Leyes aparece la virtud como la exprea16n m4a perfec
ta de la reliRioaidad. 
(Leyes 716a.) 
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TUD, QUE EQUIVALE A HACERSE TAN SEHEJANTE A DIOS COHO AL llOHBRE -

LE SEA POSIBLE. 

EN "LA REPUBLICA", PLATO!i CONSIDERA CUATRO VIRTUDES PRINCIP! 

LES O CARDINALES (13): 

t.- LA SABIDURIA: ES LA VIRTUD DE LA PARTE RACIONAL DEL ALMA 

2.- EL CORAJE: ES LA VIRTUD DE LA PARTE IRASCIBLE O VEHEMEN

TE. 

3.- LA TEMPLANZA: ES LA UNION DE LAS PARTES VEllEHENTE Y APE

TITIVA BAJO EL GOBIERNO DE LA RAZON (14), 

4.- LA JUSTICIA: ES UNA VIRTUD GENERAL, QUE CONSISTE EN QUE 

CADA PARTE DEL ALHA CUHPLA SU PROPIA TAREA 

CON L~ DEBIDA ARMONIA. 

(13) Rep., L. IV, 

(14) (Fed6n 67d; Rep. 389d, 430d, 442cd; Leyes 88 oc.) 
Cfr. Hist. de la Fil, Fraile Guillermo T.I., B,A,C.,Hadrid. 
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8) SAN AGUSTIN1 

ETICA 

AL IGUAL QUE EN PLATON 0 LA ETICA DE SAN AGUSTIN TIENE UN CA

RACTER EllDEHONISTA, ES DECIR QUE SE PROPONE UN FIN PARA LA CONDUf. 

TA HUMANA: ESTE ES LA FELICIDAD, LA CUAL PUEDE ENCONTRARSE UNICA

HENTE EN DIOS (15). 

ANTEPONIENDO EN SU SISTEMA ETICO EL PUNTO DE VISTA RELIGIOSO 

LA ETICA DE SAN AGUSTIN ES Ul"A l::TICA DEL AMOR, POR LO QUE NO ES -

POSIBLE SEPARAR LA ETICA NATURAL DE UNA ETICA SOBRENATURAL. PUES

TO QUE EL SANTO SE INTERESA POR EL HO~BRE EN CONCRETO, Y EL HOH -

BRE EN CONCRETO TIENE UNA VOCACION SOBRENATURAL (CRISTO). 

CENTRANDOSE ALREDEDOR DEL DINAMISMO DE LA \'OLUSTAD QUE ES UN DIN! 

MISMO DEL AMOR; ALINQt:E EL LOGRO DE LA BEATITUD NO ES POSIBLE PARA 

EL HOMBRE A MESOS QUE SEA AYUDADO POR LA GRACIA. 

(15) ''El epJc~reo que coloca el ~len supremo del hombre en el 
cuerpo pone su espcran~a en si mismo".''Ni siquiera la vir -
tud puede constituir en sl misma la felicidad". 
-San Agustln- Serm. 150,7,8, 
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EL SENTIDO DE SU OBRA ETICA ES VIVIR COMO UN HOHBRE ESPIRI -

TUAL ANTE LA ETICA ORIENTAL DEL SER, 

SU SISTEMA SURGE DE LA OBSERVACION DE SU VIDA INTERIOR. DE -

LA VIDA DE AMOR Y DE LA SUBLIHACION DE LA VIDA EN ESPJRITU, POR -

TANTO, EL HOMBRE ES UNA VIDA EN LA RAZON DEL QUE CONOCE (DIOS). 

ES UN SER CONSTITUIDO DE VOLUSTAD, CONOCIMIENTO Y AMOR (16). 

TODOS LOS HOMBRES SON CO)';CIESTES EN CIERTA MANERA DE NORMAS 

Y LEYES MORALES (INCLUSO LOS IHPJOS), \'EN LAS REGLAS MORALES VA-

LIENDOSE DE SU ACOSTUMBRADA AUNQUE OSCURA VERDAD, PUES LAS LEYES 

ETERNAS DE LA MORALIDAD ESTAS IMPRESAS EN EL CORAZON DEL HOMBRE. 

LA MENTE HUMANA PERCIBE VERDADES ETERNAS TEORETICAS ETERNAS 

A LA LUZ DE DIOS, A LA MISMA LUZ, VERDADES PRACTICAS O PRINCIPIOS 

QUE DEBEN DIRIGIR LA VOLUNTAD LIBRE, 

EL HOMBRE POR NATURALEZA ESTA DISPUESTO HACIA DIOS, PERO DE-

(16) "No es la virtud de tu alma lo que te hace feliz aino el que 
te ha dado la virtud. que ha inapirado tu voluntad 1 te ha 
dado el poder de realizarla". 
-San Agustín- Serm. 150,B,9. 
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SE SATISFACER EL DINAMISMO DE ESTA OBSERVANDO LAS LEYES MORALES -

QUE REFLEJAN LA LEY ETERNA DE DIOS Y QUE NO SON REGLAS ARBITRA -

R lAS, PUES SIGUEN LA NATURALEZA DE DlOS Y DE LA RELACION DEL HOM

BRE HACIA EL. 

LA LEY SE DIO PARA QUE LA GRACIA PUDIERA SER BUSCADA; LA GR!, 

CIA PARA QUE LA LEY PUDIERA SER CUMPLIDA. 

SI LA PERFECCION MORAL CONSISTE EN AMAR A DIOS, EN DIRIGIR LA VO

LUNTAD A DIOS, EL MAL CONSISTIRA EN ALEJAR LA VOLUNTAD DE DIOS. 

POR TANTO, EL MAL MORAL NO PUEDE SER ALGO POSITIVO EN EL SE! 

TIDO DE ALGO CREADO POR DIOS, 

LA CAUSA DEL MAL MORAL NO ES EL CREADOR SINO LA VOLUNTAD CREADA, 

QUE SE APARTA DEL BIEN INMUTABLE (17), ES UNA PRIVACION DEL RECTO 

ORDEN EN LA VOLUNTAD CREADA, LA REALIDAD BUENA E INALTERABLE ES -

DIOS, EL RESTO DE LO REAL NO PUEDE SER HAS QUE UN ACTO ESPIRITUAL 

Y COPIA DE LA REALIDAD SUPERIOR, TENIENDO BONDAD EN CUANTO QUE ES 

COPIA DIVINA Y OBRA, 

( 1 7) El mal ea "aquello que renuncia a la esencia 1 tiende al -
no-aer• Tiende a hacer ~quello que es cesar de ser," 
(De mor. eccl., 2,2,2.) Enchir., 23. 
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TODO LO BUENO ES BUENO, POR LO QUE PODEMOS CONOCER UN BIEN -

INCONMUTABLE EN GENERAL, ASI CONOCEMOS A DIOS. 

MEDIANTE LA ABSTRACCION DE TODO LO SINGULAR, CONOCEMOS EL 

BIEN EN SU PUREZA IDEAL, LO CUAL f.S LA BASE DEL CONOCIMIENTO MO -

RAL. 

EL HUNDO DE LAS NORMAS MORALES ES UNA DETERMINAClON DEL SER DE LA 

VIDA ABSOLUTA Y SU OPERACION EN EL ALMA, PERTENECE EN LA PROXIMI

DAD DE LA VIDA PERSONAL YA QUE f.L ALMA TIENE IMPRESO EL CONOCI -

Hlf.NTO IDEAL DEL BIEN PURO, LA IDEA DE JUSTICIA DEL HOMBRE COHO -

BELLEZA DEL ALMA \' LAS REGLAS DE JUST1C1A. 

LA VOLUNTAD 

ES LO QUE LLEVA AL UOHBRE l\ACIA DIOS Y POR ELLA TOMA POSE -

SION DE DIOS Y GOZA DE EL (18). 

LA VOLUNTAD SIN EMBARGO ES LIBRE Y ELLA ES EL SUJETO DE LA OBLIGA. 

CJON MORAL. 

(18) ''Pues cuando la volunLad que es el bien intermediario se 
adhiere al bien inmutable, el hombre encuentra en ello la 
vida bienaventurada." (De lib. arbit., 2,19,52) 
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LA BASE NECESARIA DE ESTA OBLIGACION ES LA LIBERTAD, POR LO 

QUE LA VOLUNTAD ES LIBRE DE APARTARSE DEL BIEN INMUTABLE Y ADHE -

RIRSE A LOS BIENES MUTABLES TOMANDO CO~IO OBJETO A LOS BIENES DEL 

ALMA, SIN REFERENCIA A DIOS, O LOS BIESES DEL CUERPO, BUSCANDO Nli 

CESARIAHENTE LA FF.LJCIDAD, MISMA QUE UNICAMESTE PUEDE SER ENCON -

TRADA EN DIOS QUE ES EL BIES INMUTABLE, 

PARA SAN AGUSTIN, LA MEMORIA ES LO QUE ACTUALMENTE SE ENTIE! 

DE POR SUBCONCJENCIA, DE LA CUAL ES PARTICIPE LA VOLUNTAD, SIENDO 

ASI LA FORMA DE ALCANZAR EL CONOCIMIENTO CONCEPTUAL Y ASI SE LLE

GA AL AMOR, 

18 



"UNOS LA COLOCAN EN EL PLACER O EN 

LA RIQUEZA; OTROS EN EL HOSOR; 

CON FRECUENCIA UN MISMO INDIVIDUO 

LA IDENTIFICA CON COSAS DIFERENTES. 

••• PERO CONSCIENTES DE SU TGNO -

RANCIA, JUZGAN FELICES A LOS QUE 

PUEDEN DECIR ALGO SUPERIOR, 

SITUADO POR ENCIMA DE SU PROPIA 

COHPREHENSION." 

(Ettca a Nic6maco, L.I, c.4) 
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"SI LA FELICIDAD ES ACTIVIDAD 

CONFORME A LA VIRTUD, ES RA

ZONABLE QUE ESTA CONFORMIDAD 

HABRA DE SER CON RESPECTO A 

LA VIRTUD HAS ALTA, Y ESTA -

SERA LA DE LO MEJOR QUE HAY 

EN NOSOTROS." 

(Etica a Nic6maco, ll77a.12-ll) 



CAPITULO 11 

PENSAMIENTO ETICO ARISTOTELICO 
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A) ETICA: 

ES FRANCAMENTE TELEOLOGJCA, YA QUE CONSIDERA LA ACCION NO EN 

CUANTO BUENA EN SI MISMA SIN TENER EN CUE~TA NJNGUN OTRO ASPECTO. 

SINO EN CUANTO QUE CONDUCE AL BIEN DEL HOMBRE. 

TODO LO QUE LLEVE AL LOGRO DEL BIEN O DE SU FIN SERA UNA ACCION -

BUENA: LA ACCION QUE SE OPONGA A LA CONSECUCION DEL VERDADERO 

BIEN SERA UNA ACCION HALA. 

LA ETICA ES UNA RAMA DE LA CIENCIA POLITICA O SOCIAL, TRATA,! 

DO ARISTOTELES PRIMERO LA CIENCIA ETICA INDIVIDUAL Y DESPUES LA -

CIENCIA ETJCA POLJTICA. 

LA ETICA DE ARISTOTELES ES UNA ETICA DE SENTIDO COHUN, QUE -

SE BASA EN LOS JUICIOS MORALES DEL HOMBRE BUENO O VIRTUOSO. 

DE ESTE MODO, PROCURO QUE SUS DOCTRINAS ETICAS FUERAN JUSTIFICA -

CION Y COMPLEMENTO DE LOS JUICIOS NATURALES DEL HOMBRE JUSTO, YA 

QUE ES EL HAS ISDJCADO PARA JUZGAR ESTE TIPO DE CUESTIONES, 

LA CIENCIA MORAL PARTE DE LAS CONCLUSIONES. ESTO ES, EN ETI

CA SE PARTE DE LOS JIJICIOS MORALES QUE SE llACEN EN LA REALIDAD 
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ACERCA DEL HOHBRE Y COMPARANDOLOS U OPONIENDOLOS, LLEGAMOS A FOR

MULAR PRINCIPIOS GENERALES. 

HAY DIFICULTADES CUANDO SE TRATA DE FIJAR TEORICAMENTE LA 0-

BLIGACION MORAL, YA QUE UN SISTEMA COMO EL DE ARISTOTELES, NO ES 

UN SISTEMA QUE POSIBILITE LA VINCULACION DE LA ETICA DE LAS ACCIQ 

NES HUMANAS A LA LEY ETERNA DE DIOS: COMO TRATARON DE HACERLO LOS 

FILOSOFOS CRISTIANOS DE LA EDAD MEDIA. 

8) EL ALHA: 

LA SUSTANCIA COMPUESTA ES UN CUERPO NATURAL DOTADO DE VIDA; 

EL PRINCIPIO DE ESTA VIDA ES EL ALHA. 

EL CUERPO NO PUEDE SER ALHA, PORQUE EL CUERPO NO ES LA VIDA, SINO 

QUE LA POSEE. 

EL CUERPO DEBE SER, PUES, LA HATERIA PARA EL ALMA MIENTRAS -

QUE ESTA ES COMO LA FORMA CON RESPECTO DEL CUERPO. 

AL DEFINIR EL ALMA SE PUEDE DECIR QUE ES LA ENTELEQUIA O EL 
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ACTO, LA ACTUALIZACION DEL CUERPO QUE POSEE LA VIDA EN POTENCIA -

( l). 

EL ALMA ES COHO LA REALIZACJON DEL CUERPO, SU ACTUALIZACION 

Y ES INSEPARABLE DE EL, SIENDO LA CAUSA Y EL PRINCIPIO DEL CUERPO 

VIV01 

A) COHO FUENTE DE HOVJHIENTO 

8) COMO CAUSA FINAL 

C) COHO SUSTANCIA REAL (CAUSA FORMAL) 

LOS DIFERENTES TIPOS DE ALHA FORMAN UNA SERIE TAL QUE EL TI

PO SUPERIOR PRESUPONE SIEMPRE AL INFERIOR, PERO NO A LA INVERSA. 

LA FORHA INFERIOR DE ALMA ES LA NUTRITIVA O VEGETATIVA Y 

EJERCE FUNCIONES DE ASIHILACION Y REPRODUCCION; SE HALLA EN LAS -

PLANTAS Y TAHDJEN EN LOS ANIMALES, EXISTIENDO SOLA EN LAS PLANTAS. 

LA FORMA HAS ALTA DEL ALMA ES LA SENSITIVA, QUE EJERCE TRES 

PODERES: 

(1) "No se refiere a al¡o que haya aido despose1do del alma, sino 
que Ja poaee." 
-Aristóteles-
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1.- DEL DESEO 

2.- DEL HOVIHIENTO LOCAL 

3.- DE LA PERCEPCION SENSIBLE 

LA IHAGINACION ES UNA SECUELA DE LA FACULTAD SENSITIVA Y LA 

HEHORIA ES UN DESARROLLO ULTERIOR DE LA HISHA. 

UN GRADO HAS ALTO EN LA ESCALA QUE EL DEL ALMA MERAMENTE ANl. 

HAL ES El. DEL ALHA lltrHANA, QUE AOt:HAS DE LAS FACULTADES DE LAS A1_ 

HAS DE INFERIOR CLASE, CUEST,\ ca~ UNA VENTAJA: EL "NOUS", ESTA U1, 

TIMA FACULTAD ES ACTIVA DF. DOS ~IASERAS: COMO POTENCIA DEL PENSA -

MIENTO CIENTlFICO Y COHO POTESCIA DELIBERATIVA (2), 

LA PRIMERA TIENE POR OBJf.TO LA \'EkDAD POR Sl MISMA, LA SEGUNDA 

BUSCA LA VERDAD CDS HIRAS PRACTICAS Y PRIJDENCIALES. 

(2) "El NOUS es separable, impilsilde y sin mezcla, pues está ese!!. 
cialmentc en acto. Porque lo activo siempre vale más que lo 
pasivo y el principio creador más que la materia. El conoci
miento actual se identifica con su objeto; el potencial es -
anterior temporalmente en el individuo, pero en ¡enerul no -
es primero en el tiempo; mas el NOVS ejerce en un momento su 
función y no la CJcrce en otro. 
Una vez ha sido separado, es solamente lo que es por esencia 
esto sólo es inmortdl y eterno, Sin cmbar¡o, nosotros no nos 
acordamos, porque la razón activa es impasible, pero la rs -
z6n pasiva es perecedera y sin la raz6n activa nada piensa''. 

(De Ana 3,5,430 a 17 y sig.) 



TODAS LAS POTENCIAS DEL ALMA A EXCEPCION DE LA DEL "NOUS" 

SON INSEPARABLES DEL CUERPO Y PERECEDERAS; EL "NOUS" PREEXISTE AL 

CUERPO Y ES INMORTAL; ESTE "NOUS" QUE ENTRA EN EL CUERPO REQUIERE 

DE UN PRINCIPIO POTENCIAL "TABULA RASA" DONDE PUEDE lHPRIHIR LAS 

FORMAS. 

ARISTOTELES CRElA QUE TODO PENSAMIENTO IHPLICA EL USO DE 

IHAGENES. 

SOLO EL ENTENDIHIENTO (AGENTE O ACTIVO) ES INMORTAL (3). 

ARISTOTELES PUSO EN RELIEVE QUE LA ESCUELA PLATONJCA NO HA -

BIA CONSEGUIDO EXPLICAR SATISFACTORIAMENTE LA UNlON DEL ALMA Y EL 

CUERPO. 

(3) Arist6teles no sostiene el dualismo plat6nico, sino que el -
alma está unida al cuerpo por su bien, pues solamente asi -
puede ejercer sus facultades; esta fue la opini6n que adopta
ron los aristot~licos medievales como Santo Tomás de Aquino. 
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C) EL BIEN: 

ES EL f[N ULTIMO POR LO QUE QUEREMOS LOGRAR TODOS LOS DEHAS 

FINES SUBORDINADOS. 

ES DESEADO POR EL HISHO Y ES EL MEJOR BIEN DE TODOS; ANTE LA CUE~ 

TJON DE CUAL SEA EL BIEN PARA EL llOHBRE, NO PUEDE SER REPONDIDA -

CON EXACTITUD, YA QUE POR NATURALEZA EL OBJETO DE LA ETICA SON 

LAS OBRAS HUMANAS, MISMAS QUE NO PUEDEN SER DETERMINADAS CON EXAQ 

TITUD MATEHATJCA. 

ARISTOTELES DICE QUE EL PLACER NO PUEDE SER EL BIEN, PERO SE 

NIEGA A ADMITIR QUE TODOS LOS PLACERES SEAN HALOS POR EL HECHO DE 

QUE ALGUNOS LO SEAN. 

LOS PLACERES PUEDEN SER EN SI HISHO DESEABLES, DIFIRIENDO sg 
GUN LAS ACTIVIDADES DE QUE SE DERIVAN. 

ARJSTOTELES NO QUIERE RECONOCER QUE EL PLACER CONSISTE UNJCAHENTE 

EN UNA COHPENSACION, POR ELLO, EL PLACER ES POSITIVO Y SU EFECTO 

ES PERFECCIONAR EL EJERCICIO DE UNA FACULTAD. 

LOS PLACERES SE DISTINGUEN ESPECIFICA.MENTE POR LAS CARACTE -
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RISTICAS DE LAS ACTIVIDADES A LAS QUE ACOMPAÑAN, SIENDO POR TANTO 

PLACERES VERDADEROS PARA EL HOMBRE AQUELLOS QUE ACOMPASAN A LAS 

ACTIVIDADES PROPIAS DEL MISMO, TODOS LOS DEHAS COMO LAS ACTIVIDA

DES HISHAS A LAS QUE ACOMPASAN. UNICAMENTE SON PLACERES EN UN SE! 

TIDO PARCIAL Y SECUNDARIO. 

D) LA VIRTUD: 

ARISTOTELES DICE QUE LA VIRTUD "ES AQUEL HABITO POR EL CUAL 

EL HOMBRE SE HACE BUENO Y GRACIAS AL CUAL REALIZARA BIEN LA OBRA 

QUE LE ES PROPIA", 

LA VIRTUD ES UN HABITO SELECTIVO CONSISTENTE EN UNA POSICION IN -

TERMEDIA DETERMINADA POR LA RAZON Y TAL COMO LA DETERMINARIA EL -

HOMBRE PRUDENTE; POSICJON INTERMEDIA ENTRE DOS VICIOS, UNO POR 

EXCESO Y OTRO POR DEFECTO, SIENDO MEDIO DESDE EL PUNTO DE VISTA -

DE LA PERFECCION Y DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL BIEN ES EXTREMO. 

LA VIRTUD SEGUN ARJSTOTELES NO ES SOLAMENTE LA ACTITUD JUSTA 

Y RAZONABLE, SINO LA ACTITUD QUE CONDUCE A UNA DECISION RAZONABLE 

Y JUSTA Y EN ESTAS MATERIAS LA DECISION JUSTA Y RAZONABLE SE IDE! 
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TIFJCA CON LO QUE NOSOTROS ENTENDEMOS POR PRUDENCIA. 

CONSIDERANDO QUE EN EL COMPUESTO HUMANO EL CUERPO NO ES SUJ~ 

TO DE LA VIRTUD, A NO SER EN CUANTO QUE ES UN SOPORTE MATERIAL, -

LA VIRTUD RESIDE UNICAHENTE EN EL ALMA, YA QUE NECESITA CONOCI -

MIENTO, DELIBERACION Y LIBERTAD PARA REGIR LA ACTIVIDAD HUMANA. 

LA VIDA VIRTUOSA ES UNA, SIN EMBARGO LAS VIRTUDES SON HUCHAS 

EN CONFORMIDAD CON l.AS DISTINTAS FUNCIONES QUE LES CORRESPONDEN -

EN LA DIRECCION DEL ACTUAR HUMANO. 

SON: 

LAS CARACTERISTICAS QUE ARISTOTELES PROPONE PARA LA VIRTUD -

A) ES UN HABITO ADQUIRIDO.- NO BROTA ESPONTANEAHENTE DE LA -

NATURALEZA, ES NECESARIO ADQUIRIRLA POR LA REPETICION DE 

ACTOS MEDIANTE EL ESFUERZO Y LA TENACIDAD EN LA PRACTICA 

DE OBRAR BIEN, 

LO QUE DA LA NATURALEZA SON LAS DISPOSICIONES TANTO PARA 

LAS VIRTUDES MORALES COHO PARA LAS INTELECTUALES. 

PARA CONVERTIR ESTAS DISPOSICIONES EN HABITOS REQUIEREN 

DE UN EJERCICIO SOMETIDO A LA RAZON. 
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B) ES UN HABITO VOLUNTARIO.- NO DEPENDE SOLO DEL CONOCIMIEN

TO SINO TAHBIEN DE LA \'OLUNTAD (4), IMPLICA UN ACTO DE D! 

LfBERACION Y DE ELECCION, 

ESTE ACTO VOLUNTARIO IMPLICA CINCO MOMENTOS: 

1) CONOCIMIENTO DEL OBJETO Y DEL FIN 

2) VOLUNTAD DE ALCANZARLO 

3) DELIBERACION SOBRE LOS MEDIOS PARA CONSEGUIRLO 

4) ELECCJON REFLEXIVA 

S) FIRMEZA EN LA DECISTON DE OBRAR 

C) LAS VIRTUDES MORALES CONSISTES EN EL JUSTO MEDIO ENTRE 

LOS DOS EXTREMOS VICIOSOS. 

D) LA VIRTUD, PARA CONOCERLA ES NECESARIO ESFORZARSE POR PO

SEERLA y PRACTICARLA. TODA VIRTUD TIENE roR HISION COH -

PLETAR LA BUENA DISPOSICION NATURAL DE SU POTENCIA CORRE! 

PONDIENTE Y ASEGURAR LA EJECUCION PERFECTA DE LA OBRA QUE 

LE PERTENECE REALIZAR, 

(4) Ariat6teles como Plat6n no concebía clarament~ lo que ea la -
voluntad, pero dice, que el deseo de las cosas que dependen -
de nosotro~ es lo que 1dent1ficamos como voluntad. 
Cfr. lliat, de 1~ Fil, Fraile Guillermo T,J, 8,A.C., Madrid. 
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TANTO LA VIRTUD COMO EL VICIO ESTAN EN NUESTRO PODER, YA QUE 

LA ACTIVIDAD VIRTUOSA ES VOLUNTARIA Y RESPONDE A NUESTRA ELECCION. 

ARISTOTELES DISTINGUE EN EL ALMA DOS PARTES: 

1) UNA IRRACIONAL: ES EL SUJETO DE LAS VIRTUDES ETICAS O 

MORALES. 

2) UNA RACIONAL1 EN LA QUE ESTAN SUSTENTADAS LAS VIRTUDES 

DIANOETICAS O INTELECTUALES. 

PARA EL ESTUDIO DE LAS VIRTUDES INTELECTUALES, ARISTOTELES 

LAS DIVIDE SEGUN LAS DOS FACULTADES RACIONALES: 

A) LA FACULTAD CIENTIFICA! CON LA QUE CONTEMPLAMOS LOS OBJE

TOS QUE SON NECESARIOS Y NO ADMI

TEN NINGUNA CONTINGENCIA (5). 

(5) Las virtudes intelectuales de la facultad científica son la -
"EPISTEME": disposici6n en virtud de la cual demostramos y a 
la que conciernen las pruebas y el ''NOUS". 
Cfr. Hist. de la Fil, Fraile Guillermo T,I. B,A.C,, Madrid, 
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8) LA FACULTAD RAZONADORA O FACULTAD DE OPINAR: SE OCUPA DE 

LOS OBJETOS CONTINGENTES (6). 

LA RAZON INTUITIVA ES POR l.A QUE APREHENDEMOS UNA VERDAD UN! 

VERSAL DESPUES DE EXPERIMENTAR CIERTO NUMERO DE CASOS PARTICULA -

RES Y DE HABER HECHO UNA ANALDGtA ENTRE LO UNIVERSAL Y LOS PARTI

CULARES. 

LA UNJON DEL "NOUS" Y LA "EPlSTEME" ES LA SABIDURIA TEORETI

CA O ''SOFIA", ORIENTADA HACIA LOS OBJETOS HAS EXCELSOS. 

LA CONTEHPLACION DE ESTOS OBJETOS PERTENECE A LA VIDA IDEAL PARA 

EL HOMBRE, POR LO QUE LA SABIDURIA O FILOSOFIA PUEDEN DEFINIRSE -

COMO LA COHBINACION DE LA RAZON INTUITIVA CON LA CIENCIA, O COMO 

EL SABER CJENTIFICO DE LAS COSAS HAS PRECIADAS QUE LLEVA A LA PE! 

FECCION. 

EL SABER ES DIGNIFICADO POR SU OBJETO, POR LO QUE LA POLITICA NO 

ES EL SABER HAS ALTO, PUESTO QUE ES EL UNIVERSO HAY OTRAS COSAS -

DE NATURALEZA HUCHO HAS DIVINA QUE LA DEL HOMBRE, DE DONDE SE DE-

(6) Laa virtudes de la facultad razonadora aon el "TECNE" o ARTE: 
aquella dtsposici6n por lo qur hacemos las cosos con la ayuda 
de una regla verdadera - la sabidurla práctica -. una disposi 
ci6n verdadera a la ecci6n con la ayuda de una regla en la 
que concierne a las cosas buenas o malas para los hombres. 
Cfr. Hist. de la Fil. Fraile Guillermo T.I. B.A.C., Madrid. 
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DUCE QUE LA SABIDURIA ES UNA COMBIS'ACION DE CIENCIA Y DE RAZON E2_ 

PECULATIVA ORIENTADA HACIA LOS HAS NOBLES OBJETOS DEL UNIVERSO. 

LA SABIDURIA PRACTICA SE SVBDIVIDE SEGUN SUS OBJETOS SOBRE -

LOS QUE VERSA Y SON: 

1.- EN CUASTO QUE SE OCUPA DEI. BIEN DEI. INDIVIDUO, TENEMOS A 

LA SABIDURIA PRACTICA EN SENTIDO ESTRICTO. 

2.- EN CUANTO SE OCUPA DE LA FAMILIA Y DEL HOGAR, TENEMOS LA 

ECONOMIA. 

3.- EN CUANTO SE OCUPA DEI. ESTADO, RECIBE EL SOMBRE DE CIEN

CIA POLITICA EN SENTIDO LLAKO, ESTA ULTIMA SE SUBDIVIDE 

EN: 

A) ARQUtTECTONICA O FACULTAD LEGISLATIVA, QUE ES 

LA POLtTICA EN SENTIDO HAS ESTRICTO. 

B) LA FACULTAD ADMINISTRATIVA. 
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E) LA FELICIDAD: 

SIENDO LA FELICIDAD UNA ACTIVIDAD CONFORME A LA VIRTUD, ES -

RAZONABLE QUE ESTA CONFORMIDAD DEBE DE SER CON RESPECTO A LA VIR

TUD HAS ALTA Y ESTA SERA LA DE LA MEJOR VIRTUD QUE HAYA EN NOSO -

TROS (7). 

LA FELICIDAD PERFECTA SE LOGRA SEGUN ARISTOTELES, MEDIANTE -

EL EJERCICIO DE LA FACULTAD CONTEMPLATIVA1 QUE ES LA FACULTAD IN

TELECTUAL O FILOSOFICA. 

SIN VIRTUD MORAL ES IMPOSIBLE LA FELICIDAD VERDADERA, POR ELLO, -

ES EN EL EJERCICIO DE LA RAZO~ Y PRECISAMENTE EN EL DE LA RAZON -

APLICADA A LOS HAS NOBLES OBJETOS, EN LO QUE CONSISTE LA FELICI -

DAD COMPLETA DEL llO!'!BRE, SIEMPRE Y CUANDO TAL FELICIDAD ABARQUE -

TODO UN ESPACIO COMPLETO DE ASOS. 

LOS OBJETOS QUE ARISTOTELES CONSIDERA PROPIOS DE LA CONTEHPLACION 

TEORICA SON LOS OBJETOS INMUTABLES DE LA METAFISICA Y DE LAS HAT! 

HATICAS, 

(7) Et, Nic; 1100 a 4 y sig; 1101 a 14 - 20. 
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AHORA BIEN, SI LA FELICIDAD ES UNA ACTIVIDAD DEL !IOMBRE, ES 

LA PECULIARMENTE PROPIA DEL MISMO, POR LO QUE HABRA DE SER LA AC

TIVIDAD DE LO QUE SOLO EL HOMBRE POSEE, ES DECIR, LA ACTIVIDAD DE 

LA RAZON O LA ACTIVIDAD SEGUN LA RAZON. 

LA FELICIDAD C0!10 FIN MORAL NO PODRIA CONSISTIR SIMPLEMENTE 

EN LA VIRTUD EN CUANTO TAL, SINO MAS BIEN EN LA ACTIVIDAD CONFOR

ME A LA \'IRTUD, EN LA ACTIVIDAD VIRTUOSA, ENTESDIENDO POR VIRTUD, 

A LA VEZ VIRTUDES INTf.LF.CTllALE.S Y l'IORAI.ES. 

"LA ACTITUD TNTr:l.ECTUALISTA DE ARISTOTELES HALLA ECO EN LA -

ENSEÑANZA DE SANTO TOMAS DE AQUINO ACERCA DE LO QUE LA VISION BE,! 

TIFJCA CONSISTE ESENCIALMENTE EN EL ACTO DEL ENTENDIMIENTO HAS -

QUE EN !.A \'OLUNTAD, SIENDO F.L ENTF.NDIMlf.NTO LA FACULTAD POR CUYO 

MEDIO POSEEMOS, Y LA \'DI.UNTAD l.A FACULTAD CON LA QUE GOZAMOS EL -

OBJETO YA POSEJDO POR F.L ENTENDH!IENTO" (8}, 

EN SU ETICA A NICOHACO, DICE ARISTOTELES QUE TODO AGENTE --

OBRA, POR SU FIN Y QUE EL AGENTE HUMANO OBRA POR LA FELICIDAD CON 

VJSTAS A LA ADQUJSJCJON DE LA MISMA. 

(8) Cf. por ej. Summa Theolog, (Ia.q.26, a 2) -Hiat. de la Fil. 
f". Copleston.-
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DICE QUE LA FELICIDAD DEBE CONSISTIR EN LA ACTIVIDAD QUE PE! 

FECCIONA LA HAS ALTA DE LAS FACULTADES DEL HOMBRE, DIRIGIDA A LOS 

OBJETOS HAS ELEVADOS Y NOBLES. 

LA FELICIDAD DEL HOMBRE CONSISTE PRIMORDIALMENTE EN LA "THEQ 

RIA", EN LA CONTEHPLACION DE LOS OBJETOS HAS ELEVADOS, PRINCIPAL

MENTE EN LA CONTEHPLACION DEL MOTOR INHOVIL, oros. 
AUNQUE EL GOCE DE OTROS BIE~ES COMO LA AMISTAD Y (MODERADAHENTE)

LOS BIENES F.XTF.RNOS, ES ~'ECESARIO PARA l'ERFECCIONAR LA FELICIDAD. 

LA ETICA DE ARISTOTEl.ES ES CCMO SE AFIRMO ANTERIORMENTE, DE 

UN CARACTER EUDEMDNISTA, PERO TAHBIES TELEOLOGICO Y MARCADAHENTE

INTELECTUALISTA, YA QUE LA CONTEMPLACION SIGNIFICABA CONTEMPLA -

ClON fILOSOFICA Y NO DE CARACTER RELIGIOSO, POR LO QUE EL HOMBRE 

VERDADERAMENTE FELIZ DE ARISTOTELES ES EL FILOSOFO NO EL SANTO. 

TODA ACCION HUMANA ESTA ORIENTADA llACIA LA CONSECUCION DE A1. 

CUN BIEN, AL CUAL VAN l1NIDOS F.L PLACER Y LA FELICIDAD."" 

LA CLAVE PARA ENTENDER LA ETICA DE ARISTOTELES ESTA EN EL -

PROBLEMA DE RELACION ENTRE LAS VERSIONES DE LA ETICA NICOHAQUEA Y 

El'DEHJA; EN LA PRACTICA PREDOMINO SIEMPRE LA PRIMERA DE ESTAS, LA 
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SEGUNDA UNICAMENTE FUE UN INSTRUMENTO EN LA INTERPRETACION DE LOS 

PASAJES DIFICILES, 

EN LA ETICA NICOMAQUEA INICIA SU IN\'ESTJGACION DE LA FINALI

DAD DE LA VIDA HUMANA CON UN ENSAYO SOBRE EL SISTEMA DE LOS FINES 

(SOBRE SI ES LA FELICIDAD EL FIN ULTIMO DEL HOMBRE). 

LA ETICA A EUDEMO SE INICIA CON EL MISMO TEMA PERO DE UNA MANERA 

MAS VIVA Y PERSONAL: "MAS POR LO QUE l!ACE A NOSOTROS, PERHITANOS 

NO ESTAR DE ACUERDO CON EL AUTOR, PUES LA FELICIDAD ES LO MAS NO

BLE Y LO MEJOR, Y AL H I SMO TIEMPO LO MAS PLACENTERO" ( 9). 

ESTAS PALABRAS COt.OCAN l.A CllESTION DE 1.A FELICIDAD EN LA CIMA DE 

LA ETICA, LO CUAL ERA TRADICIONAL EN CUANTO A ENLAZAR ETICA-FELl

ClDAD DESDE SOCRATES Y PLATON. 

EL SEGUNDO PUNTO QUE TRATA LA ETICA NICOMAQUEA ES SOBRE EL -

HETODO ETICO, A DIFERENCIA DE OTROS FILOSOFOS DE SU EPOCA, ARIST~ 

TELES DISCUTE LA DIFERENCIA ENTRE LA MANERA FILOSOFICA Y LA NO F! 

LOSOFICA DE TRATAR CUESTIONES ETICAS Y POLITJCAS. 

(9) Sobre el propilio del Templo de Latona en Deloa, empieza el -
autor J aparecen estas lineas: "Lo mAa noble ea lo mAa justo 
y lo mejor ea la salud; pero lo mAa placentero ea lograr lo -
que amamos", Cfr. Hist, de la Fil. F. Copleaton. 
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DICE ARISTOTELES: "SE DEBE TRATAR DE GANAR LA CONVICCIO:l CON 

EL RAZONAHIENTO, PERO EMPLEANDO LOS FENOHENOS COMO PRUEBAS Y COHO 

EJEMPLOS", ADEMAS ES NECESARIO PONER LA NORMA FILOSOFICA EN AR 

HONIA CON LAS IDEAS ETICAS PONIENDO DE MANIFIESTO LA VERDAD. 

EN SU ETICA EUDEHIA ARISTOTELES llABIA ABANDONADO LA TEORIA -

DE LAS IDEAS Y SEPARADO LA ETJCA DE LA HETAFJSICA. 

EN LA ETJCA A EUDEHO, ARISTOTELES SE CUESTIONA SI 1.A FELICIDAD DJ;. 

PENDE DE LA COSSTJTUCJOS SATURA!., DE LA PRUDENCIA O DEL HABITO, -

PARA LO CUAL RESPONDE QUE LA FELICIDAD DEPENDA DE UNO O VARIOS DE 

ESTOS FACTORES, TODOS LOS HOMBRES ESTAN ESENCIALMENTE DE ACUERDO 

EN QUE LA FELICIDAD ES UN PRODl!CTO DE TRES FACTORES1 LA PllRONESIS 

LA VIRTUD Y EL PLACER, 

LOS HOMBRES PONEN LA VIDA FELIZ EN UNO DE ELLOS Y OTRAS VECES EN 

LA ADECUADA MEZCLA DE LOS HISHOS. 

PRO PllRONESIS, LA ETICA EUDEHIA ENTIENDE LA FACULTAD FILOSOFICA -

QUE SE ADUE~A DEL SUMO VALOR REAL, DIOS, EN LA CONTEHPLACION TRA§ 

CENDENTAL Y HACE DE ESTA CONTEHPLACJON EL IDEAL DE LA VOLUNTAD Y 

LA ACCJON, 

ESTA PHRONESIS ES TODAVIA UN CONOCIMIENTO TEORETICO DEL SER SUPRA. 

SENSIBLE, 
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LA ETICA NICOHAQUEA, ES EL ESTADO DE CAPACIDAD DE OBRAR Y 

NINGllN HOMBRE ACTUA SIN ELLA, ESTE CONOCIMIENTO ES UNA FUENTE DE 

ALTAS VISIONES REVELADAS A POCOS HORTALES, PERO ESTO NO QUIERE D! 

CIR QUE LA SABJDURIA PRACTICA ESTE LIMITADA SOLAMENTE A LOS FILO

SOFOS. 

EL FIN DE LA VIDA QUE TIENE LA ETJCA COHO HJSION DE DETERMI

NAR, DEPENDE DE LA SOLUCJON DE SI ES LA UNION DE TRES FACTORES LA 

QUE CONDUCE A LA FELICIDAD O BIEN UNICAHENTE UNO DE ELLOS. 

EN LA ETICA EUDEHIA ARISTOTELES PONE DE RELIEVE LA SIGNIFIC! 

CION DIRECTA DEL CONOCIHIENTO DE DIOS PARA LA ACCJON HORAL; "HAY 

UN PRINCIPIO HAS ALLA DEL CUAL NO HAY OTRO", "COHO EN EL° UNIVERSO 

LO HUEVE DIOS TODO, ASI EN EL ALHA, EN CIERTO SENTIDO ES LO DIVI

NO EN NOSOTROS (NUS) LO QUE LO HUEVE TODO. PUES EL PRINCIPIO DE -

LA RAZON NO ES LA RAZON, SINO ALGO HAS ALTO'' (JO). 

COHO HABIA HECHO ANTERIORMENTE, POR MEDIO DEL CONCEPTO PLATONICO 

DE LA NORMA ABSOLUTA. 

EN LA ETICA NlCOHAQUEA TENEMOS EN CAMBIO LA FAMOSA DEFINI --

(10) ldeaa expreaadaa al [inal de au obra: "De la Oraci6n". 
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CtON DE CONDUCTA MORAL, COMO UN TERMINO HEDIO DETERMINADO, -

POR MEDID DEL CUAL EL HOHBRE RECONOCE Y PERSIGUE EL BIEN MORAL, -

"RECTA RAZON". 

LA RAZON HORAL ES EN PARTE EL CONOCIMIENTO DE UN VALOR OBJE

TIVO Y LA APLICACION A LA CONDUCTA HUMANA. 

ARISTOTELES REEMPLAZA LA IDEA TRASCENDENTAL Y UNIVERSAL DEL BIEN 

POR TIPOS IDEALES LOS CUALES SON INMANENTES A LA EXPERIENCIA Y -

NORMATIVOS. 

COMO POR EJEHrLO: LA AMISTAD PRIMERA.- ES EL HAS IMPORTANTE DE 

LOS TIPOS, YA QUE DE EL SE DERIVAN TODAS LAS FORMAS DE AMISTAD EN 

LA ETICA EUDEHIA. 

EN ESTE CONCEPTO SE PRESERVA EL NUCLEO DEL CONCEPTO DE PLATON DE 

BASAR LA AMISTAD EN EL PRINCIPIO ETICO DEL BIEN, EN LA ETICA NICQ. 

MAQUEA SE DESCRIBE LA AMISTAD PERFECTA EN LUGAR DE LA AMISTAD PRl. 

HERA, 

F) LA POLITlCAs 

ARISTOTELES TIENE UN ALTO CONTENIDO ETICO Y ESPIRITUAL EN SU 
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POLJTJCA, YA QUE COMO AFJRHA EN SU ETJCA A EUDEMO "EN POLJTJCA NO 

ES POSJBLE COSA ALGUNA SIN ESTAR DOTADO DE CIERTAS CUALIDADES~ 

QUIERO DECIR, SIN SER HOMBRE DE BIEN, PERO SER HOHBRE DE BIEN 

EQUIVALE A TENER VIRTUDES". 

POR EJEMPLO, EN LA OBRA DE "LA HONARQUIA", EN LA CUAL LUCHA SERIA, 

MENTE CON EL PROBLEMA DE LA MONARQUIA Y BUSCA UNA NUEVA FORHA ET! 

CA A LA IDEA TRADICIONAL DEL REY" ( 11). 

(11) Debia de ser una memoria dirigida e Alejandro al ascender el 
trono, algo semejante el protréptico y el A. Nic6cles de Só
crates, ea decir, de un carácter más bien general y ético. 
A un reJ que se encuentra en le cúspide del poder y del éxi
to no se le dirigen consejos filosóficos sobre la forma en -
que debe mirar su cargo. Esto concuerda con lo que dice Ctc~ 
r6n de une carta exhortatoria de AriAt6teles, escrita e pet~ 
c16n de Alejendro y que trataba, entre otras materias, de la 
cuest16n de le verdadera gloria. 

La memoria de le monarquía informaba e loa griegos de los 
principios éticos y politicoa de acuerdo con los cuales se -
habie educado a Alejandro y ol pedir a su meeatro que loa 
escribiera y publicara en forma de carta exhortatoria, clarA 
mente indicaba el joven princtpe su 1ntenc16n de reinar sa -
aún el eapiritu de ellos. 

(Werner Jaeger, Ar1st6teles, pp. 299) 
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EN ESTf: COSTEXTO, F.S L:~; RASGO PROPIO OE LA OBRA ARISTOTELICA 

SI' CO~iliJNACION DE PE:;sA~ITE~TO SOR~ATI\'O QUE LE LLEVO A DIBUJAR A 

UN NUEVO ESTADO tDEAL ~EJOR ADAPT,\DO A SU REALIDAD, CON UN SENTI

DO lJf', fORHA CAPAZ DE ORCASlZAR Y DUMTSAR LA HULTIPLICACtON DE HE

CHOS REALES. 

P.\RA ARISTOTELES, EL ESTADO EXISTE PARA es f'IS y ESTE FIN ES EL -

BIEN SCPREMO DEL llO~BRE, Sll VtStOS MORAL E INTELECTUAL. 

SOLO EN F.L F.STADO PUEDE \.l\'lR FELJZ EL HOMBRE EN UN SENTIDO 

PLLNO, Y COliO EL \• t \'IR \' EST!' ROSO ES SU Ft S NATURAL, SE LE HA DE -

Ll.A~l.\R Al. ESTADO: "SOCIEDAD S,\Tl'l.:AI.". 

"EL QUE ES ISCAPAZ DE V!\'JR EN SOCIEDAD O EL QUE NINGUNA NE

CESIDAD TIENE PE ELLO POR BASTARSE A SI MISMO, ESE HA DE SER O --

1.:NA BESTIA O UN DIOS" ( 12), 

PARA ARISTOTELES, EL IDEAL ES QCE UN HOMBRE SOBRESALGA TANTO 

ENTRE TODOS LOS DEHAS CIUDADANOS, POR LA EXCELENCIA DE SU VIDA 

PUBLICA Y PRIVADA, QUE SEA SU MONARCA Y GOBERNANTE NATURAL, 

(12) Poi,, 1332 b - 1333 a 16. 
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LA ARISTOCRACIA ES LA MEJOR FORMA DE GOBIERNO PARA UN CONJU! 

TO DE GENTES QUE PUEDEN SER GOBERNADOS COMO HOMBRES LIBRES POR 

HOMBRES CUYA EXCELENCIA LES HACE CAPACES DEL MANDO POLITICO. 

ARISTOTELES CONSIDERA QUE EL FIN DEL ESTADO Y DEL INDIVIDUO 

COINCIDE NO EN EL SENTIDO DE QUE EL INDIVIDUO DEBA SER ABSORBIDO 

POR ESL ESTADO. SINO EN EL DE QUE EL ESTADO PROSPERARA UNICAHENTE 

CUANDO LOS CIUDADANOS SEAN INDIVIDUALMENTE BUENOS Y ESTEN BIEN, • 

CUANDO CONSIGAN SU PROPIO FIN. 

LA OPINION PLATONJCO-ARISTOTELICA DICE QUE EL ESTADO EJERCE 

LA FUNCION POSITIVA DE SERVIR AL FIN DEL HOMBRE, CONDUCIENDOLE AL 

VIVIR QUE HAS LE CONVIENE, O SEA. AL LOGRO DE LA FELICibAD (13). 

LA BONDAD MORAL ES LA UNICA GARANTIA DE LA ESTABILIDAD Y 

PROSPERIDAD DEL ESTADO, ASI COMO DE LA INTEGRIDAD DE SUS CIUDADA

NOS; DE IGUAL MANERA SOLAMENTE SI EL ESTADO ES BUENO Y EL SISTEMA 

EDUCATIVO ES RACIONAL, MORAL Y SANO, LLEGARAN A SER BUENOS LOS 

CIUDADANOS. EL ESTADO EXISTE PARA EL BIEN VIVIR Y ESTA SUJETO AL 

HISHO CODIGO DE MORALIDAD QUE EL INDIVIDUO. 

(13) Los filósofos cristianos medievalea supieron equilibrar lo -
importancia que dieron justamente al individuo J la familia 
J la aceptaci6n de otra ~sociedad perfecta", la Ialesia, 
cu70 fin es superior al del Estado. 
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CUADRO DE LAS VIRTUDES ARISTOTELICAS 

-SEGUN ROSS-

SENTIHIENT01 TEMOR 

EXCES01 COBARDIA 

HEDI01 VALOR 

DEFECT01 SIN NOHBRE 

SENTIHIENTO: CONFIANZA 

EXCESO; TEMERIDAD 

MEDIO: VALENTIA 

DEFECTO: ENCOGIHIENTO 

SENTIHIENT01 CIERTOS PLACERES DEL TACTO 

EXCESO: LIBERTINAJE 

MEDIO: TEMPLANZA 

DEFECTO: INSENSIBIL¡DAD 

SENTIMIENTO:(EL DESEO DE TALES PLACERES CAUSA SUFRIHIENT0)1 

ACCIONr DAR DINERO 

EXCESO: PRODIGALIDAD 

HEDI01 LIBERALIDAD 

DEFECTO: TACA~ERIA 
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ACCION1 RECIBIR DINERO 

EXCESO: AVARICIA 

HEDI01 LIBERALIDAD 

DEFECTO: PRODIGALIDAD 



ACCION: DERROCHAR 

~XCES01 VULGARIDAD 

HEDI01 MAGNIFICENCIA 

DEFECTO: MEZQUINDAD 

ACCION: RECLAMAR HONORES A 

GRAN ESCALA 

EXCESO: VANIDAD 

MEDIO! MAGNANIMIDAD 

DEFECTO: HUMILDAD 

ACCION: IR TRAS LAS PEQUE~AS HONRAS 

EXCESO: A~BICION 

HEDT01 STN NOMBRE 

DEFECTO; FALTA DE AMBICJON 

SENTIMIENTO: COLERA 

EXCESO: IRASCIBILIDAD 

MEDIO: AMABILIDAD 

DEFECTO, FALTA DE BRIO 

SENTIMIENTO: RELACIONES SOCIALES: 

ACCJON: DECIR LA VERDAD ACERCA DE UNO HISHO 

EXCESO! ARROGANCIA 

MEDIO: SINCERIDAD 

DEFECT01 DESPRECIO DE SI 
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ACCIONr AGRADAR: 

1) 

2) 

SENTIHIENTOr VERGUENZA 

EXCESO: TIMIDEZ 

MEDIO: MODESTIA 

DEFECTO: DESCARO 

MEDIANTE BROMAS 

EXCESO: CllOCARRERIA 

MEDIO: INGENIO Y GRACIA 

DEFECTO: GROCERIA Y HAL llUHOR 

EN LA VIDA EN GENERAL 

EXCESO: OBSEQUIOSIDAD 

HEDI01 AMABILIDAD 

DEFECTO: ASPEREZA 

SENTIMIENTO: SUFRIMIENTOS CAUSADOS POR LA BUENA O HALA 

FORTUNA DE LO$ DEHAS 

EXCESO: ENVIDIA 

MEDIO: JUSTA INDIGNACION 

DEFECTO: MALEVOLENCIA 

45 



"TOtO.<: CCNCl!E1:DAN EN DESEAR EL FIN, 

PORQUE TODOS APETECEN EL CUHPLIHIE! 

TO DE SU PERFECCION, EN QUE AQUEL

CONSISTE,,., 

PERO, RESPECTO A LA REALIDAD EN QUE 

SE ENCUENTRA. NO ESTAN DE ACUERDO

TODOS LOS HOHBR ES, " 

(S.T., la, IIae, J,7 
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CAPITULO III 

PENSAMIENTO ETICO TOMISTA 
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A) PENSAMIENTO ETICO 

EN SANTO TOMAS HAY UNA ESTRECHA RELACION ENTRE SU CONCEPTO -

ONTOLOGICO DE LA REALIDAD Y LA APLICACION DE SUS GRANDES PRINCI -

PIOS A LA ORIENTACION PRACTICA DE LA VIDA HUMANA. 

CONSIDERA QUE EL HOMBRE ESTA INMERSO EN DOS GRANDES RELACIONES 

1.- RESPECTO A DIOS. 

2.- RESPECTO DE LOS DEMAS SERES QUE CONVIVEN CON EL EN EL -

HUNDO. 

LA MORAL DE SANTO TOMAS DE AQUINO PUEDE SER CONDENSADA EN 

DOS PALABRAS 1 " DE DIOS Y PARA DIOS " • 

EL HOMBRE ES UN SER CREADO. PERO ENTRE TODOS LOS SERES DEL -

HUNDO TIENE EL PRIVILEGIO DE RETORNAR A DIOS, EN EL CUAL ESTA SU

ULTIMO FIN, SU PERFECCION Y SU FELICIDAD, 

ESTA ETICA DE SANTO TOMAS TIENE UN PUNTO DE VISTA EUDEHONIS_ 

TA (1) Y TELEOLOGlCO, POR LO QUE LOS UNICOS ACTOS DEL HOMBRE QUE-

(l) Al igual que la ética de Platón y Aristóteles. 
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CAEN DENTRO DE LA HORAL, SON LOS ACTOS LIBRES, AQUELLOS ACTOS QUE 

REALIZA EL HOHBRE COHO UN SER RACIONAL Y LIBRE. 

ESTOS ACTOS PROCEDEN DE LA VOLUNTAD Y EL OBJETO DE LA VOLUNTAD ES 

EL BIEN. 

PERO EL FIN O BIEN PARTICULAR PARA CUYO LOGRO ES EJECUTADO UN AC

TO HUHANO PARTICULAR, NO SATISFACE NI PERFECCIONA LA VOLUNTAD HU

MANA, ORIENTADA AL BIEN UNIVERSAL Y QUE SOLAMENTE EN EL ENCUENTRA 

SATISFACCION. 

LA PERFECTA FELICIDAD, EL FIN ULTIMO, DEBE BUSCARSE SOLAMEN

TE EN DIOS, QUE ES EL BIEN SUPREMO E INFINITO. 

SANTO TOMAS INDICA COMO FILOSOFO MORAL QUE CONSIDERA AL HOM

BRE "EN EL ORDEN NATURAL". 

SIN REFERENCIA A SU FIN SOBRENATURAL, ASI SANTO TOMAS NOS DICE 

" PUESTO QUE LA INTENCION PRINCIPAL DE ESTA CIENCIA SAGRADA ES HA 

CERNOS CONOCER A DIOS Y NO SOLO COMO ES EN SI HISHO, SINO TAHBIEN 

EN CUANTO QUE ES EL PRINCIPIO Y EL FIN DE LAS COSAS Y ESPECIALHE~ 

TE DE LA CRIATURA RACIONAL ••.• AL TRATAR DE EXPONER ESTA CIENCIA

TRATAHOS DE DIOS, •. " 

CON LO ANTERIOR, SE CONSTATA QUE LA MORALIDAD DE LOS ACTOS -



HUMANOS QUEDA DENTRO DEL PROCESO GENERAL ONTOLOGlCO DE LA CREA 

ClON Y VINCULAClON DESDE EL PRIMER MOMENTO A DIOS. 

B) EL SUHO BlENt 

LA MORAL ~N SANTO TOMAS NO ES HAS QUE UN CASO PARTICULAR DEL 

GOBIERNO UNIVERSAL DE DIOS SOBRE LA CREACION, CUANDO HABLA DE LA 

BEATITUD COMO UN FILOSOFO MORAL SE REFIERE A LA BEATITUD NATURAL

ES DECIR, A AQUEL LOGRO DEL BIEN SUPREMO, DIOS, QUE POR ORDEN NA

TURAL ES ACCESIBLE AL 110!-!BRE SI!\ QUE SEA NECESARIA LA GRACIA SO -

BRENATURAL, POR TANTO, LA BEATITUD CONSISTE PRINCIPALMENTE EN: 

EL CONOCIMIENTO tlATURAL Y EN EL AHOR NATURAL DE DIOS TAL COMO PU! 

DE ALCANZARSE EN ESTA VIDA (BEATITUD NATURAL IMPERFECTA) Y TAL -

COHO PUEDE ALCANZARSE ES LA VIDA FUTURA (BEATITUD NATURAL PERFEC

TA). 

SERAN BUENAS AQUELLAS ACCJO!\ES QUE CONDUCEN AL LOGRO DE LA.-.BEATl

TlJD O SON COMPATIBLES CON ESTA, MIENTRAS QUE SERAN HALAS LAS AC ... 

ClONES INCOHPATTBLES CON ELLA. 
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EL HOHBRE, DOTADO DE RAZON Y DE VOLUNTAD LIBRE, NO ESTA DIR! 

GIDO SINO QUE ES CAPAZ DE DJRIGIRSE A SI HISHO MEDIANTE SUS ACC12 

HES LIBRES Y DELIBERADAS HACIA LA CONSECUSION DE SU ULTIHO FIN Y

DE SU FELICIDAD. 

ESTA CRIATURA RACIONAL, PUEDE CONOCER Y AMAR A DIOS Y A EL -

TIENDE COHO SU ULTIMO FIN, PORQUE LA ULTIHA PERFECCION DE UN SER

CAUSADO NO PUEDE ESTAR SINO ALLI DONDE ESTA SU PRIHER PRINCIPIO • 

OBVIAMENTE, EL SUMO BIEN EN SI HI MISHO ES DIOS. 

C) BJENES, BIEN Y MAL 

LOS BIENES EXTERNOS DEL CUERPO SON1 LAS RIQUEZAS NATURALES-

0 ARTIFJCJALES. 

LOS BJENES INTERNOS DEL CUERPO SON: LA PERFECCION FISICA, LA SA

LUD, LA BELLEZA ETC. 

LOS BIENES EXTERNOS DEL ALMA SON: EL HONOR, LA GLORIA, LA FAHA Y 

EL PODER, 

LOS BIENES INTERNOS DEL ALMA SON: SU PROPIA ESENCIA ESPIRITUAL O 
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LOS QUE RESULTAN DE LA PERFECCION DE ALGUNA DE SUS POTENCIAS. 

SANTO TOMAS DICE: "EL ENTE Y EL BIEN SE IDENTIFICAN EN LA -

REALIDAD Y SOLO SE DISTINGUEN EN NUESTRO ENTENDIMIENTO" e 2l 

"TODO ENTE EN CUANTO ENTE ES BUENO,,, ASI, EL BIEN NO AQADE

AL ENTE NADA HAS QUE LA RAZON DE APETIBILIDAD Y DE PERFECCION QUE 

CONVIENEN AL ACTO DE SER DE CUALQUIER ESENCIA, LUEGO EL BIEN NO 

CONTRAE NI LIMITA AL ENTE'', ( 3 ) 

EL BIEN DE LAS COSAS ES PROPORCIONADO AL ACTO DE SER, YA QUE 

EL BIEN y EL ENTE co~o DICE SASTO TO~!AS SE IDENTIFICAN. SOLO DIOS 

TIENE LA PLENITUD DE SER Q~E LE CORRESPONDE DE DIVERSOS MODOS, DE 

DONDE INFERIMOS QUE LAS COSAS SE ENCUENTRAN PARCIALMENTE PRIVADAS 

DE LA PLENITUD DEL SER QUE LES CORRESPONDE, 

EL BIEN DEL HOMBRE ESTA PROPORCIONADO AL ACTO DE SER QUE PO

SEE Y EN LA HEDIDA QUE LE FALTA ALGO A l.A PLENITUD DE SU SER 1 EN 

(2) (S. Th.,l,q.5,a.lc.) 

(3) (S. Th. llq.19 a.3,) 
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ESA MISMA HEDIDA LE FALTA EL BIEN. 

EN LOS ACTOS HUMANOS EL BIEN Y EL MAL SE DETERMINAN EN SU CONFOR

Hl DAD O NO CON LA RAZON. 

POR LO CUAL SERA BUENO PARA CADA COSA AQUELLO QUE LE CONVIENE SE

GUN SU FORMA (EN EL CASO DEL HOMBRE LA FORMA ES LA RACIONALIDAD 

Y HALO LO QUE LE ES CONTRARIO, DONDE ES EVIDENTE QUE LA DIFEREN -

ClA ENTRE EL BIEN 'i EL MAL ESTA EN EL ACUERDO O NO CON EL OBJETO

DE LA RAZON, 

CUANDO LA RAZON ESTA EN 1::1. ERROR, ES CUANDO ESTA Y LA CON 

CIENCIA ORDENAN COSAS MALAS EN SI MISMO Y PROllIBEN COSAS EN SI 

MISMO BUENAS; TAMBIEN SE EQllIVOCAN CUANDO PRESENTAN COMO PROHlB! 

DO U OBLIGATORIO LO QUE ES lSOIFERENTE , YA QUE AUNQUE LA RAZON -

SEA ERRONEA LA \'OLUNTAD NO PODRA APARTARSE DE ELLA SI NO QUIERE -

SER TOMADA POR HALA. 

LA BONDAD DE UNA ACCIOS PROVIENE DE TRES COSAS: 

1.- EL OBJETO :-IATERIAL EXTERIOR 

2.- EL FIN O LA lNTE~ClON (FORMAL, INTERIOR, FINALIDAD) 

3.- LAS ClRCUNSTASCIAS (EXTERIORES) 

"LA BONDAD DE LA VOLtTNTAD, PROPIAMENTE HABLANDO, DEPENDE DE 



SU OBJETO, EL CUAL LE ES PROPUESTO POR LA RAZON ••• POR ESTO LA 

BONDAD DE LA VOLUNTAD DEPENDE DE LA RAZON, SEGUN EL MODO HlSHO EN 

QUE ELLA DEPENDE DEL OBJETO". C4) 

D) LA VIRTUD 

LA VIRTUD ES UNA DISPOSlCION ESTABLE PARA OBRAR BIEN, QUE 

CONFIERE SU ULTIMA PERFECCION A LAS POTENCIAS DEL ALMA, SU OBJETO 

ES EL ALMA HISMA EN CUANTO A SUS FACULTADES O POTENCIAS DE OBRAR. 

EL HABITO VIRTUOSO SE FORMA MEDIANTE ACTOS BUENOS O FACILITA LA -

EJECUCION DE ACTOS SUBSIGUIENTES PARA EL MISMO FIN, 

EL NOMBRE DE VIRTUD DESIGNA PERFECCION DE LA POTENCIA Y ES ~ 

TA PERFECCION ESTARA DADA EN RELACJON A SU FIN, EL CUAL ES EL AC

TO (YA QUE SE DICE QUE LA POTENCIA ES PERFECTA CUANDO ESTA DETER

HINADA A SU ACTO), 

HAY POTENCIAS QUE ESTAN DETERMINADAS POR NATURALEZA A SUS AQ 

(4) (S.Th. 1-Ilq, 19 a. J, ) 
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TOS, COMO SON LAS NATURALES ACTIVAS, ESTAS POTENCIAS SON LAS LLA

MADAS VIRTUDES, 

LAS POTENCIAS RACIONALES DEL HOMBRE NO SE DETERMINAN A UN SOLO A~ 

TO SINO QUE SE DAN INDETERMINADAS RESPECTO A MUCHOS, HASTA QUE 

LOS HABITOS LAS DETERHlSA A ACTOS PRECISOS, POR ELLO, LAS VIRTU -

DES HUMANAS SON llABJTos.(S) 

HAY DOS TIPOS DE POTESCJAS, UNA RESPECTO AL ACTO DE SER Y O-

TRA RESPECTO AL ACTUAR, A !.A PERFECCION DE AMBAS SE LE LLAMA VI!, 

TUD: "POR EL CUERPO EL llO~IBRE TIENE ALGO DE COMl!N CON LOS DEMAS

ANJMALES Y LO ~IJS~IO PASA COS LAS FUERZAS QLTE SON COMUNES AL ALHA

y AL CUERPO: SOLO LAS FACL~LTAJJES PROPIAS DEL ALMA, ES DECIR, LAS 

DEL ORDEN RACIOSAI., so:.; EXCLl'Sl\'A}!f.STE llPMASAS 1 roR ESO, LAS VIR

TUDES HUMANAS DE LAS Ql1E ESTA~OS llAtlLANDü SO PUEDES l'ERTESECER AL 

CUERPO SISO SOLA~ENTE A LO Ql!E LE ES PROPIO DEL ALMA, NO CONVIENE 

POR TANTO AL ORDEN DEL SER, SISO DEL ACTUAR, POR CONSIGUIENTE, 

LAS VIRTUDES HUMANAS SOS PROPIAMENTE llABITOS OPERATIVOS" ( 6 ) 

(5) (S.Th. 1-2,l,55,a,J) 

(6) (S.Th. 1-2,q,55 o, 2c) 
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HAY TRES FACULTADES DEL ALMA QUE PUEDEN SER VIRTUOSOS: 

A) EL ENTJ::NDIHIESTO 

8) LA VOLUNTAD 

C) EL APETITO INFERIOR: l.- IRASCIBLE 

2.- CONCUPISCIBLE 

DE LO ANTERIOR PROVIENE UNA PRIMERA DIVISION GENERICA DE 

LAS \'IRTUDES1 

A) INTELECTUALES 

B) MORALES. 

o)VIRTUDES INTELECTUALES.- PUEDEN EXISTIR SIN LA VIRTUD HO -

RAL. PERO NO LA PRUDENCIA: PORQUE ES LA RECTA RAZON, YA QUE PRE

SUPONE LOS PRINCIPIOS GENERALES DE LOS QUE PROCEDE. 

ESTAS VIRTUDES SON COSSJDERAOAS COMO TALES EN CUANTO QUE AYg 

DAN A CONOCER LA \'ERDAD, Y ESTO, ES l'S,, BlTENA ACClON. 

-ENTE!IDIHtENTO ESPECl!LATlVO: CORRESPON:DEN TRES VIRTUDES: 

1.- INTEl.lGtt:CIA: POSESION DE !.OS PRINCIPIOS PRIMEROS 'í EVl 
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l.- CIENCIA 

DENTES, PREPARA AL INTELECTO PARA DAR UN JU! 

ClO PERFECTO Y UNIVERSAL, CONSIDERANDO LAS -

CAUSAS SUPREMAS. 

POSESIOS DE LAS CONCLUSIONES QUE SE ADQUIE -

REN POR RACIOCINIO, PREPARA AL INTELECTO PA_ 

RA DESCUBRIR OJ\'ERSAS CAUSAS PROXIHAS. 

3.- SABJDURIA: POSESJON DE LOS PRINClPJOS HAS UNIVERSALES Y 

DE LAS PRIMERAS CAUSAS. 

ENTENDIMIENTO PRACTlCO: CORRESPONDEN TRES VIRTUDES. 

1.- ARTE 

2.- BUEN CONSEJO 

3.- JUICIO 

LA PRUDENCIA ES LA PRINCIPAL VIRTUD INTELECTUAL Y ES NECESA

RIA, YA QUE DISPONE AL HOMBRE A OBRAR CONFROHE A LA RAZON CON EL

OBJETO DE ALCANZAR SU FIN Y REALIZAR SU IDEAL, 
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ES TAMBIEN UNA VIRTUD MORAL. 

B) VIRTUDES MORALES.- "CUANDO HABLAMOS DE LA C_OSTUMBRE, NO DECI -

MOS QUE UN HOMBRE ES SABIO O INTELIGENTE, SINO QUE ES AFABLE O SQ 

BR!O" (7). 

CON BASE EN ESTO, SE NOTA QUE EL SABER Y LA INTELIGENCIA NO SON -

VIRTUDES MORALES Y SIN EMBARGO SON VIRTUDES, POR TANTO, NO TOOAS

LAS VIRTUDES SON MORALES. 

LA PALABRA "HORAL" PROVIENE DEL VOCABLO "HOS", QUE PUEDE SIQ 

GXIFICAR: COSTUMBRE O INCLINACJON NATURAL O CUASINATURAL DE HA -

CtR ALGO DETERMINADO, 

UNA VIRTUD MORAL SE DENOMINA EN FUNCION DE LA PALABRA "COS -

TUHBRE", TOMADA COMO SENTIDO DE lNCLINACION NATURAL O CUASINATU -

RAL DE REALIZAR UN ACTO. 

AHORA BIEN, ES EVIDENTE QUE LA INCLINACION HACIA UN ACTO DEPENDE

DEL APETITO VOLITIVJO, CUYA FUNCION ES MOVER TODAS LAS POTENCIAS-

DEL ACTO. DE DOSDE SE INFIERE QUE SOLO LAS VIRTUDES QUE DEPENDEN-

(7) (S.Th. 1-2q, S7 a 2 ) 
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DEL APETITO VOLITIVO PUEDEN SER LLAMADAS MORALES. 

LA VIRTUD MORAL PUEDE EXISTIR SIN ALGUNA DE LAS VIRTUDES IN

TELECTUALES. CON EXCEPCION DE LA PRUDENCIA, YA QUE LA VIRTUD HO -

RAL ES UN HABITO ELECTIVO. 

POR TANTO, PARA QUE LA ELECCION SEA BUENA, SE NECESITAN DOS

CONDICIONESi 

1.- RECTA INTENClON DEL FIN. LA DA LA VIRTUD MORAL QUE IN -

CLINA A LA FACULTAD APETITIVA

AL BIEN CONFORME A LA RAZON, -

QUE ES EL DEBIDO FIN. 

2.- QUE SEAN ELEGIDOS POR EL HOMBRE LOS MEDIOS CONDUCENTES= 

AL FIN.- MEDIANTE LA RAZON Y OBRANDO CON PRUDENCIA, ELE

GIR RECTAMENTE DICHOS MEDIOS. 

EXISTEN DOS GRUPOS RESPECTO DE LAS VIITUDES MORALES; 

1.- SE REFIERE A LAS OPERACIONES QUE SE RELACIONAN CON LA 

JUSTICIA, QUE RESIDEN EN LA VOLUWTAD Y CONSISTEN EN DAR A CADA -
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QUTEN LO SUYO RESPECTO DEI 

A) DIOS •••••••••••••••••••••• RELIGION 

B) PADRES., •• ,, •• , ••••• ,,,,, PtEDAb FILIAL 

C) BENEFICIOS RECIBIDOS •• , •• GRATITUD. 

II,- EL OTRO GRUPO DE DIEZ VIRTUDES INDIVIDAULES SE RELACIO

NA CON LA PASION Y SON1 

A) FORTALEZA 

8) TEMPLANZA 

C) LIBERALIDAD 

D) MAGNIFICENCIA 

E) HONOR 

F) HAGNANlHlDAD 

C) HANCEDUHBRE 

H) AFABILIDAD 

1) SINCERIDAD O VERDAD 

J) JOVIALIDAD, 

JI.a.- LAS PASIONES DEL IRASCIBLE CORRESPONDE A LAS VIRTUDES 

DEI 

1.- FORTALEZA ••••••• ,,.,,.,,,, ••••••• , •• AL TEMOR Y AUDACIA 
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2.- HAGNANlHlDAD •••••••••••••• A LA ESPERANZA Y DESESPERANZA 

3.- MANSEDUMBRE •.•••••••• , ••• A LA COLERA 

POR RAZON DE SU IMPORTANCIA SE DESTACAN CUATRO VIRTUDES LLA

MADAS CARDINALES: 

l.- PRUDENCIA.- VE AL BIEN EN EL PERFECClONAHIENTO DEL RAZ2 

NAHlENTO. 

2,- JUSTICIA ,- ORDEN DE LA RAZON EN UNA COSA EXTERIOR HE -

DIANTE LA VOLUNTAD. 

3.- FORTALEZA .- ORDEN DE LA RAZON FORTALECIDO CONTRA LAS P! 

SlONES QUE AMENAZAS PERTURBAR EN EL APETITO 

IRASCIBLE. 

4,~ TEMPLANZA - ORDEN DE LA RAZON EN LAS PASIONES QUE IHPUh 

SAN A UN MOVIMIENTO CONTRARIO AL APETITO 

CONCLUPISCIBLE, 

ESTAS VIRTUDES SON LAS CSICAS QUE IMPLICAN AL .. MISMO TlEHPO

LA FACULTAD DE OBRAR BIEN Y LA REALIZACION DEL ACTO ~UENO, Y SO

LAMENTE ELLAS REALIZAN PERFECTAMENTE LA DEFINICION DE VIRTUD, 

EN TORNO A ESTAS VIRTUDES GIRAN TODAS LAS DEHAS: 
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- LA PRUDENCIA: GOBERNA LA CONDUCTA 

- LA JUSTICIA: RIGE LAS RELACIONES CON LOS DEMAS, 

- LA TEMPLANZA: MODERA LOS PLACERES DE LOS SENTIDOS. 

- LA FORTALEZA: SE ENFRENTA CON LOS PELIGROS DE MUERTE. 

SANTO TOHAS, COHO TEOLOGO CRISTIANO ARADE TRES VIRTUDES TEO

LOGALES: 

ESTAS VIRTUDES TIENEN POR OBJETO A DIOS. POR LO QUE NOS COl! 

DUCEN DIRECTAMENTE HACIA EL. 

SON PUESTAS POR DIOS EN NOSOTROS, LAS CONOCEMOS UNICAHENTE POR Rg 

VELACION DIVINA. 

l.- FE .- A LA INTELIGENCIA Y A LAS VERDADES QUE SE DEBEN 

CREER. 

2.- ESPERANZA.- A LA VOLUNTAD EN LA INTENCION QUE LA ORIENTA 

HACIA EL FIN SOBRENATURAL. 

3.- CARIDAD,- AL CORAZON, UNA AFINIDAD A LA CONQUISTA DEL 

BIEN DI\'INO. 

"GRACIAS A LA VIRTUD, EL HOMBRE SE CAPACITA PARA REALIZAR LOS AC

TOS QUE LE ENCAMINAN HACIA LA FELICIDAD,,, POR ELLO ES PRECISO -

QUE POR MERCED DIVINA, SE SOBREASADAN AL HOMBRE OTROS PRINCIPIOS 
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QUE 1.0 CONDUCJRAN A LA FELICIDAD SOllRENATURAL, LO MISMO QUE ES 

COSDt!CIDO POR LOS PRINCIPIOS SATllRALES A SU FIN CONNATURAL, SIEM

PRE CON AYUDA DE DIOS" (S) 

LA CAUSA DE LAS VJRTUDES.-EN LA SATURALEZA llUHANA EXISTEN ESBOZOS 

DE VIRTUDES TANTO EN LA RAZON co~o ES LA \'QLUNTAD. 

ESTAS VIRTUDES KO ESTAK ACABADAS, SISO QUE NECESITAN REPETICION -

DE LOS ACTOS: 

A) LAS VIRTUDES ADQUIRIDAS.- PROCEDEN DE PRINCIPIOS NATURA 

8) LAS VIRTUDES INFUSAS.~ 

LES QUE PREEXISTEN EN NOSOTROS-

y PREPARAN A LOS llOMURES A COM

PORTARSE BIEN EN LA VIDA TERRENA. 

CONFERIDAS DIRECTAMENTE POR 

DIO$: PREPARAN AL ALMA A CUMl'l.IR 

LAS ACCIONES PROPORCIONADAS AL -

FIN NATURAL, HACIA EL QUE ESTA -

ORDENADA POR LAS VIRTUDES TEOLO

GALES. 

LA REGLA DE LA VIRTUD: ES LA ADECUACJON DE LOS ACTOS A LA HE 

DIDA DE LA RAZON, POR ELLO, A LA RAZON LE CORRESPONDE SERALAR 
• 

(B) (S.Th. I-2q. 62 a Je.) 
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EL JUSTO MEDIO ENTRE EL EXCESO Y EL DEFECTO, QUE DEBE TE~ER UNA -

l\CCION PARA SER MORALMENTE BUENA. 

EL JUSTO MEDIO EN LAS VIRTUDES ~!ORALES SIEMPRE DEBE SER DE -

TERMINADO POR LA RECTA RAZO~. 

PARA LAS VIRTUDES TEOLOGALES NO HAY JUSTO MEDIO, PORQUE RES

PECTO A DIOS NO SE PUEDE PECAR POR EXCESO, DEBIDO A QUE EL HOMBRE 

ES LIMITADO RESPECTO A DIOS, 

E) LAS LEYES 

l.A LEY ES LA NORMA QUE PRESCRIBE O QUE PROHIBE UNA ACCION, -

EN OTRA PALABRA, ES LA REGLA DE UNA ACTIVIDAD, ASI LA EXTENSION -

DE LA IDEA DE LEY ES UNIVERSAL, YA QUE EN TODAS PARTES DONDE SE -

HAGA ALGO DEBE EXISTIR 11NA REGLA PARA LA EJECUCION DE DICHA AC =. 

CIO.'l, 

LA LEY NO SOLAMENTE ES UNA REGLA A LA ACTIVIDAD, YA QUE PER

TENECE AL ORDEN DE LA RAZON. PORQUE LA RAZON ES LA HEDIDA Y EL -
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PRiMER PRINCIPIO DE LOS ACTOS HUMANOS, Y ESTO ES LA RAZON PRACTI

C.. 

LA LEY SE PROPONE ESENCIALMENTE, LA REALIZACION DEL BIEN SIN 

LlnITARSE AL BIES DE LOS ISDJ\'IDrJOS PARTICULARES, PRESCRIBIENDO -

EL BIEN ABSOLUTO, ESTO ES EL BIEN CO~IUN, Y POR CONSECUENCIA EL DE 

LA COLECTIVIDAD, 

"LA LEY NO ES OTRA COSA QUE LO QUE PRESCRIBE LA RAZON PRACTICA 

DEL PRINCJl'E QUE GOBIERNA UNA COMUNIDAD PERFECTA" C9 ) 

SIENDO LA LEY HEDIDA Y REGLA, PUEUE ENCONTRARSE EN UN SUJETO 

DE DOS MANERAS: 

l.- COMO SUJETO ACTIVO (EL AUTOR, El. QUE REGULA Y MIDE) 

2.- COHO SUJETO PASIVO (REGULADO Y HEDIDO), PORQUE UNA COSA 

PARTICIPA DE UNA REGLA Y HEDIDA EN CUANTO ES REGULACION 

Y MEDIDA POR ELLA 

DE MANERA QUE TODAS LAS COSAS SOMETIDAS A LA DIVINA PRO

VIDESCIA, ESTANDO ~IEDIDAS POR LA LEY ETERNA. 

(9) (S. Th, I-IJq 91 e l; OC 111 e 115 ) 
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EL HOMBRE POR NATURALEZA TIESE DISl'OSICION A LA VIRTUD Y PA

RA LOGRARLA RF.QU1ERE DE DISCIPLINA, LA CUAL ES PROPORCIONADA POR

LAS LEYES. 

1.- LA LEY NATURAL.- ES LA PARTJCIPACION DE LA LEY ETERNA EN 

EL HOMBRE. 

EL PRIMER PRECEPTO DE LA LEY NATURAL DICE QUE1 "DEBE HACERSE 

EL BIEN Y EVITARSE EL HAL", SOBRE EL CUAL SE FUNDAN TODOS LOS DE

HAS PRECEPTOS DE LA LEY NATURAL. 

LA LEY NATURAL DJRIGE Y ORJENTA NUESTROS ACTOS AL FIN ULTIMO 

DLL UN l\'l::RSO. 

POR LO QUE ES LA UNICA EN TODOS LOS HOMBRES Y ADEMAS ES JNHl'TABLE. 

LAS PRESCRIPCIONES DE LA LEY NATURAL SON: 

1.-" HACER LO QUE ES BUENO Y E\'JTAR LO QUE ES HALO " 

ESTA ES LA PRESCRJPCIOS MAS UNIVERSAL, PUESTO Q11E ESTA

INSCRITA EN LA SUSTANCIA MISMA DE LOS ENTES Y PONE EN _g 

VIDENCIA LA fORHA DE ACTUAR PROPIA DEL HOMBRE, ES UNA -

CONSTATACJON PUESTO QLIE CORRESPONDE A LAS INCLINACIONES 

NATVRALES DE 11N ESTE VIVO. 
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Sl1RGIENDO POH ELLO DE ESTA LEY LAS TRES GRA:,'.DES LEYES NATURALES 

A) EL HOMBRE ES UN ENTE.- SIGNIFICANDO CON ESTE ENUNCIADO, -

QUE EL HOMBRE I'ARTICIPA DE L'S INSTISTO DE CONSERVACION, -

POR EL CUAL TIENDE A l'RUTEGEH !,A SALUD Y LA VIDA, CONVIR

TIENDO ESTA LE\' l::N f:L PRECF.l'Tü: 

hTENDER A !'RESERVARSE EN SU SER'', 

R) REPRUDl!CIRSE, EDl'CAR A SUS HIJOS Y OTRAS OBLIGACIONES DEL 

MISMO GENt.RO \' TODOS AQPELLDS ELE!'IENTOS QUE SE IMPONEN AL 

l!OMBRE l'OR El. llECJIO l>F. Ql'E ES llN ANIMAL Y EJERCI: !.AS flJN

ClON[S PROl'IAS DEI, ASIMAL. 

C) El. /IUMURF. l'OR SER RACIONAL DEtH:RA BUSCAR TODO LO QUE ES -

BUE1'0 SEGrN EL ORIJEN DE LA RAZON.- EN ESTE PRECEPTO ESTA

INMERSO f.L \'J\'JR l:N SOCIEDAD, AIJSCAR LA VERDAD EN EL OR -

DEN DF. L\S CIENCIAS XATt:RALL:S, O EN LO QUE RESPECTA A 

DIOS. 

ASI EXTENDIDA LA LEY NATURAL, ESTA INSCRITA EN EL CORAZON 

DtL 110~/BRE, PERO ESTE NO ACTVA DE LA MISMA MANERA PORQUE ENTRE LA 

LEY ~ATURAL Y El. ACTLTAR ESTA LA LI:Y llllHANA. 
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11 .- LEY HUMANA.- POR ~ATllRALEZA EL llONBRI: TIENE CIERTA DIS

J'OSTCION A LA VIRTUD, PRA LO Cl'AL REQUIERE DE UNA DISCIIPLINA QUE 

LE LLEVE ,\ ESCONTRAR LOS ELE~!EXTOS DEL llfEN Y LOS DISTINGA DEL -

MAL, PARA l::LLO l!TILIZA l.A l.f.Y Hl 1 HA~A. 

ESTA 1.EY SO AilADE NADA AL COSTE:0-100 DE LA LEY NATURAi., SJNO

QUE LO DEFINE, PRECISA Y APl.!CA A LA MULTITl!D VARIABLE DE l.OS CA

SOS P,\RTICULARES DE CADA ."iACION, CO.'lllSlllAD SOCIAL Y 1'01.lTJCA. 

LA 1.I-:Y llPMANA S[ Pll'O:;¡. A l'~:A Ml'l.'J l ll'IJ lH.: llOMllRES, Ql!IENES -

F.N S\t HAYORIA so~ i.'ll'ERFECTOS E. ... LA \'IR!l'l>, r.s l'OR ELl.O Qtn: LA 

LEY llll~IASA SO PIHJlllBE TODOS LOS \'ICIOS S!~O SU!.0 LOS MAS GRAVES,

DE LOS Ql'I:: ES POSIBLE AllSTE~ERSf. ¡· ()l'E Rt:!H 1NDA EN l'ERJUICIO OE 

LOS DE~IAS, llACIENDO I~ll'OSl!ll.L ! .. \ CO."iSER\'.\CJON DE LA SOCIEDAD llll -

MA:-iA, f.0~10 POR F.JE~l'LO: J!O~!IC!Dlü, FRATIC/DJO, ETC. 

A LA l.t:i· llliMASA LI:: CORHESf'OSO-E l'OH MISION COllERSIONAR LOS 

l'~I:-.'Cil'IOS UNJ\'EffSALES IJE LA LEY :-.'ATl1R>\L Y EL l'OR!1E~OR DEI.OS AC

TOS PART!Cl1!.ARES Ql'í íl~llES C~Nl'LIR COS El.l.A. 

DE .\HJ SE VlSl'l.:ESVES llUS COl'\SlCUESCIAS IM!'ORTASTES: 

J.- LA LEY JIUHASA :10 POSEE PRINCIPIO l'ROl'IO DEL CUAL PUEDA -
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\'Al.ERSE: SE kEDUCE A DEF'l\'IR !-AS MODALIDADES DE LA LEY

NATl!RAL, O HJLS DEDl!CJk LOS PRJS"CTPIOS UNIVERSALES REQU_! 

klDOS PARA 1.A \'IDA SOCIAL. 

2.- CUANDO SE PRDMUl.C~A, f'l'f.Vf. Sf.R lJNA MDI.ESTIA PARA EL VICJQ 

SO O EL RtlH.:!.OE, l'lRO EL JITSTO SE CONFORMA A ELLA CON U

NA tSPONTANEIDAD TAN l'ERFJ.:CTA, Q!!E Al'AffENTA QUE LA LEY -

CIVIL NO EXISTt-:. 

LAS LEYES llUHANAS SON JJt:STINAUAS A l'ftESCRJlliR El, ACTUAR PAH

TICl!l.AH QIJ~ l.A LEY l!NJVERSAI. JHl'ONE A LOS INOJVIDllOS CON MIRAS AL 

:ilES COMllN, O!lJ.(GAN ES J.A ~EOIVA f.'> (lllE SON JUSTAS. 

LAS LEYES INJUSTAS PUEDEN SERLO l'OR VOS RAZONES: 

1.- Sf: OPONEN AL RIEN cont:s u POR RAZON DEL FIN, o POR RAZON 

DE SU AUTOR. 

~.-POR SER OPl'ESTAS AL BIES DIVINO. 

TODA LEY ESTA ORDENADA AL BIES COMl'S DE LOS HOMBRES Y POR 

ELL-\ RECIBE Sl1 Fl'ERZA \' SU RAZON DE LEY, PERO EN LA MEDIDA EN QUE 
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SE PARTE DE ESTA FJNALIDAD. PIERDE SU FUERZA OBLIGATORIA. 

LA VERDADERA 'NATURALEZA DE LAS LEYES, NATURAi., HllHANA O DIV! 

NA PERMITE COMPRENDER EL SE~TlDO DE LA IDEA DE SANCION. 

LA RELACION DEL ACTO CON LA SASCION SE DA CON MAYOR VIRTUALIDAD -

EN EL DOMINIO DE LOS ENTES PURAMEN1E NATURALES Y NO POR LA VOLUN

TAD. 

POR ESTO, EL SOLO HECHO DE OBEDf.CER A LA NATURALEZA QUE DIOS LES

DA A LAS PERSONAS RACIONALES IMPl.JCA UNA LEGJSLACION UNIVERSAL 

PROMULGADA POR DIOS. 

F) LA VOLUNTAD: 

"LA INCLJNACION INTELECTIVA QUE ES EL ACTO DE LA VOLUNTAD SE 

ENCtrENTRA DE UN MODO INTELIGTBLE E~ UN SER INTELIGENTE COHO EN SU 

PRISCJPIO Y EN SU PROPIO SUJETO" (IO) 

LO QUE DETERMINA A LA VOl.USTAD A OBRAR ES EL OBJETO HACIA EL CUAL 

tlO) (S.Th, 1 q,87c, o. 4c) 
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TlE~DE. 

COMO LA VOLUNTAD SE FIJA A SI HlSMA EL OBJETO, ES ELLA QUIEN ESCQ. 

(i[ J.OS MEIDOS PARA LLEGAR A SU FJS. 

CADA l'OTENCIA .\PETITIVA ESTA SECESARIAMENTE DETERMINADA POR

l'N OBJETO PROPIO, ESTO :>l!SMO Sl'CEDE ES LO QlJE COSCltRNE A LA va -

LUNTAD, SIENDO SU OBJETO PROl'JO EL HILS EN GENERAL Y ES PARA ELLA 

UNA NECESIDAD NATl~RAL ABSOJ.UTA CUANDO ESTA NECESIDAD SE IMPONE A

ITN ENTE EN SUS PRlNCIPJOS ESENCIALES, SE DICE QUE ES NATURAL Y A!! 

SOLUTO. 

l.\ \'OLl!NTAD l'OR F'.LLO, DEBE AIJllERIRSE .\ i.os PRIMEROS PRINCIPIOS 

DEI. CONOCIMIENTO Y AL BIES EN GENERAL. 

POR TANTO, LA VOLl'NT,\ll QtlJERE SECESARIA~1ENTE AL BIEN EN GENERAL Y 

ESTO SIGNIFICA QUE LA \'Ol.L'NTAD Stl l'l1EDE SER ELLA MISHA SI NO SE

UNE AL BIEN COMO PRIMER PRINCll'JO DE TODAS SUS OPERACIONES, 

UN11:snosE NECESARIAMENTE r EN FüiOI,\ SATL'RAL AL FIN ULTIMO QUE ES 

EL BIEN SUPREMO O SLA, DIOS. 

EL APETITO !'-iATl'll:AI. T!ESllE A LA COSA APETECIBLE SIN CONOCER -

l.A RAZON DE Sil APETIBll.IDAD. 

l'ORQt'E EL APETITO ~.\T!'R,\L SO ES OTRA COSA SISO LA I.NCLJNACION NA

TURAL llACI.\ LAS COSAS, PARA LO Cl'AL SO !IACE FALTA NINGUNA APREllE!i 
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SJOX Ql!E SüS ISIJl(JUE LO APETf.CIBLE DE LO (JUE NO LO ES. 

EL APETITO SUPEKJOR, ES UECIK, LA VOLllNTAD, TIENDE HACIA LA

RAZON DE Al'ETIBILIDAlJ J:N SI MIS"IA. 

1.A VOLUNTAD DESEA PKIMERU Y l'Kl~:CtPAL~H:~;lE 1.A llONDAD, LA UTILIDAD 

O At.t:O Sf.~IEJANTE: Y IJESl'lll.S Al'LTECE TAL. U CUAL COSA DETERMINADA

t.'\ \.A HEDIDA E:-0 QUE l'AH"I ICil'A DE !.A KAZUS ANTERIOR: !JE Ali! SE EX

PLICA LA CAl'ACIUAIJ IJE LA \'(JL\'SlAll DE l'SA ~ll!LTll'L!CIDAU DE un.JETOS 

VARIADOS, CON USA INCLJNACIO:. HACIA Al.CiO CO"!l'N QUE SE ENCl1ENTRA -

EN TODOS ESOS M\TCllOS. 

LL Al'f.1"1TU INfERJUR UI: l.A l'ARTl Sl:SSITl\'A, TIENDE llACIA l.A -

MISMA COSA r.s CllANTU Qllt. ~.:\ t:!.LA SE ENCl'ENTRA LA KAZON DE LA Al'E-

1"1A1Llll.\D, l'Ull:QllE NO Al'i:Tl.CJ·: LA llOS\lAD U l.A UTILIDAD SINO LA COSA 

llTJL O El. HECHO OEt.EITAl\l.t., \'OR LO Cl'AI. HHJll!t:RE DE UNA Al'REllEN -

~ION POR LA QUt: 0151 l~l:A l.O llELt:llAHLE OE LO lJllE NO 1.0 ES. 

G} LlHRE Al.~EORIU: 

" LA \'0Ll1ST.\ll SlGl'E Al l:'ITESDl~llE~TO. ~O LE PRECEDE Y APETE

CE SECESARl.\ME\TE AQUELl.O Qt:E LE PRESE:-lTAX COMO UN BIEN QUE SACIA 



POR COMl'LETO AL Al'ETITO; E~IPERO ELIGE LIBREMENTE ENTRE AQUELLOS -

OTROS BIENES CUYA APETENCIA DEPENDE DE UN JUICIO VARIABLE. LA E-

1.ECClON SIGUE, POR CONSIGUIESTE, AL ULTIMO JUICIO PRACTICO, Y A -

LA \'OLUNTAD TOCA DETERMINAR Cl!AL SEA EL ULTIHO"(ll) 

LA VOLUNTAD ES ISOEPESD!ESTE ES CUASTO A LA ELECClON DE LOS

BIENES PARTICULARES ,\ 1.0S Ql'E TJESDE, f.)'; FORMA INTELECTIVA, DE 

DONDE SE DESPRENDE EL HECHO DE Ql'E LA PRUEBA FUSDAnENTAL DE LA 

LIBERTAD ES LA SUSTANCIA RACIONAL, YA QUE EL HOMBRE ES LIBRE EN 

CUANTO QllE F.S INTEJ.!GENTE. 

CON BASE EN LO ANTERIOR SANTO TO~,\S DE AQUINO AFIRMA: LA VO

Lt.:XTAD PERMANECE INDIFERENTE A LOS OBJETOS FINITOS,.,NO POR(JUE DL, 

PENDE DE ELLA, SINO Ql!E lJNJC,\~ESTE QUI.: LA ACEPTACIOS FINAL O DEF! 

NITI\'A PROCEDE DE AL VOLUNTAD SOLA, I'ORQlJE ES HAS GRASO[ QUE ro -
DOS LOS OBJETOS: Y ASI, LA LIBERTAD DE ELECCIOS SE FUNDA EN LA HQ 

TABILIDAD DEL JUICIO " 

LA PSICOLOGIA DE LA 1.IBr:RTAD CONSTA DE UNA SERIE DE ACTOS -

COORDINADOS Qt:E PRDVJESEX TA~TO DE LA J~TELIGENC!A COMO DE LA VQ. 

LUSTAD: 

(11) Es la doctrina de Sto. Tomás de Aquino en J.P.,q.LXXXII y -
LXXXIII; QQ,disp. De verit.,q,XXIJ.a,r' De malo,q. 11.(Tomada 
de las Veinticuatro Tesis Tomistas de Eduardo HuRon,O.P. ) 
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1.- APREJIE~SlON DEL ESPIRITU.- ES LA VOLICION EN LA PARTE A

PETITITIVA Y AL JUICIO QUE -

DA LA INTENCION DEL FIN. 

2.- CONSEJO.- ES EL ESCARGADO DE DESCUBRIR LOS MEDIOS HAS A

DECUADOS PARA LOGRAR EL FJN. 

3.- CONSENTIHJEXTO.- DE ACUERDO A LO SELECCIONADO POR EL EN

TENDIHIENTO, LA VOLUNTAD DA O NO SU CO! 

SENTIHIENTO. 

4.~ JUJCIO PRACTICO,- PARTE DEL ENTENDJHJENTO, SU ACTO CORRS 

LATJVO ES LA ELECCION DE LAS VIAS DE g 

JECUCION, 

LAS VIAS DE EJECUCION SON: EL MANDATO Y LA APLICACION ACTIVA 

QUE PONEN EN HOVJMlENTO LAS FACULTADES ENCARGADAS DE: LA APLICA

CION PASIVA, DESPUES DE LA CUAL LA VOLUNTAD REPOSA Y AL VER EL 

FJN REALIZADO PASA AL cazo. 

ASJ PODEMOS DEFINIR LA LIBERTAD COHO LA FACULTAD DE ELEGIR 

DEPENDIENDO EL LIBRE ALBEDHIO DE f,A ARHONIA ENTRE LA ELECCION Y' 
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EL JUICIO PRACTICO. 

H) POLITICA; 

SANTO TDHAS DlCE QUE EL FIN DEL llOHBRE ES EL FIN SOBRENATU -

RAL Y ES LA IGLESIA LA QUE LO PROVEE Y NO EL ESTADO. 

EL ESTADO ES PARA SANTO TOMAS UNA INSTITUCION NATURAL FUNDA

MENTADA EN LA NATURALEZA UEL HOMBRE, YA QUE EN DONDE HAYA UN CON

JUNTO DE INDIVIDUOS QUE BUSQUEN ALCANZAR UN BIEN COMUN DEBE HA 

SER IJN PODF'R COHUN DIRIGENTE, SI LA SOCIEDAD Y EL COB[ERNO llUHA -

NOS SON NATURALES, ESTAN CONFORMADOS EN LA NATURALEZA HUMANA POR

LO QUE SU AUTORIDAD ESTA JUSTIFICADA EN DIOS POR HABER SIDO r.REA

DOS POR EL. 

AL DECLARAR AL ESTADO UNA INSTITUCION NATURAL SANTO TOHAS LE 

DA UN SENTIDO UNITARIO, AUNQUE SU UTILITARISMO SEA ARISTOTEL1CO(l2) 

(12) A) Averroiamo Latino (Siger de Brabante): 

Debe reconocerse que el movimiento caracterizado por el nom-
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bre d~ "AvPrroismo Latino", ero de un oristotclismo inteRral T 

radical. 

El verdndero patrón de ese movtcntn Pr~ •rtst6teles • no 

Averroea. aunque este óltimo era considerado riertamentc, como •11 

rn~entador por excelencia. 

La doctrina de que el ente11dJmtenlo vuslvo, lo mismo que el

cntendimlento activo, CH uno y el mismo en todos los hombres y 

que solamente ese 111lclecta G11ic<> so~revive a la muerte, de modo

que la Inmortalidad person.11 lndlvldunl queda excluida, fue cons! 

derada en el siglo XIII como el dn~ma cdract1•rlstico de los 

ARISTOTELtCOS RADICALES, y cnm<> eN.1 doctrina era apoyada por lo -

lntcrpretuci6n ave11olNl11 de AriNl~teles, :<US de!enHored llegaro11 

a ser conocidos como LOS A\'El\l\OISTAS". 

Los Averrolstns HC vel.1n J Ni ~i~mo como arist11t~licns mis -

bien que como "LOS AVEWKtl!STA~''. 

Ellos llevJron su ndl1esi6n a Aristóteles, segón la interpre

tación de A\•errot•:<, Jo b,1st,11it<• lt•Jus para enseñar doctrinas (11,g. 

s6(1cas que eran incompatibles con el dugrea CRISTIANO. 

El punto m6s destacada de su doctrina y el que atrajo la ma

yor atención. era la tcurla de que hay solamente un alma racional 

para todo~ los hombres. 

La consecuencia lógJca de eso ?Osición es la negaci6n de lo

in~ortalidad personal y de las sanciones en la vida futura. 
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Nientras que para Santo To~is de Aquino no se habla probado

lu imposibilidad de la eternidad del mundo (creado), aunque cler

tamete tampoco habla sido probada su verdad, los averrotstas sos

tenían que la eternidnd del mundo, la eternidad del cambio y del

movlmtento, pueden ser íllus~ticamente demostradas. 

Parece tumbJ¡n, que ntgunos de cll11s, sisulendo a Arlst6tcles 

negaban la l'rovidenLlu Divina y seRuf¡1n u Averroes en Ja afirma

ción del determinismo. 

Los averroistus re~urrlerun u J,1 trorfu de la doble verdad,

mu11tenlrndo q11r un11 r•>HU f>Ue,lr ~1·1 vc1dudcra o•n íiloso[Ju, es de

cir, SCH~n la rJzbn, y sin 1•mburRo su opuesta puede ser verdadera 

e11 troluHfu, es deLir, seg~n Ju fe, 

Esa linea de deícnsu del Jvcrrotsmo no alrota naturalmente a 

los teólogos, que no estabJn dispuestos u admitir que Dios tnter

vinieru para conseHulr mtl11~rosamente ),, que racionalmente era im 

¡1ualble, 

Parece que los uverraistas pretendieron que, en el orden na

tural, que es aquel del t¡uc el filósoío se ocupa, el alma Jnte -

lectivJ deberla ser ~nica J•drJ todas los hombres, pero que Otos -

h~ multiplicado mil•1gros~m~ntc el alma lntclectlvu. 

El más destacado de los averroistas o aristotélicos rudJca -

le~ fue Si~er de Hrnbante, quien fue condenado pro sus doctrlnas

~·errutstas y al parecer, no solamente se deíendib alegando que -

~l se llmttJba u tnfurruar sobre Aristbteles y no intentaba afir -
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mar Jo que fuera incocpatible con la fe, sino que también modifi

co algo su posici6n. 

Parece que el "De intellcctu'' era una rfplica al "De unitate 

intellectus contra ovcrroistas de Santo Tomás de Aquino y que, en 

esa réplica, Siger mantenla qur el entendimiento activo es Dios y 

que lo beatitud del hombre sobrP la tierra consiste en la unión -

con el entendimtentu activo. 

Lo que Siger de Brabante expuso fue un sistema, no solamente 

puntos aislados en los que si~uiera a Averroes. 

Pero su sistema, aunque verdaderamente aristotélico, diferla mu -

chu de lo [ilosoflo de ArJstóteles en aspectos importantes. 

Van Stcenbcrghen advierte que la filusofla de Siger de 

~rabante no puede ser llam¡1da con estricta exactitud un averroia

~o radicall: del mismo modo que ta~poco puede ser llamado con e -

xactitud, un aristotelismo rJdlcal. 

No obstante, a pesar que los averroistas fueron cndenados, -

continuaron cnsefiondu en secreto (''en rincones y ante muchachos", 

~eg~n expresión de Santo Tomls de Aquino). 

(Frederick Copleston, S.J .• !li~torio de la Ftlosofla vol.JI) 

B) Aristotelismo Averrolsto: 

El averroísmo ital1ano no es un movimiento homogéneo, sino -
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cun notables diferenci~s entre sus seguidores, 

Unus pocos se apartaron a sabiendas de la ortodoxia y terminaron 

en el naturalismo y la indiferencia l1acla cualquier clase de re

ligión positiva, considerando el cristianismo como una de tantas 

sectas religiosas. 

Tncluso algunos llegaron al ateísmo, 

En cambio, muchos permanecicr•1n siendo buenos cri5tianos, o 

por lo menos, se mantuvter1Jn externamente Jentro de la ortodoxia, 

atenuando la tests averroistas rnñ~ opuestas al cristianismo o,por 

lo menos , creyendo compatible la fe cristiana con las conclusio

nes de la filosc•fiu u de In rozón. 

La cuestión en que se íijurur1 principalmente fue la de In u

unidnd del entendimiento ngentc, con sus reprecusiones sobre la -

libertad y la inmortalid11d person11l de cada hombre, 

Pero ninKunu sostuvo 111 untd.1d del entendtmtento en el sent! 

do de Avcrro~e, como identlfic.1do con la esfera de la luna. 

En algunos hay unu uctiLud equivalente a la separaci6n no 

minaltstu entre 111s campos de lu ruz6n y la fe, entre la filoso

fJa y la teolnRia. exagerando la uutonom{a y la independencia de

la primera resprcto dr la segunda, y cnnsiderando problemas ~neu

tor3~ los que crclJn insolt1blcs por la pura raz6n, es decir, par

id filosofJa de Arist6telcs, 

(fraile Guillermo, HJstortu de la Filosofía, vol.fil 
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SANTO TO~AS CONSIDERA AL HOMBRE COMO UN SER SOCIAL POR NATU

RALEZA EL CUAL ASPIRA A VIVIR BIEN, BUSCANDO SU DESARROLLO Y SU -

PERFECCION EN EL AGRUPARSE CON OTROS SEMEJANTES, 

CONSTITUYENDO ASI UNA SOCIEDAD PERFECTA O POLITICA LOGRANDO LA 

PERFECCION Y FELICIDAD Ql/E AISLADAMENTE NO PUEDE CONSEGUIR. 

SON NECESARIAS TkES COSAS PARA EL BIEN COHUN DE UNA SOCIEDAD 

PERFECTA1 

1.- LA UNION DE TODOS SUS MIEMBROS EN UNA AMISTAD SINCERA Y 

VERDADERA. 

2.- LA UNION DE LAS FUERZAS DE TODOS PARA COLABORAR EN EL 

BIEN COHUN, 

4.::, LA ABUNDANCIA SUFICIENTE DE BIENES llUMANOS, TANTO EXTER

NOS COHO INTERNOS, CORPORALES Y ESPJRITUALES,FISICOS,IN

TELECTUALES Y MORALES. 

PARA Qt!E EIXSTA LA SOCIEDAD SE REQUIERE DE OTRO ELEMENTO QUE 

HACE LAS VECES DE FORMA f ES ESTE LA AUTORIDAD , LA CUAL ES EL 
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PRINCIPIO QUE U~IFICA, ORGANIZA, ESTRUCTURA LAS FUERZAS Y LAS DI

VERSAS TENDENCIAS DISPERSAS DE 1.A MULTITUD Y LAS ORDENA AL BIEN -

COHUN, A SU PERFECCION Y PROSPERIDAD SOCIAL 
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" LOS ESTOJCDS AFIRMARON QUE TODAS

LAS rASTON~S ERAN HALAS, MIENTRAS 

LOS PERIPATETICOS ENSERABAN QUE -

LAS PASIONES MODERADAS ERAN BUE -

NAS ,. 

(S,t •• Is.Ilae~24.3) 
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CAPITULO IV 

CONTRASTAClON ETICO-ARISTOTELICA-TOHISTA 

EN LA VISION ENTRE LOS MUNDOS 

PAGANO Y CRISTIANO 
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SASTO TOMAS CONSTITUYE LA EXCRUCIJADA ENTRE EL PENSAMIENTO 

GP.IEGO MODERNO, 

LA EDAD MEDIA co~o FENOMENO HISTORICO INTELECTUAL PUEDE SER

ENCARADA CON DOS ACT[TUDES COMO: 

A) ARfSTUTELJ.SHO JN\'ADJDO POR EL CRISTIANISMO 

8) UN PENSAMIENTO AUTO~OHO PERFECTAMENTE DIFERENCIABLE ENTRE 

EL PENSAHJF.NTO ANTIGl!O Y MODERNO. 

ALBERTO MAGNO CONSIDERO A ARISTOTELES COMO EL POSEEDOR DE UN 

SISTEMA CERTERO DE It;VESTIGACION DE LA VERDAD Y PERFECCION DEL Eli 

t'IRITU HUMANO, l'OR ELLO SANTO TOMAS ACEPTA ESTE PENSAMIENTO Y LO 

~lODlFJCA, 

HUNDO PAGANO 

PLATON 
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HUNDO CRISTIANO 

SAN AGUSTIN1 PRIMER PADRE DE 

LA IGLESIA, HACE QUE EL ESP! 

RITU NEOPLATONJCO CONVIVA 

CON EL ESPIRITU CRISTIANO, 

CETICA ENTRE OTROS PUNTOS ), 



PLATON: CREIA QUE LOS VALORES MO- SANTO TOMAS TOMA LA IDEA DE_ 

RAl.ES SON INMUTABLES 1 ESENCIAS l · "VIRTUD DE ARISTOTELES" EN LA 

DEALES OBJETIVAS, QUE TIENEN l'NA- CUAL, EL HOMBRE POSEE LA CA-

BONDAD COHUN O PERFECCION PARTICl PACIDAD DE SER VIRTUOSO POR-

PANDO ASI DE LA BONDAU O PERFEC - NATUNALEZA PERO LAS VIRTUDES 

CJON DE LA SUPRE~A ESENCIA IDEAL- SOS PENFECCIONADAS MEDIANTE-

Ql!E ES EL "SOL" DEL CNIVERSO, so~ EL EJERCICIO, 

TENIENDO ca~ ELLO l'QE AS! COMO 

LAS COSAS BUENAS l'ARTICJl'AN OE LA 

BONDAD, ASI TAMBIEN LAS SUSTA~ 

CJAS INDIVIDUALES PARTICIPAN DE -

ESA ESENCIA SUPRE~IA. 

Pl.ATON Y ARISTOTELES SE E~CUEN 

TRAN EN LA IDEA DE LA LEY HORAL -

NATURAL, 

ARISTOTELES; CONOCIDO EN OCCIDEN

TE A TRAVES DE SUS COHENTARISTAS

ARABES, 
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SANTO TOHAS DEFINE ESA LEY -

MORAL NATURAL COHO LA PARTI

CIPACION DE LA LEY DIVINA EN 

LA CRIATURA RACIONAL , 

(ST. Tomás t-IJ,91,2,) 

LOS FILOSOFOS HEDJEVALES TE! 

DIERON A CONSIDERAR EL ARIS

TOTELJSHO COMO ENEHJGO DE LA 



ASI AVERROES LO INTERPRETO COMO 

SI NEGARA POR EJEMPLO, LA INMO! 

TALlDAD PERSONAL DEL ALMA HUMA~ 

NA. 

PARA EL FILOSOFO ARISTOTELICO,

LO QUE REALMENTE IMPORTA ES LO

UNIVERSAL Y LA TOTAl.IOAD. NO -

EL INDIVIDUO COMO TAi.. 

LOS INDIVIDUOS EXISTEN l'ARA EL

BIEN DE LA ESPECIE; EL SER HUMA 

XO ALCANZA SU BEATITUD ES ESTA

VIDA O NO LA ALCANZA NUNCA. 

ARISTOTELES: EN 511 TEORIA DE -

LA ELECCION, LA COSCI~E COMO D~ 

CISION CAUSADA COMO UNA DELIBE

RACJON RACIONAL, SIN llABLAR NI

OE LIBERTAD NI DE LIBRE ALBEDRIO 

06 

RELIGION CRISTIANA. 

PARA EL FILOSOFO CRISTIANO,

EL SER HUMANO INDIVIDUAL TI~ 

NE UNA VOCACION SOBRENATURAL 

QUE NO ES TERRENAL. 

CADA PERSONA HUMANA TIENE UN 

VALOR ULTIMO MAYOR QUE EL DE 

TODO EL UNIVERSO MATERIAL Y 

TANTO EL HOMBRE COMO EL UNI

VERSO MATERIAL EXISTE ULTIMA 

MENTE PARA DIOS. 

ES LA EDAD MEDIA,LJBERTAD Y

LIBRE ALBEDRIO OCUPA EL PRI

MER PLANO EN LA ACTITUD DEL 

QUERER, PARA QUE EL HOMBRE 

SE DETERMINE POR SI MISMO 



DESDE ADENTRO. 

LOS CRISTIANOS ENFATIZAN LA

NOCION DE LA LIBERTAD DE E -

JERCICIO, COLOCANDO EN LA VQ 

LUNTAD LA RAIZ DE LA LlBER -

TAO. 

PESSAl'llENTO ARISTOTELICO DE LA ---SANTO TOMAS DE AQUINO CONS~;;. 

AltTOCAUSALIDAD O AUTOHOVIHIEN- TRUYE LA TEORIA DE LA Ll8ER-

T01 "LIBRE ES TODO ACTO QUE - TAD. 

TIENE SU PRINCIPIO EN LA ACTl 

VIDAD MISMA". 

(CONOCIMIENTO DEL FIN HAS AU ~ 

TOMO\'lHIENTO VOLUNTARIO, DA L!! 

GAR A LA LIBERTAD). 

ARISTOTELES 

ETICA A NICOHACO 

SANTO TOMAS DE AQUINO 

ESTA IGUALDAD ES MEDIANTE EL 
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ARISTOTELES PROPONE DIEZ VIRTU-

DES MORALES. 

., 

EXAMEN DE LAS DIFERENTES CLA 

SES DE BIENES HASTA LLEGAR -

POR EXCLUSION AL QUE REUNA -

LAS CONDICIONES Y CARACTERES 

DEL SUHO BIEN • DIOS. 

SANTO TOMAS AÑADE A ESTAS 

LAS INTELECTUALES: 

1) VALENTIA 

2) TEMPLANZA 

3) LIBERALIDAD 

4) HONOR 

5) GENEROSIDAD 

6) PUNDONOR 

7) DULZURA 

8) VERACIDAD 

9) HABILIDAD. 

LAS 19 SE REDUCEN A LAS CU.! 

TRO CARDINALES: 

1) PRUDENCIA 

2) JUSTICIA 



.. 

ARISTOTELES: VlO LA SUPREMA 

FELICIDAD DEL HOMBRE EN LA IN

TUJCJON CONTEMPLATIVA DE LA -

VERDAD. EN EL PENSAMIENTO DEL 

PENSAMIENTO, 

LA PERFECTA "THEORJA" ES IGUAL 

A LA FELICIDAD. 

ARIST-OTELES: LA FELICIDAD SE -

CO~IPLETA EN ESTA VIDA. 
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3) VALENTIA 

4) TEMPLANZA 

SANTO TOMAS: "LA ESENCIA DE LA 

FELICIDAD CONSISTE EN LOS ACTOS 

INTELECTUALES". 

SOLO A TRAVES DEL ENTENDIHIENTO 

SE NOS HACE PRESENTE LA FELICI

DAD, SIENDO EL ENTENDJHJENTO LA 

~JAS NObLE FACULTAD DEL HOMBRE. 

SANTO TOMAS UTILIZO LA TERMINO~ 

LOGIA ARISTOTELICA, 

SANTO TOMAS: TRASLADA LA FELIC.! 

DAD AL CRISTIANISMO, COMO ALGO

QUE SE COMPLETA EN LA OTRA VIDA 

DEL HAS ALLA, 



ARISTOTELES1 NO EXISTE LA REV~ 

LACION. 

ARtSTOTELES: IDEA DE LA FINAL! 

DAD, LA POTENCIALIDAD DICE OR

DEN HACIA UN FIN. 

ARISTOTELES: EL HOTOR INHOVIL

ES CAUSA FINAL NO CAUSA EFI 

•o 

SANTO TOMAS: LO SOBREPASA AL Etl 

PLEAR EL RPINClPIO DEL PENSA -

MIENTO MEDIEVAL CRISTIANO "SA

BlDURIA ES IGUAL AL CONOCIHIE! 

TO DE DIOS Y EN CONOCIMIENTO DE 

SI MISMO". 

SANTO TOMASi LAS CRIATURAS TIE_ 

NEN SUS FINES PROXIMOS, TIENDEN 

llAClA EL 11ERFECCIONAHIENTO DE 

SUS NATURALEZAS: PERO ESTE PER

FECCIONAMIENTO DE SUS NATURALE

ZAS DE LAS CREATURAS, ESTA SU -

BORDINADO AL FIN ULTIMO DE TODA 

LA CREACION, QUE ES DIOS, 

ESTA FORMA DE UTILIZAR LA DOC -

TRINA DE ARISTOTELES PUDO ARMO

NIZAR CON LA RELIGION CRISTIANA 

DIOS ES TOMADO COMO CAUSA EFI -

CIENTE Y CREADOR, ASI COMO CAU-



CIENTE. 

AVERROISHO LATINO: HOVJMIENTO

B.\.SADO EN UN ARISTOTELIS~IO IN

TEGRAL Y RADICAL, SU \'ERDADERO 

PATRON FUE ARISTOTEl.ES Y NO A

VERROES,QUIEN INTERPRETO LA 

DOCTRINA DE QUE LA INMORTAL! -

DAD PERSONAi. INDIVIUUAL Q~LUA

EXCLUlDA AL AFIRMAR QUE El. I~

TELl:::CTO ACTIVO Y PASIVO SON lJ

NO Y EL MSIMO !'ARA TODOS LOS -

HOMBRES: YA Ql!E ESE INTELECTO

UNICO ES EL QUE SOBREVIVE A LA 

MUERTE, POR llABER ASI, SOLO UN 

ALMA RACIONAL PARA TODOS LOS -

UO~IBR ES. 

A\'ERROlSTAS: PRETENOIAN SEGUIR 

F.L ARISTOTELISMO Jp.;TERPRETADO-

91 

SA F'INAL. 

SANTO TOMAS ATACO A LOS AVERRO

ISTAS ARGUMENTANDO NO SOLO QUE-

1.A POSICION AVERROlSTA ERA FAL

SA, SINO QUE NO REPRESENTABA EL 

VERDADERO PENSAMIENTO DE 

ARISTOTELES, 

SANTO ronASi ADAPTA EL ARISTOTE 

LIS~IO CRISTJA~IZANDOLO. 



POR AVERROES. 

AVERROES: EL FIN SUPREMO DE LA 

\'IDA DEL HOMBRE ES LA IDENTIF! 

CACION DE ESTA CON EL INTELEC_ 

TO ACTIVO, 

SIGER DE BRABANTE: PRINCIPAL -

EXPONENTE DEL ARISTOTELISMO -

AVERROISTA. 

SIGER DE BRABANTE SE ORIENTA -

AL DETERMINISMO PSICOLOGJCO,

YA QUE SO EXISTE NINGUN CONO -

CIMIENTO CONTINGENTE, PUES Sl

CONOCIERAHOS TODAS LAS CAUSAS

DE i;N ACONTEC I~I 1 ESTO, CONCEB J -

RIA~OS SU NECESIDAD. 

NIEGA LA OPOSICION ENTr.E BUE -

NAS \' ~!ALAS ACCIONES Y LA RES

PO:;SABILIOAO MORAL EN SENTIDO-

92 

ALBERTO MAGNO Y SANTO TOMAS,VEN 

EL FIN SUPREMO DEL HOMBRE EN LA 

FELICIDAD. 

ALBERTO MAGNO Y SANTO TOMAS OE

AQUINO SON ATACADOS POR SIGER -

DE BRABANTE. 



TkAOICJONAL. PORQUE ESTA DEPE! 

DE DEL LIBRE ALBEDRIO. 

SU CONDUCTOR ES ARISTOTELES 

AR!SrTELES 

FIN ULTIMO POR LO QUE QUEREMOS 

LOGRAR TODOS LOS DEMAS FINES -

SUBORDINADOS. 

TODOS LOS PLACERES NO SON HA 
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SANTO TOMAS OFRECE UNA ETICA F! 

LOSOFICA AL LADO DE OTRA TEOLO

GICA. 

SAN AGUSTIN. 

.SANTO rOHAS 

TODO HOMBRE TAMBIEN TIENDE -

EN TODOS SUS ACTOS HACIA EL

BIEN CONTRAER O LIHITAR AL -

ENTE. 



LOS, PERO NO PUEDEN SER EL BIEN 

"TAriTO EL BIEN COMO LOS BIENES 

TANTA DIVERSIDAD QUE SE LLEGA -

A PENSAR QUE EXISTEN POR CONVE! 

SION, NO POR NATURALEZA." 

(Etica ntcomaquea; I-III) 

TODO CONOCIHIENTO O ELECCION -

BVSCAN LLEGAR A UN FIN. 

EL BIEN EN RELACION CON LAS CO

SAS O ACCIONES PARECE SER DIFE

RENTE PERO SI EXISTE UN SOLO 

FIN, SERA EL BIEN Y SI SON MU -
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TAHBIEN PARA SANTO TOMAS 

EXISTE UN BIEN, DIOS, Y BIE

NES QUE DIVIDE EN EXTERNOS E 

INTERNOS (ALMA Y CUERPO ), 

"EL BIEN DEL HOMBRE ESTA PRO 

PORCIONADO AL ACTO DE SER -

QUE POSEE Y EN LA HEDIDA 

QUE LE FALTA ALGO, EN LA MIS 

HA HEDIDA LE FALTA EL BIEN" 

(Etica Nicomaquea;I-111) 

EL BIEN DEPENDE DE SU OBJE

TO, EL CUAL ES PROPUESTO 

POR LA RAZON. 



CHOS SERAN LOS OJENES. 

LOS BJEHES SERAN FINES HAS NO

TOTALHENTE FlNALES. 

EL SOLO FINAL ES EL BIEN Y ES

TE SERA LA FELICIDAD, YA QUE -

TIE'1E AUTOSUFICIENCIA, 

ARISTOTELES 

1 
VfRTUD ES EL HABITO POR EL CUAL 

EL HOMBRE SE HACE BUENO r GRA -

CfAS AL CUAL REALIZARA LA OBRA-

QUE LE ES PROPIA. 
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EL SUHO BIEN ES EL FIN ULTI-

HO "DIOS". 

SANT rOHAS 

DISPOSICION ESTABLE PARA O ~ 

BRAR BIEN, QUE CONFIERE SU -

ULTIMA PERFECCION A LAS PO -

TENCfAS DE OBRAR SON HABITOS 

OPERATIVOS, 



CAMINA EN EL TERMINO HEDIO,NO -

CAE NI EN EL EXCESO, NI EL DE -

FECTO (ES UNA POSICION INTERME

DIA). 

HABITO DETERHISADO POR LA RAZON 

Y POR EL HOMBRE PRUDENTE. 

SIENDO UN HABITO DE TERMINO ME

DIO, DESDE EL PUNTO DE VISTA 

DE LA PERFECCION Y EL BIEN ES -

EXTREMO, 

ES UXA ACTITUD JUSTA Y RAZONA -

BLE. 

tL CUERPO tiO ES SUEJTO DE LA 

VIRTUD HAS QUE COHOSOPORTE HA -

TEKIAL. 
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REGLA DE LA VIRTUD. 

"ES LA ADECUACION DE ACTOS A 

LA HEDIDA DE LA RAZON1 POR -

ELLO A LA RAZON LE CORRESPO! 

SEÑALAR EL JUSTO MEDIO EN 

TRE EL EXCESO Y EL DEFECTO 

QUE DEBE TENER UNA CCION PA

SER MORALMENTE BUENA, 



LA VIRTUD SOLO RESIDE EN EL AL

MA, YA QUE NECESITA CONOCJMIEN

TO, DELIBERACION Y LIBERTAD PA

RA REGIR LA ACTIVIDAD HUMANA 

LA VIDA VIRTUOSA ES UNA, LAS -

VIRTUDES HUHCAS, DE ACUERDO A -

LA DIRECCION DE LA ACTIVIDAD 11!!. 

MANA. 

CARACTERISTICAS DE LA VIRTUD 

A) HABITO ADQUIRIDO. 

B) HABITO VOLUNTARIO QUE DEPEN

DE DEL CONOCIMIENTO. Y LA VO

LUNTAD. 
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LAS VIRTUDES HUMANAS LE SON

PROPIAS AL ALMA. 

SU OBJETO ES EL ALMA EN CUA! 

TO A SUS FACULTADES O POTEN

CIAS DE OBRAR. 

EL HABITO VIRTUOSO SE FORMA 

MEDIANTE 'CTOS BUENOS. 

EN LA NATURALEZA HUMANA Ell~ 

TEN ESBOZOS DE VIRTUDES EN -

LA RAZON Y LA VOLUNTAD, Y N! 

CESITAN SER DESARROLLADAS -

POR LOS ACTOS. 



EXISTEN DOS ESPECIES UE VIRTUD1 

LA lNTELECTUAL Y LA MORAL. 

EN EL ALHA SE DAN1 

l.- PASIONES 

2.- POTENCIAS 

3,- HABITOS A LOS QUE PERTENE

CE LA VIRTUD. 
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LA VOLUNTAD ES SUJETO Y CAU

SA DE LAS VIRTUDES. 

LA PRlHERA DlVISJON CENERICA 

DE LAS VIRTUDES1 INTELECTUA

LES Y MORALES. 

LAS VIRTUDES SON POTENCIAS -

QUE ESTAN DETERMINADAS POR 

NATURALEZA A SUS ACTOS Y POR 

ELLO SON HABITOS, 



CUADRO DE LAS VIRTUDES SEGUN ARISTOTELES 

ORDENADO POR SANTO TOMAS 

I.- VIRTUDES INTELECTUALES (DIAXOETICAS), 

l.- ENTENDIMIENTO TEORICO O ESPECULATIVO 

(SOBRE COSAS NECESARIAS) 

A) ENTENDIMIENTO INTUITIVO 

8) CIENCIA 

C) SABIDURlA 

2.- ENTENDIMIENTO RACIONAL PHACTICO 

(SOBRE COSAS CONTINGENTES) 

A) ARTE 

B) PRUDENCIA: a) INDIVIDUAL 

b) ECONO~IICA 

e) POLJTICA: 
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LEGISLATIVA 

DELIBERATIVA 

EJECUTIVA. 



3.- VIRTUDES COMPLEMENTARIAS DE LA PRUDENCIA 

A) DISCRECION 

8) PERSPICACIA 

C) BUEN CONSEJO. 

III.- VIRTUDES MORALES (ETICAS) 

1,- PARTE IRRACIONAL DEL ALMA 

A) FORTALEZA 

8) TEMPLANZA 

C) PUDOR 

2,- RELACIONES SOCIALES DEL HOMBRE CON SUS SEMEJANTES. 

A) LIBERALIDAD 

B) HAGNIFICENCIA 

C) MAGNANIMIDAD 

0) DULZURA 

E) VERACIDAD 

f) UUEN lllJHDR. 
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G) AHABILIDAD 

H) NEHESIS (HORROR AL MAL Y A LA INJUSTICIA) 

l) JUSTICIA: 

1 )NATURAL 0 COHUN 

2)ESCRITA 1 LEGAL: -DISTRIBUTIVA 

-CORRECTIVA; COMERCIAL 

JUDICIAL 

JO! 

o 
VINDICATIVA 



RADIANTE E INMARCESIBLE ES LA SABI

DURlA. FACILHENTE LA CONTEMPLA~ LOS 

QUE LA AMAN Y LA ENCUENTRAN LOS QUE 

LA BUSCAN. 

(SABIDURIA.6.12) 
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SI OS COMPLACEIS,PUES, EN LDS

TRONOS Y EN LOS CETROS, REYES 

DE LOS PUEBLOS, ESTIHAD LA SA 

BID~RIA, PARA QUE RENEIS POR

SIE~PRE. 

(SABIDVRIA,6,21) 



CAPITULO V 

SINTESIS CONCLUSIVA 
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SASTO TOMAS SIGUE EN MCCHOS PLSTOS IMPORTANTES EL PENSAMIEN

TO DE SAN AGUSTIN, DE TAL MANERA QUE SE PUEDE HABLAR DE UN TOMIS

MO, PERO ESTO NO SIGNIFICA QUE SANTO TOMAS NO FUERA EN SI MISMO -

EX GRAN HEDIDA AGUSTINIANO. 

SE HA DICHO A VECES QUE CON SANTO TOMAS CULMINO EL MOVIMIEN

TO DE ARISTOTELIZACION INICIADO ENTRE LOS COMENTARISTAS ARABES 

(ESPECIALMENTE AVERROES), HASTA EL Pl'NTO DE QUE SE SUELE EQUIPARAR 

TOMISno A FILOSOFIA ARISTOTELICO-TO~llSTA. 

AC~Ql'E BIEN ES CIERTO QUE EL PENSAMIENTO DE SAt-;TO TOMAS EN GRAN -

PARTE CONSISTE EN UNA ASIMlLAClU~ llf.L i'ENSAHIENTO DE ARIS'fOTELES

TASTO EN LA FORMA DE CO~IENTARIOS A LAS OBRAS DEL ESTAGIRITA. COMO 

ES' LA ART!CULACION DEL PENSAMIE~TO DE ARISTOTELES EN OPUSCULOS Df. 

\"ERSOS Y HASTA EN LAS "SL'MAS", NO DEBE OLVIDARSE QUE HAY TAMBIEN

ES SA~TO TOliAS UNA ASIMILACION DE OTROS ~IATERIALES TANTO FILOSOF! 

COS COMO TEOLOGICOS. 

POR LA INFLUENCIA DE ARISTOTELES, SANTO TOMAS TIENE UNA IN

CLINACION (CONCIENTE O SO ), HACIA UNA POSICION REALISTA. 

ES LA ~IEDIDA EN QUE SANTO TO!iS TRATA DE COMPRENDER RACIONALMENTE 

1.0S FJSES NATURALES DEL HOMBRE, ESTHL'CTL'RA Y NOVJMIENTOS. 

SANTO TOMAS SE OPONE AL DUALISMO PLATONICO DEL CUERPO Y DEL-
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ALHA COHO A TODA REDUCCION ESPIRITUALISTA DEL CUERPO AL ALHA O 

BIEN MATERIALISTA DEL ALHA AL CUERPO. 

ASIHlSHO, POSEE UN FUERTE COMPONENTE MORAL, YA QUE EN SU 

CONCEPCION DEL SER HUMANO SANTO TO~AS TIENE EN CUENTA EL FIN DEL

HOHBRE. 

ESTE FIN ES, COHO EN ARISTOTELES LA FELICIDAD, 

~ERO MIENTRAS ARISTOTELES CUL~INABA ESTA FELICIDAD EN LA VIDA TEQ 

RICA O CONTEMPLATIVA, SANTO TOMAS CONSIDERA QUE INCLUSIVE LA VIDA 

CONTEMPLATIVA ES INSUFICIENTE, A HENOS QUE SE ENTIENDA COMO CON -

TEMPLAC.ION Y DISFRUTE DE DIOS. 

SANTO TOMAS SE ABRE CAMINO APDYANDOSE EN ARISTOTELES Y REVA

LORIZANDOLO, ACEPTA EN SU TEORIA LOS PUNTOS DE PARTIDA HAS FECUN

DOS DEL PLATONISMO AGUSTINIANO, FONDO COHUN, EN EL CUAL SE PROYE~ 

TAN EN AQUELLOS TIEMPOS LAS EXPRESIONES DEL PENSAMIENTO (ERAN 

TIEMPOS DE DESPERTAR CULTURAL Y SE SABE QUE ES EN ESTE MARCO DON

DE SE CONSOLIDAN LA INSTJTUCION DE LAS UNIVERSIDADES Y LA DIFU 

SION DEL PENSAMIENTO ARISTOTELICO ). 

NO DEBIO ESCAPAR A LA ATENCION CRITICA DE SANTO TOMAS QUE 

TANTO PLATON COHO ARISTOTELES EXCLUYEN UNA COMPATIBILIDAD CON EL-
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CRISTIANISMO: PARA EL SE TRATO DE V~A CL'ESTlON DE SELECCION, MAS

QUE DE UNA ACEPTACION EN BLOQUE, 

SU PRIMERA ENSERANZA EN NAPOLES LE DEJO EL GUSTO Y LA CURIOSIDAD

POR EL HUNDO ARISTOTELICO, LA AUTORIDAD DE SAN AGUSTIN LE HABLABA 

DE UN PLATON NO ORIGINAL ELABORADO SEGUN LOS ESQUEMAS DEL NEOPLA

TO~ ISMO, QUE CUANDO LLEGA A SANTO TOMAS HABIA LLENADO LOS SIGLOS

DEL RENACIMIENTO MEDIEVAL. 

QUIEN LEA ATENTAMENTE LOS TEXTOS DE SANTO TOMAS, PODRA DARSE 

CUENTA DE QUE LA POSlCION Y LA SOLCCIO~ TOMISTA DEL PROBLEMA TEO

LOGICO ARRAIGAN EN SAN AGCSTJN, 

E~TRE SAN AGUSTIN Y SANTO TO~IAS ES I!-IPOSIBLE REALIZAR UN EN

CUENTRO QUE HAGA COINCIDIR A LOS DOS EN LOS DETALLES: SOLO ES PO

SIBLE EN CAMBIO, UN ENCUESTRO DE CARACTER GENERAL Y ES EL UNICO -

QUE SANTO TOMAS NOS AUTORIZA A HACER EN EFECTO, CUANDO LA HERENCIA 

AGUSTINIANA ES DE VERDAD IRRECONSILIABLE CON SUS IDEAS, DISCRETA

~ENTE LAS ABANDONA, EN OTRAS OCASIO~ES NOS PRESENTA UN SAN AGUSTIN 

DEPURADO POR SANTO TOMAS. 

EL ARISTOTELISMO DE SANTO TO~AS SE PREOCUPA POR TRANSFORMAR-
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EL DESEO EN FINES MORALES (l) NO POR ESCAPAR DEL HUNDO Y DEL DE -

SEO. 

LA TEORIA SE CONVIERTE EN LA VISIOS DE DIOS QUE ES LA HETA Y SA -

TlSFACCION DEL DESEO HUMA~O; LA LISTA DE VIRTUDES SE MODIFICA Y 

AHPLIA. 

LA DIFERENCIA ENTRE ARlSTOTELES Y SANTO TOMAS, ESTA EN LA RE, 

LAClON QUE CADA UNO CONSIDERA E~TRE LOS ELEMENTOS DESCRIPTIVOS Y 

NARRATIVOS DE SU ANALISIS. 

ARISTOTELES (2) DESCRIBE LAS VIRTUDES DE LA "POLIS", Y LAS CONSI

DERA NOR)-IATIVAS PARA LA NATURALEZA HUMANA COMO TAL: SANTO TOMAS 

DESCRIBE LAS NORMAS DE LA NATURALLZA HL:NANA COMO TAL Y ESPERA EN-

(1) A la ra~ón pertenece el ordenar la conducta hacia un determi
nado fin, que es como indica Aristóteles en el liboo VII de la 
Etica, ~1 primer principio en el orden de los actos humanoa, pero 
en todoa los terrenos, el primer principio es medida y reela como 
la unidad en el campo de los números y el primer movimiento en el 
orden de los movimientos, Por consiguiente, la ley pertenece al
ORDEN DE LA RAZON. (S.Th.,l-2q. 90, a.I.c.) 

(2) ''El hombre, si es perfecto por su virtud, es el mejor de los 
animales, pero si está apartado del cumpli~iento de la Ley, ea -
el peor de todos ellos", como dice Aristóteles en el libro 1 de 
la Política, porque el hombre tiene el arma de la razón para sa
ciar sus concupiscencias y pasiones, y los animales no. 

CSth. I-2q. 95, a I.c. ) 
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eoNTRARLAS EJEMPLIFICA.DAS EN LA VIDA HUMANA EN SOCIEDADES PAR 

TICl.:LARES. 

PERO LO QUE rnroRTA EN SANTO TOMAS DE AQUINO NO SON TANTO 

LAS E~HlENDAS PARTIClJLARES QL'E HACE AL ESQlJEHA ARISTOTELICO, SINO 

A LA FORMA EN Ql!E EXllillE LA FLEXIBILIDAD DEL ARISTOTELISMO. 

LOS COSCEPTOS ARISTUJEl.ICOS Pl'EDES PROl'ORCIOl~AR EL MARCO RACIOSAI. 

PARA. MORALJDAJlES ~ll'Y lllSTlNTAS A L,\S DE AHJSTOTEl.ES. 

SANTO TOMAS sos HVESTl\A (0~10 l.OS \'JNC!li.OS cosr.El'T()Al,f:S tNTRl: LA 

VIRTUD f LA FJ:J.ICIDAD FORJADOS l'OR AHISTOTEI.ES COXSTITUYEN UNA 

ADQVISJC!ON PERMASESTE !'ARA LOS Ql'l QVJ[RfN EXlllílIR ESTOS VINCU 

LOS SIN AD~IRAR Al. HO~!BHL DE Al.~A SOíll.E. 

l'NA GRAN PARTE Dt: l.A f J LOS Uf 1 A DE SANTO TOMAS ES LA DOCTRJ NA 

ARISTOTELICA ''RE-l'ESSADA''. 

IGUALMENTE USA IDEA fUNOAHENTAL EN LA FILOSOflA ARISTOTELICA 

ES LA DE FINALIDAD, PUESTO QUE TODA REOUCCION DE LA POTENEIALIDAD 

Al ACTO TlEr;E LUGAR EN \'ISTAS HE LA CONSECUCION DE UN FIN. r LA

POTENClA EXISTE SOLAMENTE PARA LA REALIZACION DE UN FIN. 

SANTO TOMAS HACE USO DE LA IDEA DE FINALIDAD EN SU DOCTRINA-
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ETICA. ENTRE OTRAS. 

LAS CRIATURAS TIENEN SUS FINES PROXIHOS, EL PERFECCIONAMIEN

TO DE SUS NATURALEZAS, EL CUAL ESTA SUBORDINADO AL FIN ULTIMO DE 

TODA LA CREACIO~ LA GLORIA DE DIOS. 

DE ESE MODO SANTO TOHAS UTILIZA LA DOCTRISA ARISTOTELICA DE LA Fl 
NALIDAD DE UN HODO QUE PODIA ARHOSIZAR CON LA RELIGJON CRISTIANA. 

CUANDO SE TRATABA DE POSICIONES QUE ERAN CLARAMENTE INCOMPA

TIBLES CON LA DOCTRINA CRISTIANA, SANTO TOHAS LA RECllAZABA,O HAN

TE:llA QUE LA INTERPRETACION A\'ERROISTA DE ARJSTOTELES EN TALES 

PUNTOS NO ERA LA VERDADERA I?iTERPRETACIOI'\, 

EL HOTOR INHOVIL DE ARISTOTELES ES CAUSA DE MOVIHIENTO COHO

CAUSA FINAL, NO COHO CAUSA EFICIESTE, 

SANTO TOMAS QUER!A RESCATAR ,\ ,\RISTOTELES DE LAS REDES AVE -

RROISTAS Y PONER DE MANIFIESTO Ql'E LA FILOSOFIA DE ARISTOTELES NO 

IMPLICABA NECESARIAHETNE LA XEG:\CJOX DE LA PROVIDENCIA DJVJN'A O -

DE LA INnORTALIDAD PERSOSAL, 

PARA EL FILOSOFO .\RJSTOTt.LICO LO Qt.:E REALnENTE IMPORTA ES LO 
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l'~IVERSAL Y LA TOTALIDAD. NO EL INDI\'lDl.:O COMO TAL. 

CADA PERSONA HUMANA TIENE UN VALOR ULTIMO MAYOR QUE EL DE TO 

DO EL UNIVERSO MATERIAL, EL CUAL EXISTE PARA EL HOMBRE Y AMBOS E

XISTES ULTIHAHENTE PARA DIOS. 

AUNQUE ARISTOTELES LLEGO A SER EL FILOSOFO POR ANTONOMASIA -

PARA LOS ESCOLASTICOS, NO OBSTANTE EL AGUSTINISHO SE MANTUVO HAS

BIEN EN LA LINEA DE LA TRADICION PLATO~ICA, 

ES HAS, LOS EL[HENTOS PLATONICOS NO DESAPARECIERON DEL TODO. IN -

CLL'SO DEL SISTEMA DE QUIEN ADOPTO ~IAS QUE NADIE Y ADAPTO EL ARIS

TOTELISMO; SANTO TOMAS DE AQl'TXO. 

LA FILOSOflA DE PLATOS \' ARISTOTELES SE FUNDAMENTABA EN LA 

RAZO~ PURA, ERROR EN EL CUAL CAERIAS TODOS AQUELLOS QUE NO UTILI

ZARAN LA REVELACION COMO GUIA, A flS DE LLEGAR A ALGUNA INTELIGE! 

CIA DE SU CONTENIDO, SIESDO ESTA LA fILOSOfIA. 

HE AQUI EL PRINCIPIO DEL PENSA~IIESTO ~IEDIE\'AL, PRINCIPIO QUE PO -

DRI.\ DAR LUGAR A UNA CONfl!StOS DE LA f1LOSOFIA Y LA TEOLOGIA. A -

RR~ISANOO DE ESTE MODO A LA FILOSOFIA. 

PARA APARTARSE DE ESTE ERROR, SE INTENTO PROBAR QUE EN LA 
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EDAD HED1A NUNCA HUBO OTRA F1LOSOF1A DIGNA DE DARLE ESTE NOMBRE. 

Ql'E LA TOHISTA. 

SOLO EL TOMISMO sr. OA COMO SISTE~A Cl1YAS CONCLUSIONES SON DEDUCI

DAS DE PREMISAS lNMISENTE~ESTE RAClUSALES. 

LA ESCOLASTICA CRISTIA~A SE S~TRJO DE DOS FUENTES: LA FILO

SOFJA GRltGA Y PATRISTJCA, QVE SE APOYABA EN UNA FUSIO~ DEL ANTI

GUO Y NUEVO TESTA~IESTO: ~IA~ TARDE SE FUSIONO LA ESCOLASTICA ARABI 

GA Y JCDJA. 

" ES CASI Hll'OSJlll.E ~IOSTRAR SJ~llll.TANEAHENTE, CON IGUAL EVI -

DENClA, LO QUE EL PENSAMIES10 GIIEGO ENTREGA Y LO QUE EL PENSA 

MIENTO CRISTIANO .i.CREGA " 

(Gilson Elennic; "El Esplrilu d~ la Filosofia Hedievol"). 

COMENTARIO A SlGlR DE SRA.BASTE: SI NO HAY RESPONSABILIDAD HO 

RAL NO SE PUEDE ELEGIR ENTRE BUENAS Y HALAS ACCIONES, NO ES POSI

BLE llA.f\LAR DE USA ETlC,i., YA QUE ESTA CONSISTE EN LA BONDAD O MAL

DAD OE LOS ACTOS HUMANOS, POR LO TANTO. SERIAN ACTOS DEL HOMBRE -

SIMPLEMENTE. 

SANTO TO~AS DE A.QUINO DICE QUE LA LIBERTAD ES ETICA, PORQUE A TR! 

VES DE LA RAZON SE PUEDEN DISTISGUIR LOS FINES Y ASI SABER SI LOS 
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ACTOS SON BUENOS O HALOS. 

EN SANTO TOMAS NO SE CONFU~DEN TEOLOGIA Y FILOSOFIA. YA QUE

CADA UNA DE ELLAS DEPENDE DE SV HETODO PROPIO. 

SI LA FILOSOFIA SE SUBORDISA A LA TEOLQGIA NO DEPENDE DE ELLA. YA 

QUE DEBE SER VERDADERA A !.A EVIDESCIA DE SUS PRINCIPIOS Y A LA 

EX;.CTITUD DE SUS DEDUCCJOSES. REALIZA SU ACUERDO CON LA FE ESPON

TANEAHENTE SIN DEFORMARSE, COSCERTA~DO CON ELLA PORQUE ES VERDAD~ 

RA Y LA VERDAD NO PUEDE CONTRADECIR A LA VERDAD. 

LOS PRINCIPIOS FILOSOFJCOS DE SASTO TOMAS SON LOS DE ARISTO

TELES, PARA QUIEN NO EXISTIA LA RE\'ELACIOS; EL TOMISMO PRECISO,

COMPLETO Y DEPURO AL ARISTOTELIS~IO SIS APELAR A LA FE, SINO DEDU

CIENDO HAS CORRECTAMENTE DE CO~IO LOPl'E.SSO ARISTOTELES, ASI, POOR! 

,\~;os DECIR QUE EL TOMISMO NO ES ~\AS Ql1E e~; ARISTOTELISMO RACIONA!:. 

~!ENTE CORRECIDO Y JUICJOSA~!ESTE COMPLETADO, 

LA FILOSOFIA DE SANTO TOMAS scscrro USA CONSIDERABLE OPOSI -

CtON DE PARTE DE LOS FILOSOFOS ESCOLASTICOS, PERO AUNQUE SE LE 

TRATASE DE JSCLUIR DENTRO DE LA COSDESACION DEL ARISTOTELISMO A

\'ERROISTA, ESTO NO SERIA POSIBLE, CON EL HECHO DE ASALIZAR LA DO~ 

fRINA DEL AVERROISMO PROPJAME~>TE DICHO, COSTRA EL CUAL ESTABA 
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SANTO TOMAS. 

TODAS LAS NOCIO~ES DE LIBERTAD Y LIBRE ALBEDRIO SE DAN DEN-

TRO DE LA SINTESIS TO~ISTA, AUQNEU PUEDEN OBSERVARSE EN ESTAS NO

CIO~ES CO~PREHENDEN: 

1.- LIBERTAD Y LIBRE ALBEDRIO 

2.- ACTOS VOLUNTARIOS 

J.- ELECCION LIBRE 

4.- VOLUNTAD. 

SANTO TOMAS DISTINGUE TRES PUNTOS DE VISTA PARA DETERMINAR -

COMPLETAMENTE LAS CONDICIONES DE LA LIBERTAD: 

A) LA LIBERTAD EN CUANTO A LA \'OLUNTAD 

8) LA LIBERTAD CON RELACJOX AL OBJETO 

C) LA LIBERTAD CON RELACIO~ AL FIN. 

SANTO,,TOHAS JUZGA Ql'E UNA V0Ll1STAD QUE SE INCLINA TANTO AL -

BIE:'i cono AL MAL POR EL HECHO ~nsno DE Qll[ SE SEPARA DE LA RAZON

AUN ERRONEA, ES UNA HALA VOLl'NTAD, 
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PARA SANTO TOHAS, EL HOHBRE NO ES BUENO PORQUE EXTERNAMENTE

A EL EXISTA ALCO BUENO, SINO PORQUE EN SU NATl/R,\LEZA EXISTE LA C~ 

PACIDAD DE EJERCITAR LA \'JRTUD PARA LLEGAR AL BIEN SUPREMO. 

SEGUN llIRSCllBERGER: SANTO TOMAS EN SU ETICA, HABLA DE ELE -

HENTOS QUE SON P,\TENTES A TODOS LOS HOMBRES Y ENCIERRAN UNA PARTl 

CIPACION DEL VALOR Y DE L,\ VERDAD DE OJOS. 

(Sto. Tomás. 1 -JI. 94, 2: 9J, 2; 91, 2¡) 

DE LA OOCTRI~A SOBRE LAS VIRTlll1ES llECllA POR SANTO TOHAS PO -

DRIA OBTE~ERSE HOY USA EXCELENTE TEORIA DE LOS VALORES, YA QUE 

LAS \'JRTUDES DEL CORAZON DEL HOMBRE TRANSPARENTAS LA \'OCACION Y -

GRANDEZA DEL HOMBRE EN GENERAL, DEJASDO AS! ABIERTO A CADA UNO DE 

LOS HOnBRES EN PARTICULAR, EL CAHINO PARA PODER O NO CONVERTIRSE

EN UNA PERSONA QUE SE CONQUISTE EL RESPETO A LOS OTROS. 

LA PRESUPOSICION BASICA DE TODA LA ETICA DE SANTO TOMAS DE -

AQUINO ES LA LIBERTAD DE LA VOLUNTAD. 

PARA SANTO TOMAS, COINCIDE EL CONTENIDO DE LA LEY MORAL CON

EL DECALOGO, POR LO QUE NO PIERDE DE VISTA LA REVELACION. 
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LA IHPORTA~CIA DE SANTO TOMAS DE AQUINO RESIDE EN LA INTE 

GRACION DE LOS ELEMENTOS FILOSOFICOS Y TEOLOGICOS EN UNA COSHOVI

SION UNIFICADA Y HECHA DE TAL FORMA, QUE TODAS LAS PARTES OCUPAN

REALHENTE SU SITIO, APOYAriDOSE Y EXPLICANDOSE MUTUAMENTE. 
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