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El segundo capítulo vuelve sobre el 
cuidado del otro, visto como supera-
ción del individualismo liberal. Se pro-
fundiza en el tema de la vulnerabilidad, 
ante la cual, a través de las relaciones, 
hay quienes se sienten llamados a ayu-
dar a quien tiene una necesidad concre-
ta, a quien es un ser vulnerable (pp. 47-
51). A continuación, se recogen diversas 
críticas a la teoría de Rawls. Aunque esa 
teoría busca la justicia y la igualdad, el 
camino escogido es insuficiente al co-
locarse en un nivel de abstracción que 
no toma en consideración relaciones de 
dependencia en las que se hace eviden-
te la vulnerabilidad humana (pp. 51-
53). Siguen otros análisis, sobre todo 
en torno al tema de la dependencia de 
quien sea más vulnerable, y se subraya, 
entre otras ideas, la necesidad de apoyar 
a quienes ayudan a otros, pues el com-
promiso en la tarea de cuidar no resulta 
fácil e implica, en ocasiones, grandes 
sacrificios (pp. 58-64).

Con el tercer capítulo Brugère pro-
fundiza la crítica al neoliberalismo, 
visto como enemigo de la verdadera 
democracia, y como propuesta que re-
lega la asistencia a lo privado o la pide 
a grupos marginales (emigrantes, gru-
pos sociales menos favorecidos), man-
teniendo estructuras de injusticia. Una 
incisiva promoción del cuidado podría 
superar los daños de este sistema, in-
cluso llevar a un cambio social profun-
do. Ello sería posible desde una serie de 
proyectos sobre el cuidado que tengan 
un concreto influjo en la sociedad y la 
economía, y que la Autora analiza en 
las últimas páginas del volumen, si 
bien desde una serie de perspectivas no 
siempre condivisibles.

En la breve conclusión (pp. 101-
102), la Autora subraya cómo una ética 

del cuidado podría servir para promo-
ver una política más atenta a la justicia 
social, de forma que se eviten los pe-
ligros de un «neoliberalismo globali-
zado y homogéneo que cada vez más 
abandona a las personas en la cuneta» 
(p. 101).

A lo largo del volumen se ofrecen 
afirmaciones discutibles, por ejemplo 
cuando se indica que la moral sería 
abstracta, lejana de las vivencias de las 
personas, lo cual ciertamente puede 
ocurrir en propuestas morales erróneas, 
pero no en propuestas morales bien 
articuladas. De hecho, lo abstracto es 
inevitable en el ser humano, y no debe 
ser contrapuesto a lo concreto ni, por 
lo tanto, a propuestas éticas que den 
más realice a la asistencia (cuidado). 
Sorprende también la poca atención a 
los daños que se producen en algunos 
modelos socialistas y estatalistas, como 
si el enemigo más peligroso que ame-
nace a la ética del cuidado fuera el neo-
liberalismo.

En síntesis, Brugère ofrece una bue-
na introducción a varios modelos de 
ética del cuidado; una ética que merece 
hoy, como en cualquier época humana, 
ser no solo estudiada, sino promovida 
para el bien de tantas personas en situa-
ciones de vulnerabilidad.

Fernando Pascual, L.C.

Giuseppe Rensi, La morale di Platone, 
con un saggio introduttivo di Salvato-
re Primiceri, Primiceri Editore, Padova 
2023, 67 pp.

Este pequeño opúsculo recoge una 
conferencia de hace más de un siglo 
que conserva su valor en nuestros días. 
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Primero, por el modo con el cual se bus-
ca comprender la ética de Platón (y, en 
general, el pensamiento del fundador 
de la Academia). Segundo, por centrar-
se en el tema de las complejas relaciones 
entre la inteligencia (y sus razonamien-
tos) y la voluntad.

El autor de la conferencia sobre 
la moral de Platón, Giuseppe Rensi 
(1871-1941), enseñó filosofía moral en 
Génova, y también ejerció como aboga-
do. Al justificar esta nueva edición de un 
texto de hace más de un siglo, Salvatore 
Primiceri (jurista y divulgador) señala, 
en la introducción, la claridad y sim-
plicidad del lenguaje usado por Rensi, 
unidas a la tesis de la continuidad y ar-
monía de los diferentes textos de Platón 
que hablan de la virtud y de su posible 
(o, quizá, imposible) adquisición a tra-
vés de un proceso educativo.

El texto de Rensi (como dijimos, 
una conferencia) procede a través de 
once breves capítulos (o secciones), sin 
ningún título interno. La argumenta-
ción combina textos de Platón, pregun-
tas sobre su posible coherencia entre sí, 
y textos de algunos autores de diversas 
épocas, sobre todo de William James.

La tesis de fondo es sencilla: Platón 
habría sostenido siempre que llevar a 
cabo el mal sería algo involuntario, por-
que elegir lo malo sería un error del co-
nocimiento. «De ello se desprende que 
el mal es involuntario, y Platón es, sin 
lugar a duda, determinista» (p. 52). Si 
esto fuera así, habría algo de involunta-
riedad también en realizar el acto bue-
no (y en el llegar a ser virtuoso), aunque 
sobre este punto Rensi reconoce que la 
opción por el bien siempre es querida, 
mientras que la opción por el mal sería 
algo parecido a un accidente, a un error 
no querido.

A la luz de los numerosos estudios 
sobre Platón después del siglo largo que 
nos separa de la conferencia de Rensi, es 
obvio que no todos aceptarán los aná-
lisis de nuestro Autor. Pero, al menos, y 
en este sentido la presente publicación 
es estimulante, reconocerán que vale 
la pena profundizar en los textos pla-
tónicos para comprender mejor cómo 
se relacionan entre sí la inteligencia y 
la voluntad, de forma que sea posible 
trabajar sobre nuestras decisiones para 
orientarlas a la búsqueda de bienes ver-
daderos.

Fernando Pascual, L.C.

Ilaria Vigorelli – Vito Limone (a cura 
di), Neoplatonismo e teo-logia. Il IV seco-
lo, Città Nuova, Roma 2023, 124 pp.

Dentro del marco de una serie 
de estudios sobre Dios en cuanto 
Trinidad, serie que tiene como nombre 
«Diccionario Dinámico de Ontología 
Trinitaria», aparece este volumen que 
ofrece tres ensayos. Están precedidos 
por una introducción que corre a car-
go de Ilaria Vigorelli y Vito Limone (los 
editores del volumen).

En la introducción se busca ilustrar 
el método propio de la investigación 
patrística. Al inicio se presenta breve-
mente el uso que los cristianos hicie-
ron del pensamiento filosófico, espe-
cialmente de matriz platónica, en vistas 
a obtener del mismo elementos que 
fueran útiles para la comprensión de la 
propia fe, y como ayuda para elaborar 
lo que puede ser llamada filosofía pa-
trística (pp. 14-19). Al mismo tiempo, 
se subraya la novedad de la noción de 
un Dios uno y trino, y lo que implica 


