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Estudios Criticos 

PASION Y VALOR EN EL TREATISE DE HUMEt 

MIGUEL A. BADIA CABRERA 

A finales del afio pasado se public6 con algo de retraso Ia segunda 
edici6n de Passton and Value tn Hume's Treattse de P~ll Ardal, cuya 
primera edici6n data de 1966. Sin ning(ln ~nimo de exagerad6n, tengo 
que aseverar que esta obra se ha convertido en uno de los estudios 
clasicos de Ia filosofia moral de Hume y, por lo tanto, en lectura obligada 
para los estudiosos de Hume actuales, tanto fil6sofos maduros o ex~getas 
profesionales como estudiantes de filosoffa que apenas se inician en los 
enigmas filos6ficos y las complicaciones hermeneuticas de ese pensa
miento. El m~rito mayor de Ardal consiste en haber estableddo razona
blemente que las doctrinas sobre las emodones y las pasiones que Hume 
formula en el libro II de A Treattse of Human Nature! son de vital 
importancia para una comprensi6n adecuada de su explicad6n en el 
libro III del Treattse de c6mo es que venimos a evaluar el caracter 
humano. En otras palabras, Ardal logra demostrar que los libros II y III 
tienen una unidad filos6fica mucho mas profunda de lo que usualmente 
se piensa, de tal manera que para comprender cabalmente Ia teorfa 
moral del libro III hay que tener muy presente lo que Hume dice sobre Ia 
naturaleza de las emociones y pasiones (en especial las pasiones 
indirectas) en el libro II. Asimismo, el libro de Ardal ha sido y continua 
siendo importante porque le ha brindado un estfmulo notable a los 

t Estudio critico de la obra de Pall Ardal, Passion and Value in Hume's Treatise 
(Second Edition. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1989. 220 pp.). 

1 Las referencias a las obras de Hume citadas en este trabajo seran de las 
ediciones siguientes: A Treatise of Human Nature, ed. L. A. Selby-Bigge; 2d. ed. rev., 
ed. P. H. Nidditch (Oxford, 1978); An Enquiry Concerning Human Understanding 
and Concerning the Principles of Morals, ed. L. A. Selby-Bigge; 3d. ed. rev., ed. P. H. 
Nidditch (Oxford, 1975). 
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estudiosos de Hume que siguen enfrascados en el intento de presentar 
una teoria un.itaria y coherente de su fllosofia. 

No es mi prop6sito ofrecer un sumario completo del contenido 
temcitico de este libro sino mcis bien provocar en el publico hispano
hablante el interes por su lectura. Tan s6lo he de mendonar aquellos 
capitulos que me parecen contienen los planteamientos mcis originates, 
controvertidos y profundos de Ardal. El hecho de que el cuerpo mismo 
del trabajo ha sufrido muy pocas modificadones importantes en la 
segunda edici6n justifica en algo este procedimiento. Me parece que Ia 
estabilidad del texto se debe en buena medida a que el consenso entre 
los estudiosos de Hume contemporcineos es favorable a Ia interpretad6n 
de Ardal, Ia cual parad6jicamente casi ha venido a convertirse en Ia 
ortodoxa. El reproche mcis serio que ha recibido Ardal durante los 
ultimos anos no tiene que ver con Ia conexi6n entre los libros II y III del 
Treatise, sino con Ia relaci6n del libro II con el I, Ia cual, a juicio de 
algunos exegetas prominentes, el habria dejado simplemente sin 
explicar. Asi, no nos produce sorpresa alguna encontrar que lo 
especificamente nuevo de esta edici6n lo sea una larga introducd6n en Ia 
cual, ademcis de reformular y fortalecer su tesis original sobre Ia relaci6n 
estrecha entre los libros II y III, Ardal se esfuerza por responder a sus 
criticos y mostrar la importancia crudal e insospechada de la doctrina de 
las pasiones del libro II para entender adecuadamente planteamientos 
importantes del libro I que a primera vista parecen totalmente ajenos a 
aquella y de car<1cter puramente epistemo16gico, como lo es Ia doctrina 
de las asi llamadas creencias naturales (natural beltefs). Por ello es que 
hemos optado por analizar en mas detalle y criticamente esta parte del 
libro. Pero veamos primero el contenido de los capitulos centrales: 

En el capitulo 2 Ardal ofrece Ia explicaci6n mas ludda que conozco 
sobre las cuatro pasiones indirectas: el orgullo (pride) y el autome
nosprecio (bumtltty), el amor (love) y el odio (hatred). Asimismo 
muestra Ia importancia de estas para Ia evaluaci6n moral del carcicter. 
Sabre esto hablaremos mcis adelante. 

La enigmcitica doctrina humeana de Ia simpatia constituye el tema del 
capitulo 3. Ardal refuta a quienes consideran que la etica de Hume es 
egoista, o una moral del provecho propio (self-tnterest). De forma 
convincente nos muestra que esta opini6n muy generalizada, ademcis de 
hacer inconsecuente al Hume del Treattse con el Hume de An Enquiry 
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Concemtng the Prlnctples of Morals, es err6nea y se basa en una com
prensi6n defectuosa de Ia doctrina de Ia simpatia. 2 

El capitulo 4 es un intento por determinar el can1cter exacto del 
"determinismo" de Hume y de rescatar su validez esendal como un 
esfuerzo por explicar las acciones humanas prescindiendo del dudoso 
concepto de facultades o potencialidades ocultas (jaculttes). Creo que 
esta es Ia parte m~s objetable del planteamiento de Ardal. Pero nuestras 
reservas no Uenen que ver con el razonamiento, sino mis bien con las 
premisas. Una vez se da por sentado que el determinismo de Hume es 
viable teor~ticamente, Ia postura de Ardal es una manera atractiva de 
reconstruir esa doctrina. Sin embargo, lo primero es precisamente lo 
que no ha quedado establecido sin Iugar a dudas. Aqul s6lo cabe men
donar un problema que sigue siendo objeto de candente discusi6n en 
los drculos humeanos y que est~, me parece, sin adjudicar. 

Los capitulos 5, 6 y 7 profundizan y problematizan el tema de Ia 
evaluaci6n moral, a saber, Ia aprobad6n y desaprobad6n del car~cter y 
de las acciones de las personas. En el 5 se ofrece una reinterpretad6n 
novedosa de las pasiones serenas (calm passstons); en el 6 se defiende Ia 
tesis de que Ia aprobaci6n y desaprobaci6n moral son correlatos 
objetivos de las pasiones indirectas y en el 7 se establece una conexi6n 
esendal entre Ia aprobad6n y Ia simpatia. 

En el octavo y ultimo capitulo Ardal formula las implicaciones ultimas 
de Ia teoria ~Uca de Hume para el problema de cClal es Ia funci6n efectiva 
del lenguaje en que expresamos nuestras evaluadones eticas y sobre su 
referenda o ausencia de referenda objetiva. Este es quizis el aspecto mis 
interesante y sutil de Ia interpretaci6n de Ardal, ya que presenta una 
teoria que cuestiona interpretadones bastante comunes de Hume que lo 
harian un antecedente del emotivismo y del subjetivismo etico tipicos de 
Ia filosoffa analltica actual . El "emodonismo" (emottonism), nombre con 
que Ardal bautiza su propia interpretaci6n, se aleja por igual del subje
tivismo como del absolutismo moral; a saber, aunque reconoce Ia 
objetividad del lenguaje etico, retrotrae las valoraciones eticas que este 
expresa a factores elementales de nuestra naturaleza pasional. Sobre 
todas estas cuestiones Ardal vuelve en Ia introducci6n a Ia segunda 
edici6n de Passton and Value con el prop6sito de aclarar, profundizar y 

2 Seria particularmente inconsecuente con la secci6n v, "Why utility pleases", pp. 
212-32, Ia secci6n ix, "Conclusion", pp. 268-84, y el apendice ii, "Of Self-love", pp. 
295-302. 
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justificar su interpretad6n general de Ia ~tica de Hume. Por ello pasamos 
ahora al an~is de l!sta. 

En general, no he de seguir las huellas de los aiticos de este libro que 
han cuestionado Ia validez fundamental de sus tesis prindpales. En fin, 
creo que Ardal est~ en Ia correcto al sugerir que no es posible una 
comprensi6n satisfactoria de Ia teoria moral de Hume si no se colocan 
las pasiones indirectas en Ia base misma de todas las distindones 
morales, en particular como el fundamento de Ia evaluad6n moral de las 
personas (de uno mismo como de las otras personas) .3 Por lo dem~, 
me parece exitoso su intento de mostrar que los juicios acerca de Ia 
virtud o del vido se pueden explicar inteligiblemente s6lo si al mismo 
tiempo se conciben como emociones de un derto tipo. Ardal tambien 
tiene exito en transmitir estos atisbos conceptuales en un estilo raro en 
nuestros dias, que combina el rigor 16gico-discursivo con el uso opor
tuno de ejemplos imaginarios, muy vividos y plenos de un fino humor, 
los que ponen de manifiesto Ia visi6n particulannente aguda que tanto 
Ardal como Hume tienen para Ia ambiguedad radical de Ia situad6n y del 
lenguaje moral. Particulannente deliciosas son las siete ingeniosas histo
rias fant~ticas (stories) sobre Hume y Kant que aparecen al final de Ia 
introducd6n. Su prop6sito inmediato es ilustrar que tipo de acci6n es el 
prometer, aunque su motivo ulterior es, me parece, dramatizar tanto los 
adertos como las limitaciones de ambas teorias -y de cualquier teoria 
filos6fica- para dar cuenta cabal de Ia ag6nica complejidad de Ia vida 
moral, o como Ardal mismo lo pone: "the richness of our value-laden 
existence. "4 

Una intend6n dominante de todo el libra es revelar Ia ambigOedad 
que caracteriza a Ia propia teoria moral de Hume o "algunas de las 
implicaciones de las tensiones en Ia terminologfa de Hume".5 El origen 
de estas tensiones yace en el hecho de que a los t~rminos fundamentales 
del bosquejo etico de Hume, tales como pasi6n, virtud, amor, odio, 
orgullo y automenospredo, aunque siguen estrechamente ligados con el 
uso que tienen estos vocablos en el habla cotidiana, Hume defmitiva
mente les confiere un sentido t~cnico o peculiar, el cual a veces amplia y 

3 Passion and Value, p. ix: "These passions are the basic favourable and 
unfavourable evaluations of persons: virtues and vices are qualities of mind or 
character loved or hated, when they belong to another person, and causes of pride 
and humility, when they belong to oneself." 

4 Ibid., p. xxxvi. 

5 Ibid., p. xi. 
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otras veces restringe ese uso. Por eso est~ avocado a ser unilateral e 
incompleto cualquier intento de dar cuenta de casos intratables o para
d6jicos de Ia conducta y del lenguaje moral que, suplementando el 
bosquejo moral de Hume, ignore estas tensiones tenninol6gicas. 

En fin, Ardal sostlene que muchos malentendidos del libro II y del 
libro III del Treattse se podrian evitar si se apredara Ia signicaci6n ~tica 
del libro II. Asi, por ejemplo, el lector Upico del libro II con frecuenda 
se confunde por el uso que Hume le da al tl!rmino amor (love), ya que de 
inmediato tiende a asumir que el vocablo se refiere al "amor" como 
comunmente se lo entiende; esto le puede produdr perplejidad y dudas 
acerca de Ia solidez de Ia teoria de Hume sobre Ia aprobaci6n moral. 
Inclusive podria llevarlo a hacerse Ia pregunta de c6mo puede este 
sistema l!tico dep~nder de sentimientos aparentemente tan endebles, 
irregulares e inconstantes. De forma admirable, Ardal logra disipar este 
interrogante y Ia concepci6n ingenua y muy difundida que lo sustenta. El 
"amor" al que se refiere el esquema de las pasiones indirectas de Hume es 
un termino tl!cnico que designa una pasi6n que, aunque semejante, difiere 
espedficamente del asi llama do "am or" . AI mismo tiempo, Ardal 
muestra que adem~s de designar Ia pasi6n sexual amatoria, el tl!rmino 
tambil!n se usa en el lenguaje ordinario para evaluar moralmente a las 
personas. Asi alguien podria "amar" a un politico debido a su sonrisa y 
"odiarlo" debido a las cualidades negativas que su polftica y sus acdones 
presuntamente revelan sobre su car~cter, sin sentir odio por el en el 
sentido ordinario del deseo intenso de agraviarlo ode causarle dafio. Este 
ultimo, es decir, el deseo por Ia infelicidad ajena, es lo que Hume 
denomina "anger", vocablo que habria que traducir por maleficencia, ya 
que para el lo opuesto a este sentimiento es Ia benevolencia (bene
volence) o deseo del bienestar ajeno.6 

Otra parte importante de su ancilisis Ardal Ia dedica a sacar a Ia luz las 
implicaciones ocultas de Ia terminologia de Hume con respecto a la 
virtud y el vicio. Aqui s6lo me referirl! al caso que me parece m~ 
problemcitico, a saber, el de Ia insania (tnsantty) mental. Seg(ln Ardal, se 
sigue de Ia concepd6n humeana sobre Ia virtud y el vido que Ia insania es 
un defecto o vido porque es una cualidad del car~cter que noes util ala 
persona misma ni a los dem~; Ia insania es, por el contrario, proba
blemente dafiina y dolorosa tanto para la persona que Ia padece como 
para los demcis. A Ia inversa, Ia sanidad mental (santty), es decir, Ia 

6 Vease Treatise, II, Part ll, Sect. VI, pp. 366-<>8, y ill, Part ill, Sect I, p. 591. 
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tendencia a gular nuestros pensamientos y acdones por las creendas 
naturales -como son las creencias en Ia existenda del mundo exterior, Ia 
eficada causal y Ia identidad del yo e inclusive para Ardal, las reglas de Ia 
justida- es, seg(m ~1, una virtud por Ia raz6n siguiente: "The tendency to 
have these beliefs is both a general quality of human nature and a 
characteristic that greatly helps us to secure our survival and effective 
agency. "7 En este pun to parece difidl no darle Ia raz6n. Por otro lado, su 
interpretad6n deriva fuerza adicional de las palabras del mismo Hume 
en Ia secd6n vii, parte ii de An Enquiry Concerning Human Under
standing: 

The characters which engage our approbation are chiefly such as 
contribute to the peace and security of human society; as the 
characters which exdte blame are chiefly such as tend to public 
detriment and disturbance: Whence it may reasonably be 
presumed, that the moral sentiments arise, either mediately or 
immediately, from a reflection of these opposite interests.S 

La opini6n de Ardal es criticable desde muchos puntos de vista. No 
he de insistir en lo mis obvio, a saber, que en algunas drcunstandas Ia 
insania es para Ia persona mucho mas placentera que Ia confrontad6n 
sobria con una realidad dura y miserable. Parad6jicamente Ia 
considerad6n mas fuerte en contra de Ia evaluad6n de Ia sanidad o 
sensatez como una virtud completa Ia ofrece el mismo Ardal, ya que Ia 
cualidad mental que consiste en poseer las creendas naturales no es una 
peculiar o extraordinaria, sino, por el contrario, una caracterfstica 
bastante generalizada o compartida por Ia mayoria de las personas. Y 
esto no parece consistente con lo que Ardal sostiene acerca de las 
virtudes en el sentido de Hume, a saber, que las cualidades a las que 
llamamos virtudes tienen un can'icter bien particular o especial. Dicho de 
otra manera: "Qualities that are shared by most people and are in no way 
spedal are not proper causes of the indirect passions. "9 

Contra Ia opini6n de que Ia insania es un defecto se levanta Ia 
sugerencia de Hume en Ia secci6n aludida del Enquiry y titulada "Of 
liberty and necessity", a los efectos de que nosotros no alabamos ni 
censuramos a una persona por aquellos actos que a co mete en-estado de 

7 Passion and Value, p. xiii. 

8 An Enquiry Concerning Human Understanding, p. 102. 
9 Passion and Value, p. xxix. 
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demencia. 10 A pesar de lo anterior, permanece como una cuesti6n 
abierta si debemos juzgar -desde Ia perspectiva de Hume que esas 
acdones son causadas por algo en el can1cter de Ia persona, o son hechas 
en oposid6n al can1cter, o bien son completamente atribuibles a una 
violencia o compulsi6n externa. 

Presdndiendo de este punto menor, una de las virtudes capitales de 
Passion and Value es que refuta de manera convincente el tipo de 
emotivismo moral que con mucha frecuenda se le atribuye a Hume. 
Seg(ln esta interpretad6n, Ia virtud y el vicio no son cualidades reales en 
Ia persona que se evalua moralmente sino simplemente sentimientos en 
Ia mente del sujeto que Ia evalua. A pesar de que las virtudes no parecen 
ser caracterfsticas del mundo, que existan independientemente de las 
actividades evaluatiyas de los agentes morales (algo asr como cosas en sf 
kantianas que senan descubiertas por una raz6n divina), hay, por otro 
lado, suficiente justificaci6n como para decir -suponiendo que he 
entend.ido bien Ia interpretaci6n de Ardal- que Ia virtud y el vicio son, a 
pesar de todo, rasgos distintivos fenomenicos de Ia situaci6n moral, ya 
que existen cualidades de Ia mente o del car~cter por cuya posesi6n una 
persona es amada o detestada, es decir, juzgada moralmente. Se debe 
hacer enfasis en que tales cualidades morales no son "esendas" aristo
telicas ni "poderes" lockianos en las cosas; son, m~s bien, cualidades de 
Ia mente y del car~cter de las personas las cuales determinamos emplri
camente. En general, los sentimientos y los juicios morales tienen su 
fundamento en las pasiones elementales que Hume analiz6 en el libro II 
del Treatise. Por ello, Ardal resume Ia tarea nuclear de Ia filosofla moral 
de Hume como sigue: "Hume is trying to show us that 'judgments' of 
virtue can be explained without the need to postulate special orders of 
value or special intuitive powers. "11 

Otro importante merito de Ardal es Ia respuesta que ofrece a una 
objeci6n compartida por un gran numero de los comentaristas de este 
libro, reserva que Nicholas Capaldi formul6 de manera paradigm~tica en 
"Hume's Theory of the Passions" .12 A pesar de que se reconoce que 
Ardal ha acentuado adecuadamente Ia conexi6n entre los libros II y III, se 
le reprocha por presuntamente haber ignorado Ia relaci6n entre el libro 

10 An Enquiry Concerning Human Understanding, pp. 98-99. 
11 Passion and Value, p. xiv. 

• 

12 Nicholas Capaldi, "Hume's Theory of the Passions," en Hume, A Re
evaluation, ed. Donald livingston and James King (New York, 1976), p. 175. 
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I y II del Treattse y, en consecuencia, porno brindar una presentaci6n 
unitaria los tres libros. 

Creo que Ardal ha disipado esta objed6n en Ia segunda edici6n de 
Passion and Value. El sostiene correctamente que Hume no s6lo bas6 su 
teorfa moral del libro III en Ia teoria de las pasiones del libro II, sino 
tambien que Ia discusi6n sobre las virtudes y los vicios en el libro III 
ilumina algunas doctrinas epistemol6gicas importantes del libro I. En 
especial asevera que s6lo si se concibe Ia raz6n como una virtud es 
posible justificar Ia razonabilidad de las asi llamadas creendas naturales. 
Aquf no se trata de Ia raz6n demostrativa, sino de Ia pasi6n serena (calm 
passton) a Ia que Hume bautiza con el nombre de Ia mal Hamada raz6n 
(reason Improperly so-called). Hume identifica esta raz6n con la 
tendencia a formar las creencias naturales que nos permiten corregir 
nuestros prejuicios (btases), asumir puntos de vista imparciales y formar 
reglas generales para el razonamiento y Ia conducta. Ardal considera que 
esta raz6n es una virtud porque quien se guia por estas creendas labora 
para asegurar su ex.ito en Ia practica y en general es "amado" o estimado 
por ello mismo.13 Es decir, Ia unica justificaci6n de las creencias natu
rales, cuya posesi6n caracteriza a Ia persona sensata o razonable, parece 
ser, seg(Jn Ardal, una validad6n pragmatica: esas creendas son utiles para 
el individuo y Ia sociedad que actua en conformidad con elias. Pasajes 
crud ales del apendice del Treattse y de los Enqutrtes apoyan Ia postura 
interpretativa de Ardal, en particular aquellas secdones en que Hume al 
reflexionar sobre Ia naturaleza de Ia creenda (belte/), abandona Ia 
caracterizad6n anterior de esta en terminos de su fuerza y vivaddad en 
favor de una consideraci6n de Ia creenda como un sentimiento sui 
generis, el cual, entre otras notas, tambien es "el principio que gobiema 
(governing) todas nuestras acciones" .14 

13 Passion and Value, p. x. Ardal formul6 claramente esta concepcion de Ia 
rnz6n como una virtud en "Some Implications of the Virtue of Reasonableness in 
Hume's Treatise," en Hume, A Re-evaluation, ed. Donald Livingston and James King 
(New York, 1976), pp. 91-lo6. 

14 La exposici6n· mas extensa de esta version de Ia teoria de Ia creencia (belie/J 
se encuentra en el apendice al Treatise, pp. 624-29. Ahl dice lo siguiente: "belief 
consists merely in a certain feeling or sentiment; is something which depends not on 
the will, but must arise from certain determinate causes and principles of which we 
are not masters (p. 624, cf. p. 625 and passim) ... And this different feeling I 
endeavour to explain by calling it a superior force, or vivacity, or solidity, or 
firmness, or steadiness. This variety of terms, which may seem so unphilosophical, is 
intended to express the act of the mind, which renders realities more present to us 
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A pesar de que en lo sustandal estoy de acuerdo con este an~lisis, 
opino, empero, que Ardal debi6 haber omitido por completo el 
empleo del termino justificaci6n. Por no hacerlo, temo que cae presa de 
las dudas irresolutas del esceptico pirr6nico: a saber, tengo Ia sospecha 
de que su "justificad6n" incurre en una petid6n de principia que el 
esceptico no tardaria en detectar. 

En contraposici6n a Ardal, considero que las creencias naturales no 
admiten ni requieren de justificaci6n alguna, ni tan siquiera de una 
pragm~tica. No podemos evitar ser guiados por elias por el simple 
hecho de que esa es la manera en que nuestra naturaleza humana est~ -
segun Hume- constituida originariamente. No es que este 
menospredando su utilidad. Lo que cuestiono es apelar a Ia pr~ctica 
como su justificaci6n. Es innegable, por ejemplo, que si ret~ramos al 
esceptico a que viviera en confonnidad con la extensi6n de sus dudas, el 
no podria contestar ese desaffo pr~ctico . Sin embargo, el esceptico 
pirr6nico muy bien podria respondernos de manera semejante a como 
Hume mismo lo hizo cuando argUfa en contra de Ia posibilidad de 
justificar radonalmente el principia rector de todas las generalizaciones 

... . emp1ncas: 

My practice, you say, refutes my doubts. But you mistake the 
purport of my ·question. As an agent, I am quite satisfied in the 
point; but as a philosopher, who has some share of curiosity, I 
will not say scepticism, I want to learn the foundation of this 
inference.t5 

En definitiva, ni aun Ia pr~ctica mM exitosa puede validar Ia creenda 
en el mundo extemo ya que tanto la pr~ctica exitosa como la no-exitosa 
se emprenden bajo Ia suposid6n ~dta de Ia validez de esa creenda. 

La creencia en el mundo extemo parece exhibir en alguna medida el 
mismo caracter que las proposiciones a las que en los Segundos 

than fictions, causes them to weigh more in the thought, and gives them a superior 
influence on the passions and imagination ... , it is something felt by the mind, which 
distinguishes the ideas of judgment from the fictions of imagination. It gives them 
more force and influence; makes them appear of greater importance; infixes them in 
the mind; and renders them the governing principle of all our actions" (p. 629). 
Hume ofrece b:isicamente Ia mis ma versi6n en An Enquiry Concerning Human 
Understanding, Sect. V, Part ll, pp. 47-55. El pasaje del Treatise que acabamos de 
citar aparece verbatim en Ia p:igina 49 del Enquiry. 

15 An Enquiry Concerning Hu.man Understanding, Sect. IV, Part II, p. 38. 
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Analittcos Arist6teles denomina axiomas, aunque en Arist6teles se trata 
de los principios indemostrables de Ia denda (£ntatiuul) mientras que 
en Hume se refieren a los fundamentos de todas nuestras creendas 
(5o;a).16 Lo derto es que ni Arist6teles ni Hume trataron de ofrecer una 
demostrad6n de esa creenda. Para Arist6teles es signo de una mente 
madura el saber qu~ cuestiones son o no son susceptibles de una 
demostraci6n .17 Para Hume esta creenda es el punto de partida 
ineludible de todo razonamiento y no algo hada lo cual razonemos: "is a 
point we must take for granted in all our reasonings. "18 Hume muy bien 
pudo ai\adir que es algo que tambi~n damos por sentado en todas 
nuestras acdones. 

Hay que hacer ~nfasis en que a pesar de estas reservas, Ia diferenda 
entre Ia postura de Ardal y Ia mfa es s6lo de grado, no de sustanda. Basta 
sefialar que Ardal dta el prunfo inidal de Ia secd6n del Treattse titulada 
"Of scepticism with regard to the senses" (de Ia cual el pasaje que 
acabamos de aludir es Ia ultima orad6n) predsamente porque recoge a Ia 
perfecci6n su propia interpretaci6n naturalista y anti-esc~ptica de 
Hume.19 

En resumen, P~ll Ardal nos ha brindado en Ia segunda edid6n de 
Passion and Value una interpretad6n de Ia filosofia de Hume -y no 
s6lo de su teoria moral- que es a Ia vez abarcadora, unitaria y 
esclarecedora. Sin duda, una consideraci6n reflexiva y sosegada de esta 
obra le serci de valor incalculable a quienes es~n apasionadamente 
interesados en unir los diferentes hilos del pensamiento filos6fico de 
Hume. 

Untverstdad de Puerto Rtco, Rfo Ptedras 

16 Arist6teles, Segundos Analiticos, 110, 7t)b12-23. 

17 Arist6teles, Etica Nicomaquea, 1.3, 1094b23-28. 

18 TrwMise, I, Part IV, Sect. ll, p. 187. 
19 Passion and Value, p. xxili. 
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