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P R O L O G O 

51 existe una lecci6n tenazmente expuesta en-el décur-

so de nuestra historia universal, ~sta es la que nos permite 

advertir el sentido dinámico que caracteriza al p~nsamiento 

y la acci6n del hombre, sustentadas por una plataforma de --

empeños y conquistas, de afanes y claudicaciones, que se pro . -
yecta progresivamente y que de tiempo en tiempo adquieren e1 

poder de concebi~ una s!ntesis nueva y vigorosa,-una forma -

pecu~.iar de ordenar los empeños, de recrear el en~orno mate

rial y humano y de avisorar el futuro pr6ximo y distante. -

Este es en s!ntesis, el germen de' la cultura de hoy y de - -

siempre. 

Y en efecto, el acervo cultural que nos ha sido transmi 

tido en heredad, confirma la vigencia.reiterada de esta f6r

mula general, que ha definido el ritmo y orientaci6n del de

signio primordial del hombre en el mundo: ser pr~motor y 

ejec\itor de una obra unipersonal y de conjunto, .traducir en 

signos tangibles la empresa comtln de hacer la vida y signifi 

carla en formas y contenidos que se impongan por la fuerza -

de sus propios valores. ·-- :· 

Al propio tiempo, es factible observar· que esta funci6n 

actuante del acaecer humano, se encuentra presente. en la's di 
. . 

versas edades hist6ricas y latitudes geog~áfiqas,- person~f! 

cada en modelos distintivos, siend•l esta una expresi6n más -
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de la dinámica que caracteriza al quehacer cultural. De ma

nera que la cultur~ descrita en este plano particular y ope

rante, se multiplica y traduce con un sentido singular y ve! 

sátil, mostrándonos la obra espiritual y material del hombre 

como un camino de acceso para la realización de los ideales, 

valores, y reqi1erimientos que en el orden pr~ctico y especu

lativo presiden la vocación, lqs empeños y la aptitud que -

cada generaci6n de hombres opone ante la circunstancia hist6 

rica que delimita su campo de acción. 

El derecho, como un ámbito especial de la cultura, no -

escapa a estas consideraciones, por lo cual, su desarrollo -

histórico ha respc.:1dido en buena proporción al üif1cil derro 

tero; de evoluci6n que ha guiado. la obra humana en ~u conj ~n

t¡o. Incerto en coLirdenadas de espacio y tiempo, el pensa--

miento jur!dico ha florecido en el clima de cult~ras dis!mb~ 

lasi reanimada en ocasiones por corrientes de aut~ntico hu-

manismo, o regida ¡:0or tendencias anacrónicas, su comprensi6n 

ha oscilado entre la proclama de sus fundamentos axiol6gicos 

y naturales y la afirmaci6n de su condición positiva y forma 

lista. 

Estas vertientes de interpretación jur1dica han sido en 

cierta forma, expresiones del influjo envolvente de sus pro

pias fuentes culturales, y por ende obedecep al sistema de -
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.significados y principios que en cada caso se impone como me 

didageneral del trabajo intelectual y Usico del hombre, en 

sus d·iversas edades de evoluci6n. El derecho visto a trav~s 

del enfoque de cada cultura es ciertamente congruente en sus 

l!neas generales, con los postulados que dicta la ortodoxia 

cultural del momento; pero no se juzgue que esta afirmaci6n 

admite una sujeci6n absoluta del derecho hacia los patrones 

dominantes de la cultura que le circunscribe, puesto que a -

esta tendencia a de sumarse la condici6n del propio derecho 

para procurar en la medida de su desarrollo particular, un -

impacto sobre los· fundamentos de la cultura misma, para cons 

tituirse en un fac~or de reforzamiento, reorientaci6n e in-

clusive de cambio cultural. 

En el mismo sentido la idea y realidad jur!dica que se 

inscriben en la hora presente de la historia, se encuentran 

necesaria~ente implicadas con los aciertos y desaciertos de 

nuestro esquema cultural: por ello, delinear la·problem~tica 

que nos personifica culturalmente conlleva a disponer de una 

base de informaci6n no s6lo atil, sino indispensable en la -

tarea de valorar la funci6n y signi~icado actual del dere- -

cho. --· 

Por otra parte, el ~ngulo de percepci6n de estas cues-

tiones adquiere doble inter~s ante la afirmaci6n de que el -
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hombre de nuestro tiempo se encuentra situado <·n el vt!rtice -

de uno de los periodos cruciales de su historia~ existe en- -

efecto la persuaci6n de que el modelo cultural que impera en 

'el mundo occidental, tanto por sus indiscutibles logros como 

por sus cada vez mtis énfaticas desorientaciones, marca un - -

hito en la cr6nica del acaecer humano y constituye parteaguas 

de su proceso de desarrollo. 

Ciertamente 110 ha llegado el momento a(m de formular o,e 

jetivamente un juicio resolutivo de nuestra cu
0

ltura, no obs

tante parece validarse d!a a dia, la necesidad de mantener -

un ejercicio constante de observaci6n, que nos permita enten 

der fundadamente la 1ndole y alcance de la proDlem§tica que 

confluye en el delta de la contemporaneidad y c¡ue ·nos condu~ 

,ca a advertir con mayor responsabilidad los pe~.igros y ase-

chanzas que amena~an la marcha ascendente de nuestro destino 

comGn, posibilittii1donos as! mismo a vislumbrar la forma de -

reconducirlo por un derrotero mtis auténtico y humano. 

Hoy en d1a, se admite prticticamente sin margen de oposi 

ci6n, el h'echo de que los progresos cient1.fico!i, tecnol6gi-

cos y materiales que significan a nuestra era cultural, con

trastan notablemente con el descuido al que se ha relegado -

las tireas del des~rrollo espiritual, ya que la medida de las 

aspiraciones personales y colectivas dista de fundamentarse 
--.. --. 



XV 

en un desempeño armonioso y equilibrado de los valores esencia 

les de la vida, siendo en general la conducta y la vocaci6n -

que se expresa como prototipo de nuestro tiempo, empujada por 

una inercia de deshumanizaci6n y desconcierto. Todos estos -

sighos se han evidenciado ya y sus decisivos efectos, son mSs 

que una presentimiento o una manifestaci6n aislada, una rea-

lidad incontrasbable, que se respira en la atm6sfera de nues

tras complejas urbes, de nuestro tenso y convulsionado panora 

roa internacional, de la cada vez mSs desatomizada convivencia 

social, del desgaste de los patrones ~tices tradicionales, de 

la desintegraci6n·gradual que irumpe en el nGcleo familiar, -

de los sistenas econ6micos aislados del drama humano. Se hace 

por ello a cada paso mSs urgente revisar a conciencia las des 

viaciones en que se ha podido incurrir y desde el encause pr2 

pio de cada ~rea de nuestra actividad cultural, emprender 

una tarea de restauraci6n y reordenaci6n que garantice la con 

tinuidad y positivo aprovechamiento de las obras y realizacio 

nes humanas. 

Existen suficientes reservas ideol6gicas auto generados 

por nuestra propia plata~orma cultural y de lo que se trata 

es de darles un impulso de realizaci6n concreta, de efectiva 

aplicaci6n dentro del contexto de nuestras vidas, ser prSc-

tica y no solo prédica reiterada de nuestros afanes, anhelos 

y motivaciones. 
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Evidentemente. al derecho corresponde oponer un decisi

vo empeño en esta <cci6n de reactivaci6n cultural, dado su 

papel rector de la conducta en el orden de la vida social, -

pero dimensionar esta tarea, implica previamente ubicar al -

derecho dentro de las condicionantes culturales que actual-

mente influyen· su orientaci6n activa. 

Ahora bién, desde la perspectiva de la filosof!a jur!di 

ca, se desprenden de estas reflexiones dos consideraciones -

de interés manifiesto. La primera radica en determinar en 

que medida la condici6n ontológica del derecho participa de 

la naturaleza gener~l de la cultura, de su sentido dinámico 

de su función axio 16gica, y de su fundamento emi1:entemente -

humano, aspecto que en su caso nos conduce a determ.inar, ~s! 

mismo, la ubicación que el derecho ocupa dentro del extenso 

esquema cultural y desde luego el sector de los valores en -

que 6ste se desernpefia. 

La segunda cue~tión consiste en determinar en que forma 

los signos que denominan las realizaciones y desviaciones cu! 

turales de nuestro tiempo, han afectado la correc·:a percep-

ci6n conceptual del Derecho, o han obstruido el nntural desa 

rrollo de las instituciones jur!dicas que del mismo se des-

prenden. 
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Para ello se hace obligado emprender un balance critico 

de las principales corrientes del pensamiento jurídico que -

aspiran a definirle y en especial someter a un an~lisis obje

tivo las f6rmulas doctrinales y .los mecanismos pr~cticos que 

dominan en el escenario de la vertiginosa vida moderna. 

A primera instancia se tiene la impresi6n de que las ten 

dencias doctrinales que contienden en la lucha por hacer pre

valecer su particular enfoque de interpretaci6n formal o natu 

ral del concepto jurídico, aisladamente limitan la posibili-

dad de arribar a una noci6n que satisfaga las demandas pr~ct! 

cas e .ideol6gicas de nuestra convulsionada era; o se conside

ra al derecho como veh1culo formal de prescripciones sin un -

contenido de valor, o se le consibe c:omo una plataforma de -:

principios y fundamentos declarados doctrinalmente pero aje-

nos a una condici6n operante y positiva. 

Es definitivo que ninguna de estas radicales alternati

vas, representan una v1a de contribuci6n a las aut~nticas de 

mandas de nuestro tiempo. La problem~tica cultural de la que 

podemos dar testimonio vivo, reclaman del sincronismo de am

bas funciones del derecho, de instituciones y sistemas jurí

dicos en los. que se reconozcan a la vez los principios cuali 

tativos, axiol6gicos y naturales del derecho,dotados de una 

condici6n formal que les imponga con un sentido positivo y -

operante. 
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Es pues de p;; .. rticular importancia dirimir i:?n su correl~ 

ci6n continua el grado de afectaci6n que las desviaciones --

culturales del mundo occidental contemporáneo hayan podido -

proyectar en una clara comprensi6n del derecho, sin olvidar 

que el derecho por su propia condici6n cultural tiene enco-

mendado un designio hist6rico y que bajo una conveniente in-

terpretaci6n puede constituirse en pivote de la reordenaci6n 
' 

cultural que reclama imperiosamente la problemática maltiple 

y profunda de la vida contemporánea. 

Debe superarse en consecuencia la parcial interpreta--

ci6n del derecho en que han incurrido principalmente ciertas 

escuelas del pens~miento j~r!dico, para consolijar una noci6n 

inte,gral del mismo a la medida de nuestro tiempo. 

Las consideraciones hasta aqui expuestas fundan la moti 

vaci6n central de la presente tesis, persuadidod del inter~s 

que estas inquietudes adquieren en el ánimo de lodo hombre -

de nuestra época y especialmente en el esp!ritu de estudio 

que anima todo af&~ de investigaci6n guiado al mejor conoci

miento del orden jur!dico. 

Pretencioso seria aspirar a una revisión exhaustiva del 

terna, dadas las profundas complejidades y ~ngulos que el mi~ 

mo plantea. Nuestro objeto mucho más modesto se centra ani-

' 

• 

• 
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camente en soslayar los aspectos más generales que dimanan de 

la intima correlaci6n que a nuestro entender existe entre la 

realidad humana, las realizaciones culturales y el propio de

recho. Antecedentes indispensables en ~a bOsqueda de una va

loraci6n integral del concepto juridico, oponible a los avata

res y claudicaciones espirituales de nuestro sistema cultu- -

ral~ 

Con este fin, se ha estructurado el análisis en cues- -

ti6n a partir de cinco cap1tulos, el primero de ellos, corre~ 

pende al estudioºgen~rico de la persona humana, abordándose -

en el subsiguiente, la dimensi6n social del hombre mismo, am

bos aspectos se vinculan al tercer cap1tulo destinado a enfa

tizar los fundamentos generales de la cultura y desde luego, 

el papel resolutivo que el hombre ~n su expresi6n individual 

y colectiva desempeña dentro del proceso de desarrollo que -

iden~ifica a las diversas disciplinas culturales. 

En el capitulo cuarto se denominan los rasgos fundamen

tale& que caracterizan el sistema cultural de nuestros d1as, 

y pa~ticularmente las desviaciones en que el mismo ha incurrí 

do y que se·manifiestan y~ en forma destacada. 

Finalmente en el cap1tulo quinto, se formula una revi-

si6n global del fundamento cultural del derecho, las tesis -
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de intcrprctaci6n mtis representativas del mismo y se roti.fi-

ca la necesidad de una concepci6n integral del derecho como -

factor de reoricntacj6n de nuestro modelo cultural. 

¡• 

.. 



Humanos, muy humanos, tenéis que serlo. Y· 
no s6lo por virtud de vuestro car~cter, si 
qo por la calidad del papel que habéis - = 
aceptado desempeñar en la sociedad. Conf~ 
sores laicos, se develar~n frente a voso
tros muchos secretos y se desnudar~n, con 
mayor o menor confianza, muchas concien--
cias. Consejeros o redactores de nuevas -
leyes, la menor i'nsonoridad de vuestros e~ 
p1ritus al dolor de las masas menesterosas 
en. que esas leyes tendr~n por fuerza que -
recaer, las har1a crueles o inoperantes. -
Jueces de los demfis y de vuestras propias 
definiciones, pecnriais de intolerantes si 
no adaptarais el precepto genérico -anóni
mo por genérico- a la situaci6n espec!fi-
ca, exclusiva e inalienable del individuo: 
si no atemperaseis la af irmaci6n de la re
gla única con la inteligencia m~s honda, -
la miel humana, y si no dierais a los ojos 
vendados de la jucticia la videncia sutil 
de la caridad. 

JAIME TORRES BODET 

Grandeza y servidumbre del 
Abogado (fragmento) 



"Frente a la proclamada crisis del 
Derecho hemos de oponer la fe en el 
Derecho; porque el hombre y la so- . 
ciedad necesitan y necesitarán sie~ 
pre del Derecho y de la justicia -
que lo ilumina; porque el Derecho, 
cuya crisis es un mero reflejo de -
la crisis social, puede ser uno ·de 
los más eficaces remedios para que 
sea superada esa crisis que sufre -
nuestro mundo" • 

Castan Tobeñas 
"Crisis Mundial y Crisis del Derecho" 
(Fragmento) 

"Mientras existan corazones que alien 
tan un afán de perfecci6n, serán con= 
movidos por todo lo que revela fe en 
un Ideal: por el canto de los poetas, 
por el gesto de los h~roes, por la -
virtud de los santos, por la doctrina 
de los sabios, por la filosofía de -
los pensadores". 

Jos~ .Ingenieros 
"El Hombre Mediocre" 
(Fragmento) 
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A , IMPORTAtlCIA DEL TE~iA DENTRO DEL CONOCIMIENTO CIENTIFICO 

Y FILOSOFICO • 

La interrogante de lQu~ es el hombre? ha representado -

en ld historia del pensamiento universal una de las más in-

quietantes y significativas cuestiones a las que se hayan p~ 

'dido avocar lai diversas disciplinas cient!ficas y filos6fi-

cas. 

Para la ciencia jurídica en p~rticular, la cuesti6n ad

quiere significado por cuanto una interpretaci6n adecuada de 

la condici6n humana otorga al derecho mayores recursos para 

profundizar en los or!genes de la ~onducta, ast como en los 

fundamentos del rango de responsabilidad que califica a los 

proc~sos de la actividad individual. 

·Y si bien el derecho tiene por funci6n esencial regular 

la conducta del·~ombre en sociedaa,·sabemos que en la medida 

en q•Je sus normas y principios rec11nozcan las cualidades y -

limitantes de la persona humaná en su noci6n gen~rica, en esa 

mis.m:1 dimensi6n, el derecho se verc1 e:triquecido y dotado de 

mSs firmes bases para cumplir su m~si~n normati~a. 

Se trata por ende de llegar a la esencia misma del hom

bre, a la determinaci6n de las not:1s que en la diversidad 

propia de .9~da individualidad afloran como elemento coman 

del q~nero humano. Cada hombre se erige, en efecto, sobre -

los cimientos de una personalidad propia y característica, -

polar.izando los signos de una identidad s6lida e irrepeti- -

ble, esta identidad es la que en el orden del mundo le sin--

7 



gulariza y diferenaia de todos los hombres, que en las diver 

sas edades, razas y naciones de la historia ~udieran contener 

se. 

Sin embargo, por encima de la pluralidad de ~onalidades 

que puede asumir su personalidad, impera un principio que 

une y solidifica 1,1 idea de lo humano, pero ¿cuá'l es ese es 

lab6n que relaciona en el tie~po al hombre de !npetus y con

quistas de la Edad Antigua, con el monástico y nc~tico dél -

medioevo, con el prolif1co creador del Renacimiento, con el

hombre telQrico y audaz de nuestros. d!as? ¿cu~l es ese !azo

que ata al hombre del Continente Asiático con el Europeo¡ al 

ae comdn talento c·:>n el de prosapia intelectual, al de débil 

contextura con el fuerte de condici6n, al r~sti~o pasto de -

ovinos de las fértiles planicies de San Carlos Eariloche, --

'con el moderno y c~smopoU. ta habitan te de la Ci\1dad de New -

York; al banco y al cobrizo, al latino y al aric?, ¿dónde en 

conclusi6n, debemos desc11brir el germen del hombre?. Dentro 

de los distintivos actuales y pasados ¿cuál debt: tomarse co

mo b4sico, coman y definitorio?. 

La distinci6n que la filosof!a tradicional.establece en 

tre los elementos esenciales y accidentales del ser, nos pe~ 

·····---

8 



rnit'.: precisar que nuestra bdsquedc: debe orientarse a las ex

preJiones de su esencia, sobre las que se apoya la idea de -

perr11anencia y continuidad del concepto. La versatilidad de 

lo humano deviene de los accidentes que se suman a su condi

ci6n individual, pero nuestro obje:tivo se encuentra anclado

en aquellos principios que en el universo del ser, hacen al

hombre asumir esa condici6n y no ~tra. 

Hechas estas consideraciones y puesta en claro nuestra

meta, resulta imprescindible definir el derrotero del conoci 

miento que de manera precisa y contundente pueda satisfacer

las interrogantes que hasta aqu! han quedado expuestas, ya que 

siendo diversas las disciplinaG e~l conocimiento que toman -

como objeto material de estudio al .hombre cada una sin er.iba~ 

go posee dentro de su ámbito propio, sus particulares orien

taciones y alcances, sus criterios espec!ficos y sus señala

das restricciones, lo qu~ en términos generales conforman el 

obj•3to formal de las ciencias. 

Y en efecto siendo la naturaleza humana uno de los obj~ 

tiv~s centrales de estudio de las.ciencias, no todas ellas -

le vislumbran en su carácter integral ni en todos los casos-

9 



pretenden profundizar en el an4lisis de sus cimientos cons

tructivos, sino que cada una de ellas participando 'de un ob

jetivo material coman, toman del mismo lo ·que interesa y com 

pete a su objeto formal, esto es al ámbito, estrato de per--
. •. 

cepci6n y enfoque que cada ciencia tiene asignado. 

De forma tal que si en el ánimo de. obtener una adecuada 
" 

respuesta a nuestra inquietud por conocer la noci611 del hom·-. 

bre, recurriéramos a la Antropolog!a, Psicolog!a, Fisiolog!a, 

Genética o Anatom!a Humana, sin demérito de la función que -

cada una de ellas CWilple, segur.amente que obtendr!amos de la 

aportaci6n aislada o conjunta de estas disciplina~ cient!f i~ 

cas un concepto bastante limitado del hombre, encl~vado en -

cada caso dentro de las restricciones de su propio campo de-

acci6n. 

Esto es por demás explicable si a la luz de la Epistem2. 

log!a contemplamos la doble vertiente que el conocimiento -

cient!f ico puede asumir en su anhelosa e infatigabl~ b~sque

. ·da de la verdad; esa ... erdad que puede ser contemplac:a, anal.!_ 

zada y explicada desde diversos ángulos de inter~s 1 sobre -

distintos niveles de penetraci6n, as! el conocimiento ad 

-- ·---

10 
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quiere en una primera inDtancia un carácter emr!ric~, en el

que la ciencia procede a conceptualizar y definir su materia 

de estudio, partiendo de los datos externos y sensibles de -

la cosa, estableciendo al propio tiempo los principios y re

laciones que dimanan de. sus procasos fenom~nicos. Un seg~m

do estrato del conocimiento científico es el que se obtiene

mediante el an4Ú.sis ontol6aico que se desplaza hacia la 

esencia misma de la realidad sensible, fundamentando sus con 

ceptos en los elementos intele~ihles que la constituyen. 

Enmarcados en el primer criterio se estructuran las lla 

madas ciencias naturales positiv.is o experimentales, corres

po~diendo al segundo, la filosofía de la naturaleza y las 

disciplinas que la integran. 

En consecuencia, el concept~ ontol6gico del hombre que

es el que en este caso nos ocupa, corresponde a la dimensi6n 

de la interpretacitSn filos6fica; engarzándose el tema en ca

si todas las escuelas, doctrinas y corrientes de su historia. 

La respuesta a la cuesti6n no ha sido simple, por m4s que é~ 

ta se arrope en la cercana intimidad de nuestra propia con

for.maci6n~ -- La complejidad .de la naturaleza humana transfor 

..... - .... - -
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ma en tortuoso y diU..:il todo empeño por desentrañar su pro-

funda verdad; lo cual ha hecho considerar a diversos autores 

que no exite en efecto' una definici6n rigurosa y omniccrn 

prensiva del hombre, circunstancia que por otra parte no obs 

taculiza la convicci6n de que se ha podido llegar a una apro-

ximaci6n bastante confiable de sus componentes básicos. 

Sin embargo antes de proceder al análisis de estos ele

mentos esenciales de la naturaleza humana convendr!a identi-

ficar cual es lugar que el hombre ocupa en el orden de la -

escala biol6gica, con lo cual será posible subrayar el carác 

ter pecuHar gue la distingue y singulariza, ubic~nr!ole como 

el (mico ser capaz de ·::onstituirse en un centro de imputaci6n 

de obligaciones y der~chos. 

' . 

-- - - - - - ~ - ~ 

.-... -· 
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. 
ff • LUGAR DEL SER HUMANO DENTRO DE LA ESCALA B IOLOG I CA Y 

SU VINCULACION A LAS LEYES-NOOLOGICAS Y COSMOLOGICAS. 

A este respecto descubrimos en los seres vivos una jera~ 

quizaci6n derivada del grado de complejidad biol6qica que en -

cada caso .manifiestan en este sentido es factible identificar-

tres niveles fundamentales, 
" 

En primer orden quedar!an ~grupados en la base de la re

ferida clasif icaci6n a los ~recesos caracter!ticos de la vida

vegetativa con su secuela de manifestaciones, oue narcan el ci 

ele· de la vida vegetal desde su generaci6n, hasta la asimila-

ci6n de elementos del medio ambiente indispensables para su d~ 

sarrollo y subsistencia: en segundo Uirrr.ino se ubican las ex--

. pr~siones de la vida s~nsitiva ~ue como su denominaci6n indic3 

representan un conjunto de signos vitales aue se traducen en la 

per~i6n directa a través de los sentidos de aouellos fen6me-

nos t·ang ibles que se producen en el orden externo, quedan igua!. 

mente significados en este nivel las relaciones m.1s curnunes de 

los reflejos motrices e instinti'7os, todos ellos atributos pre.

pies de las diversas especies del mundo animal; finalreente se -

advierte la existencia de un dlt·irno y m4s elaborado estrato, el 

de la vida racional que agrupa las mdltiples operaciones intelec 

~ - - - - - - --

.\ 
1,:~ 

> 
', '~ 

.·,,: 
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tivas, con las que es posible conocer y cc-.mprendei· conciente-

mente la informaci6n que se obtiene por la v!a ditecta de los 

sentidos e inclusive elaborar mediante un proceso continuo --

de análisis y s!ntcsis conceptos independientes del orden es

trictamente emp!ric?. 

Como resulta evidente, al ser humano corresponde partic~ 

par de estas tres 6rdenes en diversas proporciones y qrados;-

por consecuencia es ~l anico ser de la naturaleza que integra 

en su conformaci6n biol6gica además de las ex~resiones y fun-

ciones regulares de la vida ve~etativa y sensitiva, los proc~ 

sos consubstanciales de la inteligencia, de la "vida conciente" 

con lo cual el hombre se nos manifiesta con un car~cter sin--

gular y exclusivo o corno acertadamente expresa J .M. Bochenski: 

"Si compararnos al hombre con los otros anireales SU?eriores, -

vemos con toda certeza que forma una especie entre las otras-

especies animales " (1) 

En efecto el ser humano en virtud de su propi~ condici6n 

ha sido capaz de establecer un predominio incuestionable sobre 

las diversas 6rdenes del mundo y la naturaleza, sin embargo -

es posible advertir a primera instancia que dicho ran90 no de 

viene de atributos físicos o materiales, contrariamente en la 

(1) J.M. BOCHENSSKI. Introducc16n al Pensamiento Filos6fico. 
Ed. HERDER, 9a. Edic.1975. Pag.76. 



fi5iolog!a humana observamos grandes limitaciones, dir!amos 

inclusive que la especie humana desde una perspectiva pura-

·mente material, estar!a expuesta a todos los peligros de la 

supervivencia frente a otras especies organizamente mejor -

dotadas, y que inclusive como tendremos oportunidad de ana

lizarlo en un cap!tulo posterior veremos que el origen mis

mo de la soci~dad se encuentra notablemente influido por e~ 
·-

ta circunstancia: consecuentemente la preeminencia del ser-

humano debemos estimarla en funci6n de su status espiritual 

en .el qie el hombr~ descubre su diferencia espec!fica y gue 

representa el medio que virtualmente le ha asistido en el -

proceso de su desarrollo. 

15 

Sin embargo no perdamos de vista aue en la configura·~ 

cidn de la naturaleza se integran y sintetizan ambas 6rde-

nes el material y el espiritual, o expresado de manera diver 

so, 9ue en ella se conjugan los atributos de la vida ve~eta 

tiva, sensitiva y racional y que en todo caso ellos conver-

gen para delinear el perfil !ntimo y externo del hombre. 

---
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Ahora bien, esta doble manifestaci6n de la naturaleza -

humana, la espiritual y la material, as1 como'los tres ~mbi

tos del orden vital de que participa, se encuent:an regidos 

por leyes de diverso carácter, y en este caso no$ referimos 

a la ley en su sentido amplio, ~sto es, a la manera en que -

le conceptualiz6 ~ontesquieu, como "relaciones necesarias -

que derivan de la naturaleza de las cosas". 

Por otra parte, sabemos que es posible distinguir dos -

tipos de leyes, las nool6gicas y las cosmol6gicas, dependie~ 

do del orden rnateriQl o espiritual al que se vinculan a su -

vez, estas leyes como se ha apuntado anteriormente, expresan 

en todos los casos r.elaciones de necesidad que pueden expre

sarse en modo·diverso. 

De esta forma podemos hablar de tres tipos fundamenta-

les de necesidad: J.a necesidad f:lsica, necesidad 16gica, y 

necesidad moral. En el primer caso se establece una rela- -

ci6n f:ictica que vincunla la causa al efecto dent~ro de cons

tantes inviolables, así, cuando se afirma: "el calor dilata 

los cuerpos", se est.á enunciando un nexo causal. 

En segundo orde·n, encontramos a la necesidad 16gica que 

relaciona dos t~rminos u objetos que no son materiales, sino 
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entes de raz6n u objetos ideales", en este sentido, tarnbi~n 

se prescribe una relaci6n de r.ecesidad, por cuanto dentro -·· 

del orden 16gico en el que se generan, su enunciado no po- -

dría concluir en forma diversa; así por ejemplo, estaríamos 

rompiendo un principio de 16gica si afirmamos que en el cua-

. drado sus partes pueden tener dimensiones distintas, la nece 

sidad 16gica nos señala una formula de validez univers·al, -

que si se ignpra nos conduce indefectiblemente a un resulta

do err6neo. 

Finalmente, observamos necesidades de índole moral, en 

este caso, como acertadamente lo expresa el Maestro Preciado 

Hern~ndez: "Los t~rminos relci.cionados no son dos fen6menos, 

ni dos objetos ideales, sino por una parte un acto, y por ··

otra, el bien racional del hombr~". Estas relaciones se ex

presan bajo la forma de un deber ser y su condici6n es igual 

mente inviolable como en los casos anteriormente enunciados, 

'puesto que seguir o alejarse de sus dictados, indefectible--

mente habr&n de conducir a un fin valioso al desarrollo in-

trínseco del generador de la conducta, o bien a su propia de 

gradaci6n. 

Con-·base en las consideraciones expresadas podernos afir 

mar que el ser humano se encuentra íntimamente vinculado con 
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estos tres campos ñe necesidades, así, en su configuraci6n -

física, biol6gica ¡ psíquica, ocurren procesos fenom~nicos re 

gidos por. leyes quu establecen una necesidad de orden f!si-

co: por otra parte encontramos relaciones de necesidad 16gi 

ca que someten los rectos dictados de la inteligencia, tal -

es el caso de las relaciones de necesidad que gobiernan las 

operaciones del pensamiento humano, sus juicios, abstraccio

nes y raciocinios; por tll timo,' ubicamos las rel :tciones de -

índole moral que prescriben y delimitan la ruta del "obrar" 

humano en la proyecci6n de su propio perfeccionamiento; es 

este el ámbito de las normas jurídicas, religiosas y mora- -

les. 

De esta forma, vemos el lugar que el hombre ocupa no s6 

lo e~ el orden biol6gico, espiritual y material, sino asimis 

mo las leyes que rigen su configuraci6n, naturaleza y desarro 

llo particular. 

··. 
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.c. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ·SER. HUMANO 

Hemos señalado que el ser humano participa del orden -
. 

material y espiritual y que dich~ dualidad resulta indisol~ 

ble en el plano de su realidad existencial, sin embargo es

ta convicci6n no obstaculiza la posibilidad de que desde un 
,. 

4ngulo puramente an4litico busquemos la interpretaci6n de -

la constituci6n humana mediante el estudio particular de 

sus partes integrantes. 

A este respecto reconocemos la porci6n f !sica de la 

entidad humana, como un organismo biol6gico en el que se ca 

racterizan los rasgos anatómicr,s' comunes a la especie; es -

por lo tanto el recept4culo en el que se desenvuelven los -

fen6menos disimbolos de un sistema funcional producto de la 

evoluci6n geni!tica descrita en una ruta milenaria de desa-

rrollo, al propio tiempo esa estructura corp9ral es el sus-
"· 

'tente de los atributos y reacciones psíquicas y espiritua-

les que se generan en nuestra m4s !ntirna condici6n y es fi-

nalmente el medio que nos permite entrar en contacto y comu 

nicacitSn-con el orden externo del mundo y el universo. 

.. - ~ ... - - - -
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Por otra parte la estructura f!sica del hombre adquie

re carácteres peculiares en cada individualidad, dependiendo 

de los factores derivados de la herencia, la raza y las cir-

cunstancias imrerantes de su desarrollo personal, de esta for ' 

ma la estatura, complexi6n y rasgos antropol6gicos en gene -

ral atribuyen a cada ser humano una personalidad física dis-

tintiva. .. 

No obstante, los datos enunciados carecerían por s! so 

los del peso espec!f ico 3uficiente para explicarnos la raz6n 

esencial del concepto humano, de ah! que como se ha señalado 

con anterioridad debamos proceder al estudio de los atribu--

tos espirituales comune:: a nuestra especie y que constituyen 

el emblema determinante de su naturaleza • 

. 
En este orden observamos que a diferencia de su porci6n¡ 

f!sica, la dimensi6n esp!ritual de la persona humana no po - / 

dr!a ser conocida y com¡n·endida por la v!a de la sola .ie ex- i. 
periencia, no obstante su presencia es tan objetiva y Mani-

fiesta como la de aquella~ de esta forma b.asta que realice-

mas un acto introspectivc para persuadirnos de la palmaría -: 
i 

existencia de rnaltiples procesos que se suceden en el fuero-\' 



inturno de nuestro ser, facultadea que carecen de una refe-

rencia material, artn cuando de hecho se exteriorizan y pro

yectan en la obra misma del hombre, en su proceder -y en su-

conducta plena. 

' Advertimos de esta forma, como la luz del entendiemie~ 

to, que despliega en el ser humano la capacidad de concebir 

concientemente una visi6n del mundo y de su propia realidad 

representa ese primer signo laten~e de su ranqo espiritual, 

al que se suma igualmente, el pocler para actuar y querer, -

que opera como un resorte íntimo del quehacer humano, el 

21 

que por altimo, se desplaza permanentemente hacia la reali-

zaci6n de fines libremente concebidos y propuestos. 

Raz6n, voluntad y libertad son los ?ilares que susten -

tan la estructura ontol6gica de la persona humana, su signi-

" ficado y comprensi6n nos conducen hacia el concepto univer-

sal de nuestra especie, permitiéndonos a la vez proseguir en 

la basqueda de la prolija g•ama ~e factores que operan 

aubyacentement·e. en nuestra conducta, personalidad y desarr~ 

llo individual¡ resalta por ello la necesidad de ampliar 
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la descripci6n de los componentes enunciados, objetivo que -

a continuaci6n nos permitimos abordar. 

i ... ·La 1nteltgencta : Es incuestionable que la capacidad que 

el hombre posee para reconocerse a sí mismo, comprender el •• 

lugar y funci6n que le compete desempeñar en el mundo; su p~ 
' 

der de descrubir las leyes que rigen su vida interior, los -

fen6menos que se suceden en el orden de la naturaleza y los-

que relacionan sus actos a su propio desarrollo: la facul--

tad que le permite concebir el cambio, crear e inovar e in-

clusive vislumbrar los signos de su·propia trascendencia, to 

do ello tiene su origen en el n~cleo mismos de l~ raz6n. 

-. 
Eh entendimiento se establece de esta forma an la v!a -

natural que el ser humano emplea para traducir, comprender e 

interpretar los datos que le allega su circunstancia y. cons

tituye una facultad que ejercita constantemente, pues si bien 

en su naturaleza se suceden m~ltiples operaciones ajenas a -

su intuici6n r.acional, diríamos que suelen ser más frecuen-

tes aquellas que son previamente propuestas a su intelecto. 

Por ello al reflexionar en torno a este importante ele

mento' del espíritu humano Rafael Preciado Hernández señala -

----------. 

• 

• 
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que: "La Raz6n es un atributo del oue carecen en este mundo -.. , 
todos los dem4s seres de la creaci6n y que permite al hombre 

conocer las relaciones necesarias que existen entre las cosas 

las leyes cosmol6gicas y nool6gicas- incluyendo aquellas que-

rigen su propio ser, tanto en su aspecto material corno es~iri 

tual", ( 2 )_ 

De manera que el ·elaborado mecanis~o de nuestra raz6n se 

inicia regularmente a través de una relaci6n cognocitiva, en

la guc se vincula con un objeto o forma del conocimiento al -

cual le incorpora. 

"Volver inmanente lo trascend~nte, pero de tal suerte -

que lo trascendente no pierda su existencia propia". En 

ello radica la formula del conoc.imiento mismo, fen6meno por-

el· cual el entendimiento cognacente, en una actitud contem-

plativa percibe los datos pecul:t·ares del objeto, 

Sin embargo y no obstante que el objeto imprime en el -

sujeto receptor sus rasgos fundamentales, esta operaci6n 

ocurre. sin que una u otra entidad.pierdan su autonomía .onto-

16gica; en-consecuencia la asimilaci6n del objeto se plantea 

en la esfera intelectual y no en el 4mbito sensible o mate-

rial. 

l2) Preciado,H~rnanaez Rafael.Lecciones de Fiiosofía del De
recno. ~d.,UNAM.Pr1mera Edición, Méx1co,19H2. 
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Desde este rnom-:into la inteligencia se desliza en un.pr~ 

ceso de abstracci6n gradual, que va escalando diversas eta-

pas o niveles de penetraci6n. 

En una primera face la raz6n advierte los carácteres ge 

n~ricos que en forma externa prqyecta el objeto, para produ

cir el concepto; seguidamente el intelecto presinde de los -

datos empir!cos de La cosa para conservar unicarnente el de -

su cantidad; f inalm<:!nte la inteligencia humana pe.1etra en la 

esencia misma del s8r y derivar su naturaleza hasta la no 

ci6n de sus notas inteligibles. 

Apoyada en estas o~eracio~es cognocitivas, la.raz6~ ~i~ 

ne igualmente el poder de concatenar conceptos y :_)reducir -

ideas, registrarlas, dicernir,comprender y ponderar, as! mis 

mo tiene la virtud de efectuar en un proceso continuo de aná 

lisis y síntesis juicios que le permiten esclarecer los fun~ 

damentos 16gicos, 6ticos o fen6rnenicos de la. realidad hacia

la que dirige su atenci6n. 

Todos estos carácteres y manifestaciones, otorgan a la~ 

inteligencia humana un sello distintivo que el Fil6sofo J~M. 

Bochenski relaciona en funcí6n de cinco cualidades especif i_ 

cas, ( 3) 

\3) Bochenski.Op.ci~.,p.78. 
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a) ~· TECNICA; Consistente en la capacidad humana de pr~ 

ducir y emplear instrumentos que amplian sus potencialidades 

f!sicas o psiquicas, con miras a un f!n concreto, as! la ela 

boraci6n de un cincel o el diseño de una compleja computado

ra, son medios creados y desarroliados por la raz6n humana -

para valerse de ~llos en su labor constante de progreso. 

b) LA TRADICION: Que adjudica a la inteligencia la posi-

bilidad de aprender modelos :de ccnducta, sistemas de vida y 

esquemas culturales, bajo cuyo rigor la personalidad adquie

re un sentido hist6rico, que es asimilado y nutrido en el -

marco de la convivencia colectiva. 

C) EL PROGRESO: A .partil' .. .de la. herencia cultural y social

en que se fundamenta el 'intelecto, este posee el poder de 

crear y recrear su obra, de imprimir un impulso dinámico y·· 

evolutivo al conjunto de sus artes, ciencias y a.cti·tudes co

munitarias, en este orden la inteligencia humana carece de -

un sentido estatico ya que potencialmente es generadora y -

creativa. 

d) PECULIARIDAD DEL PENSAMIENTO HU~ANO: A este respecto -

se estima que existe una notable distinci6n entre las condi--



26 

ciones que manifiesta el pensamiento del ser humano, con re~ 

pecto a cualquier otra especie animal, ya que mientras estas 

tU timas, cifran su pensamiento en un plano de realidaaes co!! 

cretas, inmediatas y 1tiles a un fin particular, en el hombre 

el pensamiento tiene la virtud de abarcar conceptos universa 

les, objetos ideales, que pueden'inclusive ser materia del -

inter~s humano con el ~nico sentido del saber puro. 

e) LA REFLEXION: Finalmente, hemos de referirnos a la --

cualidad que posee la inteligencia humana para extender su -

dom~nio hacia su propia interioridad y proponerse a si mis-

mo una serie de planteamientos, acerca de su condici6n, as!

como de las relaciones de su vida con el mundo material y lo 

absoluto, poder que se expresa igual~ente en la posibilidad

de plantearnos interrogantes, desagregarlas y respo~derlas -

en nuestro fuero interno;en conclusi6n el de partic.ipar del

atributo preclaro de la reflexi6n. 

Bajo estas consideraciones es posible establecer en fo~ 

ma definitiva que la jnteligencia se impone con un ~ar~cter

superlativo a cualesquier otra nota t!pica de la naturaleza

humana, como· acertadamente lo define uno de los cient!ficos

de nuestra civilizaci6n al afirmar c;:ue: "Hay muchos valles -
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en las montañas de la mente, ya gue nuestra conciencia hace 

mucho más que recordar, compara, sintetiza, analiza, genera 

abstracciones. Tenemos que inventar muchos más cosas de l~s 

que nuestros genes pueden conocer. Nuestra pasi6n por apren

der, es la herramienta de nuestra supervivencia, ya que las

emociones y las .formas ritualizadas de comportamiento están

incrustadas profundamente en nosotros, forman parte de nues

tra humanidad, pero no son caracteristicamente humanos, mu-~ 

ches otros animales tienen sentimientos, lo que distingue a 

nuestra especie es el pensamiento " ( 4 ) 
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.Y en efecto el animal comdn conoce lo que hace; pero -

los medios con que lo hace no los conoce como tales, ni el -

fin al que tiende lo comprende como un fin; conoce los casos, 

pero no sus relaciones; la materia, no lo forma. Tiene como

el hombre, facultades, apetitos, pasiones, memoria sensitiva, 

.1maginaci6n sensible; pero todas esas facultades no rebasan

el limite de lo material, particular y concreto. 

De esta forma podemos conclui: que la inteligencia huma 

na es la facultad de ver la esencia de las cosos, de percibir 

sus relaciones y generalizarlos, de formar ideas, necesarias, 

abastractas y universales, aje'nas a todo encasil·lado nindere!!. 

(4) Segan,Carl. Cosmos.Ed.,Plane~a.4a Euic1ón,Barcelona,1982. 

p.278 



•.: 

28 

dientes de la materia, del espacio y del tiempo, ideas de bien 

y de mal, vicio y virtud, de lo justo e injusto, l!cito e -

il!cito, del espíritu y la materia, la causa.y el ~fecto, lo 

finito e infinito, ~l orden y desorden¡ de formar juicios y

raciocinios que implican tambien !deas universales y necesa

rias, el enlace de las premisa~ y la conclusi6n consecuente. 

Esta es en apretada s!ntesis algunas de ls operaciones

m4s comunes del atributo racional del ser humano, .maravilla 

de su naturaleza esancial,cuyas fronteras somos atin incapao·e-s 

de vislumbrar. 

2. - L.a Voluntnd Llbre : Como hemos referido ya, el papel -

fundamental de la raz6n humana, no se encuentra circunscrito 

a una 6rbita puramente contemplativa¡ ya que en todo caso la 

bdsqueda y descubrimiento de la verdad aspira en la concien

cia a trascender el simple disernirniento para reflejarse en

la conducta y acaecer de la vida, Solo de esta forma la inte 

li9encia puede alcanzar la ctispide de su benefact.ora funci6n, 

al constituirse en la gu!a e inspiradora del desarrollo esp! 

ritual y material del hombre. 

En este tenor debemos destacar que a la pot~ncialidad -
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intelectual que caracteriza al contexto espiritual del hom-

bre le sucede la energta vital de la voluntad, que represen

ta el instrumento primordial de que se vale la personalidad, 

para forjar el car4cter y para go~ernar la ruta individual -

de la conducta. 

Estamos aqut ante un elemento de la configuraci6n huma-

na que posee para el derecho un car4cter preponderante, pues 

nos encontramos ante la fuente y origen del proceder humano. 

En efecto por la ~oluntad el hombre es capaz de imprimir 

una orientaci6n aut6noma al quehacer en que se desenvuelve su 

existencia cotidiana, ya que la voluntad involucra la condi

ci6n propia del querer, la facultad espiritual del hombre p~ 

ra proponerse fines y actuar en consecuencia a ellos. 

De aht se desprende la implicaci6n mayQscula que la vo-

luntad adquiere en la 6rbita del desarrollo axiol6gico del --

ser humano, en virtud de que el ejercicio pleno y constante -

del poder de decisi6n viene en definitiva a trazar una orien-

taci6n acertada p equivocada al comportamiento externo. 

Como expresi6n natural de estas ideas, conviene advertir, 

que la voluntad se manifiesta como un veh1culo de vinculaci6n 

con el orden de los valores capitales, mismos que el enten

dimiento nos explica y propone, pero que s6la la volun- - -

tad es capaz de traducirlos en objetivos prácticos del desem-

-·- - - - - - - -, 
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peño humano, ya gue por ella el hombre esta en condici6n de 

abocarse a la bdsqueda y ejercicio d~ la verdad, la justicia, 

la belleza y el bien. 

No obstante debemos tener presente que.la actuación hum!_ 

na es el producto ya bien de nuestra capacidad de decisi6n -

o en su caso el fruto de est!mulos instintivos o apetitos se~ 

sibles, en el primer caso estarnos ante la f6rmula del proce-

der generado a la luz del entendimiento, en el segundo caso -

nos situamos en el plano del impulso ciego, del comportamien

to mec4nico; al respecto es evidente la subordinaci6n de este 

. dltimo rango de la conducta con respecto· al primero, ya que -

en todo caso la voluntad actua con un carácter resolutivo 

susceptible de imponerse a los apetitos materiales o rsicol6-

gicos, refrenando constriñendo o reorientando sus alcances. 

Quizas sea precisamente en la disyuntiva q~e puedan pla~ 

_ tearnos los diversos dominios de la raz6n y los apetitos se~ 

seriales, en donde localicemos en plenitud las mayores impli

caciones del disernimiento que se gesta en el ndcleo del acto 

volitivo; pero a la vez observamos que estas diversas v!as de 
. . 

orientaci6n para·nuestra conducta se nos ofrecen, no como --
can1inos necesarios o fatales, sino que la voluntad tiene la -
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capacidad de ponderar y resolver acerca de las mismas con -

absoluta independencia. De manera que la inteligencia y los 

apetitos sensibles propone, no impone criterios de·actuaci6n 

a nuestra voluntad. 

Por esta situaci6n es que el ejercicio de la voluntad -

libre, configura una responsablidad y un riesgo; la resrons~ 

bilidad de decidir y el riesgo de hacerlo de manera certera-

o equivocada, "As! el hombre se convierte en causa de sus -

actos, en sujeto responsable de su actividad, pues conocie~ 

do las leyes nooldgicas y cosmol6gicas puede aplicarlos de -

diverso modo, ya sea cooperando a realizar el orden postula-

do por·esas leyes, tanto en el fuero externo como en el in-

terior, o trastornando ese orden .en la medida de sus posibi-

lidades. " ( 5 ) 

Lo anterior es explicable si consideramos · .. que . la volun

tad para poder cumplir su misi6n esencial debe estar califi

cada por la libertad, ya que si la voluntad es por naturale

za formula de elecci6n, es 16gico que sus procesos deban ge

nerarse en el plano de la libertad, sin la cual no ser!a po-

sible estimar el carácter de auto-conduccidn que identifica-

(5) Prec1ado,Hernandez Rafael. Op. cit.,p. 85. 
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a la persona humana. 

Al hombre compete decidir libremente su d.estino, dentro . . ' 

del marco de las circunstancias en las que desenvuelve su vi 

da, por ello la voluntad la ejerce el individuo momento a mo 

mento como instrumento rector de,su desarrollo, ya bien ape

g4ndose a la consecuci:6n de los objetivos que le e~.evan y p~r 

feccionan o bien alejándose de ellos, 

A partir de esta asignaci6~ propia de la esencia humana 
t 

podemos considerar al hombre como responsable de sus actos -

y al utilizar el t~rmino de "Responsabilidad" la hacemos en

su sentido literal, toda vez que si la persona humana esta -

dotada de la facultad de elegir y decidir libremente el hori 

. zonte y ~uta de su ptoceder, ello le señala como un ser que

"responde" de si mismo y de los efectos o consecuencias que -

se desprenden de su conducta libremente acatada, 

Acerca de los antecedentes descritos, es posible esta

blecer que, la volunt.1d y la libertad son en la pex·sona hum~ 

na, atributos por los cual~~ se produce una desincorporaci6n 

con el orden estable y riguroso, al que se encuentran sujetos 

los demás seres de la naturaleza, sin embargo es precisame~ 



te en virtud de estas potencias, que el hombre esta en con-

diciones de acomodar sus actos a la arrnon!a expresada por -

las leyes del universo mismo. 
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En consonancia, se deduce que la ra!z de la moralidad -
' 

humana, de su dignidad responsable de méritos y castigos, 

descansa en el libre albedrio, en la libertad de acci6n y de 

cesi6n del hombre respecto de ~os bienes particulares que el 

entendimiento propone a la voluntad, la cual, caracterizada

precisamente por el signo de la libertad, selecciona o rech~ 

za las alternativas en cuesti6n, siguiendo o no los dictados 

de la raz6n recta. 

3.- El Caracter y el Temperamento: Si bien es cierto que el-

sustento de la naturaleza ontol6gica del hombre se finca en

los elementos descritos ariteriorinente, hemos de referirnos -

adicionalmente al car4cter y temperamento humanos, como dos

proyecciones t!picos de la personalidad, que no de la perso

na, dir!amos que ambas manifestaciones cumplen un papel pre

ponderan~e _en la definici6n de los rasgos de identidad que -

acompañan a cada individuo y que si bien se patentizan de mo 

do y grado diverso de un sujeto.a otro,dicha cualidad de di-
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ferenciaci6n se advierte como signo coman y constante de la 

especie. 

Se afirma que el temperamento opera como centro y ori~ 

gen de nuestra. emotividad, comunicando al mod·.) de ser indi-

vidual, un conjunto de reacciones ps!~uicas y biol~gicas --

' que se traducen en tendencias irnpl!citas del comportamiento. 

El conjunto de impulsos instintivos ~ue configuran el

temperamento nos auxilian de esta forma, a explicarnos malt~ 

ples actitudes de la personalidad sin que sean determinantes 

en su formacidn. 

Los est!rnulos de este car4cter suelen ser objato de co~ 

trol no as! de modificaci6n ya que derivan de las ~onstruc -

cienes genéticas, dir!amos que el temperamento no se forma -

sino que se hereda. 

En'sentido inverso observamos que el car4cter se esta-

blece en funci6n de un proceso de asimilaci6n de hábitos y

conocimientos que el individuo sintetiza a lo largv de su 

vida. 

El carácter es por lo ta·nto el perfil de la personali -

dad, en el que se :reconoce la perspectiva que cada sujeto ad 

---------" 

'· 



quiere ante los modelos de actuaci6n imperantes. Educaci6n, 

cultura, formaci6n moral, criterios de pensamiento o f6rmu

las de convivencia son las diversas matices gue nos ofrece

el· carácter. 
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Lueqo entonces el carácter que es el rostro de la per

sonalidad, se desarrolla y afirma en funci6n de las faculta 

des espirítuales del ser humano, raz6n y voluntad libre, -

as! como de las condiciones rropias del medio ambiente, .las 

cuales pueden ser aptas o desfavorables a una recta construc 

ci6n del carácter mismo. 

De iqual forma la forrnaci6n del carácter debe partir de 

un reconocimiento de los impulso~; del temperamento con obje

to de que el individuo sea aprovechar al máximo posible las 

condiciones que le han sido impuestas a su personalidad, de

tal forma que el carácter puede ~onstituirse en activante o 

en freno del temperamento. 



D. EL CONCEPTO DE PERSONA HUMANA SEGUN M.S.BOECIO. 

H~mos fc·rmulado un ejercicio de an41isis e interpret! 

ci6n.de los elementos sustantivos del ser humano y en este 

esfuerzo de desagregaci6n, han quedado expuestas de manera 

particular las nota.s que configuran su estructura ontol6g.!_ 

ca. ,. 

Corresponde ahor.a integrar las partes, en una conjun

ci6n que logre ubicar y definir a la Persona Humana, como 

un ser en el que coexisten y se enlazan arm6nicamente te.

das y cada una de sus funciones esenciales. 

Al respecto, la virtud de acceder a la f6rmula de con 

ceptuac~6n m4s.s6lida y descriptiv~ de la naturaleza huma 

na, se ha reconocido universalmente al pensador latino Ma! 

lio Seveino Boecio, quien con una percepci6n filos6fica --

. clara y objetiva establece en los albóres del siglo V o.e. 

la definici6n que virtualmente hasta nuestros d!as ha veni 

do a conciliar escuelas y corrientes de pensamiento. 

Nos dice Bciecio acerca de la persona humana, que esta 

se carac~~~_iza por ser: ", •• substancia individual, de natu 

raleza racional •• , " ( Ei): , Concepto conciso en su expresi6n, 

36 

'6)Boecio,Manlio Sever1no. Cit.,por üonzález Ur1be Hector.Teoría 
Poiítica.Ed.Porrua.Primera Edición,Méx1co,1972. P.259. 
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que cumple en pleritud su objetivo fundamental. 

Pero detengámcnos en este punto a efecto de precisar -

algunos elementos de la noci6n propuesta. Ante todo corres 

ponda señalar que dl referirnos a la Persona Humana, lo ha-

cernos considerando la unidad perfecta de esa doble dimen -

si6n de la que participa su réalidad y sobre la que ya h~ -

mos tenido la oportunidad de reflexionar, esto E.is, la fu -

si6n de la porci6n espiritual y material en un solo e irre

petible modelo de individualizaci6ri. 

Por ello se afirma que la persona humana es una substan 

cia individual, ya que participa de la unidad del ser en su 

graqo m~s perfecto, lo que los escol~sticos denominaron con 

,el t1tulo de "hip6~:tasis", expresi6n que adjudica al ser su 

posibilidad de ~·sei· en si mismo", de subsistir como un todo) 

1 aut6nomo ·' 

En tal virtud, el individuo se constituye e11 un ser cu 

ya substancia 'sell~ y sintetiza ontolc'.'igicamente, haciéndose \ 

' :í.ncomunicc.da e incomunicable a otros seres., 
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La filosofía escol4stica nos enseña que efectivarnente

existen tres grados de unidad, que califican la naturaleza

de los seres, así observamos que en un primer plano a la -

singularidad, que diferencia al ser específico con relaci6n 

a su noci6n universal; en sigui.ente orden se ubica la indi

vidualidad, qu~ representa el grado de unidad por el cual - · 

un sujeto es diverso de otrc.s de su misma especie: finalme!!_ 

te aludirnos a la ya citada hip6stasis , el grado superior -

de la unidad ontol6gica, que como se ha enunciado atribuye al 

ser su condici6n de ser por si, y no en funci6n de otro ser 

distinto. 

Ahora bien, conocemos que la. persona humana participa -

de esta unidad hipostática; m4s :sin embargo est.:. caracter!s

tica siendo necesaria no es exclusiva de su condici6n, ya -

que de ella participan por igual otros seres. 

Ante este h~c.ho nos preguntarnos, que es lo que diferen

cia a la persona humana sino su naturaleza racional, califi

cativo que se incluye en la segunda parte de la def inici6n -
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formulada por Boecio. 

En consecuencia, son los atributos de· la inteligenc~a

y la libre voluntad, los que finalmente fundamentan la natu 

raleza de la persona hum<1na, cuya unidad no solo se patent.f_ 

za en la s!ntesis perfecta do su~ elementos materiales y e~ 

pirituales, sino que estos dltimos se percibE;n as! mismo, -

como potencias articuladas. 

En el hombre es perceptible este f en6meno adn a prime

ra instancia, por lo que resulta definitivo que en el exis

te una identidad hist6rica, que le permite ser el mismo, no 

obstante las trandformaciones inherentes a su desarrollo f! 

sico, mental y es~.Jiritual. De igual modo se observa en !a

persona humana un poder de auto-control que se manifiesta -

tanto en la esfera del pensamiento como en la de la conduc

ta. 

De e~ta forma la unidad se desplaza para apuntalar en

la persona la autonomía e integridad de las diversas opera-
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ciones que se generan en la conciencia, as1 corno las que re

suelve libremente su voluntad, haci~ndose todas ellas irnpu-

tables al sujeto que las concibe y ejecuta. 

En consecuencia el concepto acuñado por Boecio nos ex-

presa en una s1ntesis perfecta, la noci6n b~sica de la pers~ 

n.'l humana, aludiendo lo mismo a sus distintivos espiritua- -

les, corno a la unidad perfecta de su conformaci6n individual, 

por ello no resulta en ninguna forma extraño que esta def ini 

ci6n haya logrado prevalecer a pesar del tiempo y el c6rnulo 

de interpretaciones que se han formulado acerca de la natura 

leza humana. 

·Y es precisamente esta mezcla de conciencia y libre - -

determinaci6n lo que pone en contacto al hombre con el orden 

normativo, ya en su expresi6n 1ntima y personal, bien en -

su dimensión externa y plural. Por ello, .la norma que esta

blece una relación de necesidad entra la conducta y el deber 

ser~ dicta o sanciona al proceder humano los principios -

mc1rales jur1dicos o religiosos de su desarrollo. 
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E. DIVERSAS TEORIAS ACERCA DE LA NATURALEZA HUMANA • 

No obstante que el concepto de la Persona .Humana al -

que nos hemos apegado esclarece la interrogante propt~es.':a -

al inicio del presente cap!tulo, consideramos necesario re-
• 

ferirnos someramente a las principales corrientes de inter-

pretaci6n filos6fica for.mulada en relaci6n a este tema en -

especial. 

La cuesti6n adquiere relevancia particular si hemos -

de.admitir que la.conquista de la nocidn humana ha represe~ 

tado para los fil6sofos y pensadores de diversas épocas y -

posturas ideol<Sgicas, m4s que •.in· punto de llegada una refe

rencia en la que se señala el inicio y desarrollo da crite

rios y f6rmulas de interpretac!6n que nos permitan compren

der en forma id6nea las bases :;obre las que se apoya el con 

cepto en cuestidn. 

Sabemos qué es el hombre y cuales son las notas que le · 

a.tribuyen esa condici<Sn, pero •::ompenetrarse en la naturale

za proyecciones, enlaces, .relaciones y alcances de cada uno 

de esos componentes o de su conjunto, ha sido el objetivo p~ 

rene y cierto de las generaciones ulterior.es. 
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Descartes declaraba "No es posible pensar en nada, por 

raro e increible que pueda parecer, <!Ue no haya sido dicho 

ya antes por algtln pensador, Nietzche por su parte conside

raba que:. "M4s que nunca hoy, nuestro.pensamiento vive cer 

ca de los cl4sicos". Estas afirmaci.ones parecen admitir 

el hecho de que les grandes coriceptos se han producido ya,

y lo que realmente puede revestir un sentido renovador y -

aportativo es el enfoque desde el que dichas verdades pue -

den ser analizadas y comprendidas. 

El idealismo Cartesiano y Kantiano, la dial~~tica Heg~ 

liana, el espiritualismo de Salmes, el existencialismo.de -

Heidegger y Sartrd,entre otros, han intendado respbnder a -

este reto, y para ello expresa o implicitamente han establ~ 

cido como punto de referencia la idea del hombre de acuerdo 

con los componentes b4sicos a los que nos hemos :eferido, -

ya sea para oponerEe a ella, o bien para adaptarla dentro -

de los moldes de su propia corriente, pudiendo inclusive m! 

nifestarse en contra de esos elementos, pero nunca ajenos -

a ellos. 

Atribuyendo'mayor fuerza al influjo del espíritu sobre 

la materia, o sometiendo a dsta con respecto de úquel; fin-
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cado el ndcleo directriz de la conducta en el intelecto o -

en la voluntad, limitando o expandiendo las fronteras de la 

libertad, polemizando sobre ·el origen y destino de estas 

cualidades y desconociendo inclusive la esencialidad y 

trascendencia de algunos de esos elementor.. 

En conclusi6n esta basqueda de enfo9ue, forma, método y

sistema pretende mostrarnos desde la perspectiva de cada 

corriente y escuela filos6fica, el punto de vista que es 

tas nos aportan en su estudio particular de la persona huma 

na. 

Bajo este tenor nos permitimos a continuaci6n exponer

~revemente las tesis m~s representativas acerca de la natu

raleza human~. A este respecto, el Maestro Gonz~lez Uribe

considera que dentro de las cqncepciones m~s significativas 

destacan las encuadradas dentro de las corrientes materia-

listas, idealistas, vitalistas, existencialistas y espíritu~ 

listas; a ellas nos referimos 3 continuaci6n, aludiendo a -

s.us rasgos fundamentales y a s·.Js implicaciones en la valora 

ci~n del ser humano. 
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Destaquemos sin embargo que esta clasificaci6n, en nin

gdn sentido pret~nde ser exhaustiva y por el contrario unica 

mente relaciona !as más representativas posturas f ilos6fi -

cas en su referencia al ser del hombre. 

l· Concem:tOn Matertaltsta : Esta corriente, que encuen

tra sus primeras representaciones en la antigucdad clásica

con Democrito y Leucipo en Gr.ecia, as! como Lur.:recio y Epi

cuereo en Roma, d~spués de haber~sido olvidada durante la -

larga etapa de lP. Edad Media, ,resurge en los albores del -

Siglo XIX presidida por pensadores corno BUchner, Vogt, Mo -

leschott y Ernesto Haeckel, quienes influidos por el empu

je del positivismo de Augusto Comte, intentan derivar al -

pensamiento fil1.1..i~fico a un neomaterialismo·, que bajo la -

denominaci6n de !.aturalismo .. o,.monismo, alcanza excesos. de -

plorables al pretender reducir el conocimiento a la compre~ 

si6n de una realidad estrictamente mater.ial, a~! como al es 

tudio de los fen6menos y leyes que le rigen. 

Por 16gica c:onseCluencia, al abordar el tema del hombre 

estas filosofías no s6lo conciben la porci6n biol6gica y -

ps!quica de su ceinformaci6n como el elemento pr·edominante ~ 

de su naturaleza, sino.g~e la entidad espiritual con sus -

atributos propioq.pasa a ocupar el rango de un fen6meno de

rivado ~e la propia materia organizada. 



De esta forma se cae en el exceso de confundir la fun

ci6n con el ~rgano y de negar las esencias inteligibles 

por no poder sujetarse a les m~todos de experimentaci6n y -

demostraci6n cient!fica. 

A todas luces el materialismo moderno no s6lo desvir -

tua la noci6n dualista de la persona humana, sino que en 

su confusi6n, al oponer arbitr~riamente los dominios de 

la ciencia y la filosof!a, incurre en la negaci6n absoluta

de la dimensi6n espiritual que le atribuye un rango y una

digr.idad en el orden del mundo y ~e la vida y cuya veraci -

dad es tan ostenciblemente demostrable por las vías id6neas 

del conocimiento como lo es la pc,rci6n bioldgica de su es -

truc:tura. 

Solo para percibir directamente el grado de error al -

que llegaron los.defensores de esta postura, citamos a con

tinuacidn algunos criterios descritos por uno de sus m4s -

reconocidos por.tulantes, Luis Buc:mer. 

" ••• Lo mismo que la vida, el pensamiento es un modo es 

pecial de ~onstrucci6n de la materia. Los hechos que prue-

46 
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ban que los fenJmenos de conciencia tienen siempre por co~ 

dici6n un organismo, son innumerables; se ha pretendido a

firmar que el pensamiento no es producto del cerebro, sino 

el de un.esp!ritu escondido detrás de este 6rgano y que ha

ce de el lo que un pianista con su instrumento. 

Con la misma raz6n podr!a decirse que la bilis no es- !_ 

segregada por el h!gado, sj.no por un esp!ritu particular -

que pone en acc16n las células de este organjsmo". ( 7 ) 

Ante estas afirmaciones, es evidente la~ distorciones

generadas por el materialismo filos6fico, en,relaci6n al -

ser humano. 

2 - NOCION IDEALISTA Como es bien C•:mocido, los -

or!genes del idealismo filos6fico se encuentran simentados 

en el pensamiento de Plat6n y sus más pr6ximos seguidores

Porf irio y Plot.ino; hacia el siglo XVII esta corriente to

ma una nueva orientaci6n en la obra de Desca1:tes, Leibnitz, 

Spinoza, as! como en.el desarrollo del pensa"'iento de Bar

keley y Ka~t entre otros. 

( 7 ) ~.üc~ner,L11is. La Aurora ael Siglo. Ed.Granaaa,1900,P.79. 
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El comdn denominador de estas filos6ficas se centra

en la idea de atribuir un peso específico a la "concien-

cia" como eje d~l universo, del mundo y de la vida, en opo 

sici6n al orden material y fencmenol6gico. 

Son las ideas, el ámbito de la realidad inteligible 

en sus diversas manifestacioneE, la que gobierna y valid~ 

los procesos ~ticos ··::l naturales. 

En su f6rmula extrema sustenta la inexistencia de la 

mnteria, como ocurre en el idealismo de Berkeley. "Todo -

~l mundo material es solo repr~sentaci6n o percepci6n. S~ 

lo existe el yo espiritual, del 9ue tenemos una certeza-

i~•1:uitiva. Por esto no tiene sentido hablar de cau.sas de 

los fen6menos f!·sicos, dando un sentido real a esta e:xpr~ 

cj6n; no hay m4s que concorcancias, relaciones entre las

ic~eas". e 8 ) 

Los excesos que el idealismo produjo en referencia -

al ser humano muestra efectos tan lamentables como los -

del materialismo. 

Primeramente reduce el sustento de la condici6n huma 

na a su sola actividad racional, de forma tal que su es -

(8) Marias,Julián. ttistoria de la rilosoría. Ea. Revista de 

Occidente, Madrid,1971. P.Z49 
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tructura física, su funci6n psíquica y biol6gica, as! ce -

mo las relaciones fenomenol6gicas que en ella op~rab, se 

constriñen a u~ mero reflejo o representaci6n del pensa - -

miento. 

Estas ideas elevan igualmente a un rango de predomi -

nio absoluto las potencialidades del espíritu, como ocurre

en el caso de la libE:rtad que se sobrevalora notablemente -

atribuy~r.doseJ~ al~ances inucitados, que trascienden la 6r

bita de lo especulativo para proyectarse en doct_rinas de -

organizaci.6n social y política como es el caso del individua 

lismo, que encuentJ:a en estas tesis su mejor estimulante. 

En el estrato de la conducta, la actividad •1olitiva -

del ser humano deb~ inclinarse por convicci6n pr~pia y no -

por necesidad a las líneas del proceder recto, lo que den -

trp de los criterios de la filosofía Kantiana co~responde 
\ 

a los llamados imperativos categ6ricos, que abren la brecha 

de un autonomismo ~tico. ___ _ 
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3 ~ Concepciones Vitalistas y Ex1stenctal1stas: oentro

de los m4s destacados representates del vistalismo debemos 

mencionar a Kierkegaard, Nietzche y Bergson; para estos -

autores el impulso o signo d6terminante de la naturaleza -

y actividad humana se c~ntra en la vida no solo como la con 

dici6n del ser individual, sino como la energ!a en la que

s~ sintetizan el 6onjunto de operaciones, facultades v cir 

cunstancias que hacen el deveni1· personal. 

Por consecuencia esas con~epciones propenden a reafir 

rriür la individualidad humana, va que en todo caso la vida

se produce en forma concreta e insubstituible en cada suj~ 

to. 

En igual forma de ideas, la energía vital, se ccnvier 

tt~ en la vía de acceso para el desarrollo potencial del -

svr humano; la creaci6n y la moral se finca en los valores 

q~e inspiran la vida como objeto e instrumento de super~ -

c~dn, por ello para Nietzche y su idea del Super hombre s~ 

lo es admirable la vida que participa de los atributos me

jores, sana, fuerte,impulsiva,disciplinada,dorninante. 
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Y como el bien m4xirno es la misma vida, que culrnina

en la"voluntad de poder", no es el caso que la raz<5n, la

libertad o la voluntad ht.mana regulen la vida,. sino que -

por el contra.::io la vida con su conpendio de acciones y - · 

reacciones debe imponerse a las potencias mismas del espf 

ritu,de esta forma la voluntad solo es v4lida corno una v~ 

!untad para hacnr la vida; o como Dilthey concil>e al inte 

lecto, no como un alemento aislado sino como Huna funcidn 

vital, que solo tiene su sentido dentro de la totalidad -

que es la vida hur:.ana; hay que derivar el saber de la vi

da..,. ( ~ l 

Por todo elle y no obstante los aciertos d.a esta co

rriente del pensamiento, no podr!amos dejar de t~stablecer 

que el hecho de constreñir en el "impulso vital" la condi

cidn de los valores y potencias de la naturalez~ humana -

trae consigo graves implicaciones. 

Primeramente, si la vida es el nttcleo esenc:ial del -

ser humano, y esta se conoce y reconoce con un sentido co~ 

1creto y t.emporal, es 1<5gico que las tesis vitali.stas deri

ven con frecuencia a una prescripci6n de angustia existen

cial que ve reducido el campo de la prerninencia del ser; -

(9) Marias,Julian. Op. cit.,p.371 
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por otra parte procrea un subjetivismo y relativismo de va

lo~es por cuanto el sentido y calificaci6n de la actividad

h\llllana dependeran siempre de las circunstancias y condicio

nes en que esta se produce. 

Finalmente, no es posible admitir por más que lo pro -

clame el evolu'cionismo vitalista de Bcrgson, que la fuerza -

que produce la marea de la vida pueda conducir al hombre -

en todos los casos a un desarrollo arm~nico e integral de -

su~ facultades; falta en ello la capacidad de la raz6n para 

orientar e impulsar la vida, sin embargo la interpretaci6n

vi talista no puede admitir como válida esta cuesti6n, con -

trariamente para ella, la inteligencia abasallada por los -

pr.ocesos de la vida debe ser empujada hacia su propia reali 

zaici6n. 

· Si acaso se reconoce a la conciencia el poder de 

"p1·ever" y ello tan solo como una síntesis de experiencias

que nos dicatan las posibles reacciones que puedan adoptar

se ante hechos similares que se producen en el devenir de -

l~s acontecimientos. El propiCl Bergson estatuye que "par a

un ser conciente, existir es cambiar; as! nuestra personali 

dad crese se desarrolla, madure. sin cesar. M4s ninguna in te 
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ligencia sobre humana, hab!a podido prever la forma simple 

indivisible que da a esos elementos abstractos su organ1z~ 

cHSn concreta". (10) 

Por lo que respecta a la~ concepciones existencialis

tas: Nos afirma r;onz4lez Uribe que tomada esta expresi6n

en su acepcidn m43 amplia, incorpora a pensadores de muy -

variados or!genes,fendmenologos, axidlogos y ~ildsofos de

la existencia; por lo que dentro de los autore's que fun 

dan y se adhieren a esta corriente es posible mencionar a-

Husserl, Shelar,::aidegger, Jaspers, Marcel y ::;~rtit:l princ!_ 

palmenta. 

No obstante las variaciones que en cada caso manifie~ 

tan las filosof!ao de los pensadores enunciados~ es posi -

ble.descubrir cie¡:tos rasgos comunes, en su pe?cepcidn de

la confor.macidn ht:mana. 

B4sicamente podemos anotar qua el problema del ser ad 

quiere un lugar predomi~a-~te para estos pensadores, la. exis 

tencia descrita como un condicionante del ser, es en el --

(10) bergson, Henri. La Evolución Creaaora. Ea. Espas~-calpe 
Madr~d,197~. R.19. 
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hombre ya no un dato externo que favorece o restringe el -

desarrollo humano, sino que se situa como una nota que de-

termina por si misma al ser del hombre. 

Esto significa que en lugar de que el hombre finque -

su realidad en. las funciones impl!citas de su conciencia -

y voluntad libre, descrubre su propia definici6n en su po

sibilidad de 11Estar en el mundoª'. De ah! que la circur.:::tan 

cia, entendida como una conjunci6n de condiciones esr-acio

ternporales que se entrelazan con un car4cter peculiar para

cada individuo, tenga un sentido prirncrdial en la compren -

c16n y valoraci6n del ho~bre. 

En consecuencia el fin del hombre es trascender en sí 
.-~•"·•"r• ··-•·-~ • • • •·• .... ., "•• ... ,_.•~•••••.,.·-·~• .. 

mismo ya que la cor1clusi6n de lci vida implica la termina-- · . 
• .,._...,..,.."V·'",,._•·•·.~..,,,.,..,..., ... .,. ,.,.~.,_,n,..., .• ,,,,,,. ,,0 -..~,...,..¡• . .-n")'.......,'' ,;,·• · Y• ,.._. '' •/·"•~Y,••Vlo"'~• •. ,. •' ••'.· ,·· • ,. ' >.I ~ ·,-., , · • • 

ci~n.del ser • 

. ; 

Por otra parte la apreciaci6n de la verdad y los val~ 

re:i, depender& en todos los casos de la perspectiva persa-

nal en que son observados los cc:;sos y los seres solo tie -

nen sentido en ci~ando quedan con.prendidos dentro de la pr~ 

pi~ circunstancia y no fuera de ellá. 



Lo propio ocurre en el caso de la libertad, que es -

apreciada como una condici6n que permite al.individuo el! 

qir dentro de las opciones que puedan quedar comprendidas 

en su circunstancia. 
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''· = ~ONCEPC ION [:UALI STA :. Siguiendo los lineamientos de

la filosof!a escc,l4stica, la nocidn dualista de la natur~ 

leza humana toma sus rasgos primordiales del'pensamiento

Aristot.Hico··Tomista; no obstante esta corriente ha adqu!_ 

rido en nuestros d!as un sentido renovador, al habElrse de! 

prendido de su ':J.r4cter estrictamente esencic:.lista, ab1·ie!!_ 

dose a la asimilé1ci6n de diversas aportaciones del Existen 

cialismo y la Fenomenolog!a, principalmente 

A esta postura neotomisma, pertenecen f ilosdfos como 

Rommen, Messner, Otz '·~~t,:.CJ.~-~~ -~.él~.~ ~in_!_ Or1~~.!!!c.>_ -~oble~. 
En todos estos casos la interpretaci6n de la persona-

humana reconoce con ella dos partes sustantivas, la porci6n 

almica y. la material, ambas integradas en una unidad perfe~ 

ta. 

De esta manera se afirma como centro'de la personali

dad humana y núcileo d~·su·propia·eoñd'icion; a asta substan 



cia espiritual, caracterizada por las funciones vitales,y 

por los signos caracter!sticos del pensamiento y la libre 

voluntad; atributos que le asignan una categoría. o rango-· 

ontol6gico. 
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Sin embargo la esencia humana no es ya un ámbito cerr~ 

do como le concibio la filosof!.':1 escolástica en sus oríge

nes, sino que este dualismo sustantivo de la persona humana 

SP. abre a las interelaciones de su circunstancia, que se -

constituye ya no en un dato determinista de su naturaleza,

sino en un medio en el que la libertad y la razón puede des 

pl.azarse sin dem~rito de su car.1cter independiente. 

De igual forma, al admitir las apreciaciones positivas 

de la ~enomenología, se reafirrn6. la po~ibilidad de acceder

ª la comprensi6n de la estri:.ctura ontol6gica del hombre, a

.partir del an4lisis de su realidad psíquica. Esta conexi6n

fortalece la fundamentaci6n de la esencia humana, admitiendo 

como dato previo al yo psícol6gico, comprobable por la vía

de la introspecci6n. 

Como es apreciable, la noci~n de Boecio a la que nos

hemos afiliado se encuadra, den1~ro del marco de la concep

ci6n dualista de la persona hurnélna. 
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-.F , IDENTIDAD Y DI NAM I CA DEL HOMBRE • 

Al denc.tar los elementos sustantivos del ser i':.umano, -

corresponde en sentido paralelo establecer que los mismos-. . ': . 
alcanzan su rn4ximc grado dé co~crecidn en la configuraci6n 

del perfil individual del hombre, ya que la condicidn huma 

na no es un dato abstracto sino que la misma se ancla en -

.qada persona con igual fundarnentacidn pero con diversos m! 

.tices y grados, lo cual da lugar a la caracterizacidn de 

una personalidad propia y exclusiva en cada individuo. 

.. , R Ser _ho~bre es ser distinto" postula Eduardo Nicol,-

precisando así mismo que: '.'La dificultad estriba, .

paraddjicamente, en la misma abundancia de las dis

tinciones, que hace del hombre un ser inconfundible" 

(11) 

Ningdn hombre es ex~ctamente idéntico a otro. E inatil 

resultaría al pretender descubrir ese igual. Los car6ct~ 

res fisioldgicos, psíquico y raciales, las condiciones d~ 

rivadas del .orden temporal, cultural y social, la forma -

cidn del.car6cter y del temperamento, el desarrollo da --

(11) Nicol, Eduardo. La Ide_a del llombrc. Ed. Fondo_ de Cultura 
Econdmica. 
Primera Edici.dn, Mlixico, 1971. p.11 

·-
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las potencialidades físicas e in~electuales, la idicsincra 

cia y el entorno natural constituyen apenas algunos de -

los maltiples factores que confluyem para forjar la iden• 

tidad e individualid«d d~ cada hombre. 

Consecuente.mente,· hemos de admitir que la definicidn 

gen,rica de lo humano no.puede apartarse del todo de ia·

consideracidn y análisis de los datos unipersonales, ya -

que en el caso especial que nos ocupa, lo accidental par~ 

ce confundir sus linderos cbn lo esencial; as! lo concep

ttla M,fu~ Bub~r en su obra" ¿('u!S es el Hombre", en cuyo 

tenor queda eY-presado que: . 

" El principio de individualizacidn, qlie alude al he 

cho fundamental de la infinita variedad de las pe~ 

.s~nas .humanas~ en cuya virtud cada una ~st4 hecha-. 

a su manera peculiar!si~a y s"ingular, lejos de re

lativizar .armaz6n" (12) 

Dicho de forma distinta·, la· concepci6n de los atribu 

tos esenciales y accidentales del ser como dos entidades

aisladas ·e inconexas, s6lo es factible desde un 4ngulo p~ 

ramente te<Srico, .en la realidad ambos <5rdenes del ser se

encuentran en forma estrecha, de manera tal que si el concep-, . . 

. . . 

to esencial de una cosa.se apoya en un principio din4mico,-

como es el caso del hombre, la variabilidad derivada de sus 

··--·- .. -- .. 
(12°JBubcr,Martfo.¿Qué es el Hombrc?.Ed.Fondo de Cultura Eco 

n6m~ca. Primera Edi~idn, Buenos Aires, 1964.p.20 
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signos accidentales se proyecta como elemento constante y

comdn de la especie; lo variable accidental se transfor~a

ast en necesario es.encial •. Solo bajo este criterio resul

ta explicable la idea de dos o m4s obje~os con identidad -

. d~ ~sencia y accident~, pensamos tan solo en la producci6n \ . . 
en serie de algunos satisfactores que presentan idéntica -

apariencia y ~ontenido; concepci6n que resulta inadmisible 

entre dos singularidades human.as en donde la regla gen~r1-

c~ es la unidad de distinci6n. 

'A este respecto Nicol manifiesta que: 

•En el ho~bre, ese.supuesto n~cleo esencial es el 

mismo una apariencia, la esencia,~sustancia, fo~ 

ma d~l ser o como plazca llamarle, est4 patente

en esas apariencias que son la individualidad, -

la limitaci6n, l~ relatividad. No se puede des 

glosa~ de ellos, situ~ndola en una zona privil~ . 
giada del ser, inmune a las variaciones. La for 

mn del ser se actualiza como forma de las varia-

cienes~ y esto quiere decir,. como variaci6n de~ 
• 

las relaciones" (13) 

------- .. 
(13) Nicol, Eduordo.op. clt.,p.15. 

59 
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Y en efecto en el· hombre· ia. capacidad de ser distinto -

le acompaña como elemento compun de la especie, y ello se r~ 

fleja en una potencialidad para producir individualmente una 

personalidad caractertstica en cada sujeto humana • 

. 
Esta circunstancia es plenamente ~preciable si aludi --

mos a la construcci6n del ser ~umano deñtro de dos 6rdenes -

fundamentales el del " Yo ·Psicol6gico " y del • yo ontc· -

.l~ico " Respecto al primero se afirma que al efectuar una 

simple instrospecci6n advertimos que nuestra vida ps.!quica -

1e desenvuelve en tres planos:. El de la vida conciente; sub 

conciente, e inconciente, separando los' dos dltimcs como ob-- . . · .. 
jetivo central de la psicolog!a fundad~, dirigimos nuestra -

atehci6n hacia el primero en el que descubrimos una amplia -

. q~a de fen6menos psicol6qicos ( se~~aciones, ideas, percep

ciori~s·, emociones, recuerdos) que parecen encontrarse 

vinculados por componentes comunes qu~ le otorgan un car~c 

ter homoqdneo; estos elementos que confluyen ~ara producir -

una aintes!s de personalidad, se definen a partir de los co~ . 

ceptos que a,continuaci6n se enuncian: 

i·- IQENTIDAD : El hombre es idéntico a s! mismo en oposici6n 

a otro ser hum.:tno, y en ~l no existo sfno un solo yo. 
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2 - . UNIDAD : Se expresa en virtud de que todos los actos, 

ideas y sensaciones del hombre aparecen vinculados por el su 

jéto én el que se desarrollan,,no existe disper~i6n o dis 

· gregaci6n. 

3 - CONTINUIDAD : Existe una identid~d hist6rica que prev~

. léce no obstante que el indiv,iduo se encuentre sujeto a cam:

bios constantes, a través de las distintas etapas de su vida • 

. 
4 - : MANDO UNIFICADOR· En cada individuo la unidad y fa-

"""·, 

talidad dé sus actos psíquicos responden a una capacidad.dire~ 

triz que le. permite.guiar y conducir el conjunto de sus rro

cesos mentales ha~ia fines y objetivos propuestos. 

A partir.del ultimo elemento del yo Psicol6gico, es

decir del mando unificador, se afianza la idea de un suje 

to que es centro de imputaci6n de la actividad toda del 

hombre, es este el " Yo ontol6gico " el cual se caracteri· 

za igualmente por su unidad, identidad hist6rica, actividad-

.. 
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de mando y ccintrol y capacidad 
0

de autodeterminaci6n, lo -

que en su cojunto forman los elem~ntos sustantivos de la-. . . 
pE\rsona humana. 

De esta forma confirmamos que la personalidad e ide~ 

tidad del hombre. es una proyecciGn dr:. su cartlcter din.imi-

có, en virtud de que la misma se encu~ntra siempre en pr~ 
. ' 

ceso de formacidn, no se e~c4entra dada en la misma pro--. 
· p0rc!.dn. y cualidaqes respecto a todos los hombres, sino -

que se brinda en forma dnica e irrepetible respecto a ca

da sujeto. 

., 
Otra expresi6n de la naturaleza din~mica del hombre -

sé localiza. en s~ ·poder de e,·oluci6n, no sdlo circunscrito 

a~ campo de su conformaci6n gen.Sti.~a y biol6gica, sino en 

el' orden de su desarrollo espiritual, que ie permite impu! 

ear sus capacidades volitivas e intelectuales en aras de -

un perfeccionamiento integral de su naturaleza. 

De esta forma el hombre se convierte en ~nico ser ca-

paz de orientar concientemente el ritme e intensidad de se 

desarrollo. 

' . 
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Finalmente, otra de las cualidades del car4cter dir.! 

mico del hombre ra.dica en su ·poder dr. concebir y proyec -

tar el cambio, pues el hombre no es un ser dinámico sole

en s! mismo, es un ser que produc~ y mctiva el.cambio, -

ello se revela· en su capacidad para cr.ear los moldes de -

la cultura, para transformar su medio ambiente, para modi 

ficar los esquemas de su pensamientG, y para alterar los

criterios que rigen la disciplina de su vida. 

Pero al pr?pio tiempo. que el hombre es por natu1~ale

za un ser din&rnic9, sujeto al cambio constante, a·un pro

co.so de ·desarrollo continuo, observamos que en su perop'?~ 

tiva indivjdual existe una continuidad, una identidad que 

prevalece no obstante todos los proce~os de actividad y -

transici6n a los que se ve sujeto • 

.. 

.. 
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G • LIMITES DEL INDIVIDUO Y 1 SU NECESIDAD DE LO SOCIAL , 

Hemos hablado acerca del rango de superioridad ontol6g! 

ca de hombre sobre los estratos vitales del mundo, sin emba~ 

go, sabernos que el ser humano carece de un dominio absoluto 

de sus potencialidades, que posee limitaciones en el orden -

f!sico y requerimientos primarios en el Smbito espiritual; 

por lo que en !nimo de lograr una visi6n plena del problema 

que nos ocupa, debemos centrar el origen de todo cuerpo so--

cial en ese contexto de necesidades b!sicas para el desarro

llo y afirmaci6n de la naturaleza humana; necesidades que -

en conclusi6n muy general podr!amos definir como el requeri

miento imperioso del hombre por dar y recibir de su entorno 

humano. 

Todo individuo es, en efecto receptor y transmisor, su 

personalidad se fragua en un remolino de generaci6n y asimi

laci6n de ideas, moldes de vida, normas de conducta, ideales 

de belleza, f6rmulas de soli.daridad; fuerza centrifuga y - -

fuerza centr!peta del quehacer humano, protegido y protector 

de su propia especie, ~ste es el doble papel que a todos nos 

corresponde cumplir, no s6lo en la bGsqueda de una mera so-

brevivencia f!sica, sino primordialmente como f6rmula de rea 

lizaci6n integral de los atributos propios, siendo en nues-

tro concepto ~sta la nutriente esencial de toda expresi6n so 
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cial en el mundo¡ ampliemos nuestras consideraciones a este 

respecto. 

Cuando el hombre nace, a diferencia de otras especies -

animales, surge a la vida afecto de una total indefecci6n, -

supeditado al amparo que le acoge, y sin cuya protecci!Sn la 

llama biol6gica que le alienta se extinguir!a apenas encen-

dida. Al hacerse presentes las primeras necesidades de la -

fisiolog!a humana, el recien nacido las expresa con los dni

cos medios a su alcance, el llanto es el lenguaje rudimenta

rio de esa etapa primaria, y en ~l se encierra el primer 11~ 

mado a la solidaridad humana. Curiosamente, el hombre es el 

dnico ser de la naturaleza en el que se acusa un período tan 

prolongado de total dependendia, por lo que a su amplia rela 

ci!Sn de notas distintivas, el hombre debe añadir la que inex 

plicablemente extiende las primeras facetas de su vida, suj~ 

tSndole radicalmente a la preservaci6n que de ~l realicen -

los miembros evolucionados de su especie. 

De manera que, desde que penetrarnos a la vida, lo hace

mos por el p6rtico de lo social, en ese momento empezarnos a 

adquirir una deuda con el sistema comunitario en el que ha-

bremos de desenvolvernos en lo sucesivo, ya que si ~ste es -

el pre4rnbulo de la vida en coman,. ciertamente no constituye 

el dltimo contacto con los deberes y beneficios de su fructt 
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fera ordenaci6n. Conforme la personalidad avanza y madura -

f1sica e intelectualmente, se gana terreno en independencia, 

pero es definitivo que nunca se llega a su plenitud absoluta. 

Cada ciclo de la vida va adosándose a las formas diver

sas del conglomerado social, que a partir de la c~lula fami

liar crecen en extensi6n geográfica y humana. Como parte de 

ese conjunto, la personalidad individual se va fraguando en 

el flujo y reflujo de su funci6n bilateral, como beneficia-

ria y como benefactor del orden social, en raz6n del primer 

criterio, capta y asimila, en base al segundo se proyecta y 

otorga por el primero es sabdito de la sociedad, por el se-

gundo, su guia e impulsor más aut~ntico. 

Cada hombre se encuentra dotado de una capacidad de - -

·aportaci6n, que a su vez se cumple en raz6n dé su capacidad 

de asimilaci6n, ambas potencialidades en expresi6n variable 

de grado y medida, aparecen en el individuo humano, corres-

pondi~ndose cotidianamente en todas y cada una de las face-

tas de su acaecer social. 

De tal forma, que esta necesidad de dar y de recibir, -

representa una aut~ntica limitaci6n del ser del hombre, ya -

que su desenvolvimiento fisiol6gico y racional, su realiza-

ci6n integral, dependerá de la posibilidad de desempeñar es-
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te doble papel, que en todo caso se cumple en la esfera de 

lo social. 

En efecto podemos advertir con total claridad que en la 

naturaleza humana se manifiestan por una parte un conjunto -

singular de cualidades a las que ya nos hemos referido al 

inicio del presente capitulo ·· que tienden a adjudicarle un 

grado de supermac1a sobre los diversos estratos del orden m~ 

terial y biológico, pero a la par observamos en el ser del -

hombre un cGmulo de factores restrictivos o condicionantes, 

que dan origen a la llamda "indigencia humana", en la que se 

fundamenta ante todo su instinto social, el requerimiento 

siempre presente de dar y recibir del medio comunitario el -

aliciente de su desenvolvimiento material y espiritual. 

Si el ser del hombre se encontrara Gnicamente califica

do por facultades superiores y excelentes, su conformaci6n -

individual tendrta un carScter absoluto, su destino se cum-

plirta en si mismo, y los procesos sociales carecertan de -

si9nificaci6n y reelevancia en la g~nesis de su personali- -

dad, ast como en la afirmaci6n de sus potencialidades. Sin 

embargo, la realidad es otra y ella nos demuestra que la in

digencia material y espiritual del hombre siembran en el sur 

co de su naturaleza una dimensi6n social, que le acompaña in 

variablemente en todas las etapas de su quehacer y evoluci6n. 
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Bajo estas consideraciones se hace necesario acreditar 

en estas 11neas nuestra convicci6n de que la 6rbita indivi-

dual y la social del hombre se constituyen en dos manifesta

ciones de una misma realidad, ya que el hecho de aislarlas -

parece s6lo tener significado en el terreno especulativo, es 

pu6s una disociaci6n te6rica que permite al estudioso de la 

materia acceder con mayor grado de cornprensi6n al fondo !nti 

mo de las esencias y los fen6menos humanos, pero que en el -

plano objetivo resultan inseparables, ya que ambas 6rdenes -

coexisten y se interrelacionan entre s! reconociendo como na 

cleo coman a la propia naturaleza humana. 

Luego entonces, creemos en lo personal que esta cues- -

ti6n debe encontrarse siempre presente en el ~nimo de quie-

nes aspiran a lograr una interpretaci6n justa y certera de -

·1a configuraci6n esencial del.hombre; no obstante, con fre

cuencia se pretende considerar que la esencia individual del 

hombre se encuentra totalmente escindida e inclusive opuesta 

a la condici6n social del ser humano, cuando en realidad es 

posible advertir que ambos son hemisferios de una misma no-

ci6n esencial y objetiva. 

En el desarrollo del capítulo subsecuente, en el que -

tendremos ocasi6n de abordar el tema de lo social, abundare

mos en las conclusiones hasta aqu! apuntadas y as! mismo --

ampliaremos nuestra visi6n acerca de la dimensi6n comunitaria 

del ser humano~ 
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11.- LA SOCIEDAD 
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A. EL ESTUD10 DE LO SOCIAL ANTE EL CONCEPTO DEL HOMBKE , 

1- La Naturareza Humana Como Antecedente Det.Conoc1m1ento 

Soolal: Hasta el momento hemos avanzado en el análisis 

de la persona humana en su dimensi6n ontol6gica• hay sin -

embargo, una especie de segunda naturaleza en el hombre -

que se produce y manifiesta en el fen6meno de la conviven

cia social. Compenetrarse en el estudio de este nuevo pe.!. 

fil de le. realidad humana, se hace indispensable en fun -

ci6n de dos hechos plenamente comprobados, el primero es-

triba en que aún desde un punto de vista.te6rico, resulta

rle inadecuado aislar al individuo del orden social al que 

se cine la evoluci6n y ejercicio de su naturaleza esencial, 

ye que la sociedad es,en efecto, el medio al que comunmen

te se circunscribe su devenir personal; seguidamente, le -

social constituye un reflejo categ6rico de la condici6n 

humana, al estremo de que el simple término de sociedad 

nos remite inmediatamente a evocar le idea de desempeno h~ 

mano. 

Porque el " zoon politicen" al que se refiri6 Aristote 

les , no es une !nsula cercada por las murallas de su 



72 

praple contingencia. Le calidad de ser hambre 'se exterio

riza en la amplitud de la vida social, se legitima en la -

capacidad libre y canciente de tad¡¡r acta de convivencia. 

El hambre existe na s6la en sl y para si, es un centra que 

capta y que genera en funci6n de su entorna humana; ea re

ceptáculo en el que reververa la hazafte intelectual de sus 

congéneres, y cuya libre voluntad se ejerce can el sala li 

mite que le interpone la de sus semejantes. Na hay candu~ 

ta que se concrete en la sola individualidad, y sus maya-

res alcances se definen en las procesas bilaterales y cam~ 

n1tarias. La saciedad na es un inventa del hambre, sino -

la más firme representación de su existencia, es el morte

ra en el que se acrisolan y materializan les reacciones di

a!mbolas del complejo mecanismo humana. 

~. He aq~! el primer enlace de nuestra an611ais, el pa

aa del concepta de la persona humana al de la saciedad, -

que e nuestra parecer, y de acuerda can el sistema de es

tudio que nas hemos impuesta, nas permitirá profundizar -

can mayar fundamenta en el tema que nas ocupa, ya que es

tamos convencidas de que no ea pasible cristalizar una v! 

e16n m6s a menas acertada de lo social, si antes na se ha 

• 



obtenido como requisito previo un acercamiento a la com

posici6n del ser del hombre; proceder de manera diversa

equivaldr!a a intentar ~onecer el todo ignorado a sus -

partes. 

Por ello en el capitulo destinado a analizar la natural.! 

za de la persona humana, qued6 de manifiesto el hecho de 

que el individuo perfila ·una, condici6n' ' socia'! ;, esto -

significa que deviene de su propia canfarmaci6n un ins-

tinto, inclinaci6n o tendencia natural que le orienta a 

establecer, mantener v alimentar relaciones de conviven

cia con seres semeJantes a él. 

73 

Esta naturaleza de la persona humana, es por ende un an,ie 

cedente primordial para explicarnos los ~r!genes m~s 

profundos de la sociedad misma, que como tal, esto es -

une vez configurada, integra una realidad propia v dive!. 

sa a la noción ontológica del individuo. 

He aquí como se resuelve lo que a primera instancia po-

dr!a parecernos una contr~dicci6n implícita, ya que et -

bien es cierto que lo social tiene un fundamento eminen

temente humano v que la persona individual participe de

une naturaleza que propende a lo social, es definitivo -

que la sociedad, entendida como la suma de interrelacio

nes de convivencia establecidas entre individuos o gru-
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pos humanos, forma una realidad que debe ser analizada en 

forma separada, a condici6n de no olvidar y mucho menos -

ignorar las vinculaciones que siempre le referir4n tanto 

en sús fundamentos como en sus fendmenos externos a los -

car4cteres propios de la esencia humana, a los que. yá nos 

hemos referido con mayor amplitud. 

2- La Libertad Humana y la Circunstancia Social: Hemos 

anticipado en p~rrafos anteriores que la persona humana -

no es un concepto te6rico que pueda ser arbitrariamente -

desvinculado del medio en el que se desenvuelven los fac

tores propios de su esencia, personali~ad y temperamento, 

y en efecto el hombre como una realidad ontol6gica, es él 

Gnico ser que establece contacto consciente y racional 

con el c\imulo de realidades, o seres tangibles contenidos 

en el universo~ esta posibilidad dada en un tiempo y un -

espacio.determinado viene a configurar lo que las corrien, 
'• .. 

tea. del pensamiento existencial han denominado como ~-

cunstancia vital. 

1 

Dicho orden circunstancial aporta al individuo un con- --

junto de condiciones que retroalimentan su naturaleza 
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guiando en muchas aspectos el grado de desarrolla de las 

cualidades impl!citas en el ser del hombre, influyendo en 

su deeempena ~ inclusive subrayando a desvaneciendo el 

perfil de eu identidad propia. 

El medio eacial conjuntamente can el ámbito cultural, eco

c6mica, pal!tica, geográfica y racial entre atrae, fo! 

man parte de esta circunstancia humana, que en muchas ca-

•DB ae expresa ajena a la voluntad del individua, pera --

que al propio tiempo es también el fru~o de la activi--

dad libre del hambre. 

A primera instancia surge en este punta una serie de int~ 

rrogantes, cuyas respuestas pueden representar en el ar--

den especulativa y práctica prafundas,trascendentes impll 

cacianee.lEstán el hambre y su actividad regidos en forme 

1b•aluta por su media?; l la circunstancia social. es una-

condicionante fatal del desarrollo individual?; ¿ ~uede -

tl hombre romper a modificar su circunstancia? 

A 1•t11 cuestianes'han intentada responder diversas ca--. 

rrientea del pensamiento, de las cuales las más radica--

lt• hin expresada,en una de sus extremos, que ~l hambre --

. ·- -- - - - - - -;, --
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y su deaempeno son el producto fatal del medio en el que 

se ubica, con lo cual se pretende minimisar la funci6n 
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de su. libertad, que para estos pensadores se ejerce en 

une 6rbita restringi~~- y en todo ceso subordinada a los

imperativos del interés social, de los modelos culturales, 

de las fórmulas econ6micas, de las estructuras pol!ticas, 

etc ••• que configuran el orden circunstancial al que se -

enfrenta el acahecer de la vida individual. 

El criterio opuesto postula la idea de que la libertad del 

ser humano debe ejercerse sin cortapisas, considerando 

por ende que los factores del medio externo carecen de r~ 

levancia alguna en el proceso de formaci6n y desarrollo -

de las car6cteres propios de la persona. 

Una tercera postura, a la que en la personal nea inclina

mos buaca conciliar estas consideraciones extremas; de -

esta forma en los albores de nuestro siglo, José Ortega

y Gssset, difunde por primera ocasi6n desde la tribuna -

docente de la c6tedra universitaria, sus reflexiones en -

torna al concepto y sentido de la vida humana. 

Eh.el afta de 1929, durante el cursa que imparti6 en la -

Unlveraidad de Madrid, bajo el titulo genérico de: lQué -

es Filasof!a?, puntualiz6 el vértice de la cuesti6n al e~ 
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presar que: ~La vida es.ser libre dentro de una fatali-

dad. No se vive en un mundo vago, sino que el mundo vi-

tal es constitutivamente circunstancia" (14). 

Parecer!a hasta aqu!, que Ortega y Gasett pretendiese - -

enarbolar las banderas de .un ·~neodeterminismo", orientado 

a encadenar nuevamente a la persona humana a los grille-

tes de la tragedia, a un predestinio envolvente e insupe

rable, capaz de aniquilar todo impulso volitivo, toda li

bre y consciente actuaci6n de su naturaleza. 

Sin embargo, resulta por otra parte manifiesto que al in

tentar establecer un concepto de la vida, nadie podr!a, -

sin incurrir en graves desviaciones, desvincularla del ºE 

den espacio - temporal en que ~sta se desenvuelve, porque 

finalmente la vida de cada hombre se desempeña en un ese!_ 

nario cuyas estructuras sociales, culturales y materiales 

se constituyen en un importante antecedente de la existen 

cia personal, conjuntándose en su entorno, como elementos 

motivadores del desarrollo de la vida individual o como -

obstáculo de ella. 

Conviene pues, aceptar este hecho; como conviene igualme,n 

te precisar que ante estas circunstancias el hcnbre ro se ve 

- - -.- - -
(14) Ortega,y Gasset José. luue es F!losofia1. Ea.,Aus~ra!. 

2a Ed1cion, México, 19~0.,p.i09. 
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irremisiblemente reducido a la fatalidad¡ ello signific! 

ria no s6lo la negaci6n de sus más preciadQS atributos, 

sino sobre todo y fundamentalemte, la ruptura de todo -

principio de autovaloración, que arrojaría al hombre a -

un páramo de angustia y desesperanza, trastocando por -

igual, el sentido de responsabilidad y trascendencia de-

sus actos. 

El m~rito de Ortega y Gassett es haber logrado conciliar 

ambos 6rdenes, para enseñarnos que: " Toda cicunstancia es 

algo determinado, cerrado, pero a la vez abierto y con -

holgura interior, con un hueca o concavidad d6nde mover

se, d6nde poder desempeñar nuestra capacidad de decisión 

" ya que vivir es sentirse fatalmente forzado a ejerci-

tsr la libertad, a decidir lo. que vamos a ser ·en este -

mundo. Ni un solo instante se deja descansar a nuestra

actividad de decisi6n, porque aún cuando nos abandonemos 

a lo que quiera venir, habremos decidido no decidir" (l~ 

No es por lo ta~to la suma de circunstancias la que hace 

al hombre¡ pero es incuestionable que la vida humana se 

hila y entreteje en. ellas. Comprendemos entonces que -

las dos aristas de que se compone este binomio existen-

clal~ s1 encuentran íntimamente relacionadas, aliment~n

daae mutuamente dentro de un c!rculo dinámico y cambiante 

(!5) orte91,y G~sset José. Op cit.,p.209 
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y no como podria estimarse, resuelto y estático. Afirma

' riamos con Emerson que: "El misterio del mundo es el nudo 

que une a la persona y al suceso. Aquella crea a éste, y 

éste crea a aquella" (16) 

De esta forma, la esfera individual y comunitaria de la -

vide humane, recibe en una primera instancia el impacto -

del medio en el que se desenvuelve, proyectando a su vez

los estimulas de su propia naturaleza, en el perfil del -

mundo e~terno y circunstancial en el que ~ct6a "Astra in-

clinet no traunt" e 17). 

Animado por estos mismos lineamientos Luis Rec~sens S~ -

ches afirma que la sociedad como elemento fundamental de 

la circunstancia humana " condiciona también positiva y 

negativamente el número , la !ndole y le calidad de las 

posibilidades para la vida de una persona,de muy varia-

des maneras " (18); y en este mismo orden nos ofrece a

titulo ejemplificativo una ennumeración de dichos fact~ 

rea sociales. 

a) EL PATRIMONIO SOCIAL· DE LA PERSONALIDAD INDIVIDUAL: 

Constituido por el conjunto de actitudes , tradiciones, 

costumbres, símbolos y expresiones cultu,rales que el m~ 

- - - - ·- 7 - - - - - -

(16) Emerson,R.U. Normas Mentales. Ed.,Tor.L5a ~dición,~uenos 
Aires Argentina,196q.P.14o. 

(17) Traducción: "Los astros inducen no arrastran." 
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dio social comunica al individuo y del que este parte o -

se apoya para el desarrollo de su personalidad y activi--

dad concreta • 

. b) LA REALIDAD DE LOS PROJIMOS CIRCUNDANTES:Represent~ 

do por las caracterlsticas que identific~n a los allega-

dos miembros del grupo social al que se pertenece, y cu-

yes cualidades o defectos, vocaci6n y habilidades, normas 

de conducta y carácter, pueden ejercer en mayor o menor -

medida un influjo sobre una determinada persona humana • 

.C) LA FORMA DE DRGANIZACION V POSTULADOS DEL GRUPO SOCIAL: 

La estructura y principios sobre lo• que se apoye la erg~ 

nizaci6n de un grupo social, como pudiera ser el caso del 

Estado, abren igualmente opciones con mayor o menor grado 

de libertad o restricci6n, al desarrollo de las caracte-

. rlsticas personales y al estimulo de la vida humana. 

ºd) LA CODPERACIDN: La solidaridad expresada en el medio 

comuottar1o: constituye efectivamente un elemento de gran 

trascendencia para el cumplimiento del designio personal. 

e) LA POSICION ECONOMICA: Es este y particularmente a -

la luz de nuestra civilizaci6n contemporánea un hecho so-

(!8) Kecasens,~iches Luis. Sociolog1a. Ed. Porr6a, S.A. -
D~cima Novena Edici6n, M~xico, 1982, p. 133. 
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cial que puede influir en el orden de las oportunidades en 

algunos casos y operando sensiblemente en el estandar de v! 

da , naturaleza de las aspiraciones y espectativas person~ 

les as! como en el modo de la conducta. 

f) LA ACCION DEL MEDIO COLECTIVO AMBIENTE: Integrado por 

el conjunto de factores sociales que envuelven nuestra vi

da y actúan sobre ella. 

He aqu! enunciadas algunas de las más caracteristices ºex

presiones de la circunstancia social, las que como se ha

destacado ofrecen un medio dentro del cual habr6 de dese.!!!. 

penar el papel decisivo la libertad, ya que ellas conju-

gan tan sólo un indicador de la vida humana y en ningún -

ceso un elemento fatal o determinista. 

En este sentido son inumerables los ejemplos de indivi-

duos que han logrado superar las circunstancias que orig! 

nalmente les imponia su posición económica o la ostilidad 

de su medio social, paradigmas de enteresa que nos revela 

la historia de la humanidad y la ignoradá crónica de los

hechos cotidianos, hombres que superando los limitantes -

de su circunstancia fisiológica o intelectual, intima o 

externa logran a base de una voluntad acrisilada imponer-
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se a su circunstancia, dominarla y dirigirla. Es Juárez -

escapando de Ixtlan y del sojusgamiento de s~ condici6n -

1nd!gena, Milt6n y su ceguera, Beethoven··yssu sotdera, 

Heine y su parálisis, Demostenea y su tartamudez. 

En s!nteai~ podemos concluir que si es acertado afirmar -

que el hombre actúa y se desenvuelve ·ante un cúmulo de --

circunstancias que se van imponiendo a su paso,el ser hu

mano a trav~s de su libertad está dotado de los medios p~ 

ra resolver acerca de aquellas opciones que puedan encan-

trarse contenidas en su plano cicunstancial y lo más im--

portante que el ejercicio de su misma libertad tiene la-

capacidad de crear, modificar, romper o reorientar su pr~ 

pie circunstancia. 

Por ello cuando cinsideramos a lo social como un factor -

externo en el que el hombre se ubica y del que forma parte 

integrante podemos afirmar que existe"una reciproca corre~ 

pandencia entre lo que la circunstancia social le aporta -

y la que el individua es capaz de generar para amoldar o -

transformar los procesos,modos y relaciones de la vida en 

com6n. 

Hasta en las más sencillas actividades de la vida social -

podemos advertir este fenómeno, esta actividad del hombre-
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por acomodar sus inquietudes, aspiraciones y vocaci6n 

dictados por su libre vmluntad, a las oportunidades 

que le ofrece au medio social y este medio a la vez en 

su carécter dinémico y cambiante revoluciona en fun 

ci6n de los modelos y f6rmulas que el lmpetu individual 

va impulsando. 

~La Sociedad Como Factor De Desarrollo Del Ser Humano: 

De acuerdo con lo ~nteriormente manifestado podemos 

aaeverar que la persona humana nace dotada de un con-

junto de características esenciales, que le acompanan

como signo y fundamento de su naturaleza, pero cuyo d.!!_ 

sarrollo reclama de una relaci6n constante con seres -

semejantes a él. 

Basta imaginar la condici6n de un ser humano que haya -

permanecido, desde las primeras etapas de au vida, ent.!!_ 

ramente aislado del medio social, para concluir que muy 

probablemente el grado de evoluci6n que un hombre pueda 

alcanzar en estas circunstancias resultaría sumamente -

reatringuido¡ sus facultades racionales, su comprenai6n 

del mundo natural y ético, el pleno dominio sobre su l.!, 
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bre voluntad, su identidad en general carecerian de los -
.. 

est!mulos e informaci6n que sol.o es posible obtener en -

el campo de la convivencia humana. 

Toda ello sin contar c~n la indigencia flsica del hombre -

acerca de la cual hemos tenida acasi6n de reflexionar - --

ya anteriormente. 

Bajo estas premisas entendemos porque desde los albores 

del pensamiento filos6fico de occidente, Socrates apoyado 

en le idea de que la supremacia y el desarrollo de las P.E. 

tencielidades humanas dependen de la 1nterrelaci6n que c~ 

de individuo establece con el grupo social, concedi6 a -

las normas y funciones de la convi:ueocia : , especial resp.!_ 

ta y atención ya que para el conotado filósofo la armoniosa 

y ordenada integración social conttibuye en forma destac~ 

da al impulsa de las valores y facultades más elevadas --

del hombre; el saber, la solidaridad , la bondad, la ami_!! 

tad, la virtud en general solo es posible en la coopera -

ci6n, de ah! que Socrátes rechazara energicamente la f6rm.!:!. 
1 

la sofista expuesta por Glaucón en "La República", según -

la cual ." La vida social y las limitaciones que impone son 

un mal necesario ", para él la regla válida era la contra-



85 

!j~ilo,sµcia1~90 ~alQ:constJtuve• ün capitulo convenieQte:~tno 

40l 0 ;1J ·corist.tlJ!;:tivo' clei acaecer·'.hymand.;. :cequfsitac t:nd1Bpen--

1abl.e de •SU· deaauolla. 

Se crea entonces un proceso de retroalimentaci6n, en -

el que el individuo produce, a partir de los instrumentos -

y experiencias que recoge de su medio social, f6rmulao ren.2, 

vades, que a su vez repercuten e imprimen su sello caracte

rístico en el propio cuerpo social, que asimila el fruto de 

la labor y creatividad de cada sujeto. En los dos casos e.! 

tamos ante los resortes básicos del desarrollo e impulso de 

la personalidad. La sociedad aglutina, selecciona y sopor

ta la herencia cultural pergeHada por el espíritu y el tr~ 

·bajo de sus elementos humanos, sintetiza esta obra uniper-· 

sonal v de conjunto, la comunica a las generaciones subse

cuentes, y estas a su vez inician can estimulo propio un -

nuevo ciclo de evoluci6n individual y social. 

Esta tendencia puede ser observada con mayor nitid~z -

desde otra perspectiva; si deseáramos establecer cual es la 

expresión más caracter!stica y constante de la convivencia

humana, afirmaríamos sin temor a equivocarnos, que el fenó

meno social más t!pico v frecuente es el de la ccmunicaci6n, 

- - - -- --- -- - - --- -
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ya que en ella se visualiza con signos tangibles y claros -

esta relación de intercambio, en la que se otorga y recibe, 

en la que se capta y transmite todo orden de vivencias pro

pias o ajenas¡ sin embargo, observemos que en el caso del -

individuo.su mensaje material o intelectual no podrá traap2 

ner loe limites de su propia temporalidad si no es a travée

de manifestaciones materializadas o materializables del es-

p1ri tu y del esfuerzo¡ por ello, bien podemos entender que -

a pesar del paso de los siglos, actos e ideas, hechos y canee.e. 

toa, normas pr6cticae y especulativaa continúan siéndonos -

comunicadaa en el lenguaje vivo de aquellos personajes cuya -

sola invocación saturarla de luminosidad un d{a entero de la

hiatoria humana. 

Cicerón, Alejandro Magno, Petrarca, Da Vinci, Tolstoi,. 

' Bol1var o Darwin, continúan en un enlace de trascendencia e

xistencial, pronunciando la lección que su vida y su labor -

encierran. 

Todo este patrimonio, todos estos frutos del esfuerzo -

del hombre, representan como podremos apreciarlo con mayor -

amplitud en el capitulo tercero de éste análisis, el sustra

to mismo de la cultura, pero viene al caso reflexionar sobre 

el mi•mo, par· cuanto el soporte de continuidad, o por lo me-

- --- - - - -- - --- --
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nos el medio de transmisi6n de estos valores, es el pro- -
' 

ceso social, que a diferencia de la persona individual, p~ 

se e una vida perdurable que le permite ir inform1:mdo , a, tr_! 

véz de rela.ciones de camun1caci6n que cumplen la m1s16n ·de 

educar v formar al individuo,eete legado, etapa por etapa -

hasta su generalizada asimilaci6n. 

Esto nos incita a imaginar que, sin las relaciones de la vi 

da social. diflcilmente podrla transformarse, desarrollarse 

o evolucionar la humanidad va en su expresi6n plural, o en 

su dimensi6n individual; po~ que una de lea mis generosas e! 

presiones de la solidaridad, es la que en la gran aula de la 

vida social comunica valores, instruye al hombre, concedién 

do le as!milar los. logros de las generaciones precedentes, e 

18':iulaar: a partir de ese conocimiento una visi6n renovada de 

au mundo.· Albe~t Einstein, cuyo espiritu cientlfico y unive~ 

sal , cuya dimens16n hist6rica y humana encarna por derecho 

plenamente conquistado, el vigor de nuestra cultura, este -

hombre, ejemplo de grandeza y humildad en franca confesi6n 

de sus sentimientos expreso': 

"Todos los dlas pienso muchlsimas veces que mi vida, -

- exterior e interior - descansa sobre el trabajo'de 

los hombres del presente y de loa que va no se encuen

tren entre los vivos, y que debo realizar mi esfuerzo-
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para retribuir en igual medida todo lo que he reci

b~do y lo que sigo recibiendo, Experimento la necesi 

dad de ser frugal, pero a menudo tengo la sensación

~ diríase apremiante - de que exijo de mi prójimo -

m6s de lo necesario". (19) 

QU1z6 Albert Einstein jam~s hubiese llegado a canee-

bir sus renovadas teorías, si antes que él, en une cadena 

retroalimentadora de acciones y reacciones cont!nuas, no

le hubieran precedido los afanes de otros hombres de cie.!l 

cis, como Heráclito, Arqu!mides, Ptolorneo, Copérnico, Jo

hanes Kepler, Galileo o Sir Isaac Newton; pero sobre todo, 

es muy probable que las ideas sobre el campo unificado, la 

relatividad del tie~po y el espacio o la s!ntesis y liber!. 

c16n de 11!1 energta en la materia, no habrían llegado a flB, 

recer jamás si la circunstancia social de su autor no le -

hubiese acercado a las conquistas precedentes del mundo f ! 

eico, ei de su medio social no hubiera recogido los estlm.!:!, 

loe, ios criterios formativos, las estructuras culturales-

que indujeron al genio del c1ent1f1co en ciernes a cumplir 

con la mia16n eportativa que revolucioné todo un orden del 

conocimiento humana. 

(19) Einstein,Aibert. Citado por Sergio Nudeistejer. Albert 
Ein~te1n. F.d. Costa-Anu.c, 2a F.csic1ón,MCJ<lco,l9~2. ,p. 75 
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Esta funcidn educacbra que C\.llq?le el madio social respecto de el ind,! 

viduo, es oon frecuencia desestimada e inclusive igrorada por quienes 

oonsideran que la nutriente pr:im::>rdial del aprendizaje debe cfrcuns- . 

cribirse al caq:io de los sistemas formales de enseñanza, olvidando ~ 

que el ll'ayor ámilo de oooocllnientos, aptitudes, costumbres y oomias 

de oonducta1 los acquiere el h:>mbre por vivencias propias experiJne!! 

tadas dentro de su arN:>iente oomuni.tario. 

IOr ello, es de pr:iner orden el papel que curple en este proceso la 

familia, las organizaciones celulares de la convivencia, las oi:gani

zaciones e instituciores educativas, as! cxm> el de quienes en gene

ral dis¡;xmen de los nvad:i.os de acceso inlrediato al individoo, puesto 

que de sus postulados y elesrentos de infonnac.i6n pueden derivar cri

'terios y antecedentes en los que se apoye la formaci6n o deformación 

de la personalidad ·de sus destinatarios. 

&l nuestros dtas el inpulso creciente de la ciencia y la tecrolog!a, 

ha generado en la cxmmicaci6n una aut&ltica revoluci6n, que dota al 

h::rlbre·oonteqx>r4neo de nedios elecb:6nicos de profWlda penetracidn 

social, cuya misi.6n en el Célllp) de la· aut&tica instrucci.6n, debiera 

ser fanentada en todos sus aspectos, ya que se trata de Un inst.rure!! 

to de acceso directo y enpleo recurrente, capaz de inspirar en alto 

grado la fonnaci.6n de las presentes y futuras generaciones. Por las 

mismas razones resulta lamentable el ert;>leo equivocack> que con fre-

cuencia se hace de estos medios, al quererse supeditar su designio -

benefactor a criterios cximerciales que desvirtuan su funci.6n hunanis . -
ta y cjue lejos de oontribuir al florecimiento arndnim de virutdes -

irdi.viduales y sociales, crean demrientaci.6n y en ocasiones llegan 

a propiciar la desintegraci.6n y el desgaste de los valores mas pre-

cild:>s de la vida m.nma. 
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Pero 6ste es un ejemplo tan s6lo de la func16n que 

la convivencia social realiza en el individuo, y de la

que ~ste a su vez ejerce sobre aquella, puesto que si -

desapareciera toda forma de interrelaci6n humana, intui 

moa que desaparecería con ella el vehículo y soporte fu~ 

damen~al d.e la cultura, dado que esta no podr!a ser co-

municada, alimentada y revitalizada por el !mpetu pers.2. 

1bal que ella demanda, y con ello el hombre perdería la -

principal he~ramienta de su perfeccionamiento y desarro

llo, por ser la cultura en su expresi6n objetiva y subje

tiva la conjugación final de los valores esenciales a e~ 

te fin. Le convivencia de le pluralidad humana eM por -

ello, ese puente que enlaza y comunica generaciores, re-

zas, culturas, naciones, comunidades e individuas entre-

a!, imprimiendo en elJ.oe. sus f6rmulas y prepar€indolos p~ 

ra aportar otras nuevas y mejores. V as! nos lo descri

be Gabriel Diez Ribera, cuando en su análisis sobre "La

Saciedad,Pol!tica y Cultura", establece que: 

___ {'.''': 

"El individuo, por su mera presencia en la sociedad, 

. participa de un cúmulo de significaciones que le han 

•ido 1nternalizadas, y que constituyen los elementos 

básicos en el momento de enfrentar el entendimiento-

de la realidad. El individuo entrar€! en contacto --

con este ensamble de significaciones que eventualmente 

,. 

! .. 

¡,. 



le reportan una "visi6n del mundo". Esto forma de -

oproximuroe a la cultur~ corno un conjunta de nignlf! 

caciones latentes, implica lo conccpci6n de la sacie 

dad corno un fen6meno 8Uig6neris, es decir, que tiene 

vida independiente d~ loo homhres, los cuales no ti~ 

nen m&n ~emcdio QUe compartir y rep~oducir las formas 

de canaclmiento impartidaR por ella. 

De tal r1mnera que existe una socied:.1d generHtríz que, 

en un momento dQdo, constituye una "conciencia calce-

tiva", y que prccederA - ad infinitum - al individuo 

con ~so cultura, en un nivel de latencia indeforma--

ble". (20 ) 

Nos viene a la memoria la imagen del personaje legen

dario de Daniel Oefoe, de aquel' Robinson Crusoe aislada -'

temporalmente de la sociedad y la cultura, n6ufraga sal~to 

rlo, prioion8ra del paisaje marino que nometla su espacio

y su tiempo¡ pero no se juzgue que en esta prédica litera

ria hemos de encontrarnos la dcscripci6n de un hecho exceR 

cional de la regla de convivencia humano, contrariamente,-

viene a constituir una terca ofirmaciún de este principio, 

como lo demuestran los t~cnicas de sobrcvivencia empleadas 

por al peroonaje central, técnlcao heredados por el modelo 

social que impriml6 en él sus caracteres¡ nos lo revela el 

(2()) Oil\Z 1 íllborn lintirlr!l. 5nr:iedur.I, Poltt.icL1 y Eatot.lo.Ed. t:IDC. 
Prlmorn Edlcl6n, Mbxlco,1902.,µ.52. 

• 1 

1 
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encuentro con aquel ser semi-salvaje al que logra comuni

car su propio sistema de vida, y nos lo reitera finalmente 

el desesperado anhelo por reencontrarse con el horizonte -

social perdido. 

De tal forma que esta necesidad de dar y de recibir

representa una auténtica limitaci6n del ser del hombre, ya 

que su desenvolvimiento fisiol6gico y racional, su realiZ,!! 

c16n integral, dependerán de la posibilidad de desempeñar

este doble papel, que en todo caso se cumple en la esfera

de lo social. Esto nos lleva a concluir que no existe, ni 

puede existir, una auténtica personalidad individual que -

se forme al márgen del estimulo social, que se desarrolle

V sobreviva con el sello de la autosuficiencia. Todo hom

bre necesita de los demás seres de raz6n, como éstos nece

sitan de él para cumplir conjunta v separadamente su desia 

nio en el mundo; y con esta afirmaci6n no pretendemos est~· 

blecer que la naturaleza humana dependa en estricto senti

do del ser social, sino que esta vida en común es el instr~ 

mento fundamental para activar el proceso de desenvolvimie~ 

to de sus capacidades y atributos sustantivos. 



J:i. PHOBLEMA TI CA DEL CON OC I M J ENTO e 1 EN n F J co y F 1 LOSUF I ca 
. ·, DE LA SOC 1 EDAD 

1- Antecedentes y OhJetiVO De La soctologfa: Conviene pr~ 

ciear asimismo que el·estudio eistem~tica y aut6noma de -

la sociedad, posee una ~eferencia hist6rlca relativamente 

reciente, pu~sto que si es v~lido afirmar que deHde la m~s 

remota antigGedad el tema fu~ motiva de la inquietud y an6 

lisis, igualmente cierto es que el mismo se abordé siempre 

como una derivaci6n del contexto de la activid~d humcno, y 

con un car~cter poco hamogAneo. De esta form~ la Sociola-

g1o no surge como ciencia independiente, sino hasta la se-

gunda mitad del Sigla XIX bajo la ~gida del positiviorno de 

Augusto Comte. 

" Anteriormente - nos dice Hoffmann Elizalde- la oociedad 

y el hecho social, hablan sido abord~dos aisladamente por

otras ciencias y bajo un particular punto de vista¡ asl, -

la historia lo abord6 como un objeto material para descri-

birlo conforme se presenta en determinado tiempo y espacio 

- objeto formal - y ante la necesidild de interpretar el hE_ 

cho social y tados los fen6menos que lo rodean, encontrar

aus causas, formular hip6tesis y después teorias, surge y 

lo hace propio para considerarlo como una realidad objeti

va, producto de le cultura hurnona". (21 ) 

(21) HOrFMAN, Ellzelde Roberto. Soclologla del Derecho. Ed. TeKtoo 
P m • d1c16n M'xlca 1975. .Jo. 

93 
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Equiparable representaci6n tuvo la cuesti6n social frente a 

otras disciplinas tales como el Derecho y la Ciencia Pol!t!·· 

ca entre otras; en nuestros d!as es incuestionable el papel 

que la Sociología desempena, lo cual no obsta para precisar 

que el camino que empieza a recorrer deja para su futuro e1es1:1 

rrollo múltiples cuestiones que carecen aún de una clara 

respuesta, a cuyaolitflvestigaci6n concurren asimismo otras 
i-r f 

ciencias auxiliares, tales como la Psicologia y la Antropo

log!a sociales, avocadas a sendos análisis sobre el origen, 

conformaci6n y estimulas intrínsecos de un sinnúmero de pa_!! 

tas de este carácter. 

En su perspectiva actual la sociologia como ciencia partic_!! 

ler v aut6noma ha logrado precisar su campo de acci6n, des

lindando con mayor preciei6n su objeto material y formal de 

estudio. En este sentido es factible establecerla como "El 

conocimiento sistemático y organizado de las relaciones ta!!. 

gibles de la convivencia humana". 

El interés de la sociologia se dirige en consecuencia a un 

análisis empiriol6gico del hecho social, as! como de los f.!!, 

n6menos que le determinan o que del mismo proceden. Ese es 

•1 6mbito que como ciencia atiende la sociolog!a, el de la-

-- - - - --· - - - - - -
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convivencia humana, en tanto esta se traduce en relaciones 

explícitas de la realidad sensible. 

Ahora bien como ciencia, debemos especificar qué tipo de -

ciencia es la sociología¡ la cuesti6n reviste singular. im

portancia por cuanto en sus inicios y aún en períodos muy-

recientes se pretendi6 adjudicarle el carácter de una cien 

cia de la naturaleza, lo cual condujo a desviaciones epist~ 

mol6gicas sumamente graves que llevaran inclusive a equip~ 

rar el estudia de la sociedad con modelos particulares de 

otras ciencias o disciplinas de la naturaleza. 

Tal es el caso del Monismo F{sista, que veía en la sociedad 

un sistema regido por las mismas leyes que fundamentan la

estructura de los átomos y de los astros; el Biologismo Or 

ganicista por su parte ubica a las comunidades como orga--

nismos de carácter biol6gico, con características anat6-

micas, psíquicas y fisiol6gicas, a semejanza de éstos; el -

Oarwinismo social que adopta los postulados de la evoluci6n 

de les especies a los procesos diversos de lo social, dánd~ 

les un fundamento ·esencialmente biol6gico. 

Ante estas afirmaciones equívocas se puede oponer el hecho 

contundente, de que si la 9ocialog!a, tiene diversos pun -



96 

tos en común con las ciencias naturales, tales como: 

e) Que los fen6menos que estudia peitenec~n al mundo real 

sensible. 

b) Que la elaboraci6n de sus conceptos y la estructura -

ci6n de sus definiciones se efectúa mediante un análisis -

empir1ol6gico, esto es, a través de la observapi6n de ele

mentos espacio temporales que permiten su comprobaci6n ob

jetiva. 

A diferencia de las conclusiones a las que acceden las --

ciencias naturales la sociolog!a se ve impedida de derivar 

a descubrir leyes constantes, universales, generales e -

invariables de realizaci6n necesaria y forzosa,ya que los

ren6menos que estudia solo permite establecer "Indices 

de generalidad y de frecuencia" esto es que de acuerdo --

con causes iguales y dentro de condiciones equiparables -

las procesos de la convivencia tienden a producirse dete!. 

minedas acciones, patrones o modificaciones sociales. 

Por ellos nos sumamos al criterio del Maestro Recascns--

Sichez cuando afirma que la "sociologla naturista se --

muestra por entero incapaz de aprehender el hecho social , 

porque este a fuerza de humano, no puede ser captado por -
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la pura categor!a de la causalidad f!sica, ni por esquemas 

biol6gicos, ni reducido a una mera expresi6n cuantitativa" 

( 2~, para concluir que la Sociolog!a debe estáblecerse e~ 

mo una "ciencia de determinados hechos humanos", ~sto es -

una ciencia que debe orientarse a desentrañar el sentido 

de las relaciones humanas que operan en el medio social. 

Esta conclusi6n debe formularse, desde luego, sin desest! 

mar el valor de las aportaciones que la Sociolog!a produ

ce en el desarrollo de su actividad cient!fica, p9r lo -

cual se requiere precisar en qu~ consisten lo·s alcances -

del conocimiento sociol6gico y su papel frente a otras -

ciencias sociales. En efecto, si admitimos que la Socio

log!a es una ciencia éonsagrada al estudio y sistematiza-

ci6n de los hechos originados por la convivencia humana, 

reconoceremos ante todo que esta se encuentra al servi- -

cio de las dem4s ciencias sociales, ~sto es, de todas - -

aquellas ciencias que entran en contacto con la realidad 

social. 

Descubrir y ordenar la verdad que pueda quedar contenida 

en el hecho manifiesto de la vida social es el objetivo 

central de la Sociolog!a y es claro que en este sentido -

interesa a otras ciencias sociales, como la Pol!tica So--

cial, el Derecho y la Filosof!a Social entre otras, cono

cer las experiencias apreciadas p::>r el trabajo sociol6gioo, oon o!? 

jeto de operar en s~s respectivos 4mbitos, apoyadas por -

criterios de s6lida validez, que mejor que aquellos que -

ae desprenden objetivarrente de la realidad targible del fer6nero social. 

'•1. ----------------
(22 ) ~ichca, Recasena. 0p.,c1t.,p. 74. 
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En este orden,nos indica Jacques Leclercq, que se hace im-

presindible consignar dos vertientes de la actividad soci.E. 

16gica, las cuales dan lugar a lo que se ha denominado co

mo Sociolog!a de Observaci6n y Sociolog!a Te6rica, a la -

primera corresponde entrar en contacto con la realidad se!!. 

sible del hecho social, apreciarlo objetivamente, sin des

via~iones o influencias subjetivas y derivar de dicha com

prenci6n las causas, . efectos y relaciones de los fen6menos 

materia de su análisis; por su parte la Sociolog!a Te6rica 

analiza los resultados obtenidos de las experiencias capta

das, a efecto de estructurar los conceptos y definiciones, 

establecer la clasificaci6n de los enunciados, fijar el len . -
guaje y determinar la presencia de leyes o constantes soci~ 

lee. 

Ambas actividades de la Sociolog!a participan del mismo es

p!ri tu cient!fico, parten de la experiencia sensiule y en -

sendos casos se apoyan en m~todos empiriol6gicos, ya que al 

eoci6logo no le interesa senalarnos c6mo debe ser la soci.! 

dad o especular acerca de consideraciones ideales respecto 

.de tal o cual fen6meno, el aoci6logo se concreta a revelar

nos objetivamente lo que ha logrado desprender de la reali

dad social tal como ocurre y se manifiesta ante él. 

De manera que, siguiendo la linea del penasmiento de Leclercq, 

esta'funci6n de la Sociolog!a tiene una singular trascende.!:!, 
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cia en el desarrollo de otras ciencias sociales, as por ejem 

plo: a la Politica Social compete establecer el enf que de --

las acciones concretas que deban asumirse dentro de un cante~ 

to social determinado, para el logro de ciertos obj tivos pr~ 

puestos. 

De suerte que la Politica Social es una ciencia - pa a algu-

nos especialistas un arte- eminentemente práctica, d atinada 

a abordar problemas sociales especificas y a propone accio

nes o soluciones de viable aplicación, luego entonce no se 

puede hacer pol1tica social sin un previo conocimien o de la 

realidad a la que ésta se dirige; un divorcio de est natur~ 

leza implica aceptar grandes einnecesarios riesgos. na Poli 

tica Social que aspire a llegar a conclusiones cercanamente 

id6neas debera mirar a los principios generales que ll brin

da la Filosofía Social, pero sobre todo debe allegara la i~ 

formación científica que solo la Sociología puede pro arelo-

narle respecto de aquellos fenómenos o realidad socia que -

en cada caso corresponda. 

Por su parte se admite, cada d!a con mayor insistenci , en -

la necesidad de que el desarrollo de la Filosof1a Social y -

la Sociología, opere estrechamente vinculados, ya que siendo 

admisible el que la primera presta invaluables servici s a la 

segunda, no menos cierto es que la Sociolog!a proporci na a 

le Filosofía Social el suelo firme en el que ésta pued apo-

yer su tarea especulativa. 
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.Sabemos que la Filosofía en su esfuerzo por desentrañar las 

ratees más intimas y frofundas de la sociedad, puede condu-

cirse por el camino puramente racional del análisis deductivo, 

partiendo de principios generales pra posteriormente descen-

· der a las particularidades del hecho social, sin embargo, pa

rece m~s firme y .. seguro el derrotero inverso, el de un método 

inductivo que arranque de la realidad sensible, para elevarse 

poáteriormente por encima de éste y establecer el sentido in

timo v ·1a justificación última del fe~6meno social. 

En este proceso corresponde por igual a la Sociología acercar 

sus concluciones a la filosofia con objeto de que ésta apoye 

en ellas sus reflexiones y empeños. 

Finalmente aludiremos a las relaciones y referencias existen

tes entre el Derecha Natural y la Sociolog!a, aspecto al que 

el autor que hemos venido siguiendo en los últimos párrafos , 

destinó un amplio y penetrante estudio: al respecto, nos re-

cuerda Jacques Leclercq que: " ••• el Derecho está sometido a -

la vida social.", por cuanto Ja funcion esencial de éste rad.!, 

ca en establec~r y ordenar de acuerdo a un sistema de normas 

de conducta la actividad del hombre en sociedad. De manera que 

para que el Derecho logre realizar plenamente su cometido, -

debrea adentrarse ~n los procesos de la vida comunitaria a la 

que regula. 
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El Derecho es en slntesis considerado como una parte de la rea 

lidad social, pero su papel normativo le obliga a nutrirse de 

la apreciación más completa y clara que· le sea posible de di

cha realidad.En la medida en que el Derecho logre ajus~arse a 

los imperativos de esa verdad social, estara en mejor condi-

ción de que sus postulados dispongan de una validéz intrinseca. 

Conocemos enpero, que cuando se emplea el término de Derecho

ee hace en función de sus diversas acepciones o significados, 

asl identificamos por una parte al llamado Derecho Vigente r!!. 

presentado por el conjunto de normas imperativo-atributivas -

que en una época y lugar determinados declara como obligatorl 

as la autoridad polltica; por otra parte se enuncia el Derecho 

Positivo, que es el sistema de normas consideradas por una sociedad con un 

carácter obligatorio, independientemente del reconocimiento -

formal que le conceda la autoridad polltica: finalmente se pr~ 

ceniza la existencia de un Derecho Natural, con lo cual se nos 

expresa la idea de ciertos fundamentos Intimas y naturales que 

orientan la función normativa de la vida en sociedad. 

Con relación a este Derecho Natural, señala Leclercq, debemos 

partir de la consideración de que si existe naturaleza humana, 

deben existir condiciones naturales de organización social, -

que den al Derecho sus principies naturales, de ahi se despre.!l 

de que el principal problema al que se enfrenta el Derecho Na

tural es al de descubrir esos fundamentos impllcitos de la cr-
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ganizaci6n social dotados de validez universal. 

La tarea ea a todas luces compleja v ardua, particularmente cua!!. 

do observamos el carácter dinámico del ser social, puesto que -

en la medida que avanza el progreso humano v surgen nuevas es -

pectativas y manifestaciones de la vida en común, se va hacien-

do necesario ordenarlas normativamente; es la realidad social -

por lo tanto,la que va empujando al Derecho a atender sus nec~ 

sidades al ritmo de su propia dinamica. 

Existen en la actualidad un cúmulo de activid~des, de relacio

nes de naturaleza social, que apenas hace unas décadas carec!an 

de relevancia para el Derecho, por la sencilla razón de carecer 

por igual de significado para el acaecer social en su momento • 

Asl a principios de siglo las normas que regulan la utilización 

oe •'el espacio aéreo, resultaban innecesarias, de la misma for

ma como en la Edad media la regulación de los procesos industri 

ales, o la reglamentación del tránsito vehicular o tas-nOl'mas de 

preservaci6n del medio ambiente~ se encontraban fuera decontexto. 

Sin embarga, no obstante que estos requerimientos los va die-

tanda ¡a realidad actuante de la sociedad, los principios en -
1 

que se fundan parecen existir de siempre, independientemente -

de que en cierto momento puedan carecer de una aplicación con-

creta o de un reconocimiento formal. 
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De tal manera que estos principios naturales de la organizaci6n 

social existen al ·margen inclusive del conocimiento o reconoci

miento que pueda existir respecto de ellos. 

Ahora bien, el Derecho Positivo y el Vigente deben buscar en t~ 

do momento su adecuación a los criterios normativos que le· señ! 

la el Derecho Natural, con lo cual se lograrla hacer coinciden

te la fuerza de la validéz formal y material de las normas jur1 

dicas. Para el efecto el Derecho Natural debe encontrarse en vi

gilia permanente, en una secuencia constante de investigación y 

estudio de sus puntos concluyentes, mantenerse a la espectativa 

de lo que ocurre en los dominios de la actividad social,estar -

suficientemente informado de loa cambios y transformaciones que 

se susciten en el orden de la convivencia humana. 

Para ello toca a la 5ociolog1a auxiliar a la Ciencia Jurídica 

en la consecución de este cometido. Al observar y describir -

objetivamente el hecho social, la Sociolog!a ofrece 81 Deere

cho la base de un conocimiento cient!ficamente eslabonado, que 

le permite ir identificando aquellas condiciones de 18 vida

social que se imponen a la universalidad de los hombrea y que 

por consiguiente pueden ser considerados como elementos natu

rales de la organización social. 

Desde otra perspectiva la Sociolog!a informa al Derecho ace~ 

ca de los efectos sociales que se producen como resultado de 
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De la aplicaci6n de determinadas instituciones jur!dicas 

positivas o vigentes y por altimo le retroalimenta seña-

l~ndole aquellos casos en los que se manifiesta una rupt~ 

ra entre los postulados del orden jur!dico y la realidad 

o problem~tica social a la que se aboca. Datos objetivos 

de los que el jurista puede desprender elanentos suficientes 

de orientaci6n para definir o ajustar el Derecro a las necesida

des reales o fundamentos naturales de la sociedad. 

2- Importancia y Funci6n de la Filosof!a Social: Por su 

parte, la Filosofta Social, se enfrenta en nuestros d!as 

a una serie de interrogantes no menos significativas que 

las de la Sociolog!a Científica, ya que su aparici6n como 

disciplina de la Filosof!a General, es relativamente re-

ciente; sin embargo, y en m~rito de la verdad, conviene 

subrayar que las ratees hist6ricas de la actividad filos6 

fica en la materia, poseen profundidad y solidez, al gra

do que el interés sostenido en el tiempo y en las cultu-

ras en torno al tema, es el que ha ido abriendo la brecha 

que en la actualidad nos permite disponer de un sistema -

de conocimientos m~s definido y aut6norno, en el que lo -

social ha adquirido el rango especial que le corresponde 

por su importancia y significaci6n incuestionables. 

La filosofta social tiene en coman con la sociologta su -

objeto material, la oonvivencia hunana, pero difiere radical-
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mente por cuanto a su objeto formal ya que a la filosofía 

_social compete acceder a las causas Últimas del ser social, 

a sus fundamentos escenciales y a sus fines superiores diri-

giéndose a los más intimes constitotivos de la sociedad. 

C&be resaltar en este caso la importante func16n que la fi-
' . 

l~sofia social ha representado tnclusive. para la propia so-

ciologia, que por las razones de su muy reciente gestación -

he requerido de auxiliarse notablemente de sus conclusiones-

principalmente si comprendemos la complejidad de su objeto 

m~terial y el camino andado por la propia filosofia en el -

eefuerzo de comprenai6n de las ralees humanas ; lo cual - -

no significa que la propia filosofia social tenga aún en -

nuestros d!as muchos obstáculos por superar. 

Sobre la problemática de la filosof !a Social contemporánea 

Jacques leclercq, Catedrático da la Universidad de Lovaina, 

ha estimado que uno de los aspectos torales de esta disci

plina lo constituye el poder determinar un método de estu

d~o adecuado a la naturaleza de su objeto material, método 

que debe partir, de acuerdo con~sus apreciaciones, de la ---
realidad social y no como tradicionalmente se ha formulado, 

al tomar como punto de partida las causas generales de la

soc ledad, derlv6ndolaa posteriormente a los fen6menos tan-



gibles en que ésta se manifiesta. En aras de un~ mayor 

apreciaci6n de este aspecto en particular, nos permitimos 

reproducir a continuaci6n algunas reflexiones del autor -

antes citado: 

" Hablar del fen6meno social indica que se escribe en 

el Siglo XX. Antes la Filosofía Social era consid~ 

rada lo más frecuentemente, como una ciencia espec.!:!. 

lativa, que reflexionaba sobre los problemas socia

les de una manera puramente racional. Se empleaba -

frecuentemente un método deductivo, que partía de -

los primeros principios del ser, para aplicarlos. a -

la sociedad. 

La mayor part~ de los fil6sofos antiguos, - y esto

ha continuado en cierto modo hasta nuestroo d!as te

n!an un espíritu totalmente deductivo. Los hechos -

no les intere~aban sino accidentalmente; i~s preoc!!. 

paban los sis·~emas, es decir, llevar todo conocimie,!2 

to a la unidad de un encadenamiento de ide~e logic_!! 

mente engarzadas, partiendo muchos de los primeros

pr1ncipios del espltitu, de Dios por ejemplo, para-

llegar a determinar no lo que es la socieded, sino -

lo que debe ser. 
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Lo que debe ser, o sea, que la sociedad les parecía 

como una necesidad metafísica, y ellos creían poder 

determinar sus carácteres necesarios por esta vía -

deductiva. Parten de principios cir: priori para cr.!, 

ticar lee sociedades existentes, sin haber observa-

do prime~o el conjunto de condiciones humanas que -

resultan de la sociedad. 

Este actitud ~a arrojado· siempe confusi6n sobre la

Filosof.!a Social, puesto que la sociedad es, según -

la expreei6n de la Filoeof!a Tradicional, un ser --

contingente. La Socied~j es una realidad que se -

impone a la experiencia, v no al eep!ritu fuera de -

la experiencia. Verdad ee que ella se impone al es-

p!ritu, pero en la experiencia 11 ( 23 ) 

Como puedepetcibirae a primera instancia, .el tema en que -

nos adentramos es por su naturEleza y amplitud un capitulo 

del conocimiento, que aún en nuestros d!ss plantea múlti -

ples l~cÓgnltae, y que dada le diversidad de fen6menoe, fa-

cetas ~manifestaciones que le caracterizan, nos obliga a -

·precisar el camino y objetivo especifico que en el basto -

c~mpo de le vida social intere~a a los prop6sitos del pre -

eente an611sis. 

(."3) Lec.Lercq, ..iaques. Introaucción a· las Ciencias Socia.les. t:d., 

Guadarrarna. 2a Eoic16n, Madrid, l96l.,p. 1)1, 152. 
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Finalmente , conviene reiterar que el conocimiento de lo ª!!. 

cial nos ofrece, al igual que todo empeHo de comprensión -

conceptual, opciones de penetración que en e~te caso van -

de la realidad sensible del hecho social, a la determina -

ci6n de los datos inteligibles que constituyen la esencia

del mismo. Bajo estos criterios, compete a la Sociolog!a

Cient!fica la des~ripción empiriol6gica de las relaciones

de la convivencia humana, mientras que el análisis ontoló

gico y metafísico de dichas relaciones constituye materia

de análisis de la Filosof!a Social. 

En ambos casos la sociedad constituye el objeta material -

de ambos campos d~l conocimiento, sin embargo, s~ 'ngulo -

de observación y sus alcances difieren de mane~a por demás 

evidente. 

" En efecto, - Nos dice Guzmán Valdivia • El suelo -

firme en que ae apoya la investigación sociológica es 

el hecho directamente observable; cosas tangibles, 

realidades cuya existencia no trasciende;µara el in -

vestigadar~ ~l cam~ci-de lo puramente fenom6nico. El -

sociólogo mar.eje as! las relaciones de la convivencia 

en cuanta tienen un asidero material. 
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En función de estas condicjones materiales, las relaci~ 

nea de convivencia deber ser descritas y clasificadas -

según vastas generalizaciones susceptibles de identifi-

caree. Ninguna pretensión de alcanzar los intimes 

elementos constitutivos de esa realidad. Ningún inten-

to normativo por encauzar la acción de loe hombre~ --

que conviven " ( 24) 

Ahora bien, en el presente caso, y en concordancia con el -

an6lisis que se ha establecido en relación al hombre, nos -

interesa precisar a partir del hecho objetivo de la conviven 

cia humana, el sentido profundo 1 la justificación última -

del fenómeno social, lo que confltituye~ como ha quedado ya-

de manifiesto, objetivo central de la filosofia social; debe 

moa pues explicarnos la natural8za ontológica de la sacie--

dad, su origen y composición, lo que la sociedad es en si ; 

ai propio tiempo, llegar a esbozar los fines superiores que 

rigen a la vida en común, y que constituyen la base de su -

impulso deontol6gico. 

3- ~l Problema OntoIOglco Del Ser Social: si es verdad -

RUC hemos partido de admitir la existencia de múltiples e im 

poJ•tantes. relaciones entre el ser del hombre y el ser social, 

(~I!) u'uzman, Valdivia .1.ssac. c;l Conocinu.ento de lo ~oc1al. Ed. Jus, s. A. 
~rimera Edición , México, 1~73., p.29. 
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corresponden en =ste momento establecer que un análisis º.!! 

tol6gico debe coliducirnos necesariamente a reconocer un de_! 

linde de ambos conceptos. La Ontología tiene la miei6n de

revelarnos la naturaleza intima del ser, y en esa acci6n -

advertirnos que si el individuo constituye una reálidad,-

un ser ontol6gico con sus fundamentos y naturaleza propios, 

la acciedad es asimisno una r~alidad ontol6gica diversa a -

aquella. 

Esta conclusión parece claramente perceptible, pues por -

más que la existencia de la sociedad y el indiijiduo se de

sarrolle en lineas paralelas , llegando en algunos casos -

a confundir sus fenómenos e interacciones, es menester te

ner siempre prese,te que los·vtnculos que oper~~ en am~os

caeos, correspond~n a relaciones establecidas por ámbitos

separados del ser. 

Ello significa, d~sde luego, que el motivo del acaecer so

cial en muchos de sus aspectos no pueda tener su explica -

ci6n en diversas proyecciones de la naturaleza ~umana, o -

viceversa, que podamos encontrar respuesta a m~ltiples fe

n6menos de la conducta v d~sempe~o del individuo a partlr

de una adecuada compenetraci6n del ser social. 
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Queda pues señalado que el individuo y la sociedad a pesar

de sus complejas conexiones constituyen seres diversos, a -

los que le ontología debe analizar y dar respuesta en forma 

separada. Sin embargo no es éste el problema fundamental -

al que debe enfrentarse la filosofía cuando accede al con.E, 

cimiento del ser social, el fondo de la cuesti6n radica en

precisar a qué categoría del se~ pertenece la sociedad. 

Sabemos que el universo del ser nos ofrece una gama infini

ta de manifestaciones; as! obse~vamos que existen realida-

d~s materiales, e intelegibles, seres corporeos y de-valor; 

irleas y conductas, cada una en~ una calificaci6n ontol6gice 

diversa, propia, caracterlstica, lo que hace a cada cosa -

" Ser lo que es " 

Por otra parte visualizamos que este conjunto infinito de -

realidades, tan infinito por lo menos como pueda serlo el -

universo y lo que en el quede contenido, pueden agruparse -

dentro de tres categorlas genér~cas del ser, a cuya clasif! 

ceci6n nos hacen referencia autores como Manuel Garcla More~ 

tE y LuisRecasens Siches entre otros. 

d) El Ser como Substancia, e~to es que subsiste por si -

mismo, sin necesidad de que su supremacia ontol6gica -



deba apoyarse en un ser distinto, es Pete el caso -

del hombre que se caracteriza como un ser substan--

te. 

O)El Ser como Cualidad,en este caso nos encontramos -

ante el ser cuya naturaleza se apoya en un ser dive~ 

so, como modo o expresi6n del mismo, con este sent.!; 

do se em~lea el concepto de ser cuando se alude al -

color, proporcion, o forma de una ~osa. 

C)El Ser como Relaci6n: Constituye la realidad que -

existe entre dos o mas cosas, sin ~ue dicha ,reali-

dad tenga una existencia independient2 ( subatan 

cia)propia o se apoye en uno de ambos seres o en 

los dos al propio tiempo. 

113 

La sociedad, se ha dicho, pertenece a la ca·tegor!a de las -

seres que pase~n una substancia, can una naturaleza indiv.!.

dual e indepenüiente a atrae seres diversas; esta posici6n

ha sida apoyad~ principalmente par las corrientes pasitiJis 

tas, as! como las del naturalismo y las que pretenden esta

blecer que la nociedad participa de un ~lma colectiva. Las

corrientes más actual~s del pensamiento filos6fico se opa-

nen radicalment.e a esta posici6n, precisándonos que no es

poaible admitir la idea de una sociead como " una cosa sub.!!. 



tEnte y can vida propia ", lo cual en la préctlca ha tral

do cama consecuencia la canvlcct6n de que el desarrolla y

fines de la social al encontrarse enteramente aislados de

la conformación ontol6gica del hambre, puede darse en for

me independiente y aún en franca aposición de éste. 

Agregan quienes participan de este último criterio que na

con ello se pretende negar que la sociedad constituya una 

realidad ontol6gica particular, distinta al ser del hombre 

si~plemente que esa realidad carece de una substancia , de 

un3 capacidad de subsistir por ~i misma, por la que, la c~ 

tn.gor!a del ser en la que debe de enmarcársele es la de 

una realidad de tipo modal o cualitativa y de tipo relacio 

!!.!'.!.!.. ya que la sociedad es esce~cialmente un conjunto de -

relaciones e interacciones de l~ convivencia pero debemos-

subrayar que aqu! se alude a un tipo especifico de la con. 

vivencia, la de los hombres, luego entonces es ésta una --

cualidad que califica determinados modos de vida y de con-

du.::ta de las individuas entre sl o bajo las formes de orgl'!. 

n1zaci6n de grupos colectivas. 

Para poder 'carrabarar el acierto de esta pastura bastarla

plantearnas la siguiente reflex16n: podemos afirmar que -
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una estrella distante posee una realidad sustantiva, su 

existencia ontológica no depende de otro ser, es en e! y -

por si, imaginemos que esta estrella desaparece, muere en -

el firmamento, su extinci6n no afectarla la reaiiaad de·--

nuestro plar~ta ya que el mismo es un ser com subsietencia

propia también; qué acontecería en cambio si desapareciera 

de la tierra la ~ida humana. lsubsistir!a por ~i la sociedad 

sabemos que no sucedería as! y que la destrucci6n del géne

ro humano conllevarla a la extinci6n del ser social. 

Parece por conclusi6n admisible el hecho de que la conform~ 

~i6n de la sociedad corresporida a una categoría del ser -

cualitativa y de tipo relacional y no a la idea de una rea

lidad de carácter sustantivo como acontece en sl caso de la 

naturaleza humana. 

-·-· 



... C •. ~CONCEPTO_Y~FUNDAMEffff\C.IO~LDE LA VIDJ:LSOCIAL. 

l. conceptua11zac1on ve La ~ociedad: En primer orden, 

deseariamos partir de una noción de la sociedad que dé 

orientación y estructura a nuestro análisis¡ .al efecto 

Ortega y Gasset juzg6 con especial asombro que las es-

cuelas sociológicas en general, han puesto poca aten -

ción al intento por conceptuar el objeto mismo de su -

ciencia, consagrando sus mayores esfuerzos al estudio

y explicación de los fenómenos y operaciones que de la 

misma emanan. 

, , 
"No solo no logran darnos una nocion precisa de --

qué es lo sociedad, sino que al leer sus libros , 

descubrimos que sus autores, - los se~ores soci6 

lagos - ni siquiera han intentado un poco en se -

rio ponerse ellos mismos en claro sobre factores

elementales en que el hecho social consiste. (25) 

El propio Ortega y Gasset se propusb s~bsana~ este gra

ve omlsl6n al establecer que: " La sociedad,es una rel~ 

cl6n entre hombres que tienen conciencia mutua de su --
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(:.!5) Ortega, y Gassat José. Citado por Hotfman Eüzalde. Op., cit.p.63. 



~xistencia y que esta ordenada a determinados fines" 

Por otra parte la definición de A. Castelain, consid~ -

ra que: La Sociedad es una unión moral de seres int~ -

ligentes, en acuerdo estable y eficaz para conseguir- -

un fin conocido y querido por todos". 

Isaac Guzman Valdivia en su obra el conocimiento de - -

lo social define el concepto en cuestión como: "el -- -

conjunto de relaciones de la convivencia humana orlen -

tedas a un fin com0n". 

Luis Recasens Siches alude a la sociedad como " el- -

conjunto de unos especiales modos de conducta, de los -

modos de conducta del individuo que son influidos por -

otros seres humanos, presentes o distantes, pero tom~ -

dos en consideración¡ además de los modos de conducta -

en que el agente orienta su obrar hacia otra persona¡ -

también de los modos de conducta influidos por las 

obras objetivadas de los demás, esto es, aprendidos de 

la herencia socio-cultural¡ y finalmente de los modoa

de conducta articulados con los comportamientos de otras 

personas". 
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A partir de las definiciones enunciadas y no obstante sus 

diferencias formales, es posible desprender de ellas los 

elementos comunes y fundamentales en los que se apoyan, a 

saber: los sujetos, la realci6n, el objeto o fin coman y 

por a1tlmo la ordenaci6n a trav~s de un conjunto sistem~

tico de normas; refir~monos brevemente a cada uno de - -

ellos con el prop6sito de lograr una mejor comprensi6n -

del conjunto analizado. 

a) LOS SUJETOS DE LA SOCIEDAD: En este caso debe hacerse 

especial referencia a dos criterios de apreciaci6n de los 

agentes subjetivos, que actuan dentro del proceso social. 

El primer criterio es de orden cuantitativo, ya que la -

actividad de la sociedad requiere ante todo de una plura

lidad humana para poder manifestarse, este dato núméri

co puede involucrar lo mismo la participaci6n de dos -

individualidades que a la comunidad internacional en• su 

conjunto; no basta la acci6n de t'.n s6lo hombre para -

que la sociedad cobre presencia,· es pues necesario una -

multiplicidad de sujetos para que esta se exprese. El s~ 

gundo criterio es de orden cualitativo y se refiere a la 

catergor!a ontol6gica de los sujei:os que forman el dcve 

nir social, esto significa que en ellos deben encontrar

se presente los fundamentos de una capacidad libre y - --



consciente,los cimientos de la raz6n y la voluntad, en 

s!ntesis los únicos sujetos que pueden ser parte acti

va de la sociedad son los hambres. 

b) LAS RELACIONES E INTERACCIONES DE LA VIDA SOCIAL: No 

basta la presencia plural de los sujetas humanos para -

que exista la saciedad, se requiere igualmente el esta

blecimiento de v!nculos concretos, de acciones a través 
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de las cuales las hombres entren en contacto y se rel.[ 

cionen, estos factores de enlace, pueden ser diversos , 

de tal forma que es factible se exterioricen a través de 

conductas, sentimientos, simbalos, costurnbr~s, modos d2 

vida etc ••• Dada la multiplicidad de proyecciones que -

pueden adoptar estas relaciones es pasible apreciarlos -

y calificarlos desde diversos puntos de vista, sefiale-

mos a titulo ejemplificativo alg1:nos de ellas. 

POR LA NATURALEZA DEL OBJETO: Se puden clasificar

en relaciones societarias, cuando estas se establecen -

libre y conscientemente por las sujetas que eri ella in

tervienen, y en relaciones comunitarios, cuando el obj~ 

to se impone a las personas, al margen o independiente

mente de su voluntad a de la conciencia de sus efectos

relati vos. 
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POR EL NUMERO DE SUJETOS QUE EN ELLA INTERVIENEN: Bajo 

este criterio podemos hablar de relaciones sociales lnter: 

subjetivas, cuando se establecen entre dos individuos, 

pluri-subjetivos cuando en ella intervienen más de dos su 

jetos y multi laterales, cuando operan entre dos o más 

organizaciones sociales. 

POR LA FORMA DE ORGANIZACIDN DE LOS SUJETOS DE LA 

ACCION SOCIAL: Dentro de este rengl6n se incluyen las -

llamadas Relaciones Inter grupales o Inter gremiales que 

denotan las vínculos que se establecen entre dos o más -

grupos sociales o instituciones particulares, establee!-

dos por fines o actividades caracteristicas; relaciones-

Inter Estatales cuando en ella actuan Estados de la com~· 
1 

nidad mundial y relaciones Inter Nacionales cuando invo-

lucran a la comunida~ internacional en su conjunto. 

POR LA INMEDIATEi DE LOS AGENTES: Quedan comprendidas 

dentro de esta categarla las llamadas Relaciones Directas, 

en las que los agentes que intervienen establecen vínculos 

sociales mediante acciones personales o institucionales-

espec{ficamente orientadas al proceso en que participan -

y ~.clones Indirectas , en las que la relación se eat!!_ 
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blece a través de instrumentos culturales o materiales -

cuyo contenido es de Índole social. 

C ) EL OBJETO O FIN CDMUN: Es este el tercer elemento -

fundamental en el conocimiento de la naturaleza propia -

de la sociedad, ya que la cohesión social, esta conjuga-

ción de relaciones humanas encontrará en todos los casos 

su referencia o asidero en ciertos objetos a fines co

munes, cabe destacar que en ~ste caso no nos referimos -

al fin Último y trascendente de la sociedad, al que con

sagraremos un lugar especial en el análisis del tema que 

nos ocupa, sino a los fines particulares que operan en -

le génesis y desarrollo de la convivencia humana. 
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Sobre este aspecto Rafael Preciado Hernández en sus Le~ 

clones de Filosof Ía del Derecho desarrolla algunos de las 

ideas mas notables de J.T. Delos, acerca del objeto ex

terior a lo~ sujetos de una relación social y que les une 

como factotum de su convivencia. Este objeto nos señala 

el Maestro Preciado Hernández - puede ser un fin, una 

idea, una relación espiritual, o un elemento concreto y-

' I material y su funcion contribuye a dar cohesión, inte 

gridad a una acción humana de conjunto, puede ser igual-

mente consideradd·1 como un punto de referencia en torno-
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el cual se desem;uelve une innumerable sucesión de fenómenos y r-relacionos 

sociales. 

d ) LA ORGANIZACION NORMATIVA DE LA SOCIEDAD: Pera que le sociedad pueda 

mantener su integración, garantizar su permanencia y guiar las múltiples 

formes de interrelación comunitaria hacia le realización de los fines --

propuestos, se hace imprescindible que concurrre dentro del ser social -

el data de le organización, entendiendo por éste le unidad armónica den-

tro de le pluralidad diversa. 

Le sacieqad no puede concebirse como un caos humano, como una suma-

snérquice o caprichosa de individuos, situación que en el mejor de los -

cesas podr1e calificarse de agrupamiento a congregación humane, pero no 

de saciedad; le sociedad debe en consecuencia encontrarse organizada en 

ares de su supremacía y desarrollo, y le forma como le sociedad logre -. 

establecer estas beses de ordenación es e través de un sistema r1ormeti-

va que le rige y regule. 

Sin un sistema normativa no hay organización social, y sin éste no 

es pasible comprender le naturell:!ZB de le saciedad¡ son pues estas 

normas -substrato del Derecho- les que deben guiar y selveguerder el 

carácter homogéneo de le sociedad, y su tendencia e ciertos fines; el -

respecto t~ndremos oportunidad en un apartado especial del presente en! 

lisis de profundizar en las caracteres y func16n de este conjunta de --

normas de la o~nvivencie humana. 



Une vez descrita e grandes rasgos le plataforma con

ceptual de le sociedad, se puede advertir con mayor pres.!, 

ci6n les diferencies que existen entre conceptos cuyo si~ 

nificedo es diverso el de le sociedad y que sin embargo -

se aplican con frecuencia indistintamente¡ precisemos es

tas sensibles diferencies. 
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LO SOCIAL: Que exprese todo proceso que se origine o bien 

se relacione o influye en el establecimiento, desarrollo -

o extinción de fenómenos, funciones o manifestaciones de -

le convivencia humane¡ de este forme lo social se encuen·

tre presente en el individuo, como en el derecho o en le -

Educación, no es le sociedad, sino lo social lo que parti

cipen o hecie lo que se orienten sus esencias o postulados. 

"LA SOCIEDAD: En este ceso hemos de referirnos el conjunto 

de les relaciones de convivencia humane establecida en re

z6n de un objeto o fin común de acuerdo con un sistema de 

normas que garantizan su correcta ordenación. Se elude -

equ! a le Sociedad en su sentido genérico; ·1n1d.epetid1ilmt!!· 
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mente de su forma, menlfestaci6n o extensi6n, y en ella que

den comprendidos tanto las interrelaciones que pueden este-

blecerse entre dos individuos como les que pueden generarse 

en le escena de le comunidsd internacional¡ por ello, como

puede edvertirse, el dato fundamental dentro del concepto -

de sociedad se encuentre representado por le convivencia, y 

convivir es vivir en común, a ello debe agregarse que no -

baste con que se dé le convivencia pera que existe la soci_g, 

ded, es menester que esa convivencia sea humane y que se -

desenvuelve a través de relaciones diversas; y por último -

que éstos se encuentren regulados por un conjunto sisteméti 

ca de normas que definen el rumbo y bases de organizaci6n -

y desarrollo de la Sociedad en su conjunto •. 

LAS SOCIEDADES: Estemos en este caso ente lo que diversosl

eutores denominan como sociedad strictu sensu, refiriéndose 

concretamente a formas de organizeci6n o manifestaciones e~ 

pec!fices de le convivencia humana; con este sentido se e-

plica la expresi6n de sociedad universitaria o de socieded

cient!fice; por ello estemos ente une ueriveci6n del térmi

no Sociedad con un significado m~s restringido o concreto. 



A partir de la estructura conceptual enunciada, procederemos a 

penetrar en esta triple base constitutiva del ser social, para ello 

buscaremos en principio recorrer las te8is mas representativas en -

torno a la fundamentación de la cohesi6n social. · 
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2- Diversas Teortas /terca de Los FundaTEntos ue la Coheston SOCial: 
Con frecuencia se ha intentado explicar el origen de la convive.!J. 

cia social a la luz de causas disímbolas, y en ocasiones extremadame.!J. 

te superficiales, as! por ejemplo, las _teorías del gregarismo innato, 

sustentadas entre otros autores por Arist6teles, Mencio, Kant y Shope.!1 

hauer, reconocen a la sociedad como un fen6meno que deviene de impul

sos instintivos connaturales a la especie humana. Las ideas de la so

lidaridad y la ayuda mutua, como vla de compensación de la naturaleza 

débil y precaria del individuo, son principalmente enarboladas por -

To~as Hobbes y Spinoza; la filosofía escolástica a su vez, ubica el -

origen de la vida en común, en el carácter racional de la condici6n -

humana; por otra parte, y en pleno siglo de las luces, el connotado -

enciclopedista f1·ancés Juan Jacobo Raussl:!au, dlfunde su célebre ttio-

r:a, cuyo contenido general se sintetiza en el titulo de su obra "El 

Contrato Social"; en ella establece que la sociedad es fruto de un -

convenio tácito del individuo para integrarse a un cuerpo colectivo, 

capáz de garantizarle la conservaci6n de su persona y patrimonio, --

• 
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idea que expresa en los siguientl!s t6rminoo: "Cod~ uno de no8otrus 

pone su persono y poder bojo lo suprema di.recci6n de la voluntad ge

neral, y recibe corporativemrmte a csda miembro coma porte inc1ivioi

ble del toda" ( 26). 

ílat7.el P.n Alrn11snia 1 y Le Pluy en Fr<:mt:ia, otribLll¡nron al factor 

geográfico el m&rito de la socialización humana, fundados en el prin

cipio de que: 11 Tod3 vida cm cnrrelución y ncción rec!proca Fmh·c el -

medio ambiente y el ser viviP.nte". Der1i0lins 1 dice: "La gcmgraffo nn

es unéJ árida namm1clatura 1 ni un cuadru ni.'1s o merJOo pintoresco del l!!_ 

lleve del suelo. Explica la naturaleza y el papel social de 108 di-

versoo caminos quo oiguieron los pueblos, y, por ende, el origen de -

las diveroaB razas. Constituye el elemento primordial de la integrn

ci6n y evolucl6n de las sociedades humonas 11 • 

Otros pensadores como Renan, Treitschke, Gobineau, Arnon, Ladipogo 

y Nietzr::h~, han vioto en la raza el factotum de la sociedad, y dentro 

de los tosie más actuales y controvertidas, Marx vislumbr6 el subot1·ato 

de lo social en lo económico, y Ourkheimm en lo demooráfico. 

Bertrond Rummll, fi16m1fo de nuestro tiempo y do nuestra cultura, 

considera que la coheai6n social és producto de la leoltod hacia un -

grupo, reforzada por el temor a loo enemioos, consideración a li3 que -

( 26) RO!JSEAU, Juan Jocobo. El Ccntrato Socit1l. Ed., florrua. México, 

1979., p.ti. 
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dota de un olcanr:c francarr.e11t.a exorbltsdo, n:;;1 por ejclliplo, r.1fl r111r·! c;un: 

"Deadl~ los 111:1!..l remoto¡,¡ cJí ¡m hoE;ta lrJ::. guorras dt: los tlc1mpori mo-

dernos, el terror ha sido el motivo p1·i11cirnl de lar; cotntm:l.cbdes, 

y el miedo ha r"emplm.ticJ~1 cada vez ¡;¡,tis a lo sol lrb.ritbd t1·llJal e.a 

mu factor de int.cgrricHin social... Par m:m eo cli fír.:il cncon trnr 

m2dios para ttlcanzar l tl unidad munrli.ol. Si SE' esté1~1lcdr·m1 un -

cabido mundhll, no tendría enemigos que tnrner y, [Ell' le tonta, -

estaría en peligr.o de derrl.!mbarse por falta de urm f'L!r-.:rz:i c.;nhe-

siva" ( 27) 

Esta catarata de ideas y pos turas, todas dt:batii!m!usc P.n torna a 

la mis1n,1 cur!sti6n, nos hacen considerar la ner~e:.l dad dr;! disti ngufr en

tre la idea de socle,dad corno consepto gr:nÉ!rir:o, y el di:! las sa1~iedades 

como expresión plural de esa noci6n. Es vcrdBd que en la Historia UnJ.. 

versal aon incontables los ejemplos de grupos humanos, pueblos y m?Ci,!! 

nea que se originan y desC?nvuelven en razón de un hechd gaográflco de

terminado, lao riberao de un rfo, la fert1lidnci dl! uno región, un pue.E, 

to de acceso al mor, una planiciu o una rngión montaíim;!l con caracte-

rleticfls eElpecí fices, pueden representar un factor qur! nao conduzca a 

identificar el motivo que ha dallo lugar 131 Elurgimient.o y díloarrollo -

de un gran número du colectivld<Jdee, voriuo de ellas huccdaras de cul 

(27) RUS5ELL, 8crtrand. Autoridad e Individuo. Ed, Fondo de Cultura 

Econ61nica, 5a Edici6n, M(ndco, 1973.,p.15. 
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turas cuyo efluvio e importancia se perfilan en las dimensiones de 

la historia mundial¡ sin embargo, este factor aislado que puede 

auxiliarnos para comprender la génesis y desenvolvimiento de algu

nos núcleos sociales en los que actúa el hecha geográfico en mayor 

o menor medida, parece en otros casos carecer de relevancia, o por 

la menas no ser el sustrato en el que podamos apoyar una noci6n -

universal de la sociedad¡ y as! nas parece advertirlo cuando con-

templamos que en la extensión toda del planeta, aún en aquellas -

zonas inhóspitas, aisladas, poco propicias para el desarrolla de -

la vida vegetal a animal, aparece la expresi6n de la vida social -

de la interrelación humana, convirtiéndose en una fuerza vital que 

se proyecta a pesar del media geográfico, y no en razón del mismo. 

Igual objeción podr!amas oponer a las teor!as que radican el 

origen de la convivencia humana, en factores accidentales tales -

como: el elemento racial, demográfico, económico o psicol6gico, -

cuya influencia aparece de hecho - en diverso grado de intensidad -

en todo núcleo humano, útiles en consecuencia para reconocer las 

motivaciones y devenir externo de las sociedades, pero jamás co

mo causa común y profunda de la sociedad en sí. Podemos llegar-

a establecer ejemplificativamente, que en el Estado Judío, el fU.!J. 

demento racial, sin ser un factor exclusivo de au integración, --
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posee un especial significado, pero lpodr!amos arbitra

riamente aplicar esta medida a otras organizaciones so

ciales de igual naturaleza?, lc6mo explicarnos a partir 

del mismo principio, la conformaci6n de un pueblo como

el de los Estados Unidos de Norte América, Estado cuya

integraci6n humana es eminentemente cosmopolita, cohe-

sión de razas y s!ntesis de civilizaclones?. 

Similar oposición podría presentarse a quienes de~ 

cubren en operaciones ps!quicas, tales como el temor, -

la inspiración o est!mulo de la vida en común, y basta

r!a para contradecir estas tesis, la observaci6n de la

realidad cotidiana, pues recordemos que sociedad no so

lo es Estado, que sus representaciones poseen múltiples 

dimensiones y matices, de manera que la fuerza de lo s~ 

cial se manifiesta lo mismo en una relaoi:án . de carácter 

bilateral, que en el núcleo de la vida familiar, en una 

comunidad universitaria, o en una Liga de Naciones, y -

en todos estos casos, como en las inmensas vari~ciones

que constituyen el pentagrama de la convivencia, no siefil 

pre es el temor el que induce al hombre a relacionarse -

con sus congéneres¡ si tal afirmación se diera como abe~ 

luta, equivaldría a degrad~r la condici6n de la especie

humana a niveles de barbarie, desde las que serla incon

cebible la solidaridad, el altruismo, o el quehacer con~ 
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tructivo de las comunidades. 

Si la sociedad fuera hija del temor, si su justifi

caci6n original fuese el miedo, equivaldr!a a establecer 

que sus operaciones básicas se rigen por esos impulsos -

psicológicos, y en consecuencia, que en cada hombre, que 

en todo hombre late subyacente la aprensi6n como motiva

ci6n de su conducta toda, y esto representaría ni más ni 

menos que una condena tácita a la sociedad, ya que ésta

es por naturaleza factor de interrelaci6n, y el temor -

que según la f6rmula de Bertrand Russell, es el orígen -

de la cohesión social, constituye en nuestro concepto 

factor de desintegración, de inhibición social. 

Por otra parte, es históricamente comprobable el r

hecho de que la humanidad ha ido avanzando hacia la uni

versal izaci6n, pasando de las formas celulares de la or-

ganización social hasta las estructuras del 'actual Estado 

moderno, y en este proceso es natural que haya existido -

resistencia, oposición entre grupos y naciones en las que 

el temor a ser asimilados o sojuzgados, se traduzca en -

formas de organizaci6n o en mecanismos colectivos de de-

fensa, que garanticen la homogeneidad del grupo, y que -

salvaguarden su integridad, pero esto, que ea materia de 
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la Ciencia Pol!tica, de la Ciencia de la Cultura, no -

significa que lo social surja como producto del pánico 

hacia otras entidades sociales que representen amenaza 

o afanes hegem6nicos • As!, las sociedades pueden, b~ 

jo distintas circunstancias, asumir sistemas de protec

ci6n frente a peligros de agresi6n externa, pero esto 

que puede ser un objetivo de un orden comunitario, no 

lleva ni satisface en plenitud el destino de toda so-

ciedad, que se cumple en afanes más nobles y en más el~ 

vados propósitos. 

De manera que resulta inadmisible la tesis aludida, 

puesto que si el fundamento de la Cohesión humana radica 

en el temor al enemigo, significa esto que toda sociedad 

restringe su funci6n a la pobre tarea de evitar o repu-

diar los amagos que pudieran oponerse a la identidad co

lectiva; y le simple experien~ia nos habla de una más -

prol!fica gema de motivaciones en todo quehacer social. 

En tal virtud, reafirmamos en nuestro ánimo la con

vicción de que en el metabolismo social, as! como en su

dinámica y desarrollo, concurren múltiples estimules de 

carácter económico, cultural, geográfico, racial o demo-
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gráfico, que contribuyen a mantener la unidad de todo 

cuerpo social, y que incluso participan de manera direc

ta en la definición del perfíl característico que a cada 

uno de ellos identifica, pero que la fuente originaria -

de la integración humana, su apoyo sustantivo, obedece a 

un fundamento más profundo y totalizador, que por la der.!. 

vaci6n lógica sólo puede encontrarse inserto en aquello -

que es común a todos los hombres. 

Tomemos como puntal un hecho incuestionable, la idea 

de que la sociedad descansa en el principio manifiesto de 

las "relaciones de convivencia, de la pluralidad humana", 

con lo cual lo social se nos revela como un fenómeno típl 

cemente humano, como una convivencia establecida en virtud 

de los atributos de razón, voluntad y libertad, que unidos 

a las notas de la fisiología humana, constituyen el rasgo 

distintivo de nuestra especie; pero a la vez el principio 

invocado nos expresa que, para que exista sociedad es im

prescindible contar con una realidad múltiple de seres en 

los que estas excelencias solidifiquen, relacionandose en 

tre s1. 

De las dos premisas enunciadas, una invoca la calidad 

de relaci6n que identifica a toda manifestaci6n social, la 
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segunda determina la cantidad como factor previo y necesa

rio de la interacción que se precisa¡ por el factor cuantl 

tativo, la cohesión social podría explicarse como un hecho 

de orden demográfico, que percibimos a primera instancia -

en la presencia numérica de seres semejantes a nosotros -

mismos, sin embargo, resulta indiscutible que el elemento 

cantidad no es privativo de la convivencia humana, y que -

a pesar de encontrarse en todos los órdenes de la natural~ 

za, no es determinante del fenómeno social, puesto que la

sociedad sólo puede concebirse en cuanto se constituye por 

seres de inteligencia; de manera que la multiplicidad es -

un ingrediente necesario, pero no exclusivo de la cohesión 

humana, es indispensable recurrir por lo tanto, & las notas 

cualitativas que representan el segundo soporte para la com 

prensión del fenómeno en cuestión. 

En este orden, podríamos empezar por afirmar que la y 

nidad de la especie obedece a un primer impulso instintivo, 

estimulo que opera no sólo en el caso del hombre, sino en 

todas las especies animales, que buscan su relación prepon

derante dentro del ámbito de sus semejanzas vitales, es e~ 

te el instinto gregario, suficiente para explicarnos el 

simple agrupamiento formal de seres de inferior condición, 

pero incap&z de informarnos de manera suficiente respecto-
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a la razón de ser de las operaciones que se producen en 

virtud de la vida social. De manera que sin objetar de 

manera absoluta el criterio del gregarismo, consideramos 

que este elemento cualitativo no resuelve nuestras inte

rrogantes, v esto resulta a todas luces 16gico, puesto -

que como lo hemos anticipado, la convivencia humana es ~ 

na entidad de orden superior, tan s6lo comprensible en fuQ 

ci6n de las notas distintivas de los sujetos que se encueQ 

tren involucrados en las relaciones tipificadas sociol6gi

camente; así, los impulsos instintivos se hayan implícitos 

: en la condici6n humana, por cuanto participa de la esfera 

del mundo animal, pudiendo significar un ingrediente en la 

integración de la especie, pero en todc caso un ingrediP.n

te poco firme para respaldar el sentido soci&l de su cohe

s16n característica. 

Admitiremos en consecuencia, que la sociedad s6lo es 

posible de concebir en cuanto a su origen v desarrollo. -

como proyección de la naturaleza humana, de sus atributos, 

alcances y liml'taciones; ya que aún en las comunidades anJ:. 

males más complejas y sofisticadas, como las que podr!amos 

descubrir en la geomética arquitectura de un panal, o en -

le perfecta organizaci6n de un hormiguero, la actividad de 
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estas especies responde a operaciones instintivas, que 

guían sus procesos y estabilizan sus reacciones, hecho 

que las imposibilita a dirigir su conducta de manera 

conciente hacia fines superiores, corno en el caso de la ~ 

vida humana. 

Porque la sociedad es r.conveniente a la naturaleza humana 

es RUe ex~ste:r,puesto· que s6lo a trav~s de ella el hombre 

tiene la opción de superar las restricciones que le impone 

su propia naturaleza y acceder a la realización de ciertos 

fines que no pueden ser buscados ni obtenidos en el plan -

de lo individual. 

En conclusión a nuestro entender los fundamentos de la coh~ 

si6n social se deben ubicar en factores de carécter sustan 

tivo, y otro6 de orden accidental, concretamente los que a 

manera de Colofón del presente capitulo se enuncian a con

tinuación; 

8) Factores Sustantivos: 

Las cualidades sustantivas de la natural~ 

za humana ( razón y libre voluntad) 

La indigencia f1sica y espiritual del hombre 

y su propensión a la solidaridad humana. 
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La orientación hacia un fin superior (bien 

común), y sola puede ser obtenida en el --

ejercicio de la vida en común. 

El hecho manifiesta de la pluralidad humana 

bl Factores Accidentales: 

Car~cteres s!quicos, fisiol6gicas y cultur~ 

les de naturaleza común, coma pueden ser la 

raza o el lenguaje • 

Los fines u objetas concretas y específicos 

que se plantean en el compa de la ccnviven-

ele. 

1 
Los elementos del medio externo, tales como 

loe de orden geográfico o demográfico. 

De acuerdo a los factores primeramente especificados podemos 

diluscidar la raiz 1ntima de la integración social,los se-

gundos son elementos concurrentes que nos permiten explicar-

el surgimiento de grupos humanos más concretos o bien, dete~ 

minar criterios accesorios que refuerzan la calidad de los -

factores sustantivos en ei proceso de integraci6n social. 
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Di,. IDENTIDAD~ DINAM!CA Y FINES DE LO SOCIAL 

Intimamente relacionado con loa aspectos de la con

vivencia social antes referidos, se encuentra el tema de 

·la identidad social, y el cambio finalista de la colect.!. 

vidad humana¡ el primero es un elemento ~e enlace, cohe

s16n y continuidad del carácter y personalidad de los 

grupos sociales, el segunda un signo de su naturaleza 

hist6rica, axiol6gica y dinámica¡ v ambas se relacionan

pcr común denominador, el arden de valares que la socie

dad postula y ejercita. 

La Jdenttaad De Los Grupos Sociales : 

Respecto del primer aspecto podemos considerar que-

la sociedad como cuerpo colectivo organizado posee un Ci!, 

rácter institucional, dir!amos en otras palabras, que e

xiste en ella una tendencia a permanecer a pesar de la -

movilidad V substituci6n natural de sus miembros, a pe--

••r inclusive de las mutaciones que puedan llegar a su-

fr1r algunas estruéturas formales o externas de su pro--

pia conformaci6n, todo ello sin embargo a condici6n de -

que se mantenga la integridad de ciertos lazos comunes,-

que son los que adjudican a los diversos núcleos humanos 

un perfil caracter1atico, una personalidad propia, que -

•aporta finalmente la homogeneidad de dichas organizaciones. 
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El fen6meno social adquiere entonces un sentido -

particular, que se multiplica v manifiesta en la plur~ 

lidad de conglomerados v formas de agrupaci6n humana,

que fincan en sus ralees históricas, en sus símbolos,

costumbres, cultura v tradiciones específicas el núcleo 

de su ·identidad, que es al propio tiempo vehículo de in 

tegreci6n~ base estabilizadora d~ sus procesos fundamen 

teles, v punto de referencia para todo cambio o altera

ci6n de su composición propia. 

"Ceda grupo debe comprender los vehículos que ob-

jetiven y manifiestan sus significados, valores -

y normas, así como los miembros que constituyen -

el grupo. Si pierde la totalidad de los Últimas, 

el grupo cesaría de ex~stir, a, en el mejor de -

los casos, se convertirla en una cáscara vacía. 

Las civilizaciones del antiguo Egipto, Babilonia, 

Sumeria v la cultura cretense-micénica, descubie!, 

ta por las excavaciones, ofrecen otras tantas eje!!!, 

ples de muertas cáscaras de grupos del pasado. Re

presentan algunos de sus vehículos, así como de -

sus significados, valores v normas que en esas ve

hículos se objetivan; pera, a falta de las miem--

bros vivientes de tales agrupaciones, nada puede -

brindarnos. 
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De .inu.rü maner.1,.:si .un .~1rupo ·pierde .todas ,nus ve

h t C Ll lo~ 1 ::SU si t;¿~m·a ÚC! s'ig n if i C adci:;, VEll 01' es y --
; .' ~· , . 

· 'nurrúOt::.; .·· dej~ ·de" nÓ.tn1;'. EJl't iculado; por ca ns i r¡u ir.m-
., ... .·· .. 

na~~ \(~ lugar ct~~ün grupoi tendr~mos en eoe coso 

s61o dos co~puestos potsnci8les: los signifiGados 

~· loa eaentes humanos, cieaprovjstns de toda uni--

dad emp!ricEJ colectiva o relación uignlficotlvo-c~. 

uaal. En una palabra, pura existir, el grupo du--

biera constar de algunos vehículos y miembros, y -

estar en condiciones de mantener cierta cantidad -

de euas componentes" ( 28) 

Bajo estas criterios, es menester con~iderar que, 

conservar, enriquecer y fo~entar el conocimiento .Y eje~ 

cicin de los valores y funciones· comunes que pl'esiden -
t 

la unidad de cada grupo, tiene una importancia que no -

debe ser desestimada, menos aún ignorada. Una sociedad 

que tiene conciencla de sl mis~a, apego a su idio~incr~ 

cia, a su comunidad de origen y destino, puede realizar 

sus funci¿nes especificas con un sentido más coherente, 

cons~ructivo v solidario. 

(20.) •SOROIHN, P1t1•im A. Sociedad Cultura y Aersonalidad. Ed. Agull<Jr, 
Ja E:dici6n, México, 1962. ,p.611. 



Más no debe caerse en el error crazo de pensar -

que el nGcleo de la identidad social debe ser un ámbl 

ta cerrada o inamovible, incomunicado o incomunicable, 

por el contrario, la organización y estructura de to--· 

da agrupación humana debe preever cauces que abiertos-

a la universalidad y el cambio, permitan ir adecuando 

a las condiciones de sus circunstancias presentes a -J 

futuras los rasgos de esa personalidad colectiva, una

ident1dad que obstruye el paso de renovación, se petrl 
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fica, se anquilosa, se deteriora¡ y la que se impanen

nulificando las criterios de aportación de otros cuerpos 

cclect1vos, declinan a un empoorecim1ento letal, que l~~ 

impide atesorar con la suma de experiencias externas, --

manantiales nuevos de su propia definición. 

i 
En cada agrupación organizada de hombres, existen -

estos vehículos de integridad, trazos de una fisanom!a -

que se hace propia, y por ello la más inmediata ·al indi

viduo¡ si esta identidad se pierde o se desgasta, el su

jeto humano pierde la noción de su espacio social, de 

las razones y fundamentos en que se apoyan las normas de 

su convivencia, de las responsabilidades que le corres--

pande asumir como miembro de un cuerpo colectivo, y sobre 

todo, de lo que se debe esperar de eoe orden comunitario; 

- - - - - - -- --- --- --



141 

viene entonces un estado de laxitud y més tarde un proce

so de desarticulaci6n, n~ hay afanes ni esperanzas, ni 

valores que se compartan; al esp1ritu creativo de la in -

dividualizaci6n se transforma en hermetismo, en deshuma -

nización y en ego1smo personal. La sociedad se aleja en

tonces de su més elevada ~mpresa, se oxida su mecanismo

directr1z, se paraliza su matriz unificadora, y termina -

por desintegrarse fatalmente. 

Es pues una necesidad, que la sociedad mantenga y alimente 

esa eclosi6n de tareas y anhelos ~ompartidos, sin desde -

no de la expectativa siempre constante de dotarle de 

nuevas energ!as, una identidad que se afirme en el cambio 

y que extienda sus ra!ces hacia otros troncos de cultura, 

hacia otras floraciones de la vida social • 

. ' 
2) La ·Dtnémtca ~aractertsttca Del Ser Social : Todo 

esto nos remite aún sin desearlo a otro signo de la rea -

lidad social, el de su movilidad, el de su composición ac 

tiva; las sociedades son seres animados, que avanzan y r! 

troceden, que se elevan y decaen, que nacen y mueren, que 

se perfeccionan y degradan. 



La sociedad adquiere entonces un sentido hist6r.!, 

coy finalista, es un ser con el tiempa y no s6io con 

la dimensión del tiempo, un ser perfectible que actúa 

y ae desenvuelve guiada por una especie de voluntad -

propia¡ de esta forma sus procesos y fenómenos gener!!_ 

les carecen de un carácter estático o de un devenir .Y, 

niforme, su expresión humana le atribuye, como lo he

mos mencionado anteriormente, una función dinámica, -

evolutiva y actuante. 

El cambio. cobra presencia en el cuerpo colectivo, 

en el que todo es posible, pues como acontece en el C!!_ 

so del hombre, no existe atadura fáctica o leyes abso-

lutas que sometan o gobiernen su desarrollo. 

Razonablemente, este proceso variable no puede -

ser producto sino de las fuerzas activas que se deba-
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ten permanentemente en el medio social¡ actitudes, si.!!_ 

temas, tradiciones y conductas individualmente ejercit!!_ 

das, que en un efecto multiplicador producen reacciones 

en cadena con un impacta colectiva determinada. Obvia

mente la orientación de estas fuerzas na siempre pasee 

la intención o efectos deseables, y muy frecuentemente 

descubrimos que en el orden de la convivencia, concurren 

circunstancias negativas, que lejos de favorecer o fornen 

¡ . 

¡ ·, 



1· 

ter el enlace constructivo de los seres humanos, obs

truyen v se oponen a la funci6n benefactora de la vi

da en común. 

En la escena social estos procesos antag6nicos c_g, 

existen y actúan paralelamente, pugnando por imponer -

el predominio de las tendencias positivas o negatlvas

del comportamiento humano que incorporan y alientan; -

su reflejo plenamente comprobable por la vis de la sim 

ple experiencia posee una importancia fundamental, va

que la oposici6n de factores, a más de fundamentar el

dinamismo ontol6gico de la sociedad, pone en la balan

za permanentemente las inclinaciones propias de cada -

comunidad, ya asegurando su marcha de evoluci6n y equ1 

librio, ya interponiendo peligros y acechanzas al cum

plimiento de su funci6n. 
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"La sociedad no es una cosa hecha, realizada o ca~ 

clu!da, sino más bien un constante fluir, una co-

rriente, algo que se está haciendo sin cesar, pero 

que nunca llega a un ser definitivo, porque cons-

tantemente se encuentra combatida por otra corriente 

opuesta que deshace lo que se estaba haciendo, que

detiene y destruye lo que se levantaba y crecía; es 

decir, lo social v lo antisocial en interrumpida 



concurrencia, la sociedad qua toma su ser y su -

existencia con todos los actos positivos que re!!_ 

!izamos en favor de nuestros semejantos." (29) 

3) Acc i.one.L__Y. F 1 nes De La v l da En ComCJ11: 
Estos vaivenes y matices de la colectividad humana 

han dado lugar en nuestro tiempo a pensar en la existeE 

cie de una moral soci~l, y el t6rmino, que en estricto

sentidn resulta inadecuado, constituye por ampliación -

conceptual una bella metáfora, que nos permite ilustrar 

11ngu1sticamente el fenómeno de las corrientes de inte-

gración y desintegración de la cnnvivencia¡:se hoce sin 

embargo imprescindible una más amplia explicación del -

sentido que tal expresión debe tomar en el empleo que -

de ella se realiza, ya que es evidente que la sociedad-

no tiene una representación única y homogénea de la con 

ducta, carece ante todo de una voluntad y una razón pr,9_ 

pie y singularizada como acontece con el individuo. La-

moral tiene un carácter personal, y los problemas a --
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que ella se orienta se encuentran inmursos en la construE 

ci6n y elevaci6n sustantiva e íntima del sujeto, y por -

conDecuencia no podrían involucrar en concr.pci6n conjunta 

a una multiplicidad de seres de esta naturaleza. 

( 29) · GUZMAN, Veldi11ia issac. La Civilización Actual Centra el Des
tino del Hambre. Ed., Tradición. 2a Edición, México 1980.,p.30. 
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a) LA\ TENDENCIA SOCIAL HACIA 'DETERMINADOS PATRONES DE'CONDOCTA 

Sin embargo, y como ha quedado ya de manifieato,_ 

cada organizaci6n social postula determinados moldes de 

vida mayor o menormente allegados a los valores y fines 

superiores que deben guiar las relaciones del hombre en 

el orden comunitario, un alejamiento gradual de estos -

objetivos generales, conduce a un caos, a un desgaste -

paulatino de la funci6n social¡ y es en estas horas de

desorden, desarientaci6n y desasosiego, cuando se prod.!:!. 

cen los llamados ~~er!odos de crisis" en los que peligra 

la supervivencia del grupo social. 

Todo esto ha hecho considerar a muchos estudiosos

de la materia que la sociedad s! ejerce un comportamie~ 

to propio, y por lo tanto que en esta conducta se tran~ 

luce la prueba irrefutable de una moral colectiva¡ Lo -

que a nuestro entender acontece en realidad, es que en

tado caso la sociedad es capáz de alimentar e ~nspirar

en BUS miembros determinados criterios de actuaci6n, -

que se deslizan en toda la estructura comunitaria a tri!, 

vés de las instituciones, normas y sistemas culturales, 

jurídicos, pol1ticos, educativos. El individuo recoge -

estos moldes, loe emplea como argamasa de su propia de

finici6n, de su moral personal, y este efecto traducido 

en datos cuantitativos termina por constituirse para la 

sociedad, en una tendencia favorable o anacr6nica, ae-

g~n ses la fuerza de suB contrapesos respectivos. Y es-
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que ha llegado el momento de dejar de considerar al i~ 

dividuo y a-la sociedad como datos distantes, como si-

lo que en uno ocurriera no tuviese un necesario efecto 

en el otro, no es posible pretender que en un cuerpo -

colectivo toda expresi6n humana tenga un sentido per--

fecto, pero .si lo negativo empieza a cabrar magnitud y 

e imponerse sobre los signas positivos, esto debe con! 

tituir un toque de llamada a los integrantes todos de-

una organización social, que les haga reflexionar sobre 

la inminencia de reorientar sus energías hacia fórmulas 

de conducta más constructivas y alentadoras. 

la moral social es en realidad esta inclinación -

de las singularidades humanas que componen a una ·colee-

tividad, y que en una secuencia propagadora termina por 

imprimir su sello a la organización en general; as! nos 

lo manifiesta Jacques Leclercq al abordar el tema: 

"El hombre que vive en saciedad tiene que contar

con sus semejantes; tiene que coordinar su acción 

con la de éstos, v las cuestiones morales difíciles 

se plantean casi todas a propósito de esta mor~l -

pera con los demás, cuya mayor parte forma lo que-

&e llama hoy d!a la moral social ••• 

l. 
r 



••• El plano moral es el de la autonomía de la -

persona; puesto que es un ser humana dotado de-

razón y, por consiguiente, en posesión del libre 

arbitrio. La cuestión social consiste en saber-

cómo hay que organizar la sociedad, es considerar 

el medio de llevar a los hombres a comportarse -
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de esta o de la otra manera¡ la organización social 

puede tener por finalidad ayudar a los hambres a -

practicar la virtud, por lo tanto la maral ••• "(30) 

Inútil ser!a negar la palmaria existencia de esta 

capacidad direccional que la sociedad ejerce sobre su

propio destino¡ ciertamente que este poder no se funda 

sobre una "valonté generale" como lo concibió Rosseau, 

pero ·se cumple indiscutiblemente en los procesos reit!!, 

rativos de la conducta personal, y a la manera como las 

células de un cuerpo vivo atribuyen a éste una condición 

sana o enferma, según su propia constitución, igualmente 

claro es que esa gran aula de enseRanza pr6ctica que es 

la sociedad, posee la capacidad de producir y fomentar, 

a través de sus instituciones b~sicas, una moral indiv.!. 

dual que en el orden colectivo se manifieste en un pro

greso armónico de conjunto, en una conducta aocialmente 

constructiva. 

( 30) Lt.-c.lercq, Jacques. Ob., cJ.t. ,p. "59. 
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De esta manera nos acercamos a las orillas mismas 

de le axiolog!a social, puesto que si la sociedad puede 

conducirse discrecionalmente hacia metas y acciones es

pecificas, es consecuente la existencia de ·fines y val.2_ 

res superiores, que simenten el arquetipo social, 

b) EL BIEN COMUN,FIN ULTIMO ~ .. SUPERIOR DE LA SOCIEDAD:: 

Ese pináculo qoe debe inspirar el proceso hist6ri

co de la convivencia, es el que se ha denominado como·

"Bien Común", expresi6n que encierra en su enorme dimen 

ai6n todos los modelos de organizaci6~ y actividad so-

cial al servicio de la superación hµmana. Paz, liber-

tad, seguridad, equilibrio y justicia, son representa-

cianea que se suman para construir ese prototipo del -

quehacer colectivo, especie del bien general, que tiene 

como funci6n primordial, no la de fraguar una f6rmula 

etérea, hincada en un concepto irreal de la sociedad, -

sino intima y substancialmente unida al bien particular 

es! como al bien general de sus componentes. 

Por ello es que no es posible creer, por más que -

muchos as! lo juzguen, en la existencia de un bien co-

mún, que desconozca o se oponga a los valores de la pe~ 
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oonalidad individual, como tampoco puede concluirse que 

cada sujet~ pueda cumplir con los imperativos de su de-

aarrollo propio, si no es cnpáz de participar solidar!~ 

mente en el desempeílo de virtudes sociHles, que tonifi-

quen e impulsen un progresa compartido. 

"El bien com6n no ~s ni una mera gerantla dal li-

bre juego de los intereses individuales, cama qui~ 

re la doctrina del "Estado Gendarme" del liberalis-

mo individualista, ni tampoco el factotum al que -

deben supeditarse los individuas y grupoa, como --

pretenden los estadas totalitarios". (31). 

No ae j~zgue tampoco que el bien común debe ser la 

simple conjunc16n de bienes particularas, ya que el bien 

común como faro guiador del desarrollo ontol6gico del --

ser social, debe mirar adem6s del bienestar y progreso -

individual, el de las diversas entidades colectivas de -

su propia organizaci6n, partiendo de los núcleos celula-

res de la convivencia, como la familin y las pequefias 

agrupaciones constituidas por lazos. do idantificaci6n 

hacfa prop6sitos o tareas como pueden ser les de orden -

ecad6mico, cultural, e~on6mico, político, etc. Debe ex-

(31 ) GONZALEa, Uribe. Db. cit., p. 558. 
, .. 
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tenderse igualmente hacia los sectores y corrientes 

más destacados de la vida social, debe imponerse al bien 

de la Naci6n, y debe orientar inclusive el orden de las 

relaciones establecidas en el ámbito internacional. 

Es importante llamar la atenci6n sobre este aspecto, 

ya que con frecuencia suelen confundirse los niveles de 

interpretaci6n que configuran la noci6n general del Bien 

eomún, de manera que de acuerdo a este criterio, que de!!_ 

ciende de lo general a lo particular, podemos establecer 

en primer orden que en el plano sobrenatural el bien co

mún debe quedar ref~rido al Sien Absoluto, que es el que 

gula el flh y causa última de todos los seres; ya en el

orden natural, se ubica en el nivel superior el "Bien Ca 

mún universal de la especie humana" que incorpora todas

lss condiciones favorables para el desarrollo de la co-

munidad mundial, todos aquellos principios que deben re

gir como base sustantiva'del enaltecimiento humano, a -

las organizaciones sociales sin limitaci6n de fronteras

ni distingo de razas y culturas. A este respecto no po

dríamos dejér de citar como muestra ejemplar del esfuer

zo unido de los pueblos por definir el contenido general 

de esta dimensi6n integral del bien común, a la "Cedlar!!. 

c16n Universal de los Derechos Humanos", adoptada en fo!. 
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me unánime por la Asamblea General de la Organizaci6n 

de las Naciones Unidas el 10 de Diciembre de 1948, y-

en cuyo tenor se consignan las normas fundamentelea,

las garantías y derechos primarios de la especie hum!!_ 

na, seflalando asimismo las bases para el desarrollo -

erm6nico y solidario de todos los pueblos y Naciones

del Orbe. Postulados que inspiraron la creaci6n y l!!, 

bor continua del máximo faro internacional de nuestros 

d!as, como se desprende también de la Carta Constitu-

tiva de esta agrupaci6n, en la que loa Estados en ella 

representados se comprometieron a "realizar la cooper!!_ 

ci6n internacio.nal en la solución de problemas de ca-

rácter econ6mico, social, cultural o humanitario, y en 

el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos 

humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin 

hacer distinci6n por motivos de raza, sexo, idioma o -

religi6n" 

Prop6sitos que para infortunio de la humanidad no 

han podido cumplirse bajo el criterio universal e que

aspiran, pero cuya sola proclama representa una nota -

que honra a las Naciones del Mundo, y un signo prefiado 

de esperanzas para su futuro avance. 
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En otro plano de aplicaci6n, el eien Común Nacia-

lll1l responde a las estructuras sociales, culturales, -

políticas y ecan6micas bajo las que se constituye un -

Estado Nacional, y que dan un sentida de integración a 

un puebla determinado, unido por vínculos hist6ricos,

antropol6gicos, raciales, así coma por el acervo de --

costumbres, lengua, tradiciones y valores propias; en~ 

este contexto el bien común Nacional debe preever un -

orden orgánico, funcional y normativo que promueva el-

desenvolvimiento equilibrado del potencial del Estado

Político, un ejercicio de su derecha de autadetermina

ci6n, que le permite conducirse hacia los fines más -

convenientes a su circunstancia histórica, conservando 

su identidad propia y proyección independiente. 

Par último, se consagra la noci6n de Bien Gamún -

Público, que alude al clima de condici~nes generales -

que permiten al individuo y a los grupos sociales que-
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integran e un Estado, su desarrollo propio y su parti

cipación concurrente a la realización del bien camún,

de acuerdo con las circunstancias y carácter!sticaa e~ 

pec!ficas que en cada caso correspondan. 

1 

t 

{. 
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Cuando el maestro Antonio Caso sostuvo con Dan 

Vicente Lombarda Toledano la c~lebre y controvert~da 

polémica sobre la orientación ideol6gica de la enton 

ces Universidad de México, Don Antonio declaraba que 

11 todas las BociedadtHi humanas vienen elnborando con.!:!_ 

tantemente valores", y en un esfuerzo pur conceptuar 

la función y papel que en el horizonte de esos valo-

rea le correspond1u denempeftar a nuestra Alma Mater, 

puntualizó: 

La Universidad de México es una comunidad cult~ 

ral, pero hay muchos comunidades culturales; 

hay la comunidad religiosa, hay lo comunidBd 

cultural estética, hay la comunidod cultural ~~ 

lítica, hay otras muchas comunidades culturales. 

Por tanto, ahora, procedi~ndo lógic~mente, debo 

decir cual especie de comunidad cultural es la-

Universidad. Si se admite que la Univercidad -

es una comunidad cultural, debo decir como ela

bora, o qué parte de la cultura compete, por su 

· esencia. V entonces caracterizaré con una nue-
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va letra la esencia de las instituciones juris

diccionales: La Universidad de México es una c~ 

munidad cultural de inventigaci6n y enseílanza".( 32) 

( 32) CASO, Antonia. Polémicas. Ed. UNAM. Primera Edici6n, Méxir:o 
1971., p. 176. 



De esta forma se sefiala con plena transparencia 

el f!n propio de nuestra institución universitaria,

que constituye un cuerpo social organizado dentro del 

concierto nacional, esa función a que se ciñe la co--

munidad universitaria es la que dá sentido al papel -

que en ella cumplen todos y cada uno de sus· componen-

tes: Rector, Directores, Profesores y Alumnos, quie-

nes implícitamente en el desempeño de su rol especifico 

desean participar y realizar conjuntamente esos objeti-

vos que encauzan y definen materialmente a la institu-

ción. Si esta tarea común fuese obstruida, si no se --

diesen las condiciones indispensables para su libre e--

jercicio, probablemente que la Universidad desaparece-

ria, o en el menor de los casos no avanzarla adecuada--
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mente a la realización de su bien especifico, ni contri 

buir!a en igual proporción a construir el bien de los -

demás. 

Por ello, el bien común público debe asegurar las -

condiciones fundamentales para que las diversas formas -

de organización comunitaria se desenvuelvan de acuerdo -

a sus propias funciones y finalidades, buscando igualme.!!. 

te armonizar el desarrollo conjunta de todas ells, y de!!. 

. 
t 



.. 
tro de ellas mismas, el del individuo propiamente di-

cho, para que bajo estos criterios la actividad de -

Unidades de·Producci6n, Asociaciones Políticas y Sin

dicales, Centros de Investigaci6n, congregaciones rel1 

glosas y núcleos en general de la sociedad, actúen en-

su propia esfera de actividad, para construir una obra 

de conjunto que es fruto del esfuerzo de todas y que -

por ende beneficia y favorece a todos en lo particular. 

Consecuentemente, el bien común en sus diversos-

estratos de interpretación postula el desempeño de una 

suma de valores capaces de lograr una armonía de canju.!l 

to, que favorezca el desarrolla de las fórmulas más un.!, 

versales y complejas de la convivencia¡ que sin perder

la intensidad de su misión, descienda gradualmente en -

beneficio de las agrupaciones nacionales, de las peque-

ñas comunidades y del individuo mismo. El bien común -

debe identificarse fundamentalmente con este criterio -

de arrnonla, y por ello no está sujeto a los intereses -

especificas de grupos o de particulares¡ sus fundamen--

.tos deben encontrarse la misma en los caracteres y dere 

chas inherentes a la persona humana, como en los rasgos 

y funciones propios de lo social. 
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Por ello, cuando J. T. Delas defina el sentido me-

taflsicamente válida del bien com6n, considera esta do-

ble fundamentaci6n claramente descrita en los t6rminos-

siguientes: 

"Para nuootros,· lo que se refiere al bien com6n -

se aprecia en funci6n de: hombre - no del indivi-

duo - sino de la persona humana, espiritual y li-

bre. El llin com(m es el conjunti:i oroanjzado de-

lRs condiciones sociales gracias a las cuales la-

.l!,ersono humona pur.?de realizar riu dcr.tino natural-

_y_espi ri tunl. 

En este sentido, se puede decir que el primero de 

los bienes comunes a los hombres, es la existencia 

misma de la sociedad, la existencia de un orden en 

sus relaciones sociales" 03 ). 

En este orden de ideas, comprendemos que si la 

idea del bien com6n atiende al bien particular, sus al 

canees van más allá de la dimensi6n unipersonal, para-

penetrar en la esencia misma de lo social, ya que su -

(33) DELOS, J. T. Lbs Fines del Derecho. Ed. UNAM. 4a Edici6n, 
México, 1981.,p.45. 
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realizaci6n solo puede oer alcanzada por la actividad 

sostenida del conjunto dll hombres 4ue conforman una CE., 

munidad, o como lo manifiesta el maestro Rafeel Precia 

do Hernfinde~: "es un bien específico que comprende va

loreo que no pueden ser rualizados por un s6lo indivi

duo", y a eota verdad se aft3de el hecho de qu~ esos va 

iores que postula, tienen en primer orden uno referen

cia social, aunque en una segunda instoncia se cumplan 
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y repercutan en el car6cter y per8onalldad del individuo; 

así nos lo ensefia el autor antes citado al considerar -

que: 

11 Trat6ndose del hombro, hay un conjunto de condiciE, 

nes externas que influyen en el dHsarrollo y perfuc 

cionamiento da su ser. Estas condicionca se rela-

cionan con el ambiente social en que nace y vive -

el hombre¡ ya que no es lo mismo que ~ste viva en -

una sociedad civilizada y culto, que en un ambiente 

social primitivo. 

No quiere esto decir que el hombre sea un mero prE., 

dueto del medio en que vive, sino simplcm8nte qu~

ese medio, según esté bien o mal organizado, faci

litar~ o entorpecer~ - hasta llegar a impedir - el 

dezarrollo de la personalidad" (34 ). 

(31¡) PRtCI/.100, Hernández. Op. cit. ,p.202. 
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Más a pesar de la transparencia con que aparecen 

en letra y papel estas nociones, sabemos que can fre--

cuencia se suele extraviar el rumbo; las organizaciones 

sociales no aciertan en todos los casos a discernir ad~ 

cuadsmente el contenido real de este concepta, o a pre-

cisar los mecanismos y sistemas id6neos para traducirlo 

del orden te6rico al práctico. 

A medida que ee desciende en el pensamiento y la 

acci6n con el prop6sito de alcanzar el ideal sacial,

ee pierde de vista el punto de partida, y las discusi~ 

nea se extravían en apasionamientos y se entremezclan-
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con apreciaciones divergentes y contradictorias. V e-

fectivamente, en la historia de la humanidad abundan los 

ejemplos de actos atroces cometidos en nombre del bien

común, y que lejos de procurar el desarrollo arm6nico -

de las saciedades se han alejado de todo principio de -

humanismo; basta recordar el genocidio ·~ue el Nscional

Socialismo Alemán realiz6 durante la primera mitad del 

presente siglo, en aras de una faláz concepci6n de la

supremac{a de su raza aria, y de la condición de infe-

·rioridad de loa que le eran ajenos. Pero quede claro

que estas desviaciones proceden.de una err6nea o dolosa 

interpretaci6n del concepto, y no de una falta de soli

d~z de lea bases objetivas en que el mismo se apoya, ya 

---- .. -·- - - -~ - --.-· 
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que el Bien ~' · COJTO ha quedado precisaoo con antelaci6n, oonju-

ga valores espectficos que oo tienen otro sentioo que el de orientar 

el desarrollo ontológico de la sociedad, llev~dole por natural con

secuencia a la i.rrplantaci6n de un clima que coadyuve al desenvolvi-

miento integral de sus agremiaoos. 

Fs verdad que resulta una tarea dif!cil de C1.11Tq?lir la que dern..=mda -

apego real y efectivo a los :intJerativos cx:>nsignaoos COlTO garantta -

del Bien Coml1n; es verdad que definir un sistaua pra~tioo de equi:_ 

librio, capaz de onsolidar los postulados del Bien Coman, requiere -

de una disciplina social librarente asumida, y de una intenci6n sis

teml!itica y congruente de las organizaciones pol1ticas, para aceptar 

en su justa dimensi6n y alcance la rnci6n del Bien Común y las ac- -

cienes acordes a su implantaci6n práctica. 

Se requiere por igual de una tarea de estudio perrranente por parte -

de la Filooofia de lo Social, acerca de la naturaleza de este Bien -

e.ornan, ya que oorres¡xmde precisarrente a los dcminios de esta disci

plina de la Filooofia General dar respuesta a las cuestiones que so

bre el particular se planteen, por cuanto ros enoontrarros ante el -

fin tiltino de la sociedad. La oociolog!a ros puede allegar desde·-

luego datos muy :iJtlx>rtantes sobre la realidad social, que pueden - -

llevarnos a establecer si en la práctica la idea del Bien Común ha -

sido CUITplida, o por el contrario, si la sociedad se ha alejado gra

dualmente de la misma, pero la fundarrcntaci6n y canprensi6n del - -

Bien Coml'.in es un capitulo que debe ser alx>rdado por la Filosofta - -

Social, en Wla lator de amlisis constante. 
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Esta necesidad de intensificar los empeños filos6ficos se 

hace m~s urgente particularmente cuando los pragm~ticos -

de la política social pugnan por imponer -en ocasiones a 

partir de criterios arbitrarios- modelos de actuaci6n y -

organización social, guiados por una noción equívoca de -

la naturaleza del Bien Común, con consecuencias lamenta-

bles que conllevan con frecuencia a la adopci6n de mode-

los extremistas, en los que por ningún concepto puede qu~ 

dar radicada la felicidad social. 

Nosotros en lo personal participamos de estas considera-

cienes, y creemos que uno de los graves errores que se -

cometen con frecuencia en la conceptuaci6n del bien co- -

mún, radica en la intenci6n de querer adjudicar a ~ste -

una orientación determinada, ya conducida a servir de - -

instrumento de legitimaci6n de los intereses generales o 

bien de los intereses particulares, cuando que en reali-

dad la idea del bien común no puede estar supeditado en -

forma exclusiva a cualesquiera de estas opciones, y por -

el contrario, al constituir un factor de armenia de ambas 

dimensiones de la condici6n humana, debe ser el punto fun 

damental de referencia en el que se resuelva cualesquier 

pugna aparente o cierta de dichos intereses. 
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Ee pues una funci6n de equilibrio y conciliaci6n 

de ambos criterios lo que debe animar en esencia la -

noci6n del bien común, y debe ser de esta forma porque 

por razones de obvia comprensi6n 1 el bien común es ú-

til y necesario a ambas representaciones; lo podríamos 

pensar en un bien común que perfeccione a la sociedad

degradando a sus elementos celulares1, o par el contr~ 

ria: len una sociedad desgastada y confundida, en la -

que sus componentes puedan progresar esencialmente?. -

Creemos que ninguna de estas hip6téticas situaciones -

podría generarse, y que por ello, cuando de bien común 

ae habla, debemos admitir antes que nada que se trata

de un bien que aspira a encontrarse al alcance de todos 

y cada uno de los miembros y organiz9ciones de un cuer

po social, ya que se trata de elevar y perfeccionar a -

la sociedad en su conjunta, al ~en SIJ integridad. Na 

ee trata de que la felicidad y el progreso de un puffada 

de naciones se finque en el d2saliento y penuria de las 

restantes, ni tampoco de que el desarrollo de una comu

nidad nacional garantice a grupas a facciones los mejo

res beneficios de su acci6n, en detrimento de otros se~ 

tares; o que en nombre de un cuerpo social, vago e impr~ 

ciso, se sacrifiquen los m~s pre~iadas derechos de ls -

personalidad. 
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Creemos que el bien común aspira por definici6n a 

procurar a la totalidad del cuerpo social las mejores

condiciones de desarrollo de acuerdo a 'las circunstan

cies, vocación y libre determinación de los grupos v -
sectores sociales. Esto implica otorgar las mismas o

portunidades y est1mulos a todos los que participen de 

las responsabilidades que demaade la contraprestacián

respecti va, implica igualmente regular a través de un

sistema de justicia distributiva, la partición de car

gos v beneficios que conduzcan a desvanecer los contra~ 

tes v desequilibrios que en ls vida social atentan con

tra un orden de efectivo desarrollo general. Todo ello 

sin sacrificio de los derechos sociales·o individuales 

que no tienen porqué considerarse como opuestos, supue! 

to que ambos tienen como propósito común el fortaleci-

miento de la constitución v valores humanos; he ah! que 

la naturaleza del bien común tenga como principio esen

cial el de armonizar estos órdenes de la naturaleza h,!! 

mana. Si no fuera as!, el concepto se encontraría afe~ 

to de un sentido parcial que llevaría implícita su pro

pia contradicción, ya que no se puede querer el bien del 

conjunto, desconociendo el de sus partes, o viceversa. 
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Ahora bien, si un valor o conjunto de valores, es 

capáz de conducir por la fuerza de su propia definici6n 

las f6rmulas del perfec~ionamiento humano, por aplica-

ci6n del principio de negaci6n absoluta, debe de marcar 

por igual el limite a las desviaciones o factores opue!!. 

tos al mismo; de ello obtendriamos por ejemplo: que si

la libertad constituye una de las condiciones indispen

sables para el establecimiento de un clima de progreso

social e individual¡ el ejercicio exacervado de esta ll 

berted se opone a este prop6sito cuando es llevado más

allá de su sentido benéfico; esto es cuando la libertad 

atenta contra el ámbito de los derechos ajenos, lesio-

nando en for~a injustificada las bases de la armenia s,2_ 

cial. Es claro que en dicha situaci6n stsne al bien c2 

mún establecer mecanismos de control que eviten o reo-

rienten eses conductas lesivas. Pero, lCuál será en e.!!, 

te caso el criterio que defin3 cuándo, y en qu' for~a -

deben aplicarse esas medidas de autodefensa social?. 

Obviamente que compete a otros criterios de valor, como 

la justicia, la seguridad, el bienestar común, el civi!!, 

mo, etc., determinar bajo los criterios naturales en que 

cada uno de ellos se fundamente, y de acuerdo con los C!!, 

eos concretos de que se trate, el alcance v propurci6n -

de les acciones que corresp~nda asumir. 
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III,- LA CULTURA 
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A • CONCEPTO Y FUHC ION GEMERAL UE LA · CUL TUHA , 

Desde el momento en que sondeamos los orígenes del término 

cultura, encontramos que los pueblos de la antiguedad le -

atribuyeron un significado en el que se denotaba ya la - -

idea del obrar humano; en efecto la interpretación etimol~ 

gica primigenia del concepto alude al cultivo agrícola, e~ 

to es, a la tarea de preparar la tierra y cuidar la siem -

bra de los productos vegetales, en oposición al desarro --

llo natural y expontáneo de éstos. 

El vocablo parece ha evolucionado paulatinamente hasta-

adquirir una a:>nn:>taci6n más general, sentido con el que 

se emplea a partir del Siglo XVII, y que corresponde al 

aplicado a todas aquellas obras producto del esfuerzo mate 

rial e intelectual del hombre. 

Se logra de esta manera establecer una clara distinción en 

tre el orden natural del mundo, que es creado y estableci

do sin la int~rvcnción humana y el orden cultural, fruto de 

la crea~ividad y empeño del hombre, por comprender, trans-

formar, adaptar e interpretar su entorno y realidad íntima, 

a los imperativos de su propio desarrollo presente o futu-

ro. 

'.'• 
,', t.~ 
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Bajo este criterio visualizamos corno las m~ltiples expre

siones de la cultura envuelven nuestra vida, y ésta a su

vez cotidiana y constantemente se ejercita en la creaci6n 

de objetos culturales , ideas conductos, tradiciones, té~ 

nicas, estructuras y en general todo aquello que se apoye 

o derive del quehacer humano corresponde al dominio de la 

vida cultura l. 

Asimismo, se hace necesario precisar que la cultura no s6 

lo debe ser entendida como la sola representación de la -

actividad vigente o actual del ser humano, sino que en -

ella se incorpora igualmente los signos prevalecientes -

del acaecer de los pueblos en etapas históricas preceden

tes, elementos que nos permiten desprender los criterios

y patrones que presidieron la vida de los hombres, en Las 

diversas latitudes y épocas de su evolución. 

Cuando observamos, por ejemplo, las pinturas rupestres ~

plasmadas en las bóvedas petreas de la célebre cueva de -

Altamira, obtenemos de este emblema cultural, además del 

concepto estético que inspird a los primitivos pobladores 

Iberos, toda una visión del sistema místico-religioso, -

hábitos y conductos, que les fueron característicos y lo

propio ocurre cuando nos cxtaciamos ante los frescos de -
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la pintura mural de Miguel Angel en la Capilla Sixtima -

o ante los conceptos arquitectónicos de los pueblos meso~ 

mericanos de la época precolombina o en la lectura del-

" • • " , 11 ,. ti QuiJote de Cervantes, la interpretacion del Hesias de_ 

Hendel, el estudio de las
11

Reelecciones
11

dc Francisco de -

Vitoria, el hallazgo del evolucionado instrumental qui-

rúrgico que los antiguos Incas desarrollaron para efes 

tuar delicadas trepanaciones, y en sínteis, cuando asis-

timos a·la contemplación de la herencia cultural del hom 

bre, revivimos en ella la noción que del mundo y de la-

vida nutrid en su momento a sus célebres o anónimos au-

t.or'.:ls. 

Por ello la cultura en su más amplia acepción totaliza -

material, temporal y geográficamente la obra tangible J_ 
del hombre, pudiendo en consecuencia definirse como la -

suma de las creacion~s humanas que en el plan universal-

se han conjugado en el decurso de la historia y que cons 

tituyen un bien de la vida p:>r cuanto participan de un orden de valor. 

A este concepto génerico de cultura se une el empleo del-

tdrmino bajo dos acepciones más concretas o resgringidas, 

la primera de ellas corresponde al ámbito espacio-tempo

ral en el que opera o que marca la vigencia de un modelo 



cultu1·a1 determinado, en este sentido se emplea el térm.!, 

no en cuestión cuando se habla de la cultura Egipcia, 

Griega o Renacintista, así como cuando nos referimos a

la cultura de Occidente o a la de Oriente. 

De acuerdo con este criterio podemos identificar la no

ci6n de c~ltura como el conjunto concatenado de obras -

humanas y sistema de vida que caracterizan a los pueblos 

de una época y lugar definido. y que se expresa en la realiza

ci6n cxincreta de valores. 

La cultura entendida de acuerdo con este significado ad

quiere un carácter homogéneo y peculiar, siendo a la so

ciedad, lo que la personalidad es para el individuo, un 

emblema de identidad, que nos permite de inmediato ubi~

car el origen y época de asi~nación de los objetos cult~ 

rales con respecto a determinados grupos sociales preté

ritos o actuales. 

Por consecuencia al emplear el término de esta forma ya 

no hablamos de la cultura en su aspecto absoluto y glob~ 

lizador, sino de las culturas, siendo cada una de ellas

un esquema particular de espoctativas de vida, difirien

do entre sí en sus fundamentos, objetivos ~ modos de ex 

presión. 

lb9 
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La segunda acepción de cultura, en sentido estricto, obed~ 

ce a una distinción de· grado y en ella se presinde de toda 

aquella actividad que incida en el orden material, para -

centrarse en las acciones que propenden .al desarrollo espl 

ritual del hombre. En el orden de estas ideas la cultura 

se conceptu~liza como el conjunto de formas más elevadas

de la inteligencia que favorecen o revitalizan el progreso 

de las esencias humanas. A la luz de esta idea la cultu

ra aglutina la actividad ·del hombre en el desarrollo de 

disciplinas tales como la filosofía, la literatura y el ªE 

te en sus diversas derivaciones. 

Una vez efectuada esta breve revisión del significado del

término cultura, observamos que el concepto que nos ocupa 

carece de una representación unívoca y por el contrario -

puede interpretarse y emplearse de manera diversa, de ~ -

acuerd~ con las acepciones a que nos hemos referido. En -

realidad este empeñu por consolidar un concepto integral

de cultura ha representado una labor compleja, a la que -

se han abocado diversas investigaciones, uno de los esfuéE 

zos más serios y dignos de crédito es el análisis que en

el año de 1952 formularon Alfred L. Kroeber y Clyde Kluckholn, 

y que se editó.bajo el título de "Culture a Critica! Review 

oí concepts and Definition", de este trabajo se concluye -
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como resultado del estudio de más de 164 definiciones de -

cultura la que a continuaci6n se reproduce: 

"La cultura se constituye por un conjunto de patrones ex~-

pl!citos o impl!citos, de y para la conducta, adquiridos -

y transmitidos mediante s!mbolos representativos de los lo 

gros distintivos de los grupos humanos, cuyo ntícleo esen--

cial se integra por las ideas tradicionales (es decir, de

rivados y seleccionados hist6ricamente) y especialmente -

por los valores que se le atribuyen de tal forma que los -

sistemas culturales pueden, por una parte ser considerados 

como los productos.de la acci6n; por otra parte como ele

mentos condicionantes de otras acciones". ( 35 ) 

En nuestra opini6n la def inici6n enunciada tiene la virtud 

de añadir a la descripcidn de los constitutivos básicos de 

la cultura, una importante referencia de la funci6n que la 

mii.;mu cui11[il'e e11 el 'f'.l nno inülvidual y colectivo, pero ex--

cluye la referencia axiol6gica que identifica a toda reali 

zaci6n del orden cultural, por lo que la noci6n citada pa

ra cumplir.su objetivo central, deberá atender a la idea -
1 

del valor como fundamento y meta de la cultura, de otra --

forma el concepto, se encontrar!a afecto de un sentido so

ciol6gico e historicista, pero que no podrta dimensionar -

plenamente el perfil de la cultura. 

-- - - -- -- - - - -
(35) 11.roeber, Alfrcd. C1taao por M.E. Uooaman. El Individuo y la 

Cultura.F.d. Páx. i'rimera F.d1cion, México, J.97l. ,p S!>. 
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B. DISTH!CION DE CULTURA OBJETIVA Y SUBJETIVA. 

Hasta aquí nos hemos referido a la interpretación de la -

cultura en cuanto ee considera como una proyección de la

actividad humana plasmada en signos o representaciones e~ 

ternas y tangibles, o dicho de manera distinta como la 

síntesis de las manifestaciones materializadas o materia

lizadas del espíritu humano, vista así la cultura es tal

en cuando se exterioriza o se comunica mediante signos o 

representaciones capaces de ser percibidas o captadas - -

sensitiva o intelectualmente, a esto es a lo que se deno

mina como cultura subjetiva, la que se encuentra incorpo

rada o declarada por vehículos que trascienden la órbita

de la interioridad individual, concretándose en elementos 

o manifestaciones de la realidad posible. 

Esta reflexión acerca de la cultura objetivada exige de -

la precisión de algunas ideas, concretamente debemos pre

guntarnos si el sefialamiento expresado en el párrafo ante

rior significa que todas las manifestaciones que configu

~an a la cultura objetiva son de carácter material?, a -

ellos se ha de responder contundentemente que no es así, 

existen expresi·ones inteligibles que de hecho forman par 
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te.de la cultura objetiva, un pensamiento, una relaci6n de 

ne~sidad lógica, un juicio de valor producto del esfuer

zo intelectual del hombre pueden ser manifestaciones, obj~ 

tivadas d~l ámbito cultural, empero se requiere que estas

se exteriorisen o proyecten mediante vehículos formales. 

Más aún cuando el Maestro Recasens Siches nos refiere sus

impresiones acerca de los objetos culturales a los que ca

lifica de "vida humana objetivada", nos precisa que: "Esas 

cosas constan de ingredientes mater iale.s (por ejemplo, el

mármol de la estatua, o el papel y la tinta del libro) o -

psíquicos ( verbigracia, el recuerdo de una v~rtud o de una 

canción): pero su ser esencial, lo que son peculiarmente -

no consiste en esos componentes, sino en su sentido o sig

nificación, esto es, en constituir la expresión de inten

cionalidades humanas" • (36') 

Recürriremos a un ejemplo que nos permita subrayar estas 

ideas, un libro es la síntesis de un conjunto de objetos -

cu·lturales que se han producido a lo largo de la historia

del hombre, y que se han sobrepuesto para crear un objeto

cultural nuevo y distinto a sus elementos, la invención -

del papel, el desarrollo del lenguaje , la escritura, la -

\36> Si.ches, Recassens • Op., cit. ,p. 164. 
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tinta , la imprenta, son objetos culturales en sí cada uno 

de ellos, pero todos conjugados de acuerdo con un sentido-

específico dan como resultado un libro, sin esos elementos 

no existe el vehículo formal para materializar la idea del 

mismo, pero igualmente, sin el sentido implícito que debe-

darse a la confluencia de esos elementos tampoco podra ori-

ginar el objeto cultural llamado libro. 

Podemos ir aún más lejos, y entonces observamos que de los 

millones·de libros que se han editado en la historia de la 

humanidad cada uno recoje contenidos varios en cuanto a su · 

objeto, materia y fin específico, existen libros de poemas 

y estadística económica, de religión y de política, de -

ciencia ficción y de filosofía, de arte y de historia - ·-
1 

etc ••• cada una de ellos nos expresa un conjunto de ideas-

eslabonadas en función de un sentido o significación; lcual?, 

la que su autor ha querido imprimir en ellos1 esas ideas c~ 

mo tales no poseen una realidad material, sin embargo se -

encuentran soportadas por un vehículo formal que les objB 

tiviza, ese vehículo tangible es el libro, como igualmente 

podría serlo una cinta magnetof6nica, un en~lema simbólico, 

un instrumento radiofónico o la simple tradición oral, lo 

fundamental es que esa realidad cultural allenda las f ron-



teras de la concepción individual para exteriosarse a -

través de medios de apreciación sensible o intelectual -

en el orden externo. 

Supongamos que el genio de Bon, Ludwig Van Beethoven, h~ 

biese pnr.1ueñado su Novena Sinfonía en el recodo más -

íntimo y secreto de su mente prolija, y que esa crea-

ción la reservara para sí, íntima y particularmente; en 

tal supuesto la obra como tal sin haber sido transport~ 

da al pentaqrama o a la construcción e intepretación -

orquestal, jamas se habría incorporado a la cultura -

objetiva como una de las más altas expresiones del ar

te acústico. 

De esta forma se concluye que lo que se entiende como -

cultura objetiva se encuentra representado por un conju~ 

to de creaciones humanas, materiales o intelegibles , -

expresadas a través de signo~ representaciones o manife~ 

taciones tangibles que objctivisan y concretan el sentl 

do o intención con el que han sido dotadas. 

Precisados los razgos peculiares de la cultura en su -

sentido objetivo podemos con mayor grado de comprensión 
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caracterizar lo que se denomina como cultura subjetiva, 

que como el término lo indica se refiere al grado y 

cúmulo de elementos culturales asimilados por un sujeto 

en particular. Un hombro culto ha resultado ser, de -

acuerdo con esta significación, una persona que ha ad-

quirido un amplio bagaje de conocimientos y experien -

cias. 

La cultura subjetiva tiene por ende su asiento en el 

individuo, y se representa por el conjunto de pautas 

de comportamiento, tradicciones y costumbres, normas -

morales, conocimientos técnicas e intelectuales, habili 

dades y destrezas y en general por todos aquellos f act~ 

Tes que son transportados del orden de la cultura obj~ 

tiva, comprendidos y asimilados al patrimonio intelec -

tual del sujeto. 

Como puede observarse lejos de existir una desvincula -

ción de los órdenes objetivo y subjetivo de la cultura, 

existe unahomia vinculación entre ambos, ya ·que el indl_ 

viduo configura su cultura propia. y particular a par-

tir de los datos que le proporcionan los objetos o re-

presentaciones culturales con las que entra en contacto. 
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Opera en este sentido un proceso de aprehensión psíquica 

e intelectiva, que procede desde el conocimiento de los

vehículos formales o signos externos que representan al 

producto cultural, hasta la comprensión del sentido o --

significado implí~ito de los mismos. 

La cultura subjetiva no implica por consecuencia una 

aprehensión material, aunque se nutre de los datos que -

le ofrecen los elementos tangibles de la cultura; por --

eso no es más culto el hombre que posee un mayor número de-
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libros, sino aquel que conoce y comprende con mayor grado 

de profundidad el contenido de éstos, no lo es el propi~ 

tario de la mejor colección de pinturas célebres, sino-

aquel que sabe captar y desprender de la construcción --

formal de éstas, el sentido estético e ideal que _incorp.2_ 

ran; tampoco diríamos que el propietario de los dicciona-

rios mAs ~ulc~os: del lenguaje ha adquirido gran dósis -

de cultura, sino conoce y aomina el idioma que estos des 

criben. 

La cultura en su aspecto subjetivo, existe en todos los 

individuos en mayor o en menor medida y es susceptible -

de desarrollarse en cada caso de manera distinta, ya-

en un sentido vertical, ganando terreno en profundidad,

ya en un sentido horizontal ganándolo en extensió~desde 

luego en uno u otro caso dicha capacidocl de asimilación y --
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formación, procede de acuerdo con las circunstancias so -

cioculturales, aptitudes, vocación y actividad peculiar -

de cada persona. 

Por otra parte el acervo cultural de cada sujeto retroa -

limenta el orden de la cultura objetiva ya que el indi -

viduo parte de los elementos subjetivos de su estructura 

cultural para procrear nuevos objetos culturales que se -

suman al patrimonio ya existente. 

Cultura objetiva y cultura subjetiva se relacionan estre -

charnente y una a otra se corresponden y revitalizan. 
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C. CULTURA Y CIVILIZACION . 

Para diversós esp~cialistas de la materia los t'rminos de 

civilización y cultura, pueden ser empleados indistinta--

mente, atribuyéndoles un significado común: sin embargo p~ 

ra un sector no menos importante de estudios de la ciencia 

de la cultura, se hace necesario establecer importantes dif~ 

rencias entre ambos vocablos. 

El concepto de civilización, como es sabido, constituye una 

derd.vación de la raíz latina civis, correspondientes a la 

civitas, de la antigua Roma, expresión con la que ~e identi 

fica la ciudad o centro de la vida urbana, por extensión el 

hombre civilizado adquirió una connotación de pulimiento s~ 

cial que le diferenciaba de los habitantes de lds zonas rur~ 

les y más específicamente de los pueblos bárbaros. 

Con frecuencia, el significado popular que en nuestros días 

se atribuye al t¡rmino que nos ocupa, continúa empleándose

en el mismo sentido; empero no es a esta aceptación a la que 

aluden los autores de la materia cuando se pretende señalar 

una diferenciación con el orden de la cultura, más bien, se 

han centrado en la idea de que el vocablo de civilización -

se encuentra específicamente referido al conjunto de obras 

huma¡¡as orientadas a promover la transformación de la vid<i

material. 

Otras opiniones radican el significado y función de la civi 

lización de manera distinta, considerándola como la forma de 

organización de la cultura, establecida en una 6poca y lugar 

determinados. 
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Ya en un inciso anterior tuvimos la ocasión de analizar

las diversas acepciones de la cultura y veíamos que ente.!! 

dida en su más amplio sentido abarca todas las manifesta

ciones de la actividad humana como generadora de obras ma 

teriales y espirituales, en tanto que la cultura en su 

significado restringido solo incluye un capítulo de la 

creación humana, aquel que opera en el cultivo de los va -

lores espirituales arraigados en la esencia más íntima - -

del hombre. 

La civilización comprendida como una síntesis del progre

so material generado por la acción humana, vendría a com

pletar las ideas antes expresadas y en consecuencia la el 
vilización se identificaría como una parte de la Cultura

en su más amplio significado, y se distinguiría de acuer

do a su objeto, con la cultura su sentido particular. 

Apegados a estas consideraciones la civilización denota -

en el producto de diversas áreas del quehacer humano, se 

advierte en la infraestructura urbana que caracteriza - -

a los asentamiontos del presente y del pasado, en los - -

centros comerciales, fábriles y agrícolas, en las técni -

cas ~ instrumentos de que se vale el hombre para auxi 

>,,.,:. ··'·. 1 • ·' i 
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liarse en las actividades prácticas de su vida, desde la 

punta de flecha de obsidiana que empleaban los cazadores 

prehistóricos hasta las complejas computadoras que opera 

el hombre moderno,a ello deben añadirse los sistemas de

vida que otorgan al ser humano medios d~ confort o de -

organización para su progreso material, como el crédito

bancario o los mecanismos de producción, distribución y

consumo, hábitos y costumbres que operan en este mismo

campo quedarían aquí incluidos, tales como el deporte, -

la recreación, los métodos de organización para el trab~ 

jo, etc .•• 

Por estas consideraciones nos explicamos el porque, exi~ 

tiendo en nuestro tiempo un predominio de las fórmulas -

del progreso material se hable a menudo más de la civil! 

zación que de la cultura contemporánea, evidentemente -

que no negaremos el trabajo y los frutos obtenidos por

el hombre moderno en pro de los valor~s espirituales, lo 

cual no obsta para admitir que el sello de nuestra ~poca 

corresponde más al signo de la civilización que al de la 

alta cultura.como intentaremos dó~ostrarlo en subse - -

cuentes incisos del presente análisis. 

1 



D. ELEMENTOS CONSTANTES Y REPRESENTACIONES VARIABLES 

DE LAS CULTURAS . 

Los hombres y las sociedades de las diversas edades hist2 

ricas y latitudes geográficas, son o han sido deposita -

rios y activos hacedores de un modelo cultural ca~acteri~ 

tico, que se manifiesta con un sentido general y homog~ -

neo, as! como dotado de un articulado esquema de signifi

caciones constantes. 

Estas formas concretas de hacer la cultura virtualmente -

calificadas por su integración e identidad, obedecen a muy 

diversas razones, principalmente a las condiciones de ind~ 

le psicológico, antropológico, histórico y geográfico que 

prevalecen a lo largo de los diversos estratos de evolu -

ción de las sociedades humanas, guiándolas por diversos -

derroteros de florecimiento cultural; no obstante que los 

fines o razones sustantivas de casi todas las culturas se 

asemejen o inclusive puedan identificarse en plenitud ,- -

los medios y maneras de ordenar sus obras y manifestarlas 

difiere en múltiples aspectos. 

Su visión propia de la vida, la interpretación del orden 

11:!2 



pero cada esquema cultural los comunica, significa y re

presenta con un carácter _diverso; dirí.amos que las cult!! 

ras participan entre sí de constantes o fundamentos afi

nes y difieren en razón de significados variables, que -

son la nota her~ldica que les personifica históricamente. 

En el estudio pormenorizado de las culturas en general,

es frecuente localizar puntos de contacto, pocos son en

realidad los sistemas culturales que logran desarrollar

se aislados de la influencia de criterios culturales aj~ 

nos. Algunos de ellos asimilan estos influjos de culturas 

coetáneas: Grecia y Egipto por ejemplo establecieron 

puentes de intercambio cultural muy importantes. Otros -

modelos culturales se apoyan en sucesivas capas de cult~ 

ra, reconoci,ndoles como antecedente directo o inclusive 

como fundamento de sus estructuras: es este el caso de -

la Cultura Occidental contemporánea que admite sus orí-

genes más remotos en los es·quemas de la Grecia Clásica. 

Pero a pesar de estas conexiones y adopciones, las cultu

ras conservan a la distancia crítica del tiempo, un ros

tro de identidad característica. La Ciencia y la Fiio

sofía, el Arte y la Moral que se practiaaba en el escen~ 

lts4 
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rio helénico del Siglo VI A.C. pueden encontrarse apoyada 

en los mismos principios que han motivado el impulso de -

la cultura occidental de nuestros días y sin embargo se -

percibe a primera vista que la forma de hacer ciencia, fi 

lo~ofía, arte o moral posee en la actualidad una expre 

sión radicalmente peculiar, una profundidad, extensión o 

aplicación distinta de aquella. 

Fenómeno que se comprende, en función de la dinámica na -

tural que adquieren todos los órdenes de la actividad hu-

mana y que la cultura capta en su capacidad de progreso-

y en la versatilidad formal con la que puede ser repre -

sentada y ordenada en grado equiparable de correspondencia 

con la época, lug~r y psicología de los pueblos que les -

proclaman. 
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E. VIGENCIA ESPACIO - TEMPORAL DE LAS CULTURAS . 

t.;os sistem~s cu;t t~_rales, comentados en el inciso anterior -

descienden y operan en un plano concreto de la vida humana-

insertos en coordenadas de lugar y de época, en las que los 

nucleos sociales ven en determinado modelo cultural una forma -

práctica de acceder a su propio desarrollo. 

Mientas estas fórmulas culturales cumplen con este imperati 
va, son prédica y práctica vigente, pero cuando deja de sa 

tisfacer esta necesidad inherente de progreso social e indi 

vidual, caen en desuso, mueren para dar origen al replante~ 

miento de sus esquemas formales y de sus contenidos básicos; 
en ocasiones estos cambios obedecen a hechos históricos que 

en forma violenta subsitituye·n los sistemas de cultura vi -

gente implantando otros diversos, por acción del coloniaje-

y la conquista ideológica o material y finalmente diríamos

que la operatividad de la cultura no solamente se cumple -

por la fuerza del acierto en sus principios motores, sino por 

la capacidad de asimilación, adaptación, comprensión y cal! 
ficación de los sujetos y entidades, que a ella se supedi-

tan. 

Hay,pues, una dimensión de la cultura que es historia, que-

se ha vivido dentro de un ciclo de desarrollo humano ya --

concluido, existe por oposición otra que se vive y es ac -

tuante,una subyace y otra prevalece. 

Acogidos al criterio de vigencia temporal de la cultura -

y a pesar de que la práctica común de historiadores y an-
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trop6logos consiste en mostrarnos los bloques culturales 

encuadrados dentro de encasillados ·cronológicos de una -

precisión pasmosa, que nos denomina su origen y extin. -

ción con datos que parecen tomados del acta de nácimien 
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to y defunción de cada cultura, en la realidad se advierte 

que aún en las más agudas y violentas revoluciones cult.!:!_ 

ralea, su proceso de gestación, desarrollo y decadencia-

se desenvuel,ve paulatinamente . 

. 
·siempte existir~n de manera expresa o s11bterránea un -

conjunto de asignaciones culturales p~etéritas en ~1 - ·~ 

quehacer de la~ culturas vivas, por ~llo el patrimonio ~ 

culturai!e histórico de los pueblos, no debe valor~rse -

superficialro~nte,como piezas de museo, dignas tan solo -

de contemplación incidental; nadie sabe si aún sin com -·~ . . 
prenderlo muchas de las tendencias que inspiran nuestro-' . 
comport~miento y creatividad, son eco ~ntimo de nuestro-

pasado cultural. Las culturas pierden en el tiemp~ su -

vigencia como sistemas en su conjunto, per6 no todo en -

ellas se extingue, algunas expresiones· 1ogran··sobrevivir 
. '•' 

y maritene·r su aplicabilidad dentro de los nuevos modelos. 

Por otra parte hablar de vigencia espacial de la cultu--

: >·,;, 
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ra, como se desprende EX>r sí solo del término, significa 

seftalar los límites de extensi6n geogr6fica dentro de -

los que se establece y opera un esquema cultural deter-

minado. Como en el caso anterior valdría aquí la pena-

considerar que las formas de organización social y poli 

tica de los pueblos, así como los límites y carácteres-

188 

naturales de la geografía son factores que pueden.influir 

notablemente en el desarrollo y· orientaci6n de una cul-

tura en particular, pero la expansión de ésta no neces~ 

riamente se ajusta a los límites o fronteras natural --

o jurídicamente resueltas dentro de la división políti-

ca del Atlas Universal. 

El aislamiento geográfico del Continente Australiano no 

ha impedido la occidentalizaci6n de sus modos de cultu-

ra, y el establecimiento de un gran número de naciones -

Latinoamericanas, .no han obstruído ·la presencia de una

base cultural común en muchos aspectos. 

De manera que este criterio de vigencia espacial de la 

cultura tampoco puede entenderse en un sentido radical , 

particularmente en nuestros días en que, corno tendrernos

ocasión de observar más adelante, los vehículos de com~ 
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nicación e integración de que dispone el hombre moderno 

nos conduce aceleradamente a una universalización de los 

patrones básicos de la cultura. 

Prevalece en una amplitud geográfica ciertos sistemas 

culturales, pero existe igualmente la interacción de 

culturas contemporáneas en un intercambio constante y 

continuado que se favorece o limita, en función de los -

canales que se encuentren señalados para este fin, o de

manera más clara, en relación directa.con las posibilid~ 

des de comunicación y convivencia .que pueden estrechar -

los lazos de integración colectiva. 

IQs ejES1plos son. innumerables, se identifican en la recí-

proca comprensión que cada vez con mayor vigor, se - -

aprecia entre la Cultura Occidental y la del mundo Orien 

tal, cada una con un dominio sobre sendas 'reas geogr~ 

ficas, pero en camino de nutrirse mutuamente de informa

ción acerca de sus valoraciones características, así co-
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mo de adaptar aquellos que son afines a su propia capacidad 

de asimilación. 

Lo propio podría decirse de la llamada Cultura Ibero - -

Americana con una extensión geo9ráf ica más reducida --

que las anteriores: o~en el caso de nuestro propio país, 



en donde concurre, desde el Rio Bravo al Usumacinta, un 

conjunto de expresiones culturales de carácter local, 

muchos de ellos reducto de nuestro pasado prehispánico 

unificadas sin embargo por una cultura nacional que nos 

identifica. 

En el orden de estas consideraciones las culturas· pue -

den adquirir una vigencia espacial que desciende desde

la idea de una Cultura Universal, pasando por las formas 

de la Internacionalización, las culturas Nacionales, P,~ 

gionales y locales inclusive. 

Para concluir estas referencias acerca de la vigencia -

de las Culturas, se requiere de relacionar el tema con

el fenómeno de la ~similación y adaptación del hombre,

respecto de los patrones culturales en general. Si como 

decíamos al inicio del presente apartado, la cultura -

vigente es la que opera en un lugar y ~poca determina-

das, debemos añadir que esta operatividad est~ susten -

tada por la acción de cuando menos de la generalid<rl del -

núcleo social que le conjuga, y que ve en un sistema --

190 



cultural el reflejo y referencia de su propio modo de -

hacer la vida; si los fundamentos de una cultura en PªE 

ticular se encuentran declarados y objetivados de mane-

· ra diversas pero no se ajustan a la forma de pensar, --

ac~uar, creer y vivir de los hombres, si no se continuan 

retroalimentando con nuevas creaciones inspiradas en ese 

mismo sistema y por el contrario se conducen al margen-

o en oposicH5n al mismo, si en fin, no satisfacen ya-

los anhelos o aspiraciones de superación del indivi--

duo y la colectividad, entonces la cultura tiende a - -

perder su vigencia. 

No se requiere necesariamente que los elementos ideoló-

gicos que postula una cultura va~an en concordancia to-

tal con sus elementos conductuales y objetivos, la regla 

es regularmente la contraria ya que los principios sus-

tantivos y estructurales de cada cultura representan -

en cierta forma una especie de objetivo o meta de com -

prensión y generalización; existe en consecuencia todo-

un proce~o de asimilación y adecuación gradual de la-

realidad humana con relación a estos esquemas, pero aún 

esta situación se produce dentro de los propios causes -

del modelo cultural de que se trate. 

J.91 
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El problema de la pérdida de vigencia de ciertos impera

tivos culturales ocurre cuando estos han llenado total -

·mente su capacidad de satisfacer las necesidades histó

ricas del hombre,en razón de que el grado de evolución -

de ~ste ~a superado al alcanzado por las espectativas -

que le ofrece su modelo cultural, o bien porque· dicho -

modelo fundado en patrones erróneos limitan las capaci -

dades del progreso humano. 

Cuando un modelo cultural interpreta y conjuga certera -

mente todos los factores que le ofrece su momento histó

rico, su éxito se expresa en signos de estabilidad, de -

permanencia, de adaptibilidad, de continuada vigencia. 

Ello nos explica el EX>r qué cada cultura no es una con ju!! 

ción de concepciones heterogé~eas, sino por el contrario 

una síntesis más o menos integrada a una matriz de intc~ 

pretación uniforme, que históricamente podemos ir encu~ 

drando en módulos perfectamente identificados. 

De esta manera, los sucesivos capa~ culturales se van s2 

breponicndo una a la otra, como se ha analizado ante - -
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riormente y en esta interpolación vamos encontrando la se 

cuencia evolutiva de la cultura, que es al propio' tiempo

la vertiente primordial de evolución de la sociedad y el

individuo. Por otra parte cabe destacar que a ésta se -

cuencia ideal se une la posibilidad de retroceso o estan 

camiento cultural, pues como acontece con todo fenómeno -

que deriva de la actividad humana, en el caso de la cultu 

ra es posible hablar de una dinámica que se desenvuelve -

por diversos derroteros. 

La vigencia de. la cultura como se comprende, est~ en la -

línea también del aprovechamiento de los elementos que

le anteceden y en la perspectiva de un porvenir que abra 

las puertas de su continuada evolución, es cultura viva, 

pt"esente, pero enlazada con los rasgos del pasado y con

proyección hacia un futuro. 
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F. PAPEL DE LA SOCIEDAD Y EL INDIVIDUO DENTRO DEL PROCESO. 
DE DESARRuLLU DE LA CULTURA. 

Conocemos de antemano algunas de las claves fundamentales 

que nos permiten establecer el papel decisivo que la per

sonalidad individual y el cuerpo social desempeñan dentro 

de la génesis y desarrollo de los diversos modelos cultu

rales, inmersos ya en un conjunto de reflexiones formula

das acerca de la naturaleza del ser humano, la sociedad -

y la cultura: procede enfatizar las relaciones que se esta

blecen entre estos tres ordenes, así como los mecanismos y 

aléances producto de su interacción. 

En este caso intentaremos centrar nuestro interés en dos -

cuestiones fundamentales: ¿ de qué manera y en qué grado 

participa el individuo y la sociedad en el surgimiento y -

estímulo de la cultura?: .lb ajo qué fórntula la cultura es -

capaz de retribuir al hombre, virtiendo el fruto de sus 

conquistas y preparándole para intentar otras nuevas? 

Respecto de la primer interrogante, se encuentra directa

mente implicada en la idea de un " principio motor de -

la cultura" i por una parte, y en otro sentido, en la 

noci6n de una "capacidad creadora" en el sujeto humano; so 

bre éstos dos temas se han producido todo género 

de opiniones. Para algunos el origen de los modelos cul-



turales se descubre en determinantes de carácter geogr! 

fico, antropológico, psicológico, histórico, e inclusive 

biológico; sin embargo,el parecer pr~cticamente común,~ 

ha terminado por aceptar que el principal foco de iradi~ 

ción cultural ,debemos fincarlo en la capacidad construc

tiva del individuo, en todo caso informada o influída -

por los factores primeramente mencionados •. 

Si nos remitirnos a algunas de las consideraciones expue~ 

tas en el capítulo relativo a la Persona Humana, podernos 

eslabonar los factores que concurren en este fenómeno -

de creatividad y descubrimiento. 

Advertiremos que en este sentido la intel-igencia es el

eje central que le permite al hombre comprender, conocer 

y conjugar una serie de relaciones integrándolas en una~ 

nueva síntesis y concebir en el orden intelectivo f6rmu

las ideológicas o valoraciones, éticas, fenoménicas y -

lógicas de nuevo cuño. 

Que decir del acicate de la voluntad libre, que conlle

va al hombre a ordenar su conducta hacia los objetivos -

de su íntimo querer, consagrarse a determinados empeños, 

.L95 
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orientarse a una disciplina de conocimiento, investigación, 

ejecución, dominio de sus capacidades, para arribar a la 

realización de obras y signos de su paso por la vida. 

Afiad~remos a estos elementos contructivos los que confly 

yen para integrar la personalidad de cada individuo, el -

carácter, el temperamento, las condiciones físicas y la -

circunstancia vi tal de cada su jeto humano, que coadyuvan a 

conducir las aptitudes y vocación personal para desarro--

llarse dentro de determinados campos de la creación y - -

ejercicio cultural. 

Las potencialidades del individuo son las que en gran -

Jlr.c:w-orci'ón conciben, desarrollan y cristalizan los pro -

duetos ideológicos y materiales de la cultura y en ello -

como nos lo indica el Maestro Recasens Siches, no se com

prende exclusivamente a los grandes creadores y a las - -

obras célebres de la cultura, sino a los productos coti -

dianos e incluso trivales de la vida; la carta personal, 

el más mddesto resultado del trabajo habitual del hombre, 

las primeras letras de un niño, el platillo preparado -

para la mesa familiar, son también manifestaciones cult~ 

ralea atribuibles al poder constructivo del sujeto indi

vidual. 

': ·'" 



La cultura en su síntesis de creaciones y objetos, es 

constantemente alimentada y alentáda por el resorte de -

la creatividad y empeño del genio individual. La histo

ria de las culturas, parafraseando a Carlyle, es en cie~ 

ta forma la biogr~fía de los grandes hombres que le han

hecho posible¡ pensadores, estadistas, . ideólogos , ar -

tistas,ciéntificos, maestros,. morálistas·, heróes en -

fin del pensamiento y de la acción. 

i97 

El talento y el trabajo personal son,en conclusión, una 

vía de estímulo fundamental para el desarrollo y crea -

ción de los modelos culturales, pero les esta la única -

fuerza motiz dela cultura?;responderíamos ·que siendo CO.!! 

siderable e inclusive predominante la acción del individuo 

dentro del marco de la cultura, no es el único oasis al

que aquella abreva. En los esquemas culturales se perfi -

lan un conjunto de obras, pautas y significados que obe

decen a la.dinámica propia de la sociedad, a la interac

ción social del hombre. 

Las tradiciones, por ejemplo, que son por naturaleza mo

delos reiterados de representación común, o las pautas -

generales de conducta, cierto orden de valores o virtudes 
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solo posibles.en la convivencia, como los de carácter cívi 

co; por otra parte podemos citar las obras de conjunto -

aquellas que no pueden ser alcanzadas por el trabajo aisl~ 

do de los individuos, sino por la acci6n de las Institu -

ciones Sociales, de todo género, político, .econ6mico, re

ligioso, educativo, etc.; finalmente los símbolos con los 

que la vida comunitaria se identifica y los cuales forman 

parte también del acervo cultural. 

Cierto que en el fondo de todos estos estímulos,.continúa

rigiendo sus dictados y designios la actividad propia de

los individuos, pero lo que aquí se pone de manifiesto -

es que los productos culturales en este caso son conse -

cuencia de una interrelaci6n social. 

Si se profundiza con detenimiento en los orígenes de cu~ 

lesquicr tradici6n, por ejemplo, es probable aunque no~ 

malmente muy difícil, descubrir a un autor individual , 

que le concibi6 y puso en práctica por primera ocasidn¡

sin embargo, lo que hace a la "tradici6n " como objeto -

incorporado a la cultura, es la aceptaci6n y práctica 

continuada del grupo social a través del tiempo. 
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Otro aspecto relacionado con ~l papel que el individuo 

y la sociedad cumplen dentro de los procesos culturales, 

se vincula a los mecanismos que permiten soportar y - -

preservar la herencia y vigencia de la cultura, y esto

es posible gracias a que los elementos objetivados son

aprendidos , comprendidos y valorados individualmente; 

transmitidos, seleccionados y compartidos socialmente. 

De esta forma los sistemas culturales no desaparecen --. 

con el individuo o generaci6n que lo~ procrea, sino que 

subsisten y en algunos casos logran sobrevivir subyacen 

temente para su posteriormente redescubiertos e incorp~ 

radas a un estrato superior de cultura.en el que se in 

tegran a un modelo congruente con los valores que alíen 

tan y definen. 

El individuo los asimila e incorpora a su.parcela cul

tu~al propia, repercutiéndolos en su forma de vivir y -

desarrollarse, la sociedad capta y selecciona este con

junto de producciones culturales mediante un proceso - -

lento de asimilaci6n, o bien las adopta mediante revol~ 

ciones sociales y culturales profundas, las comparte y 

las mantiene vivas o integradas como legado de referen

cia. 
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El papel que la vida social cumple en este tránsito cult~ 

ral no tendría mayor importancia si nuestra existencia -

individual no fuese tan limitada, pero como nos.encontr_! 

mos circunscritos a un tiempo vital reducido, toca a la -

socie~ad recoger el fruto del esfuerzo individual comuni-
·~ 

carlo y preservarlo conjuntamente con los grandes logros-

que configuren la herencia de una cultura. 

El individuo y la sociedad contribuyen de esta manera a -

soportar y mantener eslabonado un sistema cultural, ren-

glón de la operatividad cultural al que nos hemos referi-

do con mayor amplitud al arializar a los diversos criterios 

de vigencia cultural. 

Por último, invirtiendo el planteamiento que originalmen-

te nos hicimos acerca de este tema en particular debemos-

responder a la cuestión de como la cultura influye ~n el

acaecer y desarrollo de la vida individual y colectiva. 

En tal virtud estimamos que la cultura vigente y preva -

leciente, son factores de la circunstancia humana que -

guian o apoyan en múltiples aspectos el sentido e inten-

... 
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~idad de su desarrollo. El individuo· se forma y vive en -

un determinado ambiente cultural , .la sociedad a su vez -

se organiza y desenvuelve en igual contexto. 

Desechamos desde luego el determininismo cultural, la -

idea de que el hombre y su actividad comunitaria son ncc~ 

sariamente ·'definidas por esta, pero admitimos que es un 

marco de referencia, que informa y posibilita, niega u 

obstaculiza la actualización integral de las esencias - -

humanas. 

Esta relación permanente. del hombre con la dimensi6n -

de la cultura es incuestionable y en cierta forma necesa

ria. Por ello,· cuando se distingue entre cultura objeti

va y subjetiva, esta separación obedece a un criterio - -

de comprensión teórica, que en la realidad no puede menos 

que admitir la íntima interacción que existe entre ambos; 

puesto que toda cultura subjetiva se establece a partir -

de elementos objetivos y dstos a la vez son producto - -

de una capacidad subjetiva de apreciación, interpreta -

ción y creación. 

No debemos olvidar igualmcnta que las fórmulas culturales 
... 
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tblecidas incidcp a tal punto en la conducta individual -

)cial que en ocasiones se crea un estado de resistencia -

ia>tarsc a·formas innovadoras que rompen con los estilos~ 

,ida predominantes. En estos casos existe una etapa pau

:ma de adaptación de los grupos sociales a los nuevos mo 

1s y estructuras culturales • • 

• 

• 
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G. LA CULTURA Y LOS VALORES. 

Es constante escuchar la afirmación de que la cultura 

actOa dentro de la órbita de los valores, y podemos an

tic'ipar que as! es en efecto; sin embargo, antes convendría

ponernos de acuerdo acerca de algunas cuestiones relacio 

nadas con el significado y naturaleza de dichos valores. 

Cuando observamos la estética disposición de edificacio

nes antiguas como el parten6n en Grecia, las pirámides -

de Gizeh en Egipto, los basamentos arqueológicos de 

Macchu Picchu en e'l Perú, la catedral gótica de Reirns en 

Francia, la primer afirmación que· viene a nuestra mente 

es que se trata de "valores" culturales; lo propio acon

tece cuando nos referirnos a las instituciones jurídicas

que rigieron la vida social de Roma, desde la Ley de las 

Doce Tablas, hasta las Pandectas o Digesto; cuando alu -

dimos a los libros sagrados que han fundamentado las re

ligiones, entre ellos la Biblia del Cristianismo, el Tao

Te Ki~k, de los Chinos; el Zend Avesta, de los Pers~s -

y el Chilam Balam de Chumayel, del pueblo Maya; así mis

mo acontece cuando nos referimos a obras de contenido-
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cientifico como "Los Diilogos de las Ciencias Nuevas" de 

Galileo o la "Teoría especial de la relatividad" de Einstein. 

Con este mismo proceder empleamos el término cuando cali

ficamos ciertas condiciones admirables en el sentir de ~

los hombres,. de manera que un personaje connotado por su

sabiduría, bondad, justicia , sinceridad o eficiencia, se 

dice que es un hombre de valor. 

De valor también hablamos al aludir a la representación -

económica de ciertos bienes o servicios, así se comenta 

del valor del oro en el mercado,o del que tienen determi

nadas acciones en la bolsa, o del valor que adquieren la

prestación de los trabajos profesionales. 

Sin embargo y a pesar del empleo harto frecuente del vo

cablo, en la realidad no se ha podido arribar a una com

prensión definitiva y uniformemente aceptada de la natur~ 

leza que poseen estos valoreE; quienes han consagrado -

sus afanes a cumplir con este propósito , con frecuencia 

terminan por extraviarse en sus propias reflexiones, da

das las dificultades que el tema plantea. 

Se han vertido infinidad de opiniones sobre los fundamcn 

tos naturales de los valorcsi hay quienes estiman que su 
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determinación es de carácter subjetivo y quienes consi

deran que estos se apoyan en bases objetivas: existe -

una corriente ecl~ctica que aspira a conciliar y sumar

las aportaciones positivas de las posturas anteriores,

Y en la que se considera a los valores con un criterio -

relacional que involucra la acción correlativa de facto

res objetivos y subjetivos. 

En todo caso el ángulo teórico desde el que se advierten 

estas cuestiones mantienen abierto el debate, y esto no 

viene sino a confirmar la compleja y sui genésis natu

raleza del valor: por ello no siendo el objetivo central 

de este análisis profundizar .en un renglón tan prolijo -

·como ambiguo, nos limitaremos a destacar los elementos

general·es y mas firmemente aceptados acerca del mismo, en 

el nivel de mención suficiente para llamar la atención

sobre sus vínculos y trascendencia con el contexto de -

la cultura. 

Y este si que es un hecho aceptado; se puede diferir en 

muchas cuestiones, pero practicamente toda opinión coi~ 

cide en aceptar la notable relación que existe entre la 

id~a de desarrollo humano y la de apreciación y ejerci-
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ci~ de los valores. Ponderar las motivaciones e impul-

sos que gobiernan esta realidad, es con plena seguridad 

tocar i1 meollo del progreso individual y social. 

Cuando ejemplificamos acerca del uso común que se hace 

del término valor, se intuye que la existencia y condi 

ci6n de los valores, son cosa bien distinta de los ob-

jetos materiales o sujetos humanos que les sustentan. 

Siempre nos referimos a la belleza de una escultura,al 

buen sonido de un violín, a la justicia de un tribunal, 

a la bondad de un hombre, la verdad de una afirmación-

cientifica o la utilidad de un aparato electro domé~ 

tico;estos calificativos no determinan ia existencia -

de la escultura, el violín, el tribunal, el hombre, la 

declaración científica, o los apartos eléctricos, 

solo nos habla de ciertas propiedades o notas caracte-

risticas ~n ellos. 

Risieri Frondizi, ex Rector de la Universidad de Buenos 

Aires, en su breviario titulado lQué son los Valores?, 

delimita estfl distinción, al indicarnos que: "Para evl 

tar confusiones en el futuro, conviene distinguir , --

desde ya, entre los valoras y los bienes, ~sto es, las 

cosas más el valor que se les ha incorporado". (39) 

(31:1) l·'rondizi, Risicri. é.We son ios valores?.1'-:d. Fondo ae Cultura 

t:Conómica. 3a F'..dJ.cion, México, 198l. ,p.15. 
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Cualesquier obra maestra de la pintura, por ejemplo, se 

compone de elementos materiales, lienzo, colorantes, 

sellador, barniz etc ••• , con características físico-qui 

micas, particulares; la armónica disposición de formas, 

color y movimiento que en ellas se imprime, por acción 

de la mano del artista, le dota de una propiedad diversa, 

le incorpora un valor propio que corresponde al orden 

est~tico y que transforma a un cojunto de componentes -

aislados en un bien cultural. 

Bajo estas apreciaciones se concluye que los valores -

no son entes sub~tantes, esto es que tienen una natura

leza de orden adjetivo, son cualidades del ser, y por -

ende requieren de un depositario para hacerse patentes. 

Estas cualidades valorativas, nos señala Frondizi, di

fieren de otras cualidades del ser, así encontra~os las 

llamadas cualidades primarias que son elementos esen-

ciales de aquellos objetos en los que se concretan, co 

mo puede ser la extensión, la impenetrabilidad y el 

peso, por ejemplo; junto a ellas estan las cualidades

secundarias o sensibles, como el color, el sabor, el -

olor etc •.•• Ambos rangos incluyen cualidades que --
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confieren o agregan ser, que se anclan como parte o ex-

presión vital de la realidad de la cosa: con los valo -

res no acontece de igual manera, ya qtie éstos no forman 

parte necesariamente del ser del objeto. 

De ello. ~e deduce una tercera catego.rÍ'a, en la que se -

situarían a las llamadas cualidades estructurales, de -

manera que los valores adquirirían el carácter de cuall,. 

dadcs con una unidad total de sentido y función, en la 

que se denotan propiedades derivadas de la naturaleza -
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o aplicación del objeto, pero definidas en func~ón de un 

esquema de significados y elementos articulados e inte-

grados en un solo conjunto. 

"A nuestro juicio, - nos refiere Frondizi- la irrealidad 

del valor debe interpretarse como una ctialidad estruc -

tura!. Una estructura no equivale a la suma de las par-

tes, aunque depende de los miembros que la constituyen: 

tales miembros no son homogéneos. La estructura no es -

abstracta, como son los conceptos, sino concreta, indiv_! 

dual. Una orquesta sinfónica es un claro ejemplo de es 

true tura ". (3!i El valor no se entendería en este orden 

como una estructura en sí, pero se advertiría como una cui! 

lidad estructural. 

(3~) Aut.,cit. Op.,cit.,p.19. 
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Otra nota caracter!stica de los valores es que estos se 

expresan en un plano definido dentro de límites opuestos, 

hay una polaridad que demarca el sentido positivo y el n~ 

gativo de un valor; para algunos de valor s61o represe~ 

ta el grado de excelsitud.o el signo afirmativo de una -

propiedad, para otros incluye todos los matices secuen-

ciales que puedan comprenderse dentro de los dos extre-

mos; esta altima idea parece no tener validez, por cua~ 

to el valor positivo sirve de referencia para significar 

a su correspondiente expresi6n negativa y viceversa, de 

igual manera que en un cuadro de Rubens, la luz destaca 

en funci6n de las sombras. Esto ocurre porque el desva

lor no implica ausencia de valor, sino oposici6n, contra 

dicci6n abierta y radical de los principios que este es

tatuye o denota. As1 lo bueno encuentra su contrapunto 

en lo malo, la belleza en la fealdad, lo justo en lo in

justo, lo atil en lo inatil o lo verdadero en lo falso. 

A esta posibilidad de desdoblamiento que ocurre en el -

tránsito del valor positivo al negativo, paralelamente, 

se une el hecho de que los valores se encuentran ordena

dos jerárquicamente, de la misma forma como en una es- -

tructura piramidal la base fundamente a las capas supe-
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riores de la composición, hasta alcanzar la cima. Se afir 

ma así la existencia de valores con un rango superior a -

otros de menor categoría, que de acuerdo con una afectiva 

ordenación deben quedar supeditados a aquellos. 

A esta escala, se denomina regularmente Tabla de Valores, 

y en un afán.por determinar la fórmula ideal de gradación, . 
se han intentado aplicar diversos criterios, algunos de --

ellos relacionan a los valores de acuerdo con las órdenes, 

material, espiritual y sobrenatural; otros proceden, de -

aquellos que tienen un carácter más abstracto hasta deseen 

der a los de una naturaleza o función concreta; para Max-

Scheler por ejemplo, los valores mantienen una relación -

jerárquica, que reside en la esencia misma de estos y de -

acuerdo aun criterio a priori- fundamento objetivista-; 

así ubica en la escala inferior a los valores que corres-

penden a estados sensibles , tales como lo "agradable" y lo 

desagradable", en un segundo nivel estan los valores vita 

les, como el "honor" y el "deshonor", la "salud" y la "e!! 

fermedad", en tener tdrmino los valores espirituales, --

dentro de los que se incluyen a la "belleza", la "justicia" 

y el "conocimiento" puro de la verdad" con sus sendas an-

titesis; finalmente sitúa por encima de los valores espi-

rituales, é1 los de orden religioso, como lo "santo", que 

para Scheler posee un car~cter absoluto. 
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Opinar acerca del criterio más válido de ordenación je

rarquica, es cuestión sumamente delicada, principalmen

te en tratándose de definir una Tabla Universal y abso

luta, ya que en este caso como en otros aspectos rela-

cionados con la naturaleza de lo~ valores no caben afiE 

maciones contundentes, adn. Lo que no se puede negar -

es la existencia palmaría de esta gradación y basta pa

ra advertir su existencia remitirnos a nuestra reali -

dad cotidiana, la que nos ofrece infinidad.de ejemplos, 

situaciones en las que debemos resolver acerca de un -

conflicto o pugna de valores. Imaginemos a un Juzgador 

que en el momento de razonar la sentencia sobre un caso 

particular, se enfrenta a la disyuntiva de condenar a -

la luz de la Justicia o de exonerar al amparo·de un crJ... 

terio de utilidad o conveniencia pr,ctica. Evidentemen 

te que en este caso el valor justicia debe prevalecer -

por encima y adn en detrimento del valor utilidad. 

A estas disyuntivas todo hombre se ha enfrentado en el

ejercicio responsable de sú libre actuación, y si en -

ocasiones optamos por la opción err6nea, ello no sign! 

fica que nuestro discernimiento no nos permita dilucidar 

el rumbro correcto de nuestras resoluciones; comunmentc 

ante una pugna de valores sabemos con precisión 
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cual es el que racionalmente debe constrefiirse ~ cual el 

que debiera prevalecer de acuerdo con la jerarquía de v~ 

lores que· opera en una sociedad, o a la que ésta aspira 

como meta. 

Ahora bien, se ha reiterado el hecho de que la cultura -

es por definición la forma más constante y expresiva del 

obrar humano, y el ser humano no puede permanecer impas_! 

ble o indiferente en su conducta y en su fuerza creativa 

a estus implicaciones,al esquema definido en la órbita -

de los valores mismos, pues estos son arcilla de su pro

pia construcción y cincel de su desarrollo; el hombre -

aspira a valer y a crear obras de valor, sin esta aspir.§!_ 

ci6n la vida humana carecería de significado preciso. 

Debemos añadir en este orden, que a la naturaleza del V.§! 

lor, se une la idea que pueda existir acerca del valor

mismo, cuestiones bien distintas, el primero es una cu! 

lidad concreta del ser, el segundo un objeto ideal, a -

uno se llega por la vía sensible o emocional, al otro -

po~ la inteledtual. 

Una cosa es la justicia y otra la idea de justicia, una 

la belleza y otra la idea de belleza; y el ser humano -

tambien aspira a conocer, comprender, e intepretar la -



idea de los valores, con lo cual forja conceptos direc 

trices, que se constituyen en norma y guía, en meta y 

derrotero de su actividad constructiva y de su capaci

dad contemplativa de los bienes dotados de valor. 

La cultura no puede permanecer a la vera de esta serie 

de referencias, m!s a~n es posible afirmar que la arm~ 

zon que da forma y sentido particular a las culturas -

en general, estriba en la manera como estos perciben y 

aplican el orden de los valores; se entiende entonces 

que la cultura no s61o se encuentre relacionada, sino 

inclusive necesariamente implicada en la dimensi6n de 

los valores. Afirmaríamos enf!ticamente que de hecho 

no existe cultura sin valores, sino que ésta es el cul 

tivo individual y colectivo, vivencia! de valores; 

tampoco es concebible la cultura sin una f6rmula de 

interpretaci6n acerca de la idea y orden jer!rquico de 

los mismos. 

Para dar una ilustraci6n más explícita y esquemática -

de esta afirmación, enumeraremos a continuaci6n algu-

nas de las expresiones representativas de esta asigna

ci6n real y efectiva entre la identidad y elevaci6n de 

la cultura y la compenetraci6n y apreciaci6n de los va 

lores como cualidad y como idea rectora. 
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Invariablemente los distintos modelos culturales produ -

cen, implícita o manifiestamente, una interpretación 

particular del orden jerárquico de los valores, a los die 

tados de esa ordenación se ajustan sus operaciones cons

tructivas, siendo a la vea la medida común de las valor~ 

ciones, esto es, de la capacidad subjetiva de apreciar

los bienes dotados de valor. 

Por ello no todas las culturas conceden rango equipara -

ble a los diversos valores, y en el análisis hist6rico

más superficial se destaca el hecho, de que ciertos va

lores que presiden el desarrollo de una cultura, pasan 

a ocupar un nivel secundario en otra. 

La escala de valores, de· acuerdo a estas variables, es el 

molde en que se fragua cada cultura, percibir a aquella 

es perfilar a ésta. Así en época común, se aprecia - -

a todas luces, que la escala de valores que priva en la 

Gr¿:ia Clásica no era equiparable a la de la ci.vlliza -

ción Espartana, una aspiraba a alcanzar la sabiduría, -

a crear belleza, a ordenar eticamente la conducta pers2 

nal y colectiva, la otra preconizaba el poderío político 
/ 
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y el genio militar como valores supremos,difieren en forma 

radical. Esparta nos lega flechas, escudos y dociles; en 

tanto Grecia deja para la posterioridad el producto singular 

de creación y descubrimiento de sus científicos , filósofos, 

literatos, historiadores y artistas. 

La infusión del cristianismo eleva durante la Edad Media

ª la santidad al pináculo rector de la vida cultural, en -

tanto el Renacimiento Europeo vuelve a centrar su inter6s 

en la b~squeda del conocimiento científico y en el flore

cimiento del valor estético, como marcapaso de su desen

volvimiento cultural. 

Bastan estos ejemplos para poder ratificar la idea.de que 

las culturas preconizan una Tabla de·Valores, ordenada en 

función de sus objetivos y orientaciones particulares,y -

entiéndase que aludimos concretamente a la jerar~uía de -

valores operante en una etapa cultural determinada, no a -

aquella que se declara como ideario cultural anclado en

bucnos propósitoH p0ro alejado de las bu~nas obran. 

Juzguemos si no es verdad; en nuestros dias, el coman -

denominador de lbs hombres coincidiría en aceptar que la-
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santidad, por ejemplo, es un valor de más alta denomina

ci6n que el valor econ6mico, pero en el terreno de los -

hechos la realidad es muy distinta, y por ello adverti-

mos que en la actualidad muchos se afanan en ser ricos -

y muy pocos en cambio en ser santos. 

A esa jerarquía de valores es a la que nos referimo~, a -

la que adopta una cultura como patr6n general de su desa

rrollo, y en cuyo esquema los hombres que la vive~ juz -

gan reconocer la f6rmula más válida de su quehacer, - -

pues que se sepa, ninguna cultura preconisa concientemen

te una Tabla de Valores guiada a provocar la infelicidad 

o el deterioro y desasociego de la vida humana, los resul 

tados finales pueden ser éstos, pero el objetivo original 

parece no serlo. 

lPor qué unos valores son reconocidos más que otros dentro 

del plano de las diversas culturas?. Dicen los afilia -

dos a las tendencias subjetivistas, que esto ocurre en vir 

tud de que una situaci6n diversa puede adjudicar a un -

mismo valor significaciones variables para los hombres,

un vaso de agua a la mitad del desierto puede convertir

se en un recurso de sobrcvivcnéia,lo que no acontecería si 
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nos encontr~semos a las orillas de un caudaloso río:la -

salvaguarda de la vida tiene un valor inestimable en 

circunstancias normales, pero esta se atenúa si nos en -

centramos a la mitad de una batalla civil. 

En síntesis, ~stas ideas transferidas al orden de la -

cultura, se señala, dan por resultado que las circuns -

tancias peculiares que inscriben el origen y desarrollo 

de un modelo cultural, produzcan. como resultado obli-

gado una variaci6n en las representaciones concretas de 

los valores. 

La cuesti6n, a nuestro personal entender, no puede ser

definida en un sentido tan rotundo, puesto que si el c~ 

rácter de las circunstancias culturales puede influir -

en la modificaci6n de las situaciones valorativas, no -

le condiciona o constriñe al punto de orillarle a adml 

tir tal o cual estratificación como cosa dada y fatal. 

Parece más bien ocurrir lo contrario, que la cultura,-

al estatuirse como modelo de obras y acciones humanas, 

adopta un orden de valores, persuadida da alc~nzar a -

trav6s del mismo, el fin más elevado del ser humano, a 

pesar de las circunstancias y no s6lo en funci6n de -

ellas. 
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Acontece de manera similar respecto a la aptitud que -

las culturas muestran para interpretar el significado

del valor y no solo su jerarquía, esto provoca varia-

ciones semejantes a las ya analizadas. El Código de -

Hamurabi y el cddigo Napole¿nico, responden a culturas 

distantes temporal y geograficamente, la existencia -

de estos bienes culturales nos indica que en ambos ca

sos existía una idea de regular la conducta social -

obrando en función de criterios de justicia, sin embaE 

go el concepto que acerca de ella lograron desarrollar 

es distinto en profundidad y alcance, se pusca dar a -

cada quien lo que le corresponde, pero el sentido de 

este valor se interpreta con carácter y en el empleo -

de medios diversos. 

üiorgio delVecchio, en su acusioso estudio acerca de la 

Justicia, nos refiere algunas de las derivaciones hist2 

ricas que han definido el tránsito de intepretación de 

este valor en particular, seftala al respecto: "Si cons! 

dcraraos, en efecto, a las agrupaciones humanas, a~n -

en sus fases primitivas e inferior~s, encontramos que -

las relaciones de convivencia, dentro de una esfera de

terminada, estan inspiradas en un riguroso concepto de 
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la necesidad del respeto recíproco, según un criterio·~· 

que podríamos denominar matemático, de igualdad o de pro-

porci6n. Se quiere alcanzar dicha igualdad o proporci6n 

en los comienzos, mediante una correspondencia de cosas -

materiales y sensibles, mientras que en fases ulteriores -

se ~ersigue más bien, con mayor raz6n una correspondencia 

virtual e inteligible de valores; pero el esquema lógico-

º sea el prop6sito fundamental, permanece no menos idéntico" 

( 40 ) 

Hacer justicia ha sido una preocupación presente en los -

hombres de todos los tiempos,lo que ha variado es la forma 

de dimensionar la naturaleza y alcances de &sta como 

valor. 

El concepto estético de la Italia Renacentista se plasma 

en siguos objetivos que en nada se asemejan a los patrones 

que en el mismo tenor caracterizan a las obras del arte -

Olmeca o al que se desarrolla en el vértice de nuestra era. 

Todos se ajustan a una comprensi6n peculiar de la belleza-

a ella aspiran y a este valor se acogen, pero bajo un pri~ 

ma de apreciación ~ comprensi6n distinto~ y no obstante --

esta si tuaci6n el "David y Gotial" de 13envcnu to C(dlini, --

"La Cabeza Colosal de Basalto" del Pueble> Olmcca, y el 

:::..., ..... __ .. __ ------ - --
(~O) uel vecchio, Giorgio. La Justicia . .i:;d. ue Palma. 3a F.dición, 

Buenos Aires, Argentina, 1952.,p.118. 



"Beso" de•Rodan, constituyen cada uno en el matiz de -

sus expresiones est~ticas, síntesis de un·valor cultural, 

pues todas estas expresiones tan disímbolas son arte , -

por excelencia. 

Finalmente sefialaremos que otro de los fen6menos que se

translucc en la interacci6n del valor y la cultura, es

el que corresponde al empleo de los vehículos formales, 

de que hace uso cada cultura, así como de los instrumen

tos materiales y sociales que le permitan materializar -

y ejercitar valores diversos; en efecto no toda cultura

disponc de los mismos medios para producir obras de va-

lor, y esto además de atribuir una nueva raz6n de identJ:. 

dad cultural, constituye a la vez; un factor que puede -

influir notablemente en una más clara o amplia manifesta 

ción de los valores que cada cultura fomenta. 

El arte que se desarrolla en etapas ancestrales del desa 

rrollo humano, disponía l~gicamcnte de medios rudiment_Q 

rios que limitaban las posibilidades de la expresi6n est~ 

tica, utcncilios musicales de orden muy elemental, ins

trumentos básicos para la talla de piedra o de madera, -

colorantes naturales y técnicas pict6ricas de carácter 

primario. 
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Si comparamos tan solo los implementos que el hombre primitJ:. 

vo tuvo a su alcance para hacer arte,con la infinita gama 

de recursos con que en este renglón se encuentra dotado-

el hombre moderno, observaremos que en la cultura de 

nuestros días, el arte se encuentra posibilitado para ejer

cerse con más amplios medios y perspectivas. 

No hablemos unicamente en este tenor de los materiales 0 

instrumentos físicos en los que el arte se plasma, sino 

de las técnicas, las instituciones, los mecanismos actua 

les en general que coadyuvan a que el arte se desarrolle 

y se proyecte con un sentido diverso al de antaño. 

Estos mismos juicios operan por igual respecto de otras -

actividades humanas dirigidas al logro de valores diver-

sos, debiendo señalarse que cada cultura dispone en sí de 

mayor o menor número de medios, de instrumentos y caminos 

y recursos, técnicas, instituciones, materiales e ideo

logías que pueden permitir en distinto grado una más 

amplia y clara comprensión, 'una más rica expresión o un -

más activo ejercicio de los valores mismos. 
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H. EL HUMANISMO COMO FUNCION DIRECTRIZ DE LA VIDA CULTURAL 

Se ha dicho, no sin acierto, que la cultura además de rec2 

nocer su origen en el ser humano, debiera encontrar en el 

mismo' su propia meta y realización. Parece a primera in~ 

tancia insensata la necesidad de subrayar esta función de 

la cultura, y sin embargo debemos empezar por destacar 

que lamentablemente no toda cultura se encuentra ungida -

por el inquietante anhelo de ahondar en el drama humano. 

No basta que la cultura sea el fruto de la actividad del

hombre para recibir el título de humanista, se requie1·e -

de esto y mucho más, se demanda que la actividad - - - ~ 

que a ella conlleva, multiplicada en expresiones, concre~ 

tada en obras y creaciones, desarrollada en actos e inte~ 

siones, aspire a comprender y penetrar la realidad esen -

cial del hombre, a servirle integralmente, a satisfacer 

sus necesidades básicas y superiores , y a inspirar su d~ 

sarrollo armónico y cabal. 

Todos los días millones de hombres, en ambos hemisferios de 

nuestro hogar común, proceden en un actuar continuo e --
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incesante, alimentando sus afanes,croando y recreando la -

vida en una obra personal y de conjunto, y nos pre9untamos 

que significado puede adquirir el esfuerzo de tantos, el -

empeño de todos, si este no se hace para constuir un ca-

mino de acceso para el progreso del hombre, reflexionaría-

mos a la par de Fernando Castro y Castro que: " Toda nue!!_ 

tra compleja realidad, é."para qué esta diseñada?; para qui:! 

~l hombre alcance su plenitud, su máxima realización, para 

no sentirnos títeres manejados por inexorables nnturale -

zas, sino como hacedores de nuestra historia, con un papel 

que protagonizar, es decir para sentirnos personajes y peE_ 

sonas" • ( 41 ) 

La cultura , esto es, la obra de la vida humana, debe por-

elemental principio de congruencia, orientar su función a 

servir al hombre, no a servirse de él, he ahí la caracteri-

zaci6n más explícita del humanismo y la deshumanización re!!. 

pectivamente. 

o las diversas disciplinas culturales, se erigen y desen -
1 

vuelven' ignorantes o en Ju diametral oposici6n a la condi-

ción del hombre y sus requerimientos, o se resuelven a 

mirarle de frente y prestarle sus mayores beneficios. 

(41) Castro, y Castro Fernando. Pensamiento,Pcrsonas y Circunstancias 

Ed. UUfete de Fnic1oncs. la F.d~ci6n, México 1979.,p. 67. 



Es claro y evidente que el humanismo representa ante todo 

la suma de estas inquietudes, m's que una postura ideo-

lógica abstracta y autónoma del quehacer cultural, es -

una forma de apreciación concreta del criterio con que 

debe desenvolverse y aplicarse los conocimientos y pro-

duetos derivados de las diversas áreas de la cultura --

misma. 

Aún las llamadas ciencias exactas, si bien se concretan 

a revelarnos objetivamente relaciones de necesidad 
¡ 

factica, este conocimiento desciende a una aplicación -

práctica de la vida humana; las matemáticas en si mis -

mas carecen de un sesgo humanista, pero el conocimiento 

matemático lo obtiene el hombre para emplearlo en muy -

diversos ordenes de su actividad. Lo importante es - -

que la formaci6n profesional del contador, el audi-

tor o todo aquel que cumple sus tareas rutinarias me 

diante el empleo de cifras, cálculos,números, adquiera 

un enfoque humanista y no sólo se concrete al frío re -

sultado de fórmulas y operaciones¡ esto significa que-

aún quienes desempeñan funciones de un carácter aparen-

temente alejado de la dimensión humana, deben ser capa

ces de intuir el f Ín y la función que en este orden se 

encuentran llamados a realizar. 
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Este sentido humanista puede, en consecuencia, inspirar y c~ 

lificar todas las áreas y disciplinas de la vida cultural: 

puede haber humanismo en el Arte, la Política, la Medicina 

la Economía, el Derecho la Ingeniería, la Filosofía, la -

Ciencia aplicada en general y extenderse inclusive a las -

técnicas y los oficios más modestos, todo ello a condición 

de que en un acto de humildad, se admita que estas activl 

dades existen y deben encontrarse a la disposición del -

progreso humano, que de nada sirve aspirar al conocimiento 

por el conocimiento mismo, al hacer por el hacer, sino que 

toda labor de investigación, creación y descubrimiento, d~ 

be encontrarse gobernada por una función definitoria y gen~ 

ral y que esta no puede ser otra, que la de retornar al -

hombre mismo, allegándole el insumo de su propio floreci

miento integral. 

Cuando se olvida que los códigos de conducta rigen vidas -

humanas, que la política es el gobierno de los hombres, -

que la economía nos habla de factores útiles s6lo al inte

rés del ser humano, que el arte expresa y propicia emocio

nes de igual naturaleza, que la ciencia aplicada existe p~ 

ra el provecho y bienestar del hombre, y se pretende for -

zar el sentido de estas diciplinas, para otorgarle una nt-ª. 
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dida y fin diverso, entonces se pierde la brujúla, el se~ 

tido natural y expontáneo que debe guiar su estimulo y rea 

lización plena. 

De qué sirve que la Física moderna haya logrado desentra-

ñar los íntimos secretos de la estructura atómica y la 

energía que le adjudica, si este saber se destina a la 

construcción de armamentos mortíferos: que significado p~ 

see el alcance obtenido en nuestros días por las llamadas 

ciencias de la comunicación, sí este se supedita a inte -

reses económicos y comerciales. 

Por ello, tratando un aspecto relacionado con este tema, -

afirma el Maestro Guzman Valdivia que: " Recientemente - · 

han aparecido doctrinas y sistemas que pretenden una rJ

novación. Se habla de un redescrubrimiento del hombre, de 

relaciones humanas, de humanización del trabajo, Las in--

tenciones son buenas. Los resultados insatisfactorios y -

casi siempre fallidos. lPor qué? Porque se sigue cometien 

do el mismo error. Las ciencias del comportamiento-novís! 

ma diciplina de raíz psicológica-quieren dirigir, encauzar 

motivar a la conducta con el mismo criterio técnicG-Cientí-

fico que corresponde a la naturaleza, es decir, a lo no huma -

no ", ( 42 ) 

(42) uuzman, Valdivia. llumarusrro trasendcnlal y Desarroilo. Ed. LIMUS11. 

'l'erccra t.x.lición,. t11éxJco: 1981. ,p . 79. 
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Y esto es importante destacarlo, porque luego se afirma 

que la "justicia'' es c~ega, que la "verdad" es insenci-

ble, y que la "belleza" es irracional, olvidando que -

cu~ndo los valores culturales bordean y aterrizan en el 

plano de la vida concreta y personal de los hombres, han 

de ser vistos al transluz del hombre mismo 

El derecho, la ciencia, la IOOral, el arte etc., a ·---

fuerza de apegarse a criterios aislados, generales y --

ajenos a esta realidad, ter~inan por ser antítesis de -

los fines que proclaman y la mayor de las veces no por-

carecer del anhelo sincero de servir al ser humano, si~ 

ple y llanamente porque en ocaciones no logran compren

derlo plenamente y en consecuencia no se alcanza a dil~· 

cidar el orden y el sentido que esta suma de bienes y -

valores deben cumplir respecto al mismo. 
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Igualmente incorrecto sería el querer ubicar un supuesto -

humanismo a la luz de una aceptación parcial de la natura

leza humana, desconociéndole atributos o funciones que le 

son propios. Por ello las doctrinas extremistas que --

fundamentan algunas de las estructuras culturales de nucs-

tro tiempo, han contribuído en forma por demás pronunciada 

a una deshumanización gradual de la vida. 

• 
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Se concluye de lo anterior, que el verdadero humanismo, no 

ha de conformarse con inducir a la actividad culturaL a ver 

en el hombre el motivo de sus impulsos, sino que a ello d~ 

be añadirse una visión adecuada de su naturaleza, de sus -

fundamentos ontológicos. 

¿cómo puede una cultura tender al humanismo si carece de un 

grado elemental de comprensión de las notas comunes y par-

ticulaes del hombre?; luego todo modelo cultural debe partir 

de esta apreciación si quiere hacer auténtico humanismo, 

la fórmula inversa no funciona, por más que los buenos 

propósitos así lo postulen; como lo proclama la voz alta y 

clara de Miguel de Unamuno "I El hombre para el traje y 

no el traje para el hombre i". ( 43 ) 

Est~ bien que la cultura busque la realización de valores-

y mejor aún si estos valores tienen una razón superior de 

ser1 ya hemos dicho que ellos son la columna vertebral de-

todo cuerpo cultural, agregaremos entonces que el sentido 

humanista es a su vez el corazón que debe regir el sincro-

nismo de ese quehacer constructivo. Hay que crear bienes-

y hay que buscar valores pero hay que hacerlo inspirados -

por un ideal del cuño humano. 

-------------------
(43) UNN!UNO, Miqucl. <.:ont:ra esto y aquello. Ed. l::Sl:'J\SI\. 6a Ecllción, 

Madru:l, 196~ •• p. 1~5. 
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Con toda razón, Guzm~n Valdivia en su libro humanismo trasc~ 

dental y desarrollo, apunta que: "El Bien Común- en su 

adecuada interpretación es humanismo en el más amplio sen

tido, por ser una posibilidad abierta para que la vida del 

hombre transcurra según su propi~ naturaleza." ( 44 ) 

Frecuentemente se habla de las culturas en crisis, y al h~ 

cerlo la mayor parte de las investigaciones pasan por alto 

que una crisis de cultura conlleva a una crisis integral -

de las posibilidades del desarrollo humano, que no es posi 

ble pensar en forma aislada en un deterioro de las estruc

turas culturales, que no devenga o se proyecte en el det~ 

rioro de las condiciones en que opera la vida individual -

y social. 

Más aún, en nuestro concepto la crisis de las culturas, se 

produce precisamente cuando en ellas existe un alejamien

to u oposición a la comprensión de los valores y cualida

des inherentes a la realidad humaria (comprendi~ndose en -

ella su doble dimensión, la individual y la social). 

Si la cultura no es capaz de interpretar en su conjunto 

y profundidad el núcleo esencial del ser humano, carece 

(44) CUzr.wJ, Vélldivia. Op., cit. en nota 4l. P. 62 • 

. . 



de una función u objetivo cierto y este descontrol se tra

duce en la colectividad y el sujeto, produciendo una 

desestabilización de los estilos de vida y deformando la -

visión futura de un desarrollo armónico. 

Las implicaciones de estas consideraciones se agigantan -

si consideramos que nada existe dentro de la cultura 

que resulte extrafio o ajeno al hombre, todo emerje de •1 

y a •1 retorna. 
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IV.- LOS SIGNOS GENERALES DEL MODELO 
· CULTURAL CONTEMPORANEO 

..... -·· 



. 
A. EL TEMA DE LA Cl<ISIS UE LA CIVILlZACION OCCIDENTAL. 

En el año de 1900 Luis BUéhner, auto~ del libro "La Auro

ra del Siglo" difund!a a travf!s de.esta obra, sus reflec_. 

ciones en torno al advenimiento de la nueva centuria, bu! 

caba intuir a partir.de las conquistas humanas preceden-~· 

tes, el destino que a nuestra cultura correspond!a cum- -

plir en el escenario universal, de esta forma, señalaba - · 

que: . "En el umbral del Siqlo XX es posible profetizar 

que la conciliacidn entre ~a ciencia y la vida ser& el 

signo bajo el cual vivir4 y vencer& la nueva era". (GS) 

Hoy, en el ocaso del siglo que buscaba adivinar BUchner, 

es posible dar respuesta a esta y otras interrogantes, 

pues en efecto, uno de los emblemas caracter!sticos de 

nuestro tiempo ha sido el desarrollo telQrico de las cien 

cias, solo que a diferencia de que este progre~o se haya 

convertido en.factor de. armon!a y desarrollo de la. vida -

humana, ha venido a constituirse en imperativo forzoso de 

la conciencia humana. 

Nunca antes como en nuestro tiempo la·historia ha dado -

testimonio m4s claro y elocuente de la antitdsis que 90-

bierna la vida del hombre, pues aunado al desarrollo por

tentoso que el avance del conocimiento ha alcanzado, se 

marca uno de los deterioros m4s signifi~ativos en el cam

po de sus valores substanciales. - ... - - -- - - - - - - - -
(45) BUCHNE~,Lu1s. Ob. cit., p.9. 
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In consecuencia, la mayor parte de·los estudiosos de la -

ci~ilizaci6n contemporinea coinciden en afirmar que hoy -

Yf:villlOS uno de los pertodos de crisis universal mas pro

ftU.Ciac.!o de la historia hwnana. Recas.Sns Siches: .conside.;. 

.ra a·eat~ respecto, que es esta ia tercera de las grandes 

crisis 4el mundo occidental1 •t.a crisis- nos dice-, con 

aayGscula y enfatizando esta palabra, consiste en que el 

bosnbre deja de saber a qu6 atenerse,. ·~.siente inseguro,· 

desorientado, n4ufrago en.un Dar embravecido con diferen-

te• corrientes•. ( ,., ) 

La primera de estas grandes crisis la sitda el connotado 

soéi61ogo ibero en el tr4nsito de la anti9Uedad clasica -

·y cristiana a la Edad Media: crisis que se extiende por 

11n pedodo aproximado de dos si9los.· La segunda de las -

grandes crisis se desarrolla en el ocaso de la Edad Media 

y la gestaci6n de los tiempos moderno~ a trav6s del Rena-

· Clmiento. La tercera de estas grandes convulsiones es la 

que pa4ecemos actualmente, y se ori9ina por el hundimien-

. to de.las valoraciones anteriores, 4sto es, por los crit!. 

~io• de valor que rigieron ef.icazmente. desde el siglo 

XVII hasta hace unos cincuent~ años. 

Por otra parte, se consigna el hecho de que el anterior 

aiatema de valor no ha siclo reemplazado por otro nuevo. -

Po•iblcmentc, muchos de loa valores que han perdido vigen 

el• aoeial·efectiva, habr3n de aer restaurados en un fut.!! 

,,,,:_·..;.;:.; -- .. --- ,_ ---.. -- ---
I ' 

(~6> Tom1da de 11 1ntr1vl1t1 que •l•~broe d• 11 co~unld1d-
11\udl1nt1l. 101tuvl1ron con •1 Maestro ncc"'uono Siches, 
•.n a1· .afto de 1976, para . la revi1ta "Inta9raei6n univ•.E, 
•itaria• •i•m• que no 11•96 a publicar••· 



ro, pero en nuestro momento se ha perdido la fe, la con--

fianza y el sentido de seguridad. Desde el siglo XVII la 

humanidad vivi6 sobre todo de su fe en la raz6n y en la -

ciencia. La ciencia lejos de haber fracasado festeja lo 

gros fabulosos que constituyen un verdadero esfuerzo, di~ 

no de la m~xima estimaci6n; lo que acontece es que los --

hombres no pueden subsistir en un c1rculo cerrado en don

de s6lo los criterios de la ciencia tengan valid~z absol~ 

ta y deban de ser aplicados a todos los ~mbitos del que--

hacer humano. 

Es posible que muchas personas no lo sientan as1, y sigan 

adheridas a viejas valoraciones; pero esas personas viven 

en un mundo en el cual tales valoraciones han perdido vi-

gencia. Vamos en un barco que ha perdido la brGjula y el 

tim6n. Muchos lo saben, pero los que lo ignoran, navegan 

tambi~n en el mismo barco. 

En este mismo sentido, Jos~ Cast~n Taheñas puntualiza que 

la crisis del mundo contempor~neo: "tiene lns cnractcr!s-

ticas de un desequilibrio de todas aquellas fuerzas de --

que se alimenta la vida social y muy marcadamente entre 

la desproporci6n que manifiestan los progresos de la t6c-

nica y el estancamiento y aan retroceso del hombre en su 

aspecto espiritual". ( 47 

En el fondo, la crisis de nuestra ~poca es,cn efecto, en 

( 47) CR~tAN, Tah~íla11 Jon~.Crlalo Mun~lol V Cr!ulu dol Dcrucho.Ed. HEUG 
Muurld,19GI., p.lU. 



sus inquietudes y en sus angustias, una crisis de las va

loraciones espirituales, por cuanto nuestro modelo cultu

ral ha establecido un marcado ~nfasis a la dimensi6n mat~ 

rialista de la vida, alejándose conceptualmente de la no

ci6n humana, y olvidando o colocando en un lugar secunda

rio valores· espirituales que se han empantanado, en un cli 

ma donde valores superfluos se han impuesto con un carác

ter preponderante, esto nos ha llevado a un desgaste de -

la identidad individual y colectiva. 

En s!ntesis, nuestra cultura ha tendido hacia la deshuma

nizaci6n, ya no es el hombre el germen toral de nuestro -

sistema de vida y de nuestro orden de valores, y en cons~ 

cuencia si la cultura se ha alejado de la naturaleza in-

terna del objeto a cuyo servicio se debe fundamentalmente, 

se ha perdido la fuerza y el sentido final de su fun- -

ci6n. 

Desde el punto de vista doctrinal no faltan respuestas, -

caminos para superar el balladar hist6rico al que nos en

frcntamo::; las generaciones presentes, pero en el orden -

práctico se constata una verdad diversa, un estilo de vi

da que niega cotidianamente las posibilidades de un cam-

bio radical de direcci6n, las voces lacidas de quienes -

han podido avisorar el requerimiento urgente de un repla~ 

teamiento de nuestro sistema cultural, se estrellan en -

las escolleras de la incomprensi6n. 



Estas conclusiones son dolorosas y no pretenden ser ·por -

ello fatalistas, el hombre moderno ha sido capáz de em- -

prender una marcha virtiginosa en diversos campos de la -

cultura, con un ~nfasis y un vigor como nunca antes lo h~ 

b!a registrado la historia universal, lo que no puede ser 

admisible por ningan concepto, es que ese progreso no va

ya a la par de sus demandas espirituales, de su desarro-

llo arm6nico e integral. 

El hombre moderno se ha engrandecido notablemente en su -

obra exterior, a costa de empequeñerse en su cultivo in-

terior; ante esta encrucijada no puede calificarse de ne

gativista, la posici6n critica que busca señalar las des

viaciones en que ha incurrido nuestro modelo cultural vi

gente, pues hacer conciencia de ello es hoy por hoy, un -

reclamo y una opci6n v~lida, a la que debemos acogernos -

en primer orden, para alinear nuestra conducta y nuestras 

esperanzas hacia nuevas vertientes de soluci6n pr~ctica. 
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B • CJIAACTERISTICAS (rNERJlLES l.E LA CIVILIZACla-l a:NJEWOR.At\EA. 

Sin pretender efectuar una descripción exhaustiva de las 

notas que identifican a la fase actual del mundo occiden

tal, no podr!amos dejar de realizar un esfuerzo por enun

ciar sus aspectos relevantes; ellos son a tal punto mani

fiestos, que bastar1a un repaso superficial de nuestra -

realidad circundante para constatar su palatina presen- -

cia, 

Cabe destacar que el criterio que se ha adoptado para el 

efecto, se enfoca principalmente hacia aquellos factores 

que en su conjunto o separadamente, son reflejo categóri

co de la crisis cultural a que anteriormente se ha hecho 

mención; rn~s que destacar las excelencias de nuestra ci

vilización se pretende llamar la atenci6n respecto de sus 

desviaciones y signos cr1ticos, sin que ello signifique -

un t~cito desconocimiento de sus representaciones positi

vas, que en la perspectiva de la contemporaneidad, por -

fortuna, continuan produci~ndose y si bien ausentes de -

predominio, ellas conjugan la reserva de valores que en -

la etapa presente ha evitado que esta crisis se traduzca 

en debacle hist6rico. 

En la l!nea del prop6sito declarado, a continuaci6n se --
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enuncia en orden subsecuente, los rasgos caracter1sticos 

de la cultura que gobierna la esfera del trabajo y la vi-

da del hombre de la era actual. 

1.- Preponaeranc1a del Valor Económlco: Es quiz5s este 

el signo m~s caracteristico de nuestro tiempo, el hombre 

y las sociedades modernas se encuentran imbuidas de un es 

tilo de vida que proclama a los valores econ6micos por en 

cima de los de orden Gtico y cultural, el ~xito indivi- -

dual est~ dado en proporci6n directa a la capacidad de e2_ 

calar estratos de poder econ6mico, ya que este nos pone -

al alcance de todo tipo de satisfactores materiales. Co-

lectivamente las organizaciones sociales buscan producir 

m~s y mejor, y generar una riqueza que las coloque en la 

posibilidad real de obtener "mejores niveles de vida". 

Se ha invertido la escala de ordenaci6n de los valores y 

el sentido de utilidad pr~ctica se impone a cualquier or

denaci6n de la actividad humana. 

No es negativo que el ser humano aspire a promover las b~ 

ses del progreso material, la actividad económica ha exis 

tido siempre, el sentido de utilidad y el confort son ob

jetivos leg1timos, lo que ya representa una aut6ntica dis 

torsi6n es querer mirar la totalidad del mundo a trav~s -

del prisma econ6mico, pretender que el cultivo de valores 

), 

i ¡ 
í 
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'· 
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de m~s alto estrato natural, se sobrecojan al embate de -

lo utilitario y que el desarrollo humano est~ dado en --- · 

proporci6n directa con el crecimiento de la riqueza mate

rial. 

Esta tendencia ha impreso un sello en los fines y espect~ 

tivas humanos de nuestra ~poca, aan en los campos de las 

disciplinas espirituales, se condicionan sus realizacio-

nes al libre juego de los intereses econ6micos, los cua-

les en frecuentes ocasiones otorgan una falsa califica- -

ci6n de valor a logros que carecen de m~rito sustantivo y 

niegan el reconocimiento a otros que s1 lo poseen. 

Este criterio ha empujado al progreso moderno hacia gra-

ves incongruencias, como las que destaca Erich Fromm, en 

su psicoan~lisis de la sociedad contempor~nea: "Vivimos 

dentro de un r~gimen econ6mico en el que una cosecha - -

excepcionalmente buena constituye muchas veces un desas-

tre econ6mico, y restringimos la producci6n en algunos -

sectores agr1colas para "estabilizar el mercado", aunque 

hay millones de personas que carecen de las mismas cosas 

cuya producci6n limitamos, y que las necesitan mucho. --

Precisamente ahora nuestro sistema econ6mico estd funcio

nando muy bien, entre otras razones porque gastamos miles 

de millones de d6lares al año en producir armamentos. 
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Los economistas espc"ran con cierta intranquilidad el IttO-

mento en que detengamos esa producci6n, y la idea de que 

el estado debiera producir otras cosas Gtiles y necesa- -

rías en vez de armas, fácilmente provoca la acusaci6n de -

que se ponen trabas a la libertad y a la iniciativa indi-

vidual." ( 48 ) 

2 - EL DESARROLLO CIEMTIFICO. El impulso de las cien- -

cias naturales ha marcado en el presente siglo un hito en 

la historia de la humanidad; han surgido y se han desa-

rrollado en forma sorprendente diversas ~reas del conoci

miento. En este sentido nad'ie podría negar a nuestro - -

tiempo el título de científico, porque en este período -

los progresos del intelecto y el dominio del orden natu--

ral, han sido tan considerables y han tenido lugar en tan 

limitado espacio de tiempo, que desde este punto de vista 

la ciencia se encuentra hoy presente en todos los 6rdenes 

de la vida. 

Dentro de las conquistas más señaladas que registra la -

ciencia experimental, es posible abarcar las ~reas de la 
1 

Física, la Gen~tica, la Astronomía, la Fisiología Huma--

na, la Química Org~nica, la Geología y la Biología, entre 

otras; se han roto tabGes ancestrales y se ha producido 

un viraje radical en los fundamentos de muchas de estas -

(48) FRDMM,Erich.Ps1coan5lisis de la Sociedad Contempor&nea. 
Ed.Fondo de Cultures Econom1ca 1 12a Edlci6n,· México 1981.,p.12. 



disciplinas. 

Este conocimiento cient!f ico que busca la explicaci6n de 

los fen6menos met6dica, sistem~tica y organizadamente, 

atendiendo a los datos empiriol6gicos de la realidad sen

sible, es el esp!ritu del hombre moderno, el esp!ritu del 

c~lculo, de lo estandarizable, controlable y demostrable. 

Empero se ha incurrido en nuestro tiempo en el error de -

dotar a la ciencia de un alcance mayor al de su funci6n -

benefactora, se ha desvirtuado su contenido y el alcance 

de sus axiomas, y es precisamente ese sentido inoperante 

con que se ha dotado a la actividad cient!fica lo que ha 

dado lugar a una metafísica materialista, en tanto que se 

afirma que la finalidad Gltima del ser se finca en el or

den material; a una doctrina positivista, al señalarse 

reiteradamente que la Gnica realidad capaz de ser conoci

da por el hombre es la realidad sensible; y a un sistema. 

de conocimiento empiriol6gico, al considerar que el Onico 

rn~todo del conocimiento es el que se da a trav~s de los -

datos espacio temporales. 

Todas estas consideraciones son conclusiones err6neas que 

vienen a constituir la falsa extensi6n de las ciencias. -

Estas deformaciones derivadas de la ciencia son el llamado 
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cientismo, el cual a su vez tiene otra representaci6n, 

que es la mentalidad cientificista, que equivale al pens~ 

miento cient1fico llevado a las grandes masas, es decir, 

un pensamiento cient1fico popular. 

3 - '.LOS PHOGRESOS TECNOLOGICOS. cuando se denomina a -

una sociedad como tecnol6gica, se habla de un factor pos! 

tivo, de un aut~ntico valor de la vida social, mSxime - -

cuando por t~cnica entendemos el conjunto de medios de -

los que el hombre se vale para controlar y modificar las 

condiciones de su ambiente en favor de su desarrollo y -

perfeccionamiento. Más importante se hace este desarro-

llo cuando a trav~s de ~l se manifiesta el alcance que ··

las ciencias han tenido en nuestro tiempo. 

Se ha dicho que la t~cnica es tan antigua como el hombre 

mismo, pero hoy en d!a se habla de una t~cnica diferente 

a aquellas que el hombre ha empleado en otros per1odos de 

su historia; debido a que se trata de una t~cnica cient! 

fica, una t~cnica nueva, tan nueva como la ciencia mis- -

ma. Algunos autores consideran que a nuestra sociedad se 

le identifica con este factor debido m~s bien al est:r'.mulo 

que se ha dado al desarrollo tecnol6gico, sin embargo no

sotros nos inclinarnos por considerar que esta denominaci6n 

se debe al desarrollo de una t~cnica diferente, de una --

'. ··· .. 
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t6cnica nueva, de la t6cnica cienttfica. 

La eficiencia de la t6cnica nos proporciona cada d!a en ma 

yor grado de cantidad y eficiencia, productos de toda ín

dole, esta producci6n en masa busca la estandarizaci6n, -

control y dominio, de todos los 6rdenes de la naturaleza 

en favor de la vida humana; a este respecto anicarnente -

podemos afirmar que la tecnologta es un bien para el hom

bre. 

Los cambios substanciales que se han introducido en el -

campo tecnol6gico, son tan numerosos y diversos, que el -

hombre moderno ha llegado a perder la capacidad de asorn-

bro ante el torrente de implementos y satisfactores de es 

te g6nero, que se encuentran a su alcance y que llegan a 

poseer aplicaciones y mecanismos sofisticados y comple- -

jos. 

Hace apenas unas d6cadas el empleo coman de la radiofon!a 

se festej6 universalmente como el clímax de la modernidad, 

hoy en d1a podemos a trav6s de los sistemas de telecomuni 

caci6n, asistir c6modamente desde .. nuestros hogares a los 

viajes de investigaci6n interplanetaria que efectaa la -

misi6n "Voyager", sin que se le considere como un aconte

cimiento extraordinario o fuera de lo coman. 
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Algunas de las revoluciones más intensas que se han prod.!!_ 

cido dentro de las ~reas de la ciencia aplicada han oper~ 

do res~ecto de los rubros que a continuaci6n se citan. 

a ) La transportaci6n: A principios de nuestro siglo, -

el ritmo de la vida urbana y rural iba a cuestas del paso 

lento del caballo y las bestias de carga, se sucede en -

primer término la invensi6n del motor de combusti6n inter 

na, que antecede al desarrollo expansivo de la industria 

de veh!culos automotrices, con Henry Ford a la cabeza; -

posteriormente se de~aba :el empuje creciente de la avia

ci6n en su afán de dominar el espacio a~reo y a partir de 

la segunda mitad del Siglo XX ocurre la hazarya señera en 

la historia de la transportaci6n, al desplazarse el hom-

bre hacia los dominios del hiperespacio, la conquista de 

nuestro sat~lite celeste y los primeros viajes de explo-

raci6n a diversas regiones de nuestro sistema planetario. 

Esta situaci6n ha contribuido a acortar las distancias y 

a compactar el tiempo humano; as! pues, en tanto que el 

translado intercontinental por barco entre Am~rica y Eur~ 

pa transcurr!d, en los primeros años del siglo, en un par 

de semanas, ahora se efect~a por v!a a~rea en unas cuan-

tas horas, por lo mismo este factor ha permitido fortale

cer las bases de la integraci6n universal, al unir regio-
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nes aisladas geográfica y culturalmente; pero de igual -

forma esta revoluci6n en los medios y sistemas de trans-

porte, ha traído consigo un proceso de aceleraci6n de la 

vida cotidiana, la movilizaci6n vertiginosa de un sitio -

a otro, la posibilidad real de que el hombre efectae en -

per!odos m~s reducidos de tiempo mayor namero de activida 

des, situaci6n en fin que ha llegado a tornarse en el an

tecedente directo del signo de tensi6n que gobierna la vi 

da y el trabajo del hombre moderno, ya no gira la activi

dad del mundo a la velocidad de una rueda de carreta, si

no al impulso potente de un jet ultras6nico. 

b· .) Los medios de comunicaci6n: Es este otro de los ren 

glones que se han visto notablemente favorecidos por el -

empuje creciente de la técnica moderna. De la invensi6n 

del tel~fono y la radiotelegraf!a, se ha dado un salto -

portentoso a la generaci6n de los llamados medios de comu 

nicaci6n masiva. 

La radiofon!a, el cinemat6grado, la televisi6n, los pro-

gresos técnicos de los mecanismos litográficos y de impr~ 

si6n en general, los sat~lites interestelares de comunica

ci6n, penetran todos los ámbitos geográficos, allende 

sus fronteras y expanden su mensaje en prácticamente to-

das las capas sociales, integran e informan, acercan al -
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hombre y con una inmediatez asombrosa confrontan hechos -

e ideas que se comunican de un hemisferio a otro con toda 

oportunidad. 

Pero acontece a la vez, que el empleo y aplicaci6n de es

tos medios incurre frecuentemente en mecanismos sutiles -

de inducci6n de la conducta personal y colectiva, hacia -

objetivos de i~ter~s comercial y econ6rnico, corno apunta -

Erich Fromm: . "Tenernos radio, televisi6n, cine, un peri6-

dico diario para todo el mundo; pero en lugar de darnos 

la mejor literatura y la mejor masica del pasado y del -

presente, esos medios de comunicaci6n, complementados con 

anuncios, llenan las cabezas de las gentes de la hojara~ 

ca m~s barata, que carece de realidad en todos los senti

dos." ( "9 ) 

La cuesti6n es que ha surgido en nuestro tiempo un verdad~ 

ro poder al amparo de estos medios de comunicaci6n, un p~ 

der de informaci6n y un poder de persuaci6n popular, nue.:! 

tra formación y buena parte de nuestras actividades se --

9u1an en muchos sentidos por las "noticias", los "valores" 

y las "verdades" que nos llegan a trav~s de estos medios, 

de manera que en gran me.dida la plataforma que fundamenta 

a la opini6n pGblica en relaci6n a aspectos en ocasiones 

de hondo significado y trascendencia, se encuentra sujeta 

l49J FROMM,Erich. Ob. cit. ,p. 12,13. 
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al sentido ~tico y objetivo de quienes administran, orien 

tan y operan estos instrumentos de comunicaci6n. 

C ) La Cibern~tica: Los procesos y mecanismos electr6ni 

cos de computaci6n son parte vital del progreso tecnol6gi 

co actual. El empleo de los llamados "cerebros electr6ni 

cos" que hace un lustro, era privilegio reservado a las -

grandes empresas o a poderosos consorcios comerciales, -

hoy irrumpe inclusive en el área dom~stica y en el campo 

de los divertimentos infantiles. 

Antes de finalizar la d~cada de los años BOs, se prev~ -

que la totalidad de los paises del mundo occidental verán 

inundados sus mercados por instrumentos electr6nicos para 

el procesamiento de datos destinados a "simplificar" el -

trabajo del hombre en prácticamente todos los 6rdenes de 

su vida. 

La educaci6n, la· investigaci6n científica, la·actividad -

deportiva, industrial, bancaria y comercial, el trabajo -

y la vida familiar están destinados a tener que hablar el 

lenguaje de la computaci6n como elemento usual y rutina-

rio de su desarrollo. 

d } La energ1a: Nuestra t~cnica contemporánea se ha visto 
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obligada a controlar y explorar los niveles y medios eneE 

g~ticos que se encuentran a su alcance para poder susten

tar su propio desarrollo. 

Al respecto el estimulo cient1fico de la F1sica Nuclear y 

Electromagnética, han favorecido que en menos de 80 años 

se haya dado el paso franco al empleo y tecnif icaci6n de 

recu:r::,sos energ~ticos diversos. Del vapor y el carb6n in

dustrial, se ha pasado al empleo masivo de petr6leo, gas 

natural y fuerza hidr~ulica, por lo que respecta a las -

fuentes de energía tradicional¡en otro orden se han prom~ 

vido la aplicaci6n de la energ1a el~ctrica, y solar, as1 

como el empleo, de la energía nuclear a aspectos concre-

tos, de la tccnificaci6n cient1fica e industrial. 

El problema de la disponibilidad de energ~ticos, indepen

dientemente de los intereses econ6rnicos que giran en tor

no al mismo, es que _ha sido a tal punto el grado de creci 

miento t~cnico e industrial que se acusa en los tiltimos -

años, que para el futuro inmediato se hace necesario recu 

rrir a nuevas fuentes de energ1a al alcance tan s6lo de -

las potencias econ6micas y tecnol6gicas, mientras que los 

paises en proceso de desarrollo habrán de depender de los 

primeros para mantener sus posibilidades de crecimiento y 

supervivencia. 
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Respecto a las proyecciones impresionantes del consumo fu 

turo de energGticos Fritz Baade señala: "En cuanto al 

crecimiento que se espera en el número de seres humanos -

y a la extensi6n de la industrializaci6n, se puede calcu

lar que la humanidad consumir~ en el año 2000, aproximad~ 

mente, una cantidad de energía aprovechable diez veces 

mayor que la consumida en el año de 1950 11
• ( 50 ) 

De ah! se desprende un verdadero reto para la investiga-

ci6n tecnol6gica, pues no s6lo se trata de producir y ma

durar nuevas t~cnicas de explotaci6n y aprovechamiento 

energ~tico, sino de transformar las bases generales de la 

tecnolog~a vigente para adecuarse a las disponibilidades 

futuras de fuentes diversas de energía. 

Una vez destacados estos datos geneficos del desarrollo -

t~cnico, se observa que si en el aspecto positivo el hom-

bre a trav~s de la t~cnica atiende a un dominio cada vez 

mayor de la naturaleza que le rodea, en su aspecto negat.!_ 

vo ~sta se ha tornado en un poder subyugante que enajena 

aut~nticamente al hombre, dando lugar a un giro violento, 

el del hombre, amo de la t~cnica, al del hombre esclavo -

de la misma. El llamado imperialismo de la t~cnica o la 

tecnocracia • 

-----------
(~O) BAADE, Fritz. La ~arrera Hacia tl Añu 2000. td.Labar. 

Barcelona 1964.,p. 139. 
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Este cambio aconteció en el momento en que los m~todos y 

los sistemas de la t~cnica se quisieron aplicar a el hom

bre mismo, en el momento en que se olvid6 que las mate- -

rias primas, las maquinarias, las organizaciones en gene

ral no operan por s1 solas, y que son elementos que perm~ 

necen inertes hasta que el hombre les da vida; contraria

mente al hombre, se le introdujo dentro de los procesos 

de tecnolog1a, estandariz~ndole y nomin~ndole como a un -

objeto m~s, o bien se ha hecho pensar que la vida humana 

depende formalmente de la t~cnica. 

Un ejemplo concreto acontece con el trabajo del hombre 

que ha sido sujeto a los campos de la tecnocracia y la 

econom1a; despersonalizándolo y fragmentándole en porci~ 

nes tan sencillas que podr1amos decir carecen de si.g~ifi

caci6n personal, as1 el trabajo del hombre en el que ~ste 

debiera sentirse realizado, en el que las facultades y el 

esp1ritu del hombre se exteriorizan, se sujeta a un 

proceso mecánico vac1o y sin sentido alguno. Por mucho -

que buscasemos no encontrar1amos ejemplo m~s claro que el 

que nos proporciona la publicidad, pilar de la llamada 

econom1a d~l consumo, que a trav~s de una pol1tica de ca

pitalismo empresarial ha creado una segunda naturaleza -

en el hombre, que lo condena a formar parte de un proceso 

de dependencia comercial y tecnológica. Dirfamos como --
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afirma Herbert Marcuce: "El autom6vil no es represivo, -

la televisi6n no es represiva, los artefactos dom~sticos 

no son represivos, sino que el autom15vil, la televisil5n, 

los artefactos dom~sticos, producidos segan requerimien-

tos del mercado lucrativo se han convertido en parte esen 

cial de la existencia de la gente". ( ~1 ) 

14 - EL ES~.IRITU DE INOVACION -Y EL CAMBIO EXISTENCIAL: 

El esp!ritu de innovaci15n es una caracter!stica más de la 

civilizacil5n contemporánea, que representa la idea de al

canzar un constante cambio a trav~s de los adelantos pro

porcionados por la civilizaci15n actual para que la vida -

sea cada vez mejor. 

Si consideramos que nuestra civilizaci15n se identifica con 

el progreso de las ciencias naturales, y que estas const,! 

tuyen de hecho su apoyo, no resultará del todo incompren

sible, el que se pretenda aplicar sus procesos a todos los 

15rdenes de vida1 es el mismo criterio de las afirmaciones 

científicas que son necesariamente afirmaciones transito

rias. 

La innovaci15n tiene su manifestaci15n positivaen el llam~ 

do esp!ritu creador, es la imaginaci6n, la inventiva, el 

ingenio del hombre para crear nuevos elementos tecnicos, 

\51)MARCUSE, Herbert. 
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para aprovechar mejor los recursos de su naturaleza; el -

criterio es Onico, y este es el del convencimiento de que 

el progreso viene acompañado del cambio, pero la innova-

ci6n busca a la vez la m~xima eficiencia, adquiriendo un 

sentido perfeccionista; se trata no simplemente de conce

bir lo nuevo, sino de que lo creado supere a lo ya exis-

tente. 

Una Oltima etapa en el proceso del esp1ritu de innovaci6n 

es la que se da con el signo de la m~xima productividad; 

y es en ella donde la personalidad econ6mica se refleja -

claramente, es decir aquella que busca la m~xima eficien

cia al menor costo posible. 

Este esp1ritu de productividad ha existido siempre en el 

hombre, sin embargo, en la civilizaci6n actual posee ca-

racter1sticas muy especiales, pues obtener la m5xima pro

ductividad es un reto al ingenio del hombre, en tanto que 

siempre eidstir~n m~todos y sistemas mucho m~s adecuados -

para satisfacer este criterio econ6mico. 

Pero este esp1ritu de innovaci6n es en donde concurre en 

su efecto negativo el llamado cambio existencial, ·10 que 

equivale a considerar el cambio constante de valores en -

la existencia del hombre, como si nada pudiese existir, -



l53 

estable y definido. Tiene sus ratees en el cientismo, -

contribuyendo la filosof1a de éste a la negaci6n de las -

esencias. 

5 - EL INDUSTRIALISMO : Otra de las representaciones 

que nuestra civilizaci6n posee, es la llamada sociedad i!). 

dustrial, la cual es sin duda algun~ resultado del desarr~ 

llo econ6mico al que nos hemos referido y que ha traído -

como consecuencia la industríalizaci6n, la cual es hoy en 

d1a la fuerza que mueve a las sociedades en tanto que po

dernos afirmar que ésta es fuente y hom6nimo de la rique-

za de un pueblo, y al decir sociedad industrial no nos 

referirnos 6nicamente al florecimiento de plantas de tran~ 

formaci6n de materias primas, a lo que nos referimos es -

al hecho de que la industria avanza sobre todo tipo de a~ 

tividad econ6mica del hombre, industrializando el campo, 

la banca y todo orden de vida en general. 

Los paises desarrollados son los que han logrado mayor d~ 

minio sobre este proceso, sin embargo, los paises subde-

sarrollados también se han identificado con este factor, 

en tanto que aspiran a poseer una categor1a igual a la de 

los primeros. 

El industrialismo aparece como un sistema de producci6n -
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resultado de los criterios econ6micos y. tecnológicos men-

cionados anteriormente y su objetivo radica en lograr una 

producci6n en serie y en gran escala, que permita satisf!!_ 

cer la creciente demanda de bienes y servicios requeridos 

para el consumo masivo. 

Para lograr este prop6si to se recurre a sistemas e infrae~ 

; tructuras de caracter mecanizado, siendo en cierta forma 

( ,, 
' 

un punto de aprcciaci6n ideal, que estos requerimientos -

se cumplan con el menor indice de empleo de mano de obra; 

es este el fen6meno del desplazamiento del hombre por la 

m~quina. 

A este respecto cita Fronun algunos datos y cifras que re-

velan el galopante avance de la mecanizaci6n, base del --

sistema industrial: "Mientras en 1850 el hombre proporci~ 

naba el 15% de la energ1a de trabajo, los animales el - -

79% y las maquinas el 6%, la proporci6n en 1970 era del -

3%, el 1% y el 96% respectivamente. 

A partir de la segunda mitad del siglo XX hallamos una --

tendencia cada vez más marcada al empleo de máquinas reg~ 

ladas autom&ticamente, que tienen su propio "cerebro" y -

que han causado un cambio fundamental en todo el proceso 

de producci6n" • ( 5 2 ) 

(52) FHOMM, Erich. Ob. cit. ,p. 91. 
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Las reglas de juego del mercado internacional, amen de i~ 

ducir a la industria a buscar mecanismos que le permitan 

abatir costos de producci6n, le obligan a demandar a su -

vez grandes volúmenes de materias primas y energ~ticos, -

algunos de ellos no renovables, cuesti6n que ha provocado 

que en importantes renglones se hallan agotado o estEn por 

desaparecer las reservas estratEgicas de productos funda

mentales como el petr6leo, que antes de 50 años, de - - -

acuerdo con las estimaciones más conservadoras, tendr~ 

que ser substituido como fuente principal de energia y co 

mo insumo primario de la industria mundial. 

Debe sumarse a esta problemStica otro signo negativo del 

acusado industrialismo moderno, signo t!pico y peculiar -

de nuestro tiempo, el de la poluci6n. La contaminaci6n -

del medio ambiente que se ha acentuado gravemente y amen~ 

za con deteriorar definitivamente el equilibrio ecol6gico. 

de extensas regiones del planeta, obedece en buena medida 

a la incontrolable avalancha de desechos s6lidos y qutmi

cos de car~cter industrial, algunos de los cuales no son 

bio-degradables, como los pl~sticos de uso tan com~n en -

nuestros días, que se ha dado en llamar a nuestra civili

zaci6n "La cultura del pl&stico". 

Estos desechos se concentran en rtos, lagos y océanos, da 
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ñando irreversiblemente a la flora y fauna acu&tica y ma

rina y lesionando el ecosistema circundante. La contami

naci6n atmosf~rica registra daños no menos importantes,.

ya que la acumulaci6n de gases y ozono en la capa superior 

de la biosfera ha repercutido en variaciones climatol6gi

cas y en el car&cter errático de los ciclos estacionales, 

distorsionando las bases de la producción agr!cola. En -

las zonas fabriles y urbanas, la contaminaci6n suma d!a a 

d!a casos concretos de afecciones respiratorias, el habi

tat natural del hombre est& siendo violentamente agredido 

y éste fen6meno est& a punto de revestirse en contra del 

hombre mismo. 

6 - EL SURGIMIENTO DE LAS GRANDES URBES. El desplaza- -

miento de las poblaciones rurales a las ciudades y el de~ 

arrollo de las grandes urbes, que a su vez son resultado 

del crecimiento de la industria, es lo que ha venido a for 

mar la llamada sociedad urbana; este desplazamiento, ac-

tualmente resulta ya innegable, las cifras no mienten, a 

principios de .siglo la población de M~xico se encontraba 

en un 85% contenida en el medio rural, actualmente existe 

en ella tinicamente un 5 % ; ésto no significa un desarrollo ni 

mucho menos, prueba de ello son los cinturones de miseria 

que· forman parte de estas grandes urbes; pero el avance 

de las formas de vida urbana no queda contenida simpleme~ 
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te en las grandes ciudades, se extiende a los centros ru-

rales donde impone sus propios estilos, desarticulando -

los modelos tradicionales y erocionando la identidad de -

los grupos y comunidades del medio rural. 

Las urbes.modernas, con sus elevados edificios de.cristal 

y de concreto, sus v1as de comunicaci6n portento de la in 

genier1a actual, sus grandes cadenas comerciales y su agi 

tado movimiento vehicular, son la s1ntesis objetivada m~s 

elocuente de nuestra civilizaci6n, son el espejismo de --

progreso hacia el que todos dirigimos nuestra mirada, qu~ 

riendo reconocer en su selva asf~ltica, el reto que convo 

ca al ~xito y a las conquistas personales. 

Sin embargo, la sociedad cosmopolita lejos de encontrar -

en las grandes urbes, el para1so de su desarrollo, se ve 

condenada a arrastrar las pesadas cadenas de la problem~

tica y agitada vida citadina. Como en ellas se asientan 

grandes concentraciones humanas, el elevado indice demo--

gr~fico se impone y ahoga la identidad personal, a dife--

rencia de las pequeñas poblaciones en las que el contacto 

con la comunidad permite que el rol social que cada indi

viduo cumple, sea objeto de m6rito y reconocimiento, en -

las grandes colectividades humanas la regla coman es dis

tinta, hemos de conformarnos la mayor de las veces con ob-
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servar, servir, o ser servidos, convivir y actuar con ge_!2 

te de la que ignoramos su historia personal y que ignora 

a la vez la nuestra, vivir en el centro mismo de un río -

humano que no sabemos de donde viene o hacia donde dirige 

sus pasos. 

Esta situación explica por qué en el contexto urbano resul 

ta más difícil vencer la falta de solidaridad comunita- -

ria, la indiferencia o la desconfianza. Por lo mismo, el 

hombre metropolitano pierq,c receptividad ante los aconte

cimientos de su entorno, a fuerza de advertirlos cotidia

namente; la muerte trágica de un hombre común constituye 

tema de interés periodístico de cuarta o quinta plana, no 

m~s. 

La compleja trama de los hábitos, costumbres y reglas de 

trato social, carecen de espontaneidad y los patrones cu! 

turales de uso más frecuente, operan por el empuje del -

cambio y la modernidad, diluyendo su perfil característi

co y alejándose de sus raíces, 

El r.i.Lmo do la vida urbana transcurre en forma acelerada 

q y mon6tona en su versatilizada rutina; la incesante inmi 

graci6n captada por las gigantescas metrópolis rebasa las 

posibilidades reales para satisfacer los mínimos de bie--
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nestar, las demandas de empleo y los servicios pablicos -
' 

elementales, provocando el surgimiento de una clase mar--

ginal que tradicionalmente bordea a la zona urbana. 

Las estadíticas en materia de índices de criminalidad, --

suicidios y desajustes emocionales son reveladoras y an--

gustiantes. 

H. Freyer en su "Teoría de la Epoca Actual", describe al

gunos de los graves desaciertos de la vida urbana, nos di 

ce: "Millones de habitantes de las grandes ciudades no -

ponen durante toda la semana un pie sobre la tierra real, 

sino sobre puro asfalto, lin6leo, piedra artificial y vi-

drio templado. En cuanto se pisa un prado, una roca o, -

por lo menos, un camino de grava, se habla ya de una "ex-· 

cursi6n". ¡Que conmovedor pensar que nos evadimos de es-

te mundo cuando bebemos coca-cola bajo acacias polvorien-

tas • 

••• En muchos lugares la naturaleza casi ha desaparecido 

bajo el artificio. Los 775 km2 en que descansa Nueva --

York todavía son un islote diminuto sobre la tierra natu-

ral y hasta las grandes zonas industriales y las ~reas m~ 

tropolitanas son pequeñas en comparaci6n con los campos -

que se conservan rQsticos. Pero estos islotes de campo -
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conquistado de partl'! a parte por la f abricaci6n llegan a 

conve~tir8a ~n paisajes; entre ellos se establece un sis 

tema en el cual las superficies verdes respetadas o arre-

gladas acttian como un refinado adorno ••• " ( !;¡4 ) 

Y en efecto las macrocefalicas ciudades de nuestro tiem--

po, esos lugares comunes donde concurren las vidas y las 

aspiraciones de la mayor parte de los hombres, son el - -

ejemplo supremo de la obra humana venciendo e imponi~ndo-

se a la naturaleza; pero bien vistas las cosas, queda en .. 
el aire una pregunata, ¿ es ~ste un honor que meresca --

nuestro orgullo o por el contrario debe ser bald6n de - -

nuestro m~s profundo pesar ?; la respuesta probablemente 

carezca de consenso general, entre otras cosas, porque el 

hombre moderno en su mayoría se encuentra persuadido de -

las ventajas y beneficios que nos aporta la vida urbana, 

por mas que ésta tenga el sello de la artif icialidad. 

7 - EXPLOSlON DEMuGRAFICA y LA SO~JEDAD DE J18SAS.. una de 

las mas claras identificaciones de la sociedad a que per-

tenecemos y que nos da idea inmediata de una serie de 

graves próblemas a que se ha subordinado el hombre de hoy 

en día, es el que hace referencia al factor demográfico 

que posee tal denominaci6n por dos motivos: uno de ellos 

del orden cuantitativo, que se refiere al aumento extraer 

(54) FREYER, Hano.Teor!a de la Epoca Actual.Ed. Fondo de' 
Cultura Econ6mica.2a Edici6n, M6xicc1976,,p,28. 
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dinario de la poblaci6n, que podemos d1a a d1a constatar 

con mayor firmeza, un segundo factor que sobrepasa en -

gravedad al primero, es el que se refiere a la manifest~ 

ci6n cualitativa de la sociedad de masas, ~sto quiere -

decir que nuestra sociedad se sujeta a patrones o moldes 

preestablecidos, unificando sus estructuras mentales, --

espirituales, morales y culturales en general1 siendo -

el hombre prototipo de nuestra civilizaci6n, aquel que -

piensa como, los dem4s, gusta de lo que la generalidad -

gusta, pierde todo grado de identidad, toda originalidad 

y toda individualidad. 

Por lo que respecta al indice del crecimiento demográf i

co ~ste se ha producido como resultado de la disminuci6n 

considerable en las tasas de mortalidad por una parte, y 

al hecho de que el movimiento demogr4f ico posee un efec

to multiplicador que acelera las tendencias del incremen 

to real de la poblaci6n mundial. Fritz Baade destaca -

que de acuerdo con cifras publicadas por la Organizaci6n 

de las Naciones Unidas "se calcula que la poblaci6n del 

mundo aumentar4 hasta el año 2000, por lo menos hasta --

los 6000, y, quiz4, hasta los 6500 millones de habitan--

tes". (55) 

Esto significa que en la segunda mitad de nuestro siglo, 

----------------' 
(5~) BAAD~, fritz. Oo.,c1t., p. iS6 
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ha de producirse un incremento potencial de la poblaci6n 

mundial tan s6lo equiparable con el acontecido en los Gl

timos dos mil años. 

Este hecho incuestionable marca la pauta de inquietudes -

concretas, que deberán atenderse en el futuro inmediato, 

como es el caso prioritario de la necesidad de promover -

la producci6n alimenticia en el orden de calidad, canti-

dad y oportunidad suficiente para atender la inminente d~ 

manda del abasto, esta preocupaci6n no estS incada en si!!! 

ples especulaciones, hoy en d!a el problema ·de la subnu-

trici6n y el signo debastador del hambre agobia a regio-

nea depri.midas del planeta. 

De acuerdo con cifras difundidas por la FAO en la actua-

lidad, el porcentaje global de consumo de productos bási

cos asciende anualloonte a W"la cifra cercana a 2 '500 millones/tona., 

lo que significa que antes de finalizar la presente cent~ 

ria y de acuerdo con el crecimiento demográfico proyecta

.do, esta cifra podrta incrementarse a un volumen superior 

a las 7 '000 millones/tona. Esto corrobora las apreciacio-

nes consignadas por el multicitado autor de "La carrera -

hacia el año 2000", quien considera que si la poblaci6n -

de la tierra, hasta el año 2000 asciende a 6 o 6.5 millo

nes de millones de hombres, la producci6n de alimentos -

'·tehdrta que aumentar 2. 5 veces más que en la ~poca actual, 
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s1 debe mantenerse la misma cantidad de alimentos que hoy 

para cada habitante.. Pero ya que una parte considerable 

de los hombres del mundo actual está subalimentada, para 

lograr eliminar el hambre hay que fijar como meta el - -

triplicar la producci6n de alimentos dentro de los pr6xi

mos 15 años. 

Esta espectativa de inmimente atenci6n contrasta notable

mente con el ~nfasis mantenido por el desarrollo indus- -

trial, el cual ha ido desplazando principalmente en pa1-

ses en v1as de desarrollo, a la actividad agrícola y a la 

explotaci6n de los recursos alimenticios de los oc~anos; 

mientras tanto los pa!ses altamente desarrollados mantie

nen el control comercial y productivo de las reservas ali 

menticias dCtuales. 

Por lo que respecta a la conciencia de masas, factor cua

litativo del hecho demogr~fico, es una derivaci6n m~s de 

los sistemas econ6micos y comerciales, que mediante el e~ 

pleo de gigantescos aparatos publicitarios, promueven pa

trones generales de vida y pensamiento, de manera que el 

hombre moderno guiado por estos indicadores flicilmentf..! -

puede concurrir al mercado a adquirir expresiones de su -

personalidad, una personalidad anodina y masificada; las 

verdaderas individualidades sobresalen excepcionalmente -
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de este conglomerapo, el cual sin advertirlo mueve el mo

lino de l~s estructuras econ6rnicas, hombres que gustan, -

leen, visten, se comportan de acuerdo a las ideologías -

y principios populares impuestos por la moda comercial. 

La conciencia del hombre masa actual imbuida de una esp.!:_ 

cie de conformismo, persuadida de que la civilizaci6n con 

sus progresos, es capaz de ofrecer un camino hecho para -

la vida; no tiene sentido el esfuerzo y la disciplina, el 

empeño y la constancia, sí tenemos a nuestro alcance todo 

el bienestar prodigado en cápsulas de cultura, moral, te~ 

nolog!a, prestigio, etc ••• a la medida de las aspiracio-

nes y posibilidades de la gran mayor1a. 

La Disecci6n que Ortega y Gasset formula de esta natura

leza coman a buena parte de los hombres que vieven hoy en 

dta, en su obra la "Rebeli6n de las Masas", nos revela es 

ta realidad vigente: 

"En efecto el hombre vulgar, al encontrarsE! con ese mundo 

técnica y socialmente tan perfecto, cree que lo ha produ

cido la nitur~leza, y no piensa nunca en los esfuerzos -

geniales de individuos excelentes que supone su creaci6n. 

Menos todav1a admitirá la idea de que todas estas facili

dades siguen apoyándose en ciertas difíciles virtudes de 
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los hombres, el menor fallo de los cuales volatilizar!a -

rápidamente la magnifica construcci6n. 

... Vivir es sentirse limitado y, por lo mismo, tener que 

contar con lo que nos limita, la voz novísima grita: vi

vir es no encontrar limitaci6n alguna, por lo tanto, aban 

donarse tranquilamente a s! mismo. Prácticamente nada es 

imposible, .nada es peligroso y, en principio, nadie es -

superior a nadie". (56) 

Por su parte, los sistemas colectivistas, substituyen la -

fuerza de la publicidad comercial por la propaganda ideo-

16gica, y los sistemas subliminales de inducci6n, por --

los criterios impositivos; el efecto es el mismo, una es-

tandarizaci6n del comportamiento y la expresi6n pensante 

de los grandes nacleos humanos. 

ts - EL DESGASTE DE LOS PATRONES TRADICIONALES DE VIDA • 

En nuestros días se hanperdido los criterios rectores de 

la conducta individual y colectiva más que nunca, la moral 

ha ca!do en un relativismo en el que el individuo carece de 

los elementales fundamentos de inducci6n y formaci6n de -

la conducta. 

Dos guerras mundiales acontecidas en el limitado periodo 

--------------
(56)0RTEGA ,y Gasset. La Revclión de las Masas.Ed.,Espasa. 

2la Edición, México 1979., p. 69,71. 
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de tres d~cadas han producido en el hombre un sentimiento 

de vac~o interior, de finitud, que explica el florecimie~ 

to del pensamiento filos6fico de las m~s radicales corrien 

tes existencialistas; en consecuencia la conducta hufuana 

se restringe a orientar su actividad hacia objetivos pre

sentes, ajenos a todo sentimiento de trascendencia. 

La ~tica que se vive ha perdido su cauce y los limites n~ 

turales en que debiera fundamentarse; la proclama de una 

liberaci6n de los antiguos moldes ha funcionado a medias, 

ya que el hombre moderno se ha preocupado m~s por oponer

se a !as f6rmulas precedentes que· de substituirlas por 

otras de validez estable, lo que provoca incertidumbre y 

desorientaci6n, o en todo caso la convicci6n de que todo 

esta permitido. Existe una ausencia de eticidad en todos 

sentidos, prevalece inclusive la idea de que la transgre

sión de los principios rectores, es una especie de reto al 

ingenio personal, o sin6nimo de la audacia requerida para 

escalar estratos de' poder y de bienestar. econ6rnico; las -

pantallas cinematrográficas promueven el culto popular de 

h~roes y personajes carentes de principios, insensibles -

al dolor humano, innobles y ausentes de rectitud, mientras 

que el hombre que se aferra al sentido de viejas pero f i! 

mes valoraciones, el hombre bueno, honesto y veraz, con -

frecuencia pasa por necio, ingenuo y timorato. 
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En ello, hay que reconocerlo, han influido los caminos que 

a partir del siglo XIX tomaron la educaci6n formal y la -

desarticulaci6n del nucleo familiar acontecida desde la -

d~cada de los años 50s. 

La educaci6n adoptando modelos positivistas en los que se 

pretende forzar los estimulas naturales del desarrollo pe~ 

sonal y ubicarlos dentro de los parámetros preestablecidos, 

hace que su funci6n sea puramente informativa y en pocos casos 

se dirige a despertar inquietudes o a propiciar el flore-

cimiento de conciencias criticas; a pesar de ello en nues 

tras dias los sistemas de educaci6n empiezan a reaccionar 

ante los hechos y. a abrir nuevos cauces en los que se fi~ 

can todas las esperanzas del futuro. En este mismo senti 

do, la familia ha perdido en muchos aspectos su car~cter 

solidario y su base de inspiraci6n moral que en otras eta 

pas constituia un importante estimulo para la gestaci6n -

del car6cter y el temperamento pesonal. 

lla estos factores debe agregarse la circunstancia que ha 

distanciado a la sociedad moderna del espiritu de religi~ 

sidad, que desde las etapas primitivas de su evoluci6n le 

habia acompañado. Este es un efecto m&s de la mentalidad 

científica que gobierna nuestra era y qu~ reconoce como -

verdad 6nica, aquella que se encierra en el circulo mate-
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rial, coricreto y sensible de sus análisis y ~nunciados. 

Ha surgido una nueva clase de hombres, desde las dltimas 

décadas del siglo XIX, empujados por el ate!smo cient:Lfi

COJ no obstante, la necesidad natural del hombre por vin

cularse a lo absoluto, le ha llevado a r~encontrarse con -

la dimcnci6n de lo religioso; el error ha consistido en -

querer amoldar sus intenciones a las condiciones de su es 

tilo de vida "liberal y relativista"¡ ésto a provocado -

el iurgimiento indiscriminado de doctrinas y estructuras 

religiosas, las cuales tan s6lo en los dltimos 20 años, -

se han multiplicado por cientos en los Estados Unidos¡ sus 

fundamentos son diversos y algunas de estas religiones P.9. 

seen tma raigambre naturista y cient!fica en sus postula

dos. De manera que en esto como en otros aspectos la mo

dernidad tambi~n ha impuesto su emblema. 

9 - LA PUGNA DE LAS DOCTR 1 NAS SOCIALES. y_ SUS RADICALISMOS : 

A este respecto otra de las desviaciones caracterts 

ticas de nuestro tiempo radica en que la mayor parte de -· 

los sistemas de organizaci6n social y pol!tica se encuen

tran estructurados a partir de una separación dogmática -

de la dimensi6n individual y social del hombre, como si -. 

estuviésemos ante dos realidades aisladas e irreconoci-

bles. 
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Error de perspectiva que se produce en virtud de una fal

ta de comprensiOn integral de la realidad humana, ya que 

como lo hemos mencionado anteriormente, segGn nuestro cri~

rio la anica y verdadera raz6n de ser de la integraci6n -

comunitaria, de la vida en sociedad es que siendo esen--

cialmente diversa al ser ontológico de sus elementos, se -

enlaza con el individuo por vasos comunicantes profundos 

y complejos; ya que a la indigencia f1sica y espiritual 

del hombre debemos añadir la precariedad caracter1stica -

de la sociedad, que a su vez requiere del impetu personal 

de cada uno de sus miembros para conformarse, organizarse 

y avanzar hacia sus propios fines. 

Las sociedades m~s evolucionadas de la historia son las -

que al parecer han sabido reconocer la ni.velaci6n pr~cti

ca de estos factores. En nuestros d1as la significación 

del tema ha adquirido una gran vigencia, el debate ideo

lOgico que se ha encendido a este respecto ha puesto en -

pie de guerra a las principales potencias hemisf~ricas y 

ha inducido a pueblos y naciones a luchas encarnizadas y 

dolorosamente tr~gicas. 

Tristemente lo que se debate en el nacleo de estas discor 

dias podría f~cilmente superarse si el mundo moderno se -

resolviera a mirar cara a cara el futuro digno de nuestra 
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heredad hist6rica, la fórmula no es nueva ni desconocida¡ 

y es la voz de la antigua h~lade, corno eco de nuestra con 

ciencia, la que viene a recordarnos que, es en el punto -

medio y no en sus extremos donde hemos de descubrir el --

sistema de vida que más conviene a todos, que el camino -

no está en que el individuo entregue y someta a la sacie-

dad su i~tegridad, ni que los valores y fines del orden -

común deban 'sucumbir bajo el imperio de unos cuantos; la 

verdad debe encontrarse en el equilibrio tenaz de ambas -

fuerzas, puesto que si el individuo se debe a la sacie~--

dad, ~sta a su vez se debe al individuo. 

Los radicalismos y excesos de las doctrinas sociales de -

nuestro tiempo nos quieren hacer pensar que la alternati

va se restringe a dos únicos modelos, ignorando que hay -

un derrotero de conciliaci6n en el que la soluci6n se ha 

ce patente. · Sistema en el que se ha rendido trib~ 

to al poder social, sacrificando en sus aras los más pre

ciados valores de la vida humana, ignorando que la liber

tad de la voluntad es el miis bello y fecundo encauce de la -

convivencia humana. Su contrapunto se ha empeñado por --
: 

otra parte en· abrir un anchuroso y c6modo cauce para el -

ejercicio de esas libertades, sin considerar la injusti-

cia de sus excesos, ni el daño que genera un desiqui--

librio sin limite y medida. 
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Ambos enfoques, enfrascados en una terca contienda han-

fracasado, sin haber agotado aún sus propósitos de predo

minio mundial, han fallado sencillamente porque ninguno -

ha partido de bases ciertas, y en consecuencia ni el uno

ni el otro ha logrado producir un modelo· social que f avo

rezca el desarrollo integral del hombre; contrariamente -

los dos han erosionado su indentidad esencial, o le han -

vendido valores superfluos, cambiándoles cobre por oro, -

uno proclamando el poder de la organización social, ha 

instaurado un sistema donde sus hombres no son sino el nú 

mero que representan; el otro, al amparo del liberalismo -

económico ha creado una sociedad de masas y de consumo; -

sociedades sólo justas y libres en apariencia. 

10 - LOS PELIGROS DE LA PAZ Y EL EQUILIBRIO UNIVERSAL 

Al culminar los dramáticos sucesos que las Naciones de !a

tierra protagonizaron durante el período cruento de la Se-

gunda Guerra Mundial, paralelamente al doloroso proceso de

reconstrucción material y moral, se abrió un nuevo camino -

para el desarrollo armónico del mundo de la post-guerra; la 

Carta de San Francisco suscrita en 1942 por veintis0is esta 

dos nacionales, a los que se adhirieron posteriormente otros 
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grupos equivalentes, sentó las bases del nuevo orden in

ternacional, y fundamentó el subsecuente establecimiento 

de la Organización de las Naciones Unidas. 

A pesar de la crítica reiterada que se ha formulado

en torno a la efectiva operatividad de este Organismo, i~ 

dicándose que sus efectos y acciones se ven notablemente

reducidos como consecuencia del derecho de veto que manti~ 

nen las grandes potencias sobre los acuerdos emitidos par

la Asamblea General, así como a su falta de poder coercitl 

vo, debe en justicia reconocerse que en los cuarenta afios

de su existencia ha sido ~ste el foro natural de discusión 

y negociación de las principales cuestiones mundiales, y 

nos atrevemos a mencionar que si en su seno muchas bata-

1 las por la justicia y el equilibrio internacional no son

ganadas, también muchas batallas destructivas han logrado

evi tarse. 

Perder la fe en la via de la negociación diplom~tica, en -

la fuerza de los acuerdos bilaterales y multilaterales, es 

admitir como única fórmula de superación de los problemas

univcrsales, la guerra total, substituyendo razones por

armas y principios por agresiones; ~sto por desgracia ha -

empezado a ocurrir, y aceptar este criterio equivale a 



pretender apagar una hoguera con pólvora; el peligro es 

manifiesto, y acusa ya signos de profunda gravedad. 

2TI 

La causa radica en los complejos intríngulis del orden

mundial vigente. Por una parte se d~ como antecedente

el sentido de integración universal, al que hicimos re

ferencia en el renglón relativo a los progresos de las

comunicaciones y el transporte; más que nunca la comunJ:. 

dad internacional se encuentra interrelacionada; por 

desgracia, más que nunca también se encuentra confront~ 

da. 

En efecto, existe una honda interdependencia entre los

Países de la tierra, y hoy se advierte con marcada cla

ridad, que lo que ocurre en un hemisferio no puede dejar 

de afectar al otro. Cierto que esta integración ha vi

brado en múltiples momentos en actos de solidaridad con~ 

tructiva, pero a la vez los afanes de predominio políti

co y económico de las grandes potencias, han impuesto -

acechanzas cuyos efectos deben padecer las mayorías, y -

principalmente los países sub-desarrolladas. 

Compartimos como nunca los países de la tierra los bene

ficios de nuestro progreso, cuando menos en la medida que 



nos lo permiten los dispositivos comerciales e ideoló

gicos prevalecientes, pero en el mismo sentido, los rn~ 

les que puedan acarrearnos nuestras desavenencias y 

desvaloraciones culturales, deberán ser compartidos por 

todos. La espectativa de una nueva guerra está califi

cada por estos factores, y su efecto tendría un carác-

ter universal, primeramente por la interdependencia an

tes destacada, y en segundo orden por el desarrollo de 

mecanismos mortíferos dotados del poder nuclear sufi--

ciente para aniquilar en la amplia extensión del plane

ta todo signo de vida. 

No obstante estos peligros, la carrera armamentista si

gue avanzando, mientras el panorama intenacional refle

ja la urgente necesidad de establecer un nuevo orden -

económico, dadas las desproporciones existentes y las -

condicionantes de un desarrollo equilibrado que garanti 

cen los mínimos de bienestar a todas las Naciones, a -

ello se oponen los intereses creados y los sistemas im

perialistas obsesionados por objetivos de control y pe

netración. 

Las reflexiones autorizadas de Fernando Castro y Castro, 

quien desde la perspectiva de su formación diplomática--

274 
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nos aporta una visión expresiva de estas fuerzas acti

vas de la realidad internacional, nos dicen: " ••• Movi

mientos subsidiarios, presiones estatales, apoyo al t~ 

rrorismo, preparación de guerrillas urbanas y militares, 

entrega de armas sofisticadas, patrocinio de movimientos 

juveniles y estudiantiles, aliento a minorías inconfor-

mes, afectaci6n de los sistemas monetarios, guerra de -

precios para las materias primas, créditos atados para -

impulsar las transferencias tecnológicas, colonjajes ec~ 

n6micos; todo es estrategia, maniobra, procedimientos -

que continuamente emplean organizaciones supranacionales 

o extranacionales.de potencias, y que nuestros países -

tienen que soportar, sufrir y contrarrestar ••• Se busca 

el desarme nuclear, se pacta el uso de armas, se firman

convenios que permiten la detente, mientras otras manos

asesinan, urden complots, secuestran, provocan. El mun

do en vías de desarrollo, nuestro mundo, se ve terrible

mente afectado, detenido su proceso de progreso, vacila~ 

tes sus hombres públicos, quienes tienen que negociar, -

transigir, ceder con tal de mantener la paz y el orden -

público" (57). 

(57) CAS'l'RO, y Castro Fernando Op., cit. ,p. 53. 



Ante un sistema de incongruencias como estas, debemos 

detenernos a meditar que, de no reaccion~r a tiempo -

las naciones débiles y fuertes en un acto de madurez-

solidaria, el destino que puede enfrentar la humanidad 

será el de un desenlace trágico, y definitivo, del que ni 

siquiera tendremos ocasión de arrepentirnos. 

PERSPECTIVA GENERAL: Basta la descripción de los pun

tos de referencia a que se ha hecho mención, para mos

trarnos tangiblemente cuales son en nuestros días los

cri terios de valor imperantes y el alejamiento que gr~ 

dualmente se ha producido entre las fórmulas vigentes 

de la cultura y la realidad esencial de la naturaleza

humana. 

La disyuntiva es clara, y deja pocos márgenes para la

ref lexión o la adopción de paleativos transitorios¡ o

la civilización continúa su vertiginoso proceso por los 

caminos que hoy le guían hacia un suicidio seguro, 

o se promueve en todos los órdenes de la vida y nive 

les de organización social un viraje hacia horizontes -

más ppomisorios. 

Desde el punto de vista ideológico, existen bases-

'".:' . 
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suficientes para sustentar un movimiento cultural pro

fundo, de hecho no ha sido por falta de criterios váli 

dos que nuestra civilización se ha extraviado, sino por 

una carencia de voluntad personal y colectiva, destina

da a inducir esta transformación. 

No necesitamos de buscar respuestas, porque ellas exis

ten de antemano, un mayor apego hacia los valores sustan 

tivos, que a los de orden secundario o superfluo, y so-

bre todo, un esquema fincado en un nuevo humanismo; no -

se pretende resucitar modelos anquilosados u obsoletos,

sino de construír.conjuntamente un sistema de vida a la

medida de los progresos actuales, en donde ~stos se ins

tauren y desarrollen en función de los imperativos natu

rales del hombre, como ser individual y como ser social, 

en su conjunción, no en forma separada, ni mucho menos -

de manera aislada u opuesta. 

Desde un punto de vista.práctico, pues se demanda de 

aplicabilidad, no sólo de planteamientos ideales, se 

considera que este cambio puede acontecer en primer té_!: 

mino con la acción directa del individuo, dentro de la

órbi ta de los núcleos celulares a los que se integra, -

principalmente en el ámbito familiar, restaurarse los -
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principios de orden y autoridad, y sobre todo dotarlo 

de una base estable de integración, identidad y ordena

ción moral, puede tener efectos radicales, con un carác 

ter relativamente inmediato, repercutiendo en la forma

ción de generaciones más preparadas y adecuadamente do

tadas. para establecer un nuevo énfasis en lon aspectos

espirituales de la cultura que se ha desestimulado has

ta la fecha en forma considerable. 

Con igual grado de importancia, los sistemas y métodos 

educativos pueden participar en la formación de una -

plataforma que permita la generalizada revolución de -

nuestro modelo cultural, mediante el replanteamiento -

de sus bases exclusiva o primordialmente de Órden téc

nico y científico, y'dotándoles de una cualidad ética 

y humanística, promoviendo así mismo métodos didácti

cos equilibrados, en los que el sentido positivista -

se abra hacia cauces que permitan el libre desarrollo 

de las características, inquietudes y vocaciones per

sonales. 

Estos factores reforzados por la acción de los medios

masivos de comunicación en un auspicio intenso de mod~ 
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los y fórmulas de vida más auténticas, de valores sus

tantivos y de criterios formativos que guíen, orienten, 

estimulen y reconozcan la formación de individualidades, 

y el sentido de solidaridad y equilibrio social. 

Finalmente, por un refozamiento de los criterios recto

res de orden natural que fundamentan al derecho, aspec

to al que habremos de referirnos con mayor amplitud en

e! título subsiguiente del presente análisis. 

Todos los enumerados son cauces de realización factible, 

que pueden permitir a la humanidad contemporánea, supe-

rar la encrucijada que hoy se interpone en su ruta histó

rica, pues resulta impostergable ya enfrentar los signos

noci vos de nuestra civilización, y hacer de sus aciertos

el sustento de un progreso universal armónico y verdadero 

y no el símbolo del vasallaje, el desconcierto y el dete

rioro de la vida humana. 



V,- FUNCION DEL DERECHO ANTE LOS RETOS 
DE NUESTRO TIEMPO 
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A, LUt#{ IIL LERECHO IDfTRO IIL CCMIXfO lDERM.. LE LA QJL lUR.A 

Ubicar al Derecho dentro del extenso esquema de la
1

cultura,

significa responder a la pregunta ¿ para qu~ establece el -

ser humano f6rmulas e instituciones jurídicas ?. Es defini

tivo que en todo modelo cultural ocurre un afan de investig~ 

ci6n y estudio de las normas que rigen la vida en coman, y -

que estas se expresan culturalmente con un sentido formal y 

con un contenido básico acorde con las estructuras de valora 

ci6n imperantes • 

No hay cultura que deje de reconocer al Derecho como parte -

importante de s1 misma, en cuyo caso la cuesti6n consiste en 

precisar la funci6n y fines propios de lo jur!dic0 corno -

obra del espíritu humano, ya que como se deduce de las refle 

xiones vertidas en los títulos e incisos precedentes, la cul 

tura en su concepci6n gen~rica, así como en sus particulares 

expresiones contemporáneas, suma y conjuga un basto catálogo 

de obras y actividades humanas, las cuales por raz6n de sus 

objetivos y funciones concretas pueden ser claramente referi 

das a ámbitos diversos de creaci6n. 

Ciertamente no todos .los objetos y disciplinas de la cultura 
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aspiran al mismo fin,. ni persiguen iguales valores o cumplen 

id~ntico papel dentro de la vida humana, por el contrario su 

aiversificaci6n formal y material responde a la equiparable 

pluralidad de requerimientos y 6rdenes que determinan el 

desarrollo del hombre y su mundo circundante. Dentro de la 

cultura, es por ello factible descubrir representaciones de 

car~cter científico, religioso, artístico, tecnol6gico, eco

n6mico, pol1tico, social, ético, etc ••• cada una de ellas -

posee un designio especifico, una raz6n cultural de ser; en

tonces debe establecerse a cual de dichas realidades corres

ponde la funci6n del Derecho. 

Ejemplificativamente, enunciaremos que si el arte y la cien

cia son en sus fundamentos formas de la cultura, cada una -

sin embargo posee una 6rbita de acci6n dentro de la que se -

desenvuelve, de acuerdo con su peculiar asignaci6n de objet! 

vos, recursos y valores, éstos Oltimos califican y en cierta 

forma condicionan el papel y el significado de cada una de -

ellas, en consecuencia, ni la ciencia hace belleza, ni el ar 

te compend1a verdades. 

En el primer.' caso es posible señalar la existencia de un tim

bito est6tico de la cultura, rengl6n en el que se ubica el -

arte con su expresiva gama de representaciones y disciplinas, 

tales como la mOsica, la danza, la pintura, la escultura, ia 

arquitectura y el arte dram~tico, dentro de las principales. 
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En la creaci6n art:l'.stica los veh1culos formales de -~~presi6n, 

los recursos t~cnicos y la concepci6n tem5tica pueden adver

tirse bajo una multiplicidad infinita de elementos, todo un 

caleidoscopio de formas y fórmulas de realizaci6n art1stica, 

que recorren la escala acastica y tónica, la extensi6n de la 

~1nea y el movimiento, para plasmarse en signos de original! 

dad; pero en cualesquier caso el arte en su versatilidad ma

nifiesta se encuentra regido por una funGi6n primordial, gui!! . 

da por una directriz esencial, crear e interpretar belleza, 

~ste es el valor que guia todo afan art:l'.stico, y el arte no 

puede alejarse de el, sino a condici6n de dejar de ser arte 

mismo. 

En el otro orden es factible referirse al ámbito cient1fico 

de la cultura. A este respecto, la ciencia al igual que el 

arte posee una amplia genealog1a de medios y disciplinas, 

multiplicados en raz6n de su objeto material y formal de es

tudio, s6lo que a diferencia de aqu~lla, a la ciencia no re

sulta relevante que sus postulados, hip6tesis y leyes se en

cuentren expresados en un orden de armon1a est~tica, la fun

ci6n de la actividad cient1fica dista mucho de aspirar a es

tos fines y con frecuencia observamos que mientras el artis- ~ 

ta nos describe una realidad determinada a la luz de sus emo 

ciones subjetivas e intimas, el cient1fico la retrata fria -

y objetivamente, tal como la percibe o resulta de sus anales 

de observaci6n y experimentación. 
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Este es el espíritu de las ciencias y a el se constriñen lo 

mismo ciencias especulativas. como la filosofía, que busca -

descubrir las causas y razones a1timas de las cosas; o cien 

cias exactas como las matem~ticas, y experimentales como la 

qu1mica, que tieqen una aproximaci6n más concreta acerca de 

la realidad a la que se dirige su estudio; en todos los ca

sos las diversas ~reas de la actividad científica tienen en 

coman un sentido esencial e insubstituible, pues todas ellas 

se funden en el prop6sito de alcanzar el descrubrimiento y -

comprensi6n de lo verdadero; ~ste es el valor que gobierna 

todo empeño de investigaci6n, análisis y estudio cient:í.fico 

del orden natural y humano y todo fin diverso a ~ste consti

tuye una desviaci6n de la aut~ntica ciencia. 

Ya se ve entonces, que el hombre se ha preocupado por culti

var a las ciencias y a las artes, porque unas le permiten -

conocer con mayor veracidad la realidad con la que se vincu

la y porque las otras le otorgan la posibilidad de recrear -

sus vivencias intimas en formas y objetos de significado es

tético. 

Retomando el tema del Derecho, podemos considerar que al - -

igual que en los casos de la ciencia y el arte, la vida cul

tural atiende a un sector no menos importante de su devenir, 

el que corresponde a una proyecci6n de la facultad libre y -

responsable del individuo, dando con ello origen y cabida a 
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un campo ético de la cultura en el que se integran las inst! 

tuciones y modelos de ordenaci6n de la conducta personal y -

-co.le_cti va. 

Es el área del "deber ser", que delimita el cauce de la ac-

ci6n humana hacia su perfeccionamiento natural, es decir ha

cia el bien individual y común de la especie. 

Pero como el proceder humano está en condición de resolver 

se en diversos planos, cabe señalar ciertas distinciones; 

asi si la prescripciones éticas se establecen en el contexto 

personal nos encontraremos en los dominios de la moral natu

. ral; si estos operan respecto de un orden superior y absolu

to, en el de las instituciones y preceptos ético-religiosos 

y finalmente si estos se encuadran dentro del plano de las -

relaciones e interacciones sociales, corresponderá al orden 

de los estatutos y principios jur1dicos. 

En consecuencia la primer misi6n cultural que debe satisfa-

cer un sistema jur1dico, es la de regir y ordenar ~ticamente 

la conducta humana en el orden social y en este sentido, se

rá participe y reflejo del carácter, fines y din~mica de la 

sociedad; el bien coman es por ende un anhelo conatural del 

Derecho y a la vez éste se convierte en el principal instru

mento del que se dota a la sociedad para alcanzar a aqu~l. 
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Sin embargo, la funci6n del Derecho no se funda únicamente -

en este ideal, sino que el mismo suma al fin gen~rico que -

guía a las diversas operaciones de la vida en común, una que 

le es enteramente exclusiva, ser la vertiente cultural para 

la búsqueda y realizaci6n de la justicia. 

De este valor,. enteramente propio del Derecho se desprende -

su raz6n intrínseca, su papel sustantivo dentro de la inten

sa vida cultural, es este el par~metro al que el Derecho pr~ 

curará ajustarse y que por encima de posturas positivistas -

radicales, le definen culturalmente. 

En cuanto a esta última afirmaci6n, es sabido que el Derecho 

se expresa mediante el empleo de un lenguaje normativo y la 

norma entendida como "una regla de conducta que impone debe

res o confiere derechos" se califica a la luz de criterios -

formales y materiales. En relaci6n con la calidad intrínse

ca de la norma se señala que, en tanto los postulados e hip~ 

tesis científicas valen en funci6n de la verdad empírica que 

enuncian, la norma ~tica no está condicionada por su efecti

vidad pr~ctica, sino por la relaci6n de necesidad ~tica que 

establece, 6sto es por su vinculaci6n a cierto orden de va-

lar. Al respecto nos expresa el notable juristia Eduardo -

.c;;arcía Maynes • 

•El concepto de obligatoriedad explicase en funci6n de la --

': ~ . · .... : 
•' 

· .. ·. 
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idea del valor. S6lo tiene sentido afirmar que algo debe -

ser, si lo que se postula como debido es valioso. Por ejem

plo: podemos decir que la justicia debe ser, en cuanto va-

le. Si careciese de valor no entenderíamos porque su reali

zaci6n se encuentra normativamente prescrita". (58) 

Por otra parte, la fuerza de los preceptos jurídicos se rec~ 

nace en raz6n de su condici6n formal, dado el car~cter coer

citivo del derecho y su necesario reconocimiento por parte -

de la autoridad pablica, conforme a los procedimientos pree~ 

tablecidos; pero aan en el caso de que prevalezca el factor 

formal a costa de sacrificar los fundamentos axiol6gicos del 

Derecho, diremos que en ese supuesto las normas jurídicas -

mantienen una obligatoriedad que deviene de razones externas, 

pero que, esencialmente se encuentra afecto de un significa

do que vulnera relaciones de necesidad con un car~cter \tan -

estable e insobornable como el de las leyes fenomenol6gicas 

o de orden 16gico y cuyos dictados no se pliegan a pareceres 

pr~cticos o situaciones de facto. 

A pesur de lo anterior, ha de reconocerse que el Derecho es

tructurado bajo un esquema puramente positivo tiene un sello 

de validez, formal si se quiere pero validez al fin y al ca

bo, tan real como que aan las normas del Derecho m~s injus-

tas son capaces de imponerse coercitivamente a la vida so- -

cial e inducir y sujetar la acci6n del hombre; la historia 

nos d~ muestras frecuentes de ello. 

(58) C.il1RC1A, Mi1')''tH1 fl 1:.<luardo. Intro:lur.don 1.11 Eut:udio del LJcrC'Cho. 

E:O. l'onua. vignuima Eutc1ón, Mé:dco, .l'J75.,p. 7. 
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Ahora bien, si se ha de aspirar a que el Derecho adquiera un 

sentido de validez integral - y esto parece ser la legitima 

postura de un sistema cultural ordenado al bien humano - en

tonces lo 16gico es que la fuerza positiva de las normas ju

rídicas se apoye en sus fines y valores naturales, esto sig

nifica en la fuerza intrtnseca de sus f6rmulas normativas. 

Se ha querido llamar la atenci6n sobre estas cuestiones, con 

él ~nimo de subrayar la misi6n del Derecho dentro del esque

ma global de la Cultura, particularmente representativa si -

el modelo jurtdico preconizado mantiene un contacto estrecho 

con el orden de los valores que motivan su funci6n primor- -

dial, ya que esto permitir~ al cuerpo social organizarse y -

regir sus procesos en un clima jurtdico que posibilite el -

desarrollo arrn6nico de sus elementos diversos; y en princi

pio parece una verdad contundente, el que el derecho ha ocu

pado un lugar dentro de las culturas, por raz6n de sus cante 

nidos sustantivos y no por la tndole de sus representaciones 

formales. 

De acuerdo con todas estas l:onsideraciones, concluimos que -

el Derecho corresponde a las entidades culturales del orden 

~tico-social, en tanto nos atenemos a la acepci6n que le --

conceptaa como la "ordenaci6n positiva y justa de la acci6n 

al bien coman" (59 ) pero por otra parte el Derecho se idcn 

tifica como una "ciencia consagrada al estudio sistemtltica--

---------------
(59) PKECLN.:o, llernnndez Haftld. up. ,cit. ,p. 260. 
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mente organizado de la naturaleza y formalidad de las normas 

que regulan el comportamiento del hombre en sociedad", con -

lo cual se pone de relieve la doble presencia cultural del -

Derecho, pues en este Gltimo caso lo advertimos a trav~s de 

las instituciones y obras personales referidas a la investi

gaci6n, estudio y enseñanza juridica. 

Debe precisarse igualmente que en su calidad cienttf ica el 

Derecho busca corno toda ciencia descubrir las verdades o 

constantes naturales de su objeto material de estudio y que 

esto lo logra compenetr~ndose en sus esencias y fines ulte-

riores, a través de la Filosofia jurtdica y en el an~lisis -

de los modelos positivos, vigentes e hist6ricos, a través de 

la ciencia juridica en sentido estricto, asistida¡::or. diversas 

disciplinas auxiliares, corno la Sociologia Juridica y la His 

toria 'del Derecho. 

En este sentido el error en que se ha incurrido, consiste en 

querer reducir el campo del conocimiento cient1fico del de-

recho, a su aspecto puramente emptrico, de ello tendremos -

oportunidad de apuntar diversas consideraciones en p~rrafos 

posteriores, por lo pronto b~stenos hacer el señalamiento -

- apriori - de que esta corriente pragrarn~tica del derecho -

empobrece notoriamente las perspectivas potenciales del con~ 

cimiento jurtdico, al cercenar violentamente su dimensi6n me 

tafisica y cspec1ficamente su proyccci6n deontol6gica. 
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Finalmen~e y en concordancia con las conclusiones relaciona- · 

das en el capitulo relativo al an~lisis de la Cultura, el D~ 

recho como toda realizaci6n cultural, tiende a manifestarse 

en signos objetivos o materiales; dentro de los m~s comGnes 

podemos citar~ que como sistema normativo el derecho se pla~ 

ma en un conjunto de instituciones que dan origen y aplica-

ci6n a sus esquemas positivos, tales como los 6rganos legis

lativos y jurisdiccionale~ respectivamente, en sistemas nor

mativos expresados en formularios escritos, como c6digos, -

leyes, reglamentos, decretos, sentencias, contratos, etc ••• 

igualmente en pautas de comportamiento que han adquirido - -

fuerza obligatoria, como la costumbre en su papel de fuente 

formal del derecho; en su manifestaci6n cient1fica, la ver

dad jur1dica se exterioriza en los productos del acucioso -

trabajo de especialistas en la materia, es la doctrina tradu 

cida al orden de los tratados, estudios e investigaciones de 

esta :tndole, as1 mismo en las instituciones y funciones in-

terpersonales establecidas en las organzaciones de enseñanza 

jur1dir.a, Institutos, Universidades y Facultades y en s1nte

sis en todos los productos del actuar humano en el que se -

denote este esptritu de·inter~s y realizaciones, orientados 

a satisfacei los requerJmientos sociales de orden, seguridad, 

justicia y bien coman fundados en normas de conducta obliga

torias. 

As1 vemos como se transluce y plasma objetivamente el qucha-

. 
1 
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cer jurídico, abarcando en su concreci6n signos ideol6gicos, 

materiales y conductuales, los que en su conjunto forman el 

acervo del Derecho como significaci6n universal de la cultu-

ra. 
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B. CORRIENTES DE INTEHPRETACION DE LA NATURALEZA PROPIA DEL. 
DERECHO Y LOS AMBITOS DE VALIDEZ DE LA MORMA JURIDICA. 

Para estar en mejor aptitud de valorar la situaci6n presente 

del Derecho y en su caso referir su viable implicaci6n den--

tro de un proceso de reordenaci6n cultural, debemos atender 

en primer t~rmino a los criterios de apreciaci6n ideol6gica 

que han antecedido su significado conceptual vigente. 

La problemática al respecto procede del persistente encuen--

tro de opiniones acerca de los elementos dominantes de la na 

turaleza propia del derecho, pues referir los datos que le -

definen universalmente, ha conducido a una prolija generaci6n 

de nociones y conceptos dispares. 

Si se proceda a considerar la plataforma descriptiva del - -

"derecho objetivo", apreciamos que se nos desdobla el t~rmi

no en afluentes de interpretaci6n diversa; de esta forma la 

doctrina consigna la prevalencia del llamado derecho natural 

concomitanten'ente a los de car5cter positivo y vigente, d5ndo 

nos a primera instancia la irnprcsi6n de que el derecho posee 

diversos modos de actualizaci6n; sin embargo, aan aceptando 

la existencia t6cnica de esta triple connotaci6n del t~rrnino, 
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el problema no queda·resuelto, pues se observa que todas es

tas acepciones apuntan a considerar como ·suya la deterrnina-

ci6n conceptual del mismo objeto, y no a describir objetos -

distintos o an~logos por medio de un vocablo coman; en con

sideraci6n a este hecho caben dos alternativas, o uno de los 

tres significados se aproxima mayormente a la noci6n b~sica 

del derecho, o los tres deben considerarse como partes inte

grantes o simples manifestaciones de una s6la realidad jurí

dica. 

El Maestro Eduardo García Maynes en su Introducci6n al Estu

dio del derecho realiza un penetrante anSlisis de este tri-

ple dispositivo, refiri~ndolo a los criterios de validez de 

la norma jurídica; los resultados de la tesis ahí expuesta 

son una alternativa que indiscutiblemente no ha agotado aan 

sus posibilidades de conducir al investigador jurídico hacia 

una m~s completa y certera comprensi6n de su objeto de estu

dio. 

La distinci6n de los tres §mbitos muiticitados, se delimita 

al tenor de las rociones que en orden subsecuente se enun- -

cían. Nos dºlce en primer tl!rmino, que: "llamamos orden jur.f 

dice vigente al conjunto de normas imperativo-atributivos -

que en una ~poca y un país determinados la autoridad políti-
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ca declara como obligatorios" (60 ); a su vez la idea del de 

recho positivo aparece fundamentado en el hecho de la "efec

tiva observancia de cualesquier precepto vigente o no"; y f.!_ 

nalmente la noci6n del Derecho Natural se encuentra represe!!. 

tada por los dictados de "un orden intr1nsecamente justo". 

Respectivamente cada uno de estos elementos de validez atri

buyen al derecho formalidad, eficacia y fundamentaci6n axio-

16gica. La tesis en cuesti6n admite la posibilidad de que -

estas representaciones de car~cter tan diverso puedan esta-

blecerse corno derecho, mediante combinaciones parciales 

e inclusive en forma enteramente aislada; se considera sin 

embargo, que la f6rmula ideal es aquella que logra hacer - -

coincidir plenanente las tres órbitas de significaci6n jur1-

dica. 

Empleando el mecanismo de referencias probables, se concluye 

que el derecho admite siete manifestaciones concretas, a --

saber: 

1,-Derecho formal~ente v~lido, sin positividad ni valor in

tr!nseco. 

2, -Derecho intr!nsecamente valioso , dotado ademtis de vige!!. 

(60) Gl\OCIA, Maynes. Ch., cit., p. 37. 
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cia o validez formal, pero carente de positividad. 

3.-Derecho intrínsecamente válido, no reconocido por la au-

toridad política y desprovisto de eficacia. 

4.- Derecho formalmente válido, no reconocido por la autori-

dad política y desprovisto de eficacia, 
·~ .... 

5.- Derecho positivo, formal e intrínsecamente válido, 

6,-Derecho intrínsecamente válido, positivo pero sin valí--

dez formal. 

7,-Derccho positivo (consuetudinario), sin vigencia formal 

ni validez intrítiseca". 

Este criterio de conciliaci6n doctrinal, no ha sido sin em--

bargo compartido por todos los sectores del pensamiento jur.f 

dico, y consta en las afirmaciones de las posturas más rf.pr~ 

sentativas, la intenci6n de reconocer como Onica realidad --

jurídica la que satisface aisladamente o bien los criterios 

formales de las normas o bien los elementos de carácter - --

sustantivo y axiol6gico de la misma¡ lsto nos obliga a re- -
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·.ferir sucintamente la línea general de cipini6n de las co

rrientes referidas. 

Para el efecto expondremos primeramente el esquema básico 

de las doctrinas iusnaturalistas para proceder en siguiente 

orden a analizar las tendencias del positivismo jur1dico; -

en ambos casos se incluyen los criterios a favor y en con- -

tra de sus sendas conclusiones, as1 como el criterio al que 

personalmente nos adherimos. 

a.> Tesis de1 Naturalismo Jur1dtco 

El linaje hist6rico de esta corriente filos6fica posee rai-

ces tan profundas y antiguas que bien pudiéramos retrotraer 

su desarrollo inicial, a los orígenes mismos de la cultura -

clásica occidental. El enfoque distintivo de esta postura~ 

en sus diversas facetas y manifestaciones, coincide en radi

car la noción del derecho en un supuesto natural y axiol6gi-
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ca constante e inherente al mismo. No obstante este sentir, 

como lo advierte el Maestro Rafael Preciado Hern&ndez, "quiz& 

buena parte de las objeciones al derecho natural han obedecí 

do a la variedad de.concepciones iusnaturalistas y al hecho 

de que quienes las formulan s6lo conocen superficialmente a! 

gunas de esas concepciones" ( 61 ) • Por otra parte, nos hace 

notar una distinci6n sutil, relativa al ángulo desde el que 

estas criticas se producen, y que Norberto Bobbio refiere en 

su estudio sobre algunos argumentos contra el derecho natu--

ral, sefiala al efecto que: "las críticas antiguas y recien-

tes pueden ser clasificadas en dos grupos, según que conside 

ren el sustantivo o el adjetivo, es decir, según que atien--

dan a negar que el derecho natural sea un derecho en su ace.12. 

ci6n propia, o que tal derecho sea natural." 

Y en efecto dentro del catálogo de concepciones iusnatura- -

listas, si bien percibimos que todas comparten la idea de un 

fundamento natural del derecho, no todos interpretan del mis 

mo modo lo que hemos de entender por tal naturaleza, ni si -

ella corresponde al derecho mismo o se desprende del sector 

de la realidad humana al que atiende. 

Si nos atenemos a la concepci6n helénica de los siglos VI y 

V AC, ·la plataforma de referencia muestra contrastes radica 

les, desde el Biologis~o sostenido por Calicles, hasta la 

(61) PREX:IAOO, llernández Rafael. Ensayos F'ilos6fico-Juddioos y 1':>11'.ti-
a:>s. m. Jus. Pr:irnora mici6n, M6xioo, 1977~ p. 29. . 
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tesis socrática de un orden juridico establecido por la divi 

nidad e inserto en leyes no escritas e inmutables, idea ex-

puesta igualmente por S6focles en la c~lebre tragedia que -

alude a la defensa que Antigona opone a sus juzgadores cuan

do ante las impugnaciones del tirano Kreón declara: "Yo no 

crei que tus edictos valiesen más que las leyes no escritas 

e inmutables de los dioses, puesto que tu eres tan sOlo un -

·simple mortal. Inmutables son, no de hoy ni de ayer: y --

eternamente poderosos ••• ": ~ste es el antecedente mas remoto 

de el llamado iusnaturalismo teol6gico. 

La simiente escol~stica de los siglos XII y XIII, germina a 

su vez en la convicci6n de un derecho incado en los razgos -

sustantivos de la naturaleza humana, libre voluntad e inteli 

gencia son equiparados con el orden intr1nseco del derecho: 

por lo cual lo natural al hombre se considera esencial al ser j};!_ 

r!dico. Colateralmente aparece la noci6n racional del dere

cho, la "ratio legis", que equivale a una realidad jur1dica 

definida por un legos, un principio de racionalidad que emer 

ge de todos los ~mbitos del mundo y de la vida. 

La doctrina objetivista del derecho natural se aparta, en -

cambio, de los factores definitorios de la condición humana, 

aspirando a la determinación de valores referidos propiamen-
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te al derecho y dotados de una validez objetiva, con lo que 

se pretendía impedir que la apreciación de cada sujeto o de 

cada cultura, acerca de lo que son estos valores, condujera 

al relativismo absoluto de los modos de ordenación jurídica. 

A partir de este juicio, derecho y justicia se transforman -

en conceptos estrechamente relacionados, con un significado 

y alcance equiparables. Se dice: ¿ cu~l es la función natu

ral del derecho ?, y se responde, hacer justicia; concluyén

dose. entonces que sin ~sta no puede existir aquél. Indepen-

dientemente de lo debatido del término justicia, - sobre el 

que a pesar de todo parece existir una más completa visión, 

que acerca del propio derecho - ' los cuestionamientos npar.9_ 

cen cuando los positivistas jur1dicos no sólo objetan el que 

la idea de justicia sea equiparable al derecho, sino que 

afirman inclusive que esta constituye un factor irrelevan

te al mismo, pues se concluye que el orden de los valores es 

muy diverso al orden del ser, ambos pueden relacionarse pero 

en todo momento a partir de una separación definitiva y pro

funda. 

Se afirma en consecuencia que en tanto el derecho ~' la ref!. 

lidad de la justicia no estriba en ser, sino en valer; es 

una cualidad y como tal, su aplicación al ser del derecho es 
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meramente accidental y no esencial¡ la· justicia cons~ituye -

un problema del nivel axiol6gico, en tanto el derecho es del 

orden ontol6gico. Por ende puede haber justicia en el dere

cho o puede dejar de haberla, sin que en uno u otro caso, se 

cimbren las bases conceptuales del orden jurídico. 

En apretada s1ntesis es esta la objeci6n primordial que el -

positivismo interpone a la fórmula según la cual los cimien

tos naturales del derecho deben fincarse en un orden de va-

lor como la justicia. 

Entonces aparecen otros derroteros de interpretaci6n del con 

cepto, para considerar que, si la misi6n del derecho consis

te en ordenar normativamente a la sociedad, se deduce que la 

naturaleza del derecho sea la síntesis de los atributos y me 

canismos que operan en el campo de la convivencia organizada. 

:I.eclerCXJ se suma a esta tendencia y considera qu~: "Si esUi 

en la naturaleza del hombre vivir en sociedad, y si la sacie 

dad supone un poder organizado, se debe examinar si existen 

algunas condiciones de organizaci6n del poder, que han de e~ 

contrarse en todas las sociedades". (62) Con ello el catedr~ tico 

de la Universidad de Lovaina, busca deslindar de una vez por 

todas los campos de la moral y del derecho natural, puesto -

(62) LFX::LERCQ, Jaa:iues. Ob. cit., p. 131. 
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que considera que en etapas anteriores no se habia visto tal 

diferenciaci6n con entera claridad, ya que la "cuesti6n mo-

ral, que los antiguos cre1an identificar con el derecho natu 

ral, era la cuestión de saber si se tiene a veces el derecho 

de rehusar la obediencia a la ley positiva en nombre de la -

conciencia moral"; pero como bien apunta el invocado autor, 

cualquiera que sea el problema que se plantee en derecho na

tural, es social, es decir es un problema de organización so 

cial; no es moral, no es un problema de conciencia. 

La oposici6n a los t~rminos expuestos, en este caso como en 

los anteriormente descritos, no se ha hecho esperar, señalág 

dose que ante la carencia de una funci6n natural propia del 

derecho, se pretende subsanar tal vac1o, transportando los -

principios naturales de lo social al dominio jur1dico, como 

si sociedad y derecho fuesen entidades homónimas. 

En fin, parece suficiente esta serie de opiniones, para de-

mostrar que tal orden de discrepancias han dificultado noto

riamente la posibilidad de generalizar la aceptación doctri

nal de un fundamento intr1scco del derecho. 

Queda con esto demarcado el primer problema al que se refie

re el Maestro Preciado Hern~ndez y que como quedó precisado 
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anteriormente, obedece a la expresi6n adjetiva de las postu

ras detractoras erigidas en contra del derecho natural; to

davia nos reservamos por espacio de unas lineas, la argumen

taci6n que a nuestro entender resuelve satisfactoriamente la 

cuesti6n de saber si lo que configura la noci6n del derecho 

natural, es realmente natural al derecho y en su caso la de 

definir cual de todos los criterios expuestos describe prob~ 

damente tal naturaleza. 

Pero antes debemos establecer, en que consisten especifica- -

mente los embates que desde el ángulo sustantivo se han ero-

prendido contra la idea de que el derecho natural sea consi

derado como derecho en sentido propio. 

Las interpretaciones insnaturalistas tienen al respecto una 

doble posici6n; por una parte se piensa que el t~rmino 

derecho aplicado a su núcleo natural, no s6lo está correcta 

mente utilizado, sino que únicamente es posible admitir la -

idea del derecho mismo a la luz de estos fundamentos, y por 

supuesto esta afirmaci6n enfática, implica la negaci6n abso

luta de otorgar un tratamiento equiparable a un sistema de -

normas que atienda exclusivamente a criterios de orden for-

mal. 



304 

La otra postura es menos r1gida y de acuerdo a sus aprecia-

cienes, lo que se ha denominado como "derecho natural", por 

s1 mismo, no puede tipificarse como der.echo en sentido pleno, 

pero en cambio debe reconocerse·como el rasgo primordial de 

la configuraci6n 6ntica de ~stc; es decir, se admite que para 

que exista derecho, se requiere que este tenga un reconocí-

miento social, que rija positivamente conductas y que sus -

prescripciones se encuentren garantizadas coactivamente, pe

ro se sefiala que s6lo los principios del derecho natural se

r~n capaces de fundamentar la obligatoriedad de la norma ju

r!dica, de atribuirle su condici6n aut~ntica de derecho. 

Entonces, como se observa, esta postura reconoce que el lla

mado derecho natural, no es derec.ho en si y por s1, pero coE_ 

signa igualmente que sin las directrices que nos describe y 

aporta, no puede admitirse la·idea del derecho bajo ninguna 

consideración. Si una regla de comportamiento social finca 

su obligatoriedad, s6lo en la fuerza de su sentido coerciti

vo desprovista de eticidad, entonces estaremos ante simples 

sujeciones f!sicas o psicol6gicas de la conducta, no ante -

una realidad jur1dica; y esto ocurre porque "no es la mera 

t~cnica de la coacci6n, independiente del orden social obli

gatorio cuya eficacia asegura, sino que la coacción misma se 

justifica, deviene valiosa y en cierto sentido obligatoria, 
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en raz6n del orden social debido al que sirve." 

El "derecho natural" como resulta de lo anterior, habr~ de -

constituirse en una plataforma de principios ~tices que ope

ra como sustento del ser jurtdico; no es derecho por s1 s6-

lo, pero en cambio es el espíritu mismo del derecho. Este -

es el punto de vista con el que concordanos y al que por las 

razones expuestas habremos de apegarnos en los subsiguientes 

considerandos de nuestro an~lisis. 

Y precisamente para complementar la visi6n del alcance de -

los enunciados del "derecho natural", debe referirse con 

precisi6n en que consiste el car~cter natural de su constitu 

ci6n. Replanteamos una vez m~s el meollo del asunto:¿ hay -

fundamentos naturales en el Derecho ?; de antemano debemos -

responder que si, puesto que como todo ente, en el derecho -

existe una naturaleza que le define y denota, por 1o tanto -

debemos establecer en que consiste esa naturaleza; para 

ello reiteramos que el derecho es antes que otra cosa un ser 

cultural y esta observaci6n resulta fundamental para preci-

sar su esencialidad axiol6gica. 

Como ser del orden cultural, lo jurídico participa de los 

rasgos y fundamentos definitorios de la cultura y si bien -

' ~ ~· . 
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recordamos, en su sentido estricto ~sta se conceptua, como -

la obra de quehacer humano orientada a crear valores, a pro

curar el progreso material y el perfeccionamiento espiritual 

del ser humano; entonces la cultura adquiere una funci6n -

eminentemente axiol6gica. 

Por participaci6n lo juridico debe tener igualmente, una re~ 

lidad definida en un esquema de valor, pues la sencilla ra-

z6n de ser una entidad cultural le somete a ello. 

Si se tratara de otro tipo de seres, los fines valiosos po-

ddan llegar a estimarse como cualidades accidentales, pero -

en el caso que nos ocupa no es factible condescender con es

ta inclinaci6n, porque la obra cultural del hombre estG regi 

da por este encargo, ese es su sentido propio y el andamiaje 

de su naturaleza. 

Seguidamente ha de resolverse cual es el valor que por pro-

pía naturaleza debe promover el derecho; la respuesta se pr~ 

duce como consecuencia de su objeto, del ~rea ·espiritual y -

material que dentro del universo de la cultura compete aten

der al orden!jurfdico, y ~sta como sabemos es por su espe- -

cie, de índole normativa y social; lo normativo le adjudica 

un carácter l!tic.o, t!sto es, ligado a un objetivo axiol6gica-
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mente bueno, a una correcta orientaci6n del comportamiento -

humano; lo social,delimita por su parte, esa regulaci6n y -

le asigna la 6rbita de la conducta que trasciende lo perso-

nal para alcanzar la esfera de la interacci6n comunitaria. -

El valor del derecho debe permitirle armonizar estos facto-

res: el de la recta conducta y el del comportamiento del -

hombre en sociedad. 

Y este papel de ordenaci6n y equilibrio s6lo puede ser am--

pliamente cumplido por la justicia; luego entonces en el cul 

tivo de este valor radica la funci6n axiol6gica del derecho~ 

Atentos a esta consideraci6n, el derecho debe aspirar por -

principio de definici6n a conjugar las acciones y los medios 

que permitan cumplir las orientaciones del cl~sico concepto, 

acuñado por el jurisconsulto Romano Ulpiano, quien lo refi-

ri6 como: "la voluntad firme y continuada de dar a cada - -

quien lo suyo". ( 63 ) 

Independientemente de la evoluci6n que hasta nuestros d1as -

ha adquirido la noci6n de justicia, se continúa reconociendo 

en ella esta funci6n originalmente delineada por el derecho 

romano. Lo justo mantiene en su significado general ese sen. 

tido regulador, que Leibniz cataloga como idea de conformi

dad, congruencia y proporci6n; pero el t~rmino as! entendí-

(63) Pm'IT, Eugen. Tratacb Elarental de Dercdn lbiMno., p. 19. 
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do, resulta por su amplitud sumamente ambiguo, y s6lo se con 

creta y esclarece en tanto se ajusta a su papel social. 

Giorgio del Vecchio, menciona esta circunstancia y la enfati 

za al indicarnos que "si bien advertimos no es una congruen

cia o correlación cualesquier.a la que conforma en rigor de -

verdad la idea de justicia, sino tan sólo aquella que se ve

rifica o puede verificarse en las relaciones entre plurali-

dad de personas". ( 64) 

Como se ve la justicia tiene un sentido que engloba factores 

de confluencia humana, social y ética y ésto no tiene por -

que considerarse extraño, puesto que ella puntualiza la fun

ci6n vnliosa que toca realizar al derecho, funci6n que por -

impulso de sus propios enunciados aspira a un fin de m~s 

amplia denominación, al bien común, el cual abarca a la juE. 

ticia y poi ello, ~sta es auspiciadora natural de aquel. 

El bien propio del derecho, como ha quedado razonado, es la 

justicia y este bien en tanto especie de un g~nero más am- -

plio, cst~ inscrito on el bien general de la cultura, éste a 

su vez refer·
1
ido al bien común, el cual es abarcado finalmente 

por la fórmula integral del bien humano. 

A cado uno de estos estratos nos hemos referido en su momen-

(64) l>I~ VFP::llIO, G.i.orgío, Ob., oit., p.·J • 

. ¡·./:·-. 
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to, p0r lo que para evitar redundancias innecesarias, nos re 

mitimos a los capttulos respectivos de la presente tesis; lo 

verdaderamente importante es subrayar que no tiene porque 

considerarse incongruente, que el derecho como realidad au-

t6noma, admita sus fundamentos primarios en lo que es natu-

ral al hombre, a la sociedad y a la cultura, dicho en subse

cuente y jer~rquica referencia. Que la justicia, su natura-. 

leza axiol6gica y su objetivo de armonizaci6n social, son en 

teramente compatibles con los fines que se desprenden de ca

da uno de estos niveles de la realidad humana, y que todo lo 

que es natural a ellos puede igualmente juzgarse como propio 

y natural del Derecho, 

Si queremos comprender y compenetrarnos en el conocimiento -

de las esencias jur!dicas, no podemos hacerlo desestimando 

la apreciación de la condición natural del hombre, su vida -

comunitaria y su obra espiritual. Todas ellas son sendas -

que nos gutan y que continuamente auxilian al investigador -

juddico a entender mejor el objeto de su estudio, pulís como 

lo aprendimos de nuestras lecciones de filosofta del derc--

cho, el punto cr!tico de la acci6n jur!dica ocurre cuando al 

remitirnos al concepto de justicia queda en el aire flotando 

la intcrprctaci6n de su altimo enunciado "··· dar a cada - -

quien lo suyo ••• " 
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¿ C6mo determinar en· qu~ consiste lo suyo de cada cu~t. l ? • 

¿ C6rno saber que es lo suyo, ante el planteamiento de los p~ 

quefios y grandes conflictos sociales y personales ?,¿ En qu~ 

referencia estable debe apoyarse el legislador y el juzgador 

para dar sentido y aplicaci6n precisa a ese lnimo de otorgar 

a cada cual lo suyo ?. 

La c~tedra del Maestro Preciado Hernández nos desvancc1a la 

interrogante al aleccionarnos, que esa determinaci6n alude a 

lo suyo del hombre y de cada hombre, a lo que es constante -

en todos los seres humanos y propio y peculiar en cada indi-

viduo, a lo que se desprende de ellos como producto de su --

obrar libre y consciente, a los factore~ que interactuan en 

el clima social de sus vidas, a los efectos intr1nsecos de -

las organizaciones colectivas para desarrollarse arm6nica y 

eficazmente, para producir progreso material dotado de eleva 

ci6n espiritual. 

Definitivamente, no es posible entender la naturaleza del -

derecho sin comprender a la par la esencia del orden humano 

cl;:,l que procede como producto cultural y al que se debe como 
1 

regidor de conductas. Esta es lél veta en la que el "derecho 

natural" debe continuar explorando, robusteciendo su tarea -

ern un esfuerzo de sintesis que aglutine - desde su enfoque -

pr•opio - todos estos factor.es en cuanto rctroalimcntan y re~ 

- - - - - - - - - - - - - - - -
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niman la;., esencias ju1:í::.i i<.:as, en cuanto esclarecen la adccuadu 

valo~aci6n de sus fines y en cuanto se perfila en ellos di-

rectr ices generales que permitan a cada sociedad adecuarlos 

a los imperativos de su propia evolución cultural y a las -

condicionantes de su realidad histórica. 

De esta manera el derecho natural es como plataforma de prin

cipios esenciales de lo jur1dico, la roca sobre la que podr& 

construirse el nuevo faro del Derecho, cuya misión ser& - -

guiar a la humanidad hacia nuevos puertos de abrigo y espc-

ranza. Con todo esto se ratifica lo que ya anteriormente t~ 

vimos ocasi6n de destacar. Si el Derecho natural no es Ocre 

cho, es en cambio el Esp1ritu mismo del Derecho. 

b.) Doctrina Positivista del Derecno: 

La L1nea del pensamiento positivista, en contravenci6n a las 

conclusiones del insnaturalismo, parte de reducir cient1fica 

mente la realidad juridica a un esquema de hechos y represe~ 

taciones hist6ricos, a una ex~gesis de la expresi6n formal -

del derecho, de su reconocimiento por el poder politice y de 

su carácter coercitivo. 



., 
i·· 

312 

A pesar de que encontramos esbozos nimotos de esta m"nera de 

imaginar la realidad jur1dica, el surgimiento triunfante del 

positivismo moderno, podemos referirlo a los albores del 

siglo xvnr, habiendo conquistado su consolidaci6n ideol6gi-

ca en la centuria inmediata posterior y sus m&s drAsticos --

efectos, operatividad y aplicaci6n, en el siglo del que nos 

corresponde dar testimonio vivo, nuestro siglo XX. 

De acuerdo con el punto de vista del notable jurista Michel 

Villey, el positivismo jur1dico "no ha sido, al principio, -

mas que una doctrina de las fuentes del derecho". Y en rea-

lidad parece ser, que el primer impulso de esta corriente 

avasallante, estuvo ciertamente centrado en el s6lo af~n de 

demostrar que la idea del derecho deb1a sujetarse exclusiva-

mente a su origen legislativo. 

Las grandes expectativas con las que inician su marcha estos 

criterios, son enteramente justificadas, si nos situamos en 

la circunstancia hist6rica en que ocurre tal desbordamiento 

de ideas e inquietudes. Por una parte emerg1a impetuosamen

te los m~todos y fundamentos de la nueva ciencia, pens~ndose, 

que su defiriitivo triunfo consist1a en corroborar que todas 

las ~reas de la realidad pod1an supeditarse a sus postula- -

dos, el derecho no seria la excepci6n de estos empeños. Por 
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otru i''H't¡.~, hablamos. de una etapa de profundas convulsiones 

sociales y pol1ticas, en la que surgen los movimientos inde

pendentistas; los sistemas democráticos de gobierno se - -

transforman en clRmor y exigencia ante las f6rmulas caduca¿ 

del absolutismo mon~rquico; así mismo los baluartes del li

beralismo primero y del colectivismo despu~s, invocaban - -

transformaciones radicales de las formas de organizaci6n del 

Estado y en nombre de un derecho jamtis escrito y sancionado, 

demandaban el reconocimiento de garantias y la desaparici6n 

de privilegios reservados. 

Frente a esta avalancha de acciones y reacciones sociales, 

el antiguo r~gimen ve la necesidad de nuevos fundamentos - -

ideol6gicos que salvaguarden la estabilidad de la organiza-

ci6n y el gobierno del Estado y esta plataforma la aporta -

precisamente el positivismo jurídico. 

Que rnejo1: recurso que el de equiparar al derecho con el modo 

lo de 1egislaci6n creado y sancionado por el poder político 

constituido. Contra los fines del derecho se piensa que son 

sus causas las que le definen, le expresan y determinan; 

los fines s6n postergados (porque ellos representarán aiom-

pre un peligro latente para los intereses croados y los rcgi 

menes tirdnicos), en el menor de loa cnsos se les considera 
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, 
como pautas axiol6gicas de plausible referencia, más ·no como 

elemento indispensable en la constitución de un orden juríd,! 

co cualesquiera. 

Posteriormente la idea del legalismo es abandonada anta la -

exigencia de reconocer otros factores jurídicos como hacedo 

res de derecho, tal es el caso de fuerzas como las de car~c-

ter consuetidinario y jurisprudencia!. Pero en el fondo, es 

ta variaci6n no signif ic6 un replanteamiento serio de las 

tesis positivistas, sino t1nicamente la expansi6n de su campo 

de acción, por considerarse que estos datos contint1an redu--

cicndo lo jurídico al plano de los "hechos" concretos y --

tangibles, a los fen6menos de car~cter sociol!Sgico que fun--

dan o anteceden a las diversas instituciones y sistemas jur,! 

dicos. 

De manera que, el mismo enunciado concluyente del positivis-

mo se trr:msforma: en medio titil para razonar las grandes convu.!. 

siones sociales y políticas que antes pretendi6 obstruir; -

~sto se logra imprimiendo en la denominaci6n jurídica un se2_ 

go sociol6gico y virtualmente identificado con el biologismo 

darwi ni ano •.. ' 

Se asienta que la antitesis de los intereses particulares y 

·,, .. 
. ' ... 
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de grupo orillan a la configuraci6n de. un orgen jurídico y -

por tanto, esa contiend~ din&mica de energias sociales, se -

significa como pticleo determinista de la renlidad juridica. 

Este es el soporte principal de las valoraciones de Rodolfo 

Jhiering, expuestas en su obra "El fin del Derecho" (Der - -

Zweck in Recht), que pondera estas cuestiones, puesto que --

a pesar de la idea contraria que se desprende del título ---

enunciado, "no trata del fin del jurista, sino de los fines -

que sefialan los individuos o los grupos, antes de que haga -

su aparici6n el derecho". ( 65 ) ; postura a su vez secunda--

da por Philippe Heck, autor de la "jurisprudencia de intore-

ses" y desde luego por Karl Marx, en su difundida doctrina -

de la "lucha de clases". 

Se abunda en fi~en criterios destinados a constatar que el 

derecho tanto en su origen, como en su desarrollo debe ser -

calificado corno un hecho dentro del complejo devenir de - --

otros muchos datos sensibles. Se ve en todas estas afirma--

ciones parte de verdad, pero hay otro hemisferio en sus rad!_ 

calisrnos que parece afecto de parcialidad o de gravísimo - -

error de perspectiva. 

Hay que adndtir que el derecho y m5s espccificamcntc los sis 

(65) VILJEYf Michol. Compendio de Filosof:l'.u del IXJrecho. al. EUNSI\. 
Prinora F.dici6n, 1979, Pü1rplona, Españn., p. 2oi. 
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temas de derecho se traducen en un dato cul turalmc.mte objet.!_ 

vo, positivamente operante, se imponen como realidades que -

nuestra s.6la experiencia· nos permite co11ocer y comprc:mder, -

pero el problema es si el derecho se encuentra gobernado por 

los hechos externos de los que procede y a los que abarca, o 

bien si el derecho es el que debe guiar y dominar a los he--

chas socialés. Louis Le Fur enuncia que "el derecho surge -

de los hechos: ~sto es evidente en algGn sentido para toda 

regla de 4erecho concreto, puesto que el derecho es la regla 

de vida del hombre en sociedad y la existencia misma del - -

hombre tal como podemos comprobarla, como ser racional, so--· 

cial y moral, forma parte de los hechos, es un dato de hecho, 

pero ~sto no es cierto tratandbse de la noci6n misma del de-

recho en general, la cual descansa sobre la idea de justicia 

y trasciende los hechos materiales." (66 ) Estas son válidas 

observaciones oponibles a una comprensi6n tan reducida de la 

funci6n jurídica de la cultura, no obstante ese espíritu -

cientista presidia la moda intelectual.del siglo XIX y aGn -

en nuestra ~poca, empezamos a desembarazarnos de este mate--

rialismo conceptual. 

Otra v.ersi6n del positivismo jurídico es la desarrollada por 

la escuela hist6rica, encarnada en la personalidad ideol6gi-

ca de Karl von Savigny, quien visualiza al derecho positivo · 

(66) 1..E FUR, louis. Iou Finos del ~recho. Ekl. Ul'W4. Cuarta D:1ici6n. 
M6Kico, 1981, p. 20. 

1.' ... ; 
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bajo un esquema historicista. La realidad jurtdica presente 

tiene una conexi6n con fases anteriores del progreso humano, 

ese puente con el pasado solidifica las relaciones comunes -

de cada grupo humano, creando un aut~ntico esp!ritu colecti-

vo que es el que produce los modelos dominantes de la cultu

ra. El pueblo es el sujeto personal activo que concibe al -

derecho positivo, procediendo en ello con estricto apego a -

su pasado. Nos. dice el cateddtico de la Universidad de 

Marburgo; "el derecho vive en la conciencia comtín del pue--

blo y por ello habremos de llamarlo tambi~n derecho del pue-

blo. Pero no debemos imaginarnos que los diferentes miem- -

bros del pueblo produjesen el derecho mediante su arbitrarie 

dad". ( 67 ) 

La regla jurtdica no s6lo surge sino que se convalida en raz6n 

de los lineamientos prevalecientes y comúnmente admitifos en 

un tiempo hist6rico determinado; ast un derecho que viola 

tal orden de referencias deber! ser desestimado, negarle to

da fuerza de validez. 

Son estas algunas muestras ejemplificativas del perfil filo

s6fico positivista, el cual ha arribado hasta las orillas -

del tiempo moderno en planteamientos tan extravagantes como 

el de las actuales formulas del realismo Norteamericano. 

-- - - - -- - - - - - -- - -
(67) SAVIGJV, FriOO.r.ich t<arl Von. Textos Clásioos. F.d. UNAM. Prinm-a. 

· atici6n,,~ia>, 1981, p. 25. 
··- '' .·• /• < ••• , ••• I:' ,, 
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Tal es el caso de la tesis del juez Holms quien textualmente 

identifica al derecho como "the propheties of what the - - -

courts will do in fact and nothing more pretensions are - --

wath I mean by law". (68 o el de los aberrantes juicios -

del concepto del "social engeneering", que ve en el derecho 

un conjunto de medios y un sistema de t~cnicas, capaces de -

estructurar la vida social y de conducirla, de la misma for-

ma como el ingeniero civil planifica, calcula y ejecuta la -

construcci6n de un rascacielos de concreto armado. 

Sin embargo, ante tan variado mosaico de opiniones, ninguna 

filiaci6n positivista ha ejercido mayor influencia y desper

tado m~s encendidas pol~micas que la "Teorta Pura del Dere--

·cho" del jurista austriaco Hans Kelsen. Su representativi--

dad est~ dada en f unci6n del esfuerzo de s1ntesis y argumen

taci~n, que con ~l, alcanza el positivismo jurtdico, por lo 

que para tener una noci6n pr6xima a sus primordiales conclu

' sienes nos acogeremos en los pr6ximos pnrrafos a las orienta 

i, cienes del Dr •. Josef L. Kuns, quien produjo un certero com-

'.- pend.i.o de las ideas kelsenianas, durante el ciclo de confe--

68, JJ(JJJ.1S. Citíl<b ,(X)r Mid10l Villoy •. Ob. ~; dt • I 'v• 205.' • 
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rencias impartidas en el año de 1948, en la Escuela Nacional 

de Jurisprudencia de nuestra Universidad Nacional. (69 ) 

De la exposici6n del Dr. Kuns se derivan corno aspectos dest~ 

cados de la Teoría Pura del Derecho las conclusiones que en 

forma subsecuente se enumeran. 

1.- Con gran similitud - aparentemente accidental - a los -

postulados de la filosofía kantiana, Kelsen aspira a una 

"pureza del rn~todo del conocimiento jurídico", para cuyo 

efecto establece una separaci6n entre lo que el derecho es en 

st, y lo que resultaría ~ticamente deseable que fuera. La -

realidad jurtdica la restringe a una teorta del derecho Posi 

tivo, en tanto el deber ser de lo jurídico lo remite al cam

po ~tico; al ámbito axiol6gico. Nos dice Kuns al respec~

to: "Hallamos - en la Teoría Pura del Derecho - la base¡ - -

filos6fica kantiana, la estricta separaci6n entre los mundos 

del ser y del deber ser, entra las·ciencias naturales y nor-

mativas, entre casualidad e imputaci6n jurídica, entre cien-

cia del Derecho y Sociologta, entre ley causal y nnrma".(70) 

2.- Asistido por su discípulo y seguidor Adolf Merkl, Kel--

sen introduce el punto de vista de la creaci6n dinnmica del 

derecho, de la autocreaci6n del Derecho, a cuya apreciaci6n 

(69) l<UNZ, Josef. r~1 Teoría Pura del O:micro. F.d. N.:iciorol. PriJoora 
J1cinprcsi6n, ~1'1.~ico, 1974. 

(70) IDIDn-1., p, lB. 
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debe la doctrina la noci6n de la "pir~mide jur1dica", la 

gradaci6n de la norma jur1dica en subsecuentes niveles de 

aplicaci6n hasta alcanzar, en su altimo análisis, a la norma 

b~sica o fundamental, que se convierte en el soporte defini

tivo del andamiaje jur1dico-positivo, por lo cual todo dere

cho reconocido como tal, deberá quedar referido a esa plata

forma b:isica, la que "adquiere adem:is otro sentido: no es -

solamente postulado de la posibilidad del conocimiento del -

derecho, sino tambi6n la garant1a de la unidad de un orden -

jur1dico positivo" ( 71 ) es decir, el signo de validez for-

mal de todas las normas de un mismo sistema de derecho. 

3,- Frente al problema del derecho natural, Kelsen reconoce 

en su obra "Los fundamentos filos6f icos de la doctrina del -

derecho natural y del positivismo juddico" la existencia de 

principios directrices en la evoluci6n del propio derecho, -

reconociendo que estos son el contenido espec1f ico del dere

cho natural, al que le atribuye un papel de primer orden, s~ 

lo que le niega la propiedad de ser autt\ntico derecho, o el~ 

mento primordial del derecho mismo, juzga que ~ste constitu

ye en todo caso, una parte de la t\tica o la pol1tica, los -

que a trav~s de sus valic~as orientaciones, podr~n informar 

al derecho, pero nunca formularlo. Se agrega que el derecho 

natural, •es un proyecto ideal sobre lo que el derecho posi-

(71) KUNZ, Josef. Ob. Cit., p. 21. 
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tivo debería ser, considerado desde tal o cual punto de vis

ta valorativo; no tiene que ver con el derecho sino con la 

justicia. No puede servir para la construcci6n te6rica del 

derecho, sino para la justificaci6n axiol6gica del propio -

derecho". ( 72 ) Esta argucia permite a Kelsen, sin descono

cer el valor irefutable del derecho natural, expulsarlo dcfi 

nitivamente del dominio conceptual de lo jur1dico. 

4.- Para el sistema kelseniano, el derecho se traduce en -

una t~cnica social, destinada a garantizar que la conducta -

de los hombres, será compelida a mantenerse dentro de los es 

tatutos que la norma jur1dica promulgada ha definido. 

Este prop6sito se cumple mediante un mecanismo de sanciones, 

que prev~ el propio derecho positivo en acatamiento de su --· 

condici6n tutelar del orden jur1dico. La obligatoriedpd del 

precepto de derecho tiene un activante externo, la norma no 

obliga por su contenido sino porque la fuerza institucional 

somete la conducta. 

En los primeros destellos de la teor!a pura, se considera -

que al Estado corresponde conservar el monopolio de la fuer

za f!sica, y que su empleo es ocasionado por la ruptura del 

orden establecido, de manera que la coerci6n se expresa y~ -

(72) KUNZ, Josef. Cb. cit., p. 28. 
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como sanci6n o como condici6n de una sanci6n. 

El Derecho, dice Kelsen, no puede entenderse sin este ingre

diente fundamental, ya que su carácter normativo no se apoya 

en la aceptaci6n voluntaria o la motivaci6n premial, sino -

que se caracteriza por su rigorismo coercitivo. El derecho 

debe ser entendido como "la organizaci6n de la fuerza" y to

da negaci6n del elemento coercitivo conduce a la anarquia, -

es decir, a la negaci6n del Derecho. 

5.- Otro de los pilares del pensamiento kelseniano, es la -

tesis que identifica al derecho con el Estado; tal vincula

ci6n indisoluble se aprecia en raz6n de que el derecho es- -

tructura al estado, en tanto que ~ste Gltimo a trav~s de su 

organizaci6n recrea al primero. 

"El Estado aparece como la per~onificaci6n de un orden juri

dico nacional", ( 73 ) y la expresi6n sociol6gica que antec~ 

de al propio Estado, es precisamente la uni6n de una colecti 

vidad humana con miras a regirse juridicamente. 

En sus origenes, la teoria pura auspici6 esta dualidad Es-

tado-derocho, con un sentido de inviolabilidad absoluta, pe

ro un principio de tan rigurosa def inici6n como el que nos -

(73) 1'1JNZ, Jose.f. Ob. cit. p. 101. 
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ocupa, condujo al propio Kelsen a buscar soluci6n a proble

mas intrincados como el de la naturaleza del derecho interna 

cional, que no pod!a ser explicado por el esquema de la pir! 

mide jur1dica, la representaci6n estatal del derecho, y la -

condici6n coercitiva de sus normas. 

Cuestiones como las mencionadas indujeron al propio autor a 

reajustar las conclusiones generales de la teor1a y admitir 

ciertas variables, verbigracia: que el Estado ya no deb!a -

ser equiparado con el derecho, sino anicarnente con el orden 

jur!dico nacional; que la teor1a pura del derecho admite -

la presencia de los llamados derechos primitivos, as1 como -

de un orden jur!dico supra-estatal. 

Para Kelsen, el derecho internacional, es un derecho en pro

ceso de gestaci6n, posee aan una estructura primitiva, tanto 

en la existencia de 6rganos de creaci6n, administraci6n y ~

ejecuci6n de las normas, con facultades y competencia limit~ 

da, as1 corno en la funci6n plenamente coercitiva con la -

que dichos ordenamientos pueden imponerse en el plano de la 

comunidad universal. En consecuenci~ su origen es preponde

rantemente consuetudinario, o en su caso producto convencio

nal de los acuerdos entre estados (en esta Oltima situaci6n, 

sin una validez general y con una obligatoriedad oponible 
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tan sólo, a las partes comprometidas voluntariamente a su ob 

servancia). 

Cierto de esta idea, Kelsen incluye dentro de las reconside

raciones que acerca de su teor1a aparecen editadas en el año 

de 1945, la convicci6n de que el derecho nacional se encuen

tra delegado por el internacional, del que se desprende el -

reconocimiento a la soberan1a de los estados. Consecuente -

con estas adaptaciones la nueva noci6n jur1dica del Estado -

a la que se acoge Kelsen, se define en los t~rminos siguien

tes: "El Estado es un orden coercitivo, cuyas esferas terr.!_ 

torial, personal y temporal de validez están determinadas -

por el derecho internacional, y cuya esfera de validez mate

rial está limitada por el derecho internacional y solamente 

por ~ste". ( 74 ) 

Finalmente la teor1a pura del derecho señala que en su ex- -

presi6n internacional, el ordenamiento jur1dico sigue tenien 

do un fundamento coercitivo a pesar de la precariedad de los 

6rganos e instituciones jurisdiccionales en el orden univer

sal, y que este medio del que dispone el derecho intern~cio

nal para hacer valer las normas que le integran, es la "gue

rra justa", entendida como la fuerza organizada de un Estado 

en oposici6n a otro que ha contravenido las obligaciones o -

(74) h1.INZ, Joscf. Ob. cit., p. 75. 
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dispositivos generales del orden jurtdico de las naciones. 

Con esta revisi6n gen~rica del pensamiento de Hans Kelsen y 

la Teorta Pura del Derecho, queda expuesto el marco general 

de las tesis más representativas del positivismo juddico; -

procede apuntar algunas consideraciones al respecto, en las 

que queden reflejadas tanto las objeciones que la doctrina -

a interpuesto a éstos criterios, como nuestra opini6n sobre 

los mismos. 

En primer lugar ha de reiterarse que resulta un grave error 

el querer reducir la realidad jurídica al terreno de los he

chos sociales; como se ha expresado ya el derecho se nutre 

de datos de la realidad sensorial, se objetiviza en signos -

tangibles, procede como producto cultural de fuentes forma-

les, tiene una vigencia hist6rica, y un poder de impenio -

coercitivo, pero con todo y esto la naturaleza del derecho -

no es s6lo formalista, sino que como se ha reflexionado en -

el inciso anterior, su carácter cultural le dota de un funda 

mento axio!6gico y natural al que no podemos sustraer la no

ci6n del orden jurtdico. 

Algunos positivistas como Kelsen admiten la scparaci6n de -

los ámbitos del ser y del deber ser, pero esta accptaci6n -
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tiene el prop6sito de señalarnos que el Derecho ha de conceE 

tuarse por lo que es y no por lo que debe ser, queri~ndose -

con ello demostrar que los fines valiosos son irrelevantes -

a la naturaleza jur1dica; en relaci6n a este juicio coinci

dimos en que el Derecho debe definirse por lo que es, pero -

como ha quedado ampliamente razonado esa realidad propia del 

derecho es por su 1ndole cultural de carácter axiol6gico, -

igualmente agregaremos que el derecho es as! mismo, "lo que 

debe ser la conducta del hombre en sociedad", en lo que se -

advierte que el deber ser est~ impl1cito en el ser jur1di- -

co. 

En cuanto a que es lo que debe ser la conducta humana en so

ciedad, existen como hemos visto divergencias igualmente pr~ 

fundas, puesto que el positivismo no reconoce que dichos de

beres deriven de principios naturales, sino del mandato que 

la autoridad pablica emite en una ~poca y lugar determina-

dos, en esto ha de reconocerse que en tanto el Derecho actaa 

en una 6rbita social, el acatamiento de sus postulados no -

pueden quedar al arbitrio de los individuos o grupos humanes 

a los que rige, pues el derecho no se impone a una comuni- -

dad de angc~cs, sino do personas con la facultad volitiva, -

que abarca dentro de sus posibles derivaciones inclusive las 

illltis dr~sticas closviacionos do la conducta, admitir esta ver-
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dad no significa desde luego que lo anico esencial y dcf ini

tivo en el orden jur1dico, sea su capacidad de imponerse por 

la acci6n de fuerzas externas. Existen muchas v1as de hecho 

que violentan la linea del proceder humano y que no son de-

recho; es pués necesario que el derecho tenga un carácter -

coercitivo pero es un error pensar que este s6lo aspecto cu

bra la dimensi6n plena de su naturaleza. 

De esta forma el mandato jur1dico e inclusive su funci6n - -

coercitiva, s6lo pueden admitirse y justificarse si su cante 

nido es compatible con los principios esenciales del dere- -

cho, sin ellos estamos ante una f6rmula de institucionaliza

ci6n de la arbitrariedad, pero nunca ante una suma de insti

tuciones jur1dicas. 

Se sigue de lo hasta aqu1 señalado, que equiparar al ~ere--

cho con el Estado, es otra soluci6n refutable, ya que el --

hecho de que el Estado se encuentre organizado jur1dicamente 

o que el derecho esté garantizado por el poder pOblico, no -

es pauta para concluir tal grado de equivalencia, corno lo de 

muestra la reordenaci6n que el propio Kelsen tuvo que reali

zar de su teor!a para dar cabida al derecho internacional y 

a otras formas de lo jurídico que hist6ricarnonte y aOn en la 

actualidad, han tenido presencia al margen o independiente-

mente del Estado nacional. La idea de la pir~mide jur!dica 
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tiene, por ende, aplicabilidad s6lo para el efecto de deter

minar la validez formal de la norma jur!dica pero es insufi

ciente para resolver acerca de la validez integral del dere

cho. 

Finalmente, estimar que la guerra justa es el mecanismo tute 

lar del orden jur!dico internacional, es a todas luces un -

equivoco, pues hab!a que considerar que cualesquier conflic

to b~lico resultar!a una suerte de sanci6n tanto para el Es

tado que viola las convenciones del Derecho internacional, -

como para el que exige su cumplimiento, y en no pocos casos 

mSs para el a1timo que para el primero. 

De todas estas reflexiones podemos obtener como conclusi6n, 

que las multiplicadas corrientes del positivismo jur1dico, -

son combatibles, no por la apreciaci6n que puedan haber ad-

quirido aisladamente de la formalidad del derecho, sino por 

su ostensible af~n de querer sujetarle al s6lo esquema de -

los criterio= positivos, formales, coercitivos y externos; -

el derecho es indudablemente todo esto, pero es mucho m5s -

que esto. Las expresiones tangibles y concretas del orden -

jurtdico sen irefutables, pero es una percepci6n pobre y par 

cial conformarse con datos de facto y armar con ellos conclu 

siones que abarquen omnicomprensivamcntc la existencia norma 

- -·- - -- - - - - -
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tiva de la vida social. 

Ante las evidencias relacionadas, se demuestra que el llama

do derecho positivo por si s6lo, no satisface los supuestos 

necesarios de un concepto plenamente válido del derecho, y -

en este sentido integral no es derecho, sino la s61a expre-

si6n formal del derecho. Podemos hablar de positividad ju-

r!dica, de criterios formales de validez de la norma de de-

recho, podemos referirnos a las instituciones de este car~c

ter que rigen por mandato del poder pOblico en una ~poca o 

lugar determinados, pero emplear el término de derecho posi

tivo, como sin6nimo de derecho en sentido general, es equ!v~ 

co, por cuanto el primero s6lo comprende una porci6n de la -

amplia naturaleza del segundo. 

~·. ¿': 
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C. LA CCHEPCIOO IN1EffiAL IIL ffRECHO ro-O VIA II REORLENACICN OJL1URAL.. 

La dualidad indisoluble del concepto jur1dico se ratifica y 

reconoce como derivaci6n de las consideraciones antepuestas, 

ya que si los principios sustantivos que presupone el "dere

cho natural" y los requerimientos formales que prev' el "de

recho positivo", no consuman por separado una representa- -

ci6n que defina en su plenitud al derecho, la s1ntesis comp~ 

tible µe sus afirmaciones debe conducirnos a una satisfacto

ria soluci6n, que además de zanjar oposiciones doctrinales, 

est~ en condiciones prácticas e ideol6gicas de establecer -

una s6lida comprensi6n de lo que el derecho es en realidad y 

de la misi6n que en tal carácter debe desempeñar en la vida 

presente y futura de los pueblos. 

M~s que nunca, en nuestros d1as es imperioso reanimar esta 

conciliaci6n de t~rrninos y teor:tas en bien del derecho mis-

mo. Se requiere que los principios de justicia y los funda

mentos naturales declarados en textos y ensayos, se encuen-

tren dotados de vigencia, positividad y operatividad, el De

recho debe tener una presencia viva, actuante y eficaz, pu6s 

su aut6ntica funci6n no es del orden te6rico sino expresiva

mente práctica, la aplicaci6n social, la exigencia formal, -
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la imperatividad hist6rica de estos principios de validez in 

tr!nseca, son en su conjunto una auténtica necesidad. 

En contraposici6n se requiere que los sistemas jur!dicos en 

el acatamiento de estos criterios de positividad, no se con

viertan en formularios huecos, en formas de ordenaci6n sin -

contenido jur!dico valiosos; contrariamente deben apoyarse 

en principios estables arraigados en la naturaleza propia de 

sus elementos y finalidades humanos, ser medida propiciato-

ria para contribuir al bien de la sociedad y para cumplir 

arm6nicamente el papel cultural que le corresponde dentro 

del universo del quehacer personal y colectivo. 

Cuando invoc~bamos el concepto del Maestro Garc!a Maynes, 

respecto a lo que él denomina corno ~mbitos de validez del 

derecho, se observaba que de facto estos ámbitos pod!an coi~ 

cidir, subsistir separadamente, o combinarse parcialmente, y 

a esto se sumaba el criterio del destacado jurista mexicano 

en el sentldo de que lo deseable es que las tres órdenes 

coincidieran plenamente, al respecto consideramos que es ne

cesario quizás ir más all~ de estas apreciaciones, para ind! 

car que trat~ndose de la noci6n del derecho, la coinciden- -

cia de estos criterios de validez no es s6lo deseable, sino 

imprescindible. 

- - -- ~ - ---- ~ -- - --
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¿ Cómo entender entonces las posibilidades que de hecho ocu

rren en la práctica jur1dica,en donde tal convergencia no se 

logra en plenitud ?. Como se ha mencionado, estas situacio

nes son representaciones parciales de la naturaleza integral 

del derecho y en consecuencia son modos imperfectos de éste, 

denominémosles pués de esta manera. Si estamos ante instit~ 

ciones dotadas de positividad y vigencia pero ausentes de v~ 

lidez intr!nseca, se tratará de un derecho materialmente im

perfecto, s! tal carec!a se anota en el signo de su positi

vidad, llamémosle derecho eficazmente imperfecto y si esta -

precariedad está situada en cuanto a su vigencia, derecho -

formalmente imperfecto. De esta manera queda reservada la -

aplicación del concepto propio de Derecho, s6lo para lo que 

constituye la s!ntesis de sus elementos definitorios, como -

parece ser más conveniente y adecuado. Esta es nuestra· res- · 

p"etuosa glosa a la teor!a del Maestro Garc!a Maynes, que - -

como se observa no tiene un efecto terminológico Gnicamente, 

sino que busca subrayar el carácter integral de la noci6n j~ 

rtdica. 

Integralidad de contenido y forma que da su verdadera dimen

sión al Derecho y le proyecta culturalmente como medio de -

elevaci6n material y espiritual. Consideraciones que como -

destaca, se ajustan esencialmente a la definición que antici 
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padamente se present6 y que establece a la realidad jur1dica, 

como la "ordenaci6n positiva y justa de la acci6n al bien 

comt'.in". 

Ast entendidos los modelos jur1dicos que hist6ricamente ri-• 

gen en una ~poca o lugar determinados, pueden considerarse -

como realizaci6n aut~ntica del derecho o bien como formas i!!! 

perfectas o desviaciones culturales del mismo, lo cual depe!!_ 

derá desde luego, de su adecuaci6n o distanciamiento de la -

noci6n expresada. 

De todo ~sto, lo que resulta claro es que s6lo el derecho -

- integralmente conceptuado y realizado - y no sus aproxima-

ciones, es capaz de contribuir al enriquecimiento cualitati-

vo de la cultura y al forta.lecimiento de su fundamento huma

~ ni3ta. S1 la organizaci6n de la vida social procede de este ,, 

,- patr6n juridico, se estará participando activamente en la --
~·-

.i: concreci6n de uno de los más altos objetivos de la activi- -
~i· 

~ dad cultural, si en contraposici6n existe un marcado ~nfasis 

f hacia esquemas de derecho en sentido imperfecto, entonces se 
~: 

,~' 
restringe la funci6n aportativa de las instituciones jur1di-

€- c~s pudiendo llegar incluso a traducirse en un factor de - -
•:.: 

¡:. a;rresi6n al medio cultural. Dentro de este supuesto cabe la 
'~ 
,¡; p:isibilidad de qua los principios de derecho se releguen al 
'" ;~. 
w 
~{: 

- ~ - ------ - -- - --
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acervo ideol6gico cultural, sin una actualizaci6n efectiva -

(derecho formal y eficazmente imperfecto), y el m~s grave r~ 

curso se constituyan en mecanismos normativos que repercutan 

en un deterioro del sistema cultural mismo (derecho material 

mente imperfecto). 

Por otra parte, del mismo modo como el sentido especifico 

que pueda imprimirse al derecho, afecta de manera directa e 

inmediata el orden de la cultura, a su vez los modelos que -

estructuran a esta, habr~n de influir indefectiblemente en -

el desarrollo y orientaci6n del propio sistema jur!dico. La 

tabla de valores prevaleciente, la tendencia hacia ciertos -

patrones ideol6gicos y conductuales, la afinidad cultural --

hacia los productos heredados, las formas de significar los 

objetos culturales, etc ••• generaron en su conjunto un impa~ 

to en la forma de valorar, crear y estructurar los diyersos 

sistemas jur!dicos que se encuentren inmersos en la propia -

circunstancia cultural. 

Asi, la noci6n conceptual del derecho por una parte y la ---

direcci6n de los diversos vectores culturales por otra, nos 

permiten al confrontarlos,conocer la posici6n que el derecho 

guarda ante sus propios fundamentos y la que le proyecta y -

ubica dentro del esquema cultural en el que opera. 
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A partir de esta idea podernos proceder a sustentar un crite

rio objetivo acerca de la situaci6n problern:itica y las pers~ 

tivas del derecho conternpor~neo,y en su caso esbozar la rni-

si6n que al mismo compete realizar dentro del proceso de - -

reordenaci6n de nuestra cultura. 

La problern~tica que en nuestra época acomete al derecho, no 

es ciertamente aislada de la que en el orden general afecta 

a nuestra vida cultural. 

Las profundas desviaciones que en la actualidad se patenti-

zan, no pod1an dejar de reflejarse en el ~mbito jur1dico, y~ 

que corno en su momento pudo analizarse, el fondo de los roa-

les presentes no proviene de la ausencia de principios, sino 

de una equ!voca presdiposici6n de las conductas humanas ha-

cia valores secundarios, as! corno a la sujeci6n activa a pa

trones relativistas y al extenuante materialismo qu.e gobier

na los distintos campos de la actividad personal y colecti--

va. 

No es una crisis ideol6gica a la que nos enfrentarnos, puesto 

que se dispone en este tenor de reservas suficientes para -

guiar arm6nicamente la marcha de nuestro progreso, sino que 

se advierte m~s bien bajo los signos de un extrav1o del ac--

- - -- - - - - -- . - --- -
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tuar operante de la vida humana, en otras palabras es un pr~ 

blema de actitudes, conductas y educaci6n, de vocaci6n huma

na como le denominar!a Eduardo Nicol. 

Por lo tanto, las áreas de la cultura que mantienen mayor -

vinculaci6n con la esfera de la formaci6n de la personali- -

dad y la ordenaci6n de la conducta, entre estos últimos el -

derecho, se encuentran más directamente comprometidos con la 

encrucijada de nuestro tiempo, pero de igual manera son los 

más inmediatamente agredidos por las valoraciones que des- -

virtuan el clima cultural en que se hayan incertas. Enton-

ces el Derecho debe superar sus propias desviaciones en un -

contexto poco propicio y quiz~s enteramente adverso a su na

tural desenvolvimiento. 

Estas reflexiones se reafirman en las declaraciones d1e RavS, 

quier. nos dice "no 'es concebible que exista un periodo verda 

deramente critico en la vida del derecho sin una crisis his

t6rica y social de orden general. La historia del Derecho -

no s6lo nos muestra esta alternativa de periodos orgánicos y 

periodos cr1ticos, sino que enseña tambi~n que las diversas 

crisis del Derecho han sido siempre unidas a grandes crisis 

hist6ricas comprensivas do todos los aspectos de la vida - -

colee ti va". ( 75 ) 

(75) CMrNl, 'lbb .. 11ina. Ob. cit., 47. 
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Asimismo, es necesario destacar el violento ajuste a que se 

han visto ~ometidas las instituciones de Derecho, (en el bre 

ve lapso de unas cuantas d~cadas), para poder normar en toda 

su extensi6n los maltiples sectores de la realidad social, -

que en la era moderna han cobrado vigencia. La progresiva -

multiplicaci6n de las ~reas de inter~s humano, la cada vez -

m~s compleja estructura de la organizaci6n social, la neces! 

dad presente de ordenar las relaciones internacionales, ast 

como las exigencias crecientes de la vida presente, obligan 

al Derecho a ampliar sus paralelos de acci6n, a compenetrar

se en las especificidades de los plurales y diversos renglo

nes que demandan de bases normativas. 

Se ha expandido en nuestro tiempo los horizontes del actuar 

social, se han hecho mSs diftciles y complicadas las relacio 

nes de la.vida humana y en consecuencia se ha hecho m~s con

flictiva y ardua la tarea del derecho. 

Hace una centuria la intcgraci6n de los diversos ordenamien

tos jurtdicos pod!a compendiarse en unos cuantos volamenes, 

ahora el acervo jurtdico-positivo de una organizaci6n esta-

tal tipo, c::>mprenderfa material tan basto y diversificado, 

que conjugar!a por s! sólo una biblioteca especializada. 

- - - - --- --- - - -- --
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Existen disposic~ones, leyes, reglamentos, etc ••• en materia 

hacendaria, industrial, bancaria, comercial, laboral, educa

tiva, agraria, política, tecnol6gica y econ6rnica en general; 

se crean ordenamientos para preservar o regular la utiliza-

ci6n y aprovechamiento de los mares, selvas, bosques, rios, 

lagunas, tierras aguas y espacio a~reo inclusive; se emi-

ten reglamentaciones en el empleo de armamentos, niveles de 

energia, protecci6n del medio ambiente, telecomunicaciones, 

urbanismo, tr~fico terrestre, a~reo y maritimo, investiga- -

ci6n científica, comercio exterior, publicidad y difusi6n, -

salud pablica, turismo, productividad y demografía. En fin 

el desarrollo t~cnico, cient!fico y cultural de nuestro 

tiempo, ha reclamado atenci6n juridica para sus muchas prio

ridades, y el Derecho se ha visto precisado a proporcionar-

la, no obstante el vertiginosos empuje de estas demandas •. -

Esto nos explica porque a altirnas fechan han ido surgierldo -

nuevas disciplinas jurídicas con un objeto cada vez m~s con

creto y especializado. 

Este conjunto de factores nos hace senlir los grdndt!s retos 

que el 1erecho ha tenido que sortear en nuestro contexto cul 

tural; para diversos autores la problemAtica que ha result! 

do de esta circunstancia hist6rica, se ha agudizado en el -

aspecto t6cnico del derecho, en tanto para otros se reflcjn 
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principalmente en el orden metodol6gico, e inclusive se ha -

llegado a considerar que el conflicto toral del orden jur1di 

co contempor~neo, consiste en la ausencia de una adecuada es 

tructura del lenguaje del derecho. Considerando que en ma-

yor o menor medida pudan persistir alternamente estas preoc~ 

paciones, de ahondar en la real situaci6n de los sistemas 

jur1dicos de la mayor parte de las naciones occidentales, el 

coman de las opiniones autorizadas coinciden en señalar que 

el principal signo de inquietud jur1dica estriba en que ta-

les ordenamientos han manifestado en sus construcciones gen~ 

rales un marcado alejamiento de las esencias jurídicas y una 

consecuente tendencia hacia el formalismo. "Nuestro derecho 

está, en su mayor parte, enzarzado en el legalismo", dice -

Villey, y agrega "¿ a5no no ver, tras el éxito de estos nue- -

vos métodos, qu~ esta soluci6n original del problema de los 

fines no consiste m~s que en desconocerlos, en practicar res 

pecto de ellos una pol1tica de indiferencia y de ceguerd vo

luntaria y en no hablar de ellos m~s que de paso (m~todo pr~ 

pio del cientifisismo), porque la ciencia excluye de su domi 

nio todo lo que no es hecho ?". (76 ) 

Las objeciones idcol6gicas a tal forma de concebir lo jur1di 

co han quedado expuestas, pero en este caso se trata de des

tacar que este error do apreciaci6n es el que impera recu- -

- - - - - - - - - - - - --
(76) VII.T.E:V, t-Uchcl. Ob., cit. p. 222. 
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rrentemente en la mayor!a de nuestros sistemas de organiza--

ci6n social y pol!tica. 

Jos~ Castan Tobeñas en su penetrante estudio titulado "Cri--

sis Mundial y Crisis del Derecho", expresa su comtin parecer 

con la idea de que el Derecho de hoy en d!a atraviesa por 

uno de los periodos cruciales de su historia, afirma a la 

__ ,, ! 

'1 
1 

saz6n que "En la actualidad subsisten, muy agudizados, los -

signos de un nalestar en el funcionamiernto del Derecho y de 

su Ciencia que tan maravillosamente vislumbraba y expon!a o~ ' 
«

rán y Bra. A ellos hay que añadir todos los que son refle-· 

jo de la crisis general del mundo - social, econ6mica, poli-

tica, internacional - que trasciende inevitablemente al Dere 

cho. ¿ C6mo no habr!a de influir sobre la vida jur!dica un -

r~gimen econ6mico-social desinteresado del hombre, basado en 

el funcionamiento de una empresa deshumanizada, en laicual -

las personas que deber1an cooperar a una obra coman ni siqui! 

ra se conocen ?". ( 77 ) 

A esta profesi6n de principio, agrega el Docto Catedr~tico -

Ibero la conveniencia de ubicar la problemática del derecho 

contempor4neo desde distintos niveles de observaci6n1 a co! 

tinuaci6n presentamos esquemáticamente estas ideas. 

(77) C'\STI\N1 'lbboilas. Ob., cit. p. 46. 
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a.JPluralldad'y,tMOV1lidad re la Ley: Se consigna desde el PU,!! 

to de vista cuantitativo la proliferaci6n de leyes y regula

ciones jur!dicas, como signo revelador de una fase de creci

miento, tal abundancia de creaciones jur!dicas va acompañada 

de un con~tante cambio, la "ley" se ha vuelto como nunca - -

transitoria, para estar en aptitud de adecuarse a las varia

ciones que observaron las condiciones materiales de la vida 

e incluso las costumbres y las concepciones de los hombres; 

transformaciones que son signo caracter!stico de nuestra - -

era. Ahora bien, si esos constantes ajustes de los conteni

dos y prescripciones de las leyes constituyen un requerimie!l 

to formal del entorno social y cultural, no menos cierto es 

que esta inestabilidad ha actuado en descrédito de los pre-

ceptos legales, puesto que se considera que éstos son meros 

embalajes de contenidos relativos, y sometidos a una fluc- -

tuante vigencia. 

Por su parte, la abundancia Legislativa "es producto de la -

fragmentación de la Administraci6n Pablica y del derecho en 

sectores y compartimentos, cada uno de los cuales se desen-

vuolven y actaa por su cuenta, desentendiéndose de los prin

cipios generales que los antiguos c6digos trataban cuidado

samente de recoger y mantener". (78) 

(78, CllSrlW, 'lbboñas. a:i., c~t., p. SS, 
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Esta circuntancia ha provocado i.remediablemente la ruptura de 

la unidad propia del sistema jur1dico y las frecuentes con-

tradiccioncs que muestra cada legislaci6n en particular. 

b.) Tendenc la al Forma 11smo: Por otra parte, cobran singu--

lar importancia en los actuales sistemas jur1dicos, los cri-

terios formales, cuyo valor sobrepasa al de los contenidos y 

los fines; la legalidad se ha convertido as1 en sin6nimo de 

tecnicismo y adecuaci6n externa al mandato normativo, dando 

margen a que en tanto se satisfagan los requerimientos adje

tivos de.la ley se pueda actuar inclusive al margen de la -

misma y encontrarse sin embargo, dentro de la propia legali-

dad. 

El laberinto de las reglamentaciones procedimentales que la 

propia ley prev~, con frecuencia abre coyunturas, recutsos y 

medios para sortear los principios de fondo y hacer prevale

cer la verdad jur1dica formal, factor que se ha convertido -

en un aut~ntico valladar para el correcto ejercico de la ac

ci6n y defensa de los derechos subjetivos • 

. C.> La Comprens1on Fragmentaria de la Naturaleza Humana: La 
. . ' . ~ . ~· 

contienda expuesta por las doctrimas sociales y econ6micas -

de nuestro tiempo, que miran en sus excesos, ya a la rccon--
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quista del modelo individualista, ya al establecimiento de -

un sistema colectivista, ha comprometido al derecho contemp2 

r~neo en esta separación dogm~tica de las dimensiones huma-

nas. Los efectos en el orden jur1dico son preocupantes, - -

pu~s el d~recho en uno u otro sentido ha tenido que forzar -

sus fundamentos naturales para estar en condiciones de just! 

ficar aisladamente una u otra tendencia. 

Han aparecido corrientes que empujadas por el 1mpetu del co

lectivismo han llegado a negar la realidad de los derechos -

subjetivos, la persona y la personalidad en sus atribuciones 

naturales,han sido.opuestas a los intereses sociales y de 

9rupo, como si se tratase de realidades irreconocibles. 

Esta forma parcelada de mirar al hombre constituye un signo 

de deshumanización del Derecho, puesto que el auténtico hum! 

nismo jurtdico debe visuali~ar integralmente los requerimien 

tos normativos que procedan al impulso y desarrollo de la s2 

ciedad y el individuo, ~sto es de la realidad del ser humano 

en su conjunto. 

d.) El Dtstanctamtento con los Fines y Valores Jurtdtcos 
La fuerza del positivismo ha impuesto la versión coactiva 

del derecho, y las instituciones jur1dicas por consecuencia 

no siempre se dirigen a cumplir con los criterios que dan --
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fuerza intrinseca a sus preceptos. Lo importante en un sis

tema de normas y disposiciones jurídicas es su reconocimien

to Estatutario, d~ndose poca importancia al an~lisis de las 

esencias y los fines: No significa esto que los Estados mo

dernos admitan conscientemente esta f~rmula como patrón de -

sus creaciones jurídicas, contrariamente parece en principio 

existir en las organizaciones del Estado la aut~ntica inten

ción de acogerse a normas de beneficio, pero muchas veces el 

resultado no es necesariamente ~ste y el hecho es que del 

conjunto de ordenamientos que integran cada sistema jurídi-

co, valen tanto los que promueven la justicia y el bien co-

m~n como los que se alejan de estos fines, ponen igual fuer

za los que reconocen los estatutos naturales del hombre y la 

sociedad que los que le desconocen, sin que medien mecanismos 

adecuados y suficientes para controlar excesos o reorientar 

desviaciones, por esto es a no dudarlo positivismo pur~. 

Considerar que los signos mencionados, definen de manera uni 

versal, profunda y absoluta el estado actual de los sistemas 

jur!dicos del mundo occidental, resultaría una conclusión -

aventurada y pesimista~ Pensar que el derecho transita in-

c6lume e inafectado en la intrincada trama de los conflictos 

contempor~neos, serta una afirmación ~fecta de ingenuo opti

mismo. 

- - ---- - - -- - - - - - -
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El derecho no est~ en punto de agon1a como han querido ver -

algunos, pero tampoco puede ubicar su realidad al margen de 

las afecciones de nuestro tiempo. Las pautas deducidas del 

estudio de Castan Tobeñas pueden no haber alcanzado su m~xi

mo nivel de aplicaci6n, pero en cambio s1 reflejan la tende~ 

cia que gu1a las construcciones presentes del Derecho. 

Dicha orientaci6n posee una clara referencia con los linea-

mient~s del positivismo jurídico y por consecuencia la críti 

ca que se ha hecho de estos tiene aplicaci6n respecto de las 

deformaciones que en este sentido puedan inducir a las insti 

tuciones jur1dicas de la actual etapa hist6rica del mundo. 

De continuarse por el mismo camino, el peligro de exaltar -

esta forma parcial e imperfecta del derecho, podría llegar a 

traducirse en un activante del deterioro general de la cul-

tura~ los daños serían irreversibles y profundos, tanto en 

el orden de la vida personal corno en el de la convivencia 

social. Ante estas expectativas deber~ promoverse un cambio 

en la direcci6n del hacer jur1dico, aspirando a la concre- -

ci6n de un derecho que al propio tiempo que se adecae a los 

requerimientos pr!cticos de nuestra fase de desarrollo real 

y posible (adaptabilidad hist6rica), sea en sus rasgos cons

titutivos congruentes con la noci6n integral del derecho ---

- ~ ~ - ------------
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(fundamentaci6n conceptual). 

Expresado de manera m~s clara, se demanda de una acci6n ren~ 

vadora capaz de estimular el desarrollo de un modelo juridi-

co que autentificado por la síntesis de sus elementos forma-

les y naturales, est~ en aptitud de adaptar estos principios 

generales al contexto de los retos y circunstancias de nues

tro tiempo, asi como a las condiciones propias de las organ.!_ 

zaciones sociales en las que se erija. Un Derecho v~lido --

por sus bases definitorias y efectivo en su función hist6ri-

ca. 

Para llegar a este objetivo deseable, el primer paso debe -

ser dado por la doctrina juridica, buscando a trav~s de la -

idea integral del derecho, unificar y fortalecer los crite--

ríos que han coexistido en forma aislada u opuesta; de• esta 

manera podrá prepararse una plataforma ideol6gica, sólida y 

fuerte, que permitirá paulatinamente, estimular el cambio 

requerido en la conciencia y actitud con la que hoy se mira 

al Derecho. 

De arribar a este objetivo deseable, los beneficios de una -

correcta ordenación jurídica, no quedarian reservados a la -

s6la exprcsi6n del derecho, sino que estos se extcndcrtan a 

- -- - - -- - - -- - - - - -
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~ 
pr4cticamente todas las ~reas de la cultura para convertirse 

en el pivote de la reorientaci6n que esta demanda. Cierto -

que las desviaciones de nuestro sistema cultural no son pro-

blema que compete resolver por sí s6lo al derecho, pero la -

1ndole de los conflictos que plantea la vida contempor~nea, 

nos permite aceverar que el papel que el sistema jurtdico --

puede realizar dentro de un proceso de reconducci6n activa -

de ~sta, ocuparía un lugar prioritario. 

El derecho en tanto se apoye en los fundamentos naturales -

del orden humano, social y cul~ural, crearía el clima norma

tivo id6nco para que la creatividad y el trabajo, la forma-

ci6n del intelecto y la conducta, puedan producirse dentro -

de un esquema de progreso arm6nico, dotando de equiparable -

estimulo tanto al orden de lo material como al de lo espiri

tual. 

El derecho es tan s6lo una parte de la cultura, pero al reg.!:!_ 

lar normativamente la conducta del hombre en sociedad, se e!! 

cuentra en condiciones, dentro de su propia funci6n, de pro

curar un cambio, de resolver acerca de la atm6sfera, de la -

organizaci6n comunitaria, del ambiente ~tico-social, dentro 

del que habrrt de alcanzar su realizaci6n la cultura en su -

conjunto. El derecho no va a decirnos la manera como debe--

- - - - - - --- --- - -- -
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rán de superar sus problemas estructurales, el arte, .lamo-

ral o la ciencia contemporánea, pero s1 podrá definir linea

mientos normativos sembrados en lo más profundo de la esen-

cia humana, que posibiliten y salvaguarden socialmente las -

condiciones para que las diversas actividades alcancen su -

plenitud y justa valoraci6n en la hora presente de nuestra -

historia. 

Concebir as1 al derecho en concederle su carácter de instru

mento rector de la vida humana, un Derecho no dominado por -

las circunstancias hist6ricas y sociales, sino conductor e -

impulsor de ellas y ~ste es sin duda alguna uno de los ins-

trumentos culturales de los que se encuentra más que nunca -

necesitado el hombre del siglo XX. 

- - --- - -- - - -- - - --
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PRIMERA: .:,.tJ_ conocimiento Filos6fico de la naturaleza humana, constitu

ye un antecedente imprescindible para la adecuada rouprensi6n 

de los fundairentos y fines inherentes a las diversas discipli_ 

nas del quehacer personal y colectivo, (klrticulamente cuan::lo 

&tas tienen c:xrro f unci6n prinordial servir al hanbre o au--

xiliar le en el proceso de su desarrollo integral. Siendo es

te el caso del Derecho, caro instrumento nonnativo de la vida 

social. 

smJNDA: El concepto ontol6gico del ser humano del::erá reconocer en l:!l, 

la oonjunci6n de sus elarentos f!sicos y espirituales, cn110 -

expresi6n básica e indisoluble de su realidad esencial. 

TERCERA: El rango de superioridad ontol6gica de la persona hunana n~s

pecto de los diversos estratos del mundo bioMgioo y natural, 

deviene principal.Jrente de su inteligencia y libre vol~tad; -

atributos que oonfiguran el núcleo directriz de su poder de -

discernimiento y autooonducci15n y fundarrentan el carácter re.:?_ 

pmsable del sujeto hl.IMOO en cuanto a su proceder librerente 

concebido y realizado. 

CUARl'A: En cada irdividualidad hunana se manifiesta una personalidad 

singular e irrepetible, sicnclo esta oomici6n de identidad un 

rasgo distintivo de la especie y al propio ti011(X> la result"!! 



352 

te de la ooncreci6n diversa que en cada caso muestran las es-

tructuras psicosanáticas propias o heredadas gen~ticamente, -

asi OCJTO del peculiar m:ido de orientaci6n, actitud y desarro

llo que las p:ltencialidades sustantivas del sujeto muestran -

o pueden adquirir en su interrelación activa y constante con 

la circunstancia vital que les es propia. 

COINTA: La libertad humana se desempeña y ejercita ante las diversas 

SEKTA: 

opciones que pueden encontrarse contenidas en el plaoo cir

cunstancial de la vida personal, pero precisamente a trav~s -

de su propia libertad, el hanbre se encuentra capacitado para 

crear, m:xlificar, ~ o reorientar su propia circunstan- -

cia. 

ID social constituye una manifestaci6n natural de la realidad 

hunana, definida en el iniividoo en raz6n de los l~tes o i!l 
digencia que caracterizan su cordici6n fisioldgica, asi cano 

por la función que cunple el medio cxrnunitario respecto de -

laR facmtades espirituales del sujeto, coadyuvando a su es

tfrnulo y plena realizaci6n. Por lo anterior, toda idea de -

caiprensi6n de la naturaleza hl.DIWla deberá visualizarle inte

gral.ncnte, ~sto es, en la síntesis perfecta de su proyecci6n 

irdiv.idual y social. 

1. 
¡ 
¡ 

! 
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,: : 
SEPl'IMA: ,..:í.a sociedad no corresp:>nde a la categoda de los seres subs-

tantes, sino a la de los de carácter rrodal o relacional, caro 

se desprende del ~isis de su naturaleza, as1 caro de los -

elenentos que la integran. 

oc:rAVA: las sociedades carecen de un sentido estático, ¡;:or lo cual -

su din:úni.nca caracter1stica les pennite orientar sus múltiples 

interacciones, a la construcci6n de una identidad propia, a -

la realizaci6n de sus objetivos inrrediatos y concretos, as1 -

caoo a la hasqueda del bien coom, señalado cx::m:> el fin fil.ti-

no de toda organizaci6n social. 

NOVmA: Sierxlo la rooral del daninio especial de la per_sona, la aplic! 

ci6n del teJ:ntl.no "rooral social" s6lo es entendible p:ir o.ianto 

en el contexto social se percibe una tendencia en el CCJTI!.X>~ 

miento de sus miarbros, hacia detenninados patrones t!t~cos, -

los que en una secuencia propagadora termina (X)r imprimir su 

con:lici6n p:>sitiva o anacr6nica a la organizaci6n en general. 

DEI:IMA: El Bien canan en sus dive.rsos plaoos de aplicaci6n tiene la -

virtld de garantizar las corrliciones furxlarrentales p..U'a que -

las diverSc'"IS fonn..'"IS de la ordcnaci6n colectiva se descnvucl--

van de acuerdo a sus funciones y fines naturales, anronizando 

la acci6n de desarrollo conjunto de todas ellas y dentro de -
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las mismas la del individuo corro ntícloo original de los proc! 

sos sociales. 

DEX:IMA PRIMERA: La cultura y las disciplinas que la integran, se en- -

c~tran esencialrrente calificadas por una condición de orden 

axiol6gico, ya que en el cultivo y realizaci6n de los valores, 

se finca su funci6n y significado natural. 

DOCIMA SEGUNDA: En tanto se identifica a la cultura en su sentido es-

tricto con el conjunto de obras y actividades, destinadas a -

procurar el desarrollo material y espiritual del lx:lnbre, y a 

la civilizaci6n tmicarrente corro prorrotora de su progreso nia~ 

rial, ~sta CU.tina debe por.condición natural subordinarse a -

aquella. 

Dll:IMA TERCERA: La cultura objetiva y subjetiva se retroalirrentan mu-

tuarrente, ya que el acervo cultural de cada singularidad h~ 

na, se forma principallrente a partir de las estructuras prev~ 

lecientes de la cultura objetiva, para posterionnente desat't2. 

llar, concebir y recrear nuevos objetos culturales que se in

tegran al patrim:>nio ya existente. 

l:E:IMA aJARTA: Eh todo aistana cultural se perciben CCll'O eleroontos co

munes y constantes los de tncblo Gtica, idoolOgica, oonduc- -

tual y n\lterial, pct'o que cada cultura en p..irticular los 0011~ 
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nica, expresa y significa de manera diversa y peculiar; he-

cho que ~sonifica hist6ricamente a los m.::x:lclos culturales -

dentro de coordenadas espacio-tem¡x>rales que del.imitan su vi

gencia efeetiva. 

DEX:IMA QUINTA: En el ~npetu y atributos de la persona hum:ma se descu

bre el resorte prinordial de desarrollo y creación de los rro

delos culturales, pero paralelrurente se perfilan por igual -

un conjunto de obras, pautas y significados que obedecen a la 

din:!imica propia de la sociedad, a la interacción social del -

lx:rnbre cx:xro hacedora de bienes culturales. 

DOCIMA SEXTA: Los rra::lclos culturales producen inpUcita o manifiesta-

irente una interpretación propia acerca del orden jerfil'quico, 

significado y alcance de los distintos valores; ajustado_ a -

este patr6n de referencias los principales procesos operantes 

de su desarrollo. 

DOCI.MA SEPTIMA: El hunanisro es un supuesto necesario para que la cul

tura cumpla su designio de estimulo y ~lcvaci6n integral do -

la realidad humana, en el orden espiritual y material de su -

vida; y para ello la cultura deber~ encontrarse dotada no -

s6lo del pro¡:6sito de servir al hClflbre, sino del conocimiento 

pleno de su naturaleza y necesidades inherentes. 
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DEI:J.MA OCTAVA: En nuestra cultura cont:E!11poránea, los logros y benefi-

cios obtenidos en los 6rdenes del progreso cient1fioo y mate

rial, contrastan sensibl~te con el agudo deterioro que se 

observa en el campo de las actividades ~ticas y espirituales, 

'ob.servMrlose en l3ste una clara tendencia a la deshumanizaci6n, 

as! cx:xro al predaninio de valores secundarios. 

DECIMA NOVENA: las desviaciones culturales de nuestro timq;o se ubican 

prilrordialmmte en el CrutfO o nivel conductual y operante de 

la vida hunana, planteando l!sta, una problenlitica que incide 

en la vocación, actitud y forI)laci6n de la personalidad indivi 

dual y la identidad colectiva. Disponi~se sin embargo, de 

reservas ideol6gicas generadas por el propio rrodelo cultural, 

capaces de reordenar estos procesos e imprimir una expectativa 

de desarrollo am6nico e integral, acorde a las necesidades -

y requerimientos de la circunstancia hist6rica presente. 

VIGESIMA: El derecho constituye uno de los instnlnentos id6neos para -

auspiciar y praoovcr la reordenaci6n de nuestro sistana cult~ 

ral, en virtud de que su naturaleza normativa le atriooye una 

función rectora respecto de las operaciones y actividades - -

distntolas que ocurren en el marro de la convivencia humana, 

estando por oonsecucncia en aptitud de determinar un marco de 

ordenación que posibilite u obstruya el desenvolvimiento y -
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orientaci6n de la cultura en su conjunto. 

VIGESIMA PRIMERA: Entendiendo al derecho roro la fonta obligatoria del 

orden cultural, y estnado la cultura dotada de una funci6n -

axiol6gica esencial, se deduce que los fines y valores del ºE. 

den juddico constituyen no s6lo un objetivo deseable, sino -

un dato sustantivo de la naturaleza propia del derecho. 

VIGFSIMl\ SffiUNDA: El derecho tiene dentro del marco general de la cul

tura una doble presencia y funci6n: la que le CO!UX)ta cient.f 

ficaIOOnte, cato disciplina.especial de ronocimiento, y la de 

carácter ronro.tivo que lo expresa en su acepci6n ~tia:i-social; 

por v!a de la primera aspira axiol6gicarrentc a la cc:rtprensi6n 

verdadera de su objeto material de estudio y por la segunda a 

una ordenacil5n justa de la conducta que conduzca al bien .- -

cnnan. 

VIGESIMA TER:ERA: Las deocmi.naciones de derecho positivo, derecln vi-

gente y derecho natural, por si sl5los oo pueden ser cxmsider~ 

das caro derecho en sentido propio; en todo c.:icc representan 

acepciones de la realidad jur!dica, que e.'Cpresan aisladarrente 

los elemmtos fonroles, operantes y naturales de su configur! 

ci6n integral. 
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VIGESIMA CUARTA: ú:>s sistemas jur1dicos contem¡xiráneos se hoo visto -

afectados J:X>r las desviaciones del rrodelo cultural vigente, -

generando en los misrros l.llla temencia hacia el fomaliSllO y -

una desvinculación de sus fines y valores naturales. 

VIGESIMA QUINl'A: S6lo la ronprensi6n y realizaci6n integral del dere-

cho, dada en la conjunci6n de sus eleroontos J:X>Sitivos y rucio-

16gicos, le permitid superar su problerrática presente y - -

deselllf€Í1ar una funci6n preponderante en la reordenaci6n de la 

vida cultural y en la consolidaci6n de un rrodelo humanista -

que contribuya al desarrollo equilibrado y arnt'iniro del ser -

hl.l'MOO, tanto en su asignaci6n singular caro en su interacci6n 

cxrrunitaria. 

• 



B I B L I O G R A F l A 

BAADE, Pritz. La Carrera Hacia el Año 2000. Ed. Labor. Bar 

celona 1964. 

BERGSON. llenri. La Evoluci6n Creadora. Ed. Espasa-Calpe. -

Madrid, 1973 • 

. DOCHENSSKI, ,J .M. J;ntroducci6n al Pensamiento Filos6fico. Ed. 

Herder, 9a. Edici6n. 1975. 

BUBER, Martín: ¿Qué es el Hombre?. (Ed. Fondo de Cultura 

Econ6mjca. Décima Primera Edici6n, 1'!éxico, 1981). 

DUCHNER, Luis: La Aurora del Siglo. Ed., F. Franada y - ···· 

Camp. Primera Edici6n, Barcelona, 1900. 

CASO, Antonio. Nuevos Discursos a La Naci6n Mexicana. Ed. 

Pedro Robredo. Primera Edici6n, Méx~.co, 1934. 

CASO, :mtonio. Polémicas. Ed. UNAM. Primera Edici6n, Mé-

xico, 1971. 

CAS'l'AN, Taheñas José: Crisis Mundinl y Crisis del Derecho. 

Ed. Instituto Editorial Reus. Primera Edici6n, Madl.·id, 1961. 



CASTRO, y Castro Fernando. Pensamiento, Personas y Circuns

tancias. Ed. Bufete de Ediciones. la. Edici6n, M6xico, 

1979. 

DEL VECCHIO, Giorgio. La Justicia. Ed. De Palma. 3a. Edi

ci6n, Buenos Aires, Argentina~ 1952. 

DELOS, J.T. Los Fines del Derecho. Ed. UNAM. Cuarta Edi-

ci6n, México, 1981. 

DIAZ, Ribera Gabriel. Sociedad, Política y Estado. Ed. - -

CIDE. Primera Edici6n, México, 1982. 

EMERSOr1, R. U. : Normas Mentales. Ed. Tord. Décima Quinta -

Edici6r1, Buenos Aires, 1964. 

FREYER, Hans. Teor!a de la Epoca Ac':ual. Ed. Fondo de Cultu 

ra Econ6rnica. 2a. Edici6n, México, 1976. 

FROMM, Erich. Psicoan~lisis de la Sociedad Contempor~nea. -

Ed. Fondo de Cultura Econ6mica, 12a. Edici6n, México, 1981. 

FRONDilI, Risieri. ¿ Qué son los valo~es ? Ed. Fondo de -

Cultur1 Econ6mica. Ja. Edici6n, México, 1982. 

GARCIA, Mayncs Eduardo. Introducci6n al Estudio del Derecho. 

Ed. PorrOa. Vig6sima Edici6n, M6xico, 1975. 



GONZALEZ, Uribe Héctor. Teoría Política. Ed. Porraa. Pri

mera Edici6n, M~xico, 1972. 

GOODMAN, M.E. El Individuo y la Cultura. Ed. PAX. Primera 

Edici6n, México, 1972. 

GUZMAN, Valdivia Issac. El Conocimjento ~e lo Social. Ed. 

Jus. Cuarta Edici6n, México, 1978. 

GUZMAN Valdivia Issac. r,a Civilizaci6n Actual Contra el -

Destino del Hombre. Ed. Tradición. Segunda Edici6n, M'3xico, 

1980. 

GUZMAN, Valdivia Issac. Humanismo '.!.'rascendental y Dcsarro--

11~. F.d. Limusa. Tercera Edici6n, México, 1981. 

HOFFMANN, Elizalde. Sociología del Derecho. Ed. Textos Uni 

versitarios. Primera Edición, México, 1975. 

HUGON, Eduardo. Las Veinticuatro Te.sis Tomistas. Ed. Porrúa. 

Primera Edición, México, 1974. 

KUNZ, .Josef. La Teoría Pura del De.1:echo. Ed. Nacional. Pri 

mera Reimpresión, México, 1974. 

LE FUR, Louis. Los Fines del Derecho. Ed. UNJ\M. Cuarta -

Edició", M6xico, 1981. 



1 

• 

• 

• 

• 

• 

LECLERCQ, Jaques. Introducci6n a las Ciencias Sociales. Ed. 

Guadarrama. Segunda Edición, Madrid, 1966. 

MARIAS, JulH.n. Historia ele la Filosof1a. Ed. Revista Oc-

cidental, Madrid, 1971. 

NICOL, Eduardo.: La Idea del Hombr.~. Ed-. Fondo de Cultura 

Económica. Primera Edición, México, 1971. 

NUDElETEJER, Albert Einstein. Ed. Costa-Amic. Segunda Edi

ción, México, 1980. 

ORTEG~, y Gasset José. La Rebeli6r de las Masas. Ed., Esp~ 

sa. '-'igésima Primera Edición, México, 1979. 

ORTEGA, y Gásset José. ¿ Qué es Filosofía ? Ed. Austral. -

Segunda Edición, México, 1980 • 

PASCAL, Blaise. El Hombre con Dios. Ed. Aguilar. Quinta -

Edición, México, 1980, 

PETIT, Eugen. Tratado Elemental d1i Derecho Romano. 

PJ,ATON. Diálogos. Ed. Porrúa. D~cima Novena Edición, Méxi 

co, 1901 • 



PLINILLOS, Josl Luis.: La Mente Humana. Ed. Salvat. Prime 

ra Edición, México, 1970. 

PRECIADO, Hernández Rafael. Ensayos Filosófico, J~rídi~os y 

Políticos. Ed. Juz. Primera Edici6n, México, 1977. 

RADHl\LCRJ.SHMAN, P. •r. Raj u. El Concepto del Hombre. Ed. -

Fondo de Cultura Econ6mica. Tercera Edición, México, 1977. 

RECASENS, Siches I.uis. Sociología. 

ROSSEAU, Juan Jacobo. El Contrato Social. Ed. Porrúa. Sex 

ta Edici6n, México, 1979. 

RUSSELJ .. , Bertrand. Autoridad e Individuo. Ed. Pondo de Cul 

tura Económica. Décima Quinta Edición, México, 1973. 

SARTON, George. Ciencia Antigua y Civilización Moderna. Ed. 

Fondo de Cultura Econ6mica. Segunda Edición, México, 1975. 

SAVIGNY, Friedrich Karl Von. Textos Clásicos. Ed. UNAM. -

Primera Edici6n, México, 1981. 

SEGAN, Carl. Cosmos. Ed. Planeta. 4a. Edici6n, Barcelona, 

1982. 



SERVICEELMAN, R. Evoluci6n y Cultura. Ed. Pax. Primera Edi

ci6n, M~xico, 1973. 

SOROKIN, Pitrim A.· Sociedad, Cultura y Personalidad. Ed. -

Aguilar. Tercera Edici6n, México, 1962. 

TAGORE, Rabindranaz. El Sentido .de la Vida. Ed. Aguilar. -

Primera Edici6n, México, 1976. 

UNAMUNO, Miguel. Contra Esto y Aquéllo. Ed. Espasa. 6a. -

Edici6n, Madrid, 1969. 

VILLEY, Michel. Compendio d1~ Filosofía del Derecho. Ed. Uni 

versidad da Navarro. Primer.'t Edici6n, 1975. 

WEISCHEDEL, W. Los Filósofos entre Bambalinas. Ed. Fondc -

Je Cultura Económica. Primera Reimpresión, M~xico, 1974. 


	Portada
	Índice
	Prólogo
	I. La Persona Humana
	II. La Sociedad
	III. La Cultura
	IV. Los Signos Generales del Modelo Cultural Contemporáneo
	V. Función del Derecho ante los Retos de Nuestro Tiempo
	Conclusiones
	Bibliografía



