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PROLOGO 

Una corriente importante de la Filosof ~a moral de nuestro 

tiempo, 1a llamada "Anal..ítica", se ha caracterizado durante un mo

mento de su desarrollo, por el desinterés hacia la problemática 

concreta de la realidad moral. Dentro de esa perspectiva, el tra-

bajo filos6f ico se contempla como ajeno a la reflexi6n y soluci6n 

de los problemas de la exper1encia vivida, para centrarse en el 

análisis l6gico y epistemol6gico del lenguaje moral, dejando a los 

moralistas los a5untos de la vida moral cotídiana. 

Nuestra tesis intenta, por el contrario, seguir la tradi

ción de l~ Filosof ia moral comprometida con los problemas que sur

jen de la vida cotidiana, sin descuidar - por ello - la limpieza 

del razonamiento. Pensamos que los problemas que interesan a este 

estilo de filosofar no son otros que los que preocupan, hacen su

frir y gozar a la persona que es el fil6sofo, y que éste debe uti

lizar su reflexión para mejorar la calidad de la propia vida. 

Por otra parte, existe un conocimiento moral común, que 

todos poseemos en base a la experiencia vivida. La Filosof ~a rno-

ral que pretendemos fundamentar en este trabajo no se centra en 

el propósito de encontrar verdades nuevas que vengan a enrique

cer el conocimiento moral cotidiano, sino únicamente en el inten

to de propo.[-"C;ionar una organizaci6n racional y sistemática a las 
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preguntas acerca de 1o que "debe ser" y de lo que "debe hacerse" 

en la condici6n presente. Nos guía un prop6sito práctico, en el 

sentido que señala Arist6teles como la finalidad que intente ha

cer a los hombres buenos, rn~s que el deseo puro de conocer lo 

que es el bien. (1) Al hablar de los hombres - y aquí nos sepa-

ramos de Arist6teles - nos referirnos a los hombres y a las muje-

res; aunque 1a problemática que analizamos se refiere en mayor 

medida a 1a experiencia femenina. 

Es bien sabido que el tipo de filosofía práctica que se 

sostiene depende, en gran medida, de la problcm&tica que ~e con-

sidere central dentro de la teoría ética. Conviene aclarar, que 

~l punto de partida que nosotros a~optarnos para iniciar nuestra 

reflexi6n, es la experiencia vi~ida y las opiniones morales que 

esa experiencia suscita. Seguirncs una respetable tradición fi-

los6fica que apunta a una recomendaci6n de Aristóteles en la 

Etica Nicomaquca, donde el estagirita advierte: "Debemos, como 

en todos los casos, plantear los hechos observados delante de 

nosotros, y después de primero discutir las dificultades, inten

tar probar, si es posible, la verdad de todas las opiniones co

munes acerca de esas afecciones de la mente, o, si ~stas falla-

ran, de la mayoría y de los de más autoridad; porque si refu-

tamos las objeciones y dejamos las opiniones comunes clasifica-

das, habremos probado el caso en forma suficiente". (2) Kant, 

en la Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres, toma 
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también este camino y afirma en el Pr6logo: "Me parece haber 

elegido, en este escrito, el método más adecuado, que es el de 

pasar anal~ticamente del conocimiento vulgar a la determinaci6n 

del principio supremo del mismo, y luego volver sintéticamente 

• ": (3 l Por último, el fil6sofo moral contemporáneo, David 

Ross, precisa el m6todo, afirmando que el punto de pa:o:tida - de 

este estilo de filosofar - es el cuerpo de creencias y conviccio

nes, al efecto de que hay cierto ti·po de actos que deben ser rea

lizados, y ciertas cosas que deben existir, en la medida en que 

nosotros podemos hacerlas existir. Se deben comparar unas con 

otras, estudiarlas en s~ mismas, con el prop6sito de determinar 

cuáles resisten mejor el escrutinio racional; determinar ague-

1las que deben ser rechazadas, sea porgue ellas mismas estiá ..... mal 

fundamentadas, o porque contradicen otras convicciones mejor fun

dadas. C4 I. 

De acuerdo con esta perspectiva, vemos que el problema 

moral de nuestro tiempo, por lo menos aquél que nos preocupa más 

por la cantidad de sufrimiento que produce, es el de la condici6n 

femenina de opresi6n. En este trabajo desearnos describir esta 

situaci6n, intentar encontrar sus causas y fundamentar racional-

mente la evaluaci6n moral de este estado de cosas .. Pensamos que 

la sistematización racional de las creencias morales que se en

cuentran a la base de la condici6n femenina actual permítirá ha-

cer patente la contradicci6n que entrafia; en esa medida, ésto 
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permitir~ la toma de conciencia de las mujeres del deber que 

tienen de superarla; toca a ellas y sólo a ellas, cambiar 

la situación que nos aflije; a11viar el sufrimiento que oca-

siena este renglón de la injusticia humana, que por otra par

te, no sólo alcanza a la mitad de la población, sino que re

percute sobre toda la humani·dad. 

Pensarnos, asimismo, que el fundamento de la moralidad 

debe descansar sobre el princípio utilitario; es nuestra con-

vicción profunda que la felicidad del mayor nümcro constituye 

el deber mor~l hurn~no. En c3tc trubajo pretendemos fundamentar 

racionalmente esta convicción, y utilizar ese criterio para 

fundamentar las creencias de la =ralidad, respecto de la con

dición de las mujeres. 

Estamos conscientes de que planteamientos como el pre

sente no bastan para la superación de las situaciones históricas 

re~les; sin embargo, confiamos en gue el arma de la cr~tica 

constituye un paso importante para despertar la acción moral, 

que surge ya en forma avasalladora en la lucha de las mujeres 

- en todos los frentes - en esta segunda mitad del siglo XX. 
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~NTRODUCCION 

"Que e piu be11a in donna que 
savere?" 
Dante, Convite. 

Veamos a continuaci6n el camino que seguirnos en esta in-

vestigación, con objeto de destacar 1os puntos a los cua1es pre-

tendemos 11egar. Iniciamos e1 trabajo con 1a descripción somera 

de la situación de 1as mujeres; 1a eng1obamos bajo 1a categor~a 

de: "Ser para otro"; puesto que, se le i-mpone la conc~encia 

mascu1ina que 1e impide "ser para s~", condici6n necesaria para 

a1canzar 1a categoría mora1 de person~. Ta1 "ser para otro", 

que, - por otra parte - constituye e1 "Segundo sexo" de Simone 

de Beauvoir, se manifiesta en nuestra época a través de tres ca-

tegorías de 1a condición femenina: De inferiorizaci6n, control 

y ~; son éstos los rasgos gue, a nuestro juicio, determinan 

su opresi6n dentro de 1a fami1ia, 1a sociedad y e1 estado. 

Con e1 objeto de impedir 1a toma de conciencia de este 

hecho - por parte de 1as mujeres - y mantener e1 "status quo", 

1os hombres recurren a la mistificación de 1o femenino. Para 

e11o se utilizan dos procesos que caracterizamos como: Privi1e-

gios femeninos y trato ga1ante. (Capítu1o Il. 

La exp1icaci6n de 1a condición femenina antes aludida, 

deriva de1 hecho de 1a interpretación de 1a diferencia biológica 
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de ambos sexos; la naturaleza confiere la diferencia, y la ar-

ganizaci6n polrtica patr1arcal la interpreta e institucionaliza. 

La divisi6n sexual del trabajo, sostenida a través de la sujeci6n 

de la sexualidad femenina, es el recurso útil para desarrollar, 

mantener y perpetuar la organizaci6n patriarcal fruto de las ne

cesidades de la vida sedentaria. 

La suj~ci6n de la sexualidad femenina es sancionada por 

la doble moralidad vigente que es la moralidad positiva impuesta 

por el grupo hegcm6nico, y asr se cierra el crrculo que constri

fie a las mujeres para conformarlas a sus roles tradicionales de: 

Reproductora, trabajadora dom~stica, encargada del cuidado in

fantil y cbjeto er6tico. Tales roles, considerados inferiores 

dentro de la jerarqu~a social: Los dos primeros, por no produ

cir beneficio económico; el último parad6jicamente por el hecho 

de producir una ganancia. (Capítulo Il-

La moralidad positiva intenta fundamentar las creencias 

que la sustentan en: La biología de las mujeres; sin emgargo, 

es la hegemonra masculina, y los arquetipos de la educaci6n fe

men~na, 1os procecimientos que imponen, sostíenen y perpetúan 

la ideología patriarcal. Es por ello que las prescripciones mo

rales que surgen de tal ideología, adquieren - por este hecho -, 

su car~cter de "naturales", en base a la consideraci6n asimétrica 
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del placer orgásmico. Tal asimetría, en cuanto a fuerza y va-

lar, justifica la doble prescriptividad moral sexual; por una 

parte, se inhibe la libre disposici6n del cuerpo femenino y -

en esa medida - .:;e restringe la autonomí·a sobre su mente. La 

hegemonía masculina proporciona la sanci6n moral a la doble 

prescripci6n, por la posesi6n y ejercicio por parte de los hom

bres, de todas las fuerzas físicas, econ6micas e intelectuales. 

Es por ello que el orden moral en el patriarcado es masculino. 

Los arquetipos de la educaci6n femenina - formal e informal 

contribuyen al desarrollo de los rasgos de carácter y de la in

~el~gencia deseables para la conservación de la condición feme-

nina; en efecto, se ''educa'' a todas las mujeres de ~ las 

clases sociales a conformarle a la figura más valorada: 

dre, encarnaci6n de la virtud femenina. (Capítulo II). 

La rna-

Pensamos que la ética "ha de hundir sus raices en el he

cho de la moral", (Sl y por ello, deseamos plantear una ética nor

mativa capaz de fundamentar la moralidad de la condici6n femeni

na. Es por ello que nuestro prop6sito se centra en la elabora

ci6n de una perspectiva ética, independiente - en lo posible 

de doctrinas metafísicas, teorías psicol6gicas y plataformas po

líticas. Deseamos formular una teoría moral capaz de posibilitar 

la fundamentaci6n de las creencias morales del sentido comdn, de 

cualquier época y en cualquier sociedad; y en este hecho radica, 
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para nosotros, el valor de la teoría que sostenernos. Entendernos 

por creencias morales del sentido común, las verdades morales ga-

rantizadas por el "consenso" de la humanidad. Es decir, la sín-

tes~s de 1a experienc~a moral humana que se expresa en reglas ca-

munes a distintas épocas y localizaciones geográficas. Esta teo-

ría es utilitaria hedonista en sus aspectos más relevantes. El 

bien último, o bien intrínseco, lo constituyen estados mentales 

placenteros: .!..a rectitud de las acciones se determina en la me-

dida en que las acciones se ajustan a las reglas cuyo cumplirnien-

to trae consigo consecuencias probables que produzcan más bien 

que cualquier alternativa posible para el agente; en otras pala-

bras, 1as acciones morales se subsumen bajo reglas que se deduc~n 

del princ~pio de la utilidad y dependen de éste para cualquier 

-validez que posean. (Cap:L·tulo III1. 

El utilitarismo - en general - es la doctrina que sostie-

ne la validez de los ju1c~os morales corrientes; intenta única-

mente suplir los defectos que la reflexión sobre la moralidad del 

sentido común plantea. Puesto que, proporciona un principio de 

s:Lntesis, que puede relacionar las reglas derivadas del sentido 

comGn, a menudo desconectadas y aún conflictivas, para presen-

tarlas en un modelo coherente. Si la reflexión sistemática acer-

ca de la moralidad del sentido común exhibe la fundamentación del 

principio utilitario, como aquél al cual el sentido común apela 

naturalmente, la prueba del utilitarismo se presenta tan completa 
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corno esto sea posible. Por otra parte, los condicionantes de 

la moralidad en cada época, que son los factores econ6rnicos, 

religiosos, metafísicos, políticos y cient!ficos son concilia

bles con esta teor~a ética, en sus aspectos más relevantes; 

asimismo, el uso del criterio hedonista es útil para desenmas-

carar los supuestos en 

en contradicci6n con el 

las instituciones vigentes, que entran 

1nterés que debe ser, a nuestro jui-

cio, e1 criterio moral último. 

En el Cap~tulo III ofrecernos una teor~a del deber o de 

la obligaci6n moral que en ciertos aspectos es teleol6gica, de 

acuerdo con el esp~ritu general utilitario, pero que asimismo 

asimila la contribuci6n más importante de Kant a la teor~a mo

ral: El concepto de universalizaci6n que fundamenta la obli

gaci6n moral. En ese sentido, la teor~a es también deontol6-

gica. Hemos llamado a esta teoría de la obligaci6n moral: 

Del interés. 

Es por ello que del interés, el principio para determi

nar el bien y la rectitud de las acciones, permite llevar a ca

bo la sistematizaci6n cr~tica de la moralidad, tanto de la pro

creaci6n, como de la hegernon~a masculina y, por último de la 

educación femenina. Todos éstos son los puntos de apoyo de la 

ideolog~a patriarcal que - en última instancia - legitin1iza la 

opresi6n femenina. 
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Proseguimos la .:i.nvestigaci6n inquiriendo acerca de la 

posibilidad de superar la actual situac.:i.6n femenina, a través 

de la revoluci6n de las estructuras econ6mic~s, como sostienen 

algunos pensadores marxistas. Concluimos el. argumento con la 

idea de que es evidente en el plano hist6rico, que la transfor

rnac16n de las estructuras económicas ha dejado intacta la dis

tribuci6n de roles en base al sexo, no obstante la 1egislaci6n 

igualitaria. Bn efecto, el resorte de la inferiorizaci6n fe-

menina, de su control y de su uso, se localiza en los niveles 

más profundos de la relaci6n humana; toca aquellos ámbitos a 

los que las leyes igualitarias y las buenas intenciones no lle-

gan: Al nivel de la vida cotidiana que obedece a las necesida-· 

des y las perspectivas culturales vigentes. (Cap.1'.tulo IV.) 

En la última parte de nuestra tesis, y a manera de con

clusiones finales, ofrecemos los lineam1entos generales de una 

ética feminista del interés, que pretende sentar los proleg6me

nos para la revoluci6n cultural de la vida cotidiana. Parad6ji

camente, a través de la universalización de los valores femeni

nos positivos: Suavidad, ternura y sentido comunitario. Termi

namos esta presentaci6n con las palabras de Walter Benjamín, c±

tado por Herbert Marcuse que encarnan el poder de la imaginaci6n 

ut6pica: "Solamente a causa de quienes no tienen esperanza nos 

es dada l.a esperanza". (.6) 
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CAPITULO I 

LA CONDICION FEMENINA 

LA SITUACION ACTUAL 

"E1 mundo siempre ha pertenecido 
a 1os hombresº. 
s. de Beauvoir. E1 Segundo Sexo. 

La categor~a centra1 ap1icab1e ~ 1a condici6n femenina ac-

tua1, a juicio nuestro, es la señalada por Beauvoir en El Segundo 

sexo: La de "ser para otro". Este atributo básico se manifiesta 

en todos 1os aspectos de 1a vida femenina y 1a define de un modo 

singu1ar, situándo1a en un nive1 de inferioridas respecto de1 otro 

sexo; ésto se debe a que, por una parte, tiene como cualquier ser 

humano 1a posibi1idad onto16gica de trascendencia, y se descubre 

y e1ige en un mundo donde 1os hombres 1e imponen una forma de asu-

mir su propia vida. Desde tiempo inmemoria1 pretenden destinar1a 

a una inmanencia que nunca puede ser trascendida, ya que hay otra 

conciencia, la masculina, que se le impone como esencial y sobe-

rana y que 1e impide ser "para s~", y a1canzar 1a condici6n pro-

piamente humana. Es por el1o que e1 drama de la mujer lo consti-

tuye el conflicto entre la reivindicaci·6n fundamental de todo su-

jeto que se plantea siempre corno lo "esencial" y las exi:gencias 

de una situaci6n vital que la constituye como "inesencial". Ta1 

como ac1ara Beauvoir en este 1ibro que ya es clásico para exp1i-

car 1a condici6n femenina.(ll 



-13 

El "ser para otro" del que nos habla Beauvoir, se mani-

fiesta concretamente en la mujer a través de su situaci6n de: 

Infer~orización, control y uso. Son éstos los atributos deriva-

dos de su cond~ción de opresi6n, como ser humano, al cual no se 

le concede la posibilidad de realizar un proyecto de trascenden-

c~a; y dado que la categor.1'.a de "ser para otro" puede y debe 

ser superada por parte de las mujeres, se recurre a la mistifi-

caci6n*de la c0ndici6n femenina. (21 La expresi6n concreta de 

esta mistificaci6n se da a través de dos procedimientos: 

los Privilegios Femeninos y el trato galante masculino. Por 

su parte, las muJeres, a fin de no perder ni los privilegios 

ni el trato galante, sostienen el "status qua" de la condici6n 

femenina, constituyéndose en el baluarte de la ideología que 

consagra y mantiene su condici6n de opresi6n. Las caracterrsti-

cas negativas de la condici6n femenina (inferiorizaci6n, control 

y uso} subsisten independientemente de los privilegios y el tra-

to galante, y fomentan los rasgos que se consideran positivos 

para las mujeres, como son: La pasividad, la ignorancia, la 

docilidad, la pureza y la ineficacia. Las caracter~sticas de in-

feriorizaci6n, control y uso, s61o aparecen en forma descarnada 

en el personaje femenino más devaluado: La prostituta, y los 

rasgos que se presentan corno positivos, son inherentes al mode-

lo femenino más valorizado: El de la madre. 

* La mistificación entendida como: un esquema de ideas o 
doctrina construída alrededor de una persona o personas, 
dotándola de un valor o sentido profundo. 
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Estas dos i:mágenes, 1a de 1a prosti:tuta y 1a de l.a madre, 

A 1as 11.ama-socia1mente dividen a 1as mujeres. se enfrentan y 

das "decentes" se 1es ob1i:ga a conformarse al. mode1o socialmente 

val.ioso de 1a madre, bajo amenaza de perder sus privi1egios. En 

esta forma, se intenta convencer a las mujeres que aceptan el 

pape1 de madres, que no poseen 1as caracter~sticas de opresi6n, 

a través de conferirles el nprivilegio" central de 1a mujer va-

1orada: El. de ser mantenida por e1 hombre. Sin embargo, en su 

pape1 de madres (hijas y esposas), 1a opresi6n se enmascara, pe

ro persiste con los atributos a los que hacemos referencia, que 

la condiciona y sostiene. 

Lo cierto es que todas 1as mujeres al.bergamos 1as dc.s. 

imágenes y la tarea de a1canzar el "para s.!:", dentro de la con

dici6n femen1na, tendrá que asumirlas, reivindicarlas en lo que 

ambas ti:enen de posi:tivo, y superar 1o que con11evan de negati

vo. 

La inferiorizacI6n femenina es producto ind~recto de su 

bi:o1og~a, por las necesidades cultura1es. Es por e11o que 1a 

mujer siempre ha estado sujeta a la servidumbre de la especie, 

por su pape1 centra1 de procreadora. Y dado que 1a humani:dad 

es m~s una especie anima~ cuyo fXn último sea la mera perpetua

c~6n, la procreaci6n impuesta es sólo una funci6n natural, y nun

ca puede a1canzar el. rango de una actividad o trabajo humano. 
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En efecto, no supone un conocímiento espec±al, no es una habili

dad adquirida, tampoco conlleva un proyecto de creación y trans

formaci6n del mundo que suponga el ejercicio del razonamiento, 

caracterrsticas del trabajo propiamente humano. Y, dado que 

los hombres han escogido que ése sea el destino de las mujeres, 

es por ello que se les reduce a un u ser para los otros", evitán

dole as~ la realizaci6n de la vocaci6n ontoló9ica humana del 

"ser para sí .. , como sostíene Beauvoi:r. 

Cada vez se comprenden mejor las relaciones humanas, co-

mo producto del condicionamiento social. Para muchos pensadores 

resulta ya innecesar1o remontarse 

tentar explicar algdn hecho de la 

a la escala biológica para in-

conducta humana. Es por eso 

que los ejemplos del mundo animal, desde el avance de la socio

logía, han dejado de ser pertinentes para explicar el mundo hu

mano. El Materialismo histórico, en ese sentido, ha trardo a 

la luz verdades de gran importancia. El hecho de que la huma-

nidad no es una especie animal, sino una realidad hist6rica que 

no sufre pacientemente la presencia de la especie, la toma por 

su cuenta, de acuerdo con los fines culturales que propone cada 

sociedad hist6rica dada, la transforma mediante su acci6n crea

dora·. De lo anterior concluye Beauvoir que la maternidad, corno 

dnico proyecto de vida, resulta el proyecto más pobre que se 

puede plantear un ser humano. 
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En vista de lo anterior, la mujer se encuentra controlada 

sexualmente por las fuerzas culturales que la destinan a la pro

creación a través de la supresión del impulso sexual femenino y 

de su capacidad orgásmica. Todo esto, en nombre de la monogamia 

y al sérvicio de una civilizaci6n centrada en el hombre. 

Es por ello que afj_rma Sherfey, estudiosa de la sexuali

dad femenina, que el vigor del impulso er6tico de las mujeres de

termina la cantidad de fuerza que la sociedad ha debido ejercitar 

para suprimirlo. En efecto, si observamos las restricciones que 

se ñan ejercido sobre la sexualidad femeni:.na, tendremos l.a evi.-

dencia de su potencialid~d er6tica. La despiadada sujeci6n de 

la sexualidad de las mujeres es también la causa de la suby~g~

ci6n de su vida intelectual, y es por ello que, en gran medida, 

se constituyen en parásito de la vida emocional e intelectual de 

los hombres. (3) 

Kate Millet interpreta este control de la sexualidad fe-

menina en su medida real. Lo visualiza como el producto de la 

lucha pol~tica entre ambos sexos. Es por ello que sostiene Mi-

llet que: Si la palabra 'pol~tica' se define en base a métodos 

o tácticas envueltas en el manejo de un estado o un gobierno, 

esta definici6n puede extenderse al grupo de medidas diseñadas 

para mantener un sistema de control de un sexo sobre el otro.(41 
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El control de la sexualidad femenina y su 1imitaci6n a 

la maternidad (.como única salida 1.ícita de su necesidad orgás

mica), es el uso que se le da a la mujer en su funci6n de pare

ja sexual del hombre y encargada del cuidado de la especie. Lo 

anterior hace que la mujer no pueda asumir su sexualidad como 

1a cu1rninaci6n de1 deseo sexu~l o como el deseo de tener hijos, 

sino que dependa de la s~ualidad masculina y sea usada por su 

pareja ya sea como objeto sexual, sujeta al deseo de placer de 

los hombres, o corno madre, respond~endo a la exigencia de per

petuación de la especie. 

A trnvé!i de la mistificaci6n de "lo femenino", se ga

rantiza la permanencia del "status qua" de la condición feme;_ 

nina. Como d~jimos, esta mistificaci6n adquiere su expresi6n 

concreta en el "privilegio femenino" y el "trato galante". El 

pr~rnero es una ventaja econ6mica de ser mantenida y el segundo, 

un rango social de trato preferencial. Y para conservar ambos, 

las mujeres desarrollan una actitud concomitante, la de "conser

vadoras" del orden social establecido; es por ello que se con

vierte en el principal defensor y transmisor de la ideolog.ía pa

tr~arca1. La rnistif~caci6n, nos d~ce Beauvoir, surge de la di

v~nizac~6n del principio femen~no reproductor que evoluciona a 

una m~stica desacralizada donde ya no se venera a las deidades 

de signo femenino, sino al principio reproductor, encarnado en 
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1as mujeres concretas. (5 J:. La rn.:1'.stica femenina conserva un rasgo 

de 1a re1igiosidad primitiva; venera la sexualidad femenina con-

tro1ada, 1o cual permite 1a manipu1aci6n de 1a capacidad sexua1 

de 1as mujeres. (Nota 1). 

A 1os 1lamados "valores femeninos" que son: La pasivi-

dad, la ~gnorancia, la doc~lidad, la 'pureza' y la ineficacia, 

se 1es pretende conferir un significado profundo, cuando en rea-

1idad, no son más que rasgos negativos y e1 instrumento de mane-

jo ideo16gico de la mujer; en efecto, si se tratara de valores 

humanos, deber.:l'.an por lo tanto, ser compartidos también por 1os 

hombres. Desde el Conci1io de Nicea [325 o.e.) se exhorta a 

las mujeres a que conformen su vida a la imagen de la VIrgen 

Mar.:l'.a. (7) 

La m.:l'.stica femenina tiene aún otro objetivo que señala 

Friedan: Mantener a las mujeres fuera del mercado de trabajo 

productivo y como mano de obra gratuita para el trabajo hogareño; 

(Nota 1}Fromm Erich en: Psicoanálisis de la Sociedad Contemporá
nea sefiala el gran numero de diosas madres y su signifi
caci6n: La Venus de \\líllendorf, la Diosa-Madre de Mohen
jo-Daro, Isis, Istas, Rea, Cibeles, Atar, la Diosa Ser
pie~te de Nippur, Ai, Diosa Acu~tica de los acadios, De
meter y la diosa hindú Kali, dispensadora y destructora 
de vida; no son sino algunos ejemplos de la veneraci6n 
del principio reproductor. Esta constclaci6n de deidades 
femeninas, as.:( como la evidencia de vestigios matriarca
les en 1a organizaci6n de la herencia y los matrimonios 
en sociedades nctuales, permiten suponer que en épocas 
remotas las mujeres tuvieron una importancia mayor que 1a 
que alcanzaron en las sociedades patriarcales híst6ricas, 
a juicio de Frornm. (6) 



.19 

en una soc~edad consumer±sta corno 1a norteamericana que analiza 

esta autora, se :intenta as:imrsmo reducirlas al papel de: "Com-

pradoras de cosas"¡ son éllas generalmente las encargadas de 

la econom~a doméstica. En comunidades no opulentas, como la 

nuestra, el objet:ivo de la mistificaci6n se centra primordial

mente en conservar a 1as mujeres corno mano de obra gratuita para 

e1 trabajo doméstico y en menor medida como "consumer:tstas".(80 

Por otra parte, la calidad de "mantenida" se confiere 

como un privilegio, y no como lo que en real:idad es: El pago 

a su funci6n reproductora y trabajadora doméstica; actividades 

que no se valorizan como trabajo, porque no genera1 dinero; la· 

condici6n de "mantenidaº hace que l.as mujeres no puedan conside

rarse como una clase socio-econ6mica. Su dependencia econ6mi

ca - hace que generalmente 1a pertenencia a una clase socio

econ6mica sea tangencial, vicaria y temporal. Es por ello que 

s:i la mujer pierde la protecci6n de su pareja, generalmente des

ciende de nivel económico dada su escasa capacidad productiva. 

Trad:icionalmente, la maternidad se ha considerado como el "des

t~no femenino", tal hecho dificulta a1canzar una identidad va

liosa a través de la realización de un trabajo fuera del hogar. 

De ah~ que la identidad femenina se da en base a sus funciones 

de esposa y madre, y, por tanto, dependa siempre de un hombre. 
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Nos referiremos ahora al segundo factor que mencionamos, 

dentro de lo que se ha caracterizado corno la rnistificaci6n de lo 

femenino: "El trato galante" por parte de los hombres; al pare

cer, es una relaci6n de respeto de los hombres frente a las muje-

res; en realidad este pretendido respeto sólo es superficial; 

no es en efecto, respeto, sino "galanterra", que en el fondo en

cubre un desprecio burl6n al inferior. Sin embargo, esta galan

ter~a s6lo se confiere a las mujeres qu~ están dispuestas a ajus

tarse, en la apariencia y en el fondo, a los rasgos y tareas que 

se consideran útiles para los propósitos culturales masculinos. 

La mujer, que por cualquier circunstancia deja de ajustarse a 

la "femineidad" supuesta, pierte, junto con otros privilegios, 

el trato galante y se convierte en el blanco de la agresividad 

-mascul:tna. 

El Estado, en todas las sociedades actuales, sostiene la 

ideologra masculina dominante, y profesa unu actitud paternalis

ta sobre la condici6n femenina, sosteniendo los privilegios eco

n6micos de las mujeres en las legislac~ones vigentes. Asimismo, 

tradicionalmente han existido, dentro de la sociedad, dos insti

tuciones que defienden el estado de cosas existente en lo que se 

refiere a la situaci6n femenina. Por una parte, la familia pa

triarcal, y por el otro la iglesia cristiana, de allr que ambas 

instituciones, familia e iglesia, sean el baluarte de la mrsti

ca femeni:.na. 
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Hemos hablado de dos tipos de rasgos de la imagen feme-

nina que la mistificaci6n ideol6gica propone y defiende; Unos 

son positivos y otros negativos. Los positivos de mantenida y 

trato galante, se personifican hasta sus aitimas consecuencias 

en la imagen de la madre; los rasgos negativos de inferioriza

da, controlada y usada, también se personifican hasta sus últi

mas consecuencias en el modelo femenino más desvalorizado, el 

de la prostituta. Las dos imágenes se enfrentan corno polo ne-

gativo y positivo de la condici6n femenina. Socialmente se pide 

a la mujer que quiera conser-var sus privilegios, su abanderiza

c~6n con el modelo de la madre; la mujer que se ajusta e este 

modelo, grac1as a la rn~st~ca femenina, se auto-convence de que 

no posee los atributos negativos de inferiorizaci6n, controi y 

uso ... Sin embargo, como ya apuntamos, el hecho de ser mantenida 

y sujeto de trato galante, no supera su condici6n de opresi6n. 

El enfrentamiento de las dos im5genes produce en la prostituta, 

sent~m1ento de inferiorizacI6n mayor, puesto que no posee los 

privilegios de la mujer decente. Pero por otra parte, la mujer 

"decente" envidia secretamente la libertad sexual y el poder eco

n6mico de la prostituta, al mismo tiempo que pretende despreciar

la. 

Hemos visto en forma esquemática la condici6n femenina 

actual. Y c6mo ésta ha surgido en base al control ancestral de 

la sexualidad femenina, y su lirnitaci6n a la maternidad. Estos 
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dos factores han condicionado, en gran medida, su estado actual 

de inferiorizaci6n, control y uso. En el siguiente apartado in

tentaremos profundizar en la investigaci6n de los procesos cultu

rales que han tra~do corno consecuencia la condici6n femenina ac

tual. 
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"Conf6rmate mujer! . Hemos venci
do a este valle de lágrimas que 
abate, tú como paloma para el 
nido y yo como le6n para el com
bate". 
Salvador D.1'.az Mirón. 

La condici6n femenina actual obedece a factores cultura-

les, en e~ecto, las causas de la opresi6n femenina no son de nin-

guna manera bio16gicos, corno se ha pretendido mostrar. Se trata 

de una situaci6n hizt6rica que viven las mujerez actualcz y que 

obedece en forma primaria, a las necesidades culturales de la 

vida sedentaria cuando se hace necesaria una prole numerosa. pl 

cuidado infantil concomitante y la necesidad de que se realice 

la tarea doméstica. Esto unido a los requerimientos de satis-

facc16n er6tica mascul~na son los factores que han condicionado 

el sometimiento femen1no a su ro1 ancestral de: Madres, esposas 

y amantes, en las sociedades llamadas por ello, patriarcales.* 

El medio utilizado para lograr los objetivos culturales 

que arriba se señalan, ha sido: El control de la sexualidad íe-

* Las sociedades patriarcales existen en el oriente y en e1 
occidente. La condici6n femenina es la misma en todos 
1os estratos socio-econ6micos. Las variantes, de acuerdo 
con 1~ época, 1ocalizaci6n geogr~f~ca, nivel socio-econ6-
m~co, conservan los rasgos básicos del rol femcnino: Ma
dre, esposa, trabajadora dom6stica y objeto er6tico. 
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men~na; este hecho se ha intentado justificar a través de la 

mistificación de lo feme-ino. Es por ello que la identidad fe-

menina que se ha desarrollado no permite la realizaci6n de las 

mujeres como seres humanos completos; su sentido de vida ha si-

do restringido al amor (cr6tico y maternal} que parad6jicamente 

no puede alcanzarse en plenitud, precisamente por la condici6n 

de opresión en que viven las mujeres sometidas a la reproducción. 

En suma, 1a cond~ci6n femenina actual se deriva de1 hecho 

de que la mujer es diferente al hombre, es la naturaleza la que 

confiere la diferencia y la sociedad la que produce la opresi6n. 

iniciamos la exploración en torno a la diferencia bio16gi-

ca de la condici6n femenina, estableciendo as~ la relaci6n que pue-

de encontrarse entre la idea de "diferencia sexual" y la situaci6n 

de opresión en las sociedades patriarcales. Pensamos que esta cir-

cunstancia y su interpretaci6n, da raz6n de la calidad de inferio-

rizadas, controladas y usadas que sufren 1as mujeres - a la que 

hicimos alusión en la primera parte de esta secci6n. 

.1. La Diferencia Biol6gica-Psico16gica y la 
ínferiorizaci6n Femenina 

Corno ya d~jímos, la infcriorizaci6n femenina se 

desprende del hecho hist6rico de que este sexo ha sido dedicado 

compu1s1vamente, a 1a procreaci6n. Tal tarea as~ realizada, no 
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supone una capacidad especial para ser llevada a cabo, basta el 

sometimiento a las necesidades de la especie, de allí que no con-

fiera valor al que la realiza. Tampoco contribuye directamente 

a la producci6n, por tanto no supone estimación social. 

El segundo factor que refuerza la inferiorizaci6n 

femenina lo constituye su debilidad física frente al hombre: Ta-

11a, peso y sobre todo, los avatares biú16gicos de su genitalidad 

(menstruaci6n, embarazo y lactancial; que, en confrontaciones 

físicas personales hombre-mujer, hacen evidente su inferioridad 

en cuanto a fuerza f~s~ca. En la humanidad, desde sus orígenes 

más remotos, los más fuertes físicamente se han impuesto sobre 

los más d~biles. s~ bien es cierto, como nos dice Beauvoir, que 

cada situaci6n histórica produce circunstancias donde la fuerza 

f~sica adquiere mayor o menor relevancia, sin embargo aún no se 

ha dado un progreso histórico tal, donde la fuerza física haya 

cedido lugar a la fuerza de la razón. La clave del misterio de 

1a sum~si6n femenina, concluye esta autora, está en e1 dato pri

mario de que en la humanidad se concede la superioridad al sexo 

que mata, y no al que da la vida.(9) 

En ef~cto, la biología determina indirectamente 

a la mujer para su función de p·rocreadora, pero es la interpreta

ción de la ley biológica la que se er±ge en el fundamento de esta 

tarea. En estudios antropológicos recientes, se hace patente el 



26 

hecho de que la observaci6n biol6gica informa poco acerca del mun

do social. Para los seres humanos la biologra reviste importancia 

en funci6n de la interpretaci6n que se le da, la cual es producto 

de las normas y las expectativas de la cultura y del tipo de so

ciedad de que se trata.(101 En efecto, gran parte del cuerpo fe

menino está organizado para la procreaci6n (y la interpretación 

de las leyes bio16gicas supone que cada 6rgano de nuestro cuer

po funcione}; si se impide esta función - al parecer - surgen 

problemas, y en este caso la organización frsica y mental de la 

mujer se malogra. La ~nsistencia en e1 11amado "instinto mater-

nal" se basa en la idea de que se cumpla la función reproductiva 

para el cuerpo femenino. Sin embargo, este "instinto" 

el condicionamiento social, en base al ~del uso de 

representa 

los órga-

nos, según apunta Schwarz. (11) Vemos que, por la interpretaci6n 

de lo biol6gico, se pretende condicionar a ~ las mujeres a 

que sean madres. 

Por otra parte, la psicologra confirma la hipóte

sis de que 1as exper1encias vividas condicionan y refuerzan los 

comportamientos paternales; es decir, e1 trato frecuente con 

los niños hace que surjan las actitudes paternales, {no al con

trario: Dado que se tienen actitudes paternales, se busca el 

trato con los infantes}. Las mujeres, por su condici6n biol6-

gica de reproductoras, y su confinamiento social al cuidado in

fantil, están más expuestas al contacto con los niños, por ende 
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poseen actitudes maternales en mayor medrda que los hombres; y 

de esto se concluye que deben dedicarse al cuidado infantil.(121 

En otro sentido también se habla de actitudes 

difereiltes de ambos sexos¡ se describe al macho de la especie 

humana como poseyendo - como un rasgo innato - la agresividad. 

Las investigaciones psicol6g1cas recientes muestran que desde 

temprano, es evidente el comportamiento más agresivo en los ni

ños, comparado con el de las niñas de la misma edad. Los psic6-

logos infantiles observan que: "Las niña.s parecen tener ciertas 

técnicas aún mal comprendidas, gracias a las cuales desv~an los 

comportamientos agresivos de otros niños en contra de ellas, de 

tal suerte, que la interacc.i6n se encuentra transformada y no se 

convierten ellas mismas, n~ en agentes, ní en víctimas de la 

agresiv.idad"(13) Dentro del comportamiento femenino, la no com

petitiv~dad parece ser una constante observada. Siguiendo con 

las observac~ones ps1col6gicas conductuales, Maccoby afirma que 

1as n~fias no se preocupan mucho de las cuestiones de dominaci6n¡ 

en cambio los muchachos desd"' muy jóvenes, tienden a establecer 

re1ac~onés de dorn~nio entre ellos. En ñase a lo anterior, en 

general se asume que las d1stinciones de 1os sexos, en cuanto a 

1as actitudes, tienen un fundamento b i..c·16gico; sin embargo, las 

~nvestigaciones ps1co16gicas y soc~a1es que comentamos, confirman 

cada vez más la idea de que es lci cultura la que conforma el com

portamiento y las actitudps, en tanto confiere roles asimétricos 
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para 1os sexos; es as~ que, por ejemplo, a través de fomentar 

el ejercicio frsico masculino, y reducir el femenino; conf.i.nar 

a las niñas al hogar y la educaci6n especrfica que se les d~, se 

hace que se refuercen los rasgos de ternura y no competitividad 

en l.as"'mujeres y los contrarios en los hombres. 

Por otra parte, los hombres no se han sentido siempre 

muy seguros de que exista un fundamento racional para la relaci6n 

de su dominio sexual sobre las mujeres. 

te hayan aparecido diversos argumentos 

De ah~ que hist6ricamen

escri tos por hombres -

para intentar justificar esa relación de opresión. En efecto, 

es constante la explicaci6n de la superioridad de un sexo sobre 

e1 otro en base a la d1ferenc1a. Por muchos siglos se habl0 de 

la superioridad intelectual de los hombres sobre las mujeres. 

A partir de Arist6tcles, se hizo explrcito el hecho - aparente 

de que la posibilidad intelectual femenina solamente alcanza la 

de un adolescente hombre. Superada en cierta medida la explica-

ci6n de la inferioridad intelectual femenina en el siglo de 

Freud, se habla de que la diferencia - que fundamente la opresión 

- es la capacidad 1ibidina1 inferior en las mujeres. (Estos ras-· 

gos: Inteligencia y l~bido, son las disposiciones naturales que, 

en cada contexto hist6rico, se utilizan para determinar en gran 

medida, el valor personal}. En el sentido anterior, estos pen-

sadores y otros innumerables que han descrito la "naturaleza .. 

femenina, han pretend.i:do pasar, del ºhecho" de la inferioridad 
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femeni.na, a una categor.:Ca de "derecho", en base a su "naturaleza 

d:tstinta" e inferior a la de los hombres. (.14 l 

Sin embargo, vemos que el resorte profundo de la 

:tnferiorizaci6n femenina se debe a que es ella la que procrea 

y, por ello, se le ha confinado - en forma compulsiva - a la ma

ternidad, al cuidado infantil y al trabajo doméstico. Todas es

tas funciones y tareas menos valoradas socialmente. 

Por Gltimo, desde la consolidaci6n de la propie

dad privada, surge la necesidad en los hombres, de poseer la ga

rant~a de una descendencia leg~tima a la cual legar sus bienes. 

La imposibilidad de determinar en rorma segura la paternidad (mas

culina}; es otro de los factores que hace que se requiera del 

control estricto de la sexualidad femenina, y por ello aparece 

la institucionalizaci6n del matrimonio monogámico. En efecto, 

se reprime la sexualidad femenina desde la primera infancia y se 

concede a las mujeres, como ~nXca salida l~cita para su necesidad 

sexual, el matrimonio monogámico. 

Lo anterior se debe a que la capacidad reproduc-

tiva de las mujeres ha 

sociedad, por ello el 

men.i.no. Primero, por 

sido siempre urgentemente requerida por la 

estado ejerce un control sobre el cuerpo fe

ser la parte más definitiva dentro de la 

procreaci6n, y segundo, por ser el miembro más débil de la pare-
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ja. Es as.t que el destino femenj:no si.empre ha. esta.do d:í:-ri";:l'i·do 

por los hombres en las sociedades patriarcales. 

Por otra parte, la tarea reproductora y el hecho 

de ser instrumento de1 p1acer masculino, ha condicionado el sen-

tido de la vida femenina. Las mujeres, nos dice Firestone, han 

centrado su existencia más en el amor que en la creaci6n de la 

cultura. (15} Para esta autora, el amor es el pivote de la 

opresi6n femenina; se adhiere a la explicaci6n freudiana del 

origen de la cultura que sostiene la idea de que los hombres se 

vieron en la necesidad de sublimar la libido y as~ naci6 la 

cultura ~uando los hombres sustituyen el anhelo de amor por 

el de reconocimiento social) . (16) En cambio, las mujeres si-

guen pegadas a la satisfacci6n amorosa, a la ternura y a la apro-

bac16n masculina. Es por ello que para Firestone, la cultura 

masculina es el resultado parásito de la fuerza emotiva de las 

mujeres, sin que éstos hayan nunca reconocido socialmente la 

contribuci6n de las primeras. 

Por tanto, concluye esta autora, el amor es pa

ra la mujer la única posibilidad de valorarse, tanto individual

mente, como dentro de las jerarqu~as sociales. A las mujeres se 

les neg6 la posibilidad de crear cultura y encontrar as~ la po

sibilidad de una identidad emocional a través del trabajo para 

alcanzar el reconocimiento del mundo; ésto solamente pueden 
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e11as 1ograrlo en forma vicaria, a través de1 hombre. En coin-

cidencia con lo anterior, A. Kollontay habla de la necesidad de 

que la mujer renuncie al amor corno anico sentido de vida, si de

sea ser libre, como los hombres. Para e11os, nos dice esta au

tora, é1 amor nunca constituye el sentido vi~al.(l7l 

Chester da una explicaci6n aguda de la llamada 

"1ocura femenina". En efecto, afirma, dado que a las mujeres 

se les ha impedido acceder a la creaci6n cultural,en muchas épo

cas se les ha calificado de "dementes" por tratar de incursionar 

en ~mbitos que las fuerzas culturales les ten.'Lan vedados. Es 

por ello que, esa confinaci6n al espacio doméstico, a la pos-

tre, conseguía enloquecerlas. Esta autora, y muchas más que l1an 

tratado el problema, muestran ejemplos hist6ricos de este hecho: 

Leonor de Aquitania, Virginia Woolf, Zelda Fitzgerald y otras, 

son testimonios elocuentes de la fuerza del estereotipo femeni

no. (18 l 

2. El Control de la Sexualidad Femenina 

Sintetizando lo anterior, vernos que la causa bá

sica de la condici6n femenina de inferiorizaci6n, se pretende 

fundamentar en la diferencia bio16gica y psico16gica hombre/ 

mujer, lo cual permite la divisi6n y jerarquizaci6n de las fun

ciones sociales y el poder individual. 
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E1 aporte fundamenta1 de1 psicoaná1is1s, a jui

cio de Beauvoir, consiste en el descubrimiento de que los facto

res que intervienen en la vida ps~quica adquieren e1 sentido 

existencial que les da el propio sujeto. El cuerpo que existe 

en el espacio y en el tiempo, es el cuerpo vivido por la perso

na; toda la existencia se halla pues mediatizada por su afee-

tividad. La ex1stencia femenina se vive corno una situación dis-

tinta de la masculina, porque ambos tienen un desarrollo psico-

16gico diferente. (18} De acuerdo con la explicaci6n freudiana 

de la creaci6n de 1a cu1tura, es un rasgo masculino la necesi

dad de sublimar el instinto para garantizar Ja sobr8vivencia se

dentaria de la especie. se dice también que la mujer posee una 

libido de fuerza infinitamente inf0rior a la de los hombres, 

puesto que la natura1eza la ha condicionado para 1a procreaci6n, 

y en consecuencia, su satisfacci6n libídinal se colma con 1a ma

ternidad. 

Freud hace notar, ain embargo, que la libido fe

men~na inferior en fuerza, posee rasgos masculinos que se obser-

van en 1a conducta de algunas mujeres; estos vestigios dan ra-

z6n de actitudes creativas, de dominio y de rebeld~a, que se ca

racterizan como remanentes de la condici6n primaria bisexual del 

embri6n; se superan estos rasgos, en la medida en que la mujer 

accede a su "madurez" ps=:tco16gica... El intento de sub1imaci6n 

libidinal, por parte de las mujeres, se visualiza en ese sentido, 
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como la fijaci6n a un estadro inmaduro de su propia psico1ogra; 

10 que en los hombres supone una superaci6n del nivel animal de 

mera satisfacci6n 1ibidina1, constituye precisamente la inmadu

rez, dentro de la existencia femenina. La satisfacci6n 1ibidi

na1 femenina depende únicamente de la satisfacci6n de su instin-

to maternal. Freud, siguiendo la tradici6n de gran parte de la 

ciencia de su época, observa las estructuras psicol6gicas sin 

cuestionar su ~ontenido socia1; es asr que las eleva a hecho 

natural con la categorra de insalvables. Y condena como "inma-

durez" todo nivel que no alcance las estructuras psicolc:Sg.:tcas 

que se señalan para cada sexo. El análisis freudiano de la con

dici6n psicol6gica femenina sigue siempre el arquetipo masculi-

no. La d1ferencia con éste se v1sualiza como una falla en la 

estructura psicol6gica femenina, (que se explica a través del 

complejo de castraci6n femenino y de envidia del penel • (19) 

Las teor~as freudianas m~s criticadas en 1a ac

tualidad son las que visualizan a las mujeres que persisten en 

la identif1caci6n irrestr1cta con lo masculino, como viviendo 

un estadro de retardo con respecto a su desarrollo er6tico; 

espec~ficamente, lo que Freud caracteriza como la fase orgásrni

ca clitorrdea. La teorra freudiana de la sexualidad femenina y 

su evoluci6n, presentan para la mujer la posibilidad de una doble 

identidad: De joven dentro de la fase clitorrdea, y en la madu-

rez, en la orgásmica. Una vez que se le "socializa" alcanza el 
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prem.i:o de la madurez, patenti:·zado por el "or.gasmo vag:;i:na,l" que. 

supone la penetraci6n del pene y la posrbrli:dad de fecundací6n. 

Es as:!'. que abandona su pretensí6n de "ser como hombre" y acepta 

su identidad femenina. (201 Esta idea se sostiene, a juicio de 

Freud, ~or datos bio16gicos a partir de la bisexuali:dad ínnata 

del embri6n, cuando éste sufre la di:ferenciaci:6n bio16gica se 

constituye e1 sexo femenino, pero se conservan rasgos latentes 

del erotismo masculino (clítor:!'..deo} ; 

cuando se accede al orgasmo vaginal. 

esta condición se supera 

En el sentido anterior, a 

todas las mujeres les corresponde la tarea extraordinariamente 

díf:!'..cíl de alcanzar as:!'. la madurez. Lo que pide Freud, nos dí-

ce Sherfey, es nada menos que las mujeres desv~en su inst~nto 

natural del signo masculino, hacia un pretendí.do impulso fe~~ni-

no, pasivo y en muchos casos masoquista. Los descubrimientos re-

cientes en el campo de la embríolog:!'..a, índícan que la condící.6n 

innata del embri6n no es bisexual como pensaba Freud, sino fe-

rnen.i.na; es decir, la díferenciaci6n sexual que puede sufrir el 

embri6n es hacia sexo masculino y no hacía el femeni:no. (2ll 

Por tanto, la base biológica que fundamenta la tesis freudíana 

sobre la sexualidad femenina y su evoluci6n, no se sostiene. 

La evidencia emp~rica tampoco corrobora la idea freudiana de que 

la mujer posee dos zonas er6genas: El clitoris y la vagina (ín-

dependientes una de la otra}. Se han llevado a cabo investiga-

c~ones de tipo cuantitativo en los Estados Unidos.* 

* Hite Report. 
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Estas investigaciones son del tipo que 11ev6 a cabo Kinsey.* 

El resultado indica que la forma en que la mayor parte de las 

mujeres entrevistadas califican sus orgasmos es del tipo clito

r~deo; el orgasmo vaginal no se identifica fácilmente, puesto 

que no se distingue del clitorrdeo. Las mujeres que, de hecho 

gozan de mayor libertad sexual - producto de madurez emocional 

de acuerdo con Freud deber~an acusar orgasmos vagina1es, sin 

embargo no afirman la mayor frecuencia de ése, según el Hite 

Report. 

La fisiologra tampoco favorece la tesis freudia

na. El clitoris corresponde, en la fisiologra femenina, a un 

pene no desarrollado que contiene la capacidad orgásmica del 

pene masculino; en tanto que, en la vagina no existen inerva

ciones que permitan suponer la posiñílidad de orgasmo vaginal. 

{221 La insistencia de Freud sobre el orgasmo vaginal se de

be a la intcrpretaci6n freudiana de la sexualidad femenina a 

partir de la sexual~dad masculina; la conducta sexual femenina 

se explica siempre en funci6n de la masculina y se colma, en úl-

tima instancia, 

vaginal como el 

ci6n del pene en 

con la maternidad. 

Se puede suponer que la aceptaci6n del orgasmo 

normal para la mujer madura permite la penetra

la vagina, y ésto garantiza en mayor medida, la 

* Kinsey Report. 
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posibilidad de procreaci6n. En segundo lugar, porque el orgas-

mo clitor~deo supone la aceptaci6n de una conducta sexual feme

nina activa, que puede excluir la maternidad, sin mengua de la 

re1aci6n sexual; es decir, se tratar~a, en todos 1os casos, de 

la aceptaci6n de una sexualidad femenina en todos sentidos co

rrelativa a la masculina, alcanzable desde muy temprano; supo

ne también la adquisici6n de rasgos de auto-afirmaci6n con in

dependencia de la vagina, órgano que siempre ha "dignificado" 

a la sexualidad femenina. 

No obstante lo anterior, parad6jicamente Frcud 

tiene raz6n en su observac~6n de la conducta sexual femenina; 

en la may~r~a de los casos, las mujeres son psicológicamente 

inferiores a los hombres, en cuanto a la frecuencia y fuerza 

de sus respuestas sexuales. Pero eso no se debe, como pensaba 

Freud, a diferencias insalvables, sino a condiciones culturales 

de control y uso de la sexualidad femenina. En efecto, e1 con

trol sexual femenino se inicia desde la más tierna infancia, 

pero se refuerza especialmente durante la pubertad. Masters 

y Johnson nos dicen que las experiencias de los j6venes respec

to de1 menstruo son con excesiva frecuencia desagradables o do-

l.orosas; casi siempre se v~ven con cierto tinte de ostracismo 

y de tabd. A muchas jóvenes, incluso en los Estados Unidos, 

donde estos sex61ogos han llevado a cabo la mayor parte de sus 

investigac1ones, no se les advierte de la ocurrencia de este 
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fen6meno; cuando 1es sucede, se aterrorizan y recurren a 1a 

madre recibiendo de e11a respuestas evasivas y vergonzantes; 

Se 1es dice que ésa es la "suerte" de las mujeres, y se presen

ta e1 inicio de la madurez sexua1 fisio16gica, como una "enfer

medad" {en ing1és "curse": Maldici6nl, que inexorablemente se 

sucede cada mes. 

c.l':6n, en materia 

Es entonces cuando se refuerza 1a reg1amenta

sexua1, que va desde 1a prohibición a discu-

tir e1 tema, hasta advertencias en cuanto a1 contacto con per

sonas de1 otro sexo. (231 

Desde 1a antiguedad las funciones femeninas se 

han considerado impuras. En 1as diferentes cu1turas han apare-

cido siempre como actividades c1andestinas que requieren el c~m

p1imiento de todo tipo de ordenanzas y ritua1es que eviten los 

peligros de 1a descendencia no deseada. Por otra parte, que 

no hay sociedad, estudiada hasta ahora, donde no exista a1guna 

reg1amentaci6n muy espec~fica respecto de1 acoplamiento y la re

producción; las reglas que se dan son más enfáticas - siempre -

en cuanto a las ordenanzas y a su cumplimiento, espec~fÍcamente 

para las mujeres. 

Por otra parte, ha sido siempre un prob1ema, pa

ra 1as jóvenes, intentar comprender por qué e1 mismo comporta

miento que es aprobado en 1os hombres, en cuanto a 1a conducta 

sexua1, es a1tamente reprimido en ellas. El rechazo va en con-
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tra de comportamientos femeninos que supongan agresividad, auto

a~irmaci6n e independencia, todos estos rasgos altamente valora-

dos en los hombres. Los intentos de superar la pasividad orgás-

mi.ca se interpretan corno una "viri1izaci6n" en e1 caso de Freud, 

o como la antesala de la prostituci6n. En los manuales de edu-

caci6n para mujeres este hecho se hace patente. Un ejemplo muy 

c1aro puede verse en: Vives, L. Instrucci6n de la muier cris-

Las recomendaciones de este pensador se centran en 1a 

necesidad del absoluto control de la sexualidad femenina, cuyo 

ejercicio desordenado acarrea ~los males del mundo. Se 

trata de conservarla en estado de virginidad hasta que la joven 

contraiga matrimonio re1igioso. (24) 

do vigencia en 1os paises cat6licos. 

Estas ideas siguen tenien

La primera interpretac:: 6n 

supone inmadurez y rechazo de la identidad femenina y la causa 

de angust~a y neurosis; la segunda, acarrea la posible pérdida 

de 1os privilegios femeninos a los que ya nos referimos. 

Sherfey en su penetrante estudio de la sexualidad 

femenina y su evoluci6n - al que hemos hecho menci6n repetida -

propone una exp1icaci6n de 1a necesidad del control sexual feme-

n~no. Nos dice esta autora que 1a hembra humana, con su capaci-

dad orgásmica plena, está condenada a la frustraci6n en la socie-

dad defensora de la monogamia. En páginas anteriores, nos rcfe-

rimos al control de la sexualidad femenina, y decramos que la 

medida de1 impu1so sexual femenino puede deducirse de la canti-
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dad, fuerza e implacabilidad de las restricciones sexuales que 

hist6ricamente se han ejercido sobre este sexo. Es el patriar

cado, nos dice esta autora, el sistema que produce la despiada

da sujeci6n de la sexualidad femenina; tal es la causa, a su 

juicio; de la subyugaci6n de su vida, tanto emocional como in

telectual; el sistema patriarcal trae consigo, continúa Sherfey, 

ia sujeci6n obligada de la sexualidad femenina, por las necesi-

dades y requerimientos de la cultura. El impulso sexual de la 

mujer primitiva, desmedido como el de las primates, resulta in

compatible con la exisgencia de una vida disciplinada y seden-

taria. La 

cío de los 

organizaci6n patriarcal, al parecer, se remota al ini

tiernpos hist6ricos. De acuerdo con los estudios an-

tropol6gicos recientes, el matriarcado en la prehistoria no cons

titu~a una organizaci6n pol~tica donde mandaban las mujeres - la 

fuerza f~sica nunca estuvo de su parte Se trataba de formas 

matrilineares de consanguinidad, o de formas matrilocales de 

matrimonio - presentes aún en sociedades actuales llamadas pri

mitivas. El hecho de que las mujeres conciban y que los hombres 

no estén aún conscientes de su papel dentro de la reproducci6n, 

di6 a éstas alguna importancia social; en la medida en que los 

hombres tienen evidencia de su papel fecundador, desvalorizan a 

la madre hasta llegar a considerarla corno mero receptáculo del 

nuevo ser. (25) 

Por otra parte, se requiere también en este sis-
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tema, de una prole n\.Unerosa que garantice la econom~a familiar 

y la paternidad leg~tima, por la importancia que esta altima 

posee para mantener la cohesi6n de la familia y la integridad 

de la propiedad privada. 

A su vez, la sexualidad masculina también des-

medida, favorece a la instituci6n del patriarcado. Pero no as~ 

1a femenina, puesto que las necesidadeE. er6tícas de las mujeres, 

buscando insaciablemente su satisfacci6n, ponen en peligro la 

seguridad de la procreaci6n y el abandono del cuidado de la pro

le. Vemos pues que para Sherfey resulta evidente que la causa 

de la sujeción de la sexualidad de la mujer es el sistema pol~

tico patriarcal. Es decir, dentro de la evolución cultural, la 

necesidad económica que conlleva el sistema, oñlig6 a los hom

bres a i.mponer las restricciones a la sexualidad femer1ina, y a 

las mujeres a soportarla. 

Continúa esta autora afirmando que en las muje

res sigue existiendo, en forma potencialmente idéntica, un ni

vel de impulso sexual y de capacidad orgásmica similar al que 

se observa en las hembras primates; y es ésta, a su juicio, la 

verdadera "derrota" del sexo femenino, la supresi6n de su impul-

so sexual, para satisfacer las necesidades culturales- Todo es-

to en nombre de la monogamia, al servicio de una civ±1izaci6n 

centrada en los hombres. 



El patriarcado avanzado institucionaliza para su 

defensa otra práctica: La prostitución, que garantiza el uso de 

1as mujeres exc1us~vamente como objetos sexuales; su objetivo 

es 1a salvaguarda de la uni6n monogámica, al facilitar el alivio 

orgásmico a los hombres; as~ se lleva a cabo el sacrificio de 

todas las mujeres que no se consideran útiles para 1a función 

reproductora, dedicándolas exclusivamente a la satisfacci6n se-

xua1 mascu1ina. Se dividen en ese sentido, las tareas de las 

mujeres, unas para la reproducci6n, y otras para satisfacer el 

erotismo masculino. La explicaci6n de 1a prostituci6n como una 

práctica destinada a salvaguardar la instituci6n matrimonial, 

aparece en pensadores como: Russell, B., Marriage and Morals. 

También en Marx-Engels Manifiesto del Partido Comunista. Sin 

embargo, en muchos pa~ses sigue existiendo esta práctica, aún 

cuando la instituci6n matrimonial ha perdido vigencia, lo cual 

permite suponer que en la actualidad sus causas sean otras. 

Por otra parte, en la actualidad, a través de la 

inf1uencia de los medios de comunicaci6n masiva dentro de la so

ciedad consumerista, se ha llevado el erotismo hasta sus últimas 

consecuencias; 

lo de consumo. 

el placer sexual se ha convertido en otro art~cu-

Esto 

estado de excitaci6n 

rara vez se proyectan 

blarse de pornograf~a 

hace que los homores se muevan dentro de un 

sexual constante; sin embargo, los hombres 

como oojetos sexuales; tampoco puede ha

femenína (es decir, para mujeres, aunque 
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ya comienzan a aparecer revistas er6ticas femeninas}. El objeto 

sexual por excelencia es 1a mujer; la pornografj'.a siempre es 

mascu1ína, en el sentido de ser "para 1os hombres", la que trans

miten 1os medios masivos de comunicaci6n, tanto corno la que se 

publ.ica·en libros, revistas, etcétera. 

3. La ~dentidad Femenina Mistificada 

Las mujeres que - por herencia o por mérito pro

pio - acceden a los puestos de poder, superando asj'. su condici6n 

de opresi6n, dejan de visualizarse como mujeres, en tanto que 

ejercen su autor~dad. En efecto, "gobiernan como hombres".* 

Esto se debe a que no existe un modelo de autoridad femenina; 

1.a autoridad que 1.a madre o esposa ejercen en el hogar, sobre 

1.os hijos y sobre los sirvientes - si los hay desaparece en 

el momento en que llega la verdadera autoridad que es 1.a mascu

lina, encarnada en la figura del padre, el. esposo o el. hijo. 

Lo anterior se ~ebe a que no hay un modelo feme

nino de una serie infinita de imágenes valiosas porque i~s tareas 

femen~nas no son valoradas. No lo hay en lo religioso, ni en 1.o 

poll'.tico, tampoco en 1o intelectual. Los únicos modelos tradi-

cional.es valiosos para 1as mujeres son: La madre y esposa; y 

el objeto er6tico: La mujer joven y bella. 

* A esto se 1e 11.ama el. sl'.ndrome de la "Abeja !:"e:i:na". 
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Puede afirmarse, con raz6n, que estos estereoti

pos de identidad femenina va1iosos son productos de 1a mistifi-

caci6n de 1o femenino. En efecto, 1os va1ores materna1es poseen 

rasgos comunes en tod~s 1as sociedades; sin embargo, los idea-

1es de be11eza femenina, en cada sociedad, son distintos. Es

tos y s61o éstos, confieren va1or a 1as mujeres. Los idea1es de 

be11eza femeninos se rea1izan a través de 1a posesi6n de cua1i-

dades poco frecuentes; 

a juicio de Firestone: 

y ésto tiene una c1ara funci6n po1rtica, 

Se intenta e1iminar - de 1a funci6n va-

1orizante - a todas las mujeres que no se adhieren al modelo re

querido. (261 Con este procedimiento, por una parte se elimina 

1a individualidad femenina, conformándola a un patr6n ideal, y 

a1 imponer un criterio externo, se anulan los intentos indivi

duales de alcanzar la propia va1orizaci6n en base a cualidades 

personales "internas" corno en el caso de los hombres; es decir, 

1as capacidades, los conocimientos, los proyectos vitales, las 

realizaciones personales. El ideal de belleza supone un mérido, 

al conformar la apariencia externa al modelo que se propone. 

La mujer valiosa, es pues la mujer que se ajusta a los cánones 

externos en su mayorra f~sicos que le impone la sociedad y ea 

la que los hombres eligirán como compañera. Asr, concluye Fire

stone, la mujer que se conforma al ideal de belleza dictado por 

su soc~edad, se ve igual, piensa iqual y se reconoce igual a to-

das las mujeres de ese grupo social; en esa forma se elirnína la 

> 
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disidencia, ai eiiminar ia individuaiidad, a través de ia con

formación a un modeio de beiieza femenino que no va más a11á de 

1os requerimientos y ias necesidades particu1ares dc1 grupo mas

cuiino que 10 impone. Son 1os hombres, y no ias mujeres, ios 

que dictan ia moda, tanto en ia apariencia f~sica: Ropa, maqui

iiaje, etcétera, como en 10 que se refiere a ia constitución f~

sica femenina: De1gadez excesiva, debi1idad, etcétera; todo 

10 cuai redund2rá en ia ineficacia femenina para trabajos vaio

rizantes. l26 )_ 

Todo 10 anterior contribuye a que ia existencia 

femenina se viva como una situaci6n dist1nta a 1a masculina. 

Primero, ~arque se condiciona un desarroiio psico1ógico diferen-

te en ambos sexos; y en segundo 1ugar, porque ia evoiución so-

cia1 diversa supone ia atribución de tareas distintas para cada 

sexo, y en cierto sentido impide que ias mujeres se identifiquen 

entre sí como un grupo opritnido. Esta es, a nuestro juicio, una 

de 1as consecuencias más graves de ia ideo1og~a patriarcai para 

1a condición femenina: E1 hecho de que enfrenta a 1as mujeres 

entre s~; opone a una en contra de ia otra, impidiendo su iden

tificación corno sexo, ya que no es posib1e que 10 hagan corno 

"el.ase econ6mica". En efecto, l.a pertenencia de l.as mujeres a 

una c1ase econ6mica, en 1a mayoría de l.os casos es v1caria. Es 

decir, a través de un hombre: E1 padre, ei esposo o hijo. Son 

e1evadas o disrninu~das de ciase de acuerdo con ei nivei socio-
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econ6mico del hombre que las mantiene. 

Las imágenes femeninas dentro del patriarcado se polari

zan axio16gicamente: El lado positivo de 10 femenino tradicio

na1mente aparece encarnado en "1a reproductora" que se enfrenta 

con el polo opuesto de la jerarquizaci6n va1orativa a la mujer 

"objeto sexual". La matrona se enfrenta tradicionalmente a su 

enemiga devaluada: La mujer que ejerce su sexualidad con fines 

ajenos a la reproducci6n. Estas dos ~rnágenes contrapuestas, con 

el correr de los tiempos, han adquirido lineamientos distintos, 

en cuanto a las imágenes que proyectan, pero subsiste el enfren

tamiento y la división de las mujeres en los dos bandos tradi

cionales. En la actualidad se trata, por un lado de las "arnas 

de casa" más valoradas socialmente en todos los pa.:Lses, y por 

otro lado, las "profesionistas", a menudo criticadas en las so-

ciedades actuales. E1 "ama de casa" ha retenido todo el valor 

que conlleva la funci6n de la mujer reproductora, 

te su procreaci6n por los medios anticonceptivos) 

(aunque 1irni

si y s61o si 

se dedica al trabajo doméstico y no se·presenta corno rival para 

el hombre dentro del mercado de trabajo fuera del hogar. Si lo 

hace, debe dedicarse parcialmente, cuando sus deberes familiares 

y domésticos 10 permitan, y siempre en actividades relacionadas 

con el hogar, que se consideran corno las profesiones propiamen

te femeninas. 
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Por su parte, la profesionista posee la libertad 

sexual de la prostituta, tanto para elegir a sus compañeros, co-

mo para determinar la duraci6n y la modalidad de sus relaciones 

amorosas. Lo anter~or en Dase a que es económicamente auto-su-

f.:tc.:tente. Surge la envidia de una a la otra por las ventajas 

que cada una posee. La primera, por el privilegio de ser man-

tenida junto con su prole, y de ser merecedora de un trato dife-

renc:tal. Es por ello que el "ama de ca.:.a" sigue pegada a los 

valores que entraña la "domesticidad" que le confieren seguridad 

econ6mica, respetabilidad y prestigio social. La mujer que tra-

baja fuera del hogar posee la ventaja, además de la libertad se-

xual, de la posibilidad de contacto creativo con el mundo; sin 

embargo, debe luchar en contra de la hostilidad del mundo mascu-

lino que la contempla como rival dentro del campo de trabajo. 

Se enfrenta también al rechazo afectivo de las demás mujeres 

que la visualizan como amenaza a la cohesi6n familiar, dado el 

contacto que tiene con los hombres en el trabajo, relacionado 

con las mujeres dedicadas a la domesticidad. 

La opini6n pública, en la mayor~a de las socieda-

des, favorece a las mujeres dedicadas a los trabajos domésticos, 

por lo que aportan a la cohesi6n familiar y porque-no ocupan las 

plazas de trabajos productivos necesarias para los hombres. En 

esta nueva situaci6n de enfrentamiento de la mujer ama de casa 
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y ia mujer que trabaja fuera de1 hogar, ei hombre sigue parti-

cipando de lo mejor de ambos mundos. Gracias al doble standard 

mora1 sexua1 mascu1ino-femenino, posee, por una parte, e1 pres-

tigio social que le ofrece su trabajo: la libertad sexual y 

los valores familiares. En cambio las mujeres, en 1a gran ma-

yorl'.a de ios casos, tienen que optar por una u otra de las va

lorizaciones y ventajas concomitantes, presentándoles muchas 

veces la a1ter~·1ativa.: o domesticidad (con todo lo que ésta 

entraña de seguridad, sumisión, no participaci6n en las tareas 

creativas niás ~aloradasl: o trabajo productivo (mayor ámbito 

de libertad personall renunciando a ia seguridad que ofrece 

el estado matrimonial y familiar. (Nota -1} 

4. La Divisi6n Sexual del Trabajo y el 
Patriarcado 

Una vez ana1izados los supuestos bio16-

gico.s y m.istif.icadores de la condici6n femenina, podemos sos te-

ner la conclus.i6n que apuntamos al inciso. En efecto, no se 

trata de una naturaleza de las mujeres la causa del status fe-

menino, sino de una condición producto de las necesidades cul-

turales que origina la divisi6n sexual del trabajo. 

Nota 1: Cfr. Gardener J. et al. "E1 trabajo doméstico de la mu
jer". Se discute la posibilidad de que este traba
jo en el hogar sea retribul'.do econ6micamente. (27). 
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A continuaci6n exp1oramos las causas econ6micas 

que subyacen a 1a divisi6n de1 trabajo sexua1. Para e1lo, se

guiremos - en forma somera - 1os aná1isis que de este hecho ofre

ce Federico Engels. Este pensador observa, que 1a divisi6n del 

trabajo que se da entre 1os hombres y 1as mujeres, tiene corno ob

jetivo garantizar 1a producci6n y 1a reproducci6n de 1a vida in

mediata; este es e1 factor determinante en 1a historia, según 

1a concepci6n de1 Materia1ismo hist6rico. En efecto, sostiene 

Enge1s, 1a estr\.!ctura econ6mica - en cada momento hist6rico -

determina 1a necesidad-de realizar trabajos diferentes que ga

ranticen la continuidad de la especie, dadas 1as necesidades 

socia1es de producci6n y reproducci6n. Y es en base a la dife

rencia bio16gica - entre ambos sexos que se origina 1a prime

ra divisi6n del trabajo. Este hecho determina, a juicio de En

ge1s, 1a "derrota del sexo femenino". Lo anter~or supone que, 

en 1as etapas econ6micas primitivas, exist~a un rendimiento eco

n6mico equivalente entre 1as tareas que rea1izaban tanto hombres 

como mujeres. Cuando 1a producci6n econ6mica se comp1ica y re

quiere mayor esfuerzo, unos hombres exclavizan a 1os otros y, 

tanto el amo de los esclavos, como los esclavos mismos, redu-

cen a la mujer a 1a servidumbre de 1a especie. Esta c~rcunstan-

cia hist6rica marca c1 inicio de la farni1ia patriarca1, y 1a 

sustituci6n del derecho materno anterior, por el patriarca1 que 

qún rige, a1 surgimiento de la propiedad privada.(281. 
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Los antrop61ogos actua1es critican la visi6n 

"evolucionista" de la antropologj'.a del Siglo XIX (Bachofen, 

Morgan, Engelsl. Los autores evolucionistas contemplan los 

s:tstemas "matrilineares" es asoc:i.aci6n con 1os estad~os econ6-

m:!.cos. Hablan de una etapa de "promiscuidad" (.horda prim:!.tiva) 

que se sucede por una matrilinear (matriarcado} para acceder a 

la etapa de la civi1izaci6n que es el patriarcado.(291 

al El Patriarcado 

La instituci6n patriarcal constituye 

la inst:!.tuc:!.ona1izaci6n de la fuerza masculina y su pilar es la 

fam:!.lia monogám:!.ca. Este es el es1añ6n más reciente de las ins

tituc:!.ones soc:!.ales pr:!.marias, cuyo objetivo es el de garantizar 

un control total sobre la vida ind:!.vidual de sus miembros. Los 

Estados generalmente consideran a la fand..1ia patriarcal monogá

mica como una forma socia1 que completa su control sobre los 

hombres en la vida que podrj'.amos llamar personal. Es as~ que 

la fam:!.1ia, la sociedad y el estado, son las tres entidades que 

desde el patriarcado se interrelacionan. En las tres, la cabeza 

es el hombre - el patr:!.arca; las mujeres tienen mayor ingeren

cia en la :!.nstituci6n de menor fuerza social: La familia; es

casa en la sociedad y práct:!.camente nula en el estado. La mayor 

jerarqu~a de poder detectada por el hombre, se sostiene y se jus-

tif:!.ca por todas las instituciones sociales: 

ra1, la opini6n pGblica y la ley. 

La re1igi6n, la mo-
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Como es bien sabido, el patriarcado 

s:tgnific6 el poder del padre sobre la vida - la propiedad de 

la familia; esta palabra, familia, en un principio fue usada 

por el Derecho romano para llamar a la unidad social básica cu-. 

ya cabeza - siempre masculina , reg~a sobre las mujeres, los 

h:tjos y los esclavos. El nombre familia fue tomado de "famu-

1.us" que s:tgnif:tca esclavo dom~stico, y la "familia" era el nG

mero total de esclavos pertenecientes a un hombre.{30) Aunque 

el Derecho romano es el primero en utilizar el término familia, 

ya en la Biblia se habla de familias constitu~das patriarcal

mente. Estas familias estaban organizadas en torno al padre, 

sus descendientes y los servidores o esclavos. La familia lla

mada "nuc1.ear" (padre, madre e hijos), surge hasta el Siglo XIV 

y trae consigo la exclusi6n de otros consangu~neos que no sean 

hijos. Su duraci6n persiste mientras los hijos permanecen bajo 

la tutela paterna; la familia nuclear conserva los rasgos pa

triarcales de la familia primitiva: Sigue el modelo de suje

ci6n al padre, puesto que todos sus componentes reproducen las 

relaciones de fuerza entre sus miembros. El mando del padre 

es absoluto y corresponde en el estado a la fuerza suprema; 

mientras los hijos son pequeños, la madre constituye la autori

dad doméstica; pero su autoridad cede su lugar al padre cuan

do éste lo requiere. Las hijas siempre permanecen bajo la tu

tela familiar, en menor grado aún después del matrimonro. Los 



hijos hombres se independizan de 1a tutela paterna a 1a mayor~a 

de edad. Aunque 1a madre tenga un trabajo productivo, el apor

te econ6mico de1 padre genera1mente es mayor, 1o cua1 garantiza 

a éste e1 contro1 fami1iar. El trabajo doméstico recae sobre 

la madre, pero este trabajo no tiene va1or econ6mico; e1 emba-

raza y 1a crianza de los hijos, tota1mente en manos de 1a mu

jer, hace que ~sta, en muchos casos, se vea imposibilitada para 

seguir con un trabajo productivo y a medida en que aumenta e1 

nGrnero de hijos, se ve constreñida a 1imitarse a1 trabajo domés-

tico. Los historiadores o soci61ogos materialistas (Materia1is-

mo hist6ricol visua1izan 1a instituci6n farni1iar patriarcal co

rno e1 primer instrumento de dorninaci6n y esc1avitud de las mu

jeres. Es en ese sent:Ldo que Enge1s habla de 1a "derrota d"'1 

sexo femenino". 

Beauvoir critica la interpretaci6n de 

1a sujeción femenina en base a la aparici6n de la propiedad pri

vada; y as~ visualiza al patriarcado, no como e1 triunfo de 

los hombres sobre 1as mujeres y 1os esc1avos, sino corno el 

triunfo de 1os fuertes sobre 1os más débiles; nos dice que en 

la humanidad, desde sus or~genes, 1a fuerza f~sica se ha impues

to, sin que sea posible precisar un momento histórico determina

do para su aparición. No es pues, desde el momento de1 surgi

miento de 1a propiedad privada, que 1os hombres se han impuesto 

sobre 1as mujeres. Esta sujeción se ha dado - desde siempre 
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Aunque no exista 1a evidencia hist6rica contundente. Sin em:bar-

go, puede pensarse que desde 1a horda primitiva,* las mujeres han 

estado sujetas a una procreaci6n desordenada, a1 cuidado infan-

til y 1as demás tareas domésticas. Lo anterior unido a los ava-

tares de su fisio1og~a: La menstruaci6n, 1a lactancia y la me-

nor fuerza frsica, hicieron de e11as la parte social más débil. 

Y es entonces, conc1uye Beauvoir, cuando c~ertos historiadores 

pretenden afirmar que la inferioridad de 1as mujeres era menos 

marcada; más bien ser~a, continúa esta autora, que esa situa-

ci6n de dominio masculino era vivida, por 1os hombres, a~n sin 

conciencia de su puesto de superioridad. Fue pues 1a instítu-

ciona1izaci6n de esa situaci6n la que se 11evó a cabo en e1 pa-

t:riarcado La sujeción femenina en ese momento histórico, pudo 

ser considerada como algo consciente y deseable, por parte de 

los hombres. Lo Gnico que hace el patriarcado es poner el de-

recho en armonra con la realidad, concluye 1a autora que comen-

tamos. (311 

De acuerdo con la interpretaci6n del Ma

teria1ismo hist6rico, es la economra lo determinante para la apa-

r~ci6n del patriarcado. La fuerza que se impone es la econ6mica, 

a partir de1 derecho originado por la propiedad privada. E1 sta-

tus social, desde entonces, está en re1aci6n directa con el mon-

* Si es que existió. Hay antropólogos que niegan esta for
ma de organizaci6n pr:!:mitiva por 1a falta de evidencia 
h:i:st6rica. 
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to de 1os bienes económicos. La re1aci6n entre patriarcado y 

propiedad privada, a juicio de1 Materia1ismo hist6rico, es evi

dente, aunque el patr~arcado sea una organ~zación que surge, en 

su base, a partir de 1a fuerza física. 

Por otra parte, ciertos· antrop61ogos y 

psic61ogos presentan el patriarcado como inevitable. Como el 

patr6n constan~e de relaci6n dentro de la sociedad, no so1amen

te dentro del marco estrecho de la familia, sino que e1 patriar

cado constituye a su juicio, el modelo de fuerza política dentro 

del Estado. Es la superioridas masculina sobre las mujeres - o 

1os hombres menores de edad o m~s débiles - y no desaparece con. 

1a abolic~6n de 1a prop~edad privada. (321 

) 

Nosotros pensamos que el patriarcado no 

es inevitable, puesto que es una fo=ma hist6rica, y como tal, su

perable. Sin embargo, creemos que hasta ahora se visua1iza la 

posibilidad de su superaci6n en funci6n de las condiciones his-

t6ricas. En todas las sociedades actuales, el status social de 

1a familia generalmente lo confiere el padre¡ incluso en muchos 

casos, e1 status de farn11ia s61o aparece con el padre; es decir, 

para que a un núcleo socia1 se le llame familia, tiene que exis

tir un padre. Cuando se trata de una madre (sin parejal y sus 

hijos, no se habla de familia dentro de la ideología patriarcal: 

Faltaría e1 "jefe" de fami1ia. La función central de la familia 
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patr~arca1 es 1a de garantizar 1a reproducci6n de 1a especie y 

1a socia1izaci6n de sus miembros. Todos 1os ~ntentos hist6ricos 

o te6ricos, de e1iminar 1a funci6n procreadora y socia1izadora 

primaria, de1 seno fami1iar, han resu1tado nu1os. Desde 1os 

p1anteamientos de P1at6n en 1a Repúb1ica, hasta 1os intentos re

cientes por parte de Estados tota1itarios de arrancar a 1os miem

bros más jóvenes de1 contro1 fami1iar han sido duramente atacados. 

Es así que 1a familia sigue siendo 1a instituci6n socia1izadora 

primaria, con sus jerarquías po1íticas férreas: Padre, madre, 

hijos; 1a socia1izaci6n de 1os miembros nuevos de cua1quier co

munidad se 1leva a cabo a través de este esquema de poder. Se 

b1oquean 1os intentos de 1os miembros de romper con 1as jerar

quías estab1ecidas de poder de éstas, o a través de e11as, sur

gen los ro1es socia1es para sus componentes. Esto también 1o 

confirman 1os psic61ogos, y así resulta que no hay posibilidad 

de adquirir otra identidad que 1a que ofrecen 1os ro1es fami1ia

res, previamente determinados. Vemos pues que no es e1 pape1 de 

1a fami1ia patriarca1, lo que 1a tradici6n romántica 1e confiere: 

La tarea de enseñar a ios nuevos miembros a vivir dentro de su 

sociedad; la funci6n rea1 de 1a f ami1ia es 1a de enseñar a sus 

miembros a someterse a las jerarquías de poder estab1ecidas den

tro de1 patriarcado y a cump1ir 1os ro1es estab1ecidos. Es 1a 

fami1ia patriarca1 1a que refuerza el poder efectivo de1 Estado 

o de la ciase dominante; 1a ideo1ogía patriarca1 subsiste, como 

se ve de hecho, a 1os cambios de 1a estructura econ6mica. Se da 
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en 1os parses capita1istas tanto como en 1os parses socia1istas. 

Las jerarquras dentro de 1a fami1ia patriarca1 se sostienen a 

través de 1a formaci6n de ro1es insa1vab1es para todos sus miem

bros; ta1es ro1es suponen 1a formaci6n de 1a persona1idad huma

na a través de los dos estereotipos sexuales: "Femenino" (infe

rior) y "mascu1ino" {jereirquicamente superior) se dirige a1 

temperamento, que es e1 componente psico16gico para condicionar 

ios rasgos de careicter mejor adaptados 9ara cubrir 1as necesida

des de dominio para 1os grupos de poder mascu1ino; de sometí-

miento para 1os grupos femeninos. La agresividad, 1a inte1i-

gencia, 1a fuerza física y 1a eficacia, se fomentan en 1os hom

bres; por su parte, 1a inferioridad femen1na se sostiene, fo

menta y garantiza a través de1 cu1tivo de 1os rasgos de careicter 

de signo contrario: No-agresividad, no-inte1igencia, no-fuerza 

frsica, no-eficacia. La jerarquía superior dentro de 1a fami1ia 

inevitab1emente recae sobre 1os hombres. 

En suma, los roles sexuales determinan 

1os rasgos de carácter, e1 c6digo de conducta, 1os gestos y ias 

actitudes tota1es que cada miembro de 1a fami1ia, es decir, e1 

conjunto de expectativas que 1a sociedad tiene respecto de 1a 

conducta de cada uno. 

La idea que se desprende de1 p1anteamien

to anterior, es 1a de que e1 patriarcado 1imita e1 impu1so sexua1 
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de 1a mujer primitiva, para hacer1o compatib1e para las exigen-

cias de una vida sedentaria y discip1inada. Es en esta jerar-

quizaci6n socia1 cuando se requiere de una pro1e numerosa para 

garantizar 1a econom~a fami1iar en todos sus aspectos. 

)-

Bajo este sistema, también surge 1a ne

cesidad de 1a pro1e 1eg~tima a quien heredar e1 producto de1 tra

bajo de1 padre. La castidad femenina, es en ú1tima instancia, 1a 

sa1vaguarda de 1a cohesi6n familiar y el instrumento que mantiene 

a sa1vo la integridad del patrimonio fami1iar, y constituye la 

posibilidad, para las hijas, de contraer uniones matrimoniales 

valiosas. El erotismo masculino desmedido resulta favorable a 

la instituci6n monogámica patriarcal: Primero, porque hay una 

garant~a de posibilidad de una prole mayor; también porque con-

diciona 1os rasgos psico16gicos de: Agresividad, desarrollo in

telectual y fuerza, correlaciona al libre ejercicio de la sexua

lidad. Todos estos rasgos son indispensables para cubrir las 

necesidades que plantea el dominio masculino dentro de la ideolo

g~a patriarcal que analizarnos. 

Por otra parte, lo anterior hace que la 

posibilidad de amor dentro de la pareja se vea mediatizada por 

la distrihuci6n desigual de poder dentro de la familia; y, es 

as~ que la estructura ps~quica resultante para los componentes 
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de la pareja, as~ como para sus descendientes, condicione en 

ambos sexos la necesidad de aprobación de uno por el otro. Pues-

to que, el aprendizaje del amor dentro del contexto familiar es

tá condicionado a la aprobación del que ostenta la jerarqu~a su

perior, as~, la madre debe contar con la aprobación del padre, 

los hijos a su vez deben también contar primero, con la aproba

ción de la madre, y posteriormente con la del padre. Esta jerar

qu~a de poder que reina en la familia es el paradigma de las re-

laciones interpersonales en las sociedades patriarcales. Pos-

teriormente, cada uno de los hijos recreará este balance de po-

der fam~l~ar en sus relaciones sucesivas. Vemos en este plantea-

miento psicológico de las relaciones interpersonales de la fami

lia patriar~al, la ev1denc1a de 1o que hac~arnos menc16n con an-
terioridad: Que las relaciones entre los sexos son pol~ticas y 

que la jerarqu~a de mayor poder siempre la han tenido los hom

bres, a través del control de la sexualidad femenina. 

Para concluir este apartado, cabe hacer 

notar el caso paradójico de que ~ los movimientos de libera

ción pol~tica se vean con simpat~a. Sin embargo, el eminismo 

que es la lucha contra el patriarcado para superar la opresión 

femenina en la familia y sociedad, se ve con desprecio o en el 

mejor de los casos con burla. 

> 
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Pensarnos que lo que debe retenerse de 

todo ei an~iisis anterior para comprender ia condici6n femenina, 

es ei hecho de que: El patriarcado es una instituci6n que· sur

ge indirectamente de la biologra y obedece a las necesidades 

culturaies, tal como io señalan ios estudios marxistas. 

Sin embargo, ias corrientes rnarxistas

ieninistas tienden a reducir la oposici6n de los sexos a un con-

fiicto de ciases. Para autores como Beauvoir y Firestone, esta 

tesis no se sostiene por ias 

ci6n. Si bien es cierto que 

razones que exponemos a continua

ia divisi6n originai dei trabajo 

proviene de una diferencia sexuai, como apunta Engels, este he-. 

cho no se relaciona con la divisi6n econ6mica de clases. Por 

su parte, las mujeres no pueden agruparse en clases econ6micas, 

porque no son elias ias que producen de manera que sean integra-

das dentro de una clase independientemente de sus esposos; como 

ya menc~onamos antes, las mujeres no poseen clase propia, la ad

quieren generalmente en forma vicaria por su relación con ios 

.hombres. En ei momento en que se di:sueive la reiaci6n sexual, 

cambian ias mujeres de clase, (generalmente pasan a una infe

riorr. Por otra parte, en ei trabajo ei esciavo torna conciencia 

de sr, en contra de su amo, y el proietario torna conciencia de 

su opresión, en la revuelta en contra de la burguesra que io 

oprime; se da entonces la iucha por la desaparici6n de ia cia

se, tanto expiotada como expiotadora. La situación de ia mujer 

l 
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es distinta, a causa de 1a comunidad de vida y de intereses, es 

so1idaria con 1os hombres que 1a oprimen. Se constituye más que 

en un antagon~sta, en un c6mp1ice, dentro de su opresi6n; no al

berga, en muchos casos, e1 deseo de rebe1arse en contra de aquél 

que 1a mantiene; tampoco puede suprimirse en tanto que sexo. 

Pide únicamente que ciertas consecuencias de 1a opresi6n sexua1 

sean abo1idas. (33) Por ú1timo, no puede considerarse a 1as muje

res únicamente como "trabajadoras", en tanto que reproductoras, 

primero porque su capacidad reproductora es igua1mente vita1 en 

cua1quier tipo de organizaci6n econ6mica o estado, y segundo, 

hasta ahora no puede ser rea1izada más que por las mujeres y nun

ca ña tenido va1or econ6mico. 

Por último, deseamos hacer notar que el 

trabajo productivo femenino siempre ha existido y se ha conside

de 1os escJ.avos, ra.do inferior; en un principio, aún más que e1 

ya que éstos pod~an ser 1iberados y a1canzar un status socia1 más 

alto. En cambio, 1as mujeres no podían tener esa suerte. Den

tro de la esca1a de1 trabajo productivo siempre ocupan 1as muje

res e1 nive1 más bajo. 

Es cierto que en 1as comunidades agríco-

1as 1a mujer adquiere un prestigio socia1, 

dad de contribuir a 1a economía fami1iar, 

tanto por su posibi1i

como por e1 hecho de 

proveer a 1a familia de nuevos trabajadores de la tierra; sin 
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embargo, la retribuci6n econ6mica que ha recibido la mujer siem

pre ha sido proporcionalmente inferior a la de los hombres. Den

tro de la esfera de lo doméstico, donde su actividad se desarro

lla en mayor medida, no funciona la retribuci6n econ6mica. En 

una econom~a del dinero, el papel femenino en el trabajo se in-

ferioriza en mayor medida. Porque produce manos, dada su tarea 

reproductiva, y en una sociedad donde se valora a los individuos 

en su calidad de entes econ6micamente productivos, su inferiori

zaci6n es 1a consecuenc~a inevitable. 

Vemos en la actualidad que en todos los 

pa~ses, independientemente del porcentaje de mujeres que traba

jan fuera del hogar, proporcionalmente con los hombres, los in-

gresos femeninos son ~nferíores. Incluso en el caso de mujeres 

altamente educadas - en trabajos iguales - en general ellas per

ciben menos ingresos que los hombres. La vuelta al hogar, de 

las mujeres en los pa~ses desarrollados, obedece a motivos eco

n6micos: La mano de obra gratuita dentro del hogar y la posibi

lidad de aumentar el consumo. En los pa~ses socialistas, el fe

minismo entendido como un movimiento independiente de 1iberaci6n 

femenina, es atacado por la ideolog~a marxista-leninista ortodo

xa porque evidentemente debilita la lucha de clases, diversifi-

cando a 1a fuerza femenina hacia 

to lo vi6 con claridad Lenin en 

ma femenino. (341 Por su parte, 

reivindicaciones propias. Es

sus escritos acerca del proble

los pa~ses socialistas contero-
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p1an 1os movimientos de liberaci6n femenina como producto de 1a 

"ideo1og:i.a burguesa", en tanto que p1antean reivindicaciones fe

meninas que no se ajusten a 1os requerimientos del sistema. Ve

mos pues que, independientemente del sistema po1~tico que se tra

te, o de las condic~ones econ6rnicas, el feminismo es atacado por 

1as sociedades patriarcales. Sea porque hace evidente el papel 

de objeto sexual de las mujeres dentro del capitalismo, someti-

do a ]_a dernand.":' incesante de consumir bienes. Sea dentro de 1a 

ideolog~a socialista porque las reivindicaciones feministas van 

en contra de los intereses del estado. 

La vista a "vuel.o de pájaro" que hemos. 

hecho de ~as causas de la condici6n femenina. nos presenta la 

evidencia de que las mujeres, ni de hecho n1 de derecho, poseen 

las condiciones para desarrollarse plenamente, en tanto que seres 

humanos; tampoco se dan las condiciones socio-culturales para 

que contribuyan al desarrollo social, puesto que no se les con

cede el derecho a ser productivas a través de una actividad que 

puedan elegir libremente; se les confina a las tareas domésti-

cas, y Gn1camente se favorece su acceso a los trabajos que se 

consideran como "propiamente femeninos" que son siempre exten

si6n de las labores domésticas. Se les educa y se les constri

ñe a ser felices - no en base a actividndes libres y valiosas 

sino para dar felicidad a los demás, lo que constituye: 

para otro". 

"Ser 

/' 
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oe acuerdo con Beauvo1r, vemos que s61o 

se puede hablar de b1en público cuando se asegura el b1en pr1va

do de todos los ciudadanos, desde el punto de v1sta de las opor

tunidades consc1entes dadas a los 1nd1v1duos para que éstos rea-

licen su fel1c1dad. En base a ese cr1ter1o podemos juzgar las 

instituciones sociales que nos rigen. En ese sent1do podemos 

sostener que 1as 1nst~tuciones sociales, en su forma actual, no 

garantizan la m1sma oportunidad de desar~ollo y fe1ic1dad para 

las mujeres que para los hombres. Todo esto revela una grave 

injust1cia soc1a1 que puede y debe ser superada. 

En el cap~tulo s1guiente 1n1c1amos la 

ref1exi6n moral que, a juicio nuestro, nos permitirá criticar 

las creencias morales que están a la base de la cond1c16n feme

nina que intentarnos describir hasta este momento, y señalar sus 

causas más importantes. 
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CAPJ:TULO J:J: 
LA MORALJ:DAD POSJ:TIVA Y LA CONDJ:CJ:ON FEMENJ:NA 

"La mujer permanece en los patios 
interiores, apaga las antorchas, 
termina la tarea del ara. Cuan
do es joven, hace la reverencia, 
baila los bailes y se sienta a 
esperar el arribo del prrncipe. 
Cuando es vieja, aguarda a que 
le den la orden de aue se reti
re". Rosario castcÍlanos. 

Tres son los elementos básicos que configuran la moralidad 

positiva en torno a la condici6n femenina: La biologra de las mu-

jeres, la hegemonra masculina y por último la educaci6n - formal 

e informal - que se imparte especrficamente a las mujeres. 

Parece difrcil referirse a una "moralidad positiva vigen-

te•, puesto que se registran diferencias considerables, en cuanto 

a 1as normas de conducta, en sociedades con localizaciones geo-

gráficas distintas; más aún, se dan cambios en las jerarquras de 

valores de acuerdo con los estratos socío-econ6rnicos, dentro de 

una misma situaci6n geográfica. Sin embargo, en todas las sacie-

dades actuales (y antiguas) se da una doble moralidad sexual po-

s~tiva. 

El elemento biol6gico, el equilibrio de poder entre los 

sexos, es decir, su relaci6n polrtica, asr como la educación fe-
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menina, condicionan el surgimiento de la doble moralidad positiva. 

Los estudios antropol6gicos recientes indican que en to

das las sociedades estudiadas hay una reglamentación matrimonial, 

y que en todos los casos ésta favorece al hombre. As~ vemos que 

Mair habla de que, en las tribus primitivas que se han estudiado, 

es mayor e1 número de las mujeres que solicitan e1 divorcio que 

los hombres. Esto se debe, a juicio de la antrop6loga, a que 

los hombres no necesitan divorciarse para entablar nuevas rela-

c.:i.ones. Pueden en todos los casos tener otras uniones y permane-

cer cu.sados; no hay rechazo social para los hombres que entablan 

relaciones extramaritales. En cambio, 

t.:i.enen este tipo de relaciones, su~ren 

a la muerte de la mujer adúltera. {1) 

las mujeres casadas que sos

castigos que pueden llegar 

A continuaci6n anal1zamos brevemente las implicaciones que 

tienen, sobre la doble moralidad positiva, los factores: Biol6-

gico, hegem6nico y educativo. 

1. La Biolog~a Diferencial y la Doble Moralidad 

La humanidad ha avanzado en forma espectacular en 

el camino del control y la superaci6n de los llamados "estados na-

turales". Los ha configurado y adaptado a los fines humanos. Sin 

embargo, existen campos de la experiencia humana donde "lo natural" 
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rec1ama para sí el derecho de criterio supremo. En efecto, es 

precisamente en el campo de la llamada "conducta buena" donde 

lo natural se erige como criterio determinante. Se sostiene 1a 

normat~vidad moral aceptada, como surgiendo en forma originaria, 

de 1a "naturaleza humana".* En ese sentido, 1o aprobado mora1-

mente depende de la interpretaci6n que se defienda de 1as funcio-

nes bio16gicas que constituyen la base de la consideraci6n de "lo 

natural" para ~os hombres y las mujeres. Es 1a funcí6n reproduc-

t~va de la especie humana el marco de referencia para la pres-

criptividad moral, obviamente por la importancía que reviste para 

1a perpetuaci6n de la especie. Es por e1lo que, en dltima instan-

cia, la normatividad moral depende del papel que se le adjudiqu~ 

hist6rica~ente respecto de la procreaci6n, a cada uno de los se-

xos que forman la pareja. La historia nos muestra c6mo lo que 

se considera corno conducta. :. :.iena o valorada para los hombres, en 

general, no lo es para las mujeres. Nunca ha si.do el comporta-

miento moral permitido idéntico para ambos sexos. 

Esto se debe a que no cumplen ambos, la misma fun-

ci6n dentro de la procreaci6n. Esta consideraci6n, generalizada 

a la conducta no-genital, hace que en todas las épocas - con ma-

tices variantes - aparezca el doble standard moral, que no es 

* La moral de la "Ley natura1'' ("Jus Naturale"} son las re
glas de comportamiento que se considera! obligatorias, 
sean éstas conocidas racionalmente o por 1a revelación. 
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anicamente sexual, sino que permea todo el ámbito de la conducta 

sancionada moralmente. En efecto, la represi6n sexual afecta to-

da la conducta del sujeto: Las actitudes de independencia, agre-

sivida~ y deseo de superaci6n - fuera de las l~neas determinadas 

por la maternidad y la domesticidad - son inhibidas en forma con

comitante en ~1 caso de las mujeres.{2} 

Pensamos que el rasgo principal que distingue a 

1n rnora1idad sexual positiva masculina, de la femenina, es preci

samente la consideraci6n asimétrica del placer orgásmico. Se 

acepta moralmente que los hombres ejerciten su sexualidad para ob-

tener placer, no así en el caso de las mujeres. Para éstas se da 

una reglamentación estricta para la obtención de la gratificaci6n 

sexual. La explicación inmediata de este hecho se debe a que el 

placer sexual masculino no trae consigo consecuencías objetivas. 

El hombre no concibe, en su cuerpo no aparecen muestras visibles 

de que se ha iniciado el ejercicio de la sexualidad. En el cuer-

po femenino se ofrecen, de inmediato, pruebas objetivas: La pér-

dida del himen puede constituir una muestra visible de que se ha 

iniciado la re1aci6n genital, que se convierte en pruebe irrefu

table en el embarazo, cuyo producto es de enorme repercusi6n so-

cial: El nuevo ser. De all~ que se reglamente el placer femeni-

no de acuerdo con los intereses hegem6nicos, que siempre son los 

masculinos. 

> 
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Lo natural para el hombre es gozar de su sexuali

dad; lo natural para lo mujer es procrear. La reproducci6n hu

mana es de interés social, debe pues ser vigilada y reglamentada 

por la comunidad entera. La sexualidad masculina, cuya Gnica 

consecuencia visible es el placer, puede ser objeto de su elec

ci6n personal. 

Si bien es cierto que lá contracepci6n femenina 

ha avanzado en forma considerable, sin embargo en casi todos los 

pa~ses existen dificultades para conseguir contraceptivos, (además 

de las repercusiones secundarias que éstos tienen sobre la salud 

~ernenina)~ Por otra parte, los abortos voluntar1os - como una 

forma de contracepci6n - en muchos pa~ses son ilegales y por tan

to, peligrosos para la salud y la vida de las mujeres. Por últi

mo, el estigma de la maternidad ilícita recae siempre sobre las 

mujeres. Aunque la procreación requiere de la contribuci6n de 

ambos sexos, socialmente los hijos son responsabilidad moral y 

en muchos casos material - de la madre. Los hombres - por su 

biolog~a - y la costumbre que se finca en ésta hace que resulte 

muy fácil para ellos evadir la responsabilidad, moral y material, 

de la paternidad. 

Vemos pues, que la moralidad vigente condena a 

las mujeres a la procreaci6n si desean éstas ejercitar su genita

lidad. Reciben a cambio, la sanci6n moral y la glorificaci6n, en 
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base a1 cump1imiento de1 "instinto maternal", lo cual no es otra 

cosa que la interpretaci6n de una ley biológica. Dado que el 

cuerpo femenino - en gran parte - está organizado para la pro

creaci6n -, y que las leyes bio16gicas suponen que cada órgano 

cumpla su funci6n, se supone que si ésto no tiene lugar se malo

gra la salud f~sica y ps~cuica de la persona. 

La inforrnaci6n antropo~6gica, al parecer corro-

bora el esquema básico que venimos discutiendo: Las mujeres 

confinadas a la reproducci6n por su papel bio16gico. Margaret 

Mead, a partir de las investigaciones que 11ev6 a cabo en so

ciedades primitivas, defiende el valor del papel femenino re

productor como fuente de su valor~zaci6n personal, y as~ d1ce 

la antrop61oga que se perder~an "potencialidades innatas" si las 

mujeres dejaran de visualizarse princÍpalmente como determinadas 

naturalmente para la reproducci6n y el cuidado maternal. 

Friedan critica la postura de Mead y considera, 

que en pr~mer lugar, las culturas primitivas actuales no consti

tuyen, sin más, un modelo a escala de nuestras cultur·as más desa-

rro11adas; el avance cultural, lo que podr~amos llamar la "civi-

lizaci6n", es un factor demasiado importante dentro de la confor

maci6n de las necesidades humanas, y por tanto, debe tomarse en 

cuenta. 
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La consideraci6n de "lo natural" dentro de la 

conducta humana, como patr6n de valor moral, supone el descono

cimiento de los fines ideol6gicos que juegan en la evaluación y 

determi.naci6n de lo que constituye lo ''natural" en una sociedad 

dada. En la actualidad, la tendencia a respaldar el valor de lo 

natural desprendido de lo biol6gico, sigue siendo el deseo de con

servar la instituci6n familiar patriarcal en casi todas las socie

dades que se conocen, a juicio de esta autora. (3) 

Indudablemente que la maternidad y la paternidad 

son factores de gran importancia dentro de la moralidad de las 

personas. Toca a las mujeres y a los hombres determinar el sen-

tido que ~a procreaci6n alcance en sus 

noma y proyecto de vida. 

cuesti6n. 

Más adelante 

vidas, como dec~s1ón aut6-

haceffios referencia a esta 

Por último, se aduce en base a evidencia, supues

tamente cient~fica, que la libido femenina es más débil que la 

mascu1i.na, por tanto su necesidad orgásmica es menor. 

Las consideraciones anteriores nos muestran c6mo 

la moralidad vigente se fundamenta en consideraciones biológicas, 

para imponer la doble reglamentación de la conducta moral. 
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2. La Hegemonra Masculina 

Como hemos visto, son funciones bio16gicas, mas

culinas y femeninas dentro de la reproducci6n, las que posibili

tan la hegemonía masculina, que impone las normas de la moralidad 

positiva. 

La autoridad moral de los hombres deriva, en pri

mera instancia, de la inferioridad en cuanto a fuerza física del 

sexo femenino, y al poder econ6mico masculíno concomitante que 

se institucionaliza en las sociedades patriarcales. (4] 

Es por ello que las prohibiciones morales, en ma

teria sexual, son más fuertes y cubren asp~ctos más amplios en la 

conducta femenina que la correspondiente masculina. En general, 

la autoridad se da menos preceptos a sí misma y es menos estricta 

.para el cumplimiento de las normas que impone. En efecto, son 

los hombres los que definen las normas, vigilan su cumplimiento 

y establecen las sanciones para los transgresores. De allí que 

ia doble moral sexual sea más estricta para las mujeres. 

Otro rasgo de la moralidad positiva - común a 

todas las morales hist6ricas - es su funci6n de conservar el or-

den existente. Es decir, mantiene y perpetúa los privilegios es-

tablecidos: En el caso que nos ocupa, los masculinos. Los débi-
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ies - ias mujeres - ia aceptan para garantizarse a sr mismas 

ia protecci6n del grupo hegem6nico. Es por ello que cooperan 

a ia conservaci6n del principio de autoridad que, en cierto sen

tido, las protege. La revocaci6n de la autoridad puede traer 

consigo el caos donde el débil sufre las peores consecuencias. 

As~ vemos que en muchas sociedades hay grupos de mujeres que 

se convierten en 1as guardianas del orden mora1 ex~stente, y en 

general, const~tuyen la parte más conservadora de ias comunidades 

históricas. 

3. La Educac16n Femenína 

La educaci6n femenina, tanto informal (en ia fa

milia y la sociedad) corno la formal {en las escuelas), tiende a 

conservar la hegemon~a masculina. 

Dado que la autoridad rnorai en Última instancia 

ia poseen los hombres, se condenan todos los intentos de autono-

rora femenina. En ese sentido, toda la fuerza educativa tíende a 

conservar, sostener y perpetuar 1os roles sexuales que la socie

dad necesita para los individuos que la forman. 

La socializac~6n progres1va de las mujeres, ini

ciada en el hogar y continuada en los colegios femeninos, no es

timula el deseo latente de autonomra en las niñas. Por ei con-
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trario, más bien incita sus fantasras sexuales de satisfacción 

de deseos en forma vicaria, siempre a través de un hombre. En 

efecto, de su relación con un hombre, que se deriva el status 

social y aún su propia identidad femenina.* 

La meta última de esta formación que tiene su 

expresi6n más clara en los colegios solamente para mujeres, no 

hace énfasis en el crecimiento intelectual de las colegialas, 

sino favorece su ajuste, su adaptaci6n sexual a un papel anees-

tral: La maternidad y la sumisión al esposo, lo que tradicional-

mente se conoce corno "educaci6n para 1a fern:i:neidad", no incluye 

exce1encias intelectuales; por el contrario, fomenta la ígno-

ranc.:La. Es asr que la "esencia" de la femineidad radica funda-

mentalmente en aspectos negativos, como son la debilidad del 

cuerpo, la torpeza de la mente, en suma, la 1ncapacidad para el 

trabajo que no sea el trabajo doméstico. (5) 

Vemos pues que, tradicionalmente la educaci6n 

para las mujeres persigue el objetivo primordial de conformar-

las para que cumplan un papel secundario dentro del trabajo crea~ 

tivo y de las jerarquras de poder dentro de la sociedad. 

* Las "imágenes femeninas" las crean los hombres, las de 
la apariencia frsica, corno las de los papeles de "madre" 
y "esposa ideal". 
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La educaci6n sirve as~ para mantenerlas en un 

estado de dependencia con respecto de los hombres que garantice 

su sometimiento a la procreaci6n y al trabajo doméstico. La for-

ma de conseguir ésto se logra a través de mantener a las mujeres 

en un nivel de preparaci6n inferior en todos los 6rdenes, respec

to de la preparaci6n masculina. 

Sintetizando lo que hemos e~bozado, vemos que to· 

da la educaci6n femenina está orientada a mantenerla dentro de 

su papel de reproductora y trabajadora doméstica; eliminarla 

del acceso a los trabajos más remunerados y por tanto, los rn~s 

valorados socialmente. 

En el sentido anterior, puede afirmarse que la 

condici6n femenina actual parte de la biolog~a. obedece a las 

necesidades culturales y se sanciona por la doble moralidad posi

tiva en todos los reg~menes patriarcales. Se conserva y perpetúa 

a través de 1a educaci6n femenina. 
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CAPITULO III 

LA ETICA UTILITARIA DEL INTERES 

"Para la f~losofía, el distinguir 
las propias tareas de los empe
ños de los moralistas y de los 
metafísicos ha significado un 
avance considerable. En la medi
da en que la filosofía abandona 
los lenguajes equívocos y se nie
ga a presentarse como creadora y 
defensora de los ideales de la 
humanidad, es decir, en la medida 
en que deja en manos de la sabi
duría la funci6n práctica orien
tadora de actitudes, se hace apta 
para conducirnos a determinados 
conocimientos. Por ejemplo, a 
conocimientos sobre la coherencia 
de los ideales, la compatibilidad 
de las normas, la validez de los 
supuestos y de las concepciones 
doctrinales que se asocian a ~que
llos ideales; y también puede 
advertirnos sobre la manera de 
usar la informaci6n de las cien
cias empíricas en asuntos rela
cionados con nuestras acciones 
y con la transformaci6n efectiva 
del mundo" 
Fernando Salmer6n: La filosofía 
y las actitudes morales. 

Consideramos pertinente aclarar el sentido en que utiliza-

mas los conceptos centrales de esta teoría ética antes de iniciar 

la exposici6n de la misma.* 

* La presente ac1araci6n obedece a la atinada sugerencia 
del Dr. Hector-Neri Castañeda acerca de la multiplicidad 
de "utilitarismos" y la necesidad de precisar la propia 
perspectiva. En una comunicaci6n personal, Febrero, 
1980. 



Nuestro prop6sito es formu1ar 1a teoría moral que fundarnen-

te la moralidad del sentido común. Esta teoría pensarnos que posi-

bi1ita la sisternatizaci6n de las creencias rnora1es y permite vis-

1urnbrar la rea1izaci6n, cada vez más efectiva, de sus postulados. 

La ética del interés es una teoría ética utilitaria, pues-

to que sostiene que la rectitud de 1as acciones se determina en 

funci6n de sus consecuencias para promover el bien o evitar el 

mal general. 

Preferimos la versi6n llamada: Utilitarismo de la regla, 

primero, porque hace énfasis en el pape1 central de 1as reglas 

dentro de la moralidad. Las reglas se determinan en funci6n de 

su capac1dad para promover el bien y evitar el mal. Asimismo, 

porque se considera que ciertas reglas son obligatorias, indepen-

dienternente de sus consecu~ncias, lo cual constituye una teor~a 

de la ob1igaci6n mora1 deontol6gica. 

Las reglas deben ser seleccionadas, mantenidas revisadas 

y sustituídas sobre la base de su utilidad para garantizar el bien 

co1ectivo. 

Consideramos que el bien, o lo deseable son estados menta-

les placenteros, de allí que nuestra teoría corresponda al llamado 

Hedonismo ético. Deseamos exponer una ética normativa, puesto que 

proponernos una idea de c6mo debemos pensar respecto de 1a conducta 

de 1os individuos en la sociedad, referido espec~ficamente a la 
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condici6n femenina, para contribuir a la mayor felicidad del mayor 

ntímero, en el estado presente de la experiencia humana. En líneas 

generales, seguimos el planteamiento te6rico de John S. Mill y 

Henry Sidgwick. Intentamos, asimismo, superar los escollos teóri-

cos más• importantes a que está sujeta este tipo de doctrina. 

Por otra parte, e1 ut~litarisrno as~ entendido, sostiene 

la va1idez general de los juicios morales corrientes, intenta su

plir algunos de los defectos que plantea la reflexión sobre la 

moralidad. Es por ello que pensamos que esta teoría proporciona 

un princ~pio de s~ntesis que permite relacionar entre s~, las re-

glas morales del sentido común y facilitar su congruencia. Las 

reglas del sentido común son el cuerpo de verdades morales garan

t~zadas por el 'consenso' de la humanidad, o por lo menos por to

das aquellas personas razonales que se preocupan por el bien. En 

suma, con.stituyen la experiencia moral de la humani.dad. 

Por otra parte, los condicionantes de la moral del senti

do común, en cada época histórica, son los factores económicos, 

religiosos, metafísicos, políticos y científicos. A continuación 

veremos, en forma somera, la compatibilidad de estos factores, 

con la teoría ética que deseamos plantear como fundamento de la 

moral del sentido común, para apoyar adicionalmente, con estos 

argumentos, nuestra pretensi6n teórica de elaborar el instrumento 

de s~sternat~zaci6n de 1as ciencias morales. En esa forma, lograr 

el ejerc~cio de una mayor racionalidad dentro del campo de la mo-
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ra1, lo cual constituye nuestro ideal práctico, de acuerdo con 

los fi16sofos utilitarios más i1ustres: Hume y Mill. (Nota 1). 

A. Observaciones Generales 

Sin duda pueden citarse un gran ndmero de facto

res que conforman la moralidad positiva en cada época hist6rica. 

Sin embargo, pensamos que las ideas más importantes que están a 

1a base de las creencias mora1es pueden clasificarse en estos ru-

bros: Los factores econ6micos, los religiosos y metafísicos, 1os 

políticos y los cientificos. 

Las creencias vigentes - en cada época - acerca 

de lo. bueno, de 1o recto, de lo que debe ser y lo que debe exis-

tir, se configuran, en relaci6n dialéctica, con estos grupos de 

~deas que hemos clasificado bajo los rubros antes mencionados. 

A continuaci6n nos referiremos brevemente a cada uno de estos 

elementos, en relaci6n con la ética utilitaria del interés común 

para intentar señalar la congruencia, o incongruencia de este ti-

po de ideas con el principio de 1a mora1idad que proponemos. 

(Nota 1) Hume en: Enguiries. y Mi1l en: On the Loqic of 
Moral Sciences, espresan su preocupaci6n por el atraso 
que a su juicio, sufre 1a filosofía pr~ctica, de1 res
to de1 conocim~ento humano. Ambos moralistas intentan 
a1canzar el ideal de un método para fundamentar cientí
ficamente la moralidad. 
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1. E1 Factor Econ6rnico 

Las reg1as mora1es de cada época hist6-

rica son e1 resu1tante - en gran medida - de 1a interacci6n de 

1as fuerzas econ6micas: 

1a teoría marxista. (1) 

esta circunstancia ha sido mostrada por 

Sin embargo, las fuerzas econ6micas do-

minantes no determinan en forma directa, 1as reglas morales en 

cada época; en efecto, s61o de manera indirecta se va1en de 

1as creencias morales religiosas, metafísicas, pol~ticas y aún 

científicas, para satisfacer los intereses de los grupos que de

tentan el poder econ6mico, todo lo cual conforma la ideolog~a do

minante. La manipulaci6n de este orden de ideas, (religiosas-me

tafísicas, políticas y científicas) y su jerarquizaci6n, depende 

asim~smo del nivel de hegemonía que posean las instituciones que 

1as sostienen; las Iglesias, los partidos políticos o del esta-

do, 1os colegios y universidades. Por ejemplo, se hu hecho pa-

tente hist6ricamente qu~ en las épocas de la hegemonía de las 

~ns~~tuc1ones relig1osas, éstas son manejadas preernínentemente 

por el poder económico para el beneficio de este último; nos 

es fami1iar la idea de que la jerarquía de la Iglesia Católica 

siempre ha estado aliada con los grupos dominantes. 

Por otra parte, en épocas, en cambio en 

las que los partidos políticos y sus corrientes ideol6gicas de

tentan el prestigio mayor, los grupos econ6micos dominantes los 
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manipulan para enfatizar normas morales que sirven para sus fines 

particulares.* Finalmente, en el auge del poder y el prestigio 

de la ciencia, ésta ha sido sometida al mismo tratamiento; es 

por el.1o que en nombre de "la cienc1a", se sostienen normas rnora

le~ qu¿ sirven a los grupos de poder econ6mico.** 

Implícito en lo anterior, subyace el he-

cho de que son: La religi6n, la política y la ciencia, los tres 

elementos capitales en la formaci6n de las ideas morales vigentes 

en cada época y que los grupos hegem6nicos los manipulan y jerar-

quizan de acuerdo con sus ~~tereses. En apoyo de lo anterior pe-

demos aducir el. hecho de que, en el Occidente, cuando la autori-

dad religiosa era la más fuerte, 1.a virtud moral más enfati~ada 

es la de la "obediencia" a los superiores; durante el auge del 

dominio de un partido político, la virtud moral se centra en el 

"amor a la patria", (y a los que dirigen sus destinos). Por úl-

timo, en la época de la ciencia, la virtud es la "admiraci6n" 

por 1os adelantos tecnol.6gicos, y a su consumo indiscriminado. 

Anton~o ~ramsci, en 1.a Formaci6n de 1.os Intelectuales, ofrece 

una explicaci6n de este hecho. Se refiere a los grupos hegem6-

nicos y a sus"intelectuales org&nicos", estos últimos son los 

que emergen "sobre el terreno a exigencias de una funci6n ncce-

* 

** 

Un ejemplo de esta instancia puede verse en el apoyo que 
rec1bió el partido Nazi en Aleman~a por los industriales 
más importantes de la época. 
Cfr. Ericksson, Erik, Crisi~ de Identidad de la Adoles
cencia. En la descripcion que hace de la concienc1a mo
ral qÜe se origina en la tecnología. 



84 

saria en el campo de 1a producci6n econ6mica"; toca a estos in

telectuales proponer la política ideo16gica, que favorezca los 

intereses econ6micos del grupo. En la ~poca de la hegemonía re-

1igiosa, sus ideólogos son los eclesi~sticos; en el campo del 

partido político, los dirigentes del partido y los tecn6ciatas 

en la era científica. (2) 

A cont~nuaci6~ veremos, en forma somera, 

en qu6 medid~ el interés, utilizado como criterio moral último, 

es compatible (o incompatible), en líneas generales, con los con

dicionantes religiosos, políticos y cient~ficos que forman en 

nuestra épocn la moralidad positiva y permite ser utilizado corno 

fundamento de la moral del sentido común, es decir, aquella que 

es producto de la experiencia moral de la humanidad. 

2. La Religi6n y la Concepci6n del Mundo 

En principio no existe oposici6n entre 

el utilitarismo y cualquier planteamiento religioso o metafísico. 

Si, como advierte Mill, la divinidad se concibe como el ser ra

c~onal y benevolente quién por lo mismo, establece normas de con-

ducta que sean conducentes a la felicidad de los individuos. Sin 

embargo, de hecho ex1sten corrientes morales religiosas anti-hedo

nistas y anti-colectivistas; las primeras confieren valor íntrín

scco al sufrimiento, 1nc1usive el sufrimiento innecesario; en 

algunas de estas perspectivas se sost~ene la necesidad moral de 
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sacrificar la felicidad posible durante la existencia, por una 

dudosa felicidad en el más a11á. Estas morales obviamente entran 

en contradicci6n con el hedonismo que sostenemos. Por otra parte, 

1os ~ntereses sectarios que presentan algunas doctrinas religio

sas, sea dando preeminencia a los seguidores de su postura, o sea 

a los que detentan algún tipo de poder que suponga privilegios 

especi.ales; estas considerac1ones se contrapondrían al sentido 

básico del Utilitarismo. 

Por otra parte, las llamadas éticas on

to16gicas o metafísicas tambi~n, en principio, no suponen una opo

sici6n entre éstas y el Utilitarismo. El fin último que plantean 

1as conce2ciones rnetafís1cas, puede no ser la felicidad, sino la 

perfecci6n; sin embargo, la felicidad y la perfección no son ra

cionalmente antag6nicas, incluso se identifican en algunas postu

ras éticas. La consideraci6n de la rectitud de las acciones pue

de variar, del teleologisrno ao deontologismo, sin embargo las éti

cas racionales generalmente toman en consideraci6n la consecuen

cia de las acciones y éstas se relacionan con la felicidad del 

agente o los agentes morales. M. Kant en: La Fundarnentaci6n de 

la metafísica de las custumbres, expl~citarnente critica el princi

pio hedon~sta corno guá de la acci6n moral; señala lo falible de 

1as facultades humanas para determinar 10 que nos hace feliz; 

sin embargo, la acc1.6n mora1 nos hace: "Dignos de ser felices". 
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S61o se retrasa as~ la consecusión de la felicidad. Sin embargo, 

puede plantearse,-como lo hace Paton - que el hombre moral kantia

no no es necesariamente infeliz, en la medida en que su deseo es 

racional, coincidirá su elección moral con su felicidad. En efec

to, Kant no es "anti-hedonista". Unicamente rechaza la felicidad 

corno el fundamento de la moralidad. (3} Más adelante volveremos 

sobre esta cuestión. 

3. Las Doctrinas Pol~ticas 

Cualquier doctrina política elitista, sea 

ésta racista, sexista, oligárquica, burocrática, aristocr~tica, 

etc€tera, entraría en contradicción necesariamente con el i~ter6s. 

Ahora bien, de hecho, aunque el poder político generalmente plantee 

el interés de la mayoría con su fin último, frecuentemente se trata 

de regímenes elitistas que solamente buscan el bienestar y la per

petuaci6n en el poder del grupo hegemónico. 

El avance político positivo tiende a su

perar los obstáculos para alcanzar la igualdad entre individuos y 

clases; sin embargo, paradójicamente la desigualdad constituye 

el fundamento teórico que pretende justificar el desinterés por la 
-~ 

--~elicidad de aquéllos - que se considera - son desiguales de mane-

ra relevante; es decir, 

les debe interesarles (e 

se justifica moralmente que a los desigua

incluso sacrificarse), por el bienestar 

de todos; sin embargo, el que se considera superior no siente ~o-
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mo su deber interesarse por la felicidad de los diferentes de él. 

La fuente de infelicidad social, a juicio 

de Mill, se debe a las malas leyes. Estas son las que sujetan a 

unos a la voluntad de los otros y es por ello que el bienestar de 

unos pocos constituye el llamado "bienestar social".(4} Cualquier 

teor:i'.a pol:i'.tica que tienda a remediar la desigualdad social, sea a 

través de la reforma o de la revoluci6n de las instituciones, se-

r~ acorde con el principio utilitario del interés común. 

4. La Ciencia 

El utilitarismo pretende seguir el modelo 

de la c~encia empírica aplicado este modelo - a la conducta; es 

decir, la verificaci6n de los enunciados a través de la observa

ci6n y la experiencia. (Con todas las salvedades que requiere es-

te ámbito de la experiencia humana). Es por ello que es dif :1'.cil 

encontrar contradicciones entre el avance científico y la Etica. 

Más aún, la perspectiva normativa plantea-

da supone por parte del sujeto, la actitud cient:i'.fica en cuanto a 

1a previsi6n de 1as consecuencias de las acciones, siguiendo as~ 

el objetivo central que persigue la ciencia empírica de prever el 

curso de 1os acontecimientos. 

Sin embargo, si 1a ciencia se considera 

i 
l 
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corno ia promotora de io que Marcuse iiarna: "Conciencia tecno16-

gica", es decir, 1a constructura de un mundo técnico sobre el cua1 

se yergue 1a ci..vi1izaci6n "unidimensional", el Utilitarismo entra

ría en franca contradicción con esta ideoiogía. En efecto, a jui

cio de,Marcuse, ia finaiidad no sóio es ia construcción de un mun

do cada vez más agradabie* para ei ser humano, sino en reaiidad se 

trata de formar además, una manera de 

ios demás, de odiarios y arnarios~ es 

pensar, de proyectarse 

dec~r, de una forma de 

hacia 

ex is-

tir. Contra ia dominación de ia 

de hedonismo esteticista; esta 

utilitarismo y a su búsqueda de 

técnica, Marcuse propone un t1po 

concepción apoyaría pienarnente al 

ia mayor felicidad.t5} 

B. La Etica Normativa del Interés 

Pensamos que la mayoría de los filósofos moraies 

estarían de acuerdo en afirmar que ei modo particular de plantear 

un problema filos6fico condiciona su pos1ble soluci6n; nosotros 

adoptamos la perspectiva de la f ilÓsof ía moral inglesa contemporá

nea, la cual sostiene que la teoría ética posee dos funciones: 

Una normativa y otra crítica o metaética. (6} La función normativa 

de la ética, llamada tradicionalmente ética normativa o teor~a 

moral, postula una idea del bien humano y propone una concepción 

de lo recto y de lo obligatorio para la conducta. La ética críti

ca o metaética se ocupa de los problemas lógicos, epistemológicos 

y semánticos que surgen a partir del lenguaje moral. 

* No se identifica agradable con feliz. 
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Stuart Harnpshire en: Two Theories of Morality, 

propone la clasificaci6n de las teor~as morales en dos tipos, de 

acuerdo con la relaci6n que guarden con las opiniones morales 

establecidas. Aquellas que explican estas opiniones como especi

ficaciónes de principios más generales constituye el primer tipo 

- como es e1 caso de Aristóteles -; cuando, por el contrario, 

muestren el camino para una conversi6n moral necesaria, corres

ponder~an al segundo tipo te6rico - el caso de Spinoza En el 

primer caso, el conocimiento moral del sentido común se conside

ra razonable y se ofrece únicamente un método para su sistemati

zación; e~ el segundo, se propicia una conversi6n moral. (7) 

La ética del interés claramente se clasifica bajo la perspectiva 

primera, puesto que pretende ser la teor~a moral que se enc~entra 

impl~cita en la moralidad del sentido común, como antes señalamos. 

La ética del interés, bajo la perspectiva anterior, 

propone y defiende como válido o verdadero, un principio general -

la felicidad colectiva -, que junto con otros menos generales, re

sulta relevante para proporcionar el fundamento ético de las ins

tituciones sociales-

Corno ya advertimos, el planteamiento normativo 

que a continuaci6n exponemos es hedon~sta del bien y se sitGa 

por ello, en l~neas generales, dentro del llamado naturalismo éti

co; esta perspectiva sostiene que cuestiones éticas pueden ser 
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confirmadas a trav~s de la observaci6n y la experiencia.(8} Aun-

que caben varias interpretaciones del concepto 'naturalismo', re-

ferido a la teoría ética, en este trabajo se entiende como la 

idea de que los conceptos y los enunciados éticos, pueden ser 

traducidos a un lenguaje empírico, sin perder su significado éti-

ce, 'bueno• se traduce por 'placentero'.(9}. 

Se afirma que la moralidad de una acci6n particu-

lar o individual no es una cuestión de percepción directa.* Se 

trata de la aplicación de una ley a un caso particular. La regla 

a su •Jez es recta si se dem1.lestra que su obediencia promueve el 

fin Último: La felicidad. Este principio supremo no se evoca en 

cada caso particular, únicamente cuando se da un conflicto entre 

las reglas, entonces se apela al principio general para justifi-

car la elección de aquella regla que posca más relevancia para 

alcanzar el fin último. 

su aceptaci6n general. 

Las reglas se fijan por la utilidad de 

En ese sentido ia determinación de la 

rectitud de las acciones no es naturalista: 'Recto' no se defi-

ne como 'placentero' o como: 'Produce el mayor placer', lo cuul 

sería una definición naturalista. 'Recto' se define como cumplir 

regla: "La regla, entre todas las posibles para ser realizadas 

por el agente, que produce las consecuencias más placenteras". 

El placer es el criterio para determinar la rectitud de las re-

glas, pero no constituye la definición de lo 'recto'.(10) 

Este sería el caso del Utilitarismo del acto, Cfr. Smart, 
J.J.C. & Williams, B. Utilit~rianism: Por and against. 
Para una defensa del utilitarismo d~I acto. 
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Vemos pues que puede haber hedonistas tnaturalis

tas) acerca del bien, (como Epicuro) y hedonistas acerca de lo 

~' (como Bentham), definiendo lo recto como lo placentero. 

Por el contrario, sostener que el acto recto es aquél que pro

duce, por lo menos, igual cantidad de placer sobre el dolor que 

cualquier otra alternativa, supone una teoría de la obligación 

teleol6gica. 

Las teorías teleol6gicas - como la muestra - de

finen el bien independientemente de lo recto y lo recto se def i

ne como lo que "maximiza" el bien, como veremos m&s adelante. (11) 

Debe hacerse notar que es muy difícil plantear 

una teoría moral puramente teleol6gica, o puramente deontológica. 

Se puede sostener, como 10 hacen varios autores, que 1a mayor~a 

de 1as teor~as morales son mixtas. Sea predominantemente te-

1eol6gicas, o por el contrario con mayor énfasis deontológico.(12) 

Enseguida aclaramos nuestra opini6n acerca del 

placer o interés general, y exponemos una teoría de la obligación 

mixta: Teleol6gica y deontol6gica. con mayor énfasis teleol6-

gico. 
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Pensarnos que el interés o fin último 

al que debe tender la acción humana, es la felicidad del mayor 

nGrilero'; o en otros términos, la mayor cantidad de felicidad po-

sible para la humanidad. 

La felicidad es un concepto utilizado 

frecuentemente en la literatura de la fi1osofra moral. Induda-

blemente que todos piensan que la felicidad es uno de los fines 

más importantes - si no e1 supremo - de la vida. Si se intenta 

describir la comprensi6n del concepto vemos que "feliz" cua1quie-

ra que sea su significado, admite grados; se refiere a perradas 

de la vida; también deseamos recordar la discusi6n de Arist6te-

1es acerca de si se puede considerar a alguien feliz cuando su 

vida ha sido corta. Asimismo, tal como sugiere Mi1l, pensamos 

que la felicidad se relaciona con la satisfacci6n de los deseos 

que se consideren más importantes (él los asocia con las facu1-

tades humanas más altas). Por otra parte, se puede ser feliz 

aunque no se esté gozando en un momento determinado .. Brandt 

señala dos componentes dentro de la definici6n de la felicidad: 

El primero es disposic1onal, en el sentido de estar satisfecho 

con las partes y circunstancias más importantes de la propia vi-

da; es decir, se dá en el agente una actitud una actitud posi-

tiva hacia su experiencia vital y sus prospectos para el futuro. 
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El segundo componente es la ocurrencia de ciertos sentimientos 

o emociones; se dice que se es feliz cuando se experimenta ale-

grra o placer respecto de la situaci6n vital. El concepto placer 

también está comúnmente asociado con los valores y la motivaci6n 

humana; en referencia con la ética del interés el concepto pla-

cer no se refiere a una sensaci6n física, sino a un estado menta1; 

en e1 sentido de un tono hed6nico que poseen ciertas experiencias. 

Generalmente se sostiene que los placeres difieren en tipo y en 

cua1idad; se habla de placeres mentales y placeres frsicos. Con-

sideramos de igual valor a ambos; en ese sentido, c1 concepto 

felicidad lo asimilamos al concepto placer. Por tanto, se en-

tiende por placer la experiencia de lo deseable y esto es la fe

licidad y el bien. En conslui6n, opinamos que la experiencia 

del plcer es la que es buena en s~ misma. (13) 

El principio hedonista que se pretende 

es el fundamento de la moral del sentido común, se enuncia dicien

do que: "La única cosa que es buena en s~ misma es el placer, y 

la única cosa que es mala en s~ misma es el dolor". (14) La feli-

cidad se contempla como la suma de los placeres. Por otra parte, 

e1 hedonismo se refiere a dos perspectivas relacionadas, pero 

distintas; una de estas es 1a tesis de la ética ~ormativa, y 1a 

otra, una generalizaci6n acerca de la psicología humana. El he-

donismo ético que.nosotros defendemos, af~rma que 

es deseable intr~nsecamente; y s6lo el displacer 

s6lo el placer 

{o dolor) es 
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intr~nsecamente indeseab1e. Unicamente 1os estados hed6nicos -

o p1acenteros son deseab1es en sí mismos; 1os estados menta1es 

do1orosos son indeseab1es en s~ mismos. Un estado de cosas es más 

deseable en sí mismo, que otro estado de cosas, si y solo si, con

tiene más estados menta1es de agrado - en cua1quier sentido que 

esto sea -. La cantidad de va1or de 1os estados de cosas se miden 

por 1a cantidad de p1acer que contengan. En este planteamiento, 

siguiendo a J.S. Mi11, 1a tesis de1 hedonismo ético se combina con 

el principio genérico utilitario. (Este 

mando que un acto es moralmente recto si 

principio se enuncia afir

su rea1izaci6n produce 

o puede razonablemente esperarse que produzca por lo menos la 

cantidad de valor intrínseco en el mundo, que otro acto que el 

agente pu_da rea1izar en ese momento). (Se puede sostener uti1i-

tarismos que rechazan el hedonismo - por ejemplo G. Moore en 

Principia Ethica). 

El hedonísmo ético, proporciona un crite

rio para la rectitud de las acciones; y constituye una teor~a 

acerca de lo intr~nsecamente bueno o deseable - en s~ mismo -. 

Cuando se toman en cuenta las consecuencias de los actos, la pers

pect1va hedonista - acerca de cuáies estados de cosas son desea

b1es - var~a muy poco respecto de 1as perspectivas no hedonistas. 

lLa "vida buena" que postu1an distintas éticas no difiere en 

gran medida de otras descripciones, sea que el autor se conside

re o no, hedonista). (15) 
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Por otra parte, es bien sabido que para 

acerca de los gran número de fil6sofos morales, las 

f~nes últimos no puede ser demostrada 

recta; Arist6teles lo advierte en la 

Ethica: así: afirma 

cuestiones 

a través de una prueba di

Etica Nicomaguea, y George 

el fil6sofo inglés que lo Moore en Principia 

que es susceptible de ser confirn1ado - a través de una prueba 

d~recta que es bueno - se demuestra como medio para lograr algo 

que se admite corno bueno sin prueba; para el bien intr~nscco, 

concluye, no existe evidencia relevante que pueda ser aducida. 

En efecto, Feigl nos dice en su relevante 

ensayo sobre la posibilidad de justificar los enunciados ~tices, 

que: "El deseo legí:timo de establecer un grupo único de crite-

rios en cuyos términos pueda fundamentarse objetiva o universal

mente las cuestiones morales, puede muy bien ser una quimera". 

Sin embargo, existen criterios de prueba, continúa este autor, 

distinguibles de la persuasión a través del lenguaje. No se tra

ta tampoco de los criterios de auto-evidencia (que manejan los 

institucionistas como Meare), que han sufrido crí:ticas serias 

en todos los campos de la ciencia y de la filosofí:a, tild~ndose 

de psicologistas. La justificaci6n a la que se refiere Feigl es 

la validac~6n de una acci6n, distinta de la validaci6n de un cono

cimiento. Las normas supremas de un sistema ~tico dado, constitu

yen el último fundamento para la validación de los juicios morales. 

Es decir, para la prueba empí:rica de su verdad, ya que se trata 
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de relaciones medio fin. En la medida en que cumplen el fin úl

timo propuesto, se validan (o no). Los desacuerdos respecto de 

los principios básicos únicamente podrán ser superados cambiando 

el marco de referencia de la vindicaci6n. La va1idaci6n termina 

con la exñibici6n de las normas que gobiernan el ámbito del ar

gumento de que se trate. (16). 

En este sentiCo, Toum1in sostiene que 

"el buen razonamiento en la ética se distingue del "malo" (inco

rrecto}, y los argumentos válidos de los inválidos aplicando a 

los juicios individuales 1a prueba del pxincipio (validaci6n) y 

a los principios la prueba gue esta autor 11ama de "íecundidad 

general" (Vindicación). Que representa los intereses individua

les y los ideales sociales gue se han formado en respuesta a la 

experiencia vivida.(17) Este último tipo de teoría corresponde 

a la c1asificaci6n de la ética de "las buenas razones".(18) 

En cuanto a 1os fines racionales, de 

acuerdo con Henry Sidgwick hay s61o dos fines racionales "prima 

facie": La excelencia o perfección y la felicidad, que es el 

fin que nosotros preferimos; de estos dos fines, la felicidad 

puede ser buscada para uno mismo - hedonismo egoísta - o en for

ma universal ética del interés o utilitarismo. (19) 
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Siguiendo con 1a idea de 1a "prueba" 

de1 principio hedonista, vernos que Mi11 acepta que 1os fines 

ú1tirnos no admiten prueba "en e1 sentido ordinario de1 t•rrnino 

"prueba"; sin embargo, ofrece razones para sostener la proposi-

ción de1 fin último hedonista; sus argumentos se desprenden - en 

-sentido arnp1io - de 1a observaci6n y la experiencia. (20) 

En e1 Utilitarismo, Mi11 afirma que: 

"La única evidencia que es posible producir de que a1go es desea-

b1e, es que 1as personas de hecho lo desean". (21) Es precisamen-

te este tipo de argumentos a favor del hedonismo los que han aca-

rreado sobre esta teor~a 1a cr~tica de la llamada "falacia natu~ 

ralista", la cual según Bread aprendimos en las rodillas de nues-

tras madres. (22) (Nota 1) 

(Nota l)El enunciado: "La felicidad general es deseable porque 
todos desean su propia felicidad", puede ser refutado en 
base a la llamada: "Paradcja de la loter~a", tal corno nos 
sefia16 el Mtro. Wonfilio Treja. En el siguiente sentido: 

Si bien la felicidad individual es deseable para cada uno 
de nosotros, esto no nos lleva a suponer que deseemos, por 
ello, la felicidad colectiva. 

En confirmación de lo anterior puede sugerirse la llamada 
"Paradoja de la loter..ía 11

• Esta pruebo. consiste en lo si
guiente: Supongamos que es racional que A crea que p; 
que g que r, es el caso, y as~ sucesivamente. De esto no 
se sigue que sea racional que A crea en la conjunci6n de 
las propcsicioncs anteriores. El ejemplo que se da es el 
siguiente: A compra un billete de lotería que no es e1 
premiado y 6sto le sucede en muchas ocasiones; esto no 
prueba que todos los que compran lotería tengan un bi11e
te no premiado de los 100,000 que constituye la serie. 
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Pasando a 1a ana1ogía que antes seña1amos, de1 hecho de 
que mi fe1icidad es buena para mí y 1a de B buena para 
él, y así sucesivamente, no se sigue que 1a fe1icidad 
de todos sea deseab1e para cada uno. Aunque esto sea 
so1o por e1 hecho de que yo no pueda a1canzar mi fe1ici
dad sin interferir en 1a de1 otro y porque 1a conjunción 
de dos fines individuales no necesariamente produce un 
fin unitario. (23} 

Por 1o tanto, tiene que formularse un criterio racional 
que permita suponer 1a posibi1idad de que un individuo 
considere deseab1e 1a fe1icidad co1ectiva. Más ade1ante 
volveremos sobre esta cuesti6n. Serán en última instan
cia, los sentimientos morales los que permitan homolo
gar los intereses individuales con los colectivos, tal 
como sostiene Hume. 
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Mill explícitamente advierte que la 

prueba que ofrece del principio hedonista no es una prueba lógi

ca, - corno ya señalarnos arriba - se trata de ofrecer "razones" 

que sostienen la opini6n acerca del bien último. La crítica de 

Moore, por tanto, no procede; 

pertinente refutarla siguiendo 

sin embargo, pensamos que resulta 

principalmente a William Frankena. 

consiste 

otras no 

en: al 

éticas; 

El 

b) 

Vemos que, a juicio de Moore, la falaci 

intento de deducir proposiciones éticas de 

el intento de traducir conceptos éticos en 

conceptos no éticos; e} 

En el caso a), la vía para 

se, corno lo hace Frankena, 

el intento de definir conceptos éticos. 

evitar la falacia puede ejemplificar

utiliz~ndo el argumento de Epicuro: 

"El placer es bueno porque es deseado por todos los hombre"; se 

trata de un silogismo abreviado en el cual la premisa faltante 

es precisamente la 

es bueno"; en ese 

premisa ética: "Lo deseado por los hombres 

sentido el silogismo es válido y lo que resta 

probar es la verdad de las premisas. Ahora bien, si la premisa 

faltante es una definición, o una proposici6n verdadera por de

finici6n, entonces el argumento aunque válido - comete la fa-

lacia (bl porque define un término ético. 

ocurre por 

Argumenta Frankena 

el hecho de definir a que la falacia según Moore, no 

través de un predicado natural (placer), sino por definir un con

Moore también habla de falacia meta-cepto indefinible: "Bueno" .. 

física como el intento de definici6n de "bueno" a través de otro 
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tipo de predicado. Meare sostiene pues, la imposibilidad de 

"traducir" cualidades éticas, puesto que éstas son de otro tipo 

que las naturales o sobrenaturales. (c) (24) 

Siguiendo con la objeción de Moore, ve-

mos que en su conocida prueba de: "La pregunta abierta 11
, nos dice 

este autor que al definir bueno por placer, debe hacerse el "test" 

para saber si la definici6n es correct~; para ello, habrá que 

preguntarse: "Esto es placentero, ¿pero es bueno?": si la pre-

gunta tiene sentido (es una pregunta abierta) entonces se ~cfuta 

la definición propuesta. Si la def inici6n fuera correcta equi-

valdría a preguntarse: "Esto es bueno, pero ¿es bueno?": lo 

cual no tendría scntiao.(25) La crítica de Moore refleja su par-

ticular concepci6n de sinonímia;* es decir, la dificultad de 

plantear sin6nimos absolutos que puedan reemplazarse, uno por el 

otro, y que a la vez conserven el significado invariable en to-

dos los contestas. El criterio de sinonímia de Moore resulta 

demasiado estrecho, y su crítica se centra, no tanto en el "test" 

de la pregunta abierta, como en su idea de que los conceptos éti-

ces son "su.1. generis", y 'bueno', el concepto normativo básico, 

* Autores recientes han criticado la concepci6n de Meare de 
sinonímia; se sostiene que no en todos los casos l~ sino
n~mia entre dos expresiones, a y b puede ser tan patente 
que la cuestión: "esto es A pero es también B", parezca 
s~n sentido; es concebible que un análisis cuidadoso sea 
lo único que permita saber en cada caso si dos expresio
nes tienen o no, el mismo significado, y al ser reempla
zadas una por la otra se conserve - en todos los contex
tos - el sentido original. Como por ejemplo, 'soltero' 
y 'no-casado'. (26) 
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a1 cua1 es posib1e remitir todos los demás conceptos normativos, 

es indefinible; la pretensi6n de definirlo es "falaz"; no dni

camente cuando se intenta hacer1o en términos no éticos, incluso 

es objetab1e si interviene cualquier otro t1po de noc1ones, meta

físicas y teo16gico-re1igiosas. Si, por una parte, se sostiene 

una noci6n más ampl·ia de sinonímia que la que Meare propone, la 

que refleja el uso ordinario del lenguaje, resulta posible con 

la ayuda de ur~ definición así, deducir lógicamente un deber ser 

desde el ser; el presupuesto está en que la definici6n del con

cepto normatívo en cuesti6n, pueda remitirlo tota1rnente a un con

cepto descriptivo, y éste puede ser de naturaleza teológico-reli

giosa, metafísica o empírica. (27) 

Hare también plantea la i-ndefinibilidad 

del concepto 'bueno', no por el hecho de ser una cualidad simple 

corno 1o hace Moorc; para Hare 'bueno' implica prescriptividad. 

Esta funci6n, a su ju1cio, no es traducible a otros conceptos que 

no cumplan la misma función. 

to: The Languaqc of Morals, 

fluencia Kantiana. 

Esta idea la desarrolla en su tex-

que ofrece una metaGtica de in-

pie utilitario en: 

Ayer, en su comentario sobre e1 princi

"The principle of Utility", (en Philosophical 

Essays).En primer término cuestiona la verdad de la afirmación 
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sobre psicol.og.ía en 1.a que se basa 1._a aceptaci6n - por parte de 

varios autores - del. principio util.itario.* Y as.í nos dice Ayer 

que a1 parecer, todas las acciones humanas persiguen un fin y 

1as que lo hacen, sin embargo, no siempre persiguen 1a felicidad. 

Es decir, 1.a observaci6n psicol.6gica on confirma 1.a tesis psico-

1.6gica hedonista** de que el. fin deseado para todos 1.os actos hu-

manos es 1.a felicidad del. agente; sin embargo, de hecho 1.os hom-

bres buscan su propia fel.icidad aunque esto no sea el caso pa-

ra todos sus actos -. Por otra parte, continúa este autor, es 

posib1e sostener que el placer es lo único bueno en s~ mismo 

aunque no sea lo Gnico deseado En este caso se plantea como 

lo Gnico deseable, es decir, como el bien intrínsecoª Es por e.1-1.o 

que se pu~de alentar a 1.as personas para que busquen el. p1-acer 

como fin, aunque se admita que pueda haber otros fines que deban 

ser perseguidos. (28) La fe1-icidad, el placer, e1- bien y 1-o do-

seable no se asimi1an en funci6n de una generalizaci6n psicol6gi-

ca, sino que se plantean como sin6nimos, en un sentido amplio de 

sinonímia, como traducc1oncs de un mismo concepto. 

Sintetizando lo anterior vemos que, se 

homologa 'placer' y 'bueno' en la experiencia común de la humani-

dad. 

* 

** 

Sin embargo, no se trata de la identificaci6n de dos propie-

En el pl.antearniento de Bentham, por ejcmpl.o: Todos nues
tros actos son en busca del. placer y huyen del do1-or. 

del hedonismo psico16gico como ser.ía el caso de Epicuro, 
Bentham y tal vez Hobbes. 
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dades: Una ética y otra no ética. Más bien es el caso de dos 

palabras y podría ser grupos de palabras que se refieren - o sig

nifican - lo mismo: Ser lo deseable. Ahora bien, 'placer' es un 

concep~o empírico, verificable y cuantificable en sentido amplio. 

'Bueno" no es un concepto empírico, tampoco verificab1e y cuanti-

ficable en el sentido anterior. Sin embargo, el concepto 'pla-

cer' se ut11iza en e1 1enguaje común como sin6nimo de 'bueno' y 

conserva así ambos "status": El empírico y el normativo. Por 

tanto, en la ética del interés se plantea una relaci6n entre el 

ser (placer) y el valor {bueno) no fundamentada en una relaci6n 

16gica de implicaci6n estricta, sino a partir de una sinonímia 

dentro del lenguaje moral que responde a la experiencia humana. 

Dijimos que el naturalismo es una opi

n16n sobre el sign1ficado de los términos morales. En efecto, 

1os naturalistas opinan que el significado de 'placer' correspon

de al s1gnif1cado de 'bueno', este último término se considera 

que sí es definible, por tanto es una perspectiva cognoscitivista 

dentro de la ética. 

Por otra parte, se puede pensar que la 

acci6n correcta, es decir, la acci6n que debe ser hecha, en una 

situación dada, es aquella que cae bajo la regla que produzca 

mayor balance de placer sobre dolor. Esta opini6n no es natura-
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1ista, puesto que no se identifica 1o 'correcto' con propiedades 

natura1es, sólo se dice - en ese sentido - qué tipo de acciones 

son 1as correctas. (29} 

a) La Cuantificaci6n del Placer: 

Nos referirnos, a continuaci6n, a 

1os criterios que se han dado para la cuantificaci6n del placer. 

Entendemos por felicidad el placer mismo y la ausencia del dolor; 

por infelicidad el dolor y la ausencia de placer. Nuestra opi-

ni6n es, como dijimos, que el placer y la ausencia del dolor son 

las únicas cosas deseables como fines y que todas las cosas de-

seadas que son innumerables - lo son por el placer inherente a 

ellas, o como medio para la promoci6n del placer y el evitar el 

dolor. Por otra parte, también pensarnos que los ingredientes de 

la felicidad son variados y cada uno de ellos es deseable por sí 

mismo y no corno "agregado" de algo que constituiría la felicidad. 

Es por ello que todo lo deseado por sí mismo es parte del fin, 

en el sentido que señala Mill: Si el dinero se desea por sí mis

mo, o el poder y la fama, todos éstos son parte de la felicidad. 

La felicidad no la consideramos como algo abstracto, sino como 

un todo concreto y las cosas c1tadas son algunas de sus partes. 

El fin último, con referencia al cual las demás cosas se consi

deran deseables, es una existencia en la cual se logra la ausen

cia, en lo posible, del dolor y lo más rica posible en placer, 



.105 

tanto con respecto a la cantidad como a la cualidad, sea que 

se considere el bien individual o el general. 

Por otra parte, es bien cono-

cido el "cálculo hedonista" que propone Bentham. J:ndependien-

temente de la viabilidad del cálculo mismo se sostiene una con-

sideraci6n de la felicidad que no va más allá de la suma o agre-

gado de los placeres, atrayendo sobre este planteamiento la cr~-

tica del utilitarismo como "pig philosophy";* esta es 1a acu-

saci6n que pretende rebatir Mill con su consideraci6n de lo 

cualitativo dentro del placer. (30) 

Por otra parte, el problema 

~tico del hedonismo ya se plantea en la discusi6n de S6crates 

con Calicles en el diálogo Gorgias. En efecto, surgen las ob-

jeciones de identifica~ cualquier placer con el bien. Calicles 

se salva - como lo hará después Mill señalando que los place-

res se distinguen por la cualid&d. (31) 

Retomando la propuesta de Mill 

vemos que ésta se centra en la idea de que la cualidad del pla

cer deberá ser la medida o el criterio para la evaluación moral 

del placer. Esta rnedida, como en el caso de Arist6te:Les, está 

* ''La filosof~a de los 
fue sujeto Epicuro, 

cerdos". A esta cr .:!.tica tambi.én 
según relata Di6genes Laercio. 
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dada por la opini6n del "hombre prudente"; el que posee la ex-

periencia necesaria para discriminar los placeres.(32) 

Mill continúa diciendo que lo 

que determina el valor del placer es la preferencia general que 

se conoce por la aceptaci6n de las creencias morales del sentido 

común. En efecto, la tradici6n ha consagrado facultades humanas 

"superiores", como por ejemplo, las racionales. Es por ello 

que el placer que produce el ejercicio de estas facultades se 

ha considerado como el "placer superior". 

Asr, Arist6teles y Epicuro re

comienda~ la contemplaci6n, no solo por el hecho de ejercitar 

las cualidades mentales humanas - 1as más altas-, sino también 

porqu~ se ocupa de los objetos más valiosos: Lo inmutable.(33) 

Nosotros pensamos que cualquier 

estado mental hed6nico es deseable, sea que se origine del ejer

cicio de 1as facultades mentales: Inteligencia y raciocinio, o 

de las facultades frsicas como el Ejercicio del cuerpo, o del 

desarrollo de la afectividad. 

Si bien la felicidad es el cri

terio de lo recto, no es s6lo la felicidad del agente sino la de 

todos aquellos con los cuales se relaciona a través de sus actos 
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Veamos en qué sentido. 

b) P1acer Individua1 vs. P1acer 
Genera1: 

La fe1icidad de 1a mayoría es 

e1 criterio rnora1 que venirnos defendiendo. Los f i1ósofos utili-

taristas afi.rman que existe una ''armonía natural de intereses ' 1 

y piensan que esto significa que una acci6n encaminada haci·a la 

felicidad general - de hecho realizaría, en mayor medida, la 

felicidad del agente. Si esto es verdadero - como lo pensaba 

Mill - o que por lo menos "hay una buena razón para creerlo", 

un agente rac1onal que busque cooperar con sus actos a la feli-

cidad general, seguirá el proceso m~s seguro para su propía íe-

1icidad. En este sentido, se obviarían los conflictos entre los 

~ntercses 1ndividuales y los sociales; en virtud de la utiliza-

ci6n del principio utilitario como norma de acci6n. No se debe 

pensar, sin embargo, que los utilitaristas clásicos suponen que 

esta racionalidad se da sin m5s. Mill plantea la necesidad de 

sanciones políticas, morales o religiosas, que en Gltima instan-

c~a traer~an consigo, por lo menos, una "armon~a artificial de 

intereses". Adam Smith argumenta en forma paralela, en cuanto 

a la mayor ventaja econ6mica de todos, que se ve aumentada por 

1a búsqueda del interés personal de cada uno. Lo anterior su-

pone el ejercicio de la racionalidad, tanto en el proceso moral 
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como en e1 económico, y la sanci6n - interna y externa - como 

el control de la irracionalidad. (34) 

Por otra parte, la conci1iaci6n 

del auto-interés (egoísmo ético) con el interés (utilitarismo) es 

uno de los problemas más difíciles de solucionar para las teorías 

hedonistas. Pueden pensarse infinidad de casos en los cuales ~ 

se da la coincidencia entre la felicid~d general y la individual. 

Por ejemplo, cumplir las promesas acarrea como consecuencia ge

nera1, el bienestar colectivo; sin embargo puede eso mismo da

ñar al agente al pagar una deuda que traiga consigo la propia 

ruina económica. 

El segundo problema, unido al 

anter~or, es la repartici6n de la Utilidad. Es decir, el bien

estar co1ectivo puede causar daño a una minor~a. Por ejemplo, 

el sacrificio de una minoría étnica para garantizar la sobre-

vivencia 

llamadas 

provecho 

de la mayoría. Confinando a los "Pieles Rojas" a las 

"reservas territoriales" y utilizando sus tierras para 

colectivo se ha pretendido su justif icaci6n moral con 

razones utilitarins. 

Resulta necesario referirnos a 

un criterio que norme la distribuci6n de la utilidad. Asimismo, 

J 
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exponer una teor~a acerca de la obligaci6n moral que nos permita 

superar el conflicto del interés personal con el colectivo. 

El primero, obedece al princi-

pio de la democracia. El segundo, al concepto de la universali-

zaci6n Kant1ana. Apoyados uno y otro, en 1as actitudes morales. 

> 

i. La democracia: La distri
buci6n de la Utilidad: 

En principio resulta di-

f~cil demostrar que una persona tenga mayor derecho a la felici-

dad que otra. Decimos - en principio - puesto que se puede adu-

cir que dada la forma de actuar de una persona, pueden darse ra-

zones para juzgar que merece én mayor - o menor medida la feli-

cidad que otra, en base tamb~6n a la actuaci6n de la segunda. El 

sustento de estas consideraciones está en el principio de la deme-

crac1a, entendido éste como la afirmaci6n que todas las personas 

son racionales, llbres e iguales y cuentan como una, y ninguna 

persona cuenta como más que una.* Este principio se acepta sin 

prueba. 

* Rac~onnles: 

Libres: 

Iguales: 

Capaces de formular reglas comunes. 

Capaces de orient~r sus actos en funci6n 
de reglas comunes. 

Que los principios elegidos deban ser 
aceptables para todos. 

' 1 

1 

1 
1 

1 

J 
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La felicidad que constitu

ye el criterio utilitarista de lo que es recto en la conducta, así 

corno lo que constituye el sumo bien o bien intr~nseco, no es la 

felicidad del agente, sino la del mayor número, lo cual trae con

s~go la existencia de mayor bien en el mundo. Atendiendo a estas 

razones, Mary Warnock considera que el planteamiento de Mill se 

entiende con mayor claridad como un intento de: "Aplicar una teo-

ría de jurisprudencia" a la esfera de ln moralidad privada.(35) 

La teoría de la justicia que defiende el utilitarismo, en su for

mulaci6n clás1ca, sostiene que una sociedad rectamente legisladu 

- y por tanto justa - se da cuando sus instituciones básicas es

tán ordenadas hacia el logro del mayor balance neto de satisfac

ciones. Los tfirminos apropiados de cooperaci6n social se determi

nan en funci6n de aquello que alcance la suma mayor de satisfaccio

nes de los individuos que la componen, en las circunstancias dadas. 

La distribución correcta de los bienes será aquella que proporcio

ne la máxima utilidad; en ese sentido, los preceptos de la justi

c~a se subsumen a la finalidad última del bienestar general. Ha

blaremos a continuaci6n de la idea de justicia para los pensado

res uti1itaristas clásicos. 

El principio de la utili

dad, por sí solo, no siempre garantiza que se cumpla la justicia. 

En efecto, la distribuci6n del bien a la mayoría puede sacrificar 
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a la minoría, como ya señalamos. El principio utilitario solo 

obliga a la distribuci6n al mayor número, sin embargo debe indi

carse en ocasiones, ¿con qué criterio debe distribuirse?. 

pie utilitario con el de la democracia: 

Si se auxilia el princi

"Todos los seres humanos 

son racionales, libres e iguales", este principio puede garanti

zar, en mayor medida, la distribución e~uitativa de la utilidad. 

Si 

do 

todos son iguales, se deben compensar las diferencias, siguien-

1os me-el principio subsidiario de: "El mayor beneficio para 

nos privilegiados" .. Ap1iquemos el criterio anterior al caso de 

las mujeres, en este momento, por vía de ejemplo, a reserva de 

1levar a cabo un nn&lisis más completo en el siguiente capítulo. 

En las sociedades pa

triarcales las mujeres han sido, tradicionalmente, las menos 

privilegiadas. La mujer del esclavo, del siervo y del proletario 

ha sido doblemente oprimida: Por su entorno socio-económico y 

por su condición de mujer. De allí que se deba, a las mujeres, 

un mayor beneficio. La aplicación del principio subsidiario de 

la democracia, solo entonces podrá ejercerse para las mujeres, 

cuando ellas puedan ejercitar su racionalidad, libertad e igual-

dad. La distribuci6n ül mayor número ser~ entonces más efectiva. 

No hay posibilidad de 

elaborar una teoría moral sin tomar en consideraci6n el interés. 
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Es por ello que para muchos moralistas el Ego~smo ético es con-

tradictorio: No es posible universalizar el auto-interés y -

por ello - garantizarlo, como señalamos antes. Sin embargo, de-

seamos concluir el cap~tulo con las palabras de Epicuro. 

ii. La Justicia: 

El planteamiento utili-

tario de la justicia se desprende - a grandes rasgos - de la 

concepción clásica aristotél~ca. As~ vemos en el libro V de la 

Etica Nicomaque~ (3~), que el hombre justo es aquél que respeta 

la ley y la igualdad. Es por ello que la sociedad organizada 

rectamente es aquella que busca el mayor bien para el mayor n~~ 

mero que consiste en: La felicidad para la comunidad pol~tica. 

(37) 

1 
1 

Sin embargo, la justi- 1 

1 cia consiste además del cumplimiento de la ley, también de la 

igualdad, que es la observancia de "lo justo" y de "la distrihu-

c.:t6n y corrección". El primer sentido abarca "lo universal" y 

el segundo "lo particular". El primer sentido, nos dice Ross, 

corresponde a (dikaios) "que observa la regla o la costumbre" .. 

La obediencia a la ley se acompaña del respeto a la costumbre, 

es decir a la norma moral. En cuanto a la justicia distributi-

va que es el sentido particular de la igualdad, consiste en ob-

tener lo que se merece y no un Lien mayor al que se tiene dere-
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cho. Este sentido último de igualdad se refiere a la distribu-

ci6n del honor y la riqueza entre los ciudadanos y también a lo 

correctivo dentro de las relaciones interpersonales. (38) 

El principio de la jus

ticia se supedita, en el pensamiento de ~rist6teles, al bien hu

mano: El principio eudemonista, es decir, la felicidad. Es por 

ello que se cu;nple la justicia en todos sus sentidos, si y s6lo 

si se alcanza la felicidad. 

La equidad, que es la 

virtud superior en cuanto a la justicia, es 1a más alta morali-. 

dad a la que pueden llegar las leyes. Complementa la carencia 

que ofrece su universalidad, para la cons1deraci6n de lo especí

fico e individual. La equidad soluciona los conflictos particu-

lares. (39) Y nos dice Gauthier al respecto, que la equidad es la 

ley que~ se desprende de la "Physis", puesto que no se impone 

la voluntad del más fuerte; por el contrario, es la ley determi

nada por los hombres (nomos) que no es la (dik8) sino la (epikés) 

Corresponde, en cierto sentido, a la indulgencia. Sin embargo, 

esta virtud no está fuera del ámbito del derecho, por el contra-

rio, constituye su fundamento Gltimo. La equidad va más allá de 

la letra de la ley, y toma en cuenta las circunstancias particu-

lares. Es aquella virtud, 

puesto que lleva dentro de 

que en mayor. medida, realiza el bien, 

sí los propósitos humanos, y conside-
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ra 1as necesidades, 1as fuerzas y 1as carencias. E1 hombre 

equitativo, es en ú1tima instancia, e1 hombre verdaderamente 

sabio. (40) 

que, para e1 estagirita: 

En conclusión vemos 

E1 mejor hombre no es e1 que ejercita 

su virtud hacia sí mismo, sino aque1 que 1a ejercita hacia 1os 

demás; se confirma así su idea de que la justicia puede ser, 

además de una virtud part1cu1ar, el acto individual justo. 

Constituye, en verdad, toda la virtud cuando contribuye a 1a 

fe1icidad co1ectiva, y en ú1tima instancia, se apoya en e1 sen

timiento de la "indulgencia" que permite el ejercicio de la 

equidad. (41) 

Pensadores actuales, de 

primer rango, han criticado 1a doctrina utilitaria de la justi-

cia, en su formulaci6n clásica. Así vemos que John Raw1s en: 

A Theory of Justice presenta una alternativa a la perspectiva 

uti1itaria de la justicia, entendida esta idea como el criterio 

para distribuir la utilidad, en funci6n en última instancia, al 

carácter virtuoso de las personas. 

Raw1s propone e1 crite

rio "justicia como imparcialidad" (del contrato) ta1 como ha 

sido representada por Lockc, Rousseau y Kant en una versi6n ac

tualizada. 
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Comenta Raw1s que 1a 

doctrina uti1itaria de 1a justicia expuesta por Sidgwick (a su 

juicio mejor p1anteada que 1a de Mi11) propone como idea centra1 

que ~na sociedad está organizada rectamente, y por 1o tanto es 

justa, cuando sus instituciones fundamentales están ordenadas 

para alcanztir el balance neto mayor de satisfacciones sumadas 

1as de todos 1os individuos que pertenecen a e11a. (42} En otras 

pa1abras, 1a felicidad general se cons~dera como e1 agregado de 

1as fe11cidndes individuales. Puesto que lo recto se determina 

según ya dijimos, como 1o que maximiza e1 bien.(43} 

La distribución de1 bien, 

o la idea de c6mo del:>c distribuirse la suma de satisfacciones en

tre los individuos se reduce en todos los casos, a la distribu-

ción correcta que es: La que rinde mayor satisfacción genera1. 

(44 l 

As~ nos dice Raw1s que 

no es necesario, para e1 uti1itarismo c1&sico, determinar 1a 

d1stribución de los satisfactores, siempre y cuando, de hecho, 

se distribuyan. Es por c11o que Raw1s cuestiona 1a idea uti1i

taria de la justicia diciendo: "El problema consiste en deter

minar si 1a imposición de desventajas para unos cuantos pued~ 

ser compensada por 1a suma mayor de ventajas gozadas por otros; 

o si e1 peso de 1a justicia requiere de una 1ibertad igua1 para 
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todos y únicamente permite las desigualdades econ6micas y socia

les que satisfagan el interés individual.(45) 

La idea que defiende 

Rawls puede hacerse explícita diciendo que: Toda persona posee 

una inviolabilidad que se fundamenta en la justicia, que ni aún 

el bienestar social como un todo puede superar. Por lo tanto, 

en una socieda~ justa 1os derechos acordados por la justicia no 

están sujetos a discusión política o a un cálculo de interés so

cial, como es e1 caso del utilitarismo. 

Intenta determinar este 

autor, los límites del deber y de la obligaci6n jurídica, en es

te libro tan importante acerca de la justicia. 

Nosotros pensamos, de 

acuerdo con Sidgwick, que la esencia de la justicia o equidad, 

se centra en la idea de que los diferentes individuos no deben 

ser tratados en forma distinta, excepto cuando el fundamento es 

de ap1icac~6n universa1; este fundamento está dado por el prin

cipio de la benevolencia universal que coloca, frente a cada hom

bre, la ~elicidad de la mayoría como un objeto tan digno de ser 

perseguido, como si se tratara de la propia felicidad, según pa

labras del propio Sidgwick. (46) 
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De lo anterior se des

prende la idea de que únicamente a través de la benevolencia, o 

sea de las actitudes morales, resulta deseable para m~, la fcli-

cidad colectiva. Tanto o más que la m~a propia. Esta cuesti6n 

permitirá reconocer mi actuaci6n moral objetiva. La moralidad 

no se ocupa únicamente de la búsqueda del bien; también le con

cierne de manera preferente la 1imitaci6n de su búsqueda cuando 

se afecta, por e11o, el bien de los demás. 

Por otra parte, si de

seamos pensar con claridad en lo referente a la teoría moral, nos 

dice Ross en Foundations of Ethics, tenemos que distinguir entre 

lo bueno y lo recto. 

to y lo obligatorio. 

Asimismo conviene d1stinguir entre lo ~ec

En la teor~a gue venimos exponiendo acep-

tamos el hedonismo acerca de1 bien, como Epicuro y Benthurn. Sin 

emburgo, como ya aclaramos, no somos hedonistas acerca de lo ~

to. Nuestra idcu es tc1eo16gica acerca de 1o recto, es decir, el 

cr~terio para elegir las normas morales es el de las consecuen

cias, como exponemos a continuaci6n. (46 Bis} 

2. La rectitud de las acciones 

El fin último al que deben tender las 

acciones que se consideran morales es invariable, tal como es 

el caso en cualquier sistema ético que proponga un fin último pa-

/ 
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ra 1a acci6n humana; l.o que cambia de acuerdo con las circuns-

tancias - son 1os actos conducentes a este fin, y por 1o mismo, 

1as reglas que sirven para orientar 1os actos. Las reg1as se en-

tienden, en general, como convenciones que pueden ser revocadas 

si 1as consecuencias de su cumplimiento no se ajustan al prrnci

pio. 

Se puede pl.antcar una moral. que no pro

ponga reglas para orientar 1a conducta humana, est8 es el caso 

del. util.itarismo del. acto - como ya indicamos -. La elecci6n de 

cada acci6n particul.ar sería en base al. resul.tado de la acción 

- confrontado en cada caso - con el fin último. 

como normativas, 

Tradicionalmente las morales aparecen 

es por ello que se afirma que las reglas mora-

les constituyen la síntesis de un enorme cúmulo de experiencia 

humana; ésto les confiere su objetividad- Estas reglas consti

tuyen lo que hemos caructerizado como la moral del sentido común. 

(47) Por otra parte, la formulación explícita de las reglas fa-

cilita en gran medida el aprendizaje moral; en primer lugar, 

por el. ahorro de tiempo y esfuerzo que trae consigo su aplica-

ci6n a los casos particulares; tambi6n, en ocasiones, por la in-

capacidad del mismo agente para realizar la confrontaci6n: Acto-

f~n, en cada caso, y así se posibi1ita una decisi6n moral más 

atinada. 
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En confirmaci6n con lo anterior, nos dice 

Mill que todas las personas racionales viven su experiencia moral 

con e1 conocimiento de 1o recto y lo no recto; tal conocimiento 

va en raz6n directa del desarrollo intelectual del agente; es 

as~ que la persona más racional se considera como la más conscien

te; tal persona podrá determinar, en mayor medida y con más pre

c~si6n, las reglas que guién moralmente su conducta, que aquella 

que vive su experiencía moral en forma menos consciente; sin em

bargo, puede pensarse que ambas rigen su conducta por reglas. 

Las reglas morales son, en cierto sentido, una "concretizaci6n" 

del fin 6ltimo, para una área de la actuac16n humana que - en ba

se a la experiencia - y con pocas posibilidades de error, condu-

cen al f1n último deseado; al carbiar las circunstancias, ciertas 

acciones muestran dcfic1encias en la consecución del fin último, 

en cuyo caso, las normas que prescriben estos actos van cambiando 

en su formulaci6n. Pensamos que es precisamente l~ tarea del f i-

16sofo moral la preocupaci6n por sistematizar y, en su caso, cam

biar las reglas a fin de lograr rl progreso moral. El filósofo 

critica el c6digo moral, descubre sus aciertos y sus fallas para 

lograr la felicidad del grupo. Los códigos morales son perfecti

b1es, tal como los preceptos de toda actividad práctica, admiten 

una mejora indefinida, correlativa a la medida del progreso de 

la mente humana. (48) 

E1 mejoramiento social ha sido a través 

de la serie de transicione~ por las cuales una costumbre - o una 
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:tnst.ituc.i6n se suceden; lo que en una época se cons.idera corno 

una neces.idad para la ex.istenc.ia soc.ial, más tarde se esquernat.i-

za como ~njusto, en base a sus consecuencias negativas para la 

fel.ic.idad de la rnayorra. (49) 

Por otra parte, cuando se habl.a de "re-

glas morales" la expres.i6n puede s.ign.if.icar dos cosas: Regla rno-

ral aceptada en la soc1edad del agente, o regla moral correcta; 

en la .interpretación primera, las reglas aceptadas f.ijan obl.iga-

cíones reales para los miembros de una comunidad (moral posit1-

va); s1n embargo, la conc.ienc.ia del agente - por razones vál.i-

das - pueden rechazar algunas de las reglas en cuest.i6n. La so-

gunda 1nterpretac.i6n - de la regla correcta (moral del scnt.ido 

común) perm.ite la elevación moral de los agentes dentro de una 

comunidad. Tal normat.iv.idad establece lo objct.ivamente recto 

y rebasa así, la .idea de lo recto como: "Lo que desaprueban los 

agentes morales", y se ref.iere a lo que los actores son en real.i-

dad en materia moral; es decir, a lo objet.ivamente recto (moral 

del sent1do común). En el caso del ut.il.itar1smo, el resultado 

que trae cons1go la mayor ut.il.idad. Es por ello que puede af.ir-

rnarse que un acto es recto, si y solo si, se conforma con el gru-

po de reglas cuyo reconocimiento traerá consigo consecuenc~as de-

seablest dentro de lo prcv.is.ible. 

* "La regla, entre todas las pos.ibles que produce las con
secuencias más placenteras". 
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A continuaci6n nos referiremos al senti-

do que entraña 1a expresi6n .. Reconocimiento". 

nif~ca no so1amente que se conocen esas reglas, 

Tal concepto sig

en el sentido de 

que pue~en repetirse; el reconocimiento supone una creencia en 

el valor de la regla para alcanzar el fin, y también, que pueden 

aducirse razones váiidas para sostener nuestra creencia. Es por 

ello que reconocer la regla significa comprometerse con su pres

cr~ptiv1dad, por creer - con raz6n - que su cump1irn~ento maximiza 

la ex1stencia del valor intr~nseco. En efecto, puede afirmarse 

que el =econocimiento va más allá de la mera conformidad con la 

regla, 

ciente 

a travGs de su observancia - y supone la acci6n cons

por parte del agente - para descubrir lo "verdaderamen-

te" recto para todos, el.evándola sobre sus intereses persona:t e:s 

para otorgarle la categor~a de "deber". Lo que Brandt expresa 

en los siguientes t~rminos: "Un acto es recto, si y solo si, se 

conforma a un grupo aprendible de reglas morales, cuya adopci6n 

por todos maximice el valor intrínseco. (501 

El"reconocimiento" equivale, en forma 

amplia, a lo que la tradici6n filos6fica llama 

Aristóteles distingue en base a este concepto 

tos" de los actos de justicia"; los primeros 

"virtud moral"; 

- los "actos jus

suponen el hábito 

de la justicia - virtud - en el agente; los segundos la mera 

conformidad con la regla. CCfr. Etica Nicomaquea. Libro V) . 



..122 

Asimismo, Kant distingue entre los actos 

"conforme al deber" y aquéllos que se realizan "por deber": estos 

Oltimos alcanzan la categoría moral, en la Fundamentaci6n de la 

Metafísicz:i de las Costumbres. (Capítulo I}. También, Whitehead 

en Aims of Education, habla del concepto de 'comprender' que expli

ca este autor, equivalente al concepto de "reconocimiento". 

El reconocimiento, en última instancia, 

posibilita el desarrollo de la actitud social del "interés" o 

solidaridad, de la cual hablaremos más adelante. 

Por Oltimo, queremos sefialar que no pre

tendemos que 1os agentes morales conscientes intenten la empresa 

- tan complicada - de elaborar un c6digo moral ideal y completo: 

se considera únicamente la ncccsidtld de formular - en líneas ge

nerales - los rasgos relevantes para la existencia de este c6di

go que permita el establecimiento de lo objetivamente recto. 

Por otra parte, si analizamos las reglas 

rnora1es puede plnntcurse que tules reglas poseen tres elementos: 

Una consÍdcraci6n fáctica constituída por la relación existente 

entre un acto y sus posibles consecuencias: el segundo elemento 

se refiere a una consideraci6n evaluativa-positiva si contribuye 

al fin Oltimo, negntiva si no lo hace -. El tercer elcmenLo 

de la regla moral está formado por la prcscriptividad que contie-



123 

ne 1a norma; esta última consideraci6n admite grados en el senti-

do siguiente: Posee mayor prescriptividad la regla, en la medida 

en que la relaci6n ~~sica - medio fin - sea más directa; es de-

cir, que la probabilidad sea mayor de que el acto en cuesti6n 

traiga consigo un resultado que contribuya, o se aleje, del fin 

último. En última instancia, la obligatoriedad de una regla de

pende o se fundamente en el principio utilitario cuya fuerza 

prescriptiva posee todas 1as sanciones ~ue contiene, como es el 

caso de cualquier otro principio de la moralidad que se sostenga. 

Las sanciones son dobles: Internas y externas; las externas 

son: La esperanza de favor y el miedo de rechazo de los demás. 

(En las morales religiosas ser~a el favor o disfavor del Creador) 

Las sanciones internas corresponden a los sentimientos de placer 

y de dolor por el cumplimiento o la violaci6n de aquello que se 

considera obligatorio moralmente; en ese sentido, la fuerza 

prescriptiva surge de la conciencia del agente; sea que se con-

sidere ésta corno una rcalidud trascendente o inherente a la na-

turaleza humana; la compulsi6n se origina en la subjetividad y 

se mida por el placer de la conciencia; aquellos cuyos senti-

mientas de conciencia son débiles, sólo obedecen a la obligaci6n 

moral en v~sta de evitar las sanciones externas; los más fuer

tes mora1rnente hablando, obedecen a la sanción interna. 

Siguiendo a Mill, pensamos que la san

ci6n última de la moralidad - haciendo a un lado las sanciones 

l 
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externas - corresponde a1 grado de desarro11o de 1os sentimientos 

socia1es (benevolencia un~versa1); es decir, de1 deseo de unidad 

con 1os demás; estos sentimientos - que se dan en forma más o 

menos natural en todos los seres humanos - toca a 1a educaci6n 

1a tarea de intensificar1os y desarro11ar. (51) Estas son l.as 

11amadas actitudes morales. 

Ya desde 1a antiguedad c1ásica, tanto 

P1at6n como Arist6te1es argumentan a favor de 1a necesidad de 

fomentar 1os sentimientos mora1es. Arist6te1es afirma que 1a 

educación mora1 de un individuo puede considerarse como - casi 

comp1cta "si sufre y goza como se debe"; es decir, si posee la~ 

sanciones internas necesarias para cump1ir con su deber. (52) 

Como dijimos antes, la sanci6n interna, 

o "sentimiento mora1" es 1a garant~a de posibi1idad de aceptar o 

reconocer 1a ob1igaci6n mora1. Corresponde lo anterior, a las 

actitudes morales a las cuales nos referimos a continuaci6n. 

a) Las actitudes morales: La conci-
1iaci6n de 1a fc1icidad indivi
dua1 y 1 a gencra1: :.:i intc:?:"és. 

Cuando hab1amos de actitudes nos 

referimos al concepto disposicional de actitud, es decir, a la 

propensi6n o incli.naci6n a actuar de cierta tnancra; estas actitu-

des son propiamente las llamadas "actitudes morales". Ta1es acti-
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tudes se califican de mora1es, puesto que, su reconocimiento per

mite esperar en el sujeto cierta conducta coherente y, sobre to

do constante que permita relacionar la actitud con algún rasgo 

de carácter que se valore moralmente. En el sentido anterior, 

adopta+ una actitud moral va más allá de acogerse a un c6digo de 

normas; supone el reconocimiento de la norma, como medio id6neo 

para la realización moral y su abandono o cambio, cuando esto no 

sea el caso. (53} 

Pues bien, la actitud moral del 

~ntcr~s o benevolencia universal es aquella que tiende a elegir 

y realizar - en forma constante - todos aquellos actos cuyos re-

sultados procuren la mayor felicidad para el mayor número. Tal 

actitud es la de solidaridad humana, entendida ésta como la ca

pacidad del individuo de experimentar dolor por el dolor ajeno 

y satisfacción por el placer de los demás. Dentro de esta acti

tud se dan dos componentes estructurales de gran importancia¡ el 

primero corresponde a la estimaci6n positiva de la actitud de 

igualdad; es decir, a la creencia de que cada persona vale por 

uno y no más de uno - incluído el sujeto que juzga.* El segun

do componente corresponde a la actitud de imparcialidad, en el 

sent1do de que los intereses personales cuentan con 1gua1 peso 

que los intereses de los dern5s. A esto se r~fiere Mill cuando 

afirmB que el estado social subsiste en base a dos sentimientos: 

* El principio de la democrucia. 
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El de interés y el de simpatía. El interés, nos dice Mill, es 

el sentimiento que surge por la imp6sibilidad de subsistir sin 

tomar en cuenta a 1os demás; la simpatía la describe como iden-

tificaci6n progresiva de los sentimientos individuales. con los 

del grupo. (54) 

Montesquieu en: Persian Letters 

ilustra esta idea en la famosa serie de cartas sobre los troglo-

ditas quienes perecen por su "injusticia" al no contribuir al in-

terés y únicamente velar por el suyo propio. (55) 

b) Los conflictos individuo/ 
s".>ciedad: 

Dentro de las sociedades - tanto 

el derecho personal como el social tienen fuerza, y es por e11o 

que todas las morales han pretendido establecer un criterio para 

dirimir 1~s conflictos que pueden surgir entre ambos derechos. 

El criterio del interés que pro-

pone Mil1 se completa con lo que este autor afirma en su ensayo: 

On Liberty. Nos dice: "El único propósito por el cual puede 

ejercitarse rectamente el poder sobre cualquier miembro de una 

comunidad civilizada en contra de su libertad, es para prevenir 

el daño a otros". Con el objeto de identificar las múltiples 

cosas que tiene ln intención de excluir el filósofo inglés, agre-
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ga: "Su propio bien sea f.5'.'.sico o moral (el bien del agente) no 

es sufi.ciente garant.5'.'.a. No puede ser obligado en justicia 

a hacer o no hacer algo, porque ,sea mejor para él hacerlo; por-

que lo haga más feliz; porque, en opini6n de otros, sea 1o sa-

?>:Lo o lo correcto" ... Aclara que esta doctrina se aplica a los 

seres hum~nos, "en la madurez y posesi6n de sus facultades".(56) 

H. L. A. Hart, en: Law, Liberty 

and Morality. Discute las ideas de Mill acerca de la libertad, y 

específicamente se refiere a la demarcaci6n que hace este autor 

entre las acciones sobre las cuales la ley puede interferir, y 

aquellas sobre las que no debe hacerlo. Hart aplica el criterio 

de Mill en el renglón específico de la moralidad sexual, y reba

t~ las críticas a Mill en el sentido de que hay actos que sí de

ben reprimirse aunque sus consecuencias no dañen a terceros ... Es-

te cr.i:teri.o fue usado para reprimir la homosexualidad .. 

muestra la inconsistencia de la crítica a Mill. (57) 

c) Deberes y derecho: 

llart de-

Por último,en el planteamiento 

utilitario clásico, el agente moral solo reconoce como su deber 

las acciones cuyas consecuencias para la colectividad cooperan 

para la realizaci6n del fin último, es una teor.5'.'.a del d~ber te-
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1eo16g.:!:.ca que se guí:a por e1 principio de "lo conveniente" para 

e1 mayor número.* 

La teor~a de1 deber utilitario 

- a d.:!:.ferencia de las teorías deontol6gicas, por una parte no 

pone énfasis en el motivo parn la realizac16n de la acci6n, tam

poco se especi~ica cuáles de~an ser los motivos del agente moral, 

se sostiene únicamente que los motivos de ltl acci6n 

múlt.:!:.ples y el deber uno de éstos. La moralidad de 

pueden ser 

la acción no 

dependerá del motivo para llevarla a cabo. (Siempre y cuando 

el motivo no entre en contradicci6n con la regla moral). Si 

bien, se afirrnu que 1os motivos de las acciones son indispcnsa

b1es para calificar el valor moral del agente, pero no así i~ 

rectitud de la regla. El cumplimiento de la regla correcta cons-

tituye el deber moral del aqen~c, independientemente del motivo 

que lo llevu a rcnlizarlo. 

Dado que no existe ningún siste

ma moral bajo el cual no surjan casos inequ~vocos de conflicto de 

obligacioncs, y que esto constituye una de las dificultades más 

serias para los agentes morales, es indispensable proponer un 

criterio para dirimir los conflictos entre debere~. Ahora bien, 

tampoco es posible pretender que exista un criterio últin10 infa-

1ible para la soluci6n de los conflictos entre deberes; el uti-

* "Expcdicncy": O principio de la prudencia. 



129 

1itarismo c1ásico propone como criterio - en caso de conflicto 

entre los principios secundarios del deber - el requisito de 

ape1ar al principio básico. (58) 

Tradicionalmente 1os fi16sofos 

morales clasifican los deberes en dos tipos: Los de ob1igaci6n 

absoluta y los de obligación relativa. Algunas veces, los abso-

1utos son aquellos donde se da un derecno correlativo de alguna 

otra persona, y los relativos son aquellos que plantean la obli

gaci6n mora1 de hacer algo, pero la ocasi6n particular de cumplir-

1o se deja a la libre elecci6n del agente. Los primeros son los 

deberes de justicia y los segundos de caridad o beneficencia. En 

caso de conflicto entre los primeros deberes y los segundos, el 

cumplimiento de 1os deberes absolutos es más fuerte que el de 

los segundos. Por otra parte, los deberes de justicia no corres

ponden necesariamente a los deberes legales dentro de una comun1-

dad dada. Se puede hablar de leyes injustas y de derechos falsos; 

la ley no es el último criterio de la justicia. El deber moral ob

jet~vo es el último criter~o de la justicia y éste se reconoce 

en la perspectiva utilitaria - por sus consecuencias para alean-

zar el fin Gltimo de la utilidad general. Tal interés de la uti-

lidad general es el de la seguridad; el de la garantía contra el 

dafio y de la qarunt~a del bien aJ ouc se tiene derecho. La just~

cia no puede ser independiente de la utilidad general, de acuerdo 
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con Mill, ~sta es su últi.mo fundamento. 

3. La teoría del deber o de la obligación 
moral 

Dejamos para el final de nuestra exposi-

ción el problema más importante de la ética normativa: La deter-

minación de una teoría de la obligación moral que pueda ser acep-

table para las personas razonables. Según afirmamos al inicio 

del capítulo, el utilitarismo supone una teoría ~eleológica de 

l.o recto, puesto que l.o recto se determina en funci6n de l.as ~-

secuencias de las reglas para alcanzar la felicidad general. Debo 

cumplir las pron\csas para garantizar ln íel.icidad general.. Sin 

embargo, señalamos también que considcru.mos que existen ciertas 

reglas que son obligatorias, independientemente de sus consecuen-

c~as, y en ese sentido, se convierten en leyes; la teoría de la 

obligación, asimismo es deontol6qica. Debo cumplir las promesas 

porque es mi deber hacerlo. Afirmamos también, siguiendo a Broad, 

que resulta muy difícil encontrar una teoría de la obligación 

pura, deontológica o tcleológica. La teoría de la obligación 

moral. que describimos a continuaci6n es una teoría mixta, en el. 

sentido sigu~ente. 

Se discute si los actos en cuesti6n son 

siempre obl.iqatorios. En efecto, se piensa que puede haber con-
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sideraciones fácticas relevantes para sostener o no, su cumplí-

miento. Por ejemplo, puede pensarse que en épocas de guerra se 

debe matar a los enemigos. 

Por otra parte, también se argumenta 

acerca de que existe un~ principie para determinar e1 deber, 

o pueden ser formulados varios. 

Nuestro planteamiento te6rico respalda 

la idea de que s61o hay un principio de ob1igaci6n absoluta y éste 

es: El principio del interés, que puede formularse diciendo: 

"Se debe actuar siempre para maximizar el bienestar general". 

Corresponde al utilitarismo de la regla. 

de la regla, supone que: 

a) La teoría telco16gica: 
rismo de la regla: 

Utilita-

L~ teoría del deber te1eo16gica 

Un acto particular es permisible si no 

está prohibido - de alguna manera u otra - por las reglas de la 

sociedad donde el acto en cuesti6n se lleva a cabo. Estas reglas 

deben tener ciertas características forma1es, para que se consi-

dere un deber cumplirlas: Deben ser prescripciones generales, o 

prohibiciones generales; la característica tclcol6qica de la tea-

ría del deber es la siguiente: Que su cumplimiento por todos los 
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del grupo, trae como consecuencia el aumento máximo del bienestar 

de los seres vivos. Recuérdese que la tesis del utilitarismo de 

la regla puede ser formulada como sigue: "Es obligatorio para el 

agente moral realizar el acto A, si y solo si, la prescripci6n de 

que este acto sea realizado ("Has A"J se sigue 16gicamente de la 

descripci6n de la situaci6n del agente as~ como de las prescrip-

cienes generales para su comunidad". {58) 

b) La teor~a deontol6gica: 

Por otra parte, 1as teor~as deon-

tol6gicas niegan lo que las teleol6gicas afirman. Niegan que lo 

recto, lo obligatorio y lo moralmente bueno, sea en función direc-

ta o indirecta de lo que es bueno no moralmente: 

el placer. Sostiene que existen otras consideraciones que hacen 

a una acci6n recta u obligatoria. Estas consideraciones son cier-

tos rasgos del acto mismo, además del valor que producen. Para 

los deont6logos, se sostiene que el criterio del bien y del mal 

cons~ste en la obediencia a 1a ley.* Esta ley es válida indepen-

dientemente del valor que produce. Este es el criterio de Kant. 

A continuaci6n nos referimos a la prueba de Kant para la obliga-

ci6n moral. Hacernos una cxposici6n detallada, puesto que nuestro 

intento se centra en hacer la conciliación de la teleología con 

* 'Ley' se distingue de 'regla' en que, la primera es una 
prescripción cohercitiva más allá de la convencionalidad 
de la regla. Asimismo connota universalidad. El paso 
de l< regla a la ley está dado precisamente por la uni
versalidad, es decir, ser válida para todos y no admitir 
exccpc~oncs. 
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la deontología en la doctrina del interés. Desearnos en esa f or-

rna superar el nivel prudencial de los juicios te1eo16gicos. Es 

decir, "cumplo mis promesas, si y solo si, esto es conveniente 

para m.; 11
• se substituye por "debo obedecer la regla de 1as pro-

mesas". Aunque, en Gltima instancia mis motivos para aceptar la 

regla sean prudenciales. 

c) La prueba de Kant para la 
ob1igaci6n moral: 

En la FMC* el interés de Kant 

se centra en un tipo particular de enunciado ético: Los juicios 

acerca del deber o de la ob1igaci6n y su tesis es relevante para 

este tipo de enunciados. Esto mo limita, de ninguna manera e1 
interés de la teoría moral kantiana, puesto que la fundamenta-

ci6n de los enunciados acerca de la ob1igaci6n - para nosotros 

es el problema m~s importante de la teoría moral. 

A continuaci6n formularemos, 

en l~neas generales, los puntos principales de la perspectiva 

kantiana sobre la ob1igaci6n moral. 

* Kant, M. Fundamcntaci6n de la Metafísica de las 
Costumbres .. 
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i. El imperativo categ6rico: 

En el pr61ogo de la FMC, 

Kant nos ·:tndica la finalidad de lo que él llama la "metafísica de 

las costum:Ores", es decir, un sistema de conocimiento "a priori", 

libre de los elementos empíricos, propio de una discusi6n de la 

parte puramente racional de la ética. Lo anterior con el inten

to de encontrar la norma suprema para enjuiciar las costumbres, 

ya que estas están expuestas a toda suerte de corrupci6n por el 

conocimiento vulgar que mezcla los principios puros del entendi

miento con los empíricos. (60) 

En el Capítulo I de la 

FMC, nos ofrece Kant, de modo dramático, la primera proposici6n 

de 1a moralidad: "Ni en el mundo, ni en general tampoco fuera 

del mundo es posible pensar nada que pueda considerarse como 

bueno sin restricciones a no ser tan s61o una buena voluntad". 

(61) 

Más adelante Kant intro

duce el concepto de deber como el medio para determinar la natu-

raleza de la Buena voluntad. La noci6n primera del deber, para 

una buena voluntad humana, es decir, para que una acci6n posea 

valor moral, es el hecho de que la motivaci6n de la acci6n sea 

el deber. (62) 
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Dice: "Una acci6n he-

cha por deber tiene su valor moral, no en el prop6sito que por 

medio de ella se quiere alcanzar, (es decir la finalidad que se 

desea), sino en la máxima por la cual ha sido resuelta". (63) 

Esta máxima no es otra que el imperativo categ6rico, que es el 

principio del deber o de la obligaci6n moral. Vemos pues que 

e1 valer moral reside en e1 Principio de la voluntad, como prin-

cipio puro. "El deber es la necesidad de una acci6n por respeto 

a la ley moral".(64) Es por ello que a lo Gnico que puede lla-

marse bueno, sin restricciones, es a la ñuena voluntad cuya mo

tivaci6n es el respeto a la ley moral, (la ley de la libertad) 

que es esenc1almente un1vers~l. 

La referencia universal 

que eritraña el imperativo categórico se expresa diciendo, en 

palabras kantianas: "Obra solo segfin una máxima tal que puedes 

querer al mismo tiempo que se torne ley universal". (65) 

De este único imperati- L 
vo categ6r~co pueden derivarse, como de su principio, todos los 

imperativos del deber.(66) El imperativo en cuesti6n represen-

ta la legalidad que puede ser usada como criterio práctico moral 

- para asegurarnos de que nuestra voluntad, cuando la ejercemos 

con la rnot:ivaci6n debida - es moralmente buena. 
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La ley moral también se 

utiliza para la comprensi6n de 10 que es la moralidad. En efec-

to, sostiene Duncan que en la FMC el establecimiento de la ley 

moral p~rsigue un doble objetivo: Primero, la descripci6n del 

funcionamiento de la mora1idad en 1os seres humanos concretos. 

Segundo, como princ.:ipio prescriptivo, es decir como gu.:L.a de la 

conducta. 

ii. La universalizaci6n: 

Hemos v~sto como para 

Kant los sujetos gu~an su acci6n a través de máximas. Estas 

máximas son subjetivas y cuando el sujeto las universaliza, ~e 

tornan válidas para todo sujeto racional, adquieren necesidad y 

objetividad. Es por ello que la máxima subjetiva es en rcali-

dad una ley moral de la libertad, una vez que el sujeto moral 

descubre que son prescritas por la raz6n, puesto que eso signi-

fica universalizarlas. En este sentido el método que utiliza 

Kant para determinar el principio de la mora, es intuitivo.~ 

Este es, a juicio de Sidgwick, el término que denota la pers

pectiva ética que contempla corno el fin último de la acción mo

ral su conformidad con ciertas reglas o dictados del deber pres-

crito incondicionalmente. En estos términos, 'intuición' signi-

fica: "Un juicio inmediato de 10 que debe de ser o a 10 que se 

* Brandt, R ... H. le llama "ideal". 
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priori". (68) 
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Intuitivo significa, en 1enguaje kantiano, "a 

La universa1izaci6n de 

1a máxima es e1 principio mora1 que Kant propone para guiar 1a 

conducta. Es pues e1 fundamento de 1a ética normativa. A con-

tinuaci6n vemos en forma somera, el aná1isis del principio uni-

versa1izado: 

tienen. 

Nos dice Kant en la FMC, ~ue: "Todas las máximas 

1. Una forma que consiste en 1a universñ-

1idad y en este sentido, se expresa 1a f6rmu1a de1 imperativo 

mora1 (. . ) . Las máximas tienen que ser elegidas de ta1 modo 

como si debieran va1er de 1eyes natura1es, es decir UNIVERSALES. 

2. Una materia, esto es, un fin, y enton-

ces dice 1a f6rmu1a que el ser racional debe servir como f~n por 

su natura1eza y, por tanto, como fin en s~ mismo(. .). 

3. Una determinaci6n inteqral de todas 1as 

máximas por medio de aquella f6rmula, a saber, que todas las 

máximas, por propia 1egis1aci6n deben concordar en un reino po

si01e de fines, como un reino de la nnturalcza 11 .(69} 

El argumento anterior da 

por supuesto, primero, que toda la acti-..ridad voluntaria huma:a'"la se 
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rea1iza en :t'unc=L6n de m~ximas determ:i.:nadas "a prioriº. Es decir, 

rac=Lona1mente sin que medie un proceso de razonamiento, sino ca-

noc=Ldas en un acto racional inmediato. Asimismo supone que los 

fines individuales se conjugan en un fin último: 

que es un fin en s~ m1smo. 

La humanidad 

Es por ello que puede 

decirse, según Kant, que la raz6n fundamente a la moral. Efec-

t=Lvamente, no se trata, en la universalizaci6n de la máxima, que 

se proceda a revisar cr~ticarnente todas las máximas bajo las cua

les se actúa, sino que la experiencia moral está sujeta a la 

concordancia de todos los fines de la acci6n humana, y este es el 

sentido profundo de la universalizaci6n kantiana. Aún cuando el 

~ndividuo entre en conflicto con el gr~po, o aún en el caso de 

que el individuo se encuentre aislado, se confirma su pertenen

cia a la "sociedad universal de seres racionales", como sostiene 

Cicerón. (70) La idea de universalización no es otra que la idea 

de obligaci6n con los demás, tan pronto corno se interpreta "uni

versalidad'' como pertenencia consti.tutiva del. individuo a una 

comunidad, y por este hecho, mantiene obligaciones con la comuni

dad humana real. En ese momento, inclusive la oblígaci6n del in

dividuo frente a sí reismo se torna en una exigencia, ya no pro

piamente suya, sino es la ex1gencia compartida con todos sus 

congéneres. (71) Oigamos lo anterior en palabras de Kant: "Los 

fines del sujeto que es él mismo un fin, deben ser necesariamente 
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mis fines, si la representaci6n de la humanidad corno un fin en 

s.1'. misma tiene toda su deterrninaci6n en rn.í" • (7 2) 

Paton, en su penetrante 

estudio del imperativo categ6rico aclara el sentido de universali

zac~6n, en la forma siguiente: 

"La universalidad - dice 

es la caracterj'.stica esencial de la ley como tal. Una ley de la 

naturaleza debe valer para todos los eventos temporales sin ex-

cepción. la ley de la libertad. es la ley de acuerdo con 

la cual todos los seres racionales actuarían si la raz6n ejercie

ra un control absoluto sobre sus inclinaciones". 

Por otra parte, continúa 

Paton, la universalidad del deber es un hecho familiar para la 

conciencia moral. Es decir, si hay algo que sea .. la moralidad"~ 

debe haber un criterio moral objetivo, válido para todos los 

agnetes morales, indcpend~entemente de sus deseos y fines parti-

culares. (.73} La forma de la ley moral, en s~ntesis, es la univcr-

salidad, la materia, todas las máximas que expresan nuestras in

clinaciones, la raz6n "a priori", a juicio de Kant, nos permite 

conocer nuestra obligaci6n moral universalizando la f6rrnula. 
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La máxima universaliza-

da tiene una funci6n reguladora y controladora, como vimos. Sin 

embargo, pensamos que no agota en esa funci6n su valor y fecundi-

dad. Requiere además de la sahidur~a personal y del compromiso 

moral. Primero, al utilizar la raz6n para guiar la acción y se-

gundo, al aceptar su prescriptividad. Esta máxima da razón del 

valor de una persona y para muchos esto constituye precisamente 

la dignidad humana. Por último, puede ~puntarse que la máxima 

posibilita la comunicaci6n interpersonal al sentir los fines 

ajenos como propios. Asimismo, posibilita la educación moral al 

transrnit~r el criterio de la universalidad, es decir, la enseñan-

za do la ohligaci6n moral que se tiene frente a los demás, que pa-

sa de una generación a la siguiente. 

d) La teor~a de la obligaci6n del 
inter6s: 

A continuaci6n veremos lo fruc-

t~fero que resulta la aplicación del principio kantiano de la 

universali dad, al utilitarismo de la regla.* 

Como ya dijimos, todas las doc-

trinas de la obligación moral contemplan ciertos actos como obli-

gatorios, sin embargo, se discute si estos actos son siempre obli-

gatorios. El valor de los actos que se consideran obligatorios, 

* Esta es una 
Brandt en: 
ism". En: 

vcrsi6n similar a la ofrecida por Richard 
"Sorne merits of o~e forrn of rule utilitarian
Utilitarianism with critical Essays. 
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en la perspectiva del interés puede enunciarse como sigue: "Hay 

ciertos actos que de ser rea11zados en un nGmero 'n' de ocasio

nes similares tienen consecuencias más de 'n' veces mejores que 

1as resultantes de realizarse una sola vez. Y estos actos son 

l.os que se l.l.aman moral.mente obligatorios". (74) 

En otras pal.abras, se debe pre

guntar el ·a.gente moral: "Cuáles serían las consecuenc.Ias si to

dos, bajo las mismas circunstancias, actu~ramos así?". Por 

ejemplo, si bajo el efecto del autointerés no se cumplieran las 

promesas, los efectos serían devastadores para todos, por tanto, 

se dehc cumplir las promesas. En la ética del interés se acept·a 

la obliqaciún en funci6n de las ventajas de su adopci6n. Es por 

el interés humano que se adopta la universalidad de ciertos ti-

pos de actos - Se torna de Kant, 1a-iden de la universalizaci6n, 

pero no el fundamento kantiano a la universalizaci6n que es el 

criterio lógico de la no-contradicción. 

Se piensa generalmente que las 

teorías deontológicas de la obligaci6n entran en contradicci6n 

con la filosofía de los fines. Sin embargo, este conflicto s6lo 

es aparente, si se tiene en cuenta que el valor del principio 

radica en el hecho de que está a la base de todas las reglas que 

marcan obligaciones. Su rigidez sa debe, precisamente al hecho 
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de que las consideraciones relevantes para la universalización de 

1a máxima no son 1as consecuencias de un acto particular, sino 

1as consecuencias de un acto cuando se generaliza. En otras pa

labras~ si se viola una regla obligatoria y se obtiene por ello 

un bien inmediato, esto no contradice el hecho de que la viola

ci6n habitual de la regla, o la universalizaci6n de la regla 

contraria, traerá consecuencias negativas a la comunidad de los 

intereses humanos. Es por ello que se sostiene en la ética del 

interés la obligación de las máximas universalizadas, para ga

rant~zar la obligación moral de salvaguardar los intereses co

munes, y darles prioridad frente a los intereses individuales. 

Si y solo s~ entran en contradicci6n-

El fi16sofo del jardín inten

ta conciliar el egoísmo y el inter6s y así dice: "La justo se

gGn la naturaleza es un acuerdo de lo conveniente para no hacer-

se dafto unos a otros ni sufrirlo"~ 

Di6genes Laercio. X, 139-154). 

XXXI (Máximas Capitales. 

Teleología y deontología, 

egoísmo y colectivismo, son las instancias dialécticas de la 

teor~a moral del interés, para intentar expresar en forma sis

temfit~ca, la co' nciencia común de nuestra época y criticar la 

moralidad de la condici6n femenina. 

> 
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CAPl:TULO l:V 
LA CRl:TICA UTl:LITARIA A LA CONDICl:ON FEMENINA 

"Todos sabemos que 1a mayor opre
s:i.6n ocurrida en la historia no 
ha sido 1a de los esclavos, sier
vos u obreros asalariados, sino 
la de las mujeres en las socie
dades patriarcales". Karl Man
heim. Diagnóstico de nuestro 
tiempo. 

Las inst~tuciones humanas, as~ como 1os arreglos sociales 

que resultan de estas instituciones, se origina, sostienen y per-

petúan en función al juego dialéctico entre la utilidad social y 

la justicia. De all~ que la elección de un planteamiento ético 

utilitario postule, como criterio de juicio moral, un tipo de uti-

lidad social: La felj.cidad del mayor número y se fundamente en 

la idea de la justicia igualitaria. Por justicia igualitaria se 

entiende una doble realidad: En primer lugar, el proveer a todas 

1as personas de las mismas oportunidades de desarro11o; y en se-

gundo, la valoración positiva de cada individuo de acuerdo con 

sus rn~ritos; es decir, en funci6n de su aportaci6n aJ. bienestar 

social. Por tanto, el utilitarismo de este corte, no propone en 

principio, el valor igual de todo ser humano únicamente por el 

hecho de pertenecer a la especie; será la evaluación en función 

a su aportación al interés social dentro de un contexto de iqual-

dad de oportunidades. En base a estas consideraciones, el pian-

____ , . 



..l.48 

teamiento ético propuesto resulta en extremo apropiado para la 

eva1uaci6n de la condici6n femenina actual. 

El lugar y la funci6n que las mujeres ocupan en las so

c1edadeS presentes no puede ser considerado como ya pre-juzgado, 

sea por los hechos, o por las opiniones que lo han consagrado a 

través de las épocas; como todo arreglo social debe plantearse 

en cada época en abierta discusión y evaluarse en base a la uti-

lidad social y a la justicia concomitante. La decisión ética so-

bre la condici6n femenina actual se sustentará en la evaluación 

que se haga de sus tendencias y sus consecuencias, en tanto 6stas 

sean provechosas para el mayor número. Por otra parte, tampoco 

puede en rigor aducirse que la condición presente de desigualdad 

sexual es la nlcjor fórma de arreglo social, puesto que, su con

trario - la igualdad - como mejor sistema, no ha sido probada. 

En vista de 1o anterior, a continuación pretendernos mos

trar en primer lugar, que la divisiGn de roles sexuales consti

tuye en la actualidad una realidad inoperante, puesto que no 

contribuye al interés socia1; en segundo lugar, que además de 

no contribu.i.r a tal desarroJ_lo en forma objetiva, las mujeres su

fren una devaluaci6n social que repercute, tanto sobre su propia 

felicidad (que constituye la de la mitad de la human~dad), como 

sobre la fel~cidad de la otra mitad del género humano. Puede 

pensarse que en otro tipo de situaciones híst6ricas la tarea tra-
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dicional femenina haya sido valorada, incluso en pie de igualdad 

con la masculina; sea 

valentes al bienestar 

esto por tratarse de 

social. Sin embargo, 

contribuciones equi

en la situación pre-

sente las condiciones demogr~ficas y los requerimientos cultura

les para la transformación del mundo han sufrido cambios tan dra

mát~cos, que ln aportaci6n femenina tradicional no satisface ya 

1as demandas de utilidad social y que, por lo mismo, se considera 

a las mujeres ~Gn menos valiosas que en épocas anteriores. A 

cont1nuaci6n analizaremos cr~ticamente la situaci6n antes descri

ta. 

En el Capítulo II del presente trabajo, destacamos los. 

tres elementos básicos que, a juicio nuestro, configuran la mo

ralidad vigente: 1) La interpretaci6n de la biologra femenina, 

2) la hegemonía masculina, y 3) la educación que se imparte espe

c~Xicamente a las mujeres. 

Vimos, en forma somera, c6mo estos tres factores condicio

nan e1 surgimiento de la doble moral sexual, que no se refiere úni

camente a los aspectos propiamente genitales, sino que abarca la 

tota1idad de la conducta sancionada moralmente. 

En este capítulo intentarnos, en primer término, hacer ex

plícitos los prjncipios que están a la base de la doble moralidad; 

enseguida procedernos n su crítica utilizando la teor~a moral que 

desarrollamos en el Capítulo III: La ética normativa del interés, 
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en el sentido siguiente: 

1. La interpretación de la biología femenina preten-

de fundamentar la moralidad de la reproducción. Constituye esta 

una instancia de la "moral de la ley natural", cuya superación 

crí~ica es posible en función de la teoría moral del interés. 

2. La hegemonía masculina es producto de la institu-

ciona1ización del "derecho del más fuerte", que constituye el 

fundamento de la moral patriarcal que ejerce: "El derecho del 

padre". Esta es la autoridad que dicta la ley, de acuerdo con 

su interés universalizado, como si se tratara del interés humano. 

La ética del interés posibilita desenmascarar tal supuesto. 

3. La educación femenina, por últ1mo, que es la que 

consolida este estado de cosas, constituye en verdad, más que una 

educación una "domesticaci6n" de las mujeres. Debe ser superada 

mediante la educac~6n femenina que siga los intereses de las mu

jeres y se convierta en e1\instrumento moral que garantice su 

desarrollo integrai como seres humanos~ 

A continuac16n nos referirnos, en 1os tres·apartados su

cesivos, a cada uno de estos aspectos de la problem5tica antes 

mencionada. 
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1- La moralidad de la reproducci6n 

La moralidad de la reproducci6n se sostiene en 

base a un fundamento naturalista. En efecto, el juicio moral que 

se enuncia respecto de esta funci6n, impl~citarnente sostiene 1a 

idea de que lo bueno es todo aquello que se desprende en forma ori

ginaria, de la biolog~a; en ese sentido, la moralidad de la repro

ducci6n en 1as sociedades patriarcales, constituye una instancia 

de la llamada: Moral de la "Ley Natural". 

Corno todos 1os planteamientos naturalistas, de

fiende una interpretnci6n de las funciones naturales a partir de 

d:i.versos argumentos. As:í se afirtna que, dado c..1ue el cuerpo feme

nino está organizado para la procrcaci6n - lo natural - y por tan

to lo bueno, consiste en que la mujer procree. La consecuencia 

del cumplimiento de su funci6n natural es positiva en al nivel 

personal y en el nivel social; en pr1rner término porque al pare-

cer, satisface la necesidad femenina de seguir su "instinto mater

no", y al mismo tiempo, asegurar la necesidad social de perpetua

ción de la especie. 

En el sentido anterior, se homologa el cumplimien

to de la funci6n biológica reproductiva, a la satisfacci6n del in

terés individual y social. Si esto fuera así, es decir, que la 

condición de posibilidad del desarrollo integral de los individuos 

humanos fuera reproducirse, sí constitu1r~a un <leher morai hacerlo; 
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tanto para los hombres como para las mujeres, con el objeto de 

alcanzar su plenitud humana. Sin embargo, el mero hecho de re-

producirse - en tanto que especie - obviamente no constituye una 

dimensión humana, dado que esta función es común a todos los se

res v:i:.vos. 

La dimensión humana supone proporcionarle a la 

procreación un sentido específico acord~ con las finalidades hu-

manas ... Es decir, que obedezca al cr1terio del inter~s. Maximi-

zar la felicidad o placer mediante el ejercicio de la afectividad 

y de la solidaridad humana al desarrollar los valores propios de 

la procreación y el cuidado infantil. Para muchas personas, la 

procrcaci6n const1tuyc un sentido de vida: Todos los esfuerzos, 

en cuanto a la tarea y el trabajo cotidiano pueden ser vividos 

en func~6n del car1ño y cu1dado a los nuevos seres. Inclusive 

la procrcaci6n se ha contemplado como una forma de inmortalidad, 

de perpetuaci6n de s~ mismo, a través de los nuevos seres, pro

ducto del amor. 

Por otra parte, desde el punto de vista de la co

munidad la procreaci6n es deseable, si para la subsistencia y de

sarrollo de la misma fuera indispensable que todas las mujeres 

parieran. Entonces podría plantearse la reproducción como un de

ber moral. Sin embargo, hasta donde 11ega nuestro conocimiento, 

en ninguna sociedad fuera de la bíblica se ha planteado la reco

mendaci6n de "Creced y Multiplicaos" como deber moral o legal. 
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·E1 único caso que conocemos, fue durante la Italia facista. Se 

promu1g6 la ley de: "Difesa della Stirpe" {defensa de la raza). 

Se prohibi6 entonces la difusión de los medios contraceptivos. (1) 

En otras sociedades actuales, cuyas tasas de natalidad son muy 

bajas, se prem1a la procreación mediante estímulos econ6micos o 

socl':ales. No constituye nunc'° un deber legal; es decir, sancio-

nado por los códigos legales. Se plantea corno "deseable" desde 

el punto de vista nacionalista. 

~) La ley de la nat="-l<m? .. 

En efecto, como ya señalamos en el Cap~tulo II, 

la interprctaci6n de la biología femenina erige el fundamento de 

la moralidad sexual, positiva en las sociedades patriarcales. 

Nos preguntarnos, a continuuci6n, si se justifica que la natura-

1eza _constituya la norma moral. Para el1o, primero es necesario 

precisar el concepto de 'naturaleza' y posteriormente ver si es 

posible que de la naturaleza dependa la normatividad moral. 

Tradicionalmente se pueden dar tres significados 

del término 'naturaleza': Los dos primeros obedecen al concepto 

de lo que es, y el tercero al de lo que debe ser. 

En el primer sentido, se visualiza 'naturaleza' 

como: Sustancia o esencia, causa y totalidad. Esta idea es la 

s~ntes~s de los conceptos fundamentales de 1a metaf ~sica ar~sto-

télica. Las ideas anteriores se reunen del siguiente modo: La 
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naturaleza es principio de vida y movimiento de todo lo existente, 

en virtud de lo cual, la substancia misma se desarrolla y resulta 

lo que es. La causalidad es inherente a la cosa que produce, por 

tanto, la naturaleza es la totalidad de las cosas y la esencia del 

univers.;. (2} 

En el segundo sentido, la naturaleza se visualiza 

corno principio de orden y necesidad, esta es la concepci6n que se 

encuentra desde los estoicos hasta Kant, quien en la Crítica de 

l.a razón pura dice: "Entendernos por nc::::.turaleza (en el sentj_do em

p~rico) el encadenamiento de fen6menos, en cuanto a su existencia, 

por reglas necesarias, es decir, por leyes". (3) 

En tercer sentido de naturaleza enuncia como prin

cipio rector, inscrito en la ontología humana, en la forma de un 

instinto. En el sengido siguiente: "1'Ia turam sequi" ha sido uno 

de los principios fundamentales de la moralidad en varias escuelas 

fi1os6ficas; también constituye la prueba, en muchos casos, para 

las doctrinas políticas. Los juristas romanos - por ejemplo - in-

tentaron sistematizar el derecho bajo el famoso epígrafe: 

naturale", enunciado en leyes positivas. 

11 Jus 

"1ey natural" 

El punto de vista tradicional de la ética de la 

independientemente de consideraciones religiosas 

signirica: "No solo las reglas de comportamiento rn~stico que los 

hombres ~ seguir, sino que se considera que son las reglas que 
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se deben observar, en tanto son conocidas por la luz natural de 

la raz6n, en forma independiente de la revelación". Este es el 

caso, por ejemplo, de Hobbes en el Leviatán. En la interpreta

ci6n religiosa, el "jus naturale" se deriva directamente de la 

ley div~na y se sigue necesariamente de la naturaleza esencial de 

1os hombres. Es tan inalterable como Dios mismo; como las ver-

dades matemátlcas. Se conoce "a priori" a partir de las consi-

deraciones abstractas de la naturaleza humana, y su ex1stencia 

también puede ser reconocida "a posterior", por la aceptación 

humana universal en todas las formas sociales.(4) 

Todo lo que se llama "natural" sigue la idea an

terior - en mayor o menor medida - y es considerado como "sagra

do", fundamentando o invalidando, las reglas morales positivas 

de la sociedad. 

En la forma de •instinto' consti.tuye no solo l.o que es, 

sino también se considera lo que 'debe ser', dentro de la natu

raleza humana y, por ello, principio fundamental de la conducta 

moral. 

De all~ que el cargo de "contra-natura" tenga 

un significado de vituperaci6n como "lo inhumano", "desnatura-

1.izado", "monstruoso". Asimisnto, la palabra naturaleza, como 

término ético, pretende ser el criterio externo de lo obligato-

. ~·- ; 
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r.io: Un ejemplo de esto es la obligaci6n para las mujeres, de 

obedecer al '.instinto' maternal. 

Sin embargo, suponer que las leyes morales tuvie

ran la misma connotaci6n que las leyes científ.icas, da lugar a 

afirmar un absurdo: Seríá tanto como exhortar a los hombres y mu

jeres a hacer aquello que no pudieran evitar dejar de hacer. Los 

hombres y mujeres "obedecen" necesariamente a la naturaleza, en 

lo que se refiere a lo fisiológico, pero no se guían por ella en 

su comportamiento social y político. 

Ahora bien, es preciso examinar más a fondo la 

ética natuialista que se desprende de la ideología patriarcal, 

que pretende condenar a un 'deber ser' originario a todas las mu-

jeres a ser madres .. En primer término, ya vimos que se parte de 

una ~nterprctaci6n de la naturaleza, de acuerdo con los intereses 

que se persiguen .. En este caso, lo bueno es "cumplir la funci6n" 

de procrear .. En segundo término, 

16gica del razonamiento moral, es 

desde el punto de vista de 

inválido. Se trata de una 

la 

ins-

tancia clásica de la derivaci6n del 'deber ser• a partir del 'ser'. 

Como vimos en el Capítulo III las prescripciones 

morales se originan de una opinión acerca del bien.. Esta opini6n 

constituye el criterio para determinar la rectitud de las acciones, 

nunca la definici6n de lo recto. En la ~tica de la ley natural se 
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define lo recto como lo natural y, en ese sentido, se pretende 

derivar de un estado de cosas, una prescripci6n moral: Los jui-

cios de deber únicamente son derivables desde el punto de vista 

de la ~6gica del razonamiento moral, de juicios de valor. Tal 

como lo hace notar Hume en el famoso pasaje de: 

ción de los principios de la ~oral. (5) 

La investiga-

Por otra parte, la fisiología y la psicología hu

mana son los conocimientos útiles para determinar lo posible, pe-

ro no lo deseable. Esto último se elige en función de valores 

que se justifican con razones basadas en 1os intereses humanos. 

La crítica de la idealidad (ideall de los "eita

dos naturales" como fundamento de la moral tiene una larga tradi

ción que se remonta, por lo menos, al siglo XVII. 

En efecto, Spinoza~ en el Tratado teolol6gico 

po1ítico, distingue entre "estado natural", "estado civil" y "es-

tado racional". El natural 1o caracteriza como prcsocial; en 

éste aún no se reconocen reglas ni leyes ni instituciones; cada 

quien determina lo que le conviene de acuerdo con su utilidad pro

pia, el hombre, afirma el filósofo de Arnsterdam, se mueve a la ac-

ci6n sin competencia alguna de la razón. (La procreaci6n se lle-

va a cabo en forma instintiva) . Es hasta el "estado civil" cuan-

do se puede hablar de moral - tornando en cuenta los intereses co-
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lectivos que surgen hist6ricamente - a partir de éstos se determi

na l.o bueno y l.o malo... E1 "estado rac.íonal." corresponde en su vi

si6n ética al más alto estado del desarrollo humano, cuando todas 

l.as voluntades orientadas racionalmente concuerdan y al. mismo 

tiempo son aut6nomas; es decir su propio bien coincide con el. 

bien común. Todos desean y llevan a cabo lo racional.(6) 

En el mismo sentido argumenta Hobbes en el Levia

tan. En el. "estado de naturaleza" no existen propiamente deberes, 

cada quien se gu~a por el derecho natural que es su instinto de 

sobrevivencia. En la "sociedad civil" aparece el "contrato" y, 

por tanto, la obligación de contribuir al interés común. (7) 

Pues bien, las mujeres obligadas moralmente a pro-

crear no rebasan el "estado de naturaleza". Siguen "pegadas a la 

especie", en tanto que se considera "lo natural." corno lo obligato

rio moral.mente. 

Por el. contrario, de acuerdo con la ética del. in

terés, el desarrollo integral del índividuo está condicionado a 

la realización de actividades que adquieren su valor en la medida 

en que contribuyen a su felicidad individual y a la colectiva. 

Por tanto, la procreaci6n ~ cumplír con determinadas condicio-

nes para alcanzar estos objetivos. En líneas generales, debe ser 
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deseable para la pareja y la comunidad. La ética del interés co

rno vimos, plantea el criterio de lo deseable para determinar la 

bondad de los actos: La felicidad del mayor número (comprendido 

el individuo, la pareja y la colectividad. 

conciliarse estos intereses) . 

Veamos c6mo pueden 

En el nivel individual, la ética de la procreaci6n 

requiere que esta funcX6n natural sea deseada por la pareja, en 

base a las finalidades que 6sta considere conducentes a su feli

cidad en tanto que pareja. 

En cuanto al interés social, si éste entra en con

flicto con los intereses individuales, se debe aplicar el criterio 

de la universalización, en el sentido que sefialamos en el Cap~tu

lo III. 

Se deber~a preguntar, el agente moral, "¿cuáles 

serian las consecuencias, si todos, bajo las mismas circunstan

cias actuáramos as~?". En el caso de la procreación, por ejemplo, 

si bajo el auto-1nterés no se continuara la procreaci6n, los efec-

tos ser~an devastadores: Se extinguir~a la especie. Por tanto, 

cabr~a la universalización del juicio: 

especie se ve en peligro de extinción". 

ci6n se eleva a obligaci6n moral. 

"Se debe procrear si la 

En esa forma, la procrea-
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Esto sucedería si en e1 momento hist6rico, fueran 

superiores las tasas de morta1idad a 1as tasas de la natalidad; 

poniendo así en peligro la sobrevivencia de la especie, o la de 

una co~unidad particular. Otra instancia podría ser que se con-

siderara deseable un determinado ritmo de crecimiento de la po-

blaciÓn, para satisfacer neccnidades no de sobrevivencia - sino 

de desarrollo de una comunidad dada. Si se aceptan en el terreno 

de la ética, las necesidades en cuesti6n, sería moralmente bueno 

que las mujeres y los hombres procrearan, independientemente de 

las consecuencias sobre su auto-inter~s. 

Si bien es cierto que, en determinadas ~pocas his-

t6ricas se ha orientado la opini6n pública* para convencer a los 

ind~viduos - principalmente a las mujeres que su desarrollo per-

sonal depende del alto ejercicio de la maternidad; inclusive se 

ha elevado esta función natural a la categoría moral de intrínse-

camente buena; como ya comentamos, esto ha sido el caso cuando el 

estado requiere altas tasas de natalidad; por otra parte, cambia 

1a valoraci6n positiva de la maternidad cuando la necesidad social 

se orienta en contra del crecimiento demográfico. Esta es la si~ 

tuac~ón de nuestra época en muchos pa~ses. Apoyado lo anterior en 

1a tecnolog~a que, por una parte, ha permitido la disminuci6n de 

1os índices de mortandad y por otra, proporciona una contracepci6n 

efect1va para ser usada por las mujeres. 

* La opini6n pública no es la opini6n del público, es la 
opinión del grupo hegem6nico. 
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La conc1usi6n a que nos lleva este razonamiento es 

que la maternidad se valora, positiva o negativamente, de acuerdo 

con los intereses del grupo hegem6nico que no coinciden necesaria-

mente con los 1ntereses femeninos. De a11r que puede hablarse de 

'opresión' femenina, puesto que la maternidad no es materia de su 

2. La Moralidad de la Hegemonra Masculina 

En el apartado anterior hemos cuestionado el cri-

terio naturalista que fundamenta la moralidad de la procrcaci6n a 

partir de la intcrpretaci6n de la biologra humana. En esta sec-

ci6n analizaremos el fundamento mcral de la autoridad masculina 

en las sociedades patriarcales que formula las normas, las ínter-

preta y las sanciona. 

A pesar del hecho de que la humanidad está consti-

turda por igual número de hombres que de mujeres - la autoridad de 

todo tipo ha estado en manos de los hombres; las mujeres no han 

participado en las funciones de la moralidad. Es decir, no han 

creado reglas, no las han interpretado, tampoco las han sanciona-

do, s61o las han cumplido. 

Esto se debe, como ya lo hemoG reiterado en varias 

1 

l 
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ocasiones, a la inferioridad física* y cultural de las mujeres, y 

al hecho de que los hombres siempre han tenido la hegemonía ideo-

16gica al ser ellos los encargados de la producción y de la crea-

ción cultural. La autoridad masculina es la institucionalizaci6n 

del "derecho del más fuerte"; es 11 la ~ del padre" que se impo-

ne: En 10 político y en lo social. 

El argumento básico en contra de la imposición de 

la moralidad del más fuerte se centra en la idea de que "fuerte" 

no es sin6nimo de "sabio", es decir de "bueno". 

En cuanto a la direcci6n política y social, podría 

aduc~rse que, en general, los hombres han sido mejor educados que 

las mujeres y, por tanto, poseen mejor criterio para determinar lo 

desea~le, y esta afirmación se comprueba por la experiencia. Sin 

embargo, en primer lugar, la imposici6n de esta moralidad no ha 

si:do imparcial: Los hombres son juez y parte y han seguido siem-

pre sus intereses particulares. En efecto, su criterio ha sido 

siempre "paternalista", es decir, imponen la normatividad aan en 

aquel ámbito que concierne .íntimamente al "otro": El cuerpo feme-

n~no y sus productos. En el supuesto de que conocen mejor - que 

1as mismas mujeres - lo que a ellas les conviene, en funci6n de la 

hegemonía intelectual masculina. 

* La función de las mujeres en el ciclo de la reproducci6n, 
les da mayor deb~lidad física en enfrentamientos "frente 
a frente"; as~ como mayor número de períodos de depen
dencia bioló9ica. 
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Asimismo, el hecho de que los hombres sean juez -:,• 

parte condiciona que la felicidad que se contempla como el bien 

común, sea primariamente la de los hombres y no la de la mayoría. 

Con lo .cual, obviamente no se alcanza el principio del mayor bien 

para el mayor número. 

Analizamos a continuaci6n los dos principios que 

se encuentran a la base de la ideología patriarcal. El derecho 

del más fuerte. Y el de la hegemonía política y cultural. Far-

mu1aremos: a) La crítica al "derecho del más fuerte" y nos refe-

riremos brevemente a: b) La formaci6n de la hegemonía masculina, 

su crítica y posible superaci6n. 

a) El derecho del más fuerte: 

Plat6n en el diálogo: Gorgias expone la 

doctrina de Calicles defensor del derecho del más fuerte. Para 

el sofista "superior" es sinónimo del "más fuerte" y "peor" del 

más "débil". Constituye estn la primera defensa sistemática de 

la institucionalización del derecho patriarcal. En su argumenta

ci6n, Calicles interpreta la noci6n: "Más fuerte" como: "Aquél 

que conoce mejor el gobierno de las ciudades"(B) La defensa pue-

de interpretarse en dos sentidos: Como paternalismo o como "va-

1untad de poder" Nietzcheano, este Gltimo, es el sentido de que 

se debe tener deseos vio1entos y satisfacerlos; "no desear" es 

tener la calidad de la piedra, que se opone a lo humano.(9) 
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Corno es bien sabido, la oposici6n de 

S6crates al derecho del más fuerte es la idea de que el más 

fuerte no es necesariamente el más sabio. 

La justicia del 'más fuerte' es el domi

nio Ue unos sobre otros, donde 'phisis' se impone a 'nomos'¡ 

tal corno señala Platón en las Leyes. (10) 

Asimismo, se condena la posibilidad de 

obtener 1a felicidad como con~ecuencia de la injusticia, en c~

so de la imposición del "derecho de la fuerza" ("rnight is right") 

{11) Lo anterior confirma la imposibilidad moral de justificar 

la idea de que el m&s fuerte~ en este caso la poblaci6n masculi

na, tenga mayor derecho a la felicidad que el más débil: La fe

menina. 

E1 principio utilitario, apoyado con el 

de la democracia ("Todos los seres humanos son racionales, libres 

e iguales") garantiza la distribuci6n equitativa de la felicidad. 

Si y solo sí, se añade el principio subsidiario de: "El mayor 

beneficio para los menos privilegiados", se permite entonces, 

como ya vimos en el capítulo III - Superar el derecho del más 

fuerte, por la ap1icaci6n del principio uti1itario: 

bien para el muyor número. 

El mayor 
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b) La hegemon~a cultural masculina: 

Corresponde el concepto de "hegemonía" 

a dos vertientes, el de la direcci6n cultural y el de la direc

ci6n pol~tica. En efecto, los hombres han tenido siempre el po

der conjunto pol~tico y civil, y han llevado a cabo la direcci6n 

pol~tico cultural de la sociedad, siempre en funci6n de sus inte-

reses. En cada etapa de la historia aparece la hegemonía de un 

grupo social s9bre toda la sociedad, gue se ejerce a través de 

1as organizaciones privadas, como 

1as escuelas, etcétera. Según el 

la Iglesia, los sindicatos, 

análisis gue lleva a cabo Ante-

nio ~rarnsci en los Cuadernos, explica la sociedad civil como aque

lla gue lleva a cabo la "tlirecci6n intelectual y moral del esta~ 

do" de un sistema social dado. Es la sociedad civil la gue pro

pone, mantiene y defiende la ideología o concepci6n del mundo, de 

la clase dirigente. Esta ideología, o cultura dominante posee 

distintos grados de elaboraci6n gue va desde: La filosofía, guc 

es e1 nivel más alto, al folklore, que es el menos elaborado; 

entre estos dos extremos se localiza, a juicio del pensador ita

liano, el sentido común y la religi6n. (12) 

Cada grupo social - de acuerdo con 

Gramsci - (. .) se crea conjunta y orgánicamente uno o más 

rangos de intelectuales gue le dan homogeneidad y conciencia de 

la propia funci6n. no solo en el campo econ6mico, sino también 

en el social y en el pol~tico".(13) 
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Los intel.ectual.es, 11.amados "Orgánicos" 

son l.os el.amentos "pensantes" que organizan una el.ase social. par

ticul.ar. Estos intel.ectual.es no se distinguen por su trabajo 

que puede ser cualqu~era propio de su c1ase; se caracterizan por 

su funci6n de dirigir l.as ideas y l.as acciones pol.~ticas de l.a 

clase a la cual se insertan orgánicamente. 

La escuela es la instit4ci6n que forma 

a todas l.as categorías de l.os intel.ectual.es, de al.l.í que, en to

das l.as Apocas, se ha luchado por el. dominio de l.as instituciones 

educativas. 

De acuerdo con la interpret3ci6n de 

Grarnsci, que aq~í esbozamos, podernos pensar que: - La concepción 

del. mundo que se difunde en l.as sociedades patriarcal.es - indepen

dientemente de cualquiera que sea la organizaci6n econ6mica y po

l.ítica de que se trate - está determinada siempre por los inte

reses masculinos: Burguesía o prol.etariado. La revolución polí

tica, en el campo de la cultura - afirma Gramsci - s61o es posi

bl.e cuando se forman nuevos intelectuales orgánicos que sean por

tavoz de los intereses hasta entonces reprimidos. 

El principio que sostiene l.a hegemonía 

cultural masculina actual, se centra en la idea de que la concep

c~6n del. mundo posible es masculina, puesto que, de hecho, l.os 
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intelectuales s6lo son hombres y no mujeres. Sin embargo, la 

posibilidad de la formación de una ideología que represente los 

íntereses humanos totales - masculinos y femen.inos - s61o será 

posible en la medida en que se puedan formar intelectuales or-

gánicas: Mujeres: Exponentes de los intereses femeninos, es 

decir, que sean capaces de asumir la "direcci6n intelectual y 

moral del estado", de un sistema social. Para ello deberá lle

varse a cabo la revoluc16n copernicana de la educnci6n femeni

na, fundamentada por una ética del ínterés femenino. En esa 

medida puede visu~lizarse el c~mbio de actitudes sexistas que 

y la permitan la superaci6n de los 

abolici6n de los estereotipos 

ci6n del mundo que representa 

rales. 

roles femenino y masculino, 

que 

los 

surgen a partir de 

intereses sociales 

la concep

uni 1a te-

3. La Moralidad de la Educaci6n Femenina 

Dado que la maternidad se establece corno funda

mento absoluto del lugar y la función de las mujeres en la socie

dad, y puesto que este estado de cosas se sanciona por la autori

dad moral de J_os más fuertes, 1a educaci6n femenina auspiciada 

por los grupos hegemónicos, hist6ricamente ha ten~do corno finali

dad G1tirna la perpetuación del "status quo" de las mujeres, co

rno veremos u continuación. 
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En efecto, 1a educación femenina que, en rea1i-

dad deberra 11amarse domesticación* femenina, no desarrolla las 

potencialidades inherentes a su ser, por el contrario, se orien-

ta en contra de la evoluci6n de capacidades nuevas. sostiene, 

fomenta y perpetúa la inferioridad femenina, 1a cual se considera 

"natural" para llenar la tarea que se les ha confiado en la sacie-

dad: La Maternidad con todas sus ramrficaciones. 

Es decir, 1os hombres y las mujeres se convencen 

de que, incluso mediando un proceso educativo y no por ser 6ste 

lo oue es, las mujeres permanecen en una situaci6n de inferiori-

dad - por ello connatural frente a los hombres. 

En efecto, el papel de la educaci6n formal (la 

escuela) y la informal (el hogar) es - en todas las sociedades 

el de reafirmar y perpetuar los conocimientos, habilidades y ac-

titudes que permitan el desempeño de los roles sociales: Mas cu-

1ino y femenino. 

Los conocimientos que se adquieren y transmiten 

suponen 1a informaci6n y capacitaci6n necesaria para llenar las 

tareas de 1a producc1ón que constituye ci rol masculino, que im-

plica capacidad intelectual, iniciativa, creatividad y esfuerzo 

* "Domesticar'': La conversi6n a usos domésticos; el acos
tumbramiento a la vida hogareña. Perteneciente a la ca
sa; mujer dcvota.(14) 
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que resu1ta en un dominio progresivo sobre 1a natura1eza. E1 

ro1 femenino se aprende mediante 1a educaci6n que supone 1a for

maci6n de personas que se ocuparán primordia1mente de 1as tareas 

maternal.es. Estas últ~mas no suponen capacidad intelectual, taro-

poco iniciativa y creat1vidad; basta seguir 1a tendencia natu-

ra1. Tampoco imp1ican mayor dominio sobre la natura1eza, dado 

que constituyen un proceso natura1 repetitivo. La tarea más va-

1orada, por e1 esfuerzo y e1 resultado, es la tarea productiva, 

asignada socialmente a 1os hombres. Por el. contrario, las ta-

reas materna1es, son menos val.oradas socialmente. Por ser los 

hombres los que sostienen 1os juicios de valor - en la ideología 

patr~arcal - y porque no originan una ganancia {econ6m1ca). 

roo ya vimos en el Capítulo I. 

Co-

Las actitudes femeninas que son fomentadas, a 

través de la educaci6n femenina informal y formal, en primera 

instancia buscan la conformidad con el sistema de vida y la di

visión asimétrica de roles. De allí que la pasividad es la ac

titud básica que se plantea como la "manera de ser propia de 1as 

mujeres". Por el. contrario, en los hombres se fomenta la forma

ci6n de la actitud de agresividad que posibilita y condiciona la 

conquista progresiva de nuevas formas de vida y dominio de 1a na

turaleza. Esta actitud se visuül.iza como "1o propio del varón" 

e impropio de ser deseado por las mujeres. 
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Son todo el cúmulo de conocimientos y 

capacitaciones que se requieren para el manejo del hogar, centro 

de 1a funci6n maternal- Por derivación, la instrucción necesaria 

para todos 1os ámbitos del trabajo social que muestran un parale-

lismo con el trabajo del hogar: Secretarias en oficinas, enferme-

ras en hospitales, pediatras, educadoras, decoradoras, etcétera. 

Todas las profesiones que se consideran femeninas son extensi6n de 

las tareas maternales. La informaci6n y capacitación femenina 

que se relaciona directa o indirectamente - con lo doméstico, 

adquiere el status de natural, y por tanto de buena. La califi-

caci6n de "contra natura" con toda la carga ideo16gica negativa 

consecuente, se aplica para todos los trabajos que no son extcn-

s~6n directn o indirecta de las funciones maternales. Una vez más 

se utiliza el criterio de lo 'natural' al que ya hicimos referen-

cia, para justificar moralmente la formaci6n de roles sexuales 

asim§tricos en cuanto a valoraci6n social, independientemente de 

1a contribuci6n social de los individuos, a la utilidad social. 

b) Las actÍtudes y los valores femeninos: 

Dado que las mujeres deben atraer a los 

hombres para cumplir el rol qüe la socie<lad les asigna: Ser ma-

dres, hay tres ins~stencias fundamentales que determinan el pro-
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ceso de la educaci6n femenina: 1) Lo estético, 2) lo emotivo 

y 3) el aspecto de pasividad a1 que hicimos referencia. El pri-

mer rasgo se refiere a 1a necesidad de "atraer" a los hombres, de 

al1í que se deban apegar las mujeres al ideal estético vigente. 

El segundo rasgo de carácter, la emotividad*, constituye la ga-

rant~a de que se cumplirá la funci6n maternal con efi~iencia. 

Por último, la pasividad es la constancia de la sumisi6n femeni-

na al papel secundario que se le ha asignado, en cuanto a la 

creatividad y la direcci6n política y moral dentro de todas las 

sociedades patriarcales. 

Las actitudes que antes mencionamos, se 

presentan como poseyendo o encarnando valores complementarios a 

1os que se desarrollan en la educaci6n propiamente masculina. No 

se viSua11zan,en ningún caso, como valores secundarios. Este es 

el proceso de mistificaci6n*~ de lo femenino. 

* 

** 

La •emotividad' femenina en muchos casos, no se refiere 
a un sentimiento moral de benevolencia o simpatía. Se 
trata de una falsa emotividud que en verdad representa 
una debilidad - real o aparente - frente a los sucesos 
cotidianos. 

Se crea el 'mito', primero, de que no se trata de seres 
inferiores, sino "distintos" y luego se procede a la glo
rificaci6n de la inferioridad real a través de conceptos 
tales como: "El eterno femenino''; el "segundo sexo", 
al que hemos hecho menci6n repetida en el Capítulo I. 
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0 La fa1acia naturalista, Del ser, al Deber ser 

Los principios que están a la base de la educación feme

n~na PFetenden desprenderse, en primera instancia, de 1o natural 

(al parecer de su biología, como ya explicamos en la secci6n dedi-

cada a la moralidad de la rcp~oducci6n). En este sentido: 

a) Dado que 1a mujer de hecho es inferior físicamen-

te a1 hombre, debe conservarse en esta inferioridad para garanti

zar su sumisi6n. No debe educárse1e, por tanto, a la adquisici6n 

de comportami8ntos que supong~n agrcsiv1dnd, esfuerzo físico y 

eficacia. 

b) Dado que la funci6n reproductora no requiere ini-

ciativa, se debe fomentar actitutles de pasividad que garanticen 

su cumplimiento repetido. 

c) Dado que la mujer de hecho es inferior intelec-

tualmente a los hombres, ~ fomentarse 1a actitud de resolver 

sus problemas a trav6s de procedimientos intuitivos ("intuic~6n 

femenina") que supone irracionalidad e ígnorancia. 

d) Dada, otra vez, su funci6n en la reproducci6n, 

existe la necesidad de desarrollar primero, los rasgos estéti

cos or1entados a la ~ormnci6n de actitudes de seducci6n, de 

pseudo-debilidad fís~ca e intelectual. Todo aquello que se 

ajuste a los cánones estéticos - para las mujeres - vigentes en 
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cada época y circunstancía hist6rica . Todo esto conforme a1 

.i.deal vigente de "pureza sexua1" , "madre", "esposa", y /o colabo

radora en e1 trabajo mascu1ino, siempre en puestos secundarios: 

Enfermera que asiste a1 médico; 

radora a1 arquitecto, etcétera. 

secretaria al ejecutivo; deco-

La no raciona1idad, 1a pasividad, 1a emotividad y 1o es

tético, se erigen en las directrices y dentido de la vída de la 

mujer, a través de 1a cducaci6n informa1, espec~ficamente 1a que 

se adquiere en el hogar que es e1 1ugar primordia1 para 1a con-

formación de actitudes y valores. Este es precisamente el cen-

tro de 1a conso1idaci6n y perpetuaci6n de 1a concepci6n de1 mun

do que se origina en las sociedades patriarcales contra la cual 

se erigen todos los movimientos feministas. 

Para que se de un cambio efectivo de esta concepci6n de1 

mundo, ex1ste la necesidad de que se lleve a cabo la revoluci6n 

copernicana de la educac~6n femenina. Para ello es necesario 

gue 1a reproducción deje de ser c1 sentido primordia1 de 1a vida 

de 1as mujeres que permita e1 re-conocimiento de 1os intereses 

femeninos y 1a formaci6n de una nueva identidad femenina que 

constituya su ser auténtico. 
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-4. La revoluci6n copernicana en la educaci6n femenina 

La revolución copernicana en la educaci6n femenina, se 

avizora ya en el ámbito del hogar, centro de la transmisi6n y 

perpetuaci6n de la ideología patriarcal, que es precisamente la 

que suscita los valores y las actitudes para el rol femenino. 

Se está dando, en la actualidad, la condici6n de posibilidad de 

1a forrnac~6n de una nueva concepci6n del mundo que proporcione 

una nueva jerarquía de valores en funci6n de los intereses fe

meninos. 

Sumarizando lo anterior, podemos concluir los siguien

tes puntos: 

En cuanto a la educación formal, la mujer debe entrar a 

las carreras que hasta ahora han sido etiquetadas de 'masculinas' 

- como ya lo está haciendo en muchas sociedades para quz par

ticipe en forma general y efectiva en todos los ámbitos de la 

cultura, y en esa medida contribuya al bienestar social. 

En cuanto a la educaci6n informal, una vez que se conso

lide la introducción de las mujeres dentro de todos los ámbitos 

de la creación cultural y productiva, esto le exigir~ una modi

ficaci6n radical deJ_ sistema de actitudes y de valores concomi

tantes que le permitan distinguir, por ejemplo: Que lo racional 
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en 1a conducta femenina es más valioso que 1o 'intuitivo'. Que 

las act1tudes activas, en lo sexual, y en toda la gama de las 

relaciones humanas, supera al pseudo-valor de la pasividad, don

de uno.se torna instrumento del interés del otro, impidiéndose 

as~ una relaci6n horizontal, condici6n de posibilidad de las re

laciones humanas. 

En suma, la legislaci6n igualitaria para los dos sexos 

es un hecho en muchos pa~ses, sin embargo, aunque esta circuns

tancia es causa n~ccsaria parn la 1iberaci6n femenina, no es cau

sa sufic1ente para lograrla. 

Se requiere que la educaci6n informal, que conforma ias 

actitudes y plantea los valores concomitantes sea enfatizada y 

transformada para completar el proceso de emancipaci6n femenina. 
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Hemos llegado al final de la investigaci6n que nos propu

simos llevar a cabo. Los resultados alcanzados hacen patente la 

necesidad de revaluar la maternidad, las relaciones polrticas de 

1os sexos, así como 1a educaci6n femenina. Debemos, por ello, 

tener siempre presente la finalidad últim~ que, 

nos ha conducido a través de todo este trabajo: 

de la felicidad colectiva. 

por otra parte, 

La realizaci6n 

En las conclusiones que siguen, adelantaremos algunas 

ídea s acerca de la E tic a Feminis!:.§1 del _!n1=_erÉ!s, que puede ser 

elaborada sobre las cenizas de la doble moralidad sexual, que 

hasta ahora nos ha impedido tanto a los hombres como a las muje

res, alcanzar la felicidad deseada. 

t .. ~ 
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CONCLUSIONES 

HACIA UNA ETICA FEMINISTA DEL INTERES 

A manera de conc1usión de 1a investigación que hemos l1e

vado a cabo acerca de 1a condición femenina actua1 y de su cr~ti

ca a trav6s de 1a ética uti1itaria, a continuación presentamos 

1os lineamientos genern1es de lo que puede considerarse una ~ 

feminista de1 inter6s, que abre 1a posibi1idad de 1a creación de 

una nueva cultura. Pensadores como Hcrbert Marcuse considera, 

por ejemp1o, que 1a 1iberación de 1a mujer es quizá e1 movimiento 

po1~tico potencia1mcnte más radical e importante que conocemos. 

Si bien 1a sociedad actua1 está dividida en c1ascs socio-econ6mi

cas, y las necesidades inmediat~s de 1~ mujer as~ como su interés, 

est& condicionado por 6stas, 1as re1aciones hombre-mujer rebasan 

esas fronteras. Trns 1a po1~tica de 1os sexos, segfin este pensa-

dor, se descubre e1 inter6s de ambos por 1ograr una sociedad me-

jor. Nosotros pensamos que el universo de valores femeninos trae-

rá cons1go una nueva concepción del mundo que se convierta en ba

se de acción y organizaci6n en un nuevo orden intelectual y mo

ral, en el sentido siguiente. 

E1 punto de partida de 1a ética de1 interés, surge de 1a 

toma de conciencia - por parte de las mujeres - de su condición 

da opres1ón; en todos 1os nive1es socio-econ6micos y 1oca1Lza-

cienes geográficas se 1es ob1iga a asumir el rol femenino mater-
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na1, a riesgo - de no hacer1o - de perder sus privi1egios y e1 

trato ga1ante masculino. Ta1 sometimiento a1 rol materno es 

precisamente lo que 1es impide realizar el idea1 ético de fe1ici-

dad individual y colectiva. La toma de conciencia supone asimismo, 

1a convicci6n de que este estado de cosas puede, y sobre todo 

~ser superada por parte de las mismas mujeres, y s61o por 

e11as. 

Como vimos en forma reiterada, el estudio de la condici6n 

femenina ha demostrado que no se trata de un estado que surja a 

partir de 1os rasgos femeninos naturales, por el contrario, es 

producto del condicionamiento social, ñ trav~s de las fuerzas cul

turales que ejerce la presión necesaria para mantener el "status 

que", en cuanto a la fonnac16n y consolidaci6n de los roles sexua

les as1métricos y con distinta valoraci6n. 

Asimismo, se ha visto en qué med~da la condici6n opresiva 

se opone al ideal moral del interés. En primer lugar, porque no 

permite el desarrollo de las capacidades hUI!lanas ~ntegras, puesto 

que polariza dos dimensiones del ser humano: El de la creaci6n 

cultural y e1 de la maternidad; y en el caso de que 1as mujeres 

accedan a 1a producción cu1tura1, e intenten llevar a cabo traba

jos creativos, se verán siempre en la necesidad de realizar una 

doble tarea: El trabajo remunerado y la tarea maternal. La con-

sideraci6n asimétrica de los roles sociales impide también a los 
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hombres el desarrollo de sus capacidades afectivas, puesto que 

ellos deben dedicar sus energías y sus recursos creativos a la 

producción cultural y a la dirección política; es decir, a la 

transformación del mundo y la lucha hegem6nica. Dado que el 

cuidado y la formaci6n de los nuevos seres, que continúa la espe

c~e humana, constituye una dimensi6n imprescindible para la rea-

lizaci6n de la felicidad, la mitad de ésta - los hombres se ve 

privada, en gran medida, de esa posibilidad de realización afec

tiva y de continuidad cultural. 

En efecto, el contacto continuado de las madres, con los 

más jóvenes, trae consigo la vinculaci6n entre la experiencia del 

adulto y la imaginaci6n del joven. Restando "espíritu de serie

dad"al primero y dotando de organización al segundo. Esta dimen

si6n de continuidad cultural, tan necesaria en todas las saciada-

des, se pierde para muchos hombres, 

ca, no deja tiempo para el contacto 

cuyo trabajo y lucha políti-

personal con sus hijos. Los 

cuales s6lo se relac~onan más ~ntimarnente con sus madres con las 

cuales mantienen - en muchos casos - relaciones más afectuosas y 

cntru.ñables. 

Es por ello que, regresando a Herbert Marcuse, vemos que 

utiliza el criterio de la "unidimensionalidad" para caracterizar 

la personalidad de nuestro tiempo. Pues bien, 1a reducción uní-
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dimensiona1 de las potencialidades creativas y pol~ticas para un 

hemosferio, el de los hombres, y las afectivas para el femenino, 

se traduce en acciones negativas, de uno a1 otro de los miembros 

de la ppreja humana. Los hombres se ven en la necesidad de ejer-

cer gran parte de su energía para mantener a 1as mujeres en su si-

tuaci6n de domesticidad; y por su parte, 1as mujeres des~rrollan 

su creatividad y la util~zan, en gran medida, para conquistar su 

derecho al trabajo productivo en el mejor de lo~ casos; cuando 

no lo hacen para gozar de 1as ganancias econ6micas de sus campa-

ñeros, ut~1iznndo todos los mcd~os a su alcance. Se suscita a·sf. 

10 que se ha conoc1do tradicionalmente como: ºLa guerra de loz 

sexos", rebautizada ahora como la "po1~tica sexual", tal lucha 

que en nuestros d~as alcanza dimensiones dramáticas. Resulta ob-

vio concluir que este estado de cosas incide negativamente en la 

felicidad de la mayoría: Los hombres, las mujeres y los nifios. 

La toma de conciencia de ia oprcsi6n femenina alcanza su 

dimensi6n ética, cuando hace su aparici6n explícita un rasgo de 

carácter en 1a persona1idad femen1na, que desde tiempos inmemo-

ria1es se ha considerado deseable que esté ausente: La acon1eti-

vidad, entendida ésta en su sentido de: "Valent~a, osadía para 

emprender una cosa y arrostrar sus dificultadesº.* 

* Diccionario Espasa-Ca1pe, Madr~d. 
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Y parad6jicamente, será a través de la valentía que las mujeres 

logren superar su condici6n de inferioridad; si bien es cierto 

que la imagen de la mujer osada dentro rle la mitología, la tra

gedia o la historia misma, no ha dejado de surgir, a esta cir

cunstancia se le ha considerado siempre como la antítesis de lo 

femenino deseable. Parn ellas, la calificaci6n ha sido negativa, 

y sus 

de la 

consecuencias se han evaluado 

felicidad de la mayoría. Por 

como nocivas para el logro 

el ~ontrario, la acometividad 

en los hombres se considera como el rasgo indispensable para la 

conquista de la naturaleza. 

Pues bien, la educaci6n femenina para la acometividad es 

la condici6n necesaria para lograr una revoluci6n dentro de la 

moralidad de los sexos. 

Sigu1cndo esta l~nea de pensamiento, sostenernos que en la 

acometividad femenina se da una dimcnsi6n 6tica, cuando se orien

ta a logran espec~ficos: El conocimiento científico, la capaci

taci6n para la tarea productiva y reproductiva, y la adquisici6n 

de una actitud general de deseo de superaci6n del estado ancestral 

de retraso en la que las mujeres han vivido. Todo esto producto 

de la oprcsi6n y de su ded1caci6n exclusiva a lu maternidad. 

La ét~ca de la libe=aci6n femenina consiste, a juicio nues

tro, en la elecc16n y la ut~lizaci6n de todos los medios conducen

tes a la superacL6n del estado de cosas injusto, para lograr el 
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desarrollo integral, posible tanto para los hombres como las mu

jeres y, en esa medida, alcanzar la felicidad de la mayor~a. 

Para rea1izar efectivamente e1 mandato moral de buscar el 

cumplimiento del principio básico del interés: El principio de 

la mayor felicidad, existe la necesidad de llevar a cabo las pres-

cr~pciones siguientes, subsidiarias de1 principio b~sico: 

I. La univcrsa1izaci6n de los valores "femeninos" positivos: 
Suavidad, dellcadeza, ternura, sensibilidad, paciencia, 
rcceptivided y el sentido comuni~urio. ~ tr~v6s de: 

1. La deva1uc~ón de los pseudo-valores femeninos: 

Pasividad, docilidad, sumisión, dependencia, ineficiencia y "pu~ 

reza".* 

2. Devaluaci6n de los pseudo-valores masculinos: 

Competencia, rendimiento, voluntad de poder y alarde de fuerza. 

II. La inscripci6n de la maternidad dentro del contexto pro
ductivo y culturül. A traves de: 

1. Apropiación del cuerpo femenino y de sus produc-

tos (el número de hijos). 

2. Humanizaci6n de la maternidad elevándola a pro-

yecto humano. 

3. Humanizaci6n de la paternidad elevándola al valor 

* "Pureza" entendida como: Carencia de deseos sexuales. 
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de la maternidad como proyecto humano. 

darla. 

IV. 

Consideración del ser humano completo en la pareja de 
iguales. A través de: 

1. Elevar la creación cultural femenina y conso1i-

2. El énfasis de la acci6n comunitaria. 

La creación de una nueva cultura. A través de: 

1. La revolución copernicana de la educación femenina. 

A continu~ci6n nos referiremos brevemente a cada uno de 

los puntos anteriores, para sefia1ar la »rationale" de estas 1~neas 

de acción. 

I. Es deseable la universalización de los valores fe-

meninos que tradicionalmente han estado polarizados: Todos estos 

valores mejoran la calidad de vida, para probar ésto, hay necesi-

dad de llevar a cabo una transva1orizaci6n. En efecto, se plan-

tea el deber de eliminar de la cultura los disvalores femeninos 

y masculinos; en suma, eliminar el concepto de va1or respecto 

del sexo. En otras palabras, superar la divisi6n sexual del va-

lar, en el sentido siguiente: Tradionalmcnte se han considerado 

inferiores los rasgos de car~ctcr: La delicadeza, la suavidad, 

1a afectiv1dad, la ternura, la sensibilidad, y la paciencia, to-
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dos estos rasgos propios de seres subyugados: Las mujeres. Su 

reva1orizaci6n hará deseable de ser desarrollado en el carácter, 

tanto de los hombres como de las mujeres. El sentido comunitario 

que se origina en el hogar, Dajo la madre común, debe ser univer

sa1izado también a todos 1os seres humanos, fomentar los senti

mientos de solidaridad y justicia, entendida esta última como el 

dar a cada quien lo que necesita: Arquetipo del amor maternal. 

La transva1oración supone, por otra parte, 1a e1iminaci6n de los 

disvalores r~meninos, que son: Ln pasividad, la sumisi6n, la do-

cil~dad, la ineficacia, etcétera., que dejan de ser deseables en 

la nueva condición femenina que surjc a partir de su acometivi

dad; tal rasgo le posibilita el independizarse de la maternidad, 

al apodcrarsr. de su cuerpo; y convertir la funci6n biol6gica de 

la maternidad en una tarea humana, deseada y deseable, que no 

constituye el scnt~do de vida Gnico para las mujeres, sino una 

taren más dentro de ias posibles. 

En forma concomitante con la desvalorizaci6n de 

1a 1nferiorizaci6n femen~na y ios rasgos de carácter que ésta su

pone, se propicia la dcva1uac16n de la fuerza f~sica para lo~·ar 

1as metas ind~viduales y sociales, que es el arquetipo de 1os 1~e

canismos que se utilizan - para ese efecto - en 1as sociedades pa-

tr1arca1es. El 1ntento final es la e11minaci6n de la hegemonía 

masculina y/o femenina. 
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En suma, 1a nueva actitud mor~1 que se propone 

nace de 1a afectividad y del conocimiento, en su universa1iza-

ci6n, para superar 1a condición de opresión e ~mponer 1os rasgos 

pos~tivos femeninos. 

La inscripci6n de1 proceso materna1 dentro de1 

contexto productivo, supone el desarrollo de 1a acometividad fe-

menina que positilite una revolución copernicana en la educaci6n 

femen~na. Dado que se intenta superar la "domesticaci6n" a 1a 

que ya hicimos referencia, entendida como "dedicación a1 hogar". 

Al no dedicarse las mujeres al hogar,requiercn de una prepara-

ción cspec~fica que las habilite para trabajar "en el mundo"; 

y, puesto que e1 trabajo hogareño debe ser realizado, tal traba-

jo deberá ser revalorizadoV asimismo, de manera que resulte de-

seable de ser realizado, tanto por los hombres como por las mu-

jeres. 

Será también a través de la apropiación - por 

parte de las mujeres - de su cuerpo y del producto de éste, el 

hijo, y de la revaloraci6n del trabajo doméstico, que las muje

res tengan la condici6n de posibilidad de adquirir una dirnensi6n 

moral autónoma. Tal moral autónoma liberará el placer erótico 

femenino, el placer y la afectividad mutua que permita la auto-

afirmación de las mujeres y la formaci6n paulatina de una nueva 

* A trav6s de la socialización del trabajo doméstico. Esto 
s1gnificü, en primer lugar, que deja de ser privativo de 
i~s rnu4cres_ v e~ seaundo luaor aue su dcscmoeño, corno 
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identidad no mistificada. Para el1o es necesario el uso libre 

de 1os contraceptivos, e1 desarrol1o de la contracepci6n mascu1i

na y e1 recurso a1 aborto voluntario. 

La nueva act~tud femenina trae consigo un cambio radica1 

en la polarizaci6n maternidad-productividad. Esto significa que 

las mujeres tienen el deber moral de elevar la maternidad a la je

rarqu~a axiol6gica de la producci6n; para ello resulta indispen· 

sable que la maternidad se ejercite como un proyecto humano y no 

- corno ha sido hasta ahora como una funci6n natural. Asimismo, 

existe la necesidad moral de elevar la dimensi6n de la paternidad 

al nivel de la maternidad como proyecto humano. As~ y s6lo as~, 

se consigue quebrar la hegemon~a masculina que en los albores de 

la humanidad, y a trav6s de la fuerza f~sica, logr6 romper el 

equilibrio de la pareja humana, dividiendo 

creaci6n y adjudicándosela totalmente a un 

la tarea de la pro-

sexo. La fuerza de 

la raz6n ser~ la única capaz de devolverle la dirnensi6n primaria 

perdida. Cuando los hombres comprendan racionalmente la importan

cia de la afectividad que se desarrolla a trav6s del cuidado in

fantil, tanto en el nuevo ser corno en el adulto que la toma a su 

cargo. Será el desarrollo de la afectividad lo que haga que sur

ja el sentimiento moral que motive la acci6n para luchar - como 

ahora lo hacen las mujeres - por la igualdad dentro de la pareja. 

Para que los hombres sean maternales, v las mujeres paternales. 

En ese momento podrá postularse la creencia - enteramente femeni-
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na - de que el ser humano completo es la pareja. Las mujeres 

siempre lo han entendido asr, y es por ello que han centrado su 

existencia en el amor. A 1uicio de algunas autoras feministas, 

ésta es precisamente la causa de la derrota de las mujeres: su 

absoluto sentido amoroso. Aún se ha llegado a pensar que la úni

ca posibilidad de desarrollo integral femenino es en la soledad: 

Será la mujer soltera la que constituye la esperanza de la mujer 

nueva que anhela Kollontay, as~ de dolorosa y amarga ha sido la 

1ucha para algunas mujeres, en el camino de su ernancipaci6n. 

Marx plantea, por el contrario, el envés de esta 

trama: En los Manuscritos* afirma qu~ la medida del 

integral del hombre está dada por su actitud ante la 

desarrollo 

mujer; sin 

embargo, no lo ve en su sentido dialéctico, el desarrollo de las 

mujeres también se reconoce por su actitud ante los hombres, es 

decir, la medida del desarrollo personal de las mujeres, también 

está condicionado a su posibilidad de entablar relaciones horizon-

tales con los hombres; no ancilJares como casi siempre es el ca-

so, en lns sociedades patriarcales; relaciones de iguales en el 

ser y en el valer; el cambio de actitud tendría que venir por 

parte de las mujeres, en la medida en que valoricen su materni

dad y su creat1vidad. Esto, no como un gesto her6ico subjetivo, 

sino como 1a comprcnsi6n en su medida real, del propio valor. 

* Tercer Manuscrito. 

',· 
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Será a través de la igualdad sexual que se logre 

el desarrollo integral de los seres humanos; en la medida en que 

se homologuen a la vieja analog~a de Arist6fanes que nos relata 

Plat6n en el Banquete: Cuando los humanos eran uno s6lo, por ello 

tan poderoso, que los dioses envidiosos los dividieron; 

bien, hay necesidad de plantear la nueva re-uni6n. 

pues 

Por otra parte, en la pareja se sostiene la hegemo

n~a masculina, en gran medida por la diferencia en la aportaci6n 

econ6mica al hogar; inferior 

Tal inferioridad econ6mica se 

siempre por parte de las mujeres. 

convierte en inferioridad global, 

aceptada por ellas. 

vidad al no valorar 

Su aceptaci6n es la medida de su no acometi-

su tarea maternal, ni doméstica. Resulta pues 

necesario, en las condiciones sociales actuales, por una parte una 

mayor productividad econ6mica de las mujeres que solo se logra a 

través de - una vez más - la acometividad. En la preparaci6n, en 

el desempeño de la tarea, y en la lucha por la justicia social. 

Pero, lo anterior no basta. La mayor productivi-

dad econ6mica ~emenina es una condici6n necesaria para la igualdad, 

pero no suficiente. Paralelo a esta circunstancia debe venir la 

nueva actitud de igualdad de valor, a la que antes nos referimos, 

pero - al mismo tiempo - capaz de eliminar la competencia sexual. 

Es decir, que transforme la pol~tica de los sexos en relaciones 

armoniosas entre iguales; s6lo esta circunstancia permitirá el 
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parejas que se unan para buscar la felicidad en común; 
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Habr~ 

y de 

éstas algunas, y s6lo algunas, serán las que piensen que se re

quiere para ello, de la maternidad. 

En suma, la igualdad dentro de la pareja se dará 

en las condiciones morales que antes señalamos, si y sólo si, am

bos componentes de la pareja, por ~na parte, aportan cantidades 

iguales o equivalentes de utilidad social en los términos que la 

sociedad proponga¡ es decir, en la medida en que ambos cooperen 

a los objetivos sociales del estado en el que vivan, si de libre 

empresa para la producci6n económica, si socialista para los pro-

gramas estatales. Y, además de todo esto, 

temente luchen por la transformaci6n de la 

que las mujeres valicn

vida cotidiana a través 

de la acción pol~tica feminista, en el sentido siguiente: La 

transformación de la vida cotidiana sólo se logra por la lucha 

feminista. Tal lucha no es en contra de la explotaci6n, sino es 

una lucha en contra de la opresión espec~fica de las mujeres. En 

todas las sociedades actuales existen seres humanos - indepen

dientemente de su sexo - que son explotados; es decir, que se da 

el hecho de la apropiaci6n no equitativa del valor de su trabajo, 

sea esto por parte de otros individuos, de grupos, o de clases so-

cia1es. Es por ello que existe un gran número de mujeres empeña-

das en la lucha contra la explotaci6n; es una batalla que se li-

bra, en muchos frentes, en conjunto con los hombres. Si bien es 
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cierto que, en general, puede afirmarse que de la explotación sur

ge 1a opresión, y que esta última consiste en negarle al otro el 

valor correspondiente para conferirle un trato igualitario; la 

opresi6n tiene, además de la explotaci6n económica, otras causas 

determinantes: La supremacía de la fuerza física; la interpreta-

ción de la función biolúgica, etcétera.*· Por estas razones soste-

nemas que la exp1otaci6n no puede asimilarse, sin más, a la opre-

s:t6n; sobre todo en el caso de las muj~res. Es evidente - por 

ejemplo - que un gran número de mujeres explota a los hombres con 

los que se relaciona; es decir, vive del trabajo productivo de 

ellos. Sin embargo, todas las mujeres padecen de la opresión so-

cial, independientemente del tipo de relaci6n que entablen con su 

pareja. La opresi6n no es un problema individual, es decir no es 

el caso de que un hombre oprim~ a una mujer; se trata de un fen6-

meno social peculiar de las sociedades patriarcales; de allí que 

1a opres~6n no pueda ser superada indivi<lunlmente por las mujeres 

y 1os hombres conscientes de 6sta. Tampoco se da el caso de que 

las mujeres que realizan un trabajo productivo, por exitoso que 

éste sea, puedan considerarse fuera de la opresión; no por ello 

escapan de las condiciones sociales operantes. Es por ello que 

en muchos casos el trato injusto que los hombres dan a las muje-

res puede calificarse como el tipo de injusticia que Hegel llama: 

"Injusticia de buena fe" y que consiste en que se confunde lo que 

se quiere con e1 derecho, es decir, se reconoce e1 derecho, s61o 

que se confunde.** En efecto, no se trata de que los hombres de 

* 
** 

Cfr. Capítulo I de este trabajo. 
Cfr. Hcacl. G.W.F. Filosofío del Derecho. 

l 
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buena vo1untad no reconocen e1 derecho de 1as mujeres; 1o que su-

cede es que pueden estar equivocados en 1o que e11os piensan que 

es e1 trato debido a ellas. 

E1 enemigo de 1as mujeres no son 1os hombres con-

cretas; tampoco es e1 capitalismo ni el socialismo; es la j_deo-

logía patriarcal que prevalece en todos los países actuales. En 

1os s~stemas autoritarios, como en la URSS, y en los sistemas ca-

pitalistas desarrollados y subdesarrollados; en los países suje-

tos a ideologías religiostiS como el Isl~m, en todos los regímenes 

actuales, las mujeres siguen estando oprimidas, ~ndcpcndicntemente 

de su part~cipaci6n en la producción. Si bien su oprcsi6n presen

ta distintos grados, por ejemplo, en la URSS, han alcanzado mayor 

~gualdad que en los países africanos, latinoamericanos o asiáti

cos; sin embargo, siguen en situación de inferioridad respecto 

a ios hombres de sus países respectivos; los puestos de mando 

siguen en manos masculinas, y tambi6n siguen sufriendo el mayor 

peso dentro de las tareas domésticas y del cuidado infantil. En 

los países subdesarrolladcs, donde ni siquiera participan en la 

producción econ6m~ca en forma relevante, en esos pa~ses la mayor 

r~a de 1as mujeres no han tomado conciencia de su situación de 

oprcsi.6n. B5'..stóric.:?rnente se hu constatado que únicamente cuando 

la fuerza de trabajo femenina adquiere importancia, dentro del 

desarrollo social, y se mantiene su condici6n de opresi6n, es 

entonces, y sólo entonces, cu~ndc las mujeres luchan por sus de-

rechos. Por 6lt~mo, al caso m&s grave es el de los pa~ses isl5mi-
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cos, puesto que, además de no participar en 1a producci6n, 1a 

ideo1ogra re1igiosa mis6gina 1as oprime dob1emente: En base a 

creencias re1igiosas que sostienen 1a idea de 1a inferioridad fe

menina constitucional. 

Por otra parte, en 1os parses capita1istas desa

rro11ados 1as mujeres acceden en mayor medida a puestos a1tamen

te va1orados, y por e11o, han adquirido mayor prestigio socia1, 

s~empre gracias a las luchas feministas, que principalmente se 

han 11evado a cabo en estos pa~ses. Las mujeres norteamericanas 

y europeas I1an logrado avances considerables; en efecto, gana

ron una legislaci6n más igualitaria; participaci6n en el traba-

jo; poseen el derecho a la educaci6n, etcétera; todos est~s 

1ogros importantes; asimismo se han desarrollado en estos países 

los ~stud1os femin1stas que permiten que las mujeres conozcan la 

natura1eza de su condici6n, y surjan v~as para la superación de 

este estado de cosas. 

Sin embargo, las mujeres, en esos países, aún si

guen encargadas de 1as tareas domésticas y de1 cuidado infanti1; 

y por e11o, en todos ios casos realizan una dob1e tarea que 1es 

impide su plena realización; asim~smo no favorece el desarrollo 

p1eno de 1os hombres ais1ados de 1as re1aciones afectivas con 1os 

niños. 
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Para la mujer actual, la superaci6n de su condi

ci6n de oprimida no se presenta ya como una opci6n que puede, o no, 

tomarse. La idea central de la ética feminista - que esperamos 

haber probado - es que: La eliminaci6n de la opresión femenina es 

el deber moral de las mujeres. Como es el caso de la lucha contra 

la explotación humana que constituye el deber moral que toca a to-

dos por igual: Hombres y mujeres. 

Sintetizando lo anterior, pensamos que la perspec

tiva ética utilitaria que sostiene que la felicidad del mayor núme

ro es el fin Gltimo de la acción humana, nos acercamos a este ideal, 

en la medida en que desürrollamos las cupacídadcs humanas rle cada 

uno de los integrantes de lu pareja, que se unen libremente para 

realizar sus proyectos conjuntos de vidn. Tales proyectos se 

inscriben en los planes sociales de manera que contribuyan armo-

niosamente a la realización del inter6s. Este ideal de vida, como 

es el caso de todos los ideales que guían la acci6n humana, no se 

realiza únicamente en base al deseo, por más bien intencionado que 

éste sea. Es necesario, por una parte, el conocimiento de las con-

diciones reales, que posibilite la elección de los medios adecuados 

para realizar el fin moral deseado. La elección de los medios, a 

su vez, también debe obedecer a razones morales. La elección de 

1os medios es guiz5 la parte más importante de nuestra vida moral; 

puesto que si bien es sabido que un medio inmoral derrota cual-

quier fin ético. El medio para realizar el fin ético, en el caso 

'~·-. 
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de las mujeres, es la lucha feminista en contra de la ideolog~a 

patriarcal, no en contra de los hombres concretos. 

Cada vez resulta más patente el crecimiento y 

fortalecimiento del movimiento de liberaci6n femenina, que toma 

muchas vertientes y muchas formas, pero que, sin embargo, persi

gue el objetivo común de luchar en contra de la opresi6n. 

Para nosotras, la opresi6n posee un carácter espe

crficamente moral, de allr que nuestra lrnea de ataque parta de 

una conccpci6n ética que critique la moralidad vigente de la con

dici6n femenina, y que permita su superaci6n ética. 

Queremos terminar este trabajo afirmando que somos 

conscientes que el 

decir que logrando 

feminismo no supera la explotaci6n 

la igualdad sexual siguen, en p1c, 

humana. Es 

un sinnúmero 

de ~njusticias sociales. Pensamos gue la igualdad de los sexos 

que permea todas las razas y culturas, tal vez contribuya a una 

situación más igualitaria, aún entre los desiguales. Viene a 

nuestra imaginación el simil de la construcción de un túnel que 

se inicia ñesde los dos extremos de la montaña y se encuentra en 

el centro. Ninguna de las dos partes empeñadas en la tarea de ho-

radar la montaña es capaz de abarcar la tarea total; sus esfuer-

zos, sin embargo, son igualmente importantes pura lograr el obje-

tivo: Disminuir el sufrim~ento humano ~nnecesar~o. 
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Es por ello que pensamos que dentro de cada movi

miento feminista debe haber un.grupo político que englobe las me

tas sociales restantes; asimismo, en cada grupo político debe 

haber un grupo feminista que luche en contra de la opresi6n fe

menina. 

Será sobre todo, en la vida cotidiana, donde se 

1ibre la batalla decisiva para imponer la nueva moral feminista 

que dará origen a 1a nueva cultura. Es en las relaciones inter

personales, afectivas y de trabajo, donde se ejercitan los valores 

femeninos y la posibilidad de su universalizaci6n. Esto suceder~ 

en la medida en que - en su ejercicio por parte de las mujeres -

se descubra su utilidad para la realizaci6n de las metas sociales 

conducentes a lograr el mayor bien para el mayor número. Esta es 

la responsabilidad histórica de las mujeres, en el momento actual 

en que se da la coyuntura histórica de que la fuerza de trabajo 

femenina adquiere cada vez mayor preponderancia en el marco de 

la producción, en una acci6n paulatina que abarca todos los pa~-

ses. Este hecho hace que las mujeres que trabajan productivamcn-

te adquieran conciencia de la discriminaci6n que sufren y enton

ces sientan el deber - con el1as mismas y con lu sociedad - de 

superar esa oprcsi6n. Su preparaci6n intelectual les permite 

descubr1r la especificidad de su lucha, es decir, el hecho de que 

s6lo la lucha feminista se encamina a superar la opres16n feme-

nina; asimismo que si su 1ucha se inscribe dentro de otras luchas 
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por superar la explotaci6n, pierde fuerza su objetivo básico: 

Lograr 1a imposici6n de 1os valores femeninos. 

La revoluci6n copernicana de la educaci6n femeni

na, s61o podrá ser llevada a cabo por las mujeres, y es parte del 

proceso de individuaci6n que se inicia con la apropiaci6n del 

cuerpo, y culmina con la apropiaci6n efectiva de nuestra vida y 

su proyecto para inscribirlo en el proyúcto vital de nuestra pa

reja. 

Todo el discurso anterior se encierra en las pa

labras que Plat6n pone en boca de Arist6fancs en el Symposium: 

(l89a-l93d). 

hasta ahora los hombres han ignorado ente-

ramente el poder de Eros. es el que derrama más beneficio so-

bre los hombres. cura de los males que impiden al género hu-

mano llegar a la cumbre de la felicidad. En otro tiempo la 

naturaleza humana era muy di_ferentc. Los sexos no eran dos corno 

son ahora, originalmente eran tres en número: Era el hombre, la 

mujer y la uni6n de los dos. Andr6gino. 

Terrible era su poder y su fuerza, y los pensa-

mientos de su coraz6n grandiosos. después de la divisi6n, 

las dos partes del hombre, cada una deseando a su otra mitad, se 

unen, se enlazan y afiaran restablecer la antigua perfecci6n de la 
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un:í.dad perd:í.da". 

Contr:í.bu:í.r a la real:í.zac:í.6n de la "un:í.dad perd:í.

da" en base al amor, es la tarea moral de nuestro t:í.empo. 
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