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I N T R o D u e e I o N 

El tema del hombre ofrece a lo largo de la historia. y 

a través de la ciencia y de la filosofia, diversas concepciones 

que der~van de los enfoques que se han real~zado de la naturale

za humana y que permiten hablar de la dignidad de la persona hu-

mana, razón por la cual en 

sideraciones previas sobre 

el presente trabajo se incluyen con-

el hombre, sujeto de toda actitud 

cientifica y filosófica y de los ordenes moral y jurídico. 

En atenc~On a 

que el hombre es un ser 

su 

que 

estructura biológica, podemos decir 

se encuentra sujeto a una serie de 

proc~sos v~talos e instint~vos. lo mismo que el animal; sin em-

bargo. la singularidad de la vida humana se caracteriza p0r 

trascender l~ naturalez~ m~diante la ra=ón y l3 libertad. es de-

c~r. por su apertura al mundo. an contraste con la vinculación 

La indigencia del animal se des-al entorno. propia del animal. 

pierta y se siltisface en su circunstancia ambiente; el hombre. 

no sólo tiene intereses, sino que. además. sabe de sus intere-

ses, teniendo por cometido el insertar estos intereses en un or-

den dotado de sentido, no conociendo 

cesitar. 

limites en el desear y ne-

En su configuración 

ciente o inccnsciente, el yo o 

esta estructura vinculada a la 

p=iquica intervienen el subcons

ego y el super yo, encontrAndose 

proyección emocional. En este 
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contexto destaca el yo humano como el origen de toda actividad o 

realización consciente, permitiéndole trascender. 

El fenómeno 

es que nos hallamos de 

fundamental 

antemano 

de la autoexperiencia humana 

en medio de una realidad, que 

nos llega a través de la historia. que se nos da en la comunidad 

y se nos revela en el lenguaje común. Nos encontramos en medio 

de las cosas y de los hembras con los que tratamos, que ~nfluyen 

en nosotros y con los que nos relacionamos continuamente. Nues-

tra existencia est~ referida al mundo de las cosas y de los ob-

jetos así como. ante todo y sobre todo. al mundo humano persa-

nal, puesto que el hombre, por naturaleza propia. es un ser so-

c~al que neces~ta del prój~mo para real~zarse. Nuestra v~da cor-

poral estA orientada hacia nuestro espacio vital; hacia lasco-

sas del mundo que nos perm~ten viv~r y subsist~r como hombres. 

El horr:bre busca entenderse. definirse. pero sigue 

sienqo un misterio para s:i mismo, pues revela enigruéticamente 

una unión de mis~ria y de 

en que se encu8ntra en el 

grandeza. Ello deriva de la posición 

nundo y por su const~tuc~ón ontológ~-

ca, pues tien0 conciencia de su fin~tud: pero anhela la ~nfin~-

tud, se siente inmanente y busca la trdscendenc~a. 

realiza en el horizonte del ser? Po1·que ~l hombre se 

es por lo que s~ ~Kper~menta bajo la aspiración de lo absoluto. 

El hecho de que el hombre, en general, no pueda vivir sin a1go 

ó1tirno, que le interese incondicionalmente, se basa en que él 

mismo esté abierto y orientado al Ser definitivamente último? a 

lo incond~cionaao y absoluto. gue es el que lo fundamenta y le 

pos~bil~ta el entenderse a si mismo. 

ToI'!'!ando en consideración la pluralidad de datos que 
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antropologia contemporánea se caracteriza 

como una bósqueda incesante de la unidad, no identidad, de lo 

diverso; unidad de cuerpo y de alma. de materia y esp~ritu, de 

inmanencia y t~ascendencia. Que el hombre sea uno, es un hecho 

que debe ser aceptado como tal, por el f11ósofo y s1tuado por 

enc1rna de toda discusión, o lo que es lo mismo, debe tornarse co-

mo base de toda teoria metaíi.sica. Esta afirmac1ón es vá11da 

tanto en materia da ci•.=:ncias sociales como tratanctose de cien-

cías fisiológicas o biológicas. En las ciencias sociales como en 

las ciencias de la vida f~sica, el hombre es la unidad. 

La subjetividad introyecci6n humana es incapaz de 

hombre. por eso él, definir suficientemente. por si misma, al 

m1ra primero al otro, al pr6j1mo, para encontrar en 81 y con él 

la defin1ci6n del propio sr-r; ello en virtud de que no puede 

af1rrnarse exclusivamente en si m1smo. pues se encuentra dest1na-

do, por su propia naturaleza, al entendim1ento con sus semejan-

tes, para encontrar su identidad en el ámbito de las relaciones 

interhumanas. Asi lo afirmaba Ar1stóteles cuando definia al hom

bre como "s•::r político por naturaleza.••. 

Por naturaleza el hombre se encuentra vinculado a la 

orden y finalidad que implica, realizar plenamente su persona11-

dad y colaborar en 

este bien comün es 

los miembro~; 1::ie 12 

la obtención del bien comün. Para alcanzar 

esenciél la colaboración conjunta de todos 

comuni c!ad . adec~ados recursos materiales y 

una organización social efic1ente, 

colaborar activamente en las tareas 

de aqui que toque al hombre 

sociales y prestar a la so-

ciedad el concurso que ésta requiere para el bien colectivo. 
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Para asegurar a loa hombres organ1zadoa soc1almente el 

indispensable orden y faci1itar la obtención y preservación del 

bien comün. son necesarias reg1as de comportamiento, especia1-

mente normas juridicas que, inspiradas por la justicia social, 

señalen a cada uno de los miembros de la sociedad las obligacio-

nea que tienen para con los 

por ellos. 

demás y con la sociedad establecida 

Toda vez que lo social manifiesta una afinidad con lo 

etico, pues la realidad operac1onal, las relac1ones 1nterhuma-

nas, son una realidad ética, en la determinación de los deberes 

de los 1ntegrantes de la soc1edad desempeHar6 un papel 1mportan

te el reconoc1m1ento de su d1gn1dad personal. 

El hombre, tamb1én por 

que se or1en~a a la 

es otro elemento que 

realizac16n 

pos1b111ta 

prop9ner normas, t1pos de v1da y 

naturaleza. es un ser cultural 

de lo val1oso. La cultura, que 

la explicación del hombre? al 

de personal1dad es, por exce-

lenc1a, un 1nstrumento de soc1al1zac16n y de personal1zación, y 

por lo tanto de real1zac16n. 

El hombre está dotado de libre arbitrio. toda vez que 

s1 no lo tuviera ~arecer~an de razón de ser los conceptos de 

b1en y de mal, do Justo 1njusto, moral e inmoral, Jurid1co y 

ant1jurid1co. pues en el Condo de ellos late la exper~enc1a ra-

d1cal de la libertad: 11bertad que, ademés, es la que pos1b1l1ta 

los comportamientos moral y juridico, y responsabiliza al hombre 

~acilit~ndolE su trascendencia. L1bertad, que bien entendida. 

perm1tc la ~utodeterminac16n del hombre en base a valores. 

Aun cuando la libertad humana se encuentra sujeta a 

una ser1e de cond1c1onam1entos e 1mped1mentos de var1ada indole, 
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como 1o pueden ser la ignorancia, 1a vio1encia, 1a educación, 

sociales o culturales, en-factores fisiológicos. hereditarios, 

tre otros, basta que intervenga, aunque sea en minima parte una 

motivación racional para que se dé la conducta humana. 

La conducta del hombre, que es precisamente el objeto 

de la regulación moral y jurídica. es la que desarrolla en forma 

consciente, comprendiendo l~ finalidad de la misma. por medio de 

su inteligencia y voluntad, estableciendo conceptos y juicios, 

aplicando determinados métodos, comprendiendo lo que significan 

sus móviles y el alcance de sus actos. las condiciones en que se 

efectúan, el valor que adquieren, la influencia que ejercen en 

los otros y ciernas factores que lo integran. Se caracteriza por 

su apertura al mundo. a lo que rodea al hombre. 

Al relacionarse con la realidad, con su mundo~ y bus-

car su autorrealLzaciOn el hombre parte del conocimiento, acti-

vidaq vital para él. encontrándose dicho conocimiento ordenado 

al querer y a la acción. Po~ su apertura el hombre indaga acerca 

de los ''porqué'' e~~ las cosas e inquiere sobre lo que es él mismo 

y lo que hay ~n el exte1·ior, y se pregunta acerca de la f inali-

dad y destino de si mismo y del mundo. 

Lo propio del conocimiento humano y aquello que lo ca

racteriza es el pensamiento, es decir, ese conjunto de fenómenos 

psicológicos de ~nteligencia que nos permite enfrentar al mundo. 

Para conocer. .:.: l. hombre lo hace por l.os sentidos y por l.a razón~ 

conjuntamente. por ello el campo visual del intelecto es todo e1 

dominio del ser_ 

En su autorrealizaci6n el hombre no sólo no puede evi-

tar el pensar. sino que tampoco puede eludir la acción; cuenta 
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con una tendencia innata, i1uminada por la inteligencia, que es 

1a voiuntad, y que es la 

nes, o bien rechazar1os; 

que le permite a1canzar valores y fi-

mediante ella puede, libremente, diri-

gir su 1abor inte1ectua1 o su obr3r en el campo externo. 

Por vivir en sociedad el hombre tiene el deber de res-

petar la dignidad de sus semejantes, de reconocer sus derechos. 

El deber nace cuando se descubren los valores que nos exigen su 

realización de una forma individual o colectivamente; apunta a 

1a libertad de cara a una visión dinámico-final de la existencia 

humana. ra=6n por 

nuestra conducta. 

lo cual somos 

Derivada de la necesidad 

responsables del sentido de 

de la propia convivencia hu-

mana surgen lc•s imperativos vinculantes. reglas de conducta o 

normas. que al ser de deberes, tienen por propósito 

estructurar el mundo social, regular el comportamiento o conduc-

ta d9 los hombres a fin de Cortalecer y hacer efectivas la uni-

dad, la pcrmanen~ia y la transformación evolutiva de la sacie-

a.xiolügicos válidos que permitan la ob-

tenci6n del b~en cam~n. 

Los valores reclaman del hombre su rea1ización 9 pues 

representan una m~nera de enlazC::ir los objetos de medio a fin. 

son criterios ~in los cuales no ser~a posible la libre actuación 

y por lo tant·=:i la autorrealizaci6n; requieren 1a intervención 

del hombre para transformar las exigencias idea1es de1 deber en 

algo real, p3ra adecuar la conducta y desarrol1ar su persona1i-

dad moral. 

Si el valor es un aspecto del bien, éste, que es obje-

to de la voluntad, es hacia que tiende una naturaleza por 
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esencia; es la perfección hacia 1a que tiende todo ser por el 

hecho de ser lo que es; razón por 1a cual e1 bien de1 hombre es 

1a perfección, su finalidad y, al mismo tiempo, su norma. En 

cambio, el mal. es real ausencia. privación de ser. de autenti-

cidad. 

En todas las epocas de la humanidad se ha dado el fe-

n6meno básico y universal de la moralidad que consiste en la di-

ferencia entre el bien y e1 mal, entre justicia e injusticia, 

que el hombre ha captado por medio de su conciencia y en base a 

su libertad. 

Etimológicamente. los vocablos ética y moral, tienen 

igual significado: costumbre. Como adjetivo. el término moral se 

refiere a la conducta humana y. como sustantivo, a las normas 

aceptadas en una época y ~n una sociedad determinada. El término 

moral se refiere ~1 asunto de 1a ética. es decir. a la morali-

dad, ,en camb1o. el vocablo ética, alude al tratam1ento, teoriza-

c1ones y especulac1ones sobre los datos morales, tales como su 

origen, las fuentes de l~ valorac16n ooral. la naturaleza y fun-

ci6n de los ju1cio~ rno~a1es. entre otros t6p1cos. 

M1entra2 l2 ~tica. como disciplina filosófica y norma-

tiva. fundamenta el valor de la persona humana. sus fines y me-

dios, 1~ mor~l se refiere la sonforrnidad o disconformidad de 

1a conducta humana con los valores morales en base a una ref le-

xión sobre las condiciones de posibilidad de una autorrealiza-

ción libre. 

L..:i m.:;ira-1 hac~ su apari.ción desde que el hombre tuvo 

conciencia de sus actos; y su estudio en Occidente se ubica en 

el siglo V a.c .. con los SofiEtas, que iniciaron el examen rigu-

1 
1 
l 

! 
1 

1 

1 

1 

1 
¡ 
i 
! 
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roso del hombre y sus problemas. 

El hombre es constitutivamente moral por cuanto tiene 

que conducir por mismo su vida conscientemente, realizando 

valores; su actividad moral se caracteriza por la conciencia del 

deber~ de ah~ que el orden ontológico del ser en cuanto conocido 

por la razón como el orden 

moral que ha de realizarse 

que 

por 

debe ser, se conv~erta en orden 

la voluntad l~bre del hombre en 

atanc~6n a su natural~za dinám~co-f~nal~sta. 

La bondad o valor moral objetLvo del acto humano res~-

de en su conformidad con la recta razón, es decir con la razón 

~lum~nada por los pr~mAros pr~nc~p~os del orden moral. La recta 

razón dirige la a~ción a la luz de la ley natural, entendida ca-

mo un orden de normas 

tu~dos por ld razón en 

o valores morales inmediatamente conati

función de las finalidades esenciales de 

la naturalez3 hum~na, y ~ la cual debe el hombre conformar su 

actu~c~ón para real~zar su vocación. 

La dinámica de la conducta moral demuestra que no pue-

de ex~stir sin libertad y sin deber. de suerte que el deber no 

se concibe sin la l~bertad a la cua1 constriñe? y reciprocamen-

te, la libertad V3 aparujad~ ~ un deber que se adm~te, a una va-

lorización existencial. Icplica. pues. la intervención de una 

voluntad l~bre, por una parte y, por otra, el llamam~ento de los 

valores y el bien. 

Gracias a la conciencia 

conciencia psicológica o psiquica, 

moral, que es diferente a la 

el hombre tiene la posibili-

dad de captar y sentir los valores morales y explicitar esa cap-

tación o sentimiento med~ante juicios de vaior: mediante ella 

puede comprender la verdad y la val~dez obl~gatoria de los pr~n-
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cipios éticos más generales. Toda vez que 1a conciencia mora1 

ejerce una función de mediación entre la realidad y la actuación 

de la persona, conduce a la singularidad y a la interioridad de1 

~uicio de valor_ 

El principal quehacer ético del hombre estriba en ia 

autodeterminación moral. en su autonomía, consistente en la in-

mediata posición y actitud del hombre respecto de los mandamien-

tos morales. Si la libertad del hombre representa una tarea, tal 

libertad requiere que esté en sus propias manos. Sólo as~ puede 

comprenderse el compromiso de vivir en trato directo y en res-

ponsabilidad directa con y ante lo moral_ Además de esta concep-

ción autónoma encontramos, en la evolución de la ética, los si-

guientes tipos: heterónoma. emp~rica, material (de bienes o fi-

nes). forma2. valorativa y religiosa, que revelan las diversas 

visiones o perspectivas que el hombre adopta frente a la mo-

ral. 

Por fundarse el valor moral en 1a dignidad de 1a per-

sana humana, será moralmente bueno lo que es conforme a e11a, es 

decir, lo que contribuye a respetarla, a promoverla, lo que co-

adyuve a hacer que la persona sea més ella misma, en otras pala-

bras~ sea más racional. más libre, más social. En virtud de esto 

el orden ético es intrínseco al hombre por ser la expresión de 

su ser en cuanto principio de su deber ser. 

Los valores morales. por tender hacia la realización 

del bien, son vecLores del obrar humano, entrando en el mundo 

del hombre adoptando la forma racional de normas o reglas; apa-

recen como el tipo que hay que alcanzar o intentar realizar para 

que la persona pueda realizarse a s~ misma. Asi, la virtud moral 

! 
¡ 
i ¡ 
1 

l 

1 
l 
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ser~ la facultad de actuar conforme al deber, conforme a valores 

mora1es; que perfeccionan al hombre por referirse a lo mas ~nti

mo de si mismo, como es su voluntad y su libertad, haciéndole 

obrar cuando debe y como debe. haciendo bueno a quien la posee y 

buena su obra. 

Segün qu~ las virtudes se refieran al perfeccionamien-

to de la inteligencia o la voluntad se clasifican en virtudes 

intelectuales y virtudes morales, comprendiendo el primer grupo 

a la inteligencia. a la sabiduria. a la ciencia, al arte y a la 

prudencia (que se enCocd a la rectitud del juicio), mientras que 

las del segundo grupo son la prudencia. en cuanto a la rectit•1d 

de ia voluntad. 13 ju3ticiu. la fortaleza y la templanza. 

Cabe mencionar que la postura moral que se haga por 

amor es de tal importancia que de su asunción dependerá la cali

ficación moral correspondiente, ya que este sentimiento animice, 

por ~onciliar y fusionar la actividad de la voluntad y de la in-

teligencia, estimula la afirmación 

valores morales_ 

Entre las valores morales 

y el establecimiento de los 

encontramos a la justicia. 

que se eirier1La ~ rluestra .::s.ctitud y nuestra relación con el pró-

jimo. exigiéndonos que le reconozcamos. por su dignidad persa-

nal, como un ser de Lguales derechos y v~lor propio y que con-

tribuyamos a su subsistencia y perfeccionamiento espiritual y 

social, dAndole lo que le corresponde. La justicia reconoce tam-

y los cumple; reclama su cump1i-bién los deberes axiológicos 

miento y demanda sanción para su transgresión. por ello la jus-

ticia es la actitud mas irr.iJortante 

ordenamiento juridico, pues supone 

desde e1 punto de vista del 

unos derechos que derivan de 
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1a naturaleza humana, de su dignidad personal. 

El hombre es el denominador camón de todas las insti-

tuciones jur~dicas; y no sólo es el sujeto portador del derecho, 

s~no su ra~z pr~mera y fundamento ólt~rno, de ah~ que el concepto 

del hombre (en base a su naturJleza humana. racional, socia1, 

l~bre y moral, que le proporc~ona su d~gn~dad personal} sea cau

sa y efecto de lo juridico. 

Si part i mas del enfoque de la naturaleza humana, es 

decir, del valor perenne de la personalidad humana, proporciona

do por el realismo filosófico. encontraremos 1a esencia y funda-

mentación del derecho. Puesto que la dignidad de la persona hu-

mana es la que constituye el principio ontológico fundamental y 

el fin Ultimo de t. oda actividad humana, tanto individual como 

asoc~ada. serA, por esta razón, en su aspecto d~nám~co, el pr~n

cipio deontológico de toda moral y de todo derecho. 

El dar8cho surge en la socLedad con el propOs~to o f~

nal~dad de ordenar las relac~ones humanas y real~zar el b~en ca

món, med~ante normas jur~dicas, creando y desarrollando las con-

d~ciones objetivas de pos~bil~dad de la vida y de la paz socia-

les, y por consigu~ente, de apertura de la persona humana. 

El derecho se encuentr~ sustentado por el valor just~

c~a. que des~gna lo que es juste. en cambio la ley, se ref~ere a 

la formulación r~cional de lo que es justo, s~endo la causa for-

mal extr~nseca d8l derecho. La. ley. de acuerdo con su vocablo 

lex, que se deriva de ligara, viene a s~gn~ficar l~gar, obl~gar, 

as~ como ta~bién regla, medida o pauta de la conducta, por lo 

que es a la ve= obra d~ l.3 ra=O~ y de la voluntad El elemento 

d~nAmico de la ley prov~ene de la voluntad del leg~slador campe-
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tente, pero su va1or esencia1 deriva de una razón que es factor 

de orden y que la dirige a la consecusión del bien comón. 

En el estudio del derecho participan significativemen

te la ciencia del derecho y la filosofia del derecho. La primera 

al indagar el valor positivo de los diferentes sistemas normati-

vos juridicos~ en cuanto vehiculos de obligatoriedad, y la se-

gunda al investigar el ser 

su valor y su unidad. 

y el concepto del derecho. asi como 

Para comprender la peculiaridad del derecho como fenó-

meno social es preciso señalar que mientras el sistema jur~dico 

hace referencia a las normas racionales creadas por el legisla-

dar competente o por la costumbre. el orden juridico viene a ser 

la resultante del cumplimiento de lo que ellas expresan. 

El derecho so encuentra constituido por la unidad ar-

m6nica de todos sus datos o elementos que lo integran. Las rela-

ciones humanas. objeto del 

lntervienen, en~re otros, 

derecho. 

factores 

nos muestran que en ellas 

biológicos, psicológicos, 

históricos. económicos, ideológicos. sociológicos y éticos; sin 

embargo ninEuno de ellos µuede ~stablecerse como objeto propio 

de la juridici~ad. es decir. no podemos reducir ~l derecho a al-

guno d0 los d~tos que lo informan. Enfoques unilaterales. como 

los del objetivismo juridico o del subjetivismo juridico, pre-

sentan igualmente l~ desventaja de omitir el estudio de las de-

más dimensiones qu0 integran el derecho. 

L~ sociedao politica o Estado, al ser la forma más 

e1evada de la humana. presenta caracter obligato-

ria, toda vez que aparece como un agente capaz de procurar y 

promover la ayuda y colaboración social que reclama el ser huma-
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no. El Estado cuenta con la important~sima función de promulgar 

el derecho. para que pueda convertirse en regla y medida de la 

conducta humana y para que mediante él se asegure e1 bien camón 

de la sociedad a la cua1 est~ llamado a regir_ 

En su actuación. el Estado debe estabiecer un verdade-

ro orden humano. reconociendo los derechos humanos mediante la 

promoción y el aseguramiento a todos los hombres de una vida hu-

mana digna, tanto juridica como 

tural.. 

social, económica~ moral. y cul-

Al plantearse el problema del derecho, debemos plante

ar asimismo la cuestión de la conducta humana dirigida a un fin; 

si el protagonista de todas las normas o reglas, que expresan o 

traducen el deber ser. que derivan de J.os valores, es el hombre, 

tendremos que reconocer que por afectar relaciones humanas esos 

mismos valores deben de informar a todo el sistema Jur~dico, 

ello~debido a que el derecho ha sido instituido para permitir la 

realización de valores. y en eso radica su finalidad. 

Al derecho se le presentan ante todo como finalidades 

la paz, la seguridad. la justicia y el bien comün. El derecho 

busca la paz. el orden jur~dico. al sustituir la lucha violenta 

de los mLembros de la socLedad por el procedLmiento juridico que 

garantice la solución de los problemas; el derecho tiende a pro

porcionar seguridad. para que el hombre pueda ordenar y disponer 

de su vid-1.. sin que se vea amagado por los excesos de otros. ba

jo la prot~cci6n del ord~n jurldLco permanente; ~l derecho apun-

·-=.._.:ne• paut~ axLolOgLca que permLte clarLfLcar, 

comp~rar y c0ncili~r los intereses que se presentan en las rela

ciones interhurnanas. d~ndole a cada uno J.o suyo; el derecho tie-
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bien común porque busca permitir a 

1os m~embros de la soc~edad obtener los b~enes ~ntermed~os o ne

cesarios para el desarrollo de la persona humana. Representa es

te bien comün el fin o bien de la comunidad, el conjunto organi-

zado de las condiciones sociales gracias. a las cuales las per-

sonas humanas pueden 

destino ontológico. 

cumplir individual y comunitariamente su 

Si el derecho tiene por fundamento al hombre, cabe ha-

blar de un derecho natural constituido por el conjunto de crite-

rios. principios y norm3s gua 

cognoscibles por la ra~6n del 

val~n por su justicia intr~nseca. 

hombre y congruentes con sus exi-

gencias ontolOg~cas. con la dignidad de la persona humana. que 

deben regular l~ convivancia humana para hacer posible la conse-

cusión armónica de los r.-ines individuales 

desenvolvimiento el derecho natural parte 

y colectivos. En su 

de tres ideas funda-

ruentqles cocnoscibles por la ra:6n, la idea de just~cia, la ~dea 

de libertad mor~l v la idea de ciertas regularidades que se re-

f~eren a la naturaleza humana. 

E.l nücleei del 

de1 hombre. que se basan 

dignidad del hombre como 

iusnaturalismo moderno son los derechos 

en la exigencia moral de respetar la 

persona. La existencia de ciertas es-

tructuras básicas y permanentes en la naturaleza humana, entre 

las gue deben ~ontarse corporeidad y la espiritualidad, 1a 

personalidad. la soc~abilidad y la libertad, demuestran 1a exi-

gencia. de un ordc·n f"ur1d.:J.do en 1a naturaleza; un conjunto de de-

rechos cuva raiz ~s 13 esencia del hombre. 

Una preocupación básica del iusnaturalismo es el cues-

tionamiento de la verdad del derecho; por eso indaga ace~ca de 
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la realización de los valores que 1as normas postuian; por eso 

también un punto toral es el que se refiere al derecho ~usto, a 

1a idea de justicia, piedra angular de toda construcción jur~di

ca_ 

E1 derecho natural se presenta como el fundamento de1 

derecho positivo. Las relaciones entre los dos derechos es dinA

mica: el primero se manifiesta existencialmente a través del de-

recho positivo, propugnando que las leyes positivas sean justas 

y se orienten a la realización del bien camón, y el segundo está 

llamado a plasmar el derecho natu~al en la realidad. 

El derecho positivo no puede permanecer autosuficien-

te; negar esto equivale a caer, de nueva cuenta, en la concep-

ci6n del derecho como el orden coactivo de la conducta humana. o 

en la afirmación de que la validez y vigencia del derecho deriva 

tan solo porqut-2' t1.::.t. sido dictado por el Estado. es decir, a un 

lega~isrno estéril. El derecho requiere de ciertos fines, pues 

son ellos los que le dan su orientación y le imponen su conten~

do_ 

Derecho y moral coinciden por ser puntos de vista so-

bre la conducta humana. por lo que su ámbito es lo voluntario; 

sólo existen porque hay hombres. Ambos órdenes regulan las rela-

c~ones interhumanas mediante normas que postulan una conducta 

obligatoria o debida, que entraRan la exigencia de que se cum-

plan. Tales norm~s pueden ser las mismas. si bien la estructura 

de esos deberes resultan distintos. Ambos órdenes encuentran su 

fundamento en la n~turalcza humana; coinciden también en su te-

leologia: rigen la conducta del hombre y sus propósitos. tratan

do del Ambito dentro del cual pueda realizarse el ser humano, y 
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fines, lejos de 
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excluirse. se comp1ementan y 

La esfera de la moral es mas amplia que la del dere

humana en su conjunto: tanto cho, porque considera la actividad 

las relaciones interhumanas como el comportamiento estrictamente 

individual. El derecho. en cambio. regula ünicamente 1as re1a-

cienes interhumanas gue considera necesarias o vitales desde el 

punto de vista de la convivencia pac~fica. 

El hecho de que los 

mar e.l contenido del der~~c!i.o 

principios de la moral deban ani-

no tiene la pretensión de que una 

rama de la primer~ consti t:uya el segundo; derecho y moral se 

mueven dentro de una esfera que les es propia, coincidiendo en 

mayor o menor seg~n diversas cir-

cunstancias, y es~o 2in perjuicio de su respectiva integridad. 

Asi, e~ derecho puede no reconocer consecuencias jur~

dica• a determinadas conductas inmorales o no brindar protección 

a ciertos deberes morales_ Existen también casos en los que el 

derecho autoriza un proceder que inmoral o normas que esta-

blecen una e ie:-t.-:i :f"c•rma d--~ conducta que no reciben calificación 

moral; ello demu·~.st1·¿, ·:iue el derecho positivo es incapac de im-

pedir tudo el mal éticu y de proteger todo el bien ético. razón 

por la cu~l l~s norm~c juridic~s establecen una ra=onable media-

ci6n entre la justicia pura 

asociada. Existen. por otra 

y las exigencias de la vida humana 

parte, coincidencias entre los pre-

ceptos moral~s y L~s normas juridicas. 

La re1~ci6n qu~ guardan derecho y moral es el resulta-

do de unD evolución v En las primeras etapas del desa-

rrollo social. el derecho, la moral y la religión constituian un 



i7. 

todo indiferenciado, y s61o hasta una fase u1terior podremos en-

centrarlos 

pias. 

como órdenes distintos y con características pro-

Moral y derecho no pueden confundirse. pero tampoco 

pueden separarse a ultranza. 

ambos órdenes se dan ciertas 

La realidad nos muestra que entre 

diferencias. As~. se ha pretendido 

señalar como diferencia. que lo propio de la moral es su inte-

rioridad y que lo del derecho es su exterioridad, es decir, la 

conducta objetivamente buena. obedezca ésta a uno u otro motivo. 

El valor de esta oposición. interioridad-exterioridad. es rela-

tivo, ya que la moral no se 

nes sin tornar en cuenta su 

l~m~ta a la pureza de las ~ntenc~o

proyección práctica. ni el derecho 

ignora totalmente el aspecto interno del comportamiento, pues 

prueba de ello la encontramos en que atribuye, no pocas veces, 

efectos juridicos a las intenciones y a los móviles. 

qu~ el comportamiento moral descansa en En virtud de 

la conciencia y en la convicc~ón personal, la norma moral sólo 

puede obligar en cuanto la conc~encia de la persona la admite. 

•por eso se le reconoce como autónoma, en cambio en el comporta-

miento juridico las normas se dan independientemente de la vo-

luntad del sujoto. por ello son heterónomas. 

Se ha scn~lado que caracteristica de la regulación ju-

r~dica es la bilateralidad de sus normas; que implica un en1ace 

necesario y reciproco de una norma que obliga y otra que facul-

ta, y que la norma moral. 

sitiva de deberes. 

por su parte. es exclusivamente impo-

Con idént~co propós~to de separar. que sin duda puede 

y debe hacerse entre moral y derecho, se menciona la incoercibi-
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lidad de la primera y la coercibilidad del segundo; señalando 

que los deberes morales son incoercibles porque si se forzase al 

hombre a obrar, su actividad ser~a un simple hecho y no una con-

ducta moral que se realiza en libertad y en atención a ciertos 

valores. y gue cosa diversa ocurre con los deberes Jurídicos que 

quedan cumplidoE aun cuando ~l obligado actúe en contra de ~u 

voluntad. Derecho y moral coinciden en su fuerza directiva, pero 

el derecho es el ónice que posee la fuerza coercitiva. 

El der•::cho para poder determinar qué conductas deben 

ser prohibidas. cu~les van a ser promovidas y cuales son indife-

rentes a su orden, requiere de una valoración. De ahi la prima-

cia de la vis directiva sobre la vis coactiva. 

El derec hci. por 9er una creación humana y tener como 

mater~a un determinado ámb~to de objetos que debe ordenar, está 

sujeto a ciertos valores, a ciertos fines, y será precisamente 

la e~t~mativa jurldica la encargada de determinar, en base a 1a 

doctrina de los v~lores. cu6les son esos valores que en todo ca-

so deben inspirar al dert!cho la medida que lo requiera el 

bien comón. 

En esta estimativa jur~dica, la justicia juega un im-

portantisimo papel. pu~s se presenta como la pauta axiológica 

del derecho positivo y meta del legislador. Por razón de la ma-

teria (relacionec interpersonales humanas) el derecho est~ nece-

saria e ~ntimamen~e relacionado con 1a justicia. que dice siem-

pre relación de los hombres entre si, y porque esas relaciones 

caen dentro del ~mbito de la moral y porque la justicia es vir-

tud mcr~l. el derecho está necesaria e ~ntimarnente relacionado 

con la moral. 

1 

1 

i 
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debe ser en primer lugar 

una legitimación moral. El derecho no puede presentarse como una 

cosa extrema y definitiva. sino como una c0nstante elaboración 

incesantemente mod~ficada no a capricho, aino bajo el impulso de 

las exigencias de la vida y bajo la dirección del principio éti

co; sin embargo el derecho no puede tener su única fuente inspi

radora en las normas éticas; el ethos ha de ser considerado como 

un elemento del orden del dérecho, juntamente con otros elemen-

tos que intervienen en su estructura. 

Si la vida del hombre tiene una textura ética, el de-

recho no puede estar desvinculado del reino moral. En el desa-

rrollo del derecho 

los de rectitud en 

intervienen motivos morales; conceptos como 

el trato, fidelidad, honestidad, veracidad, 

buenas costumbres. modo honesto de vivir, buena o mala fe, por 

ejemplo. dan p1·u8b~ d~ allo_ El dolo y toda su gradación moral 

infl4yen decisivamente en toda calificación penal; fuerzas mora

les intervienen, asimismo, ~n el derecho püblico y en el derecho 

social. 

Les ordenamiento~ juridicos se encuentran, en buena 

parte, rafor:ados por motivos y concepciones de índole moral; 

prueba de ello la encontramos en la incorporaci6n, a dichos or-

denamientos. de criterios éticos de estimación de la conducta, a 

los gue el legislador enlaza consecuencias de derecho. 

El reconocimiento de1 valor ético de la persona humana 

es el punto d~ a1·ranque da los derechos humanos, toda vez que la 

dignidad personal del h0mbre es un dato previo y dado al dere-

cho. Esta opciOn humanista s0 encuentra co~o raiz de toda ideo-

Jogf3 de los derechos humanos. ~ue vienen a ser categorías juri-
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ámbito de1 derecho positivo 

vigente, pero también son 

valores morales. 

categorias éticas en cuanto expresan 

Estos derechos humanos. en atención a su dimensión 

ética derivada del reconocimiento de la dignidad del hombre, 

ejercen una función de orientación en las declaraciones de dere-

ches y en la positivaci6n de los mismos. y constituyen al mismo 

tiempo un l~mite irremontable del poder de legislar de cada Es

tado. puesto que de lo contrario se lesionan contenidos del bien 

común, es decir. valores humanos 

ciudadanos del mundo. 

o morales comunes a todos los 

Es bajo la influencia de ciertos valores que se mora-

liza el derecho; sin que ello signifique que se convierte en una 

parte de la ética; siguen subsistiendo las diferencias. Todo de-

recho tiene necesidad de un 

recer como la ~ristalización 

hecho; por eso los conceptos 

fundamento moral. si no quiere apa-

normativa de un simple estado de 

morales de justicia, de fin y de 

bien comón, que t~enen un contenido objetivo, lo mismo que otros 

valores morales, v~enen a dar v~da al derecho. 
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CAPITULO PRIMERO. 

VISION DEL HOMBRE POR LA CIENCIA Y LA FILOSOFIA. 

SUMARIO: 1_ Ciencias que estudian al hombre. 2_ Cien-

cia. Concepto y método. 3. Limitaciones de la ciencia. Indefini

b~l~dad del hombre. 4. Vinculaciones entre la c~encia y la f~lo-

sof~a. S. Problemas filosóficos. 6. Disciplinas filosóficas. 7. 

La metafisica y el realismo filosófico. gnoseológico y ontológi

co. S. La metaf~sica. sus disciplinas y sus principios. 9. Méto

do trascendental. 

1 _ Ciencia.s gue estudian al hombre. Son muchas las 

ciencias particu 1 ar~s que se ocupan del hombre (••ciencias socia-

les" o "ciencias de]_ hombre"". para di.stinguirlas de las ••cien-

cias de la naturaleza"), orientándose cada una de ellas hacia un 

aspecto bien delimitado de la realidad humana, raz6n por la cual 

ninguna de ell~s puede ~lcanzar a todo el hombre; ninguna es ca-

paz de afirmar ~lgo 

por ella. 

sobre su 

L~ cien~~ª par~icular 

más alcanza el Lodo concreto; 

esencia, y ni siquiera preguntar 

es esencialmente abstracta, ja-

de ahi la necesidad de partir de 

la noc~6n de naturaleza humana. que es la que constituye al hom-

breen su totalidad. la que 

rente de los otros seres y 

lo especifica, la que lo hace dife

lo constituye en dignidad. En este 

sentido, la naturaleza del hombre, que es una especie de fondo 

común que se descubre a través de todos los actos de todos los 

hombres, y por lo mismo, una fuente unificadora de un comporta-

miento especifico, es la que permite a la ciencias humanas (psi-
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colegia. sociologia. etc.) contar 

verdadero estudio. 

con un objeto susceptible de 

Concepto y método. Refiere Ander-Egg 

que el término ciencia deriva etimo.1.ógicamente de.1 .l.atin "scire"' 

que significa ••sal:::u2r••. "'conocer", precisando que el verbo latino 

Hscire'" más que al saber alude a una forma de saber y a la acu-

rnulación de conocimientos.1. 

La ciencia era concebida por los griegos como un cono-

cimiento que seRalaba las causas del fenómeno estudiado, es de-

cir. un conocimi~nto seguro, racional, explicativo y demostrati

vo. Durante siglos. este concepto de ciencia fue e.l. que prevale-

XVI fueron apareciendo una serie de ció; pero llegado el siglo 

pensadores notables. con un concepto de ciencia distinto. Entre 

ellos se encuentra Galileo Galilei, que propone describir los 

fenómenos y explicar la realidad por sus agentes más inmediatos, 

en l~gar de recurrir a la explicación filosófica. 

En los siglos XVII y XVIII y gracias a las investiga-

e iones de Kepl·~r. Descartes y Newton. la ciencia f:lsi-

co-~atematica logró un considerable avance; basándose en el mé-

todo propio por ellos desarrollado cuy~s f~ses son• 

0 1) Las observaciones que el cientifico realiza sobre 

el fenómeno o sector de la realidad que va a estudiar; las mide 

y cuantifica. las cat3loga y analiza. 

·-'=>~t=·f:~r i m"2'n tac ión. que consiste en vio1entar la 

naturaleza para que responda de algur-a manera a las cuestiones 

1. ANDER-EGG. E=~quiel. Técnicas de investigación social. 19. 

ed; Humanit~s. Buenos Aires. 1983. p. 30. 
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que el investigador le plantea. El hecho de que en las escuelas 

existan laboratorios, significa 

por Galileo. 

que seguimos la l~nea marcada 

3) Luego. el cient~fico formula una hipótesis que pue-

da explicar el fenómeno en cuestión, cuyas razones ignora. Pero 

no basta la hipótesis; el método cient~fico exige un cuarto paso 

dirigido a comprobarla. 

4) Se trata ahora de verificar, de someter a una serie 

de pruebas la hipótesLs formulada. Si ésta resiste las pruebas a 

las que es sometida. se ha logrado un avance cient~fico. De lo 

contrario. se formulan nuevas hipótesis que 

verificadas ... 2. 

a su vez han de ser 

El prestigio que ha adquirido la ciencia f:!si-

ca-matemática (que realiza la medición de los fenómenos y los 

traduce a fórmulas o modelos matemáticos) es tan grande que 

otra~ disciplinas pretenden seguir el modelo_ A efecto de vaio-

rar esta tendencia es conveniente recordar que diferentes obje-

tos requieren métodos dLstintos, porque subordinar la viabilidad 

teó~ica ~l método fisico-matemático es pervertir el sentido de 

la ciencia. Esto queda clarificado al entender la ciencia como 

una búsqueda de la verdad respecto a la naturaleza de algün as-

pecto del ser_ Los hechos serán válidos sólo en la medida en que 

su conocimiento contribuya al estudio de la esencia, mientras 

que los métodos Berán adecuados en tanto que resulten eficaces 

MEJIA Per..::..:da. Alejandro. et. al. El misterio de la existen-

cia. ::!a. ed; Progreso. M.8xico. 1984. pp. 13-14. 
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Menciona Mario Sunge que ciencia es valiosa como 

herram1enta para domar natural.eza y remode2ar la sociedad, 

que es valiosa en s~ misma por ser el.ave para 1.a inteligencia 

de2 mundo y del. yo y que resulta eficaz para el. enriquecimiento, 

la discipl.ina y la liberación de nuestra mente. Precisa que ei 

método cientiíico tiene sus al.canees y sus limites: por una par-

te, puede producir saber. eficiencia y poder y, por la otra, es-

te saber. esta eEiciencia y este poder pueden usarse para bien 

mal. para 11bertar o para esclav1zar.3. 

La ciencia ha sido entendida. por muchos investigado-

res contempcrán~os. como un cuerpo de conoc±m±entos verdaderos, 

s1stemat1zados, comprobados, ev±dentes o demostrados, sobre un 

objeto determ±nado, que adm1te no sólo una variedad de objetos 

de conoc±m±ento. sino también d1ferentes grados del saber y mól-

t1ples métodos para conocer; de lo gue resu2ta que se hable de 

c1enc1as fenoménicas o de la natural.eza como las físicas y las 

b±ológ:icas; de ciencias culturales como las filológicas, las 

históricas y so~iales (~GUi comprendidas la polit1ca. el derecho 

y J.á ·?conor:ii_._1). · d~ oienciaE filosóficas como la ps1colog1a ra-

la ét1ca. la estét±ca y la metafisica. 

También la c1enc1a ha sido e~fo=ada en atención a su 

f±nal±dad. ~ue a~ el sab~r. Asi tendriamos a las cienc±as teór±-

cas o especulat1vas. que g±ran ~lrededor de la noc1ón de verdad 

teór±ca ( conform1dad del conoc±m±ento con lo que es) y a las 

c±enc±as prácticas. gue ±ntentan conocer para dirigír con far-

3. BUNGE. M,-Jr.ic·. La ciencia su métcdo y su f1losof1a. Siglo 

Veinte. Buo.=nos Aires, 1979_ pp. 36, 67. 
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midad de1 conocimiento con ias 

2aci6n debe a1can2ar). 
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exigencias de1 fin que 1a rea1i-

Otra c1asificación que se hace de 1as ciencias se da 

en atención a su objeto (es decir a todo 1o que es o puede ser 

enunciados y método emp1e

forma1es o idea1es y a ias 

primeras, como 1a 1ógica y 

tema de1 pensamiento o de 1a acción) 

ado: asi tendriamos a 1as ciencías 

ciencias fácticas o materia1es. 

1a matemática, tratan de entes 

Las 

idea1es, no de hechos, que s61o 

existen en 1a mente humana. razón por la cual no nos dan ínfor-

maciones de 1a realidad; sus enunciados consisten en relaciones 

entre signos y para demostrar rigurosamente sus teoremas serA 

suficiente e1 utilizar el método lógico; estas ciencias tienen 

por caracter~stica el ser deductivas. Las segundas se refieren a 

hechos, y para probar sus enunciados (sucesos y procesos), ade-

más de la lógica se necesita recurrir a la observación y/o expe-

rimento; por requerirse la verificabilidad de las hipótesis en 

la experiencia también se les conoce como ciencias emp~ricas. 

"La 1ógica y .la matemática, por ocuparse de inventar 

entes formales y de establecer relaciones entre ellos, se llaman 

a menudo ciencias formales, 

son cosas ni procesos sino, 

precisamente porque sus objetos no 

para emplear el lenguaje pictórico, 

formas en las que se puede verter un surtido ilimitado de cante-

nidos, tanto fácticos como ernp~ricos. Esto es, podemos estable-

cer correspondencias entre esas formas (u objetos formales), por 

una parte, y cosas y 

de la realidad, por la 

procesos pertenecientes a cualquier nivel 

otra. As~ es como la física, la qu~mica, 

la fisiolog~a. la psicología, .la economía y las demás ciencias 

recurren a la matemática, empleándola como herramienta para rea-
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l~zar la más precisa reconstrucción de las complejas relac~ones 

que se encuentran entra los hechos y entre los diversos aspectos 

de los hechos; d~chas ciencias no identifican las formas ideales 

con los objetos concr8tos. sino que interpretan las primeras en 

términos de hechos y de e:.-:periencias (c1. lo que es equival.ente, 

formalizan enunciados ft:tcti cos) ••. 4. 

Actualmente se considera al método cient~fico como el 

cuales se plantean 1os pro-conjunto de procedimientos por los 

blemas cient~:icos y se ponen a prueba las hipótes~s cient~fi-

cas. Como elementos básicos de este método encontramos el siste-

ma conceptual y a la~ hipótesis. Estas óltimas vienen a ser las 

hechos y fenómenos a estudiar tentativas de explic2ciOn de los 

que se formulan al comien=o de una investigación. 

Al respecto precisa Bunge que el conocimiento cient~-

fice racionali~a l~ ~xp~riencia en lugar de limitarse a descri-

birla; explic3 los hE:ch.os por medio de hipótesis y teorias. 

agregando que los conceptos inventados por los cient~ficos (como 

pudieran ser los de átomo. campo, masa. energ~a o adaptación), 

car~ccn de c0rrelato ~mp~rico. aun cuando presumiblemente se re-

fiaren a cosas. cualidades o relaciones existentes objetivamen-

te. Hace la obs~rvac~ón este autor de que no percibimos los cam-

pos el~ctricos o l~s cl~ses 3ociales. que inferi~os su existen-

cia a partir de h·~-:-:..h·=·s experime:ntables y que tales conceptos son 

significativos tDn sólo en ciertos contextos teóricos.S. 

••sin conceptos. o para ser m~s precisos, sin un siste-

4. ~- Pi='- 10.11 

s. ~- p. 18. 
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ma conceptual. no es posible el método cient~fico y consecuente

mente no es posible la ciencia. En efecto. la ciencia se expresa 

a través de un lenguaje que ya es un 

dad ... los conceptos son abstraccione!'Z. 

modo de leer la realí

construccionee lógicas 

que el c1entLf 1co produce. expresadas de modo que puedan dar 

cuenta de un hecho o fenómeno que representan (s1mbol1smo lóg1-

co) y que se expresa en un térm1no concreto (s1mbol1smo gramat1-

ca1). El concepto. pues. es distinto d~l fenómeno o cosa que re-

presenta. designa o simboliza. pero es bés1co como 1nstrumento 

del método científico ~onde cumple con una serie de funciones 

generales, a saber• • fac1l1tar la comun1cac16n, el d1élogo y la 

discusión. suministrar un esqueleto formal para la categori-

zac10n. leyes v teorías_ ordenar la per·cepción''. 6 _ 

3. Lim.i tacione.s de la 

hombre. Cowv ci.::=nci.:::i. p2.lrticular. menciona Coreth, es una 

ciencia c-::n el sentido de la ciencia ernpiri-

co-objetiv~. no penetra en 1.ü que p~opiaT-ente humano, en 

aquello que ~onv1erte al hombre en hombre. Toda cienc1a empLr1ca 

se ~rdena a un dQtermin&do objeto o campo de objetos, que ha de 

tomarse objetivamente. El sujeto conocedor se enfrenta al objeto 

como frente ,J su otro. Cuando la investigación científica se 

apl1ca al hombre -o mejor, a un aspecto parc1al del hombre le 

convierte en .. objeto•• que ~e establece. observa y anal1za desde 

afuera_ La ciencia particular objetiviza, cosifica. No puede ha-

cer otra cosa. porque eso pertenece a su misma esencia. Pero al 

propio tiempo constituye su limitación. No puede alcanzar lo es-

6. ANDER-EGG. ob. c1t. p. 92. 
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pec~ficamente humano. que por principio escapa a la esfera de la 

objetividad.7. 

Si reconocemos que 1.a experiencia es un conocimiento 

mediato y que se funda en la percepción sensible (conocimiento 

inmediato); pero que no se limita a ella, sino que saca "conclu-

sienes••. ''in:Liere'' leyes ... se remonta'' a las causas o introduce 

interpretaciones en unos datos reunidos previamente bajo 1.a guia 

de determinadas interpretaciones, llegaremos a la conclusión de 

que las ciencias experimentales participan de la inseguridad de 

1.as interpreLaciones; la experiencia sólo tendrá credibilidad 

cuando lejos de fundarse en una sujeción autoritaria. precienti

fica, se afirme en la posibilidad de una reflexión critica. 

Es de hacerse notar que eminentes cient~ficos han sido 

quienes más claramente han percibido las limitaciones de las 

ciencias naturales en relación a las ciencias humanas. 

Ante 1.-.i pregunta ¿cuáles son las diferencias esencia-

les entre 1~ c~encia y las humanidades?. surge inmediatamente la 

respuesta s~mple en el ~entido de que los cientificos natural~s-

materia y los humanistas de 1as personas. 

Sin embargo esta afirmación, por amplia, requiere tener en cuen-

ta unas ciertas adecuaciones. Al respecto Clark observa que 1a 

perspectiva de los cientificos y de los hombres de letras y ar-

tistas es distinta; si el principal objetivo de las ciencias na-

turales es descubrir leyes predecibles. que permitan comprender 

mejor los fenómenos naturales o, alternativamente, capaces de 

7. CORETH. Emerich. ¿Qué es 

na, 1985. p. 34. 

el hombre? Sa. ed; Herder, Barcelo-
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ser aprovechadas para fines prácticos, para lograrlo. el cient~-

fico se debe limitar a aquellos aspectos que pueden contarse y 

medirse. concent:r~ndose en 13 definición de categorías abstrae-

tas. En cambio. las tradiciones culturales. por su propia natu-

ral.:::-:ci. refl·~.i.:11·1 un.;1 diver!_·:ida.d y -:-.:_1.vc1recen los modos históricos 

int·-~resan mas por las personas y 

por las re.::ic·~ic·r~-~~ pers()n.Jl•2S gu8 poi· los objetos en s~. por la 

calid~d más ~uc por ia cantidad y por la diversidad e individua-

lidad más qu•::::: por categorías abstractas homogéneas. Desde el 

punLo de vista de un arque6lerg() o un historiador. agrega este 

aut•.:•r. 1,:, ci·.::nc.ia. por m•:=:rc' hecho de ser progresiva, tiene 

sólo una vallde= temporal, en tanto que las artes se sitóan al 

margen de] progro:=so. pc•rque o=?>.:pr•:::::san v•~rda.des eternas. 8 _ 

L3 cif'.-:::ncia. h.::ry 

conocimiento m~~ ~xt~nso de 

que 

le. 

reconocerlo. nos ha permitido un 

realidad. Ha mod1ficado muestra 

manera de vivir, mediante el desarrollo de la técnic~. Sin ern-

bargo. 1.21 ,_: _¡ .-~n<.:.i _, no ·~:s ili:~.itadei: .. existen los limites del de-

s2r1··:· •. 11.-.. qu~=· ;:·,u·~··..!•::: t.•'=":n•:!J- 1.!n.:..1 ·-1·:-c:: t:er:-!1 i IJd•:j u ci·~nc id y que no le 

perm.i.~~2r·1. ~--_·!- 21t.·.:1-.:--t. <:.·-··r:i::ir.:.-21· EJ.lgo la ~ealid~d que estudia; 

~nve2tig3ciones se encargar&n de que estos 

ho:ut..r .. ...: vaya conociendo maJor la reali-

dad. Exi::t• . .::-1 t.::::n:!:.i·~~n J.c:•!_: l-lmit~::,; m~codoiógicos, que nacen de la 

form~ par~i~l v r~l~tiva de c~nsiderar la r@blidad, los cuales 

la ciencia nunca podrá superar. Están más allá de su competen-

cia, pues el método que emplea no le permite alcanzar determina-

8 . CJ. ARZ.: . Gr .::i ha me_ ~L'-"'~~ --'i'-d~· ~ª'-n~t'-o..~-~d'-a-'d"---d-'e-'J."---'h~o-m-'b'-r"---'e'--'. Pa id ós , Ba rceJ.ona 11 

1985. pp. 210.211. 
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dos aspectos. Por ejemplo, la ciencia escapan conocimientos 

Sobre las realidades metaempiricas, como la conciencia y la li-

bertad. Estan más alla de sus métodos, procedimientos y técni-

cas. y deben ~studLarse con un tipo de LnvestLgacLOn distinto al 

de las ciencias axperimen~ales. como la LnvestigacLón hLstórLca, 

l.a filosófica. la religiosa y otr.:s.sº'.9. 

.-:.on.-:.1c i rn i•:-:n tos cicnt1Iicos . por otra parte, no 

of"recen a 

losóf"ico. 

la antreopologict 

Una cc;,3a es el 

ningún auténtico punto de partida fi

problemd de la esencia del hombre y 

otra el problema de su desarrollo 

ceso evolutivo de la humanidad). 

(los datos o teor~as del pro-

De cada cL~ncia. menciona E. Coreth. LncluLda la CLlo-

sofia, debe exig~rse gue fundamente cada uno de sus principios. 

Se convierte en ilbsurd3 cu3ndo se hace ilimitada. Hay fronteras 

de la demostrabilidad que no coinciden con los limites de la 

cocnosci~Llidad. ~u~lquier simple reClexLón lógLca demuestra que 

toda prueb~ daductiv~ supone algo ya 8abido. a saber. el ºde 

dónde" y ~l "ºcómo•• de J.a argumentncLón; es decLr, lae premisas 

de ~a prueba y las reglas o leyes lóg~cas del pensamiento deduc-

tivo. f.:,•::? otro modo, .-:::1 pens.:srr.ier.to jamás podr~a alcanzar una 

ccrt•:::.:.::.3 int..::.!_i.¿;•:!tJt•~ v ~-:eri.:1 c..om•-:.. ~;i_ ·=-c.lgose en ·-:::1 air~ l.a cadena 

que cuando es precLso dar 

una prueba válida, sólo es posible con la condición de que em-

piec·~ ~·c·r ser .ir1d<2mostrable; en c. ~r-a.s palabras, que no se deduz-

ca de otra cosa. sln0 que present~ en s~ mLsma unas razones ev~-

dt:ntes qtJe . .=t su v~?::::. ni son sumceptibl~s de nuevas pruebas nL 

9. MEJIA ?er-==da. ob. cit. pp. 14-15. 
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las necesitan.10. 

Es precisamente la función de las ciencias el verif i-

car la corrección del conocimiento que tiene el hombre. Lo Unico 

que hace la ciencia ez verif1car con concienc1a metódica lo que 

tiene lugar en toda percepción y conocimiento vulgar y rutina-

rio. Cuando se dci verificación, tenemos una verdad compro-

bada. Pero muchos conocimientos del saber vulgar son objetivos, 

Di corresponden a la rea11d~d. aunque no estén comprobados cien

tíficamente. 

La exigencia de que todo debe demostrarse, en lugar de 

propiciar una certe=a estrictumente lógica y critico-racional, 

cierto. La pretensión o el elimina la posibilidad de 

deseo de demostrarlo todo 

unos principios evidentes; 

apoyándose en ellos_ 

un saber 

son absurdos. La demostración supone 

solamente es posible demostrar algo 

Las razones evidentes pertenecen al uumbra1 de un te-

rreno que precede a todo pensamiento lógico y lo hace posible. 

Es el terreno de l3S intuiciones or1ginar~as, que nosotros tene-

mos siempre. aunque no con un conocimiento explic~to y que ac-

túan en toda nuestra realización pensante condicionándola y sir-

viéndole de norma. Tenemos un saber or1g1nar1o acerca del ser 

que precede a todo 

nándole s1empre ~n 

conocimiento particular del mismo, condicio-

su contenido. como requisito imprescindible 

para su posibil.idadº.1!.. 

La ciencia. ha dicho Kent Bach~ citado por Brennecke. 

10. CORETH. ob. cit. pp. 133-134. 

11. ~ p. 13~. 
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no puede explicar la causa por 1a que ei mundo tiene sentido 

cient~fico. Tampoco puede expJ.icar por qué estamos aqu~. ni, 

ahora que estamos aqu~. qué debemos hacer.12. 

Debemos estar conscientes de que en 1a rea1idad y en 

e1 hombre existen campos que trascienden el método cient~fico; 

que no pueden ser tratados desde un punto de vista exclusivamen-

te científico, por eJemp1o, ia pasión de vivir. la responsanbi-

1idad y 1a culpabilidad, el amor, la creación art~stica y los 

valores morales. Pretender que el hombre es capaz de obtener un 

conocimiento tGtal del mundo (como Comte que expresa que el uni-

verso se explica por Ei mismo y que el hombre se basta a si mis-

mo) es absolutizar la ciencia y olvidar que ésta es producto de 

la inteligencia. y que como tal es 1imitada y sujeta a cambio~-

La ciencia moderna se nos presenta ahora como un acercamiento 

parcial y provisional & las realidades que nos rodean. Ya no 

cans~ituye una barrera que impida ver el horizonte abierto e in

fin~to del hombre. 

/\ 1.o .1.:irgo de historia, y basándose en 1os descu-

bri~i~ntos ~ientJC~cos se han dado muchas definiciones del horn-

bre. Paro, 2n r~alid~d. podrá dar una definición integral 

será gue ia característica más sobresaliente 

de1 hombre sea propiamente su indefinibilidad?_ 

Se ha manifestado que sabe~os muchas cosas acerca del 

hombre; '2S ci·~1-to. sob1··::: tod .... -:i si io fincamos en lo que nosotros 

somos. uxperimenta~o~ y vivimos. Pero basta reflexionar sobre lo 

: .. : .. .1111 >" 1\rnj cJ:. Robert G ... Psicologict y la expe:rien-
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que implica la inteligencia para darnos cuenta de que hemos to-

pado con lo ilimitadamente abierto. lo sin-orillas, con 1a impo-

sibilidad de apresar su realidad vertiéndola en .10 que suele 

llamarse una "definición". 

Todos los problemas fundamentales de la f~losof~a, nos 

dice Scheler. citddo por Pintor-Ramos, pueden reducirse a la 

pregunta ¿qué es el hombre y cuál su lugar y posición dentro de 

la total~dad del ser, del mundo y de D~os? Toda la f~losof~a ac-

tual está en realidad empapada del contenido de este proble-

ma.13. 

4. Vinculaciones entre la ciencia y la filosofia. La 

filosof~a no pretende crear la ciencia. ni la moralidad, ni el 

derecho, ni el arte, ni la cultura. Los toma como algo hecho y 

se limita a entenderlos y valorarlos; es una reflexión sobre 

ellos, por eso se ha concebido a la filosofia como una reflexión 

de s~gundo grado. como teor~a 

ya elaborado. 

En atención a que el 

de teorías. que se dirige a algo 

objeto de 1a ciencia es el cono-

cim.iento metódico del hombre y del mundo en que vive~ la filoso-

fia se presenta en estrecha relación con ella. pues tiene que 

partir de los resultados de la ciencia~ si quiere encontrar el 

fundamento del autoconocimiento del hombre y pretende realizar 

la investigación dei mundo que lo rodea. 

Filoso1ar es tratar de asir la vida para darle expre-

13. PINTOR-RAMOS Antonio. La antropologia filosófica de Max 

Scheler. Antropologias del Siglo XX. 3a. ed; Sigueme, Sa1amanca~ 

1976. p. 84. 



34. 

si6n, escudriñar el misterio infinito, descifrar el enigma; es 

buscar las u1timidades o la naturaleza de las cosas, su entidad, 

su esencia y sustancia, su verdad; es conceptualizar el mundo y 

la vida, por eso7 no sólo es universal, sino además racional. 

S. Problemas filosóficos. La reflexión filosófica pue-

de llegar a una generalización máxima de todos los problemas, 

tanto los acontecimientos singulares 

presenta la cultura. 

de la vida, como los que 

Todos los hombres tienen una concepción del mundo y de 

la existencia. pues todos interpretan en alguna forma los fines 

y el sentido de su vida. Unos descubren lo más valioso de la 

vida en la verdad. o en la justicia, o en la belleza o en la 

santidad. Otros son partidarios del intelectualismo (que designa 

aquella concepción del mundo que sustenta que la actividad inte-

lectual, cognoscitiva del hombre, merece el rango de mas digna) 

o del utilitarismo (que reconoce que lo üti1, e1 valor económi-

co, debe constituir el fin de la acción; en sus dos formas: in-

dividualista. bu~cando el bienestar personal, y social, que pre

ten8e el mayor b~en p~ra el mayor nómero) o del eudAmonismo (que 

reconoce que el motivo y fin del obrar debe ser la felicidad) o 

del erotismo (que eleva al primer plano la inclinación amorosa) 

o del hedonismo (cuyo motivo y fin lo constituye un sentimiento 

placentero) o de otras concepciones unilaterales. 

6. Disciplinas filosóficas. En un principio, la fiio-

sof~a tuvo por objeto todo el saber. Para los griegos el estudio 

de la realidad. que llamaron filosof~a se dividia en: filosof~a 

primera o metafísica. astronomia, física. biologia, ética, poi~

tica y teología. 
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René Simón nos presenta el conjunto de las discip1inas 

filosóficas en tres grandes sectores: 1) Una lógica o ciencia de 

las leyes ideales del pensamiento en la büsqueda y la demostra-

ción de la verdad. Siendo un instrumento del conocimiento verd3-

dero? la lógica se presenta. 

fi1osofia y de la ciencia. 

pues, como una propedéutica de la 

2) Una filosof~a especulativa. cuya parte principal 

est• constituida por la ontología o 

tal. Con la ontolog~a coronada por 

ciencia del ser en cuanto 

la teodicea el pensamiento 

humano se propone responder a los problemas fundamentales del 

ser y la existencia, de lo finito 

múltiple. 

3) Una filosof~a practica 

y lo infinito, de lo uno y lo 

que. a diferencia de la fi-

losofia especulativa, no se limita al campo del conocimiento pu

ro, sino que orienta el saber hacia el hacer y el actuar. No hay 

duda de que se trata siempre de un estudio del ser y de un estu-

dio especulat1vo. pero en este caso se trata de un ser particu-

larizado: el ser que hay que 

ció~. Considerada como cicnc1a 

nombre de moral o ét1ca.14. 

realizar en una obra o en una ac-

de los actos humanos, adopta el 

7. La rnetaf1s1ca y el real1sno filosófico, gnoseológi-

co y ontológico. Si pretendemos caracterizar al realismo filosó

fico debemos de aceptarlo como metafisico; "parte del ser y rea

lidad de las cosas. porque en la base de toda realidad y de todo 

concepto encontramos como elemento último e irreductible el ser. 

Es el últ1mo res•duo de todo análisis. ontológico, lógico, psi-

14. SIMON, René. Moral. 4a. ed; Herder, Barcerlona, 1981. p.9. 
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co.l~·gic.:;:. o m·..:....•:""al. .. El. s:er ~l fundamento ontológico último de 

toda realidad y el apoyo indestructible de todo concepto. "15. 

E1 realismo gnoseológico afirma que el orden lógico es 

reflejo del orden ontológico. al sefialar que conocer es conocer 

de algo. En es:ta perspectiva se atribuye una realidad indepen-

diente ai objeto, a diferencia ideal.ismo que se la niega 

(idealismo que representa una de las numerosas tentativas hechas 

por el hombre para d~v~n~zarse y 

las formas del pante.:lsmo) . Partt: 

que sienta las raices de todas 

de la exis~encia del ser. como 

principio primero y primero de los principios, al afirmar que es 

el primer objeto que se entendimiento y que todas 

nuestras representaciones emergen 

ser. 

al 

de algo que es o que puede 

Existen básicamente dos posturas gnoseológicas. La 

primera es el escepticismo. que consiste en suspender el juicio 

sobre todas las e.cosas; v la segunda, que es 2a dogmatica. que 

sostiene gue podemos conocer la verdad y gua en algunos casos la 

conseguimos. Frente a ellas ~l 

men ... te por .la ex¡:::::·~riencia es que 

empirismo manifiesLa que única

podemos conocer la verdad y el 

rac~onalismo, por su p~rte. asegura que es por medio de la ra-

empirismo o el racionalismo. estaría-

rnos v~endo un8 sola cara de l~ cuesci¿n, pues el hombre es capaz 

de conocer. por la experiencia y por la ra=ón conjuntamente. 

El realismo. ac~pta a la duda en la vida intelectual; 

15. SERRANO Vill~f~Ra. Emilio. Memoria del X Congreso Mundial 

Ord~nar~o de Filosofía del Derecho V Filosofía Social. v. VI. 

U.N.A.M., México, 1981. p. 53. 
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pero estima la duda universal como la muerte de la inteligencia. 

Admite ia posibi1idad de1 error, al que considera como un acci-

dente o una anomal~a. asumiendo una posición dogmática a1 admi

tir que tenemos certezas leg1.timas _ Al sost.ener que .l.a verdad 

consiste en la conformidad del juicio con la realidad y eusten-

tar que el esp~ritu humano puede conocer al ser .. en s.i. ••, esta 

postura se opone al idealismo. 

As~~ el conocimiento se encuentra regulado por el ser 

que le precede. Menciona Verneaux que si se considera el sujeto, 

éste debe ser para poder conocer y su modo de conocimiento de-

pende de su tipo de ser9 por lo que el cogito cartesiano debe 

ser invertido; no es porque pienso que existo. sino porque exis-

to pienso. En este sentido, manifiesta que si se considera el 

objeto. también él debe ser para poder ser conocido, y su manera 

de aparecer dependerá de su tipo de ser, en otras palabras, tan

to si es dado o construido, posib1e o actuai, Onicamente es cog-

noscib1e a partir de1 momento y en ia medida en que es. Si se 

conoce, se conoce algo, se revela un ser.16. 

La tes~a caracteristica de1 realismo estriba en qt...e 

1as cosas, o ei mundo, y ei Yo que percibimos existen en ei sen-

tido metafisico de la palabra. es 

de existencia que los sitúa fuera 

decir, tienen un acto propio 

de la nada, fuera de sus cau-

sas y fuera de nuestro pensamiento, aciarándonos que no se puede 

confundir el ser con el fenómeno, puesto que éste s61o nos pre-

senta un aspecto del ser y que no tiene sentido mas que en re1a-

16. VERNEAUX. Roger. Epistemo1ogia Generai o Critica de1 Conoci

miento. 7a. ed: Herder, Barcelona, 1985. p. 91. 
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ci6n con el mismo. Ser que representa la totalidad de las apari-

cienes posibles. pero que nunca se nos presenta ~ntegramente. 

Estas son las afirmaciones del realismo. que no se demuestran, 

porque no pueden ser hechas. porque no las necesitan, ya que re

posan sobre una evidencia. En todo caso sólo son discutibles. 

le corresponde la tarea de demos-A la metafisica no 

trar algo realmente nuevo y hasta ahora desconocido, le incumbe 

en realidad la misión de demostrar lo que ya es conocido de 

siempre. aunque todav~a de una manera asistemática e implícita. 

Su tarea sera. precisamente. la de expresar sistemáticament~ y 

con una formulaclOn linguistica, las condiciones precedentes, es 

decir. lo que ya estaba dado desde siempre, como condición in-

dispensable. en nuestra autorrealizaci6n consciente. 

B. La metaf~sica. sus disciplinas y sus principios. El 

ser esta presente en todo conocimiento sin excepción: el conoci

miento es conocimiento verdadero gracias a su conformidad con el 

ser. De aqui que la ciencia del 

sas y de sus modos constituy.:i 

ser. de sus formas, de sus cau

al fundamento de todas las cien-

cia~. aun a pesar de la división de sus objetos o de sus métodos 

particulares. Todas ollDs reposan 

mento 01.timo del conocimiento. 

La met~fisica ha sido 

en la metaf~sica. como funda-

dividida en las siguientes dis-

ciplinas: cr~tica del conocimiento, que justifica la actitud re-

alista, la capacidad de la inteligencia para aprehender el ser, 

lo real; la ontología que estudia el ser en cuanto tal y sus le-

yes, el ••porgue·· o ··f="·.J.r.0::1 qué'' de los seres, utilizando el estu-

dio de las causas; y finalmente. la teodicea que busca la causa 

del ser estudiado por la ontologia. 



''Con •3'l ser entran en 

principios que lo gobiernan en si 
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la inteligencia los supremos 

mismo y sin los cuales e1 ser 

mismo se diluye: el principio de identidad y de no contradicción 

y sus derivados~ el de razón suficiente, causalidad y fina1idad, 

los cuales sólo tienen sentido y fuerza lógica porque la toman 

del ser. y s.on primeramente principios ontológicos y no sólo 

gnoseológicos. porque el gobierno que ellos tienen de nuestra 

actividad intelectual es sólo consiguiente de su función direc-

realidad misma_ .. Por eso el valor tiva de la 

principios es consecuencia de su valor ontológico, 

lógico de los 

r:>orque el ser 

como tal es idén~ico a si mismo y no puede no ser, ni puede ser 

contradictorio"'. 1 7. 

La ley del ser, se cumple de dos modos o maneras radi-

calmente distintas. Necesariamente, 

vegeta1es o animales 

hombre. 

y libremente 

en 

(en 

1as especies minerales. 

cuanto racional) en el 

El principio de razón de ser, implica las siguientes 

fórmulas: Todo lo que existe tiene su razón de ser, o también: 

••Todo es inteligible••, ••todo debe dar cuenta de s~ a la inteli-

gencia", "todo lo que no tiene en si mismo su razón de ser, la 

tiene necesariamente en otro .. _ Todo sujeto cognoscente tiene que 

sujetarse y reconocer este 

negaria a si mismo. 

principio, pues de lo contrario se 

En todo ser creado, sustenta la teoria de 2a ontolog~a 

general, hay que distinguir dos principios constitutivos: la po-

tencia y el acto. La potencia, que por definición esta ordenada 

17. SERRANO Villafaña. ob. cit. p. 53. 
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(como un cambio o modificación 

ser -creación-, ni del ser al 

una tendencia 

:y no como un 
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hacia l.a perfección 

salto del no ser al 

no ser -aniquilación-) y e1 acto 

que 

plo, 

es 1a perfección de un ser, que lo hace ser tal, por ejem-

SeF hombre aqui y ahora-

09Para explicar el. movimiento actual cuyo hecho es una 

evidencia, sólo podemos recurrir a estas dos hipótesis: o supo

ner una cadena infinita de causas, o suponer la existencia de un 

primer motor que sea acto puro, pues si as~ no lo fuese, habr~a 

que suponer un ser 

cías al.. acto".18. 

anterior que hubiese determinado sus poten-

El princip:i..o metaf.1.sico de causalidad significa que 

todo ser contingente tiene una causa. Grison, al explicar este 

principio, apunta que el ser contingente es el que puede no ser; 

precisa que si su esencia no esta determinada por si misma a ser 

o no ser, por lo tanto, la existencia debe venirle de un princi

pio exterior, es decir. de una causa eficiente. productora. Asi, 

agrega, el ser que puede no ser no existe por si mismo, no se 

poné en la existencia por su misma esencia; de este modo, todo 

lo que no existe por si existe por otro.19. 

El principio de finalidad establece que todo agente 

obra en vista de un fin (en ello radica la razón de ser de toda 

actividad), hacia un objeto de apetito o de deseo, que viene a 

18. LOPEZ Valdivia. Rigoberto. El fundamento filosófico del de-

recho natural_ 4a. ed; Tradición, México, 1973. p. 66. 

19. GRISON, Michel. Teologia Natural o Teodicia. Sa. ed; Herder, 

Barcelona. 1985. p. 47. 
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ser su bien. ••Este bien puede pertenecer al ser que obra o a 

otro ser al cual comunica un suplemento de ser_ La actividad de 

la planta se ordena a su crecimiento; el hombre se perfecciona 

en el conocimiento y en el amor~ obra por su bien y el de los 

se impone a la evidencia demAs. El principio de finalidad 

del esp~ritu: ünicamente un apetito de perfección o de bien o de 

ser. puede e::-:plic¿,,r un.:s acci on••. 20. 

El término naturale=a. nos dice Simon, es sinónimo de 

esencia. considerada en este caso como principio de desarrollo 

del ser. como fuente de su actividad. Ahora bien, toda naturale-

za posea una cierta estructura y ésta, a su vez, forma el marco 

que orienta necesariamente su obrar en un sentido determina-

do.21. 

A pesar de que la metafisica parte de principios evi-

dentes y primeros, que son los que facilitan a la inteligencia 

capt~r el ser y a la ra=ón determinar las causas, las filosof~as 

empiristas, positivistas e idealistas la siguen negando. 

9. M~todo 

anÍgma de lo humano 

trascendental. La indagación en torno al 

ha de 

éste, el sujeto no aparece 

partir del método trascendental. En 

como simple fragmento de la realidad 

total, sino como el horizonte en el cual se dan las posibilida-

des de captDción de sus estructuras apriorLsticas. 

El hombra se pregunta 

horizonte de su vida. El hombre 

bidc- ¡..1 que! :: i ,t_;tJ•:O- =---: i0n•:!•-_) para 

20. ~· P- ,,-,3_ 

21. SIMON. ob. cit. pp. SS-59. 

sobre las cosas que componen el 

pregunta por su propio ser~ de-

mismo un enigma y un mister~o; 
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ello, porque sLempre tLene un conocimiento de s~ mismo (que es 

lo que justifLca el poder y el deber de la pregunta), por la ca-

racter~stica del hombre que radica en su conciencia y la com-

prensión de si mismo y que lo hace elevarse por encima de ~a 

vLnculacL6n ciega a la naturaleza. Se pregunta también sobre los 

demás; y sus preguntas y todo conocLmiento acerca del unLverso y 

de los demás es en definitiva. sobre el hombre mismo. El hombre 

es para s~ mismo una incógnita. no tanto por ignorar lo que es~ 

sino por el abLsmo sin fondo que él mismo es. Al preguntar de-

muestra estar en una situación limitada por lo que no sabe, pero 

Llimitada por el horizonte gue sefiala el sentLdo de su pregunta. 

Por eso la pregunta 

hombre? 

fundamental del ser humano es ¿Qué es e1 

"La pr·~gunta ¿qué soy yo? adelanta una respuesta y me 

brinda un horizonte. Yo no soy la nada y si me pregunto sobre mi 

propio ser, es porque estoy proyectado hacia el Ser. La vida no 

consiste en un absurdo, sino en una plenificaci6n en el Ser ... 

En definitiva, soy inteligencia y sensibilidad; condicionamiento 

y 11bertad; intimidad y relación; soledad y comunidad; vida y 

muerte; luz y oscuridad; angustia y felicidad••.22. 

Ha manifestado Ionesco, citado por Mej~a Pereda, que, 

~cuando el hombre ya no se preocupa por los problemas de los fL-

nes ü1timos, cuando sólo le interesa acumular riquezas o envi-

diar las ajenas, cuando los grandes problemas metaf~sicos ya no 

causan dolor. dejan 

hace bestial". 23 

indiferentes, la humanidad se degrada, se 

22. MEJIA Pereda. ob. cit. PP- 26-27. 
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La pregunta acerca de la esencia del hombre exige la 

aceptación de la hipótesis de la "pre-comprensión .. que tiene e1 

hombre de si mismo y debe permanecer abierta a una intelección 

mAs profunda y completa. para que nos permita refiexionar sobre 

ella y retornar al Cundamento de su 

enfoque metodolOgico de antropologia 

posibilidad. en base a un 

filosófica y a un elemento 

de tipo fenomeno16gico trascendental. Tal antropologia tiene que 

partir de los Cenómenos de la autorrealización humana (en el có

mo se manifiesta y comporta. personal y socialmente. intelectual 

y afectivam8nte. consciente o inconscientemente) . .. en los que 

nos experiment~mos y entendemos a nosotros mismos. Con ello se 

echa de ver claramente que jamás puede darse una fenomelog~a pu

ra en el sentido de una visión y descripción ·tata1mente 1ibre de 

condicionamientos de los ••datos .. o ••manifestaciones .. _ Pues. el 

fenómeno, en cuanto que es aquel1o que aparece. víene ya enten-

dído~ sólo a la intelección se manifiesta como lo que signifíca. 

Esto presupone ya un horizonte de comprensión en el cual el fe-

nómeno particular se abre desde una totalidad de sent1do. Por io 

misfuo. una fenomenologia. que entienda su propia esencia y no se 

reduzca a la ingenua inmediatez del dato ya estab1ecido. debe 

retornar a las condiciones prelimina~es. que son las ónicas en 

que es posible descubrir entender el fenómeno".24. La refle-

xión trascendental significará. por lo tanto, la posibilidad de 

analizar el fenórn~no de la propia realización, o en otras pala-

bras, la txperi.encia de si mismo, en el marco de la 

23. Ibid. P- 30. 

24. CORETH. ob. cit. pp. 40-41. 
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pre-comprensión. 

El hombre sólo puede entenderse desde su relación con 

e1 ser, en una constante apertura hacia el Ser. El hombre en-

tiende la totalidad de su mundo como una realidad mundana, en la 

que se revela el car~cter absoluto del ser. Una antropologia fi-

1os6fica es. por consiguiente y de necesidad, una antropologia 

metaf~sica. si no quiere recortar precipitadamente las dimensio-

nea del ser humano, sino mas 

antropologia metaf isica por su 

bien desplegarlas y abrirlas. Es 

referencia, apertura y salida a1 

fundamento absoluto del ser; entendiendo esta dimensión como e1 

elemento realmente constitutivo y actuante en todos los campos 

fenómenicos de la existencia humana y no como un añadido pos-

terior del cual se pueda reflexionar) que condiciona trascenden

talmente su posibilidad. 

Ser hombre significa cumplir una vocación 7 alcanzar 

una ~eta, significa una pluralidad esencial de dimensiones 7 en 

las que no sólo experimentamos el mundo, sino que nos experimen-

tamos a nosotros mismos. Cuando no hay esfuerzo por realizar la 

esencia. el hombre frusta su tarea vital. El hombre es una tata-

lidad concreta que fundamenta la pluralidad en una unidad es-

tructural que contribuye a su comprensión. 

(: 
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CAPITULO SEGUNDO. 

EL HOMBRE. NOTAS ANTROPOLOGICAS Y FILOSOFICAS BASICAS. 

SUMARIO: 1. Cuerpo y alma. Materia y espiritu. 2. Con

figuración biológica. 3. Configuración psiquica. 4. Configura

ción social. S. El hombre y su mundo. 6. Naturaleza humana y 

persona. 7. Miseria y grandeza del hombre. S. Apertura al abso

luto. 9. Unidad del hombre. 

1. Cuerpo y alma. Materia y esp~ritu. Si se admite que 

la finalidad es un hecho, nos dice Verneaux, debemos necesaria-

mente aceptar. para explicarla. en todo ser vivo, un principio 

interno de finalización, •'idea directriz .. , .. ente1equia'', ''prin-

cipio vital'':- o alma, principio 

en este sentido. inmaterial.1. 

superior a la materia bruta y, 

El al.ma es el presupuesto de toda autorrealización 

consciente. Sin embargo no la podemos localizar en ninguna parte 

determinada del cuerpo, porque no es extensa; porque no es mate

riai. 

··cuerpo y alm.3. no son partes f~sicas. sLno prLncLpLos 

metaf~sicos que se compenetran en la constLtucLón del ser huma-

no. La unidud de alma y cuerpo en el hombre y la diferencia en-

tre una y otro se encuentran en una relación dialéctica. Efecti

vamente7 la no identidad de alma y cuerpo se funda justamente en 

la unidad de .. espirituº y .. materia'" en el hombre. El hombre sólo 

1. VERNEAUX, Roger. FLlosof~a del hombre. Sa. ed; Herder, Barce

lona, 1983. p. 23. 
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es persona dentro de esta unidad y totalidad. Ahora bien, la 

filosofía escolástica. que subraya tal unidad. afirma que ambos 

principios metafísicos (espíritu y materia) son esencialmente 

distintos ... SegUn esta doctrina. un ente es tanto más aotua1 

cuanto más participa del ser. La participación en el ser y el 

entre si un estrecho para1elismo. Por eso 

esa diferencia ~n el grado de participación en el ser constitu-

ye una diferenci~ esencial, la diferencia entre acto y poten-

cia•• .2. 

Uno de los puntos más importantes del pensamiento pla-

tónico reside en el dualismo antropológico: el alma es realmente 

diferente del cuerpo y en él se encuentra en un estado violento. 

Señala que el alma no es sólo inmortal. sino que preexiste al 

cuerpo; que el alma =ue destinada a ser encerrada en el cuerpo, 

del que progresivamente se ha de ir liberando para volver a la 

felicfdad orlginal. Así, Platón considera a la unión del alma 

con el cuerpo como una caída ontológica. Por nuestra parte, ase-

guramos que la sociabilidad del alma con el cuerpo es esencial 

al áima y qu(:!' e:!': ta .sociabilidad es tan profunda, que los dos 

elementos componentes del ser humano son incompletos si se les 

considera separadamente. El dualismo alma-cuerpo. como substan-

cias separad.=t.s. manifestado también por Descartes, es inadmisi-

ble. El alma ·=:s un principio constitutivo del ser vivo, pero el 

cuerpo debe .so:=:r capa= de vivir. es declr. poseer un clerto grado 

de organi=aci6n. por lo tanto. no podemos declr gue el alma mue-

? BOCKLE. Fi~n=. Moral Fundamental. Cristiandad, Madrld, 1980. 

p. 45. 

'1 : 

l 
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ve a1 cuerpo; es el ser vivo quien se mueve a s~ mismo. 

Un cuerpo vivo no es lo mismo qu~ un cadáver exánime~ 

aunque consta de los mismos elementos materiales_ Se supone. por 

lo tanto, una fuerza vital, un principio de vida, que anima ia 

materia y ia convierte en un organismo vivo. El alma vendr~a 

siendo lo que hace gue el ser vivo sea vivo y capaz de moverse. 

Perc .. por otra par~e. ademas de ser forma sustancial del cuerpo. 

su principio ~onstitutivo y determinador de la actividad. el al-

ma humana es también espiritual. en atención a la inteligencia y 

la voluntad (aun cuando se encuentren condicionadas necesaria-

mente por ~l conjunto de los fenómenos fisiológicos, como pueden 

ser. entre otros. las secreciones internas. la presión arterial. 

etc. J; debido a ~llo el hombre participa tanto de la materia co-

mo del esplritu. 

CJu·,~ ~~J_ ulma ·~spi ritual. significa que además de 

ser el acto de un cuerpo. lo informa, lo unifica, lo posee, lo 

desarrolla. al mismo tiempo que lo trasciende. 

"El hombre se entiende como una unidad viviente. La 

pal~bra hebrea nefesh. que en el Antiguo Testamento se traduce 

por la palabra gri~ga C:ilma. no significa el alma separada del 

cuerpo y de J_ci. vida ·::.orporal, sino simplemente la vida o la 

tuerza vital. espiritual d~l hombre tiene la función 

de ser principio vit~l. pero subsiste en s~ misma. lo que equi-

de existir inciuso sin un cuerpo ma-

terial, ~sl como de reaiizar dentro de ese cuerpo material actos 

puramente espirituales, intr~nsecamente independientes del subs-

trato material··. 

Ser &Epiritu, afirma Coreth. es un principio metaf1-

1 
1 ¡ 
i 
1 
1 
1 

! ¡ 
l 
¡ 
! 
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s~co, ~ue no ex~ste de un modo independiente y objetivado. sino 

só1o como principio constitutivo interno del acontecer conscien-

te~ equivale a estar en la apertura del ser. en el horizonte 

abierto del ser en general. en trance de realizarse en la salida 

hacia 1a totalid~d ilimitada del ser. Manifiesta que si nos ex-

per~mentamos a nosotros m~smos en actos consc~entes, que cal~f~-

camas de actos .. espirituales•• por cuanto trascienden la esfera 

de~ ser mater~al y se desarrollan en un horizonte esencialmente 

~l~mLtado. supon0n como cond~tLo sLne qua non no sólo la corres-

pondLente facultad. como inteligencia o voluntad, sino también 

un centro ültirno de unidad y un fundamento originario que de-

termina la unidad de la 

tos.4. 

conciencia en la pluralidad de sus ac-

Por la reflexLón, la inteligencia capta a su acto y 

a s~ misma. Ninguna facultad orgánica puede replegarse, esto es. 

reflexLonar sobre ella mLsma. conocer su propio órgano y en él 

distiguir las cualidade~. Es asi que el intelecto se conoce en 

una reflexión completa. percLbLendo su acto y el objeto del mLs

mo. Es por 10 tanto. una potencLa Lnorgánica. As~. pues. el acto 

de reflexLonar es espLritual. y la Ln~eligencLa que lo realLza 

lo es igualmente. L~ materi3 no pLensa, es por la razón de estar 

determinada totalmente, por estar encerrada en s~ misma. La in-

teligencia tiene también una naturaleza determinada en un senti

do, pero no determinado en todos los sentidos: por el contrario. 

está. ••abierta•• a todas las formas. Cuando se demuestra la espi-

3. CORETH. ob. cLt. pp. 199,191. 

4. Ibid. pp. 135.196. 
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ritualidad de la inteligencia y de 

sujeto .. 

la voluntad, se sigue la de~ 

E1 alma al especificar y actualizar la materia, obtie-

ne de ella su individualización. As~, e1 cuerpo, le hace a cada 

hombre, un yo distinto a todos los ciernas en virtud de ser el me

dio o instrumento con que el esp~ritu se realiza a si mismo, con 

el que se expresa. Por lo que podemos rechazar 1a existencia de 

un alma común pa~a todos los hombres. una sola alma para toda la 

humanidad, ya que en esta hipótesis, los individuos serian idén

ticos en cuanto al ser. 

A la materia no se le puede considerar como principio 

de vida, ''si la m ... -... teria fuese principio de vida. lo ser~a en 

cuanto mater~a o en cuanto 

ser ... No lo es ~n cuanto 

materia organizada. Pero no lo puede 

materia; de otro modo todo cuerpo se-

r.1.a viviente. ser principio de v~da v~v~ente no pertenece al 

cuer~o por el hecho de ser cuerpo; de otro modo todo cuerpo se-

ria viviente o principio de vida. No lo es en cuanto organizada 

pues la or~ani=aciOn de la 

la ~~da. es. al contrario, 

materia lejos de ser el principio de 

el principio 

m~smo de la v~da. como se 

b~olOgicos; los órganos. por 

es bajo la inílucncia de la 

van 7 reparan sus heridas y 

mente ... s_ 

un efecto produc~do por 

colige de los principales fenómenos 

ejemplo. no nacen todos formados; 

vida que se desarrollan. se conser

algunas veces se reproducen entera-

2. Configuración bio1ógica. Antes que todo. el hombre 

es conveniente. en primer es un ser vivo. razón por la cual 

S. LOPEZ Valdivia. ob. cit. pp. 75,76. 



término. a.ludir al. concepto vida. En primer 

so. 

l.ugar debemos 

señalar que la palabra vida no designa una substancia; es una 

expresión abstracta. como l.a bondad o l.a vel.ocidad. El. término 

vida denota un carácter de ciertos actos. y, como consecuencia 

de ello, una propiedad del ser que los realiza. 

Desde el punto de vista científico, se recurre, para 

definir l.a vida. a determinar sus operaciones caracter~sticas, 

como son l~ or&anización. l.a nutrición. la reproducción, la con-

servación y la evol.ución: asi como señalar las leyes fisicoqu~-

micas. De~de el punto de vista metafísico, el ser vivo se carac-

teriza por l.a espontaneidad de su movimiento, actividad que no 

se real.iza primordial.mente sobre otra cosa, sino sobre s~ mis-

mo. 

Este movimiento no sólo es espacial~ se refiere. desde 

la visión metafisica. al paso de la potencia al acto; además es 

espo~táneo. pero no absolutamente. puesto que depende de un gran 

nómero de factores. condiciones y causas exteriores que, sin em

bargo. no son suficientes par3 producirla si el. ser no estuviese 

vivo. Expone Verneaux que. en cuanto a su término, la acción se 

llama inmanente. Esto entiende por oposición a la acción 

transitiva. que p~sa ~ un pacjente distinto del agente. En la 

acción inman0nte. el agente actóa sobre si mismo. es el. término 

de su .-:1.~..:.i.~·1·1_ En 1Jn sez· vivo. una parte mueve a la otra, puesto 

qu-: e:::.t:~J. org.:.1r.i:-:::1•.i·:.> ~f comporta. diferentes órganos; pero son par-

tes del mismo s~• modo. que al considerarlo en su conjunto, 

su acc i<~n qu•_:d..:1 ól: l1n2:1 .:ictividad a.si es propia del ser vivo. 

En cambi·:.•. :üs ·::t1erpos b:-utos son inertes, reciben su movimiento 

de fuer3 v l0 tr~nsmiten a otros.6. 
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fica ir mas allá. traspasar los 1~mites normales. Es un paso a 

nivel superior. en donde 

sus efectos propios ... El 

los l:l.mites anteriores ya no ejercen 

concepto trasciende a J.a imagen, en 

contiene los l:l.mites propios de la :l.ma-cuanto que aquél ya no 

gen, sino que traslada a un terreno inteligible, m~s amplio y 

profundo". 15. 

El hombre. por ser un ente espiritual, tiene como pro-

piedad fundamental su independencia. libertad o autonom~a esen-

cial frente a los lazos y presión de lo orgánico; ya no esta 

vinculado a sus impulsos y al medio, totalmente, sino que es 1i

bre frente al medio, es decir. esta abierto al mundo. 

En su decisión y responsabilidad consigo mismo ei hom-

bre se encuentra solo. Nadie~ ni la persona más :l.ntíma y querí-

da, puede sustituirnos. representarnos o relevarnos. Soy yo 

quien tengo que cargar a solas con mi existencia, quien me con-

quisto a mi mismo en la entrega. Es por esto que se dice que e1 

hombre es trasc~ndente~ que cuanto mas se entrega~ sin buscarse. 

tanto mAs y mejor se encuentra a s~ mismo~ tanto más actualiza 

su ~ropia esencia, f~cilitando su realización. 

T.!.-.21scerider consiste en captar el horizonte ilimitado 

de tipo ontolOgico. siempre real. que envuelve al ser humano; 

consiste en hac~rle frente a la vida esforzadamente, hacia lo 

que se propone como deber y exigencia. As~. el horizonte de 1a 

vida del hombre ~s infinito, por eso el hombre experimenta que 

su existenci~ no ostá acabada. sino que es una tarea a realizar. 

Esta t~re~ 0~ su propio fin. su plena realización. 

1 s. :r bid. p. a::.:. 
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~El ser del hombre se da en una situación espa-

cio-temporal, con todo lo que esto implica, con el esfuerzo y la 

lucha, el sufr~miento y la muerte ... Ha nacido en tal fecha y en 

tal 1ugar, ha sido marcado por la cultura y el lenguaje de su 

ambiente, no puede br~ncarse un dLa de su v~da o dejar de ocupar 

un lugar. Sin embargo, su conocimiento abierto a todo. su con-

ciencia presente en sL misma y su libertad proyestada al futuro. 

nos muestran que el hombre sobrepasa espacio v tiempo ... El hom-

bre no sólo es lo que ahora es, sino lo que fue y lo que será. 

El hombre es un proyecto. Al conjugar pasado. present~ y futuro 

en su realidad personal, el hombre se sobe l1isLOrico. rebasa los 

1Lmites de la temporalidad y se proyecta al Absoluto. El hombre 

s61o tiene una oportunidad de realización que es su propia v~da, 

ünica~ irreversible e irrenunciable".16. 

La vida del hombre es movimiento y desarrollo f~sico, 

afectivo e ~ntelectual. Toda la vida del hombre os un peregrinar 

en un plano de esperan=a: la apertura a los demás, el encuentro 

cons~go mismo y 1a construcción del nosotros sólo se dan ante un 

panorama de esperanza, que revela que el hombr~ se est~ reali-

zando, que el proyecto de su existencia esta abierto infinita-

mente, que su vida se da en el hor~zone infinito del ser, reve-

1Andosenos una expectativa de trascendencia. 

En la objetividad. en la bósqueda de la verdad que 

tenga vigencia para todos. deseamos que lo que encontramos a 

nuestro paso llegue a ser lo que, segón su proyecto de ser. t~e-

ne depositado en si mismo. y estamos dispuestos a trabajar para 

16. MEJIA Pereda. ob. cit. pp. 46,47. 
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mismo destino que a todos nos 

define, y que todavia está sin descubrir, es 1a razón del infi-

nito interés que mostramos por nuestros semejantes. 

El verdadero amor no apresa al tü sólo en un conteni-

do, en un objeto; antes bien, le brinda aquella libertad abao1u

ta, desde 1a cual el propio Yo se puede captar. 

El verdaderamente amante. opina Wittschier, ve el tá 

esbozándolo creativamente; lo contempla de un modo creador; ve 

en el tü no aquellos valores que han s~do real~zados de 

recto has~A 0. momento present~. s~no gue observa conjun~arnente 

aquel le·~ <"ltl•:o: n•.:• ?-,_'°fn :-: i ·=·=· real i ::ad os ..:iú:-i. pero que tienen que ser 

real i=.~·i·-·~: i :1 -¡ i Vi •-!l J,:i ~ i 1· r•.:.-r-:··.:: ~ i blement:e por -=-st·~ tü. y en este 

t1~ . .:..':)o.sr i ... ~n•':"! ·-""?!!·~· •:::l :1mor ¡,.:-, excl11ve. ::~ino qu-2 se djrig~ 3 todc..1; 

:-io :;.~·l•:- 1 lo~:::-~:-:·-: pr .. :::sent:tc=: sino que lo ••contempla"'. es decir. 

suscita .:_4 :-J -::] ].,~ •• ·~·n •-:u.:,nto e~~ po2ible:. la perfección y l.::. condu-

.3 1 p !- Ó j i !l? C• '' 

todo lo abare~: el acto 

talº" y la ''manif"es:t.::.ciOn 

hombre ... 17. 

Cüntf:":l~ta. razón por la cual el amor 

fundamental de la cxistenc~a humana que 

que c·::intiene la ••acción moral fundamen-

de la totalidad y de la ~sencia del 

4. Con!- iguración social. La antropología metaf is~ca 

afirma que el hombre. en base a su naturaleza. al mismo tiempo 

corpórea y espiritual, es un ser social, es decir que sólo en la 

sociedad puede encontrar las condiciones para su completo desa-

1 7 . W I TTSCH I EP. . S tu rm Ma . _A_n_t_r_o~p_o_l_o~g~i_a_~Y~_t_e_o_l_o-'g=ic.a __ P,__a_r_a __ u_n_a __ e_d_u_-_ 

caci6n cristian3 responsable. Sal Terrae, Santander (España), 

J.979. ;::-·:-· --~ ·-

l 
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rrollo. Pero debemos aclarar que la sociedad no representa algo 

independiente. ajeno o extraño al hombre, pues lo social, como 

lo ~nd~v~dual. son dos aspectos, dos versiones de un mismo ser: 

el hombre: por eso. tanto la cultura. como la soc~edad y la v~da 

comunitaria. la forman y sostienen 5ustamente sólo los hombres 

individuales. los individuos humanos~ y desde luego .. en sacie-

dad ... Tal es la relación básica entre individuo y sociedad huma-

na. 

La 8structura psíquica. nos 

v~nculada a la proyecc~6n emoc~onal de 

dice Sánchez Azcona, está 

la persona en 1a que los 

~mpulsos se transforman en propósitos , las impresiones en per-

cepciones. los sentimientos en emociones, los cuales en cuanto a 

su proyecc~ón en mucho están condicionados a los canales de ex-

presión y .3 !:tedios de sat~sfacc~ón soc~almente aprobados. 

Aqu~ es donde se conCiguran las estructuras e instituciones so-

ciales, resultado de la interrelac~ón soc~al. Por educac~ón, por 

repeticiOn. por sugestión. por cast~go o por recompensa, los ~m-

pulsos se van ~ntegrando con las metas sociales del individuo. 

vez, en forma de retroalimentación las que son v~nculadas a su 

con los impulsos. afianzando el funcionamiento continuo de los 

modos de comportamiento que configuran las d~ferentes inst~tu-

c~ones sociAles.18. 

Un ~sert0 antropológico ~mportante es el que se ref~e-

disponib~lidad; gue cons~ste en reconocer en 

el hombre. canto la voluntad para conf~gurar su v~da y su entor-

18. SANCHEZ A=cona. Jorge. Normatividad social. PorrUa~ México. 

1975. pp. 16-17. 
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no, como la disposición a dejarse moldear por otros, en base a 

unas normas que posibiliten su trascendencia. 

Todos 1.cis seres, entre el.los el hombre están sometidos 

invariablemente a normas que rigen su vida, leyes f~s~cas, qu~-

micas, biológicas; pero además. el hombre está sometido a normas 

particulares. en función de su 

sus acciones• son las normas 

propia naturaleza, que gobierna 

morales, jur~dicas, religiosas y 

sociaies. Normas que. como señal.a Grahame Clark, sirvieron ori-

ginalmente para definir los l~mites dentro de los cual.es se per

mite la actuación del instinto, al tiempo que reforzaban el sen

tido de identidad de cada cultura concreta.19. 

Se reconocen como valores antropológicos irrenuncia-

bles a la asistencia y a la solidaridad, porque se acepta e1 

principio de la debilidad constitucional del hombre, que consis-

te en captarlo como un ••prematuro•• que necesita a1 menos tres 

años para e1. l la.mado .. nacimiento social .. y que depende de mode-

los socio-culturales de sentido como el lenguaje, las costum-

bres. etc; de ah! que también necesite de una comunidad solida-

ria: en la que se expresen las disposiciones individuales y per-

mita al hombr~ desarrollarse en un ámbito de est~mulo y reac-

ción. 

Un desarrollo más amplio de la sociabilidad del hom-

bre, de la sociedad y 

capitulo. 

la cultura se encuentra en e1 siguiente 

S. El hombre y su mundo. Nuestro mundo es un mundo 

transmitido y expuesto por el lenguaje creado por el hombre. 

19. CLARK. ob. cit. p. 63. 
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porque e1 pensamiento exige e1 1enguaje y e1 concepto postu1a 1a 

pa1abra. A1 1enguaje no 1o podemos circunscribir s61o en 1a de-

eignaci6n posterior de unos contenidos que se conocen con ante

rioridad; m~s primordia1 aün es e1 hecho de que nos proporciona 

y transmite unos contenidos, abriéndonos 

cimiento, a la comunicaci6n 

rea1idad. 

personal.. y 

así un acceso a1 cono

ª l..a comprensión de la 

A1 hombre 1o comprenderemos mejor siguiendo la inspi-

ración simbólica, que es ya l..ogos. Asi, el simbolismo nos revela 

nuestra situación en el ser, por lo que la interpretación humana 

debe partir de1 significado 1ingu.:istico y servir a la compren-

si6n ontológica. En este sentido, el.. simbolo debe ser despojado, 

lo mismo que el mito, de 

una función comprensiva. 

toda intención etio16gica y dotar1o de 

Ricoeur, citado por Maceiras, define al símbolo como 

una estructura de significación 

primario, literal? designa, 

recto, secundario, figurado, 

por 

que 

en donde un sentido directo, 

añadidura, otro sentido, indi-

no puede ser aprehendido mas 

que a través del sentido primero.20-

Expresar un pensamiento a través de 1a pa1abra no sig-

nifica alienarlo, sino proporcionar1e un clima fecundante en el 

que se puede nutrir y desarrollar. La verdad que esté en la pa-

labra misma, nos dice Ebner, que es citado por L6pez Ouintás, no 

puede el hombre en rigor captarla. Debe dejarse captar y llevar 

por ella en su pensamiento, pero también en su vida. En la pala-

20 . MACE IRAS , Manue1 . "L'"'ª"----"ª-"n'"'--'t'-'r'"-"o-'p'-"o-'1"--'o-'g=.:i=-a=--.:.hc:.e=r..:m;:;..:e:.;n=é=-u=..:t=.i=·.:c::.a=--d=e=-.:Pc...:._;:.R:.:i;:.c=o::.-_ 

eur. Antropo1ogias de1 Sig1o XX. ob. cit. p. 133. 
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lenguaje está el camíno del hombre 

hacia ella. En la palabra dicha con actitud cocreadora, creadora 

de ámbitos relacionales, se vinculan la sensibi1idad, el enten-

dimiento, la voluntad amorosa de díálogo, la apertura a la par-

ticipación. la captación de sentido.21. 

El mundo se forma constantemente en la comunidad de 

las experiencias de los hombres, en el perenne intercambio de 

opiniones, ideas y valoraciones, que contribuyen al fortaleci

miento de un mundo comün de conocimientos y comprensión, sin el 

cual no podr~a darse ni 

ciencia alguna; mas aún, 

propiamente humana. 

la formación humana, ni la cultura ni 

ser.:1.a ímposíble en el mundo la vída 

Al cuestionarse por el propio ser, el hombre, además 

de percibirse cual ilimitada apertura al ser en absoluto, se en

cuentra a s~ mismo en el mundo; la función cognoscítíva se e~er-

ce en un volcarse 

de.l. retorno a su 

al exterior 

interioridad; 

abarca cuatro dimensiones 

con'el mundo. y que seno 

con 

las 

como momento previo y necesario 

función que, como señala Jung, 

las cuaies podemos relacionarnos 

formas de pensar, de percibir por 

los sentidos. de intuir y de mentir. Así, el mundo del hombre es 

el espacio vital donde se re~liza y se afirma la dimensión per-

sonal y social de su naturaleza. Es el horizonte siempre abierto 

a toda posibilidad de ser, a todo fundamento. 

El mundo del hombre es primordialmente un mundo perso

nal. Si la persona se constituye as~ misma en libertad, autode-

21. LOPEZ Quintas. Alfonso. La antropo1ogia dialógica de F. Eb

ner. Antropolog~as del Síglo XX. ob. cit. pp. 173-174. 
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cisión y autorresponsabi1idad, en esa composición e1 hombre se 

encuentra bAsicamente referido, no s61o a un .. tó. .. , sino a un 

.. nosotros••. 

La existencia humana individua1 estA condicionada y 

1igada a 1as costumbres, 1engua~e y cu1tura de su comunidad. E1 

conocimiento científico que se tiene de1 mundo, su configuración 

artística, su dominio técnico, 1a exp1icaci6n fí1osófica de 1a 

rea1idad, y su interpretación religiosa, as~ como todos 1os cam

pos de la vida social, po1~tica y económica, incluyendo 1as for

mas de convivencia y colaboración de la humanidad, operan infor

mando al hombre. 

La vida de uno, lo que yo soy, lo que experimento y 

entiendo como yo mismo, incluyendo mi vida espiritual, se en-

cuentra esencialmente condicionada por el complejo montaje rela

cional del acontecer social y cultural del mundo humano hist6ri-

co, por el 

y el fuera; 

constante intercambio e interrelación entre el dentro 

por eso cuando se da la asunción del otro. del pró-

jimo con el que convivimos 

a quien amamos, dentro de 

y colaboramos, en el que confiamos, 

nosotros mismos, cuando lo incorpora-

mos al contenido de nuestro propio mundo cognoscitivo, obtenemos 

1a realización y enriquecimiento de nuestro ser personal. As~. 

la dimensión personal se nos revela como la auténtica atmósfera 

en la que vivimos realmente como hombres, y sólo a través de la 

cual conseguimos la comunión de un mundo humano. 

Nuestra posición en el mundo no está determinada, sin 

embargo, de una manera pasiva, sino que somos sujetos promotores 

del mismo, lo configuramos reflexiva y activamente, dentro de un 

marco vivencial consciente de sentido y de valor, en base a 
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nuestra experiencia; porque, ante todo, el. mundo humano ea un 

mundo experimenta1, una rea1idad humana a 1a que nosotros perte-

necemos y se nos abre. Somos conscientes de 1as l.imitacionea del. 

mundo; pero tenemos 1a capacidad, mediante el. anáJ.isis y e1 es-

tudio, para intentar auperar1as; pues sabemos que en J.a medida 

que ensanchemos el. mundo, en esa medida nos enriquecemos a naso-

tras mismos. 

.. A nuestra experiencia el mundo se abre como una rea-

J.idad espacial. y temporal. ... Nuestra representación espa-

cío-tiempo no deriva sin embargo de J.a percepción sensib1e en 

exc1usiva. Todos tenemos una imagen espacial. del. mundo que va 

más a1J.á de cuanto percibamos de modo inmediato. Tenemos unas 

representacionee geográficas y astronómicas que superan con mu-

cho nuestra experiencia particular, pero que se insertan en 

nuestra representación del espacio. Y tenemos asimismo una ima-

gen temporal del mundo que, en cuanto referida al conocimiento 

de 1os acontecimientos históricos y prehistóricos, se extiende 

mAs allá de nuestro tiempo de vida superando ilimitadamente 1a 

totalidad de nuestra representación temporal••. 22. 

El hombre, al ser el ónico que le señala una posición 

espacia1 a las cosas y que establece una distancia cronológica 

entre él. y éstas, adquiere por esto mismo una espacialidad y 

tempora1idad propias. Al ser un sujeto que se posee a s~ mismo 7 

que posee su tiempo como unidad, que permanece idéntico en la 

fugaz sucesión de los instantes, mantiene, sin embargo, una de-

pendencia de e11os. EJ. tiempo as~ entendido, no como sucesión 

22. CORETH. ob. cit. pp. 91-92. 
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como eje de 1a acción 

1ibre de1 espiritu, es historia. Por eso se ha dicho que só1o en 

1a medida en que se ofrenda a 1a historia, puede e1 hombre pose

erse a s1 mismo. 

Nuestra capacidad de preguntar da a conocer que esta

mos sujetos a1 tiempo, pero que a ia vez 1o trascendemos. E1 

tiempo. cabe ac1arar. no es una magnitud mensurab1e porque so1a

mente se da e1 ·instante presente. Concebimos a 1a eternidad como 

ia unidad de todos los tiempos. y con ello, también, un a1go que 

sobrepasa nuestra vivencia de1 tiempo. Lo que llamamos medida de 

tiempo viene a ser una medida del espacio recorrido por un móvil 

supuesto, animado de una velocidad uniforme. Consideramos como 

presente todo ague1lo sobre 1o 

tomar una decisión; ague11o que 

nosotros pasado; aquello ante 1o 

de la forma t~pica exigida por 

que todav~a podemos disponer y 

ya no podemos cambiar es para 

cual no podemos aón reaccionar 

la presunta naturaleza de lo que 

está por llegar lo llamamos futuro. 

La orientación del hombre hacia la historia deriva de 

su constitución ontológica: si su corporeidad lo ·ubica en el 

marco espacio-temporai, podemos afirmar que opera en la histo-

ria. A1 decir que es un ser histórico. no se quiere decir .. que 

los hombres pueden y tienen que decidir en cada caso el conteni-

do de sus vidas y que ia historia es la sucesión de todas esas 

decisiones humanas. Este es el sentido que ia filosof~a existen-

cial da al término ••historicidad de1 hombre·•. Lo histórico no 

está exc1usivamente constituido por cada uno de los actos con-

cretas de decisión, sino que e1 hombre mismo y entero está vi-

viendo en una serie progresiva e incesante de actos propios y de 
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acontecimientos fuera de él; todo 1o cual se conjuga para formar 

una historia personal y ónica, que es la del individuo históri-

ce-real•• _ .23 -

Crecer y evolucionar es la impronta de cada cosa en el 

universo, y de esto no se salva ni el ser humano. Es el se11o de 

1a naturaleza. El grandioso trabajo de investigación llevado a 

cabo en los óltimos decenios por la paleontologia, lo ha paten-

tizado, y nos muestra, de manera impresionante~ el inmenso fenó-

meno de un ascenso gradual y progresivo de las formas orgAni-

ca.s. 

Tanto ia íisica astronómica como la atómica nos hablan 

de un ºestado primitivo del cosmos. en el que toda la materia 

estaba condensada todavia en la densidad infinita del comienzo 

de los tiempos" <Jordan). y apartir del cual comenzó a evolucio-

J._..._-,_ t::V<:•lución es una continua invención. un universo 

en proceso. on donde brotan siempre nuevas realidades. Esto sig-

nifica que todo entra en el cosmos por via de nacimiento. lo 

cud.! irrq:-·lic~ El universo ha ido ha- . 
' . ciéndose m;~s complejo. La complej~dad no es mero aumento de los 

elementos d·:::: l!!-, ceonjunto (cantidad). ni se reduce a su mayor va- f 
ried~d (heterogcn~idad), sino que está constituida por una agru-

23 .. PANNENBERG. Wolfhart .. El ho~bre como problema. Herder, Bar-

celona. 1976 .. p. !.94 .. 

24. OVERHAGE. Paul. El cristianismo y la concepción biológica 

de1 mundo de la biología moderna. Teologia actual .. 2a. ed; Gua-

darrama. Madrid. 1964. p .. 199 .. 

t __ _ 
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paci6n mayor y más relacionada, que forma un nuevo conjunto más 

compacto. La complejidad exige tanto un mayor nümero de elemen-

tos. ccimo u1·1a mavc•r cohesión entre ellos; de modo que las nuevas 

realidades resultRn superiores a las anteriores y su aparición 

nos permite catalogar las verdaderas unidades naturales. desde 

el. átomo. l.J. molE:cula, los seres pluricelulares, la cefaliza-

ci6n. la cerebración creciente. hasta llegar a la reflexión hu-

mana''_ 25. 

La historia de los organismos podemos seguirla a par-

tir del periodo c~mbrico (que se remonta a quinientos millones 

de aftos de nosotros); en él se encuentran los primeros restos de 

vida orgAnica que se pueden descifrar. Los vertebrados aparecen 

en el. periodo siguiente. el silúrico. en forma de peces acoraza-

dos de los ti~os más diverso5. En el perLodo devónico surgen los 

peces cartilagineos y los primeros animales terrestres: los an-

fibios. Y es hasta la mitad del per~odo carbonifero cuando apa-

recen los reptiles. 

''En el curso del terciario, la era precedente al pe-

rLodo glacial. los pAjaros y los marniferos llegan a un floreci-

miento y domi~io indiscutibles. También la aparición de los ma-

mLferos está caracterizada por un desarrollo peculiar y riquLsi-

mo de todas l.:=:i..s formas posibles. Sus representantes -corredores 

plant~voros o carnivoros, saltadores, nadadores. trepadores. vo-

ladores y cóvadores- se acomodan a todas las condiciones y Ambi-

tos de vida im~ginables. desde los m~s fries hasta los más cAli-

dos, llegando a menudo a las formas mAs extremas. Cuando los ma-

25. MEJIA Pereda. ob. cit. p. 42. 
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miferos, sobretodo el grupo de los primates, ha alcanzado ya una 

organización elevada. aparece el hombre. Lo mismo el hombre que 

los primates no aparecen al tiempo de los grandes saurios y de 

los otros reptiles. cuando todav~a no puede hablarse siquiera de 

los mam~feros. CDda grupo orgánico posterior presupone el grupo 

orgAnico que le precede en el tiempo y construye su organización 

sobre él. Existe. pues. un progreso histórico gradual que va de 

lo inferior a lo superior" . .:!6. 

Menciona Rioha~d E. Leakey. que al Horno sapiens se ie 

clasi ficn. dentro -:el orden de animales conocido como ••primates••, 

que incluye los monos antropoides. los monos inferiores, los le-

mures, petos. gal~~os. loris y musarañas arboricolas o tupayas; 

estableciend~ que los monos evolucionaron hace unos cuarenta mi-

llones de años. seguidos de los antropoides, diez millones de· 

aHos después y ~ue. por ~ltimo, entre hace catorce y cuatro mi-

llenes de ari•:•s. 1 leg.:iron los hc•minidos•• _ 27. 

La aparición del hombre esta ligada a la erección de 

su cuerpo qu~ liber6 sus manos prensiles. al desarrollo del ce-

de aparición relativa~ente tardia 

respecto a la hi2toria de hominidos) y la inteligencia re-

íle>:i..'.r.a. ~,...:il l·~ngu~je ar;: i cuJ.¿ido. lc1 visiOn estereoscópica y al 

En este sentido, el fen6-trabajo que transforma la n3turaleza. 

meno mAs sobresaliente de la historia del mundo esta referido a 

la presencia del pensamiento en el hombre, puesto que con él se 

26. OVERHAGE. ob. cit. pp. 194-195. 

27. LEAKEY. Richard E. La formación de la humanidad. Ediciones 

del Serbal. Barcelona, 1981. p. 34. 
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bespecie horno supiens sapiens hace 

se han dado modificaciones fisicas 
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Desde la aparición de la su

unos 30,000 o 35,000 años no 

en la misma. Su desarrollo a 

partir de entonces ha 

les. 

estado determinado por factores cultura-

Establ~ce John Reader que 1as pisadas de hace 3.6 mi-

11ones de años. que se han encontrado en Laetoli~ han puesto en 

tela de juicio ei papel que la cultura ha desempenado en la evo

lución del hombre. puesto que desde que aparecieron los primeros 

comentarios n la obra de Darwin. siempre se ha supuesto que, una 

vez que las manos del hombre quedaron en libertad de adquirir 

habilidad~s de manipulación. las herramientas de piedra fueron 

una consecuencia inmediata del bipedismo~ pero las herramientas 

más antiguas conocidas hasta la fecha datan de unos dos millones 

de anos. SegOn p~rece. aclara. los hominidos caminaron erectos y 

con las manos libres durante 1.6 millones de anos, por lo menos, 

antes de que aparecieran en escena los útiles de piedra.28. 

''El hombre antiguo perfecciono su eficiencia biológica 

a tfavés de la elaboración de su tecnologia y la ampliación de 

su área de asent~miento. mientras 

se traducian. sobre todo. en el 

de su capacid~d par~ crearse una 

sus progresos como ser humano 

desarrollo de su imaginación y 

concepción de si mismo, de sus 

semejante& y dQ los animales que compartian su medio_ Cierto es 

.-:::voluc iOn se halla más pobremente docu-

mentctdc· ~o.:.·n l·-·s ..J_";tC·!~ arqueológicos y es aun de más dificil in-

.::28. HEADEH. _i,_:,t1n. _;,._-_!-.:;_l_-=~1_L_·._c•_1_,t_~_s __ p~e_r_d_i_-_d_o_s_. Fondo Educativo Interame-

rican~. ~&xico. :0~~- p. 2~~-
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terpretaci6n que los datos referentes a su subsistencia o tecno-

logia. Entre las fuentes más relevantes desde el punto de vista 

~nformativo figuran los datos relativos al trato dispensado a 

los muertos. al adorno personal y el arte representat~vo y s~m-

bOlico empleado por el hombrt:? para intentar crear un v~ncu1o 

emocional con las fuer:as generativas de los animales salvajes. 

En cuanto al propósito que animó a los artistas que esculp~eron, 

c~ncelaron o pintQron las paredes y techos de sus cuevas y refu-

g~os en la roca. sólo podemos aventurar especulaciones. Sin em-

bargo. ~s ini:!iE"cutible que su obr-a revela unos niveles de con-

cienci3 y sensibilidad de l·::.s que no existen indicios compara-

bles para fas~s anteriores de la evolución hom~nida''.29. 

Sosti€:ne Overhage que todas nuestras experiencias 

atestiguan gue lo vida sólo procede de la vida y que los seres 

que estén unidos por la sangre muestran en su estructura interna 

fundamental una semejanza esencial, una homo1og~a. Precisa que 

todos los cambios hereditarios (mutaciones) que la genética ex-

perimental ha comprobado exactamente no traspasan las fronteras 

de Ía especie. sino que permanecen dentro del 

cj_fico y que las investigaciones modernas no 

ámbito intraespe

han podido probar 

exactamente ni que la lenta construcción en una especie acaezca 

mediante pequeHaE mutaciones sumrnativas, ni que su aparición re-

pentina se deba a una profunda transformación de su estructura 

heredada. Fundándose en ello concluye que todas las teor~as ca-

de las especies~ y mucho más sobre e1 suales sobre al origen 

origen de las unid~des sistem3ticas superiores {familias, órde-

29. CLARK. ob. cit. pp. 43-48. 
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nes, c1ases) tienen, hasta e1 momento, un caracter hipotéti-

co.30. 

La creación no es un prob1ema de comienzo en e1 tiem-

po, sino de1 principio del ser e de relación constante y perma-

nente de dependencia de1 Creador. 

Respecto a la creación del hombre nos sefia1a Carr~11o 

Alday. que existen dos posturas. la de1 monogenismo y 1a de1 po-

1igenismo. y menc~ona que por la primera se entiende 1a senten-

cia que arirma qi.1~~ todos las hombres provienen. por generac~6n 

natural. de una sola pareja humana; y por po1igenismo, la hipó-

tesis que afirma que existieron en la tierra verdaderos hombres 

que no procedieron de aquél como el primer padre de todos, por 

generación natural, sino AdAn significa una especie de muchedum-

bre de primeros padres.31. 

Creación y Gvolución no 

gund~ manifiesta la perfección a 

toda crcatura, siGniFica un cambio 

se oponen, antes bien, 1a se-

la 

o 

que tiende por naturaleza 

mutación de lo ya creado. 

La cre~ción vienE! .:.es resultar un concepto más ampliop que todo lo 

env~elve. y~ que ~odo aquello que surgió por evolución hubiera 

podido ser creado, pero no al revés. Toda evolución toma siempre 

su origen de ~~,lgc• que yZJ. existe por creación. La creación y la 

evolución se id~ntiricbn. puesto que creación no significa 1a 

producción de una serie d·:? e1ementcs caóticos hace mil1ones de 

aftas. sino quu es la dependencia continu~ de todo lo existente, 

30. OVERHAGE. ob. cit. pp. 195.197. 

31. - C l\P.:R I L LO Al•::! .s V , Sal v 2:1.d or - _C_>r_i_,g~e_n_e_s ___ d_e_l __ c_o_s_m_. _o_s _ _,Y'-_d_e-'1 __ h_o..;c_.m_b..cr;_e_. 

4a. ed; Instituto de Sagrada Escritura, México, 1983. p. 132. 
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de manos de su creador; no es una acción que pasa y termina con 

el. comienzo de su obra, sino un acto que abarca 1a tota1idad de 

1a cre:atura y que pe'.rdura_ a 10 1argo de toda su existencia. Por 

tanto, 1a evo1uci6n significá que 10 creado va tomando formas 

cada vez més comp1.;a.:l,.STc~ro 0• siempre en intima dependencia de su 

creador. ;--·."- \. 

- , - . - '. ~ -_ - : < ~ - - i 

Segl!ln .1a .teor::l.a de 1a se1ecci6n natura1 "ocurren unas 
' ' . 

mutaciones ccl:~~~·i.·é?.-~ de 1a herencia, pero J.a se1ecci6n natura.l.. se 

cump1e con 1a· 1ucha por 1a existencia. S61o 1os individuos capa-

ces de vivir se mantienen, se reproducen y desarroll.an, mientras 

que 1os individuos de vida precaria perecen o son destruidos. 

Con -todo e11o Darwin estab1ece una teor~a puramente cient~fi-

ce-natural., sin pretender sacar consecuencias fi1os6ficas o re-

J.ativas a J.a interpretación del. mundo, en un sentido mate~ial.is-

ta, por ejemplo. Pero desde muy pronto se intentó desviar su te-

or.:l.a en esa dirección ... 32. 

El positivismo 7 que de hecho es el precursor del mate-

ria1ismo, con Augusto Comte como principal representante, limita 

el conocimiento cientif ico sólo a los contenidos de la pura ex-

periencia y observación. La ley de los tres estadios, de Comte, 

afirma que la humanidad ha recorrido por tres etapas sucesivas 

(la teológica, la metafisica y la positiva), explicando la pri-

mera los fenómenos de 1a naturaleza en base a fuerzas sobrenatu-

ralea, que originan los cultos religiosos; la segunda, que enfo-

ca al mundo de un modo especulativo, partiendo de las ciencias y 

las leyes metaf~sica, y finalmente, la tercera, en donde el pen-

32. CORETH. ob. cit. p. 64. 



78. 

samiento se adentra en e1 estadio positivo y se a1canza e1 cono-

cimiento puramente objetivo de 1a rea1idad, en base a 1a invea-

tigaci6n cientifico-positiva de1 mundo. 

Este materia1ismo, que se empieza a difundir a partir 

de1 Sig1o XVIII, se opone a 1a concepción tradiciona1, que sos-

tenia que 1o espiritua1 en e1 hombre era lo que constituia su 

esencia y caracter~stica, sosteniendo que e1 hombre es una rea-

1idad material como cua1quier otra, y que todos 1os·fen6menos y 

procesos de su vida podian ser explicados simp1emente a partir 

de la comprensión de 1as fuerzas y leyes f~sico-qu~micas, que 

operan de un modo puramente mecAnico. 

Frente al idea1ismo de Hegel, Soren Kierkegaard (fun-

dador de la fi1osof~a existencialista) afirma que esta corriente 

diluye a1 individuo en el 

tra e1 materialismo de su 

esp~ritu universal y absoluto, y con

tiempo, asegura que no logra alcanzar 

lo propiamente humano y ni tan siquiera a explicarlo. Este autor 

acuña el.. concepto ••existencia•• en el sentido de existencia huma-

na que no se entiende ni 

pl..ica desde la inmediatez 

analiza racionalmente; sino que se ex-

de la experiencia personal, desde la 

comprensión que el hombre tiene de si mismo. 

6. Naturaleza humana y persona. A pesar del relativis

mo de los diversos enfoques bajo los cuales los individuos y las 

culturas se acercan a conocer la realidad del hombre, el hecho 

innegable es que hay elementos constantes en la naturaleza huma-

na. Erich Fromm, citado por Sánchez Azcona, la define señalando 

que ésta .. no es ni la suma total de impulsos innatos fi_jados por 

la biolog~a, ni tampoco la sombra sin vida de formas culturales 

a las cuales se adapta de una manera uniforme y fécil; es el 
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producto de 1a evol.uci6n humana, pero posee también ciertos me-

canismos y l.eyes que l.e son inherentes. Hay ciertos mecanismos 

en 1a natural.eza del. hombre que aparecen fijos e inmutab1es: 1a 

necesidad de satisfacer 1os impul.sos biol.6gicos y l.a necesidad 

de ev1tar el. aislamiento y l.a sol.edad moral. ... 33. 

Si hablamos de naturaleza humana es conveniente adver-

tir, que aun cuando en ésta se destaca l.a razón, entronizarl.a 

es caer en un error, ya que "abandonada a si. misma, aer.1.a como 

una computadora a la que no se hubiera dado ninguna información 

rel.evante para obtener una respuesta importante. Aunque todas 

sus operaciones fueran l.ógic.amente válidas, no tendr~amos más 

que un maravilloso sistema de rodajes y rodajes, sin motor que 

l.o hiciera funcionar. La fuerza motriz que lo pondria en marcha 

procede de mecanismos de comportamiento instintivo mucho mas an-

tiguos que la razón y no directamente accesibles a la autoobser-

vación raciona1. Son e11os la fuente del amor y de la amistad, 

de todo calor afectivo, de la apreciación de lo bello, de la ur-

gencia de creación artistica y de la insaciable curiosidad que 

ans:La el conocimiento cientifico".34. 

persona responde al griego (cara, 

rostro)_ Este vocablo señalaba originalmente la máscara del ac-

ter teatral, que ten.:ta que identificarse con un ••papel" y repre-

sentar a un ••personaje••. Cuando en la edad media se interpretó 

persona como per se unum, o se la derivó del verbo personare 

33. SANCHEZ Azcona. ob. cit. p. 14. 

34. LORENZ, Konrad. Sobre l.a 

ed; Sigl.o XXI, México, 1984. 

agresión, el. pretendido mal. 13a. 

PP- 276-277. Wl BEBE 
fHi3!.~tlTECA 
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(sonar por medio de), persistía aón 1a imagen teatral de 1a más-

cara. Imagen que parece latir en el fondo de 1a palabra ••persa-

na ..... La designación etrusca phersu se encuentra como glosa de 

una representación de persona_jes enmascarados; y d.e ah:l. debió 

derivar la palabra latina .. _35. 

La persona es el soporte, e1 sujeto de 1os derechos y 

deberes que emanan de 1a naturaleza humana; es su realización 

individual y concreta, fundados en el fin ültimo al que está or

denada, que lejos de disminuir su individualidad 1a acusa. 

El ser persona deriva de la facu1tad que tiene el in-

dividuo para discernir e1 bien y el mal, lo verdadero y lo fa1-

so, y por lo cual es capaz de determinar su conducta por motivos 

de los cuales puede dar razón. Asi, el ser persona implica una 

actividad vivida de auto-creación, de comunicación, y de adhe-

sión, que se aprehende y se conoce en su acto, como movimiento 

de persona1izaci6n; es la vez una realidad autónoma y heteróno

ma, unitaria y relacional_ 

Una persona es un individuo. Pero no cualquier indivi-

duo: una substancia individua1 de naturaleza racional. un indi-

viduo dotado de razón. El hombre es persona en tanto que decide, 

inteligente y libremente, sobre si mismo. por 1o cual es un su-

jeto en el sentido moral de 1a palabra; y como es inalienable a1 

hombre el ser persona, la unión con las demás personas sólo será 

posible si se basa en el reconocimiento reciproco. 

''En la gestión de sus propias exigencias natural.es, J..a 

persona presenta una independencia profunda en comparación con 

35. CORETH. ob. cit. p. 212. 

,-



Bl.. 

1os otros seres; por ser .la persona esp~ritu encarnado. es capaz 

de dominar l.as condicion.es .limita ti va.e de l.a materia; pero, so

bre todo, por el. conocimiento raciona.l que tiene de su fin y por 

.la autonom~a de su querer .libre, se posee a a1. misma, se cuate-

dia a e~ misma y es capaz de mirar por s~; s61o e11a puede 11a

marse una rea.lidad subsistente. Tal. autonom~a e independencia en 

1a prosecución de su destino confieren a 1a persona una dignidad 

eminente, que se manifiesta en .la ina.lienabi1idad de .los dere-

chas de que es su~eto; confiere además a estos derechos natura-

.les su inviolabi.lidad interior, aun cuando sean viol.ados por una 

fuerza f1.sica•• .. 36 .. 

La grandeza y dignidad de 

vida socia.l, pues el hombre requiere 

1a persona humana exige 1a 

de1 diá1ogo en e1 conoci-

miento y en el. amor; s61o encuentra su plenitud en el. contacto 

con .loa otros .. No se encierra en si misma, sino GUe es abierta, 

dia26gica, capaz de hablar y o~r. Pero~ al mismo tiempo, se tra-

ta de una persona limitada por móltip1es carencias que rec1aman 

de 2a sociedad su intervención 

acciones materia1es y morales, y 

ción. 

para ser co1madas, mediante las 

poder as~ cumplir con su voca-

La acción personalista que se le imprima a las Insti-

tuciones debe contar con una orientación positiva, para que de 

esta forma no se tome a 1a persona como una v~ctima o un instru-

mento, sino que propicie un ambiente en el cua1 se desarrolle 

con libertad; toda vez que, como señala Irizar, la vivencia per-

36. AUBERT, Jean-marie. Ley de Dios, 

ed; Herder, Barce1ona, 1979. p. 78. 

1eyes de 1os hombres. 2a. 
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sona1 exige recogimiento -o rep1iegue sobre si mismo- a 1a vez 

que exteriorización o apertura a 1os demas. Con otras pa1abras 

exige capacidad de interiorización y de comunicación.37. 

La fi1osofia y psico1ogia persona1ista de1 presente se 

inc1inan preferentemente a 

dad. Persona1idad que se da 

entender 

en 1a 

1a persona como persona1i

medida de 1a apertura hacia 

1os va1ores, que exigen 

asimismo responsabilidad, 

reconocimiento, rea1izaci6n; implica 

puesto que a1 hombre 1e esta vedado e1 

refugio en la responsabilidad ajena, de ahi una estrecha vincu-

1aci6n existente entre libertad, responsabilidad y compromiso. 

En otras palabras, la personalidad implica un dinamismo perma-

nente, se hace, es una tarea. Desde el Yo-centro disponemos de 

toda la realidad corpóreo-espiritual de nuestro ser humano y en 

esa totalidad nos realizamos personalmente. 

Hartmann, citado por Garcia Maynez, nos dice que los 

dos elementos constitutivos de la personalidad -la libertad y la 

capacidad de realizar valores- hállanse intimamente relacionados 

entre s~; y corno el supuesto 

lo valioso. lo metafisico de 

metafisica de la persona.38. 

de 

1o 

ambos es el deber ser ideal de 

debido revélase a la vez como 

7. Miseria y grandeza del hombre. El hombre es un ser 

misterioso. que se conoce sólo imperfectamente. que sólo llega a 

saber des~. y eso de modo fragmentario. Caracteriza nuestra vi-

37. IRIZAR, Fé1ix Acha. 

pafia) , 1980. p. 10. 

=E=-t=i=-º=ª=-~Y<-_.:;m,,_o=r'"-a=1::.. Mensa .:i ero , Bi 1 bao (Es-

38. GARCIA Maynez, Eduardo. Etica. 23a. ed; Porróa. México. 

1980. p. 261. 
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da 1a recia tensión entre 1o circunstancial y 1o que es y dura 

para siempre; entre 1a nada y 1a infinitud. Heidegger. citado 

por Pintor-Ramos. ha manifestado que "ninguna época acumu16 tan-

tos y tan ricos conocimientos sobre e1 hombre como 1a nuestra_ 

Ninguna época consiguió ofrecer un saber acerca del hombre tan 

este saber fuese tan rápida penetrante. Ninguna época 1ogr6 que 

y comódamente accesib1e. Ninguna época, no obstante. supo menos 

qué sea e1 hombre. A ningün tiempo se 1e presentó e1 hombre como 

un ser tan misterioso ... 39. 

E1 espíritu positivista. impotente ante el mi.sterio 

del hombre. reaccionó contra las creencias tradicionales en to-

dos los Ambitos, argumentando que su validez no era suaCeptib1e 

de demostración; 11egando a considerar a la re1i.gi6n como in-

creíble, irracional y superflua. Este carActer ateo se explica 

como un acto de soberbia del 

de donde recibe las energías 

hombre que ya no atiende al origen 

que ha utilizado, al quedar ence-

rrado en si mismo y como identificado con los objetos que produ

ce. 

.,En comparación con nluchos animales, el hombre es un 

ser deEesperadamente inadaptado. En muchos aspectos el hombre es 

radicalmente primitivo. Estructuralmente, el hombre no está ter

minado. Por su comp1exi6n el hombre es un ser sometido crue1men-

te ai dolor, a la enfermedad. 

a1 engaño. a la vio1encia, a 

a la so1edad, a 1a incomprensión, 

1a tortura, al desprecio. a 1a ma-

nipu1aci6n, a1 cansancio, al aburrimiento. al olvido, a la ve~ez 

Y. sobre todo a 1a muerte ... El hombre nace totalmente desprote-

39_ PINTOR-RAMOS. ob. cit. p. es. 
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gido frente a 1as inc1emencias, desnudo, frAgi1. Debe ser a1i-

mentado para no morir. Es superado por muchos anima1es en 1a 

agudeza sensoria1. Necesita una 1arga protección durante 1a 1ac-

tancia y 1a niñez. Su memoria apenas 1ogra almacenar algunos 

cuantos datos del mundo externo. Inc1uao ignora gran parte de 1o 

que es él mismo. En nuestros dias, e1 hombre vive enajenado y 

despersonalizado, conformando su pensamiento y su conducta a los 

moldes impuestos por una sociedad que exa1ta e1 individualismo. 

mediante una publicidad desenfrenada, para manipularlo a su an-

tojo. As~ por e~emplo, 1a televisión propone modas y actitudes 

que supuestamente afirman la 

en realidad lo convierten en 

personalidad del individuo, cuando 

un autómata, incapaz de pensar por 

cuenta propia, esclavo de falsos valores que lejos de contribuir 

a su rea1ización, le degradan y lo masifican .. _40. 

En el aspecto moral el hombre se encuentra acosado de 

pasiones indómitas, perturbado por una sexualidad enfermiza, de

vorado por el odio, la maldad y la crueldad; solamente el hombre 

provoca guerras, incendios, secuestros y asesinatos. El que el 

ansia de poseer se haya convertido en situación animica que todo 

lo trastoca, no es un efecto de la alienación del hombre por 

cu1pa del dinero, como se ha 

cia es la que desencadena ese 

señalado, sino al revés: la avari-

proceso. La técnica, cada vez más 

perfecta y sofisticada, a veces 

ci6n. 

esta al servicio de la destruc-

Son constantes las tendencias desordenadas del ser hu

mano hacia el ego~smo, la satisfacción de1 propio placer a costa 

40. MEJIA Pereda. ob. cit. p. 51. 



as. 

de los demés, J.a ambición de preponderancia y de dominio. La 

vio1encia en nombre de 1a libertad; la violencia en nombre de1 

amor; el Evange1io del cristianismo espada en mano; 1as luchas 

de 1ae naciones aun cuando no les obligue a ello ninguna razón 

económica; 1os combates sin sentido de los partidos po1iticos y 

de las religiones que tienen finalidades semejantes; 1oa sacri-

ficios de los gobernados, en aras de 1as ambiciones de 1os. die-

tadores, no son sino absurdos personificados que s61o la humani-

dad puede producir. 

.. Desde que nace el ser humano llora, pasa sus d~as en 

continuos esfuerzos y muere_ Su vida se ve asediada por la en-

fermedad y los peligros. Enfermedades somáticas y ps~quicas; en-

fermedades dolorosas, vergonzosas,, unas largas. otras incura-

b1es. Falta de higiene, de atención médica o de medicinas. Luga-

res sin agua potable, sin drenaje, sin servicios elementales. 

Ciudades contaminadas, con tránsito desesperante. ritmos acele-

radas y agresividad continua. Nacimiento de niños anormales o 

invalidas. Vidas truncadas, con todas sus ilusiones y esperan-

zas. Problemas familiares, choques generacionales, destrucción 

de familias. Violencia sexual, perversión, comercialización del 

sexo, hiper-erotismo. Drogadicción y alcoholismo. Homicidios, 

robos. asaltos y secuestros. Prisión, tortura, injusticias, ca 

lumnias, tiran~a. represión, matanzas. Las situaciones infrahu-

manas de los obreros y campesinos. Traba3os enajenantes, hora-

rios prolongados. ritmos desmesurados, salarios insuficientes. 
1 

alojamientos estrechos e insalubres. alimentos escasos. Desem- ¡ 
.,¡ 

pleo. huelgas, sabotaje. Guerras. revoluciones, terrorismo. y 

toda la gama inimaginable del sufrimiento humano. Pero siquiera 
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la hurnan~dad tuviera un respiro, un 3mpl i·:• 1.:i¡:-·s..:.• d·~ p¿,::: y bie--

nestar.4. Al contrario. las amena=~=:: del ruturo se yerguen más 

dramáticas que nunc.:i. con la en~rgi.a nuclea.!.-"".4.: 

Caracter~stica del hombre moderno es la de encontrarse 

~nrnerso en una civilización técnica. que le ha provocado ser es-

clavo de sus propios medios e invenciones; la esta~dari=aci6n y 

uniformación de la producción de bienes; en una palabra. lama-

sividad de las fcrmas de vida modernas. ha despersonaÍizado y 

masificado al hombre. Su yo ha venido a ser sólo un punto en la 

totalidad inconmensurable del acontecer. del 

toria. 

mundo y dp la his-

El problema con el que hoy nos enfrentamos es nuestra 

incapacidad para reconocer el hecho de que somos capaces de ele-

gir nuestro futuro. El diez por ciento de la población mundial 

pasa verdadera hambre. y esta carencia no deriva propiamente de 

la insuficiencia de recursos. sino 

tribuci6n de los mismos. 

de la desigualdad de la dis-

Los primeros instrumentos creados por el hombre. que 

der~van de su experimentación 

pronto fueron aplicados para 

y diAlogo con el medio amb~ente. 

asesinar a sus herm~nos. Asi. el 

equilibrio existente. entre unas ~nhibiciones relativamente dé-

biles y la capacidad de matar a sus congéneres. se vio trastor-

nado, sobre todo por la creación de armas artificiales: esto nos 

motiva a valorar nuevamente el papel qua le corresponde al hom-

breen el cosmos. a fin de evitar los p~Jigrer.s. que amenazan y 

que derivan de una tecnolog~a que parece que escapa de nuestras 

41. Ibid. p. 178. 
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manos. 

Ha llegado e1 momento, nos dice Mira y L6pez, en que 

e1 Horno hominis lupus -justificado por supuestas normas defensi-

vas de no menos supuestos ""deberes internacionales,.- intenta e1 

uso de bombas atómicas. capaces de violar en la máxima escala el 

mas pr~mar~o de los mandam~entos soc~ales (No matarás).42. 

El max~mo fracaso humano es la muerte. Como destino 

inevitable. la muerte constituye para el hombre la m~s contun-

dente evidencia de su propia finitud; sin embargo, también re-

presenta la oportunidad para la reflexión y el aquietamiento de 

la conciencia. gracias a lo cual, se puede llegar a descubrir de 

nuevo ese lazo de la religación. 

Orgán~carnente, el hombre es un prodigio de la natura-

leza, y asi ha !:~ido aceptado por biólogos eminentes, que han 

descub~erto sus principales estructuras y funciones 9 y que han 

recon;>c ido la asc•mbrosa comple:j idad del. mismo_ E1 propio cerebro 

humano, gue ha sido objeto de un sinnúmero de investigaciones, 

por parte de científicos 

cretos. 

especializados. depara aün muchos se-

"'Tc.•da la cultura actual es una expresión y un grito de 

alabanza al gen~o del hombre, 

de los secretos gue oculta la 

que ha logrado ya arrancar varios 

naturaleza, gue ha hecho un mundo 

mas cómodo y mas bello. que se ha expresado art~stLcamente en la 

pintura. en la müsica. en la arquitectura. en la literatura, en 

el cine. Bien RS cierto gue en varios aspectos el hombre nada 

42. MIRA y López. Emilio. Cuatro gigantes del alma. 11a. ed; El 

Ateneo. Bcenos Aires. 1984. p. 233. 
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puede. MAs nadie podrA negar que el mundo actual se debe en gran 

medida a ia inteligencia y a 1a actividad del hombre. Por eso 

tiene val.idez .J.a frase clásica de Protágoras: ... El.. hombre es l..a 

medida de todas las cosas... 56.l..o el hombre tiene l.engua.:je con-

ceptual. conoce lo universal, deduce, compara. refl.exiona, sabe 

que sabe, elige, capta el. universo y sus relaciones necesarias, 

trasciende las fronteras espacio-temporales y se proyecta al in-

finito. Por lo que ia verdadera. dimensión del hombre está más 

al1á de1 tiempo y de1 espacio, más al1A de la materia. Y por más 

que a veces profane su grandeza 

eso la pierde: un diamante en 

teº.43-

o simplemente la 

el.. fango no deja 

olvide, no por 

de ser diaman-

Por el.l.o, acertadamente, los Padres de la Iglesia de

nominaron al. hombre como "microcosmos••, por ser una sj_ntesis de1 

universo en la que se reünen y concentran los valores de la ere-

ación. Aun cuando se han dado, a io largo de los siglos, muchas 

respuestas, concepciones y visiones de lo que es el hombre, la 

verdad es que sigue siendo un misterio para si mismo. Amalgama 

de iuz y de tiniebla, de finito y de infinito, de amor y de 

egoismo, de esp~ritu y de bestia, el hombre revela vivencialmen-

te en su vida cotidiana su enigm8tica unión de miseria y de 

grandeza; revelándose al mismo tiempo, a pesar de las circuns-

tancias, como un sujeto Unico, insustituible, irrepetible y ti-

tular de un destino también ónico. 

B. Apertura al absoluto - El hombre se experimenta en 

ei horizonte de 10 absoluto en virtud de que busca brindarle un 

43. MEJIA Pereda. ob. cit. p. 52. 
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cient~f icos que nos muestran cómo 
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a11A de los conocimientos 

son las cosas, cuA1es son sus 

elementos, cómo actóan, cómo reciben la acción de otras cosas, 

mAs a11A, el pensamiento humano indaga el fundamento último de 

todo. tratando de de entender 

que haya a1gc•. 

no lo que hay, sino lo que hace 

"El ho!nbre es tendencia al Absoluto. Por ser hombre, 

está en camino hacia el infinito. lo sepa o lo ignore, lo quiera 

o lo rechace. Porque ser hombre significa ser apertura hacia el 

infinito real. Aunque quisiera. el hombre no puede evadirse del 

Absoluto. El lo asedia, lo llama, lo busca, lo espera, lo ama_ - . 

El hombre es tendencia hacia el Absoluto .. Ningón hombre se re

Sus mismas funciones 

señalan su fusión con 

por el conocimiento el 

aliza quedándose encerrado en si mismo. 

biológicas. como 

lo que él no es, 

respirar. beber, comer, 

con el mundo. Más aún, 

hombre esta ab1erto no sólo a esta verdad o a esa otra, sino a 

toda verdad y a lct Verdad absoluta. Por su voluntad, e1 hombre 

se dirige no sólo a este b1en 

al Éien absoJ uto'' . ..-44. 

o a ese otro, sino a todo bien y 

••si t:se fundamento tiene que sostener y dar sentido a 

todo lo dem~s. ya no puede estar en un contenido condicionado y 

1 imitado de 11ues t :-~ e:>:periencia. No puede radicar en un campo 

inmanente del ser o del valor, que pudiera estab1ecerse capri-

chosamente como centro exp11cat1vo de nuestra existencia, pero 

que no es capa= de proporc1onar un sentido total. Lo que consti-

tuye el hori=onte explicativo general no puede ser un contenido 

44. ~ pp. 34.57. 
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radica1mente. Debe ser 
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horizonte, sino que debe tranacender1o 

una real.:idad abao1uta y trascendente. 

Ahora bien, si ha de fundamentar y aa1vaguardar e1 sentido de 1a 

existericia· 'humano-personal y e1 sent:ido y val.or de J.a rel.ac:ión 

fundamento persona1, un tü absol.uto 

que nos sa1e a1 paso y nos hab1a en todo, que esté presente y 

actüa en todo? Ese Ultimo fundamento explicativo se supone siem-

pre en 1a tota1idad de sentido de nuestro mundo humano, sin que 

jamas podamos aprehenderlo por completo. Se mantiene siempre ca-

mo el fondo explicativo, pero misterioso, al que en la impoten-

cia del lengua._je humano llamamos .. Dios .. _45. 

Wittschier manifiesta que es claro que en la filosof~a 

se emplea menos el nombre de ºDios"; pero que toda reflexión se-

ria y profunda, a no ser que previamente se le pongan sus l~mi-

tes, topa con una realidad ültima, incondicionada, absoluta, con 

algo que lo abarca todo, bien se la designe como u1a idea de lo 

bello" (Platón), como ""el motor inmóvil'" (Aristóteles), como el 

"auténtico Ser que existe por si mismo y en si mismo .. (Santo To

mAs), como ••1a sustancia universal'' (Spinoza), como "el Esp.i.ritu 

Abso1uto" (Hege1) o se 1e dé otro nombre cua1quiera.46. 

Considera Walter Schu1z, que es referido por Bock1e, 

que "la metafisica moderna se encuentra, en el limite, con Dios; 

pero este Dios sólo se encuentra ahi para quien ha comprobado 

experimentalmente el poder y los limites del pensamiento. Si se 

concibe a Dios como un ente determinado y conceptuable, s61o se 

45. CORETH. ob. cit. pp. 249-250. 

46. WITTSCHIER. ob. cit. p. 35. 
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experimenta e1 poder de1 pensamiento, 1a fuerza .de1 pensamiento 

que, en cuanto ta1, 11ega incluso a dominar e1 ente divino de-

terminado, pues 1a esencia del pensar consiste en ir mas a11á de 

todo ente determinado y conceptuab1e. Sólo quien medita hasta e1 

fondo este poder del pensamiento sobre e1 ente esta en condicio-

nes de experimentar 1a impotencia del pensamiento, la cual con-

siste en que e1 propio pensamiento no podr~a existir si no estu-

viera condicionado y posibilitado por el Ser. Quien se arriesga 

a dar este ~ltimo paso se encuentra con e1 Dios de los f ilóso-

fos, que ya no puede resolverse en el pensamiento••_47_ 

Afirma Ebner, aludido por López Quintas, que 1a reali-

dad humana necesita el con trapo lo de1 tü para constituirse en 

tal, y que este tü debe ser en primer lugar una realidad persa-

na1 abso1utarnente digna de crédito: e1 tü divino. Dios o tiene 

una existencia personal o no existe en absoluto. Su personalidad 

no puede el hombre captarla especulativamente sino relacionándo-

se con El personalmente, es decir, tom~ndolo como e1 Tó de su 

Yo.48. 

La apertura al mundo, real en el hombre, connota una 

re1aci6n a Dios, que es el eje axiol6gico de la existencia huma-

na; pues todo nuestro ser humano (la conciencia, la libertad, la 

responsabi1idad, 1a culpa, e1 destino, la miseria, e1 

.. ser-para-la-muerte") significar~ algo distinto segün se conci-

ba como cerrado en s~ mismo o como transparente y abierto a un 

fundamento supremo y abso1uto de1 ser y de la fina1idad, y se 

47. BOCKLE. ob. cit. p. 78. 

48. LOPEZ QuintAs. ob. cit. pp. 160,164. 
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experimente as.:1 

Dios: 

desde esa comprensión. 

es e1 ser por a~, E1 mismo es su razón de ser; 

e1 ser p~rfecto, 

den, si.no e1 ser 

Absol.uto, en el. 

no so1amente 

sin 1.:f.mites, 

sentido más 

como un ser acabado en cierto or-

desde cual.quier punto de vista; el. 

fuerte del. término (ab-sol.utus), 

pJ.enamente J.ibre de toda condición y de todo vincul.o. No tiene 

cualidad, ni forma, ni tiempo, ni espacio. Todo 1o 11ena. Supera 

a todos 1os seres del universo y está más al.l.á del. ser del. mun-

do. es trascendente. Y precisamente porque es distinto de1 mundo 

y es su fundamento ú1timo, todo 

inmanente. Es eterno e infinito y, 

J.o penetra y está en todo: es 

como ta1 no está aqu1 o a11á, 

no se le encuentra entre 1os entes del mundo ni entre las cosas 

de1 universo. El Absoluto abarca todos los seres. fundamenta su 

existencia, los llama al ser y 1os atrae a la plenitud. 

Puesto que no podemos tener un conocimiento ob3etivo 

de Dios, só1o podemos pensar en El. Sin embargo, si partimos 

~nicamente de 1os conceptos que hagamos para comprenderlo, por 

la demostración de su existen-no ser objetivos, no conducen a 

cia; toda vez que Dios no ee un concepto. La vivencia de Dios no 

se demuestra, simplemente se muesi:ra ~· se vive. se exparimenta 

como un dato 1ntirno de nuestra propia conciencia. Por eso a Dios 

no hay gue buscarlo en una región alejada. sino an lo más pro-

fundo del ser humóno, pues es precisamente en el interior de ca-

da uno y de los demás donde es posible lograr la vivencia del 

encuentro con El. En este sentido, debemos tener cuidado de no 

caer en el extremo de los pante1stas, que consideran a tal grado 

la cercan~a y la identificación 

1a trascendencia; pues una cosa 

con 

es 

Dios, que no dejan lugar a 

afirmar que yo soy Dios, y 
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otra diferen~e es aseverar que participo de El. 

San Agust~n manifiesta que el entorno humano nos per-

mite descubrir en él los rastros de Di.os, las ''razones: semina-

les .. , gérmenes de actividad y de vida que animan ias cosas y que 

fueron depositadas por Dios en todo cuanto existe. Santo Tomas, 

por su parte. al exponer las cinco vías o pruebas cosmo16gicas, 

declara, que la prueba vál1da de la existencia de Dios no debe 

ser a pr~ori resp9cto de la existencia de las cosas, sino a pos-

teriori, o sea. a partir de las cosas m1smas, ascendiendo de los 

efectos a su causa. de lo contingente a lo necesario. 

""A la pregunt21 sobre dónde podernos encontrar nosotros 

aquel Absoluto, .no podemos darle ~as que una respuesta: en 1o 

finitamente condicionado. Lo infinitamente incondicionado só1o 

puede hacérsenos presente a tra•.1és de representaciones. pa1a-

bras. frases. cosos. acontecimientos y hombres concretos ... es 

lo que l.1amamcs '"la imagen Dios"= en el1a se representa io 

Absoluto para nosotros .... Las representaciones concretas, las 

palabras. los acontecim1entos. los procesos y las personas, 

etc'éter..:-1. --~n los que tiene que hacérsenos transparente el 

misterio divino. tienen que ser contemplados y relativizados en 

su auténtica condicionalidad e impropiedad. teniendo precisamen-

te a la vista el misterio iníinito y absoluto. Si no se hace es-

to y se intercamb1a lo finitamente condicionado con el mismo 1n-

condicionadc·. encontramos con una ""falsa•• imagen de 

Dios._ .. Si rmfl~xionamos sobre ese ser. podemos hacerlo. y si 

pretendemos darle un nombre v hablar de él conceptualmente -cosa 

que hacemos continuamente- sólo es posible si tal acto de refle-

42:leva.dc y superado por un acto de 
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trascendencia, es decir, por un acto de superación {sobre 1a 

imagen 1imitada de1 ser) en dirección a ese Ser mismo i1imíta-

do".49. 

E1 amor es 1a dimensión por exce1encia de1 ser humano 

y, como ta1, 1ejos de oponerse a 1o raciona1, es una actitud 

esencia1mente raciona1, y también de afirmación libre de si mis-

mo, de 1os demás, de1 mundo y de Dios. El amor remite a1 ser hu-

mano al Abso1uto y, por esa apertura, se imprime en e1 ser huno 

su dignidad. El acto de amor a1 prójimo, por ser el ünico acto 

en e1 que el hombre abarca toda 1a rea1idad dada categoria1men-

te,. es e1 acto primario de1 amor a Dios. y por lo mismo, como 

dan prueba de ello los m~sticos, rea1iza siempre ia experiencia 

trascendentai de Dios y que permite,. por io ciernas, a1canzar 1a 

armon~a en la unidad . 

.. EJ. hombre se encuentra arro..5ado al mundo; no tuvo 1i-

bertad de escoger o rechazar su existencia. Le ha sido regalada. 
i . 

Todo 1e es ofrecido corno don, desde el. pecho materno hasta ia • < 

sonrisa del padre y el cariño de los hermanos. Nadie se da a si 

mismo 2a vidá; por si mismo el hombre no es._ .. En su vida, e1 

hombre esta abierto a las cosas~ se encuentra con e1las y entre 

el.1as:. Por eso Pero la relación del hombre con va hacia el.las. 

el Absoluto es es parte de nuestro ser ni una diferente pues no L 
cosa en eJ. mundo. No estamos con E1, sino en EJ. ... SO. 

9. Unidad de1 hombre. El ser humano es un todo hetero-

géneo, una totalídad diferenciada, en e1 que existen una p2ura-

49. WITTSCHIER. ob. cit. pp. 37,41-42,46. 

SO. MEJIA Pereda. ob. cit. p. 33. 
1: 
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1idad de partes (vida corpora1, sensitiva y espiritua1); pero al 

mismo tiempo se trata de una totalidad organizada ba~o un prin

cipio de unidad, pues caracter~stica propia de 1a unidad de la 

persona humana es que tiene conciencia de s~ misma, de su propio 

ser .. 

Todo dualismo psicof ~sico es infundado porque cuerpo y 

psique son dos aspectos de la corporeidad y, por tanto, no hay 

entre e11os diferencia esencial., aunque pertenezcan a ambitos 

con va1idez autónoma. De ahi que no existan voliciones exc1usi-

vamente sensibles o puramente espirituales. Hablando propia-

mente, no deber~a decirse que los sentidos perciben, que la in-

teligencia comprende, que la voluntad quiere, sino que el hombre 

siente, comprende y quiere por sus diversas facultades. Todo ob-

jeto es aprehendido por 

y, por consiguiente, es 

casos se cumple el axioma 

jeto. Y el supuesto 

o-espiritual. 

es 

el hombre de manera espiritual-sensible 

apetecido de igual modo. En todos los 

escolástico: las acciones son del su-

e1 hombre, es decir, un ser corp6re-

Si nos situamo$ en 1a visión ontológica no podemos 

partir de la dualidad o pluralidad de elementos de los que cona-

ta o se compone el hombre, para de ahí 11egar a 1a unidad; pues 

frente a la pluralidad y diversidad nos sentimos y entendemos a 

nosotros mismos como una totalidad concreta, no compuestos o 

formados de partes, sino como hombres únicos y completos. Prueba 

de ello la encontramos en la unidad de nuestra conciencia, en la 

experimentación de mi yo: .. yo" soy todo esto. El hombre es hom-

bre por su razón y su cuerpo. 

vergencia de dos mundos, el de 

Se encuentra en el pu~to de con

l a animalidad y el del esp~ritu. 
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Equilibrio fr~gil, en el que se juega un destino: la unidad con-

creta, existencia1, que hay que forjar. Ante la dualidad de sus 

tendencias y de sus apetitos, el hombre tiene un compromiso: 

edificar armónicamente su ser, pues de no hacerlo corre e1 ries-

go de disgregarse o perderse a si mismo. 

El ser humano no se reduce a su cuerpo ni a su alma, 

pues ni alma ni el cuerpo es el hombre. Es necesario tomar al 

hombre tal como es, simultáneamente cuerpo y espiritu, y cuidar-

se de no contemplar estos elementos separadamente uno de otro, 

bajo pena de desconocer la unidad de la naturaleza humana, como 

se ha podido reprochar al cartesianismo, acusado de conducir con 

la misma facilidad a alguno de los grandes errores opuestos: el 

idealismo o el materialismo. Esta disociación es un error contra 

el cual en nuestra época luchan enérgicamente multitud de filó-

sofos y de sabios. El hombre no es, pues, ni un cuerpo, ni un 

espiritu, sino un ser compuesto de un alma y un cuerpo. Y cuando 

se dice "un ser .. debe entenderse la expresión en su sentido es-

tricto, un ser uno. 

Tres experiencias convergentes, que nos menciona Ver-

neaux, pueden bastar para establecer que la union del alma y el 

cuerpo es substancial. La primera y m~s directa es: el mismo 

hombre tiene conciencia de pensar y de sentir. Aunque la sensa-

ci6n y e1 pensamiento sean actos de naturaleza distinta, perte-

necen al mismo yo (en Descartes, el yo es puro espiritu, rnien-

tras que Santo Tomas considera los datos sensibles tan evidentes 

como el pensamiento: el yo, o el hombre, es un ser sensible y 

pensante a la vez, un animal pensante, podr~a decirse) Pienso 

yo, yo, que soy un hombre de esta constitución física, de esta 

i 
j 

f 
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talla y de este peso. 

La segunda observación que nos lleva a afirmar la uni-

dad del hombre: es que sus diversas actividades, actividad sen-

sibles por una parte y actividad i.ntelectual. por J.a otra, se 

C•ponen la una .::1 la C•tl""a. se obstaculizan, se frenan y pueden 

llegar hasta suprimirse. Si procediesen de principios distintos, 

el despliegue de una no impedirla el de la otra. 

señala el mismo autor. el examen de 

las actividades sensibles condur·~n también a la misma conclu-

sión. E~ ,_;;vi den~"'::: ·:iue seres no pueden realizar la 

misma acci6n; pueden tener una acción comün en cuanto al efecto 

producido. como muchos hombres que tiran de una barca, pero no 

una actividad una en cuanto al agente que la realiza. Hay en el 

hombre actividades qu8 son a la vez del cuerpo y del alma, como 

sentir. tener miedo, encolerizarse. Estas actividades psíquicas 

lleva~ consigo una modificación fisica, en una parte determinada 

del cuerpo; de ahi, se sigue gue el alma y el cuerpo constituyen 

un .solc• se.:.-_~.! 

•.::·:-·~p·-~· d.i ce: Vil loro Terranzo. dos son los polos de atrae-

su influencia sobre el péndu-

la .!~acion.::sl.i.d.:td, que exig~n orden y 

equilibrio, na s~lo en los sistemaz de ideas, sino también en la 

misma vid~ in~ividu~l v en las relaciones intersubjecivas; y el 

fuer~as vitales (sentimientos, ins-

tint0s. pasion~s. ~~or le. vida. intuiciones existenciales), 

.·-::·:n=.•r•.'? 'Ji vir plenamente. sin cuidado por el 

ob. cit. pp. 223-224. 

' • -• 
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orden de la rAc~onalidad. As~. cuando se exageran cualquiera de 

estos dos polos. se producen cosmovisiones indebidas, en cuanto 

que no responden a la total~dad de la naturaleza humana. Asevera 

este autor que el hombre no es sólo razón, como tampoco es sólo 

fuerzas vitdles. gue es al m~smo t~empo esp~r~tu y cuerpo, for-

mando un~ unidad de naturaleza, por lo que el desarrolio pleno 

de la personalid~d no debe darse ún~camente en un solo sent~do, 

el de la ra=ón o el de las fuerzas vitales, sino que exige el 

desarrollo equ~librado de una y otras.52. 

S.2. V!LLOF:ü T•.:•!~_..~r.:...:.•:•. Miguel. Lecciones de fi1osof:!.a del derecho. 

Parrúa. Méxi~o. 1073. p. 471 
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CAPITULO TERCERO. 

LA SOCIABILIDAD DEL HOMBRE. 

SUMARIO: 1. 

3. 

Sociabilidad y relaciones interhumanas. 2. 

Hombre y sociedad. Sociedad y derecho. 4. Sociedad y cu1tu-

ra. 

1. Sociabilidad y relaciones interhumanas. El hombre 

s61o puede alcanzar su desarrollo y fin por una progresividad 

que exige muchos bienes particulares, externos e internos, mate-

riales y espirituales Y~ sobre todo, por la necesidad congénita 

que tiene de ser ayudado por sus congéneres, pues sólo puede au

torrealizarse y encontrar su identidad en el Ambito de las rela

ciones interhumanas. 

El hombre al salir de si {para cofundar relaciones in-

terpersonales, en los fenómenos de encuentro), entra en lo más 

auténtico de si mismo. Para ello requiere sustituir los esquemas 

sujeto-objeto y yo-ello por el esquema yo-tU. La vida de rela-

ci6n interpersonal juega un papel decisivo en la fundación de la 

personalidad humana. Si el yo no se constituye s~no en vincula-

ción al tU, la actitud de disponibilidad o indisponibilidad de 

cada persona respecto a las ciernas adquiere un valor ético de 

signo positivo o negativo, respectivamente. 

Existir auténticamente es coexistir. Este nosotros 

forma un substratum ontolOg~co que da vida a cada persona_ La 

experiencia de intimidad interpersonal, nos da acceso a un yo 

más profundo, gue se abre al otro yo en ese substratum onto1ógi-

ca que es el nosotros~ porque ningün aspecto de1 ser-hombre es 
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.l.o que es, sí no e.stan .. presentes"' en él otros seres humanos. La 

presencia de otros en nuestra existencia entraña que nuestro 

ser-hombre es un ser-a-través-de-otros. 

La re1ación interhumana no se agota en e1 conocimien-

to, sino que se completa realmente en el amor y acción persona-

1es, que tienen como elementos constitutivos 1a 1ibre automani-

festacíón del otro, la fe y la confianza, que son los que, pre-

cisamente, configuran a1 acto b&sico personal, pues sólo en 1a 

comunión, en 1a convivencia y en 1a cooperación con el otro lle

ga el hombre a su plena mismidad. 

En la comunidad, la persona encuentra el medio más 

propicio para lograr su pl.enitud, donde se dan la comunicación 

de conciencias; asi, la relación "yo-tü 11
, es el amor como gene-

ros~dad, ofrenda, don mutuo. El amor que todo lo invade, en 

cuanto sentimiento de benevolencia que fomenta el progreso del 

prójimo, es la raiz tanto de la vida comunitaria como de la ple

nítud de la prop~a ex~stenc~a-

Desde antíguo lo mismo filósofos que sociólogos, ju-

rístas que pedagogos, han coíncídído en reconocer que el hombre 

es ínseparable del hecho de la sociabilidad: como el hombre no 

se basta a s1. mismo, tiene mültiples necesidades, la satisfac-

ción de ellas requiere la cooperación de sus semejantes y por 

este motivo, el hombre es eminentemente social. No sólo estamos 

en la relación yo-tü, sino que también estarnos en la relación 

yo-nosotros, que parte del tó. Esto ~nd~ca por una parte, el po

der desplegar la actividad pertinente, en interés de sus propias 

satisfacciones y por la otra, importa necesariamente el limite 

de tal actívídad, a fín de ser respetados los ~ntereses ajenos. 
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El hombre no puede ser lo que es y no es capaz de rea-

1izar 1as promesas que lleva inscritas en 1as estructuras onto-

lógicas que le definen como persona, sino realizándose en sacie-

dad, en la perspectiva de una tarea camón, cuando sus fines y 

valores se articulan y cambian. La sociabilidad es un rasgo de 

la naturaleza, no un simple accidente que sobrevive al hombre. 

La persona y 1a sociedad están tan esencialmente ordenadas la 

una a la otra, que no tienen existencia independiente la una de 

la otra. Vida social quiere decir convivencia, que se da como un 

hecho fatal, ajeno a la voluntad de las personas. Es un proceso 

social que se presenta como 

hombre. 

necesario, inmediato y universal al 

2. Hombre y sociedad. El principal sentido de toda so-

ciabilidad es la plenitud de la personalidad. No cabe hablar de 

la alternat~va hombre o soc~edad, puesto que el hombre es el que 

forma al grupo, a la colect~vidad, y respecto al cual se encuen-

tra vinculado por naturale=a, de forma. que no puede sepa-

rarse de él sin contradecirse a s~ mismo; y en atención a que la 

soc~edad sólo t~ene valor propio en su vinculación al valor per-

sonal de sus miembros. Dicho de otra forma, la sociedad esta al 

servicio de los fines de los hombres. 

La importanc~a que tiene la familia en la fundamenta-

ci6n de la sociedad. es de tal magnitud, que de no apreciarla 

como el Amb~to pr~mero de la educac~6n y la cultura, se corre el 

r~esgo de despersonal~=ar y masif~car a sus ~ntegrantes. 

Hoffman El~zalde propone 

fundamental de sociedad, en medio 

que pera centrar el concepto 

de la maraña gramatical, con-

viene recurrir a la etimolog~a y así podernos concluir que deri-
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viene a significar unión, 

compafiia. re1aci6n de seres entre s~, comprendiendo además dos 

e1ementos 1inguisticos forma1es: coexistencia y orden.1. 

A 1a convivencia y colaboración de la plura1idad dei 

nosotros, se le llama comunidad o sociedad, y tiene por caracte-

r~stica la capacidad de adaptación y de cambio; y ta1 comunidad 

o sociedad será legitima sólo en 1a medida que se conforme a 1as 

exigencias de la naturaleza y 

integran. 

a1 interés general de los que la 

Toda comunidad que llega a revestir una formación per-

manente, con pretensiones de algo m~s que ef~meras relaciones, 

ea ya, por su misma definición~ una sociedad. Weber estabiece la 

diferencia entre sociedad y comunidad, afirmando que 1a primera 

se caracteriza por contar con la:::os Jur~dicos y la segunda por 

lazos de afectividad; s~n embargo~ si tomarnos el significado en 

aent~do amplio de sociedad, nos encontramos, que se trata de una 

unión duradera entre hombres que tratan de reaiizar en camón un 

valor o un fin, v as~ entendida~ 1a sociedad es conceptua1mente 

1o mismo que comunidad. 

Stammlt::r, por su parte._ manifiesta 1a existencia de 

dos elementos en la sociedad y que son: la vinculación como tai, 

que consiste en la modalidad condicionante de la convivencia y 

que se traduce en una regulación externa; es decir, en una vo

los individuos vincu1ados en 1untad que art~cula los fines de 

función rec~proc3 de medios. y la act~vidad comón de los indivi-

1. HOFFMAN Elizalde. Roberto. Socioiog.i.a de1 derecho. Textos 

Universitarios. México. 1975. p. 64. 
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y que, como toda conducta humana, 

cualesquiera necesidades, de aque-

11as a que se pueda atender mediante cooperaci6n.2. 

Las aportaciones de los sociólogos en la busqueda de 

una definición del concepto fundamental de sociedad, nos permi-

ten encontrar un elemento intrinseco de la sociedad: la relación 

interhumana; una actividad comUn de los miembros que la consti-

tuyen y que se manifiesta en un conjunto de necesidades, pensa-

mientas, y deseos semejantes. de suerte que donde no exista una 

relación interhurnana, no habré sociedad; de ahi que consideremos 

este elemento como esencial a la misma sociedad. Encontramos 

igualmente otro elemento, esto es, la finalidad. toda vec que la 

relación interhumana tiende necesariamente a un fin que puede 

ser móltiple• la conservación, la preservación, el progreso del 

hombre y en óltima instancia un bien comón; y es precisamente la 

finalidad especifica hacia la que se encuadra la sociedad, lo 

que permite individualizar una sociedad concreta; este elemento 

revela una suerte de relaciones constantes o articulación de fi

nes y medios, que se manifiesta en una actividad rec~proca y que 

se traduce en una ordenación o regulación externa de la vida so

cia1. 

La comunidad como conjunto total puede pretender y 

puede tambiér1 tener de hecho un valor vital mucho mayor y más 

vasto que el del individuo humano; el Eiquismo colectivo existe, 

es una realidad, pero no como un ser substante, con persona1ídad 

2. STAMMLER, Rudolf. Tratado de filosof~a del derecho. Nacional, 

México, 1974. pp. 100-101. 
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propia, sino que existe como un proceso social, como una serie 

de influjos rec~procos que se dan entre las psiques individua-

1es, porque es indudab1e, inevitable e irreversib1e que el valor 

vital humano y directo 1e corresponde a la vida del individuo, 

ünico que se autorrea1iza y opera por si, y que junto con otras 

personas humanas individuales sostiene 

comunidad. 

el ser y la vida de la 

3. Sociedad y derecho. La relación existente entre 

persona y sociedad la encontramos en los principios de solidari

dad y de subsidiariedad. De acuerdo con el primero~ el ser huma-

esta ordenado a la sociedad con la cual no, como ser social, 

tiene unos deberes y, segun el segundo, toda forma comunitaria 

esta ligada al bien comün de sus integrantes y que se traduce en 

una tarea de ayudar, de ordenar y de prestar el servicio reque-

ricio para llevar a cabo aquello que el individuo u otro ente so-

cial inferior, no estén en condiciones de realizar libre y res-

ponsablemente, teniendo por limites. 

los derechos del individuo, que 

cir. 

no 

sin embargo, 1a libertad y 

se han de eliminar ni redu-

El objeto de la sociologia es la sociedad y trata de 

comprender por v~a de conocimiento sus diversas manifestaciones 

y reducirlas a concepto. En sus investigaciones, la sociologia. 

no puede sino tener en cuenta al derecho; su objeto es insepara-

ble del derecho y está intirnamente ligado a él, además porque 

las fuercas sociales producen una dinámica social que debe ser 

regulada de tal forma que propicie un equilibrio y evitar asi 

1as presiones que originan la desorganización, el caos, las di-

sensiones. los choques y conflictos entre los miembros de la so-
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ciedad. 

Toda fuerza social efectivamente organizada se trans-

forma en Derecho; esto en atención a que la sociedad se realiza 

por el derecho y además porque el Derecho es ante todo posición, 

organización de un ente social, con miras a la obtención del 

bien comün, señalando a cada uno de los hombres el comportamien

to que debe observar. El derecho, como orden normativo, es obje-

to particular de la ciencia juridica; pero desde el punto de 

vista sociológico es considerado como hecho social o como un 

conjunto de fenómenos que se dan en la realidad social. En este 

juridica lo estudia desde el punto de 

vista dinámico, es decir, en atención a las transformaciones que 

presenta respecto a la real~dad soc~al a que se ref~ere. 

4. Sociedad y cultura. La cultura y el individuo se 

encuentran en una relac~6n 

log~a cultural, de nuestros 

dialéctica constitutiva. La antropo-

dia~ se mueve en diferentes direc-

cienes, con múlt~ples métodos y de ~nterés, pero todas 

las tendenc~as co~nc~den en el reconoc~miento de la cultura como 

expl~cac~ón del hombre, recalcando que ésta factor clave en la 

es algo más que una m~ra circunstancia. dado que sin ella, el 

ser humano no seria tal, y en el rechazo d~ los métodos exclusi

vamente introspectivos y etnoc~ntricos en el estudio del ser hu

mano. 

La cultura está anclada en la naturaleza del hombre. 

Uno de los rasgos esenciales del hombre es gue no v~ve, n~ puede 

vivir. en la inmediatez de una naturaleza dada 9 no se encuentra 

atado por sus instintos, sino que en su acción se mueve dentro 

de unos m~rgenes de posibilidad y realidad, vive en la mediación 
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propia naturaleza e1 hombre es 

La cu1tura, nos dice Konrad Lorenz, es un sistema de 

ritos y normas social.es de formación histórica y transmitidos de 

generación en generación porque emocional.mente vemos en e11os 

va1ores, que original.mente representaron el. objeto en que estaba 

fi5ada nuestra necesidad instintiva de preservar y defender unas 

normas sociales tradicionales. Sin embargo, aclara, ni siquiera 

1a mayor lea1tad y obediencia a las normas de comportamiento ri

tua1izadas por la cultura puede confundirse con la responsabíli-

dad moral.; en el mejor de casos, sólo funcionalmente son 

aná1ogos al. comportamiento controlado por la responsabilidad ra

cionaJ.. 3. 

Si la cultura es concebida como el esfuerzo del hombre 

gue se orienta hacia la reali=ación de lo valioso, entonces debe 

ser defendida de la agresión 

cho. 

de las personas, mediante el dere-

El papel que desempeña la cultura, es importante, pues 

al mismo tiempo propone normas, tipos de vida y de personalidad 

presentándolos como deseables y que expresan el ideal de los 

grupos sociales. La evolución {progreso 

ciedades, planteando problemas inéditos, 

o regresión) de las so

hace brotar, si no va-

lores hasta entonces inadvertidos, por lo menos aspectos nuevos 

de valores permanentes (por e.5ernplo una torna d~ conciencia más 

afinada del valor de la persona humana); en este sentido se ha 

dicho, gue si queremos construir un hombre nuevo. debemos cam-

3. LORENZ. ob. cit. p. 307. 
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biar la sociedad, para que ésta, una vez cambiada, seleccione 

los comportamientos del hombre del mañana. 

Si es cierto que la capacidad cultural y la constitu

ción genética están ~ntimamente interrelacionadas, menciona Gar-

c~a Garcia, también lo es el hecho de que las formas concretas 

de cultura no están prefiguradas en los genes -aunque pueden de-

terminar variaciones genéticas-, y 

sión no se efectóe por la vía de 

ello implica que su transmi

la herencia, sino por la del 

aprendiza5e, y la forma como las capacidadeE adaptativas org6ni

cas se ven orientadas y configuradas en los individuos concretos 

por el aprendizaje de su cultura; es lo que se conoce por proce

so de enculturación, endoculturación o socialización.4_ 

La cultura es por excelencia un instrumento de sociali

zación y de personalización, que se asimila por el individuo to-

tal o parcialmente, en base a la proximidad y la necesidad que 

tenga, y partiendo del lugar que ocupa en la sociedad, seleccio-

nando y recombinando los 

suministren. 

elementos y las relaciones que se le 

En el proceso de encultur~zación influyen especialmen-

te las instituciones relativas al modo de educar a los niños 

(que son la expresión estandarizada de la cultura del grupo y 

la personalidad de base de los actóan por medio de la familia) 

individuos (que son los rasgos comunes de los que pertenecen a 

una misma cultura) 7 los estatutos y las funciones sociales (que 

4. GARCIA García, José L. La antropolog~a cultural y el estudio 

general del hombre. 

262-263. 

Antropolog~as del Siglo XX. ob. cit. pp. 
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se definen por- -J..a posición de1 individuo en- .. 1a est:ructura so-

cia1", '. como pueden ser 1os estatutos de nifio. de adu1 tO,, de hom-

bre 6 de .. mu_jer:, etc.), y 

de1 individuo a un grupo 

1a c1ase social (que es 1a ·per:t.enenc:ia 

que ejerce una función idéntíca en el.. 

proceso de producción econ6rnica, o que comparte con 1os demás 

miembros, por lo general, una misma ideolog~a o sujeción a las 

mismas normas) ... 

.l 

1 

l 
1 
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CAPITULO CUARTO. 

LA LIBERTAD Y LA CONDUCTA DEL HOMBRE; 

PRESUPUESTOS DE LA MORAL Y EL DERECHO. 

SUMARIO: 1 li!:'1ertad. Con~epto. ry Determinismo e 

indeterminismo. 3. Limitaciones de la libertad. 4 Interpreta-

ción metaflsica de la libertad. S. La conducta humana. 6. La in-

teligencia. 7. La voluntad. 8. El deber y 1a obligación. 9. Las 

normas. 

1. La libortad. Concepto. ººLa J.ibertad es tan insepa-

rable del hombre como lo es el calor del ruego ... es una candi-

ción inherente a la esencia del hombre. pues de ella depende lo 

espec~ficamente humano de su naturaleza ... La libertad ... da al 

hombre la dignidad de estar en I:tanos de su propio consejo y te-

ner ~- potestad de sus acciones".1. 

Si ,-~l ho~bre no estuviese dotado de libre arbitrio, 

de bien ~" de mal. o de 

justo ~ inJu~t0. o d~ recompensa y castigo. pues en el fondo de 

L= li~er~ad es lo que da a todo espiritu la v1da ade-

cuada. ~in "~ cual el en t•2'n·:i :i::t ien'tc• humano parece, por as~ de-

cirl-=.,. t'.1uerT.·:.· y sin alma" .2. 

1. GONZALEZ Anava. Rafael de J. Libertad. derecho y destino. Me-

moria d&l X Congreso vol. VIII. ob. cit. pp. 186-187. 

BLOCH. v dien1dad humana. Biblioteca 

Juridica Agu1l~r. Madrid. i980. p. 306. 

.. 
~ 
1 
• • 
1 • 
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En cuanto a la naturaleza de 1a 1ibertad. 1o mismo que 

de 1a vida, no podemos decir que se trata de un ser o una eubs-

tancia, ni que es una facu1tad ·o.un acto; es solamente un car~c

ter de ciertos actos de volunt-ad~- que viene a constituir uno de 

los presupuestos para la posi.bil..i.dad de los comportamientos mo-

ral. y .5ur:idico y 

do. 

del. desarro11o~de un mundo humano o humaniza-

••La rai.z mas profunda del. probJ.ema de J.a libertad re-

si.de de hecho en la finitud del hombre. La J.ibertad desborda la 

finitud y, sin embargo, est~ rodeada y limitada por ella. La li

bertad entraña para el hombre 1a tentación de buscar en s~ mismo 

la explicación de su ser, por ejemplo absolutizando el yo, como 

hace el idealismo, u optando por la existencia, como hace e1 

existencialismo. Pero quien se afirma elevando el yo a la cate-

goria de un yo absoluto, termina en la indeterminación? en el 

vacio. En cuanto absoluto, el yo es lo indeterminado, lo deter-

minado de una forma negativa, la no-cosaº.3. 

El acto libre no es la simple expresión de una espon-

taneidad ciega, es una orientación que se conoce, que tiene sus 

razones o motivos. El motivo 

decisión libre; el hecho de 

es una condición necesaria para la 

que el acto voluntario esté motiva-

do, no elimina la libertad sino 

posible, de que tenga valor. 

que es el ünico modo ~e hacerla 

La libertad posibilita la autorrealización y defini

responsabilidad, con un gran ci6n del hombre en un marco de 

riesgo: facilitando la trascendencia y proporcionando nobleza y 

3. BOCKLE. ob. cit. p. 84. 
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o degradAndola, frustrAndo1e su 

La 1ibertad es una tarea, una respuesta a un reto con

creto, que admite mültiples soluciones que no estAn dadas de an-

temano, pues no tiene hecho su destino, sino que tienen que ser 

descubiertas por e1 hombre al afrontar la realidad del mundo. E1 

hombre tiene que moldear su propio ser, por lo que, ni siquiera 

puede no decidirse, pues tal postura equivaldr~a a no querer de-

cidirse y, por lo tanto, ser~a 

la libertad impone al hombre es 

una decisión libre. La tarea que 

el propio hombre, que tiene que 

decidirse libremente para desarrollar su propia esencia. 

2. Determinismo e indeterminismo. Respecto a la posi

libertad se han dado dos posturas: ci6n de1 hombre frente a la 

la del determin~smo y 1a del indeterminismo. La primera afirma 

se halla determinado inequivocamente que todo acto de voluntad 

por el carácter y 1os motivos de cada sujeto; que al estar con-

dicionadas todas las decisiones son por ese motivo necesarias. 

La segunda, en cambio, 

volitivos. 

La tesis del 

1a necesidad causal de los actos 

determinismo absoluto tiene razón al 

señalar que todos los actos humanos se encuentran sujetos a cau-

sas, pero de ello no se desprende que el hombre sea mero efecto 

o juguete de las circunstancias, que determinan su conducta. Al 

no comprender que el efecto puede convertirse, asimismo, en cau-

sa, el determinismo absoluto ignora, que el hombre se encuentra 

dotado de conciencia y que puede conocer la causalidad que lo 

determina, y, por lo tanto, actuar conscientemente, convirtién-

dose asi en un factor causal determinante, causa consciente de 
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e:l mismo .. 

E1 determinismo absoluto al sostener que el hombre no 

es libre no deja margen a la responsabilidad moral que se deriva 

de sus actos. 

E1 indeterminismo, que sostiene que las decisiones y 

actos de los individuos no se hallan sujetos a la necesidad cau

sal y que son frutos del azar, nos conduce, en el plano moral, a 

una situación semejante a la del determinismo; ausencia de res-

ponsabilidad. 

3. Limitaciones de la 

tario libre tiene dos elementos 

libertad. ••puesto que e1 volun

esenciales: la conformidad con 

la inclinación de un principio interior o personal, y la delibe-

ración reflexiva sobre la elección de los medios para alcanzar 

el fin, todo lo que suprime, disminuye o acrecienta uno de esos 

dos elementos, suprime, disminuye 

libertad de la acción. En los dos 

o aumenta, por eso mismo, la 

primeros casos se les llama 

impedimientos, ... (que pueden) ser remotos o próximos. Los impe-

dimientos próximos son cuatro. Dos son contrarios a la claridad 

del conocimiento: la ignorancia y la concupiscencia; los otros 

dos, a la inclinación de 

Se les puede agregar el 

la voluntad: la violencia y el temor 

habito y la educación~ que pueden in-

f1uir a la vez en 1os dos factores del acto libre ... Los impedi

mientos remotos de la libertad son el temperamento y ciertos es-

tados patológicos, ... como la abulia, ... la neurastenia y la 

histeria, y el hipnotismo••. 4. 

4. BARBEDETTE, D. Etica 

1974. pp. 67,69-71. 

o filosof~a moral_ Tradición, México, 
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Las posibilidades de nuestro querer y actuación nos 

vienen seña1adas de antemano, pero también se imponen unas 1imi

taciones a 1a libertad en el terreno determinado de unas concre-

tas posibilidades apetecibles y realizables. Así, la libertad 

humana, no lo puede todo, no debe hacerlo todo y no le está per

mitido todo. No lo puede todo, y en particular lo que es ontol6-

gicamente imposible, lo contradictorio en si mismo. En todos es-

tos casos, nuestra libertad está limitada, con la limitación de 

nuestra existencia finita y singular, de nuestro conocimiento 

finito y siempre incompleto y 

un estrecho campo de acción. 

de la voluntad finita reducida a 

El hombre al ser finito, se encuentra condicionado e 

individualizado por su mundo, de ahi que su libertad no sea ab-

soluta; la idea de una libertad despótica conduce a negar la irn-

portancia del condicionamiento orgánico y de las influencias de 

del hombre es relativa y las fuerzas inferiores. La libertad 

condicionada de mUltiples maneras; condicionada por el mismo ser 

finito del hombre, y ante todo 9 por la situación concreta e his-

t6rica en la que se encuentra~ con unas posibilidades siempre 

limitadas en virtud de las cuales. se ha de decidir. condiciona

da por los est~mulos sociales y culturales, por la variable per-

sonal, entendida a su vez, como efecto de la conducta anterior 

del individuo. Se trata ademas de una libertad, que para que 

tenga sentido, se encuentra ligada a unos valores y normas mora

les; ligada al bien en cuanto tal, lo que debe ser. 

Por limitación de la libertad entiende Coreth unos 

contenidos objetivos que ponen fronteras a la libertad de nues-

tra decisión, más allá de las cuales la libertad se elimina o al 
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menos queda disminuida. En este contexto, cada cua1 vive en 1a 

situación determinada y ónica de su existencia; cada cua1 trae 

consigo unas determinadas actitudes corpora1es y espiritua1es 

como herencia, desde su infancia está marcado por su entorno. 

por inf1uencias de la educación, por e1 ambiente espiritua1, 

ético, re1igioso e ideológico en que se desenvue1ve; vive en una 

época determinada, con su espiritu 

rico, se mueve en unas determinadas circunstancias nacionales, 

socia1es, po1~ticas y cul.tura.les: en una palabra, vive en su 

.. mundo••; razón por J.a cual nuestra existencia se encuentra con-

figurada desde dentro y desde fuera, e incluso esta en parte 

condicionada de modo inevitable.S. 

En realidad nada prueba que el acto humano esté tota1-

mente determinado ni por móviles inconscientes, ni por factores 

fisiológicos, que si bien, limitan la libertad. no la suprimen, 

ya que permiten actos humanos libres; prueba suficiente de ello, 

es que el su~eto tenga la oportunidad de deliberar respecto a su 

propia conducta. 

Algunos sociólogos, partidarios del determinismo so-

cial, afirman que toda la conducta humana, se encuentra sujeta a 

las presiones que sobre los individuos realiza la sociedad y que 

demostración de ello, son las leyes que se obtienen de las esta-

d~sticas sociales. Efectivame~te, la influencia de la sociedad 

es tan grande, que limita y que en ocasiones suprime la liber-

tad. La educación, las costumbres, las influencias del medio, de 

la familia, del trabajo, las fuerzas económicas, forman e infor-

S. CORETH. ob. cit. p. 153. 

1 

\ 

\ 

l 
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man a1 individuo y det~rminan su comportamiento en una parte mas 

o menos grande; pero basta, que un .,espacio de libertad" quede 

reservado para e1 hombre, para negar e1 determinismo social ab

soluto. Por situarse la libertad en la intimidad de las concien-

cías, escapa a toda observación exterior; de ahi, que las esta-

disticas sólo puedan preveer e1 total, en base a promedios, nun

ca un caso individual. Lejos de ser solamente un obstéculo al 

ejercicio de la libertad o un factor necesario del acto humano, 

el ambiente social y cultural puede y debe ser concebido como el 

campo donde se desarrolla la libertad, correspondiéndole al hom

bre la responsabilidad de modificarlo y hacer de él un ambiente, 

en el cual pueda desenvolverse de acuerdo a su naturaleza. 

4. ~nterpretación metafisica de la libertad. Como nin

gón objeto particular iguala lo universal, ni lo realiza en toda 

su amplitud y toda su pureza? la voluntad que se dirige al bien 

queda indeterminada respecto de los bienes; dado que todo bien 

que nos sale al paso, es un bien finito, incapaz de satisfacer 

ninguno de nuestros deseos y aspiraciones de anchura ilimitada; 

de ah:!. que ninguno de ellos. pueda condicionar necesariamente 

nuestré decisión. No puede forzarnos a quererlo y abrazarlo, no 

se nos impone y ata, sino que al poner nuestro querer y actua-

ción personales de nuestra decisión, revelamos la esencia de la 

libertad. Por su libre albedrío, el hombre se mueve a si mismo a 

obrar, ya que es causa de s~ mismo por la voluntad que se deter

mina a s~ misma a un acto. 

••La libertad se funda en la desproporción que existe 

entre la amplitud trascendental de su objeto propio, el bonum in 

communi. y la finitud de los bienes particulares. que son 1os 



116. 

ob~etos de su experiencia presente, entre 1a extensión casi in

finita de su poder primitivo y l.a 1imitaci6n de sus vo1iciones 

segundas. Los 

1imitados que 

bienes 

no se 

de que tiene 

identifican 

l.l.eva consigo la indeterminación 

bienes particulares. Para ninguno 

experiencia son siempre bienes 

con e1 bien. Esta l.imitaci6n 

de 1a vo1untad ante todos 1os 

de e11os l.a conexión con el 

bien aparece como necesaria. Esta conexión puede ser deducida, 

no es intuida. Por esto l.a voluntad, cuando se halla ante estas 

particularizaciones del bien, debe romper esta indeterminación y 

determinarse por s~ misma; la 

der de autodeterminaci6n ... 6. 

libertad es precisamente este po-

La verdadera libertad, desde el punto de vista metafi-

sico, deriva de la misma libertad de 1a voluntad? personal y ac

tiva, en su correlato necesario y esencial con 1a espiritua1idad 

de1 conocimiento. 

S. La conducta humana. Conducta es la actividad que 

libre, por medio de1 despliega el hombre en forma consciente, 

pensamiento, que actúa como faro regulador de la conducta; esta-

bleciendo conceptos y juicios, aplicando determinados métodos, 

comprendiendo lo que significan sus móviles y el alcance de sus 

actos, las condiciones en que se efectüan, el valor que adquie-

ren, la influencia que ejercen en los otros y ciernas factores que 

l.o integran. 

El acto humano es precisamente humano, por 1a interfe-

rencia de la inteligencia 

del hombre se caracteriza 

y 

por 

6. SIMON. ob. cit. PP- 59-60. 

la voluntad. La conducta universal 

e1 concepto de la ••apertura al 
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mundo.. en contraste con 1a .. vincu1aci6n al. entorno .. , propia del. 

anima1. La conducta humana es una conducta "abierta a1 mundo ... 

Lo que comunmente se designa como "inteligencia" (del 

1at~n inte11igere en e1 sentido de idea, comprensión y captación 

de un concepto) no se 1e puede ap1icar al animal, que no presen-

ta los fenómenos especificas de la intel.igencia humana. El ani-

mal también puede captar 

en que sólo se da en un 

relaciones; pero la diferencia estriba 

entorno fijo y limitado, el cual puede 

dominar sensiblemente. El hombre tiene su entorno, pero no esta, 

como en el animal, estructuralmente determinado, ligado a la es

pecie y delimitado por la especialización biológica o a la segu-

ridad vital instintiva; es independiente, no está atado al dato 

particular, sino que lo trasciende para adentrarse en la totali-

dad. No vive en la "'inmediatez", como el animal que sólo vive o 

experimenta aquello que ya conoce de antemano en una forma de 

comportamiento heredado. es decir, ciegamente impuesto, sino en 

la "mediación''. Sóleo el hombre está inmerso en un mundo esen-

cialmente abierto, un mundo que apunta siempre a la realidad to-

tal, que constituye el horizonte 

la comprensión. 

general de la experiencia y de 

El hecho de que 

sea un ser abierto, movible 

el 

y 

hombre. por su misma naturaleza, 

con capacidad de adaptación, no 

puede dar lugar a la interpretación de que. rrente al animal, 

tenga una deficiencia biológica. pues el hombre no es un animal, 

sino un ser autónomo, que, precisamente por contar con las ca-

racteristicas antes señaladas tiene una predisposición positiva 

para realizar una conducta especif icamente humana. Si fuese un 

animal, con un comportamiento totalmente heredado, seria absolu-
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tamente incapaz de subsistir. 

La conducta del hombre no se explica por causas; se 

comprende por la finalidad que persigue, en un marco de confian

za; puesto que la vida sin confianza es una vida imposible. 

.. Una re1aci6n con 

nuestro sino, se establece 

za .... En la vida diaria, a 

lo incierto, 

ünicamente a 

que es en definitiva 

través de la confían-

cada paso tenemos que servirnos de 

esta actitud fiducial. En todas las relaciones con hombres y co

sas, donde la esencial intimidad no es exhaustivamente conocida, 

es imprescindible poder confiar".7. 

El origen de la normatividad, es decir, las primeras 

limitaciones que el hombre encuentra a su conducta, las encon-

tramos en las que van imponiendo los padres en el crecimiento y 

desarrollo de los niños~ .. El niño convierte a la familia. y 

principalmente al padre como la fuente original de la normativi-

dad, se va internalizando 7 se va vinculando no solamente a 

la conducta externa, sino a la misma intención un sentido de mo

ralidad, esto es, de bueno o malo, siendo esto sancionado no so-

lamente por la autoridad exterior sino tambien por la propia 

conciencia, la cual empieza a tener un desarrollo incipiente, y 

que sirve para e~itar un 

dades exteriores••. 8. 

enfrentamiento directo con las autori-

Para la corriente Freudiana, prerrequisito del progre-

so es la renuncia y la satisfacción retardada de las necesidades 

fundamentales del hombre; puesto que si fuera totalmente libre 

7. PANNENBERG. ob. cit. pp. 46,48. 

B. SANCHEZ Azcona. ob. cit. pp. 20-21. 
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para satisfacer1as no habr~a sociabi1idad y, por lo tanto, el 

ser humano ta1 como lo conocemos. Los órdenes normativos resul-

tan entonces imprescindibles 

vida comunitaria. 

para estab1ecer y desarro11ar una 

6 . ~L'"'ª""--"i'"'n""'t~e=1~i~· ~g~e=n~c=i~ª~· Hay que distinguir, ante todo, 

menciona Verneaux, dos reacciones fundamentales de un ser cona-

ciente con respecto del mundo: 

La primera consiste en dejarse 

el conocimiento y la apetición. 

invadir por e1 objeto y captarlo 

en s~, de un cierto modo. La apetición o tendencia, consiste en 

ir hacia un objeto que se presenta como bueno, de un modo u 

otro. A su vez, cada una de estas reacciones puede efectuarse en 

dos planos que se denominan sensible e intelectual, segün que el 

objeto sea concreto e 

pues cuatro funciones 

individual o abstracto y general; habr~ 

principales: 1a. El conoci-psicc•l6gicas 

miento sensible, que comprende todos los actos de conocimiento 

de un objeto concreto: sensación, imaginación. memoria. al que 

se une la conciencia sensible. 2a. El conocimiento intelectua1, 

que comprend~ todos los actos que versen sobre un objeto abs-

tracto: la idea, el juicio y 

conciencia inte1ectual que es 

ble, que es la tendencia hacia 

el razonamiento, al que se une la 

reflexiva. 3a_ El apetito sensi-

un bien concreto, de donde deri-

van el placer y el dolor, asi como las emociones. 4a. El apetito 

intelectual;, que es la tendencia hacia un objeto concebido por 

la inteligencia y que se llama voluntad. De la tendencia resulta 

la actividad. Por la actividad fisica se forman costumbres; por 

la actividad espiritual, hábitos.9. 

9. VERNEAUX. Filosofia del ob. cit. p. 36. 
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La autorrea1izaci6n fundamenta1, con 1a que empieza 

a constituirse cua1quier re1ación mundana consciente, es e1 co-

nocimimiento, que es una actividad vital, e1emento integrante de 

1a conducta general humana, por medio de la cual, el sujeto se 

enriquece; lo que conlleva a afirmar que el conocimiento ea una 

actividad inmanente. El conocimiento precede a cualesquiera otra 

relaciones con la realidad, a las que condiciona, rige y dirige. 

Sin embargo, cabe aclarar, que 

dad ültima que descanse en si y 

el conocimiento no es una reali-

se dé sentido a s~ misma; res-

pande m~s bien a una función esencialmente mediadora que se en-

cuentra ordenada al querer y a la acción. Sólo comprendiendo la 

unidad del conocer y el querer como funciones correlativas y 

complementarias del mismo hombre, podremos obtener la perspecti

va total de la autorrealizaci6n humana. 

El conocimiento sólo es posible gracias a una imagen 

impresa en el sujeto por acción del objeto, alcanzando con ello 

un aspecto de la realidad. 

Conocernos en primer término las cosas, por medio de 

impresiones y conceptos, y posteriormente las particularidades 

de1 objeto, en base a la reflexión que hagamos de él. 

El conocimiento implica la inmaterialidad; ello, en 

virtud de que es un acto inmanente. Supone, pues, la inmateria-

1idad de sus dos términos. argumenta Verneaux, porque en primer 

lugar. una cosa sólo es cognoscible en razón de su forma, prin-

cipio distinto de la materia. Siendo as~. conociendo su forma, 

·se conoce su naturaleza, porque es su forma la que la especifica 

y 1e confiere su naturaleza y sus actividades. En segundo lugar. 

arguye este autor, un ser, solamente es capaz de conocer en la 
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medida en que es inmateria1, por 1o tanto también en razón de su 

forma, pero con una condición sup1ementaria: que su forma no es-

té com,p1etamente --metida.,, en 1a materia, es decir, que no esté 

enteramente absorbida por su función de animación, sino que que 

da ''abierta••, capaz de recibir en e11a otras formas sin resu1tar 

a1terada.10 _ 

El conocimiento sensitivo del hombre se experimenta y 

entiende siempre en la conciencia, 

pensamiento, que es entendido corno 

se capta y ree1abora con el 

el conjunto de los fenómenos 

psicológicos de inteligencia que nos permite resolver problemas. 

Asi, la percepción sensible está penetrada de espíritu y trans-

formada por el conocimiento pensante. Lo propio del conocimiento 

humano y aque11o que lo caracteriza~ es el pensamiento; pensa-

miento que responde a una necesidad vita1 de nuestro ser~ que es 

una actividad natural e innata. 

El hombre conoce por 1os sentidos y por la razón, con-

juntamente. Las cosas en su realidad -lo real existente- son 1a 

medida de su conocimiento. El campo visual del intelecto es todo 

e1 dominio del Eer (y por tanto de lo cognoscible) desde sus 

hasta sus Ultimas particularidades. Decir primeros principios 

que el objeto de la 

el ser es el objeto 

inteligencia es el ser, equivale a decir que 

de la inteligencia, o que es inteligible en 

la medida en que es, mas o menos segün su grado de ser. Podemos~ 

por lo tanto, muy bien pensar en la nada, pero no en si misma~ 

sino sólo como negación del ser. 

La inteligencia humana conoce directamente las cosas 

10. ~p. 42. 
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materia1es; ellas son su causa y su medida. Los sentidos son 1a 

puerta de entrada por donde 

dades para ser pose~das. En 

se introducen 1as cosas, las rea1i-

1as cosas la inteligencia capta al 

menos, confusamente, su esencia; a diferencia de los sentidos, 

cuyo objeto es la cosa material en su individualidad concreta, 

la inteligencia conoce su objeto bajo forma abstracta, es decir, 

sin sus caracteres individuales, y por lo tanto como universal, 

pudiendo conocer no sólo los 

formas de1 ser. 

objetos materiales, sino todas 1as 

Un conocimiento pleno, menciona Rommen, significa una 

aprehensión de las esencias. Precisa que lo real es independien-

te del pensamiento y del producto del pensamiento de la inteli-

gencia creada; existe aun en el caso de que la inteligencia ere-

ada no piense en él. El objeto del conocimiento intelectual no 

es, pues, lo part~cular, lo individual; esto es objeto de la ex

periencia de los sentidos. El objeto del conoc~m~ento, o sea del 

enunciado que hace el juicio, por medio de su predicado, tratan

dose de una cosa part~cular, es lo que la cosa es. Ese objeto es 

la esenc~a de la cosa, oculta 

cleo que se encuentra idéntico 

naturaleza: la forma, que las 

bajo las apariencias. como un nó-

en todas las cosas de la misma 

hace ser lo que son. El espiritu 

lleva al hombre, expresa este autor, a aduanarse intelectualmen-

te de ese nücleo no de una manera intuitiva, por medio de una 

intuición inmediata del ser, sino por via abstractiva.11. 

La inteligencia se encuentra condicionada por el cuer-

11. ROMMEN, Enrique. 

133-134. 

Derecho natural. Jus, México, 1950. pp. 
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de.l. acto, se 

ria.l. que sea 

requiere de un 

dada por los 
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potencia en la que se encuentra a 1a 

objeto; es decir, de una cosa mate

aentidos y representada por la imagi-

nación, y dado gue estas facuitades dependen intr~nsecamente del 

cuerpo se puede conc1uir que el ejercicio de la inteligencia de-

pende también de1 cuerpo. Sin embargo,, esto no implica, que la 

inteligencia en si misma considerada dependa del cuerpo_ Depende 

de él extrínseca u objetivamente; pero es independiente en cuan

to a su ger. esto es, intrinseca o subjetivamente. 

La prueba de 1o anteriormente señalado la constituye 

e.1 principio de: causalidad: ••se actúa segün lo que se es, la na

turaleza de un ser se conoce por sus actos_ As~, pues, si la in-

teligencia tiene actos tales que exc1uyen 1a participación di-

recta de un órgano. legitirnarnente se concluirá que en si misma 

es inórganica __ ._ El cuerpo es condición del ejercicio de la in

te1igenc~a; es necesario para que se le presente un ob3eto y que 

ella pase al acto. Pero el acto en si mismo no es material y la 

facultad tampoco lo es en si rnisrna••.12_ 

El intelecto, nos dice Verneaux, se llama especulativo 

cuando no busca mas que saber. comprender, contemplar la verdad; 

el intelecto se llama práctico cuando tiene corno fin dirigir la 

acción (ciencias aplicadas, arte, moral)_ Su objeto es el bien; 

pero no se confunde con la 

como cognoscible~ no es el 

el ob5eto de la voluntad.13. 

voluntad~ pues su objeto es el bien 

bien corno deseable o amable, que es 

12 . VERNEAUX . _F_i_· _1_o~s_o_f_:i~a~_d_e~1~~~~-º-b_. _c~i_t~. pp. 114 , 116 • 

13. ~ p. 149. 
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Dos cosas forman parte de 1a natura1eza de1 hombre: 

1os primeros principios que determinan todos los movimientos de 

su inteligencia y el fin ó1timo, que determina todos 1os moví-

mientos de su voluntad. Como nos dice Santo Tom~s: la inteligen-

cia mueve a la voluntad especificando su acto, mientras que la 

voluntad mueve a la inteligencia poniéndola en actividad. 

Las operaciones de la inteligencia se reducen a tres: 

la simple aprehensión o concepto, el ~uicio y el razonamiento. 

Por simple aprehensión captamos lo que es el objeto. Por el jui-

cio, enunciamos qué es o lo que es. Por el razonamiento, demos-

tramos por qué es o por qué es tal. As~, el objeto es siempre el 

ser. 

La simple aprehensión el acto de comprender algo es i. 
sin afirmar ni negar nada de ello, la primera operación de la 1 

inteligencia y la noción primaria de 1a l6gica, a partir de la 

cual se construyen las demás, se realiza en o por un concepto. 

Por esto, es frecuente J.lamar la simple aprehensión concep-

ci6n. Si el concepto es la definición de un objeto y consiste en 

especificar sus notas indispensables, lo que el cbjeto es, será 

por lo tanto abstracto y universal. Esta definición sirve como 

punto de partida a cualquiera otra forma de pensamiento, pues 

sin saber lo que el objeto es, no se puede formular ningón cono-

cimiento_ 

ºNosotros formamos los conceptos en nuestro propio 

pensamiento; no ciertamente con una pura espontaneidad y a prio-

ri, sino referidos siempre al mundo y a sus realidades, que no-

sotros captamos pero que reelaboramos conceptualmente; arranca-

mas de la realidad inmediata y nos elevamos a la esfera de la 
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propio hombre pensante 

trasciende por esencia 1a dimensión 

una facu1tad que entitativamente ya 

de1 ser material, que posee 

no pertenece a1 estrato ma-

teria1 sino que entra en una categor~a onto16gica esencialmente 

superior y que, en consecuencia, esa facu1tad, que 11amamos in-

teligencia o razón, es una facultad inmaterial, espiritual. 

Ciertamente que esté. vinculada a la corporeidad sensi-

b1e-materia1 de1 hombre y que apunta, por lo mismo, a un conocí-

miento que arranca de lo 

mente por el pensamiento. 

sensible, pero que lo supera esencia1-

Al hombre le corresponde un conoci-

miento espiritual, es un ser espiritual y no exclusivamente ma-

terial. Sólo desde el espirito se puede entender de lleno lo que 

significa ser hombre y lo que nosotros experimentamos como ser 

humano". 14 _ 

Pensar es un conocer enjuiciador 9 pensar equivale a 

formar juicios. El elemento esencial del acto de juzgar es la 

aserc~ón o la af~rmac~ón, que se opone a la duda y no a la nega-

ción 7 ya que se reduce a ella; pues es un mismo acto negar que 

una cosa sea o sea tal y afirmar que no es o no es tal. 

No pensamos por medio de conceptos aislados~ ni tampo-

co por conceptos asociados o unidos; pensamos por juicios m~s o 

menos complejos; de ahi que, el 

la inteligencia, susceptible de 

afirma una identidad entre dos 

juicio sea el acto principal de 

verdad, por medio del cual se 

conceptos distintos. El juicio 

cuenta con tres elementos que son: el objeto conocido~ las notas 

que se le adjudican y un término de enlace; que se conocen como 

14. CORETH. ob. cit. pp. 127-128. 
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su3eto, predicado y c6pu1a, respectivamente. Como 1a inte1igen

cia es ia función o ei apetito de 10 verdadero, s61o ha11a su 

cump1imiento en e1 3uicio. 

La tercera operación menta1, e1 razonamiento, consiste 

en pasar a un conocimiento nuevo en función de otros ~uicios 

previamente captados; es la concatenación de juicios que se en-

lazan con un sentido explicativo? derivado de la congruencia del 

enlace ~udicativo y conceptual~ en virtud de ciertas reglas que 

determina la lógica. Una simple sucesión de juicios no constitu-

ye un razonamiento; para que 

los ~uicios dependan los unos 

haya razonamiento es necesario que 

de los otros. El razonamiento no 

tiene su fin en si mismo, toda vez que no se razona por razonar, 

sino para concluir; por consiguiente> todo razonamiento es una 

demostración y de la forma de efectuar los enlaces judicativos, 

dependerá el método del razonamiento: el deductivo o el inducti-

vo. El razonamiento es indiferente a ia verdad, de ahi que un 

razonarn~ento pueda ser correcto. riguroso, aunque sean falsas 

sus premisas y su conciusión. 

Nos dice Simon. que la forma del acto humano es la ra-

zón, por lo que el bien de1 acto humano le viene, pues, de su 

conformidad con la razón, agregando que la razón es el principio 

de 1os actos humanos porque a ella pertenece aprehender y cons-

tituir los valores y fines del 

ducta humana.15. 

obrar y orientar a ellos la con-

En su sentido etimológico, argumenta Verneaux, razón 

viene de reor: creer, pensar, calcular. Ratus significa: calcu-

is. SIMON. ob. cit. PP- 202,204. 
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1ado, fijado, ratificado. Y ratio: cuenta, razonamiento, y jus-

tificación. Enfocada en un sentido sub5etivo, .J.a razón, se re-

fiere a una facu1tad de conocimiento, que cuenta con varios ma-

tices: .J.a razón puede ser ante todo el conocimiento natural, que 

eng1oba todas las facu1tades, inc.J.uso ios sentidos; en esta 

acepción, la razón se opone a .J.a fe, conocimiento sobrenatural 

que tiene por objeto ias verdades inaccesibles a .J.a razón. La 

razón, puede designar también .J.a facultad de juzgar bien; enton-

ces equivale al buen sentido, a la inteligencia o a.J. juicio. La 

razón designa también .J.a facultad de lo abso~uto, por oposición 

a la sensibilidad. En su sentido mas estricto, la razón es .J.a 

facultad de razonar~ la función ""discursiva••; oponiéndose enton-

ces a la inteligencia, facultad de comprender. de captar intui-

tivamente la esencia. Por extensión. se llama razón también a la 

facultad que capta los primeros principios, evidentes por si. 

mismos y bases del razonamiento; en este sentido se opone tanto 

a la razón vista en su función .. discursiva•• como a la e>:perien-

cia.J.6. 

7. La voluntad. Así como el hombre no puede abstenerse 

de pensar, tampoco puede evitar 1a acción, que lo compromete y 

responsabiliza en su autorreali=ación. No sólo es un ser pensan-

te o cognoscente, cuenta también con una voluntad que es el ape-

tito de la razón, es decir. una tendencia iluminada por la inte-

ligencia. Esto no es otra cosa que la inclinación del ser hacia 

s~ perfección, en la misma l~nea de su esencia, de sus determi-

naciones ontológicas. Al respecto, cabe aclarar, que la voluntad 

J.6. VERNEAUY.. Fi1osof~a del ob. cit. pp. J.47-J.48. 
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directiva de nuestra conciencia, consistente 
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sino como una pauta 

en la elecci6n de 

medios para 1a consecusi6n de fines. 

La voluntad, apetito raciona1, tiene 1a misma arnp1itud 

que 1a· inte1igencia. A la apertura trascendenta1 de 1a inte1i-

gencia en 1a 1~nea de la verdad, frente a todo ente en su amp1i-

tud ilimitada, corresponde la apertura trascendental de 1a va-

1untad en 1a 1~nea del bien, de todo cuanto presenta algón valor 

en s~, en una amplitud también i1imitada por principio. La va-

luntad es una facultad espiritual como la inteligencia; el obje-

to hacia el que se dirige es espiritual porque es concebido por 

la inteligencia, por lo tanto~ el acto de querer es espiritual y 

la facultad que lo ejerce lo es ~gualmente. De ah~ que la vo1un-

tad aplica la inteligencia al objeto que ama para conocerlo me-

jor, y la ~nte1~genc~a aumenta la ~ntens~dad del amor prec~sando 

su objeto. 

La voluntad Ee determina motiv&ndose, es decir~ asu-

miendo sus razones de obrar. Determinarme es decidirme con cono

cimiento de causa, es a la vez querer y saber. La voluntad no es 

mAs que una capacidad de aspiración subordinada al conocimiento 

reflexivo y real, transmitida por éste y acorde con su esencia, 

ya que el objeto de la vvluntad, es el bien concebido por la in

teligencia. 

El conoc~m~ento es prop~o de los v~v~entes super~ores, 

en cambio el apetito se encuentra en todo ser. Dicho apetito 

puede ser ~nnato, es dec~r. der~vado de la naturaleza de1 ser, o 

puede ser despertado por un conocimiento y resultado de él. En 

e1 pr~mer caso se llama apetito natural, o prop~amente hablando, 
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necesidad; en el segundo, se d~nc.·mina .3t-••2t Lt:•:• ellcit•:•. pc.rque se: 

trata de un deseo despertado P•:JI' .la perc"::E="- -~ ·~·n de un b.i.;;:n. 

El hombre es un espiritu que piens2 y conoce. El cono

cimiento capta loa valores y los ~ines del hombre. y lo dignifi

ca cuando ellos son a_?l icados .~ J_a b•Jsqucd...:_:¡ y r:-·!·-:,c 12m.=1c:ión de la 

verdad; cuando se traducen a tér~ino2 d~ v:~3. 

Al respecto Hegel in·.:'. i e a . .:; 'i~ J. .01~~ .:..:..1 i ~-ma•:. iones de 

que e1 hombre no puede concicer la verdad. sino que tr~ta sola-

mente con los fenómenos. que el pensamiento perjudica a la buena 

vo1untad, son concepciones que p!·..Lvar. al esplritu tanto del va-

1or intelectual, como de todo valer y dignidad ética.17. 

S. El deber y la obliPaci6n. El d~b0r nace con la vida 

del hombre en comunidad, ya que la base de la convivencia radica 

en la aceptación de que los demás tienen la ~ismn dignidad que 

las mismas obl~c~ciones que ellos: nosotros. asi como nosotros 

nace cuando se descubren los '.J<'.11o:r•.:::s que: r:c•2 ·~:-:i.~:.....::n ~::u :-·,~ali=.a-

ción. 

Todo deber es un deber óntico. gue se refiere en pri-

mer término a un ser autooperati•Jo. qu"=: t i~n..-:::: f:>c,!~ t..-~..tr·~=a. el autc·-

rrealizarse, lo que qOiere decir que ··un det; .. ?r inf"initci••. sólo 

puede referirse a un ser activo infinitamc~t2 potencial. 

L;;i. noción del deber surge en el niHo desde temprana 

v coactivamente. en tanto no sea 

de naturaleza instintiva, y con ei correr ~ei tiempo se pone en 

marcha sin necesidad de coactivo. hasta hacerse 

17. HEGEL, Guillermo Federico. Filosof ia del derecho. Textos 

Universitarios, México, 1975. p. 129. 
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parte integrante de él. 

Nos indica Hans We1zel que e1 deber ser es lo que exi-

ge de1 hombre una estructura de sentido para su existencia, una 

exigencia que no puede eludir en absoluto y que esta admonición 

del deber ser, tal como se nos hace consciente en la voz de la 

conciencia, elimina, por principio, toda idea de un capricho ar

bitrario en la interpretación de1 sentido de la existencia.is. 

La ra~z óltima del hecho 

la regularidad inflexible del ser, 

facilitar e1 tránsito del ser al 

frente a la visión dinámico-final 

de que el deber ser no tenga 

es la 

deber 

libertad humana. Para 

tenernos que ubicarnos 

de la existencia humana, ya 

que sólo desde esta óptica 

lo que debemos ser. 

podremos conocer, por lo que somos, 

Al conocer el telos del hombre, se determina la norma 

que rige su conducta con el objeto de alcanzar su perfecciona-

miento. El hombre conquista su destino si realiza el fin que co-

rresponde a su naturaleza. Si distinguimos valor y existencia, 

advertimos que los valores tienden a realizarse y esta exigencia 

de realización, de llegar a existir, es lo que constituye el de-

ber ser. El debE:r ser, por tanto~ no depende de la voluntad ca-

prichosa de los hombres, sino que está determinado objetivamente 

por su naturaleza. En esta postura se encuentra Rommen, al 

señalar que el principio supremo del deber como tal. estriba en 

realizar nuestro ser plenamente, obrando conforme a la razón, 

actualizando nuestra esencia; realizando el orden del ser, fren-

18. WELZEL, Hans. Introducción a la filosof~a del derecho. 2a. 

ed; Biblioteca Jur~dica Aguilar, Madrid, 1979. p. 256. 
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te al cual nos encontramos en libertad. 

La doctrina kantiana considera dos reinos distintos de 

objetividad. El primero, es el reino del ser 7 regulado por 1a 

razón 

es el 

pura. segón leyes 

reino del deber 

constantes e indefectibles. El segundo,. 

práctica de ser, regulado por la razón 

acuerdo con las leyes morales legisladas por e1 imperativo cate-

górico, fundado en la pura obligación e independiente de todo 

bien que pudiera suponerse como la 

norma reguladora de la conducta. 

materia y el contenido de la 

Villoro Toranzo precisa los errores de Kant de la si-

guiente manera: a) por situar al ••deber ser" en un mundo aparte 

dE=l mundc· .::.el ··ser•· (error debido a su subordinación del plano 

ontológico al plano gnoseológico); b) por reducir el sentido mo

ral al imperativo categórico, el cual es sólo la expresión de 1o 

moral; pero nn lo moral mismo; y e) por describir las operacio-

nes del imperativo categórico como si se dieran en total inde-

pendencia de] mundo del ser y sin influjos del mismo.19. 

El hombre, al tomar .sus decisiones, no se encuentra 

iñdeíectible:n .. ::;:n~·~ sujeto. Antes bien, tiene la libertad de e1e-

gir. decidirse ~n un sentido o en otro. Pero la decisión que to

me, para ser roalmente libre, no puede depender de los caprichos 

del aza~ que pudiesen determinar el cómo de ella. Abordando este 

tema Franz Bockle menciona que 

sentido. 

la alusión a estructuras de sen

nos introduce en esa otra forma 

de nec .. :=-sid.3d que. ~n •:•posición al "tener que", se designa con e.1 

Advierte, cr~ticamente. que el deber apunta a la 

19. VILLORO Tor~n=o. ob. cit. pp. 476-477. 

··J··r•·!·~ 
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libertad y gue e1 imperativo del. deber presupone siempre 1.a 1.i-

bertad psicológica de poder decidirse en otra dirección; pero no 

admite la libertad (moral.) de que sea licito obrar de otro modo. 

La elección de las acciones. agrega este autor, presupone una 

opción fundamental, la elección de aquello que queremos 

constitutiva. lo cual 

ser, el 

implica proyecto de nuestra propia forma 

una determinada interpretación del mundo, nuestro ?Uesto en el 

cosmos, nuestras relaciones interhumanas, nuestra concepción de 

la sociedad de sus instituciones; tratándose en realidad de 

la opción por una jerarquia de valores, por un orden de prefe-

rencias que garantice mejor nuestra auténtica libertad persa-

nal..20. 

El. estudio de la obligación requiere de 1a distinción 

previa, de 1.o que no 1.o es; no es 1.a coacción fisica, porque és-

ta se impone al sujeto en contra de su voluntad, en cambio la 

obl.igación deja incólume a 1.a libertad. que es su antecedente. 

Por eso se ~esigna a 1.a obligación como necesidad moral.. 

r~ual~ente se critica la reducción de la obligación a 

la simpla presiOn de la sanción. Se objeta esta postura argumen-

tando que no ~s una verdadera 

el. temor del =astigo o sobre 

esencia de la obligación no es 

moral el obrar que se funda sobre 

la atracción de la recompensa. La 

asimilable, ni a la pureza de un 

imperativo c2tegOrico sin llamada y sin justificación, que no 

puede bftstarse a si mismo. ni al empuje natural del todo de 1as 

presionas soci~les. 

L .•. :.:::-._: .ig.;..-'1.ci,~n tiene su fundamento en la propia natura-

pp. 48-49. 
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leza humana; en la necesaria bósqueda del bien, toda vez que la 

voluntad quiere necesariamente su objeto. En la naturaleza huma-

na encontramos de un lado la tendencia necesaria al bien y del 

otro la relativa contingencia de los bienes particulares, que 

hace posible la libertad. El fundamento inmediato de la obliga-

ción es la libertad y el va1or. La obligación tiene la incondi-

cionabilidad y la absolutez misma de la razón y del valor moral, 

del que es consecuencia . 

.. La obligación no es otra cosa, en cierto sentido, que 

la incondicionabilidad y la absolutez del valor moral: estar 

obligado es saberme dominado por un& instancia ante la cual cho-

ca la arbitrariedad de una libertad individual que quisiera ig-

norar toda regla, es reconocer el valor, no como una simple l1a-

mada o un optativo, sino como una exigencia de superación de m~ 

mismo de la que no puedo ni debo renegar sin renegar de mi mismo 

como hombre. Apqyar la obligación y el valor en el vacio de una 

libertad sin vinculo con el ser. es 

justificarlos .... La obligación es la 

renunciar a fundarlos y a 

marca en el hombre de una 

dependencia que aparece incluso en el seno de aquello que es mAs 

profundamente él mismo, su libertad; de una exigencia de supera-

ción de si mismo, que, aun significando la grandeza del hombre, 

es también el indicio de una carencia y de una pobreza, de su 

indigencia y de su finitud''.21. 

La obligatoriedad es la causa de la responsabilidad. 

Responsabilidad que tiene el hombre de dotar a su vida de senti-

do, de un cierto orden; responsabilidad que lo convierte en su-

21. SIMON. ob. cit. p. 302. 
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jeto de la conformación de su vida y de su mundo. 

El ser humano ea la causa eficiente de sus actos, bue

nos o ma1os, por 1o que se 1e debe atr~bu~r o ~mputar 1a respon

sabi1idad de los mismos. La injusticia, la opresión, la explota-

c~ón, 1a v~o1anc~a y otras formas concretas del mal, aun cuando 

provienen de comportamientos inhumanos individuales, tienen con-

secuencias sociales~ y su concatenación crea ia tendencia inhu-

mana que pone en peligro e1 futuro del hombre. Sólo cuando nos 

percatarnos que las instituciones, sistemas y costumbres son he-

chura nuestra. entonces reconocemos nuestra responsabilidad en 

la d~racc~ón que debernos ~rnpr~m~r1es a e11as. 

9. Las normas. Nuestra experiencia cotidiana demuestra 

que 1a v~da interhumana. estA marcada en muchos aspectos por ~m

perat~vos v~ncu1antes, es dec~r. por reg1as de conducta. Nuestra 

v~da d~ar~a se encuentra configurada por una serie de normas y 

reg1as de variada Lnd0l~. corno las del lenguaje y la escritura~ 

1os preceptos y proh~b~c~ones mora1es, 1os preceptos rel~g~osos, 

los convenciona1isrnos socia1es o las normas jurLdicas. 

Estos imperativos viri•=:ulant.es surgen de la necesidad 

de 1a pr0c~a ~onvivencia 

los hc•mbres. '.=JLl~ se ven 

hun1~na.. que rec1ama que 1os actos de 

forzados cada uno a hacer o configurar 

su vida. ~ estruccurar un mundo soc~al y a interpretarlo en for-

ma coherente. es~én guiados y fijados por modelos axiol6gicos 

vál~dos que sar~nt~cen un comportamiento consecuente. 

Al autorreal~zarse e1 hombre en sociedad. tiene que 

parti1- de un~::.. se1·ie de formas de comportamiento que se des~gnan 

como normas. gu~ ob1igan a todos y que s8 encuentran justifica

necesaric aqu~1~br~o entre 1os con-das y qu•.:=: .....Jd•0::más busc~n 
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trapuestos intereses y necesidades que motivan 1as acciones de 

1oa hombres. Por eso ae ha dicho que e1 hombre, como ser respon-

sab1e de si mismo, s61o alcanza su condición humana a través de 

1ae normas, instituciones y 

creados. 

sistemas juridicos-po1iticos po~ él 

E1emento comdn de todas 1as sociedades concretas es e1 

de contar con un conjunto sistemAtico de normas que son necesa-

rias para f orta1ecer y hacer efectivas 1a unidad, 1a permanen-

cia, y 1a transformación evo1utiva 

1a existencia, reconocimiento o 

y progresiva de1 grupo. Sin 

1egi~~maci6n, transformación 

adaptativa a 1as nuevas circunstancias e imposición de ciertas 

normas de conducta, ser~a imposible 1a vida ordenada en socie-

dad, ya que se ha11an 

de1 hombre. 

profundamente enraizadas en 1a conciencia 

Sánchez Azcona considera que 1a necesidad de acepta-

ción~ es 1a fuerza psíquica que configura a 1a conducta de1 hom-

bre una proyección normativa social y que cuando 1a asimi1aci6n 

no se logra caemos en 1as desviaciones sociales, la enfermedad 

menta1 y 1a delincuencia. El mismo autor se refiere a Piaget 

que considera que en la primera infancia la participación de 1a 

fami1ia no sólo cumple su aspecto formal en cuanto al proceso de 

establecer, e internalizar la normatividad en el niño, sino que 

ademas afecta muy sensiblemente e1 contenido axiológico de la 

misma normatividad, dado que establece las actitudes de respeto 

que el individuo, en este caso el niño~ va teniendo primeramente 

hacia las fuentes de la m~sma normat~vidad, esto es los padres, 

y por otro lado en cuanto al conte~ido de la ~is~a.2~. 

Si una norma sólo es válida en el caso que constituya 
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1a expresión de un deber ser, éste rec1ama a su vez 1a necesaria 

correspondencia entre 1as normas y 1os actos concretos. W. Luy-

pen opina que hay que concretar 1as exigencias m~nimas del amor 

por medio de normas de cumplimiento obligatorio, a fin de domes

ticar as;i al "lobo .. que hay en la coexistencia humana.23. 

Puede definirse la norma diciendo que es una regla de 

conducta que postula un deber y que se dirige a seres capaces de 

cumplirla o de violarla, significando en primer término la regla 

o elemento que da su forma al acto libre. 

Todo juicio normativo, indica Garci.a Maynez, es una 

regla de conducta; mas no 

En general, agrega. puede 

toda regla de conducta es una norma. 

afirmarse que cualquier principio de 

acción, sea o no obligatorio, es una regla práctica; como su 

nombre lo indica~ los preceptos de esta clase refiérense siempre 

a la actividad humana y, en tal sentido, distinguense de las 

proposiciones enunciativas, que aluden al ser no al obrar. Entre 

tales reglas de conducta unas manifiestan un carácter obligato-

rio, en tanto que otras son facultativas. Los principios que in-

tegran las diversas artes? por 

miento facultatiVa8, en cuanto 

e1 logro de finalidades, sin 

obligación para el sujeto que 

La noción de norma 

ejemplo, son reglas de comporta

seHalan, únicamente, medios para 

que su observancia constituya una 

los aplica.24. 

puede precisorse con gran claridad 

22. SANCHEZ Azcona. ob. cit. pp. 28-3i. 

23. LUYPEN, W. Fenomenologia 

Buenos Aires, 1968. p. 204. 

del derecho natural. Carlos Lohlé, 

24. GARCIA Maynez. ob. cit. pp. 19-20. 
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si se 1a compara con e1 concepto de 1ey natura1. Las leyes natu-

rales y 1as normas pueden ser diferenciadas en atención a su fi-

nalidad. Las primeras tienen un fin explicativo y las segundas 

son de orden pr~ctico. Los juicios enunciativos formulan 1as 1e-

yes natura1es; se limitan a enunciar las relaciones constantes 

de la naturaleza, sin hacer juicios de valor; se formulan con un 

fin teórico: el mejor conocimiento del ser de las cosas. Las 

normas en cambio, no pretenden explicar nada, sino provocar un 

comportamiento, no busca el proceder real de los hombres, sino 

la formulaciOn de los principios a que su actividad debe quedar 

sujeta. 

En esta l~nea, TerAn Mata hace la observación que los 

fénomenos son temporales invariablemente; existen con un comien-

zo y un fin en el tiempo, son independientes del arbitrio huma
~ 

no. Son particulares y concretos~ puesto que no hay fenómenos 

natura1es de caracter general; todo fenómeno natural sucede en 

un aquí y un ahora y se dicen neutros a los valores o al va-

lor.25. 

Las normas son esencialmente violables, ya que en 

cuanto expresión de deberes~ se encuentran dirigidas a seres ca-

paces de cumplirlas o no conformarse a ellas, ya que si forzosa-

mente se realizaran de acuerdo con su mandato? dejarían de ser 

normas para convertirse en una ley natural, que supone que 1os 

hechos se pre.sentarán indefectiblemente bajo la relación que 

ella expresa.. 

25. TERAN Mata, Juan Manuel. Filosofia del derecho. Porróa, Mé-

xico, 1974. pp. 32-33. 
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Los juicios normativos tienen por caracter~stica, 

seña1a Vi1loro Toranzo, e1 

cuya ciencia es 1a Etica, 

comprende 1a Mora1 (o Etica 

Menciona que 1as 1eyes de 

formu1ar l.as l.eyes de l.a 1ibertad, 

que entendida en un sentido amp1io, 

en un sentido propio) y el Derecho. 

1a 1ibertad, que pueden ser también 

llamadas ••normas de conduc;:ta .. para distinguirlas de las leyes de 

la natura1eza, son también juicios que expresan relaciones; pero 

que estas relaciones, no son constantes ni indefectibles.26. 

Lo normativo no se da a1 margen de 1o fáctico, sino 

que apunta a un comportamiento efectivo. no importando su acep-

tación y ejerciendo sobre 

no desmiente la validez de 

nosotros una coacción. La experiencia 

las normas éticas 1 ni se puede com-

probar experimentalmente, en atención a que e1las valen indepen-

dientemente de su violación o su observancia pasada, presente o 

futura; valen en cuanto expresan un deber ser. 

26. VILLORO Toranzo. ob. cit. p. 341. 
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CAPITULO QUINTO. 

LOS VALORES Y LOS FINES DEL HOMBRE; 

FAROS DE LA CONDUCTA HUMANA. 

SUMARIO, 1. Los vaiores. 2. Ei bien y el mal. 3. Fines 

y fin ül.timo. 

1. Lo~ valores. Los val.ores son a1go natural.mente dis-

tinto de los bienes. A diferencia de los valores, que son cual.i-

dades axiológicas auténticas y que ostentan el. carácter de ser 

universal.es. se hablo de los bienes, que son loa objetos diver-

sos~ por decirlo asi, donde encarnan aquél.los; se trata de rea-

lidades de las que no podemos prescindir en nuestros actos indi-

viduales y comunitarios. En ia fil.osof~a del derecho suele ha-

bl.arse de bienes jur~dicos. Entre ellos figuran, por ejemplo, la 

vid6. la integridad corporal, las libertades (de conciencia, de 

expr~s~On. etc >. Los vaiores son condición de existencia de ios 

bienes. No es que hayan valores porque hay bienes. sino al re-

vés. 

Los Vólores se captan a través de una percepción afee-

tiva original, de naturaleza intencional; son inmanentes en el 

sentido que corresponden a ciertas aspirac~ones. Si supuesto on-

tológico del acto de conocimiento es la existencia de lo conoci-

do, podemos arirmar que -~ es posible conocer los valores. mas 

la realidad de ~stos~ no se agota en ser objeto de nuestras va-

J.oraciones. 

El valor es superior a ios hechos y a los actos; no 

prov~ene de 8ll0s como una s~mple consecuencia. El vaior me su-

¡ 
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ción~ aunque ocupe un lugar 
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aunque despierte en m~ una aspira-

en mi existencia, está siempre más 

a11~ de las realizaciones contingentes, por lo que, para a1can-

zar1o, no debo, sino más que reconocer1o y responder a su 11ama

do. 

Los valores. aprecia Goldschmidt. al menos los valores 

naturales como la just1c1a, s1 bien los captamos en estado de 

universalidad mediante la razón. de ningun modo son productos de 

la razón; af1rmar lo contrario. ser~a sencillamente aplicar el 

1dea11smo g8nét1co al caso espec1al de los valores.1. 

E1 valor es ante todo un concepto de re1aci6n. es de-

cir una manera de enlazar los 

deber hacer. sino la simple 

ser. El sent1do o el valor, 

mas; por eso se afirma que 

condición formal del valor. 

del deber ser. 

objetos de medio a fin. No es un 

enunciación de que lo valioso debe 

es una especie de alma de las for-

mientras el deber ser ideal es la 

el valor es la condición materia1 

º'El valor es un dato primario que el espi.ritu aprehen-

de o percibe regularmente mediante 

sensor1al, ~moc1onal e inteligible. 

una si.ntesis de intuiciones 

Los predicados .. be.l.lo•• 9 

••verdadero•• y ººLueno"" que encontramos en los juicios de valor, 

no comprenden u11 hecho o dato de la exper1enc1a, s~no que cons-

t1tuyen, por dec1rlo as~. un metro, una med1da, en suma: un cr1-

ter1o ... los valores, (son) criterios sin los cuales no ser~a 

posible la libre actuación. ya que todo acto voluntario libre 

1. GOLDSCHMIDT, Werner. Introducc16n filosófica al derecho. 6a. 

ed; De Palm~. Buenos ALres, 1978. pp. 470-471. 



supone una determinación, una preferencia, una 

141. 

e1ecci6n y J.a 

e1ecci6n a su vez supone un criterio".2. 

Los va1ores no pueden, por a~ mismos, mode1ar 1a rea-

1idad; requieren de 1a intervención de1 hombre. Es necesaria ia 

actividad del hombre para transformar 1as exigencias idea1es de1 

deber en algo real; para 

la conducta. 

trascender los valores a 1a esfera de 

Howard Se1sam estima que 1os idea1es de 1os hombres 

suelen ser a menudo irrealizables e irraciona1es, pero que sin 

esta capacidad de concebir un 

haber ética ni progreso.3. 

futuro posib1e para si. no puede 

Nuestra experiencia demuestra que nos saie a1 paso un 

valor reclamando su realización, que reclama nuestra libre deci-

sión. que impone a nuestra libertad una obligación vinculante. 

que nos expresa un deber de apertura 

actuar d~ esta manera. afirmamos el 

y de entrega al mismo. Al 

valor por si mismo dándole 

··ia respuesta de valor•• 

dad valiosa_ 

requerida por la correspondiente cuali-

Simon maniíiesta que el valor aparece como una segunda 

lectura mbs proíunda o más ••espirituai•· de la realidad: en e11a 

el espiritu apr~hende en el ser, a la vez, lo que hay de más in-

timo y de m~s singular (escapando asi de la sequedad de la abs-

tracción) y aquello que lo comunica con todos los demás seres. 

PRECIADO Hernbndez. 

poli.tices. Jus. M¿>:ico. 

Rafael. 

1977. pp. 

Ensayos 

60-61.. 

fi1os6fico-jurldicos y 

3. SELSAM. Hc•ward. _E_t_:i._-_c_a_y~-~p~r_o~g~r_e_s_o_. Grijalbo. México. 1968. p. 

l.6. 
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As~ vemos que individualidad y universalidad, diversidad y comu

nidad, coinciden en 1a idea de va1or_4. 

Se dice que las obras humanas están pletóricas de sig

nificado, porque toda obra humana tiende a 1a rea1izaci6n de va

lores. Pero una cosa es la percepción de 1os valorea, que va va

riando a lo largo del tiempo por cada esp~ritu concreto, y otra, 

afirmar que 1as cosas 

con nosotros y sólo en 

sólo valen de alguna manera en relación 

virtud de esta re1ación, pues con esto 

caer~amos en el error de suponer que somos la medida de todas 

las cosas. De nuestra decisión no depende el darle valor al va-

lor. pues ~sce se nos impone ob~etivamente. Sin embargo, la apa-

rición de los valores depende de nosotros y de lo que somos~ El 

hecho de que. como individuos. tengamos que elegir no afecta, 

pues. al carácter de los demás valores (no elegidos): éstos si-

guen siendo valores incluso para nosotros. 

M~ncic-na Béla Freiherr que la 

se:nt:ido tiene una importancia decisiva en 

captación de valor y 

la vida moral y que 

esa captación practicovolitiva responde a la aprehensión teori-

corracieonal v 3 la poiético-sentimental: la primera. capta la 

reaLidad pr~ctica y su valor bondad; la segunda. la realidad te-

6rica y su valor verdad; tercera. la realidad poiética y su 

valor belleza. en su singular plenitud. Las tres juntas aprehen

den la plenitud ética total; y sobre la base de esa captación se 

hace posiblE.: la realización de los valores éticos absolutos. y 

sobre todo de los valores morales subjet1vos.S. 

4. SIMON. 0b. cit. pp. 163-164. 

S. FREIHERR. ob. cit. p. 119. 
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La lucha que se da en e1 hombre en el plano moral ini-

cia desde la infancia; es la lucha entre la obligación o tenden-

c~a a la entrega a los valores. de un lado. y el af~n ego~sta o 

tendencia a la negación de los valores morales, por el otro. Y 

en medio de esa lucha, que se encuentra apoyada por una serie de 

factores extrínsecos. es donde el hombre tiene que adoptar unas 

act~tudes 3x~ol6gicas y desarrollar su personal~dad moral. 

Marciano V~dal hace referencia a los modos de captar 

tales significados o valores: por ••connaturalidad .. (estando ya 

v~venc~almente dentro de ellos) por ºcontagio'" (a través de la 

fuerza del ejem~lo y del ambiente) • por "rechazo" (sintiendo la 

contrariedad de las vidas y de las situaciones .. desvaloriza-

das••). por .. cieflcia"• (mediante procesos discursivos). etc. 6. 

Frente a los val.ores relativos y cambiantes. como la 

utilidad. lo grato. etc., que tienen una duración temporal. se 

encuentran los valores absolutos. que son aquellos que se carac-

ter~zan por su un~versalidad intemporalidad. por el hecho de 

que cualquiera que sea el coeficiente que pueda afectar a los 

valores 0n las re~l~~aciones que lo encarnan. aparece. incluso 

en las íigura.s contingentes que reviste, con su exigencia de 

universalidad y toda vez que su validez no depende del reconoci-

m~ento de Jaa p~rsonas y grupos humanos cambiantes. por lo que 

al m~smo tiempo son ~nmutables. Tales son el bien. la verdad y 

la belleza. que vienen a cond~cionar a los valores relat~vos. 

valores est~n fuera del tiempo 

6. VIDAL. M~rcian~. =E~l~-d=i~· =s~c~e=r~n~i~· m=i~•~n~t~º~-=é~t=i~c~º~·~ Cristiandad • Ma-

drid. 1980. p. __ ,_ 
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como la circularidad, la dualidad. la igualdad, etc_, que son 

esencias; que se puede describir lo cómico, 1o gracioso, lo ob-

yecto, lo vctliente en general. en 1a forma que el geómetra estu-

dia las propiedades del c~rculo. Señala en este sentido, que la 

esencia de lo cómico. como la esencia del circulo, se realiza en 

seres o situaciones concretas; pero subsista o no fuera de estas 

situaciones concretas, se la puede describir como si fuera inde

pendientes de ellas. Subsista al menos como una cierta naturale-

za posible. No se 

la isla de Java.7. 

explica por causas histórico-geogrAf icas como 

La relación objetiva que implican los valores se dan 

con cierta independencia respecto del sujeto. En este sentido, 

Preciado Harnández hace notar que los valores no son entes o 

substancia• que existan en si, ni 

hombre. sino términos de una relación 

creaciones arbitrarias del 

en la que el otro extremo 

es siampr~ un ser inteligente, que los descubre y reconoce; que 

al valor debe ~tri~~~rsele siempre cierta consistencia que 1o 

mantiene idéntico a si mismo a través de las variaciones subje-

tivas de su conocimiento.8. 

Los volores no son Unicamente sustentáculo de los fi-

nes; fundan. asimismo. el deber de 

objeto de la justicia, por ejemplo. 

realizarlos. Puesto que ei 

es el respeto de los bienes 

y derechos del prójimo, podemos decir que constituye la candi-

ción previ~ para la irradiación del amor al prójimo. Respetar 

7_ RUYER, R~ymond. La filosofia del valor. Fondo de Cultura Eco

nómica. M~xico. 1974. p. 15. 

B. PRECIADO H~rnández. ob. c1t. PP- 62-63. 
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1os derechos de alguien es ya un comienzo de amor. por tanto. 

debe decirse que la justicia es una exigencia ineludible del or-

den moral y debe ser aspiración de los creadores. aplicadores y 

destinatarios de sus normas. porque la justicia es valiosa. y lo 

valioso deb~ ser. 

Los hedon±stas y eudemonLstas, resefia Sánchez Vázquez, 

consideran que los hombres se hallan dotados de una naturaleza 

universal e inmutable que ies hace buscar el placer o la felici-

dad. y justamente en estos bienes hacen consistir lo bueno. El 

formalismo kantiano. por su parte. apela a un hombre ideal, abs-

tracto, sLtuado fuera de la historia, cuya ••buena vol.untad'' ab-

soluta e incondLsionada seria lo OnLco verdaderamente bueno. Los 

ut±lLtarLstas, en cambLo, ponen lo bueno en relacLón con los Ln-

tarases de los hombres y, al mLsmo tLempo, tratan de hallarlo en 

cLerta relacLOn entre lo partLcular y lo general.9. 

La esI'era. de los valores v1tales o biológLcos constL-

tuye el grado de los valores inferiores. entre los que encentra-

mos los de la saiud. de la fortaleza, de la agilidad y comprende 

las exigencLas LnstLntLvas y todo lo que prov±ene de la sensLbL-
\ 

lidad anim~l. Le sigue la categoría de los llamados valores re-

Clejos o valores propLamentQ humanos, que Lncluye los poéticos, 

: 
¡ 

los estétLcos. los culturales. gue perfeccionan al sociales 

hombre en el orden de la inteligencia, de la sensibilidad esté-

tic.a. de la!:-; pero que no atribuyen rel~ciones humanas. etc .. 

1 

1 
propiamente bondad a sus actos. 

1 

9. SANCHEZ Vá=quez, AdolCo. Etica. 2Sa. ed; GriJalbo, México, 

1ga1 . p . 1 "'3 . 
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Por encima de los va1ores reflejos se encuentran loa 

val.ores espirituales, que son aquellos que interesan a todo e1 

ser del hombre, en los que encontramos loa valorea morales y re-

J.igiosos. 

La anterior gradación atiende a las diversas esferas 

de realización del hombre y no pretende dar preponderancia a un 

valor o a varios valores, sobre los demás, hasta e1 punto de 

llegar a desconocerlos, pues seria caer en una especie de fana-

tismo o idolatria del valor. 

Si el ser es el valor fundamental, el acto humano debe 

su bondad, ante todo, a su plenitud de ser. por lo que el bien 

moral expresa el principio de unidad de los seres e incrementa 

extraordinariamente la fuerza y el contenido espirituales, y con 

ello la misma realidad animicoespiritual del sujeto. 

••El valor es un aspecto del bien. En efecto. el bien 

puede presentarse en la linea de la ••causalidad formai••, en el 

••orden de la especificación"" y tenemos en este caso el bien como 

valor; o en la ljnea de la ... causalidad final'", en el ••orden de 

la e.:iecución"" y tenemos entonces el bien corno fi.n. Un bien es 

Cin para una acción en la medida que es digno, .un bien sólo 

es valor si es susceptible de despertar el movimiento de la ten-

ciencia que J.e corresponde'' .10. 

El bien y el mal El bien. objeto de la voluntad. 

es aquello hacia lo gue tiende una naturaleza, por modo esen-

cial, lo que s~tisface ia aspiración de un ser hacia su autode-

sarrollo, la perFecciOn hacia la que tiende todo ser por e1 he-

10. SIMON. ob. cit. p. 108. 
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cho de ser 1o que es; por 

can; razón por la que el 

lo que bien y perfección se identifi-

mal nunca es deseado por s~ mismo, ni 

puede ser amado_ Cuando ''se quiere el mal", es siempre al.gün as

pecto de bondad el que efectivamente se ha visto: un placer, una 

emoción, la cesación de un mal mayor, etc. 

El bien y el mal son cualidades que en un sentido pro

pio sólo corresponden a la libre actuación del hombre, en su na-

turaleza ontológica, y sólo en un sentido analógico y traslati-

cio pueden predicarse de las circunstancias e influencias exter-

nas. Lo verdaderamente existente es el orden moral que algunas 

personas llegan 

que hay vicio o 

a realizar, 

mal moral. 

y donde no existe tal orden se dice 

El mal, pues. no tiene existencia 

propia, y es sólo un desorden o privación del orden que deber~a 

haber; desorden que es imputable al hombre, puesto que con su 

voluntad y en ejercicio de 

te, lo permite -

su libertad, directa o indirectamen-

El mal es real ausencia, privación de ser, de integri-

dad, de autenticidad. El mal se define como la privación y no la 

simple negación de un bien. El no ser absoluto no es ni bueno n~ 

malo, no es. El mal es un correlativo del l~mite, es decir de un 

ser finito. potencial; sin querer decir con ello que es ma1o el 

El mal no existe en s~ ser por el simple hecho de ser finito. 

mismo. sino en los hombres que lo padecen, manifestándose como 

una deficiencia animicoespiritual. como una inconsecuencia y 

disgregación internas. y por lo tanto como un grave defecto de 

energía y íirmeza psicoespiritual. 

El mal. puntualiza Grison, no es un ser, no es una en-

tidad, sustancia o accidente; pero si se hace la pregunta an 
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est, hay que responder: el mal existe, e1 mal es, hay ma1; y hay 

que dar cuenta de su existencia. Hace observar este tratadista 

que no podemos imaginar un mal absoluto: e1 ser que no poseyera 

ninguna part~cula de bondad, no podr~a poseer ninguna part~cula 

de ser.11. 

No es posible aceptar el mal con una actitud pasiva y 

conformista, ya que el mal sólo es una l~nea de fuerza que se da 

en la vida humana pero no constituye un nivel absoluto; a menos 

que consideremos la destrucción de toda la vida sobre la tierra 

por un holocausto nuclear como un ma1 absoiuto. E1 ma1 esta 

en nuestro mundo, y para que deje de ser un absurdo, mAs que 

comprenderlo debe ser remediado, combatido y superado. 

3. Fines y fin Ultimo. En su actividad natural el ser 

está orientado al fin. tiene una inc1inaci6n natura1 a 1a ac-

ción; tiende hacia un bien, mediante 1a acción y su objeto pro-

pio, que es definido por su misma naturaleza. Esta actividad se 

encuentra tan extendida en e1 universo como e1 obrar y e1 movi-

miento que en el mismo se produce. De acuerdo con la tesis de 

Aristóteles~ todas las cosas se componen de materia y forma. Re-

presentando la forma e1 principio determinante de1 ser, y a1 

mismo tiempo su finalidad. En otras palabras, que todas 1as 

cosas llevan en s~ mismas su fin. 

Luis Recaséns Siches, citado por Miguel Bueno, recono-

ce que el sentido de la realidad humana, de su finalidad, depen-

de de la realidad del sujeto y de la realidad dei mundo en que 

e1 sujeto vive.12. ' : 

11. GRISON. ob. cit. p. 221. 
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No hay movimiento que no implique una orientación, una 

dirección hacia un fin determinado, dado que sin 1a atracción 

que ejercen los fines jerarquizados, todo movimiento cesar~a. En 

virtud de que la causa estA ordenada al efecto, como e1 medio 

esta ordenado al fin. la causalidad final se presenta 16gicamen-

te anter~or a la causalidad eficiente y onto16gicamente revela 

un mayor rango y primac~a- En otras palabras, la causa final es 

la causa de las causas; sin ella, la causa ef~c~ente carecer~a 

de razón para producir su efecto. 

Trat3ndo el tema de la finalidad Rommen afirma que la 

esenc~a-forma que const~tuye la cosa real en su ser, es tamb~én, 

el fin. la causa final, de la cosa. Siguiendo la corriente aris

totélica-tomista del conocimiento, que parte del hecho de1 movi-

miento, del cambio, del devenir, al que quiere dar una explica-

ción. y que sostiene la existenc~a. en cada cosa, de un elemento 

intimo y estable: la forma. y un elemento variable: la materia 

~nformada. ilega a conciu~r que s~ todo ser tiende a su perfec-

c~On. entonces el b~en, que es a lo que se t~ende, es la perfec

c~On y todo lo que conduce a ella.13. 

Si se mira el bien supremo y plenamente saturador, es 

dec~r. el C~n ~ltimo en general que pueda tener la humanidad en 

su conjunto, sin mAs precisión, podremos decir que todos los 

hombres coinciden en el deseo 

su prop~a perCecciOn. mAs si 

del Ultimo fin, pues todos desean 

se trata de precisar el objeto en 

l. 2 _ BUENO. Mi g u~ l . -=' :..;ª=--~ª:..;x=i'-'o=-=l-'o=-g=i=ª'-~""-. ~u"r'--i=d=-i=· -'c=-ª=---'e=-n'-'---'L=u=-1=· ~ª'--~R.:.e=c=-a=s:..:é=no:=s=.......:S=i=---

~- U.N.A.M .. México. 1980. P- 61. 

13. ROMMEN. oh. cit. pp. 136-137. 
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e1 que los hombres ponen su fin o realidad ü1tima, desaparece de 

hecho la unanimidad y la experiencia nos enseña 1a gran diverai-

dad de los opciones humanas: para unos ese fin ó1timo puede ser 

el propio yo; para otros, un bien material; para otros, una idea 

espiritual. una determinada visión del mundo, un acontecimiento, 

un hombre o cualquiera otra cosa. 

Spinoza~ por su parte, expresa que no hay nada más 

ütil al hombre para conservar su ser y disfrutar de la vida ra-

cional que el hombre que se deja conducir de la razón.14. 

La postura que asume el estoicismo tiene e1 defecto de 

encerrar al hombre en su propia suficiencia, velándole su ver-

dadera grandeza. Lo mismo puede decirse de todas aquellas formas 

de humanismo que ignoran o desconocen la verdadera naturaleza 

humana, al concebir un hori=onte que no es saturante o p1enifi-

cador. ya que l~ verdadera felicidad, no puede consistir en la 

posesión de los bienes exteriores como las riquezas, que siempre 

son sólo medios: ni en los 

testimonio de -d excelencia 

en vez de consti.tuirla; ni. 

pues tanto puada servir al 

honores. 

hum.:ina 

que sólo son el signo y el 

y presuponen la perfección, 

en el poder. cuyo valor es ambiguo, 

mal como 

tres categorLas de bienes externos les 

al bien. Ademas, a estas 

falta el ser bienes sin 

mezcla; ni en la posesi6n de bienes interiores como los bienes 

del cuerpo ls~lud. belleza. fuerza corporal), pues el cuerpo es 

en los placeres, pues de una para Ql alma. v no viceversa; 

manera ganer~l. toda clase 

de la posesión de1 bien. 

de 

ni 

goce delectativo es consecuencia 

14. SPINOZA. Baruch. Etica. U.N.A.M., México, 1983, p. 307. 
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La valorización del ser nos da la medida de su perfec-

ción~ equivalente a la medida en que haya alcanzado su fin, que 

es su bien. su esencia. y al mismo tiempo su norma. En la cria-

tura inanimada y en la animada desprovista de razón, es un orden 

de la necesidad; en la criatura dotada de razón y de libre arbi-

trio, es un orden de la libertad, un orden moral. 

El bien que es querido por s~ mismo se iiama fin, el 

que es guarido cun vistms a otra. cosa, medio. El fin último es 

el bien que ya no puede ser transformado en medio para conseguir 

un bien mejor; en este sentido. el análisis del conocimiento y 

del querer humanos ha demostrado la apertura apriorista del es-

p~ritu al absoluto. ai infinito. 

Que la existencia humana esté ordenada a un fin Ulti-

mo, encuentra su fundamento en que todos los valores y deberes 

quedan abrazados y sometidos al ünico objetivo absoluto y tras-

cendental propio del hombre y que define su esencia. 

Al respecto menciona Valverde que sin un Ser inteli-

gente que ordene los medios al fin, no hay orden posible.15. 

Sólo la posesión de un bien infinito puede colmar el 

espiritu hum3no y saciar su inquietud~ conferir a la existencia 

del hombre su unidad, justificar, en Ultimo análisis. todas las 

opciones por el dinamismo que les da ese valor supremo. 

15. VALVERDE. Ca:rl.os. _E_t~i_c_a_~Y~_,_p_o_l.-':f."-'t"i"-c"-a_. La Editorial Católica, 

Madrid. 1981. p. 14. 
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CAPITULO SEXTO. 

LA MORAL. 

SUMARIO: 1. Etica y mora1. Etimo1og~a. Concepto. 2. 

Surgimiento de la moral. 3. Natura1eza humana y deber moral. 4. 

Ley natura1. Ley moral. Preceptos. S. Tipos de ética: autónoma; 

heterónoma; empírica; material. de bienes o de fines; formal; 

va1orativa; religiosa. 6. Acto moral. Elementos. 7. Conciencia 

moral. S. Valorización moral. Moral de situación. 9. Realización 

humana y autonomía moral. 10. Valores y virtudes morales. 11. El 

amor. 12. La justicia. 

1. Etica v moral. Etimolog~a. Concepto. Aun cuando no 

siempre se ha tenido una clara idea del tema moral y, por tanto, 

de 1a ética como disciplina filosófica, invariablemente se ha 

dado el fenómeno básico y universal de la moralidad que consiste 

en 1a diferencia entre e1 bien y e1 ma1, entre justicia e injua-

ticia. entro acciones que deben 

evitar. que ~l hombre de todos 

practicarse y otras que hay que 

los tiempos siempre ha captado 

por medio de su conciencia, el cua1 no e1imina la libertad, sino 

que 1a presupone y la incita a actuar imponiéndole valores que 

rec1aman su afirmación y realización. Parafraseando a Aristóte-

les se podri.a decir que el hombre es un ••zoon Ethikón••. toda vez 

que no vive ni actüa sin desplegar algün esfuerzo para exp1icar 

que tanto 1o que hace como 

recto. 

e1 

Etimológicamente. los 

igua1 signiCicado, costumbre. La 

modo en que 1o hace es justo y 

vocablos ética y moral tienen, 

expresión griega éthos, signi-

--- - - ·- ... - - - -- --~ -



fica car~cter, costumbre. La 

153. 

ética es, literalmente, la ciencia 

del ethos. El término ••moral•• se deriva de1 vocablo latino mora-

1is, el cual a su vez proviene de1 substantivo moa, morís. Mora-

lis fue 1a traducción del adjetivo griego ethikós. Este ó1timo 

vocablo significa etimológicamente lo que concierne a las cos-

tumbres (ta éthiká). Ciertamente moral procede de1 1at~n mos o 

mores, •·costumbre•• o ••costumbres'', en e1 sentido de conjunto de 

normas o reglas adquiridas por hábito. Asi pues, la dimensión 

moral tiene que ver con el comportamiento adquirido, o modo de 

ser conquistado por el hombre, se refiere a un modo de conducta 

conquistado por el hábito. Como adjetivo, el término moral hace 

referencia a la conducta humana y, como sustantivo, a las normas 

aceptadas en una cierta época y en una sociedad determinada. 

En su significación más antigua. refiere Vicente Fato

ne, ethos indica la morada, la residencia, el lugar donde se ha-

bita; posteriormente, en su más corriente, tiene el 

significado de modo de ser, 

acepción 

carácter: es decir, modo de actuar 

acufiado por el háb~to (el hbbito nace, como ya decia Aristóte-

les, por la repetición de actos iguales) Precisa que. aun cuan-

do las palabras 8tica y moral suelen ser empleadas indistinta-

mente, la denominación moral tiene una significación mas ámplia; 

que mientras el término moral se refiere, más precisamente al 

asunto de la ética, es decir. a l.a moralidad, la palabra ética, 

en cambio, alud~ al tratamiento, teorizaciones y especu1aciones 

sobre los actos moral.es. Como disciplina filosófica, la ética 

investiga la esencia, valor y fines de la moral.1. 

La reiación existente entre la ética y la moralidad 

positiva, es comparable a la que media entre cualquier doctrina 
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filosófica o cient~fica y ei ob.3eto que ia misma estudia. La 

ética investiga. partiendo de una serie de morales efectivas ya 

dadas, la esencia de la moral, su origen, 1as condiciones ob~e-

tivas y sub~etivas del acto moral, las fuentes de la valoración 

moral, la naturaleza y función de los juicios morales, 1os cri-

terios de justificación de dichos juicios, y ei principio que 

rige el cambio y sucesión de los diferentes sistemas morales. 

Como ciencia. la ética tiene que partir de los hechos 

de la experiencia; hechos gue deben ser analizados como convic-

cienes vitales que han sido adoptados en ia vida morai de 1os 

hombres_ ººAristóteles alude a ellas cuando hab1a de1 ethos como 

compendio de la normativa no escrita de una comunidad, previo a 

todo nomos concreto, origen y contenido del nomos y sin el que 

éste carece de fuerza para hacerse respetar. Santo Tomás resume 

este fenómeno en la noción de consuetudo. forma común y constan-

te del comportamiento concreto .... También para Tomás es la ex-

periencia fundamento de ia ref1exi6n ética ... y presupuesto ne-

cesario ... tanto en el punto de 

naÍ de la ética".2. 

partida como en el objetivo fi-

La ética es la disciplina filosófica y normativa que 

fundamenta el valor de la conducta humana, los fines que han de 

orientarla y de los medios para lograrlo a la luz de la razón. 

La moral ha sido definida por Simon como la ciencia 

práctica de modo especulativo. cuyo objeto formal está consti-

1. FATONE. Vicente. Lógica e introducción a ia fi1osofia. 9a. 

ed; Kape1usz. Buenos Aires. 1969. pp. 302-303. 

2. BOCKLE. ob. cit. p. 262. 
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tuido por la moralidad de los actos humanos, ea decir, por su 

conformidad o disconformidad con los valores morales.3. 

La ética es una verdadera ciencia. pues cumple con los 

requisitos que se mencionan para todo saber cient~fico: un con-

junto de conocimientos objetivos, explicación de un problema 

desde varios puntos de vista, su unidad organizada, verificación 

de sus hipótesis en base a la experiencia y un método propio. 

Da las razones de ser de la actividad moral y, por consiguiente, 

vincula esta actividad a lo que es principio y razón de ser en 

el orden moral, a saber, los fines y particularmente el fin ül-

timo, lo que debe ser, los valores, el bien, etc., llegando as~ 

a un saber sistemático. Sin embargo, la ética no es una ciencia 

puramente especulativa, pues no 

o explicar la actividad humana, 

se limita a describir, analizar 

sino que es reguladora y norma-

tiva del destino del hombre, por ello es una ciencia prActica. 

No hay una moral cient~fica, en sentido de ser un có-

digo moral, o un sistema de normas; pero un conocimiento de lo 

moral, sus or~genes. fundamentos y evolución pueden ser investi-

gados racional, metódica y objetivamente; es decir, desde el 

punto de vista de la ciencia. Aquí como en otras ciencias, lo 

cient~fico radica en el método. en el tratamiento del objeto, y 

no en el objeto mismo. Como ciencia la ética, aunque parte de 

datos emp~ricos. no puede 

o reg~stro de ellos, sino 

conformarse con la simple descripción 

que busca trascenderlos con sus con-

ceptos, hipótesis y teorias; no se propone solamente conocer por 

conocer, sino conocer para dirigir la acción humana conforme a 

3. SIMON. ob. cit. p. 37. 
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sus fines. 

Toda teoría ética es un intento de exp1icar cómo y 

porqué surge 1a idea de que a1go .,debe ser .. ; por eso 1a ética 

hunde sus ra~ces en 1a propia existencia humana, estudiando un 

tipo de fenómenos que se dan efectivamente en la vida del hombre 

y que constituyen lo que se designa como mundo moral. 

El desenvolvimiento de la ética, afirma Miguel Bueno, 

tiene lugar en estrecha relación con toda la filosof~a. en la 

cual se halla inmersa. Esta relación tiene por propósito obtener 

un concepto del mundo y la vida mediante la valorización de la 

existencia misma gue se traduce en la conducta. Asevera este au-

tor, que si el nivel de la filosof~a representa la conciencia de 

la cultura. y como ésta es conciencia de la vida, la reflexión 

filosófica se convierte en .. conciencia de la conciencia .. del vi-

vir; por esto se le designa corno autoconciencia: filosof~a es 

pues, meditación autoconciente, porque encauza a los actos coti-

dianos en la direcci6n permanente de los valores. Debido a esto, 

argumenta Bueno. la mAs elevada moralidad tiene su fundamento en 

una reflexi6n filosófica, es decir. en la autoconciencia axioló-

gica del vivir.4. 

La ética descriptiva tiene como propósito el conoci-

miento hist6rico. y como su nombre lo indica, descriptivo de las 

costumbrem v de las representaciones morales de los pueblos y 

sociedades sin hacer referencia a una cierta valoración de las 

mismas. 

4 _ BUENO~ Miguel . ~P~r~i~n~c~:i.""-~p~i~o-"--'s"--d-'-e"---é"'-t:....::ic;c:._a;;::...;. 3a - ed ; Patria . México • 

1973. pp. 12.:21. 
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La Etica descriptiva, en si misma. no es en absoluto 

normativa, advierte Hartmann. que es citado por Fatone, sino só

lo su objeto. el principio o m~s bien el conjunto de los princi-

pios que pone de manifiesto; no busca determinar, describir o 

definir e1 particular y concreto qué de lo que debemos; da. en 

cambio, el criterio mediante el cual se ha de reconocer ese 

qué_s_ 

La moral. como ciencia del verdadero obrar humano, só-

lo puede desarrollarse partiendo de una visión del mundo, de un 

una doctrina que ella debe ideal de vida, en una palabra, de 

aplicar a l~ vida, aspirando a contribuir a que el hombre sea 

cada vez m~s libre. pues únicamente mediante una reflexión sobre 

las condiciones do posibilidad de una autorrealización libre se 

descubre lo que pertenece 

moral. 

incondicionalmente al hombre como ser 

2. Surgimiento de la moral. La moral, nos dice Shisk-

hin, hace su aparición sólo en la sociedad y ónicamente a medida 

que comien=d a sentirse miembro de una col~ctividad, es decir, a 

tener concienci3 de su relación con los demás.6_ 

Lo soc~al guarda indiscutiblemente una afinidad con lo 

ético. pues la realidad operacional es ya una realidad ética, es 

decir, un modelo y un proyecto de acción para la libre realiza-

ción del hombre desde ·~l cual se formula 

dar-ser ético. Vincular armónicamente este 

y actualiza el po

proyecto es la pro-

S. FATONE. ob. cit. p. 304-

6. SHISl-':HIN. A. F .T -"-''°'='--=º'-"r-"'i-"a"--_d=e=--=l.=ª"--.::m::co=r'-'a=l=-:.- Grijalbo, México. 1970 _ 

PP- 69-70. 
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blemática de la -ética social; disciplina que debe evitar el 

riesgo de desembocar en un individualismo ético que~ identifi-

cando la naturaleza 

deseos dejados a su 

humana 

libre 

con el haz de los instintos y de los 

toda ley natural y expansLón. suprLma 

conduzca a la aniquilación de la moral. 

Los anLucedentes del estudio de la moralidad en Occi-

dente se remontan al per~odo antropológico. el cual se ubica en 

al Siglo V A. ~e c. con el examen riguroso del hombre y sus pro

blemas. 

De los temas del hombre~ justamente el tema moral ocu-

para los Sofistas. quienes inquirieron pó el lugar preeminente 

en primer t~rmino si la conducta humana es invención del propio 

hombre; a lo cual Protágoras contesta afirmativamente. señalando 

que el hombre. el hombre individual es la medida de todas las 

cosas. Sentando con ello las bases de un relativismo moral: lo 

que es bueno p~r8 un sujeto, puede no serlo para otro. 

··El mé:ritc• de los sofistas fue el suscitar el tema mo-

ral; pereo su .:sctitud fue deEtructora. Sócrates de Atenas 

(469-399) comparte con ellos el planteamiento de la cuestión, 

so1-u·=iones relativistas y escépticas. Subraya 

la preocupac16n por lo humano. ··conócete a ti mismoº. dice, es 

el principio de toda sobidur~a. con lo cual ind1ca que el hombre 

es el verdz:i.derc. objeto de la filosof"ia".7_ 

La morol hace su .:sparición, sin ningón género de du-

das, antes que la religión y, posiblemente, antes que las artes 

7. LARROYO. Fron~isco. Los principios de la ética sociai. 14a. 

ed; PorrOa. México. 1971. p. ~l. 
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primitivas, ea decir, desde que el hombre tuvo conciencia de sus 

actos_ 

3. Naturaleza humana y deber moral. El dictamen de la 

conciencia reclama una confirmación mediante la büsqueda objeti

va de la bondad subjetiva; ese es el objeto espec~fico y capital 

de una ética filosófica, que se atenderá definiendo y explicando 

la mor~l y las obligaciones del hombre; la moralidad positiva, o 

sea, el conjunto de reglas de 

travós de las cuales tiende el 

comportamiento y formas de vida a 

hombre a realizar el vaior de lo 

bueno. Al igual que otras ciencias, la ética se enfrenta a he-

chas. más propiamante a acciones. El que éstas sean humanas im-

plica. a su vez. que se trata de acciones valiosas, cuya expli-

cación constituye su objeto. 

La capacidad consciente del hombre se desarrolla en 

diferentes planos, ampliándose al pasar de uno a otro. A la fase 

cognoscitiva con la experiencia. la percepción y la constatación 

de valores. sigue la fase moral de la deliberación, la elección 

y la acción. El sujeto necesita por ello deliberar y eleg~r: de

c~~irse; y on la decisión -donde está encerrada la intención que 

mueve al acto vace. m~s que en el acto mismo, lo espec~ficamen-

te moral. A2i. ol problema do dar con un criterio del bien y del 

mal, el problema del deber ser. que en Ultima instancia viene a 

ser el fundamento de la moral. se halla enteramente presente en 

cada uno de nuestros actos. 

El hombre es constitutivamente moral por cuanto que 

tiene que c0nducir por si mismo su vida. Al realizar cada uno de 

sus actos v~ haciendo su personalidad moral. Si bien es cierto 

que el grupo encarna valores. y que en ese sentido su existencia 
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es valiosa. no podemos decir que el grupo tenga persona1idad mo

ral. Ante la ley moral no hay más que hombres individuales. 

El hombre lleva en s~ el origen de sus libres decisio-

nes; en él vive personalmente~ sobre todo en caso de conflicto. 

el obligatorio "debes ... o ''no debesº~ que postulan los valores y 

las normas. Sin embargo. esto no significa que el sujeto moral 

fabrique las normas de conducta, sino que toda norma moral exige 

la adhesión perfecta entre la disposición subjetiva y lo univer

salmente querido por ella; que el acto moral del sujeto sea ante 

todo un acto consciente y 

un valor. 

tenga por finalidad la realización de 

Es la naturaleza racional la que constituye la regla 

próxima del juicio de valor. que se hace sobre el acto espec1fi

camente humano. esto es, sobre el acto moral libra; debiendo an

te todo sentar criterios vinculantes que demuestren la legitimi

dad de la experiencia como fuente de conocimientos morales. 

La ética. corno doctrina de lo que es moralmente bueno, 

de lo que corresponde al autodesarrollo esencial y común a todos 

los hombres. de lo quE: constituye la conformidad con la recta 

razón, aunque s~ refiere. en definitiva. al individuo humano, no 

los móviles que impulsan a l~s 

la moralidad. sino que investiga 

~cciones morales. y lleva su in-

terés hast~ el estudio particularizado de una moral del senti-

miento y d·~.: 11na m...: 1 r.:il reflexiva. teniendo por propósito el que 

las normas. principios y valores que ostenta. se acaten de una 

manera libr~ y c0nscientemante. por una convicción intima. y no 

de un modo mecAnico. ~xterior o impersonal. 

Si la moral se refiere a la conducta humana, debemos 
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de tener presente que esta conducta, como dice Sirnon, procede de 

una voluntad deliberada. llevando 

espiritu del que ha nacido, pues 

por 

es 

lo tanto las señales del 

a la vez razón y voluntad; 

conservando también el acto huma.no las señales de su enraiza

por el dinamismo de las miento orgán~co y psicológico: llevado 

tendencias (instintos. inclinacieones. etc.). penetrado por la 

arectividad de las emociones y sentimiento~ (••pasiones .. ), está 

estructur&do adembs por el carácter y condicionado por la histo-

ria del individuo. pues tiene un pasado cuyas lineas más sobre-

salientes están inscritos en los hábitos. Además del condiciona-

miento individual. encontramos también un condicionamiento so-

cial; pero cabe aclarar que si no es el producto necesario de 

2as fuerzas biopsiquicas. el acto libre no es tampoco el simple 

epifenómeno de los hechos sociales. Se sitúa en el punto de con-

vergencia d~ estas diversas iníluencias y encarna. motivándose, 

valores cuyo nacimiento y desarrollo están en gran parte, deter

minados (no exigidos) por el ambiente social.a. 

El hombre ontológicamente considerado, como ser corpo-

ral y espiritual. personal y libre en sus múltiples relaciones 

con el mundo y con el ser en general~ es el fundamento y norma 

de lo moral. Asi. la moral viene a representar para el hombre la 

salvaguardia y realización de su 

propia. 

ser 

"ºEl realismo metafisico del 

verus. nos llevan por caminos firmes 

num. Porque el orden ontológico del 

S. SIMON. ob. cit. pp. 52-53. 

y de la esfera que le es 

ens y el gnoseológico del 

al realismo moral del bo

ser en cuanto conocido por 
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la razón como el orden que debe ser~ se convierte en orden moral 

que ha de realizarse por la voluntad libre del hombre .... La fi

losof~a moral o ciencia del obrar humano es la prolongación de 

la metaf~sica o ciencia del ser: supone la afirmación paralela 

de la razón práctica como prolongación de la razón especulativa_ 

La ra~ón especulativa deviene razón practica. Es la razón espe-

culativa la que conoce. Pero anteriormente a esta razón está lo 

real existente. La verdad asi conocida es seguidamente aprehen-

dida por la ra=6n práctica como buena. para ser realizada por la 

voluntad••. 9. 

El principio de la ética: "hay que hacer el bien y 

evitar el mal"". toma su contenido material. esto es, la determi-

nación de lo que es bien o de lo que es mal. de la naturaleza 

misma del hombre: por eso la regla del obrar moral se sintetiza 

en esta frase: "realiza tu esenciau. De la posición del hombre 

frente al mundo. frente a su situación histórica concreta y 

frente a l~ realidad total se 

deberes morales. Todo ello no 

desprenden los valores, tareas y 

significa otra cosa sino el deber 

de afirmar en la libertad lo que somos y de realizar libremente 

en el mundo y en el ser la posición que corresponde a nuestra 

naturale:a dlnbmlco-finalista. 

ReseHn Coreth que dentro de la f ilosof~a cristiana se 

ha dado una discrepancia de pareceres acerca de si el fundamento 

y norma de lo moral están en la naturaleza del hombre o en el 

fin Oltimo, en una palabra, si están en el hombre o en Dios. 

Analizada l~ situJción. observa. no existe una verdadera oposi-

9. SERRANO Villafafta. ob. cit. pp. 52.SS_ 
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ción; se trata más bien de una batalla verbal, toda vez que am-

bos aspectos coinciden esencialmente: la naturaleza humana sólo 

puede ser el fundamento normativo de la moralidad. cuando se la 

contempla en 

to.10. 

su ordenamiento final al supremo valor Absolu-

"En el orden especul.ativo. el primer principio que se 

forma a partir de las nociones de ser y de no ser. serA el prin-

cipio de no contradicción. En el orden practico, siendo la no-

ci6n primera del intelecto práctico la del bien, el principio 

obrar o el primer precepto absolutamente primero del ord~n del 

de 1a ley natural será gue hay gue hacer el bien y evitar e1 

mal ... Pertenecen a la ley natural todos los preceptos cuyo ob-

jeto es naturalmente captado por la razón humana como bien huma-

no .... Bastara. pues. preguntarse cuáles son las tendencias o 

inclinacion~s lundamentales del hombre para saber cuáles son los 

valores fundamentales de la vida 

corresponden··. 11. 

humana y los preceptos que lea 

La unidad de la ley natural es la de la natura1eza hu-

mana con sus dos propiedades, la voluntad~ o tendencia al bien 

en gener .. c:tl y l.3. inteligencia. para conocer. mediante su razón, 

su Cin natural y la relación que guardan los valores. 

Aun cuando l~ ley natural, basada en la naturaleza hu-

mand es una, sus postulaciones son múltiples; representa la in-

clinación y conocimientos naturales del hombre respecto de todo 

lo gue el hombre debe hacer en orden a su bien total. es decir~ 

10. CORETH. ob. cit. pp. 164-165. 

11. SIMON. ob. c~t- PP- 253-254. 
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en orden al bien moral. As~. el hombre es ley para si mismo, no 

en el sentido de que pueda hacerlo todo, sino en cuanto que él 

mismo debe hacerse cargo de su propia actividad. para realizar 

1a tendencia d~ su ser hacia su propio fin, haciendo el bien y 

evitando el mal. Una naturaleza siendo lo que es, es la misma 

para todos. en todas partes siempre. Por esto la ley natural, 

expresión de la naturaleza humana. es también universal e inmu-

table. 

.. Una vez captados, los valores son expresados en nor-

mas que por fuerza han de tener una formu1aci6n abierta y crea-

tiva. De este modo la estimativa moral es la zona humana donde 

acaece la transformación de las constantes antropológicas en 

significados valorativos y éstos en pl..asmaciones norma ti-

vas".12. 

La actividad moral del hombre se caracteriza por la 

conciencia del deber. por hacer suyas o interiorizar las reglas 

de acción que se le presentan con un carácter normativo. Por 

ello. esta conciencia, este darse cuenta del deber. de la norma 

o regla a que se somete, se denomina como conciencia normativa. 

Conciencia que no sólc· reclama una buena intención, sino que 

exige la conformidad con la materia de lo que la norma estable-

ce. es decir. con la idea de valor. En atención a su relación 

con los valores. la ética es una disciplina axiológica. 

4. Ley natural. Lev moral. Preceptos. Si la razón hu-

mana es el principio de regulación de las actividades del hom-

bre, en atención a su fin. por este mismo motivo podemos afirmar 

12. VIDAL. ob. cit. P- 27. 
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identificación con la razón. es toda 

ella ley mor~l• ataHa a la vida humana en su totalidad, en orden 

bien que debe hacerse y el mal 

que debe evitarse. 

L~ lev o ra=6n natural. qua es la norma objetiva de la 

moralidad. pues su dominio es todo lo humano. parte en la formu-

lación de sus normas de un orden objetivo de valores por reali-

dinamismo de la naturaleza humana. 

llamada al progreso y c!e si. misma. con un destino 

trasc•:::nd.ente v ¡::. 1 .c.trt..i"'-~ndo de ciertas incl.inacione:s naturales_ 

natural han de buscarse en el 

me.id . .:.. ~·r <_•r·.i e• ,J.:..:: C•F .. _:: i- .. :_., r d·::: 1 a ra=ón humana. que tanto en el orden 

especulativ0. ~orno en el orden practico procede de la misma ma

gcnerales y universales evidentes nera, ~ partlr ~e 

por sl mismas. p~ra sacar 

realidad 

de 8llos conclusiones respecto de una 

transformar. Estos primeros principios 

en ~1 domini0 d~ la razón practica no son otra cosa que los pre-

ce·pt C•E ,jt:_- l.,t l•-·\r :1:-.ttUr...il _ 

l'.:ti-~ ·-~l. ord•.::!n. del conocimiento. será el principio de 

contradicci6r •. qu~ parte de la idea del ser. y en el orden prác-

tica del obr~r humano se revela el precepto fundamental de 

mal. que surge de las nociones funda-

mentales da biAn v de fin. Este último precepto además de su 

función or~en~adora para el hombre. en atención a su fin, es la 

fuente de todos los demas principios de la ley natural. 

Lo= preceptos fundamentales de la ley natural, adembs 

que qu-2da ev~denc~ada por el conocimiento 

que los hombr&s d~ codos los tiempos y de todos los lugares han 
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manifestado. se presentan como esquemas dinamices sujetos a una 

gran varLabL1Ldad en cuanto a su formu1acL6n pr6ct~ca y a1 cono

cLmLento elaborado que de ellos se pueda tener. 

Los preceptos segundos, aun cuando no tengan 1a evi-

ciencia de los primeros. contribuyen significativamente en 1a am-

p1LacLOn de su campo de acción, pormenorizando 1as tendencias 

naturales. Corresponden propLamente a 1as conc1usLones del orden 

especulativo. motivo por el cual requieren de un verdadero razo-

namLento mbs o wanos inmediato. a partir de la misma realidad 

tendenc~al humana para const~tu~r ese conjunto de reglas morales 

que reciben la denominación de derecho natural. Preceptos que 

para convertirse en obligaciones exigibles, cuando lo reclame 

asi el bien comün. necesitan de la ley positiva. 

Las v~r~ac~ones de la ley natural, advierte Sirnon, no 

son v~riaciones ~e su contenLdo ontológLco, que permanece radL-

ca1mente igual, s~no del conoc~miento que el hombre situado tie-

ne de ella, en función de 

aplicac~ón que debe hacer 

la misma situación histórica, y de la 

del precepto segün las circunstancias 

de t~empo y do lugar. Pcira lo~rarlo es necesario descender, por 

v~a de razonamiento, a preceptos más particulares y más adapta-

dos a las circunstancias. Por cons~gu~ente, la ley humana lapo

demos concebir como una part~cular~=ac~ón de la ley natural, Ln-

dispensable p~ra que ~sta pueda adaptarse al contorno móvil y 

variabla de 1~ re~l~dad humana.13. 

S Ti~os de ética, autónoma; heterónoma; emp~rica; rna-

terial . de bi~n~~ o de fines; formal; va1orat~va; relLg~osa. Se 

13. SI~~N. ob. ~!~. p. 263. 
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dice que una ética es autónoma. cuando la fuerza de la obliga-

ci6n o la ley que determine la conducta a observar~ la dicte e1 

propio sujeto que la ha de cumplir. En cambio. se tratarA de una 

ética heterónoma. cuando la obligación proceda de una autoridad 

o una voluntad ajena a la del sujeto. es decir. que externamente 

se la impong.:i. 

Mor31 heterónoma es la de aquellos que se dejan llevar 

por la.EE; presiones e>:ternas. por las coerciones, las amenazas o 

el miedo a la sanción. Generalmente de trata de personas que si-

guen observ~ndo 13s pautas de conducta que le fueron interna1i-

zadas por sus padres en su infancia y que no han sido ob~eto de 

una valoraciOn propia. 

Un.:=t persona que aprehende valores y que desarrolla su 

conducta en función de ellos. actOa autbnomamente, y por lo tan-

to. con verdadera responsabilidad. No desprecia los mandatos de 

la autoridad legitima. pues sabe que derivan de valores que él 

mismc• reconoce. 

s~ denomina &tica empirica a la corriente que afirma 

su método es idéntico al que se 

utili=a ~n las ciencias fisicas. Sus defensores parten del curso 

real del hombre. infiriendo de él valores y normas, sin recono-

cer los deb~res gu& derivan de las normas. No inquieren cómo de-

be ser 13 conducta del hc·mbre ;ino cómo suele hacerlo. En esta 

pcistura se encu(.::ntr.::::s. .Sa::.-ti-·:=~ quien afirma que es bueno lo que el 

sujeto escoge como bu~no. 

Este eubJetivismo relativista. apunta Garc~a Maynez, 

conducA fi1•3lmente al 0scepticismo y al nihilismo. pues sostener 

:;:u jeto es bueno. puede ser malo para otro; 
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equivale a afirmar que el bien nada es en si y a reduc1r los va-

lores morales al rango de simples convencionalismos arbitraria-

mente establecidos por el hombre. Advierte este autor que quien 

pretenda ser congruente con tales premisas, tendrA que renunciar 

a ~odo juicio estimativo, y abstenerse de cualquiera afirmación 

axiológica con pretensiones de wbj~tividad.l.4. 

En el desarrollo de la moral han surgido unas corrien-

tes que pretenden explicar el bien moral en atención a su rala-

ción cc1n ·.:.jf~1-t.0E-: objetivos pr2scticos. con lo que se elimina su 

autonomia v valor espec~fico. Reciben la denominación de éticas 

materiales de bienes o fines. Sostienen estas éticas. contraria-

mente a lo cilirmado por el relativismo. l~ existencia de un va-

lor tundamental que se denomina bien supremo: la existencia de 

ciertos objetos, bienes o fines últimos, hacia los cuaies debe 

orientarse Ja conducta humana, debido a su estructura teleológi-

ca. razón por la cual sostienen la clasificación de los actos en 

buenos, si contribuyen a realización de estos bienes, y de 

malos. en cLJrnbio. .si SE: a.partan resultan perjudiciales a 

ellos. En otr~s palabras. el moral de la acción queda 

determinado por la relación que ésta guarde con los bienes su-

premns est~blccid0s. 

A~!. el hedonismo de Jos epicüreos dirá. que bien es 

el placer completo gue exalta el placer sensible y el disfrute 

de la vida. Para Aristóteles ese bien final. último. autosufi-

ciente, es lD felicidad. la eudemonia. y consiste en la acabada 

y plan~ realización de una cierta actividad del alma. actividad 

·:·b- cit_ P- 37. 
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que es propia y distintiva del hombre. Para Cicerón, la felicí-

dad osci1a entre 1a simple practica de la virtud. como lo postu-

la el estoicismo. y la virtud 

exteriores. como enseñan los 

conducta, para este pensador, 

acompañada de bienes del cuerpo y 

peripatéticos; la norma suprema de 

estribará entonces. en seguir la 

propia naturale=a. que coincide con la naturaleza universal. 

09 8ueno es lo ó.til. lo que sirve a los objetivos e in-

tereses prácticos de la vida, afirmara el utilitarismo en todas 

sus modalidades. Bueno es lo biológicamente valioso y provecho-

so, lo que contribuye al aumento de la vida, al desarrollo supe

rior de la humanidad, proclama el biologismo nietzscheano. Bueno 

es todo lo que ravorece al pueblo, a la raza, al Estado en su 

desarrollo vital y politice. declaró el nacionalismo. Bueno es 

lo que sirve ~ la lucha de clases del proletariado, a la revolu-

ción mundial y fomenta el establecimiento de la sociedad comu-

nista, asegura el comunismo con Marx .... Camón a todas estas doc-

trinas es que relacionan el valor moral con objetivos emp~ri-

co-prAct!cos convirtiéndolo en medio para un fin y dándole. por 

consiguient~~. Lir~ r•uesto secundario". 15. 

L3z éticas formales prescinden de toda referencia al 

contenido G rin2lidad exterior al 

las étjcas ~mpiricas y de bienes. 

acto mismo~ como lo realizan 

que miden el valor moral del 

acto humano en atención a sus resultados. Consideran que lomo-

ral se encuentra. ~r~~isarnente. en el caracter formal del acto 9 

en el cumplimiento de éste. La significación moral de un compor-

tamiento nG resi~0. segón Kant. en los resultados externos de 

1S. C•JRET!!. p. 1.SS. 
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aquél, sino en la pureza de J.a voluntad y J.a rectitud de J.os 

propósitos. La voluntad es para éJ.. buena en s~ misma, no en 

función de lo que haga o deje de hacer. De esta suerte lo esen-

cial no reside entonces en hacer esto o aquello, en alcanzar o 

no alcanzar el objeto fijado. sino en atenerse a las condiciones 

formal.es de J.a acción. 

Todo hombre. segOn Kant, siente eJ. deber moral. como un 

mandato interno (imperativo) que se le impone de una manera evi-

dente e indiscutible. categórico, por eso hace residir este au-

tor en la autoJ.~gislaciOn de la razón. como facultad volitiva, 

el. principio supremo de la moralidad: obrar segón una ley uni-

versal que vale en cuanto su forma y no por lo que mande. Si as~ 

se actUa se le da un uso práctico a la razón pura. 

Kant concibe este imperativo. en el. que se expresa 

orig~nar~amente el deber. como un principio a priori, es decir, 

independiente de la experiencia; en inmediata conexión con 1a 

volun~ad racional.. Para él, todo acto consta de un elemento em-

pir~co que es la materia o contenido de J.a voluntad y un princi-

pio rormal. v~cio. es declr. J.a .ley, que ha de llenar el hombre 

de contenido en c~da caso. La voluntad, afirma, es buena en s~ 

misma cuando quiere y obra. no só1o con~orme al deber. sino por 

deber, que es para él la necesidad de una acción por respeto a 

la J.ey. Lo decisivo, en eJ. orden moral.. estriba, pues, en J.a in-

dole de los móvil.es. no en las consecuencias exteriores del. com-

porta.miente .. 

Serrano ViJ.lafafla critica a Kant en el sentido de que 

si, e:omo este Ul ti:nc• dec.laró. .la .. cosa en si••. en su esencia, es 

incognoscible para el espíritu humano. entonces eJ. orden ontoJ.ó-

i 
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gico de ia naturaleza es incognoacib1e también y. por tanto. es 

incognoscibie un orden mora1 corno ob3eto de 1a razón práctica y 

como normativo de 1a voluntad humana_ Respecto a 1a epiatemo1o-

gia de Kant. hace notar este autor, siguiendo a Rommen, que 12e-

ga al formal Y~ a fin de cuentas, vac~o imperativo categóri-

co.16. 

Las éticas materiales de va1ores o éticas va1orativas, 

de origen más reciente (siglo XIX y XX), consideran que lo espe-

cificamente moral de los actos está dado por su referencia, no a 

un fin ó1timo. sino a valores; ta1 es su concepto ético centra1. 

A diferencia de la posición Kantiana, que funda el valor moral 

en 1a idea de deber, esta corriente afirma que todo deber en-

cuentra su fundamento en un valor. Sólo debe ser aquel1o que es 

valioso, todo lo que es valioso, debe ser. 

Esta corriente, menciona García Maynez, afirma la 

existencia de los valores como objetos idea1es independientes de 

ias va1oraciones de los hombres; lo que es reaimente vaiioso. 

va1e por si. aun cuando su valor no sea conocido ni estimado. 

Esta filosofía valorativa tiene cuidado de separar el prob1ema 

de 1a intuición de los valores. que es ep~stemo16gico, de1 de la 

existencia del valor, que es ontológico.17. 

Tanto para Hartmann como para Scheler. el conocimiento 

axiológico es de índole aprioristica. pero hacen notar que este 

es de tipo material y no formal_ Para e1 autor señalado en se-

gundo t~rrnino. el valor moral radica en la preferencia por e1 

16. SERRANO Villafaña. ob. cit. p. 57. 

17. GARCIA Maynez. ob. cit. p. 46. 
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valor superior y lo que se podr~a considerar como moralmente ma

lo. estriba en la preferencia por el valor inferior. 

Se denomina moral ontológica o moral religiose a ague-

lla que se basa en el Ser Absoluto. En ella, el sujeto es cons-

ciente del horizonte ilimitado del ser; posee la plena certeza 

deriva de la vivida experiencia tenida con 

ese Abse>-lutc•. E;-J p.=trticul.:::ar. moral cristiana considera que 

todos los acontecimientos deben ser ju=gados a la luz del Evan-

gelio. 

''Dios es a su ve::. el valor originario absoluto. funda-

mento y fuente de todos los valores finitos y propios absoluta-

mente determinados. el origen frontal de cuanto existe en el 

universo y la pura plenitud espiritual. subjetiva y amorosa de 

la pei-fE:!C<:.i·~·n ·=·r·l·:.Ol·~·gicei. --~l amor 

salv.::tt...:.i·~·r,. •....:l .:.1Il!1....•r E-·r·imord..i.a-1 que 

que 

nos 

nos llama al ser y a la 

invit~ a la felicidad en 

Dios. que todo Jo sobrepuja. puede culmi-

nar el amor y con 61 el valor subjetivo; y en ese amor moralmen-

te perCe~to ~1 único V31Cir mor~l s1Jprem•:,, se consuma la ética 

recta. de o•·ienLaci6n religiosa. cuya rai~ y corona. pese a toda 

su ese-n·=id ;:.:-1tu!-.J.l. ~~:.:::t...bn ~r. la -~tica sobrena.turaJ.ºº.1.8. 

El acto libre del hombre es 

básico par~ la con~iguración del bien o el mal moral. de tal 

suerte que ésta no se puede realizar en las influencias o cir-

cunstan.:..ia2 E::.:ternus. por F•r"C•V•2c hosas dañinas que sean. Por 

ser libre. =~ sujeto puede debe decidirse en cada situación 

concreta en base A un~ iusta responsabilidad y consecuentemente 

18. FREIHEP.R. ot"•. ·::it. p. 142. 
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obrar b~en. pues obrar moralmente significa obrar con responsa-

bi1idad. lo cual implica a su vez obrar sobre la base de una es-

timación. En este contexto. cabe aclarar que el requerirse.una 

est~mac~6n no sLgn~fica que el sujeto tenga que conocer en cada 

caso las razones objet~vas de una acc~6n para poder obrar moral

mente; puada bastar con que se deje guiar por una autoridad com-

petente que posea dicha estimac~ón. Ahora bien. s~ el sujeto no 

cuenta con ninguna referenc~a objet~va, o definitivamente no sa-

be qué debe hac~:::r. no puede asumir ninguna responsabilidad a1 

respecto. toda vez que el acto ético espec~fico tiene que ser 

perceptible e intelig~ble como tal. 

El libre albadrio es una condición del acto moral, de 

tal suert~ que aquellas teor~as que lo niegan o lo ignoran re-

flejan la negación de la moral misma. Entre ellas podemos men-

ci.onar la de Sócrates. que en su determinismo intelectua1ista 

llega a sostener que no hay personas malas, que lo que encentra-

mas son "'ignora.ntes"'; quien hace el. mal, no lo realiza por per-

versidad, sino por error. por no conocer el b~en. 

Como elementos esenciales del acto moral encontramos a 

su fuente v su origen. es decir. la libertad y el poder o volun-

t.-=.d que tient'.:'~ ·~l hombre para autorrealizarse. los motivos. la 

ceoncie:nc:lL1 •1'"-"""':l fir-1 v de l~:·s m•?di·=·s; su condicionamiento concreto 

y multiCorme. a la vez biopsicológico. social e histórico; la 

apertura y conocimiento del valor moral; el conocim~ento claro o 

velado de una presencia ante la cual nos juzgamos; también en-

centramos ün alemento objetivo. integrado por el empleo de de-

term~nados medios. resultados objetivos. consecuenc~as. 

Toda ve= gua la moral~dad de un acto se mide por el 
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grado de voluntariedad que entra en é1. reviste particu1ar im-

portancia distinguir entre el.. error vencible y e1 error invenci-

b1e. entre el error voluntario y ei invo1untario~ pues de e11o 

depende la ca1iiicación de1 acto y la responsabilidad moral con

secuente. 

7. Conciencia moral. Sin ley moral. sin normas éticas, 

no es posible la moralidad; no obstante. en 1a captación de1 va

lor moral pueden ex1st1r muchas 1nterferenc1as que pueden conju-

garse para falsear la conciencia individual... entre l..as que se 

señalan la indiferencia del hombre consigo mismo, falsas ideal.o-

g~as, estrecheces del grupo familiar~ deformaciones procedentes 

del ambiente escolar~ etc. 

El imperativo moral se nos da con una evidencia inme

indi ferencia hacia el valor no d1ata ~l p0rcibir el val.or. La 

s1gn1fica propi~mcnte ignoranc1a, se trata más b1en de una espe-

c1e de actitud de autosuficiencia y de orgullo, que revela 1a 

voluntad del hombre para replegar y hacer depender todos los va

lores de 8-l. Sin ·~rnbctrgo. aUn en este caso se da una cierta per-

capción de los valores. pues el rechazo moral más acendrado no 

puede abolir las intuiciones fundamentales de la captación ax1o-

lógica. La inmoralid~d. por su parte. reside en 2a violación de 

los valores que las neirmas postulan y que han sido libremente 

aceptados. 

La experiencia que lleva de .la simple vivencia a 1a 

percepción moral es un proceso comp.lejo, en la cual se pueden 

distinguir ~res p~rspectivas básicas, exper1encia de constraste, 

de sentido y de motivación o intensidad. La primera se produce 

des .. 2ngaño. cuando se impone rectificar una 
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valores que han afectado a nuestra convicc~ón sobre verdades o 

existencia. En la segunda. se nos hacen presentes los valores. 

que nos abren nuevas posibilidades en nuestra actuación. que nos 

invitan a su seguimiento. La tercera~ es la que revela de una 

mejor forma el signiCicado ético de una adecuada realización hu-

mana; es la llamada conciencia moral o experiencia de sentido o 

motivación. En ella se establece un fondo de experiencia moral 

que constituve la base parD todos los juicios y estimaciones de 

idéntica indole. para lo cual se requiere de un proceso herme-

néutico. que interprete la experiencia en el correspondiente 

contexto experimental y la refleje en la conciencia como percep

ción moral o como juicio axiológico. 

Para Fatone. la conciencia moral se da como algo dis-

tinto de la conciencia psicológica o psiquica, en virtud de que 

no sólo busca eBLablecer un criterio para juzgar nuestros actos. 

sino también el fundamento de nuestros juicios acerca de las ac-

cienes de los demás. en tanto sean susceptibles de ser califica-

das como L·u•~:Ii..:....!:.-:; 0 m.:.il.:is. La compara ci un tribunal en el cual se 

acciones. puesto qua precisamente 

graclas = ia conciencia moral seres humanos son capaces de 

captar v sentir los vaiores moraies y explicitar esa captación o 

sentimiento medi~nt~ juicios de valor.19. 

Aun a pesar ..:..!~ las caracteristicas que las diferentes 

morales han ~resentado. se puede c..if"irmar la existencia de una 

unidad de c.: ... •nc iE=n..:: i o mvr-.Z::al p.:i.ra comprender la verdad y la vali-

dez obl ig .. ~t::·::·ri..:::. d.-~ los p!·inc.ipios ~2ticos más generales; concien-

19. FATONE. 0b. cit. p. 301. 
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cia que se impone como un hecho. que se experimenta en e1 remor-

dimiento. en el arrepentimiento o en la alegria mora1; experi-

mentándose también en la captación de valores y del deber; en la 

asunción de la responsabilidad. 

El desarrollo qua tenemos de la conc1enc1a no es mecá-

n1co n1 linoal. se encuentra cond1c1onado por una ser1e de fac-

tores que dar1v~n de la s1tuac1ón concreta del hombre. tales co-

mo sus circunstancias de tiempo y de lugar, de civilización, de 

bienestar material. de ambiente familiar o esco1ar, condiciones 

históricas. tradiciones. hábitos fuertemente enraizados, etc. 

mundo del hombre le plan-

tean nuevos probl~rn3s que le obl1gan a tomar en cuenta su prop1a 

naturaleza para hacerles frente. Tomando en cuenta que la con-

c1enc1a moral pueda equ1vocarse. en virtud que no puede identi-

f1carse con 13 recta razón. prov1n1endo su error de un v1c1o de 

forma en el ra=onam1ento, de la falsedud del punto de partida o 

de la culpci del sujeto por dejarse arrastrar por el mal moral, 

por cegucr~ personal o por ignorancia consentida~ prevista o 

queridct expresdmentt.=. considerando que continüa obligando 

m1entras dure eEa falsedad. El hombre t1ene el deber de rect1f~-

carl3. s1empre que sea posible hacerlo. 

La runción de la conciencia moral es la de partir de 

la un1versal1dad y exter1or1dad de l& ley (ya gue ésta. deb1do a 

su generalid~d. es incapaz de llegar al acto singular). para 

conduc1rnos a la s1ngular1dad y a la interioridad del juicio de 

valor ind1vidual, podrLamos dec1r que establece un puente entre 

y las particularidades del caso con-

creto. Est0 se dar1va la definición nominal de la palabra 

1 
¡ 
1 
1 

\ 
l 
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conciencia (cum scire), que indica la ap1icaci6n de un conoci-

miento a un caso particular, aplicación que. evidentemente, tie-

ne la natura1eza de un acto. Debido a su fuerza manifestativa y 

ob1igante, la conciencia moral ejerce una función de mediación 

entre la realidad y la actuación de la persona. 

No podemos confundir la conciencia moral con 1a con-

ciencia psicológica, pues la primera expresa juicios de va1or. 

mientras que la Ultima es una forma de conocimiento; ni con 1a 

recta razón. que es la norma de la moralidad subjet~va, dado que 

la conciencia no es una facultad ni un hAbito, sino un acto. 

"El juicio de conciencia, aunqueconcreto. es teórico 

precisamente en el sentido de que se contenta con juzgar; es de

clarativo y. por lo menos en cierto modo, no implicado en la ac-

ci6n y relativamente independiente de la afectividad. El juicio 

de elección. por el contrario. es ó1timamente practico; es el 

paso decisivo hacia la acción, cargado como estA de1 peso de 1a 

voluntad ... la conciencia moral ... engloba, evidentemente, un 

juicio de valor: no manda o proh~be sino porque reconoce en este 

acto que hay que realizar o evitar 1a presencia o la ausencia 

del valor moral ... juzga 9 en el sentido de que aprueba o desa-

prueba el acto que he realizado. Puede hacerlo en la forma de un 

juicio expl~cito o en la forma del contentamiento moral o del 

remordimiento .... La conciencia es. pues. el acto terminal 

de un proceso discursivo que parte de una mayor universal y con

cluye, después de intervenir una menor singular 9 con una afirma-

ción (o negación) referida a 

hacer el mal al prójimo. El 

un caso particular. Está prohibido 

hurto perjudica al prójimo. Ahora 

bien. este acto es un hurto (el acto que me concierne y a prop6-
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sito del cual me pregunto). Luego me est~ prohibido realizar es

te acto ... 20. 

La conciencia moral, precisa Vidal, no es una supraes

tructura añadida a la persona, a modo de función o facu1tad nue-

va, sino que se trata de la misma persona en cuanto dinamismo 

hacia la plenitud de su ser, que se clarifica a s~ misma (aspec

to de autoiluminación) en referencia con los demás (aspecto de 

reciprocidad) y en relación con el universo de la realidad (as

pecto valorativo). por lo cual la obliga y compromete.21. 

S. Valorización moral. Moral de situación. Para la co-

rriente Kantiana la conducta humana serA moral, no cuando con-

cuerde externamente con la ley moral, pues en este caso sólo ha-

bria legalidad. sino cuando el 

respeto al deber. 

móvil. de la acción sea el mero 

Otra explicación que se ha dado respecto a la vincula-

ción moral la enfoca no tanto en vista de un objetivo sino desde 

una causa, particularmente de unas causas psicológicas y socio-

lógicas. ººMediante la educación de la primera infancia y debido 

al entorno social con su normativa y sus valoraciones concretas. 

y con sus consiguientes exigencias y condenas~ cada uno es indu-

cido a un comportamiento adecuado. su personal juicio de valor 

sobre el bien y el mal queda así configurado y formada su propia 

conciencia acerca de lo que debe y no debe hacerse. Esto es, por 

ejemplo, lo que la psicologia 

mediante la lorma~ión de un 

profunda de Sigmund Freud explica 

super-ego como instancia obligato-

20. SIMON. ob. cit. PP- 308-310. 

21. VIDAL. ob. cit. p. 15. 
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ria. a J.a cua1 responde e1 requerimiento de 1a conciencias y an-

te 1a cua1 nos sentimos responsab1es. K. Marx 1o exp1ica socio-

J.ógicamente, en cuanto que también .l.a moraJ. pertenece a.1. ''monta-

je ideo16gico-, encargado de ~ustificar e1 respectivo orden so-

cia1 en favor de J.a clase dominante y asegurar su mantenimiento, 

mientras que e1 individuo y hasta el conjunto de 1as relaciones 

sociaJ.es estan condicionados por 1os conceptos de va1or y 1as 

normas de conducta dominantes en 1a sociedad. Por e11o, un cam-

bio en las normas morales sóJ.o es posib1e mediante un cambio de 

toda .J.a sociedad".22. 

La Etica vaJ.orativa, en este contexto, ha afirmado J.a 

autonom~a y vaJ.oraci6n independiente de 1o moral en contra de 

cua.l.quier reducción o reJ.ativización, precisando que la disposi-

ción de1 hombre para percibir corno obligatorios determinados va-

1ores y normas no puede explicarse ónicamente por ei caw.ino de 

la psicolog~a o de la sino que preyace a todo ello 

como condición que lo hace posible. Se funda en una relación ab-

so1uta, propia del ser humano. 

••La decisión moral, sin dejar de tener en cuenta 1a 

función secundaria de las instancias exteriores (ley, autoridad, 

tradiciones, etc.), las valora como ayuda para realizar un die-

cernimiento ético reaJ.ista y contrastado .. _23. 

La conciencia moral supone la expresión de unos jui-

cios de valor y un enjuiciamiento de nuestra conducta conforme a 

normas que ella conoce y reconoce como obligatorias. Puesto que 

22. CORETH. ob. cit. pp. 155-156. 

23. VIDAL. ob. cit. p. 22. 1 ¡ 
1 
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no vivimos sin valorar, positiva o negativamente, e1 primer fé-

nomeno moral con e1 que nos topamos, ea e1 de la va1oración mo-

ra1, que también recibe la denominación de axio1og~a de 1a mora-

1idad. 

E1 objeto de ta1 va1oración mora1 no puede ser e2 pen-

sar y el conocer; es el querer y el actuar del esp~ritu humano; 

pero sólo el comportamiento humano, 1ibre, el acto que realiza 

valores, puede ser objeto de una valoración étíca y, más espec~

ficamente, como lleva su realización u omisión. es lo ~nico sus

ceptible de recibir est~ictamente los predicados de bueno o ma-

2o. 

Una teor1a de la obligación moral recibe el nombre de 

deontológíca (del griego to deón = deber) cuando sostiene que 1a 

obligatoriedad de una acción 

de las consecuenc~as de dicha 

no se hace depender exclusivamente 

acción. o de la norma a que se 

ajusta. Sus defensores estiman que se dan acciones inmorales en 

de las posibles circunstancias y 

sean cuales fueren sus consecuencias. Otra postura asume la teo-

r~a teleológica (de té2os. en griego, fin) al afirmar que el 

juicio mora2 de todas las acciones debe fundarse exclusivamente 

en sus cons~cuencias. 

La po~tura que asume el nihilismo o escepticismo mora1 

estriba en afirmar que los conceptos y juicios morales no tienen 

objeto alguno. que no tienen 

lo que llamamos moral es en 

esencia. que son mera i1usi6n, que 

realidad un ámbito de datos de muy 

diverso tipo. Otra concepción. 2a del relativismo. sin negar 1a 

existencia propid de la moral. no acepta que puedan obtenerse de 

esta disciplina conceptos vAlidos y que puedan enunciarse propo-
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siciones acerca dé lo que es justo. etc. Los juicios de valor, 

afirman sus partidarios. no son científicamente probables o de-

mostrables. son tan sólo informaciones u opiniones particulares 

de quien las emita. Escepticismo y relativismo desembocan gene-

ralmente. aunque no siempre. en el positivismo metodológico. 

Las nnrmas que la etica estudia tienen el carácter de 

imperativos y r~sponder de su 

valoración moral. 

validez objetiva es propio de la 

Refiere Garcia Maynez que en la evolución del tema de 

lo moral encontramos dos posiciones antagónicas: una absolutista 

y apriorist3 y otra relativista y empirista. Para esta ültima, 

las normas éticas tien~n una vigencia puramente convencional y 

son, por ende. mudables; en cambio, de acuerdo con la primera su 

validez es atemporal y absoluta. Mientras los partidarios de la 

tésis rclat i v.i~~L.:t ven en ellas un producto de la voluntad del 

hombre y aceptan consecuentemente, una pluralidad de sistemas de 

moralidad positiv~. los defensores de la posición absolutista 

declar~n. por su parte. que la validez de los imperativos mora-

les no dependen de la experiencia. sino que se cierne sobre 

ella. Estas corrientes de pensamiento presentan también diferen-

cias en cuanto al problema del conocimiento moral: los primeros 

afirman que el conocimiento de 

ri. los segundos. por su parte. 

rico. Hace notar este autor que 

las normas éticas existe a prio

sostienen que es de orden emp~-

las teorias de la conducta que 

pret8nden rundars~ en la experiencia ~uponen. todas ellas, ei 

subjetivismo; las que afirman el carActer aprior~stico del cono-

cimiento m0r~l so11. generalmente. objetivistas.24. 

El r~lativismo moral. con su negación de la universa-



182. 

1idad y de 1a inmutabi1idad de 1a 1ey natura1, se ubica también 

en aquella postura moral que se denomina .. moral de situación••. 

Esta expresión designa la doctrina 

fundamental de la moralidad no en 

que hace consistir 1a regla 

1a 1ey natura1, objetiva y 

universal~ valida para todos, sino en la estimación o juicio de 

cada persona individual. pues ésta está .. en situación .. , es de-

cir, s01o e11a puede apreciar exactamente 1as condiciones excep

cionales de su existencia y dictarse una conducta. Es sensible a 

la singularidad y al carácter inédito y persona1 de las situa-

cienes éticas. A situación ünica. respuesta también ünica. 

Esta doctrina rehusa reconocer en el· hombre y en su 

situación concreta una estructura de valor universal. una natu-

raleza capaz de definir a1 hombre; en semejante perspectiva no 

se concibe una ley moral general. pues no alcanzaria 1a verdade

ra realidad human~. propia de cada persona. inefable y única. en 

la cual tiene relevancia la imprevisibilidad de una libertad que 

debe inventar su respuesta. y 

de1 todo diferentes, cuyo solo 

pasaria por alto las situaciones 

juez es cada uno. 

El ·=:rror de la moral de situación radica fundamenta1-

mente en un~ falsa oposición entre la idea de naturaleza humana 

y la de persona libre. La llamada moral de los poderosos y de 

1os fuertes desemboca en un individualismo ético que. identifi-

cando 1a naturaleza humana con e1 haz de los instintos y de los 

deseos dejadez a su libre expansión. suprime toda 1ey natura1 y 

conduce a la aniquilaciOn de la mora1. Sartre, gue es ateo. con

cluye inexorablem&nte que cada hombre es Dios para s~ m~smo: gue 

24. GARCIA Mavne:. ob. cit. PP- 23-24. 
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normas y crea su mora1idad parti-

Simon~ 

Contra 1a postura de 1a 

hay que sostener firmemente 

moral de situación, nos dice 

que hay una naturaleza huma

Y en todos 1os tiempos; que na. idéntica en todas ias latitudes 

por tanto hay tamb~én una ley natural~ cuya primera expresión 

~hay que hacer el b~en y ev~tar el mal", es un~versalmente cono

cida.25. 

9. Realización humana y autonom~a morai. Si la deci-

sión ética sólo tiene sentido cuando se refiere a una persona 

responsable. que d3 sus respuestas de valor ante las exigencias 

de su prop~a realizac~ón. 

el nócleo autónomo de esa 

tal decisión encontrará su origen en 

misma persona. Asi~ autonomia viene a 

s~gn~ficar que el hombre esté llamado a determ~narse por sL m~s-

mo como ser r~c~on~l. en baso ~ leyes y normas también raciona-

les. Esta expl~cac~On de la autonornia determina el ethos del 

hombre moderno. Signif~ca una proclamac~ón de la l~bertad, de la 

dignidad de la ~aturaleza humana, frente a las éticas heteróno-

mas, frente a les gr~lletes de autor~dades ajenas. 

El térm~no autonomLa. como tal, no es nuevo. Franz 

Bockl~ rAsen~ gue en su acepc~ón orLg1nal gr~ega des~gna, desde 

medLados del siglo V a.c .. la aspiración de las ciudades-estado 

asuntos internos con independencia de a regirse en sus propios 

cualquier otro poder; en la época de las guerras de religión ad

quirió el signi!icado de derecho a la autodeterminación en mate-

introducir Kant el término a la 
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ámbito de la determinación institucional 

(independencia, soberan~a) al plano de los derechos fundamenta-

les del hombre. Actualmente la denominación significa 1a posibi-

lidad y la tarea que tiene el hombre de autodeterminarse como 

ser racional y de ajustarse a la ley que él mismo se impone. El 

comón denominador en esta aspiración moderna es el rechazo de 

cualquier forma de regulación externa o heterónoma.26. 

Al exigir la autodeterminación moral, el sujeto se ha 

erigido en sujeto de la historia, sintiéndose responsable y dis-

puesto a tomar e~ sus manos su propio destino; pero al mismo 

tiempo, y por contar con 

de absoluti~arse. 

una naturaleza finita, corre el riesgo 

Menciona Francisco Larroyo que el origen del acto éti-

co parte de l~s decisiones del hombre, de su actitud frente a lo 

que debe o no d0be ser; pero que sin un repertorio de exigencias 

y mandatos objetivos. externos. no seria posible al individuo 

poner en pr~ctica su voluntad. su autodecisión. su autonom~a. 

Considera que la piedra de toque de la moralidad es e1 1ibre 

querer y obrar del sujeto ante imperativos sociales; lo que sig-

nlfica que el medio. la 

autonomia.27. 

via. el método de la moralidad, es la 

10. Valorr-s v virtudes morales. Aun cuando 1a enuncia-

ción de1 contenido de los valores morales nunca alcanzará la 

exactitud del conocimiento cientifico-natural no por ello se 

puede deducir que no se pueda obtener un grado de verdad respec-

26. BOCKLE. ob. cit. p. 52. 

27. LARROYO. ob. ci~. p. 255. 
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to de los mismos. Los valores morales son, de a1guna manera, 1os 

vectores del' obrar humano, las exigencias o 1os 11amados e~es de 

J..a acción~ que entran en el mundo natural del hombre adoptando 

la forma racional de normas o reglas. 

Así como habíamos indicado que el hombre no puede vi-

vir sin valorar~ también podernos afirmar que no vive sin actuar 

de cara a los valores, pues la abstención ser1a también una ubi

cación en relación a los mismos. 

Todos los valores mora. J.. es se distinguen de los demás 

tipos de valo~es en cuanto a la intención que caracteriza a los 

actos que los verifican. 

realización del bien. por 

cualidad axioJ..ógica de su 

Los val.ores 

10 que si 

contenido. 

morales tienden hacia la 

toda intención recibe la 

es decir, del valor hacia 

el cual tiende. entonces el bien moral o valor moral va a resi-

dir en la rclaci~n efectiva de l.a intención sub~etiva con el va

l.ar objetivo. 

Decir valor moral. es designar "el valor intrínseco de 

un acto, la propiedad del 

se~undo sentido. el valor 

acto de ser moralmente bueno. En un 

moral es l.a bondad del agente moral 

mismo o de la persona que hace el acto en l.a libertad de su vo-

luntad y ia ~spontaneidad de su virtud. En un tercer sentido. 

... el ideal que se ha de realizar . que define la vocación de1 

hombre ... Evitamos con ello todo idealismo de los val.ores del 

tipo de Nicolai Hartmann, que admite la existencia de un mundo 

inteligible de los valores ideales, independientes de toda rela-

ción con el sujeto e indiferentes a su realización. como la rea-

lidad es, ella misma. indiferente a los valores. Evitamos tam-

bién referir ?os valores a las solas tendencias del. sujeto. Si 
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o intentar realizar para realizarse 
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un sujeto. para un esp~ritu~ 

e1 tipo que hay que a1canzar 

a si mismo. S61idamente an-

c1ado en e1 ser. se define por re1aci6n a é1".2S. 

La virtud es la facultad de actuar conforme a1 deber. 

conforme a va1ores; se concretiza por convicción en diversas di

recciones. según la conducta que se esté repitiendo o canalizan-

do. La virtud es la 

concreto. 

misma libertad moral pero con un contenido 

La virtud moral perfecciona al hombre. pues se refiere 

a lo mas intimo de si mismo como es su voluntad y su libertad; 

le hace obrar cuando debe y como debe; hace bueno a quien la po

see y buena su obra_ 

El acto virtuoso es por excelencia el acto realizador 

de valores morales; hace referencia a una razón que. en posesión 

de s~ misma en base a la claridad de sus motivaciones y facili-

tada por las tendencias habituales 

disposición o capacidad para querer 

en sentido valioso. 

de la voluntad. adquiere esa 

lo bueno. y obra mora1mente 

"La virtud (del 1atin virtud,. palabra que viene a su 

vez de vir. hombre. varón) es. en un sentido general, capacidad 

o potenc~a propia del hombre y. en un sentido especifico,. capa-

cidad o potencia moral. La virtud entraña una disposición esta-

ble o uniforme ~ comportarse moralmente en un sentido positivo; 

es decir, a querer el bien. Lo opuesto a ella es el vicio. como 

disposición L.:imb-i•?n uniforme y continuada a querer e1 

28. SIMON. ob. cit. P- 196. 
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mal".29. 

E1 hombre no nace con virtudes. puesto que no hay vir-

tudes innatas; se trata mas bien 

parte de ciertas predisposiciones 

actua1iza. 

Para Simon 1a naturaleza 

1ugar un hAbito. Su argumento es 

c1ama e1 perfeccionamiento de la 

de una cua11dad adqu1r1da que 

genéticas. es decir. que 1as 

de 1a virtud, es, en primer 

el s1gu1ente: s1 la v1rtud re

potencia, que se obtiene de su 

fin y de la determinación de su acto, resu1ta que si 1o tras1a-

damos a1 campo de las potencias raciona1es. en 1as que existe 

una indeterminación funcional debida a su amp1itud trascenden-

ta1, tendremos que ellas solicitan un sup1emento de determina-

ción que 1as habilite de un modo próximo a una cierta forma de 

actos, y que es. precisamente, el habito quien lo da.30. 

El justo medio, entendido en el sentido que Ar1st6te-

1es da a la virtud ética, se presenta entre 1os dos extremos de 

ausencias de dominio antiaxiológico o de dominio ~nadecuado, 

pues la virtud realiza la medida de razón que es la med1da entre 

ei'exceso y ei defecto. 

El término medio se encuentra en relación con nosotros 

mismos y definido por la razón. Decir "justo medio" .. no si.gnifi-

ca decir mediocridad. sino que el 

los extremos es más perfecto y. 

09 medio•• por ser mas arduo que 

por tanto, más humano. As~, el 

valor de la valent~a es más perfecto que la cobard~a o la teme-

ridad. Mismo Aristóteles señala que no toda acc16n n1 toda pa-

29. SANCHEZ Va=quez. ob. cit. p. 175. 

30. SIMON. ob. cit. p. 329_ 
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ai6n admite ese término medio; que hay acciones ma1as en s~ mis

mas y no en su exceso o en su defecto. y que en e11as no se esté 

jamAs en e1 camino recto, sino siempre en 1a fa1ta. E1 ~usto me-

dio no es otra cosa que la conformidad de ia materia de 1a vir-

tud con 1a regla de la razón. 

Las virtudes se clasifican segün se refieran o perfec

cionen a 1a inteligencia o a la voluntad, o apetito como también 

se le conoce a esta potencia, en virtudes inte1ectua1es y virtu

des morales. 

Si la virtud es el hAbito que nos hace obrar bien, en-

centraremos virtudes que nos confieren 1a capacidad de obrar 

bien y virtudes que hacen que usemos bien de esta capacidad. Las 

virtudes intelectuales pertenecen al primer grupo, pues no rea-

1izan a la perfección la noción de virtud. 

Entre las virtudes intelectuales, o dianoéticas o de1 

pensamiento, distinguiremos las virtudes del entendimiento espe

culativo y las virtudes del entendimiento prActíco, segón que 1a 

inteligenció tenga como fin el conocimiento de ia verdad o 1a 

di~ección de la acción. En el primer grupo encontramos a 1a in-

teligencia. a la sabidur~a y a la 

virtudes del entendimiento pr~ctico 

prudencia. 

ciencia. En el grupo de 1as 

encontramos al arte y a 1a 

La inteligencia como virtud no hace referencia a 1a 

facultad. sino al hábito sobreañadido a la misma; la sabidur~a. 

por su parte. ~s el conocimiento habitual de las cosas por su 

vinculación a sus causas primeras. La ciencia, como virtud, de-

signa la disposición intelectual del sabio. no sus actos de co-

nocimientc•; se refiere al conocimiento habitual y razonado de 1a 
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rea1idad en un orden dado. 

La inteligencia como virtud, se refiere a 1a c1aridad 

parte desarro11ada por e1 del. esp.:Lri tu, .. en parte innata, en 

ejercicio, que consiste en ver 1a evidencia, en captar 1a verdad 

de 1os primeros principios que no necesitan demostración, sino 

que fundamentan toda demostración. Por oposición, la sabidur~a y 

1a ciencia son ambas virtudes de rigor en la demostración de 1a 

verdad, y conciernen mas a 1a razón que a 1a inteligencia. Lo 

que las distingue es su dominio respectivo. La sabidur~a consis-

te en remontarse hasta las causas supremas, a las razones ülti-

mas de todas las cosas. Aporta as:1 

los conocimientos, y permite juzgarlo 

la mayor unidad posible en 

todo con altura y profun-

didad. La ciencia es la 

dominio particular ... 31. 

aptitud 

La diferencia entre el 

1a d~ferencia entre sus objetos: 

habito que habi1ita al hombre 

para demostrar la verdad en un 

arte 

hacer 

y la prudencia reside en 

y obrar. E1 arte es e1 

para producir obras exteriores, 

regula pues, las acciones transitivas: 1a fabricación de una 

obra. El arte gobierna, pues, 

la fabricación de una obra_ La 

las acciones transitivas, regula 

prudencia es el hábito intelec-

tual de la conducta humana; gobierna la conducta del hombre, los 

actos humanos, en tanto tiene su principio en la voluntad. 

A diferencia de las virtudes intelectuales, las virtu-

des morales o virtudes éticas en la acción, aseguran la perfec-

ci6n de1 acto y 1a de1 

agente como tal en cuanto 

agente, son, 

comprometen 

pues, una promoción del 

su libertad y su respon-

31 . VERNEAUX. "F_i=·_,1'-'o=s'-'o=f~:1=ª0-.=d.,e=1~-'--"-''--"º'-'b::....:·c.......::C:::."-:::·c:t~. p . 213 . 
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bilidad. 

Para Santo Tomás, segón los ob~etos encontraremos 

igual nómero de virtudes, y puesto que ei sujeto es cuádruple 

tenemos las siguientes virtudes correspondientes: por ser racio-

nal. por esencia se encuentra perfeccionado por 1a prudencia; a1 

ser racional por participación, se encuentra subdividido en 

tres, y comprende la voluntad, 

piscible, de la templanza, y 

fortaleza. Concibiéndolas de 

que sobresale entre todas l.as 

sujeto de la justicia; l.o concu-

lo irascibl.e, cuyo sujeto es l.a 

la siguiente forma: l.a 3uaticia, 

virtudes moral.es como l.a mAs pró-

xima a la razón: la fortaleza, que subordina a la razón e1 movi-

miento apetitivo en lo concerniente a la muerte y a la vida, y 

que ocupa el primer lugar 

acerca de las pasiones; la 

entre las virtudes mora1es que versan 

templanza,. que somete a 1a razón e1 

apetito acerca de aquellas cosas que inmediatamente se ordenan a 

la vida, ora en el mismo numéricamente,. ora en el mismo segón 1a 

especie. es decir, en la alimentación o en la procreación.32. 

L~s virtudes morales son los hábito~ buenos de la vo-

luntad y puedez-, reducirse a cuatro principios o cuatro grandes 

sectores de la existencia moral, que se llaman ••cardinales••: 

las virtudes de dirección. las virtudes relacionales, las virtu-

des pasionales: en donde habremos de distinguir entre virtudes 

temperantes y virtudes activantes. Prudencia, justicia, fortale

za Y templanza designan las condiciones generales comunes a toda 

virtud moral: en este sentido. toda virtud es prudente,. justa, 

32. SANTO TOMAS de Aquino. Suma teológica. 12a. ed; Espasa Cal

pe. México. 1983. pp. 113.115. 
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fuerte y templada. 

-El apetito 

atracción y del impulso. 

concupiscible es la afectividad de 1a 

del retraimiento y de la huida: tenden-

cia hacia e1 bien sensible 

e1 mai sensible considerado 

considerado en abao1uto; huida ante 

absolutamente. E1 apetito irascib1e 

es. por el contrario. análogo al instinto de agresividad de los 

modernos: agresión para obtener un bien sensib1e arduo o alejar 

un mal dificil. Estas dos tendencias provocan dos actitudes di-

ferentes de la razón respecto a ellas y son 1as que van a dar 

lugar a dos grupos de virtudes diferentes: moderación y tempera-

ción de los atractivos del deseo 

de los movimientos de temor y de 

y del placer, ataque y sostén 

audacia, de esperanza y de de-

sesperación, de cólera. La moderación serA el criterio distinti

vo de las primeras; la firmeza, el de las segundas, las virtudes 

activantes-.33. 

Las virtudes prudenciales se refieren no a 1a rectitud 

del juicio, sino a la rectitud 

arrastrar por cualquier bien. 

de la 

teniendo 

voluntad que no se deja 

por función el determi-

nar~ reflexivam~nte. el justo medio de razón. 

Las virtudes del género justicia aseguran la rectitud 

en las operaciones exteriores; se refieren a la disposición para 

dar a cada uno lo suyo, lo que le corresponde, lo que se le de-

be, lo adecuado. 

Las virtudes del género templanza moderan las pasiones 

que corren el ri~sgo de arrastrarnos a lo que les es contrario; 

se refieren a l~ moderación en los placeres, es decir, a 1a dis-

33. SIMON. ob. cit. p. 345. 
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p1aceree conformes con 1a 

Las virtudes del. género forta1eza 11 por su parte, se 

proponen fortal.ecer al. alma contra 1os movimientos pasionales 

que pueden apartarnos del. deber; se refieren a la disposición 

para luchar y vencer los obstAculos de la vida. 

11 . El. amor. En 1a evolución de las teor~as morales 

encontramos, b~sicamente dos concepciones del amor: una, de ori

~amor f~sico", y l.a gen griego,, por lo tanto pagana, es 1a del. 

otra, de origen cristiano, es la del "amor vivificante"'. La pri

mera es, por naturaleza, egoista; el agape cristiano, en cambio, 

excluye, por principio, todo egoismo. La forma esencial y más 

profunda de1 ethos cristiano reside en 1a ••iey de Cristo••, 1a 

cual enseña que al imitar el ejemplo de Jesucristo, norma vi-

viente, aprende el cristiano qué es el amor: amor a Dios rea1i-

zado en la entrega radical al hombre_ 

La postura moral que s~ haga por amor es de tal impor-

tancia, que de su asunción dependerá la calificación mora1 co-

rrespondiente, quedando demostrado por el hecho de que por enci-

ma de las actitudes de respeto existen las actitudes de amor; 

por lo que sigue siendo imperfecta la moral kantiana del respeto 

ob1igatorio en su esencia unilateral y rigorista. 

El amor, nos dice Béla Freiherr, es el sentimiento 

central del ser humano ya que concilia y fusiona la actividad de 

l.a voluntad y de la inteligencia, fomentando, al mismo tiempo,. 

en grado máximo, un buen querer y entender. Manifiesta asimismo 

que el amor es el sentimiento an~mico que estimula y empuja en 

grado sumo, .. calido .. y ardiente en un sentido no fi.sico,. vivifi-
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cante y podr~amos decir que irradiador de vida, ia afirmación y 

e1 establecimiento de los valores·; precisando que cuando e1 amor 

se desarrolla, abarca y une armónicamente 1os actos psíquicos 

con su esencia eapec~f icamente configuradora, apuntando a todas 

y cada una de las realidades de acuerdo con su esencia, va1or y 

su propia naturaleza interna. Afirma que el recto amor es la su-

prema actitud moral, que se realiza amando las cosas ante todo 

de acuerdo con su rango ontológico y. dentro de esa clase, con-

forme su grado y naturaieza especifica. Sostiene que ei amor di-

rígido a los simples objetos queda absolutamente superado por el 

amor dirigido a ias realidades espiritual.es. es decir. a ..l.as 

personas y sus comunidades.34. 

12. La justicia. En ia obl.igación de 1.a Justicia se 

expresa el. hecho del. valor propio del prójimo, derivado de su 

individualidad y de su personalidad morai, de su dignidad perso-

nal 9 por realizar valores y destacarlos en su ser~ 

Como valor objetivo, la justicia, que se destaca entre 

1as demás virtudes por introducir armon~a. se orienta a nuestra 

actitud y rel.aci6n con el. prójimo, exigiéndonos que reconozcamos 

al. otro. por principio. como un ser de igual.es derechos y de va-

1.or propio: gue contribuyamos a su subsistencia y perfecciona-

miento espiritual y social.; para hacerlo nos reclama que parta-

mos de una iguald~d proporciona2. una medida armónica entre cam-

bio y distribución, es decir. con un criterio de equivaiencia 9 

para darl.e al. otro 1.o que 1.e corresponde. En este sentido se han 

sena2ado como principios de 1.a concret~zación de la justicia e1 

34. FREIHERR. ob. cit. pp. 136-139. 

1 
1 

1 
1 
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de ••hacer e1- bien y evitar e1 maJ.••. "no hagas a otro 1o que no 

quieres que te hagan a ti .. y e1 de ••dar a cada uno l.o suyo••_ 

.. La ,justicia como valor subjetivo respeta, pues, y re

conoce 1os derechos que en definitiva se fundan siempre sobre un 

va1or y acepta l.o que de e1l.os deriva; mas reconoce también los 

debere's axio16gicos y 1os cumple: reclama su cumplimiento y san-

ciona su transgresión en la medida en que su portador es campe-

tente para e11o. En ambos casos respeta el orden axiol6gico mo-

ra1. que atribuye a cada uno lo suyo. Por ello la justicia es la 

actitud más importante desde el punto de vista del ordenamiento 

jur~dico: su esencia consiste efectivamente en el reconocímiento 

respetuoso de los derechos y de los deberes ane5os y, en deter-

minados casos, también en el castigo de J.a transgresión del or-

denamiento axiológico y del orden 5ur~dico valioso_ En este as-

pecto se puede reconocer que la actitud de justicia supone unos 

derechos, y no a la inversa; pero los derechos, presupuestos por 

1a justicia como actitud y habilidad moralmente valiosa, no pue

den ser pura y 11anamente los cambiantes derechos estatuarios de 

1a vida social y estatal, sino que son 1os derechos .. naturales" 

y morales del hombre. derivados de la naturaleza de la persona y 

de 1g. sociedad humanas y de su real posición en e1 mundo per-

fectamente definida y que también se puede definir con preci-

si6n metafísica, sobre la 

ra1" . .3S. 

base del ordenamiento axiológico mo-

Representa la justicia, nos dice Natorp, la superac1ón 

de 1.a vida moral. individua1, a1 someter a regulacíón ética e1. 

.35. ~ pp. 132-1.33. 
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comportamiento de persona a persona. Agrega este mismo autor que 

la justicia significa simultAneamente verdad, energia y dominio 

de impu1sos hacia la comunidad, por 1o cual podr~a decirse que 

ella es 1a virtud de la comunidad. Bajo esta condici6n, precisa, 

todos con igual derecho pueden desplegar armoniosamente ante 1os 

més variados fines, 1a verdad, el 

semejantes . .36. 

La justicia, que ha sido 

,.valor .. y la pureza hacia sus 

vivida mucho antes de haber 

sido razonada y formulada racionalmente, exije de nosotros un 

determinado estado anímico para poder realizarla, por lo tanto, 

excluye toda desmesura, todo trato arbitrario o violento, toda 

discriminación a nuestros semejantes sin razón objetiva sufi-

ciente, as~ como todos los estados ps~quicos de irritación. como 

la cólera, la rabia o la excitación, que nos bloquean su adecua

do ejercicio. 

Arguye Preciado Hernández que la justicia por tratarse 

de un valor tiene la existencia propia de los seres o entes de 

razón: existencia que se 

dar que la validez de un 

traduce en validez; haciéndonos recor

principio no puede ser afectada por la 

realidad. Menciona que la justicia, por ser un valor moral, se 

dirige al hombre como ser libre; que mas que una pretensión para 

regir su conducta, se trata de esa necesidad moral que se conoce 

como deber. Puntualiza que nada puede por si sola la justicia, 

pero que tampoco pueden en contra de ella los hechos; llamando 

la atención en el sentido de que resulta absurdo despreciar su 

36. NATORP, Paul. El ABC de la fi1osof~a cr~tica. Nacional, Mé-

xico, 1974. pp. 97,110-111. 
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va1or ante 1os resu1tados de 1a experiencia socia1, sin advertir 

que estos resultados nos son imputab1es a 1os hombres por fa1ta 

de voluntad para ajustar nuestros actos 

zón, o por errores cu1pab1es cometidos 

a 1os dictados de 

en virtud de no 

1a ra 

haber 

buscado con interés y sinceridad 1as condiciones correctas.37. 

37. PRECIADO HernAndez. ob. cit. pp. &7-68. 



197. 

CAPITULO SEPTIMO. 

EL DERECHO. 

SUMARIO: 1. E1 hombre y el derecho. 2. Derecho y so-

ciedad. 3. D_erecho. Etimolog:ia. Concepto. 4. Ley. Derecho. Con-

tenido y valores. S. Ciencia del derecho y filosof:ia de1 dere-

cho. 6. Fundamentación metaf:isica del derecho. 7. Sistema norma-

tivo y orden jur:idico. s. E1ementos del derecho. Conciencia 3u-

r:idica. 9. E1 Estado y e1 derecho. 10. Los fines del derecho. 

11. Derecho natura1. Concepto. Fundamentación. 12. Evolución del 

derecho natural. 13. Derecho natural, naturaleza humana y dere-

chas humanos. 14. Derecho natural y justicia. 15. Caracter~sti-

cas y principios del derecho natural. 16. El derecho natural y 

el derecho positivo. 17. El derecho positivo. 

1 . E1 hombre y el derecho. El derecho tiene por ra~z 

primera y fundamento óltimo la vida humana; responde a una pro-

funda necesidad humana enraizada en sus estratos ónticas. Si la 

integridad de la esfera ontológica de la persona y el circulo 

jur~dico primitivo de la vida personal de cada quien es la con-

dición misma del orden juridico, podemos afirmar que el concepto 

del hombre es, al mismo tiempo, causa y efecto de io jur~dico. 

Menciona Agustin Basave que una antropologia integral 

está en la base de una antropologia juridica. Oue esa es la ra-

zón por la cual la estructura estratificada del hombre -estrato 

biológico, estrato psíquico y estrato espiritual- no puede ser 

:.~gnorada por el derecho _ Establece que .. hay un sector .:jur.:1.dico 

que regula el ºser natural'' del hombre y hay otro sector jur~di-

i 
1 

1 
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espiritua1. Las normas jur~dicas no 

pueden disponer comportamientos contra 1as 1eyes bio16gicas de1 

hombre comv ser vivo- Más aün, debe favorecer los 1eg~timos re

querimientos del bies_ Los componentes ps~quicos (base endot~mi

ca y estrato del yo) tiene particu1ar interés para la estructura 

psicológica del comportamiento eficaz. Si ei hombre es un ser 

abierto, no conformado por ia naturaleza hasta el final, tiene 

que autodeterminarse con base en ei espiritu y sobre un orden 

jur~dico. P.espo~sable de sus hechos, cu1pab1e de sus transgre

ei hombre sienes al orden juridico, digno en cuanto a persona, 

posee a nativitate el derecho a la libertad existencial, el de-

recho de autoconformación y los derechos esenciales a la persa-

na_ El hombre en estado de 

jur~dica. Si el Jurista no 

proyecto social da origen a ia norma 

sabe ieer en ia óntica integrai de1 

hombre, no va a ver el derecho, sino su sombra en la letra de 

1os códigos. Además de ser un ser axiotrópico, el hombre es un 

programa existencial valioso, un proyecto de poder y deber, una 

posibilidad de poder hacer y de 

libertad justamente delimitada 

poder 

por ias 

exigir en el mundo, una 

otras 1ibertades. Toda 

esta realidad de derecho emergente, toda esta dimensión Jurídica 

del hombre 0caec~ antes que las normas cristalicen. Hay un poder 

hacer y un po~er exigir intencionalmente referidos a ia justicia 

-no a ia arbitrariedad- que estructura el derecho"".1. 

El ho~bre es al denominador común de todas ias intitu-

1. EASAVE. Agus~in. 

Estudios en honor del 

México, 1980. p. 63. 

Fundamento V esencia del derecho natura1. 

Dr. Luis Recaséns Siches. t_I. U.N.A.M., 
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tuciones juridicas, y no sólo es el sujeto portador del Derecho, 

sino también su primer fundamento y su punto de referencia ó1ti-

mo. El derecho, por lo tanto, 

pueden ser las leyes. códigos 

no puede vivir en las obras, como 

o reglamentos, sino en las conduc-

tas de los hombres; en sus conciencias. 

2. Derecho y sociedad. No puede haber en las comunida-

des humanas vida social sin orden, y éste no se produce por ac-

ciones instintivas, como ocurre en los animales que viven en co

lectividades; surge del derecho, que es el que crea y desarrolla 

las condiciones objetivas de 

paz sociales y por consiguiente 

mana. 

posibilidad de la vida y de la 

de desarrollo de la persona hu-

Aun cuando quizás no logremos desterrar la violencia, 

los conflictos. la arbitrariedad y el ego~smo existente, para 

alcanzar un verdadero orden de paz, sin embargo seguiremos in-

tentando regular las relaciones humanas en el marco de la justi

cia y del derecho. 

El derecho se dirige pues~ al hombre consciente, pen-

sante~ al hombre que actüa con previsión y responsabilidad, por 

1o cual surge. no del instinto. sino de 1as decisiones conscien

tes y libres de los seres humanos que tienen por propósito o fi-

nalidad el ordenar las relaciones humanas. evitar la lucha ca6-

tica y el reali=ar el bien comOn en su comunidad. 

Ya que un conglomerado humano recibe su unidad e indi-

vidualidad s0ciológica y jurldica del fin que persiga y del or-

den. vemos que este ültimo se nos aparece con una necesidad tal 

que de su desarrollo y consolidación dependeré el grado de bien 

comün que se alcance en una comunidad. 
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Todas las comunidades 

cho, sin embargo. hay que hacer 

permanentes necesitan del dere

notar que ellas no viven por el 

derecho, s~no que v~ven en el derecho. 

El derecho regula ünicamente las conductas y relacio-

nas rnAs ~mportantes. por lo que el pretender reglamentar jur~dL-

camente todas y cada una de las relaciones entre los hombres, 

vLene a contradecir la misma vida humana. En este sentido, la 

conducta aislada del individuo no es objeto del derecho; su Am-

bito es ante todo. en y por s~, necesidad, y las conductas 

que valora y califica son. 

cesarías. las que se den 

sobre todo, las acciones humanas ~e

en conformidad con nuestra conciencia 

rac~onal, que nos reclama la rea1Lzac~6n de la justLc~a para po

der vLvLr arrnOn~camente en soc~edad. 

3. Derecho. Et~molog~a. Concepto. ••Apunta el catedra-

tLco de la Un~versidad de Navarra José Zafra Valverde, en la in-

dagaciOn cient~f~ca de una realidad cuestionada. la bondad de 

arrancar del nombre de aquello que se intenta conocer y de 1a 

idea más o menos vag~ que tenemos de ello, previamente a toda 

LnvestigaciOn. v comenta la notable falta de unanLmLdad existen-

te en torneo :1 !._¿1 d8t•2rminac ión etimológica de la palabra ""ius••; 

en erecto. ~·.i S(: •:-.onsiderct derivada del sánscrito ••yu'', nos da-

ria la idect de ~ig~=ón o bien estaría emparentada con el sustan

tivc1 l.::;atino º"iugum••. o en los verbos latinos ''iubere"" -mandar- 6 

•• i. unge re'' - unir En v6dico podría 

t~ene un s~gnificado de salvación 

divino; yos degen~rarla en jous para 

proceder de la voz ''yos •• que 

o purificación con el querer 

devenir en ~us. La voz la-

tina ''ius''. •::=xpr.::...=:sa Valverde. evoca la idea de justeza o ajusta-

miento. de donde la voz derecho se vincula con la idea de cosa 
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interhumanas o a las re1acio-

nes hombre-divinidad; el término ius. posteriormente. se ap1ica

r~a a la primera de las re1aciones. en tanto que la segunda se 

le asignaria el término .. fas••. que da la idea de 1icitud. Vincu-

lado el término ius, se encuentra el de iustitia, identificada 

como objeto del 

igualmente a las 

ius. El término 

disposiciones de la 

ius se habria de aplicar 

autoridad social y as~ se 

decia del magistrado en la actividad de aplicar la ley: -ius di-

cit 1
•. Valverde expresa igualmente que la palabra derecho deriva 

de la voz latina '"directum ... encerrando la idea de lo recto, 

evocando tal vez la significación de lo justo objetivo, o tam-

bién encerrando el pensamiento de lo dirigido u orientado. Alude 

finalmente el citado autor a otras dos acepciones del ius; como 

atribución o poder subjetivo cuando se dice ••tener derecho a al

go•• y con ·=lara l-eminisco::;:·n•::ia de su sentido de cosa justa, cuan

do se dice ''esto no es derecho". 2. 

El derecho es un sistema racional de normas, que pre-

sentan 1as caracterlstlcas de bilateralidad, exterioridad y ca-

ercitividad, que pretenden regular la conducta social del hombre 

en atenclón D va~ores y que han sido promulgadas por una autori

dad competente. 

4. Lev. Derecho. Contenido y valores. La ley y e1 de-

recho s~ encuentran relacionados; pero no se identifican. BAsi-

camente, el derecho hace referencia al objeto de la justicia, 

designa 1o gua es justo; en cambio, la ley se refiere a la far-

mulaciOn racional d~ lo que as justo. es la causa formal extr~n-

llOFFMAN. ·=-b. e i t. pp. 80-81. 
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seca del derecho. 

Para 1os escolásticos, y para Santo TomAs en io partí

º ley'' es empl..eado en un sentido cular, e1 concepto general de 

analógico, que trasciende y articula a la vez d1ferentes esferas 

normativas. De ahi que al referirse a las distintas categor~as 

de ley (eterna, natural, humana y divina) no aparezcan propia

'ºmomentos'' que integran el de-mente como ''especies'". sino como 

sarrollo del Onico ámbito de la regulación del obrar humano. En 

este contexto. la ley natural o expresión de las finalidades 

esenciales de la naturaleza humana, aparece como la participa-

ción de la ley eterna en la criatura racional, y la ley eterna a 

su vez, como fuente y fundamento de todas las leyes, como el po-

der ordenador y la sabiduria divina que imprime una dirección a 

todos los actos y a todos los movimientos. 

Si partimos del dato que el derecho, objeto de la jus-

ticia, t~ene por propósito el ordenar las conductas de los hom-

bres, encontraremos que su émbito es mucho más amplio que el de 

las leyes. pues éstas no agotan todas las relaciones justas. 

El derecho se encuentra sustentado en el valor justi-

cia; en la aceptac~ón de aquellos a quienes se dirige, y que de

positan en él sus intereses y su confianza. 

El derecho es el objeto de la justicia, y si ésta se 

encuentra constituida por la igualdad, tendremos que admitir el 

principio jur~dico correspondiente. 

El derecho efectivamente nace, en cuanto sus manifes-

taciones concret~s. en el transcurso de la existencia humana, 

por lo que viene a ser una modalidad de la voluntad. Pero esta 

voluntad no 0s arbitraria. y su contenido se encuentra justifi-



203. 

cado por la razón. La tesis que hace de la 1ey un producto de 1a 

razón parte de una teoria realista del conocimineto, en cambio, 

los part~dar~os de la concepc~ón de la ley como producto de 1a 

voluntad parten de una teor~a del conoc~miento nomina1ista o pu

ramente empirista. 

El 

a significar 

término lex. se 

ligar, obligar. 

deriva 

Si por 

de ligare, con lo que viene 

otro lado designa también 

regla. medida o pauta de la conducta, tendremos que la ley pres-

cribe porgue dirige; ~iene carácter imperativo derivado de la 

voluntad, pero se encuentra justificada por la razón. que capta 

la distinciOn entre relaciones justas e injustas. 

La ley es una norma, pero no sólo es reguladora en el 

sentido de ordenar las relaciones entre los hombres, de los ac-

tos humanos libres, sino que también es prescriptiva. es decir, 

imperativa. Tiene por característica la de ser una idea direc-

triz, la de conducir a la realización de ciertos fines. 

La ley es a la ve= obra de la razón y de la voluntad. 

El elemento dinbmico de l~ ley proviene de ~a voluntad del le-

gislador competente; pero su valor esencial, deriva de una razón 

que es factor de orden que dirige a la consecusión del bien 

común. Tal es el santido del aserto la verdad hace la ley. Una 

ley que sólo fuera expresión de la voluntad, no tendria de ley 

más que el nombre y. en el fondo. seria la formulación de un po

der tiránico. 

Toda lógica juridica descansa en la conciencia juridi-

ca. pues el pensamiento juridico no sigue sólo las leyes lógi-

cas. no se limi~a a la simple posibilidad de inferencia de las 

normas jurldicas. sino que, además se encuentra axiológicamente 
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codeterminado por la conciencia jur~dica. Aqu~. como en todo 1o 

concerniente a lo humano, la postura 

lismo absolutizador de la mente y 

no sera ni 1a del raciona

libertad humanas, ni la de1 

determinismo materialista que degrada a 1a razón y a la libertad 

como meros epifenómenos de las realidades materiales de la his-

toria, sino la del realismo humanista que reconoce en el hombre 

tanto su historicidad como su apertura. 

Las decisiones jur~dicas, refiere Villoro Toranzo, son 

estudiadas por la lógica de lo ra=onable; no son el producto de 

la mecánica deductiva del proceso discursivo, sino que son, an-

tes que nada, elecciones entre varias posibles soluciones (cada 

una de éstas con su coherencia formal) y elecciones que se toman 

interviniendo todo el ser humano, iluminado por el proceso in-

tuitivo y en tensión hacia el desarrollo integral tanto propio 

como de los demás. Distingue este autor la 16gica formal y 1a 

lógica de lo razonable en atención a que la primera, sólo estu-

dia un aspecto que interviene en la decisión juridica, a saber: 

la coherencia lógica entre unos determinados supuestos y su con-

c1usi6n, en cambio la segunda, abarca todos los aspectos impar-

tantas de las decisiones juridicas.3. 

L~ conciencia juridica capta los valores aplicables a 

la vida soci~l y los traduce tanto en principios jur~dicos como 

en decisiones jur~dicas particulares. Por eso se dice que una 

ley, un código o un reglamento, si no es letra muerta~ parte de 

las conciencias y a ellas retorna a través de su formulación ex

presa. 

3. VILLORO Toran=o. ob. cit. pp. 479-480. 
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Afirma Le Fur que el derecho surge de 1os hechos, pero 

por otra parte, el derecho domina 

surge de los hechos, deriva tanto 

la vida del hombre en sociedad, 

al hecho. La evidencia de que 

de que el derecho es regla de 

como de la existencia misma de1 

hombre tal como podemos comprobarla. como ser racional, social y 

moral, que forma parte de los hechos; aclarando Le Fur que esta 

afirmación no se puede aplicar a la noción misma del derecho en 

general, la cu&l descansa sobre la ~dea de just~c~a Y trasc~ende 

los hechos materiales.4. 

Menc~ona Prec~ado Hern6ndez que la norma juridica se 

refiere al valor justicia y que, consiguientemente, el concepto 

"'orden so•= i .:-" l •• hace referencia también a la justicia. Le3os, 

pues. de ser la norma juridica expresión del orden social, más 

bien es ·:::=l <.:•rden social ·==-l resultado de una estricta observancia 

de la norma juridica por una sociedad.5. 

S. Ciencia del derecho y filosofía del derecho. La 

c~enc~a del derecho t~ene por objeto. entre otros, los diversos 

ordenamientos jurid~cos, respecto de los cuales pretende encon-

trar. 

riva 

a partir de su l~gica interna, su 

del desarrollo presentado por tales 

valor positivo, que de

ordenamientos. E1 enfo-

que realizado por esta 

mente practica. 

disciplina tiene una fina1idad eminente-

Nos indica Villero Toranzo que el Derecho se nos pre-

El fin del derecho: bien 4. LE FUR, Louis. et. al. 

=º~i~ª~''---'s=e~e~u=r'-"i~d=a~d~--=L~o~-==~=f-'i=n~e=s~~d~e=l~-d=e~r~e~c=h~o~. U . N . A . M. , 

p. 20. 

S. PRECIADO Hernández. ob. cit. PP- 23-24. 

camón, justi-

México, 1975. 
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senta antes que nada como un sistema de normas o, si se prefie-

re, como un conjunto de órdenes o mandatos que vienen de 1as au-

toridades y que nos ob1igan a regu1ar nuestra conducta socia1. 

Respecto a tales órdenes señala, que desde e1 punto de vista de 

los juristas y de la Ciencia del Derecho, no merecen atención en 

cuanto fenómenos psíquicos. sino en 

toriedad de determinados contenidos 

mandado en cuanto portador de un 

cuanto regulador de conductas.6. 

cuanto vehicu1os de ob1íga

norma ti vos; les interesa 1o 

determinado pensamiento y en 

Retomando las ideas manifestadas en e1 apartado 2 de1 

capitulo primero. podemos señalar que el conocimiento que del 

derecho se puede hacer como ciencia. hace referencia tanto a ob-

jetos materiales, como pueden ser 1as re1acionea interhumanaa y 

los hechos jurídicos, como a objetos conceptua1es, toda vez que 

e1 derecho esta constituido por normas 

esta indole. 

y por va1ores que son de 

Asi. el objeto de conocimiento en 1a ciencia del dere-

cho es, por una parte. 1a 

realidad conceptual, que se 

que viene a ser la teoria 

rea1idad 

aborda 

general 

fáctica. y por la otra una 

desde un sistema conceptua1 

de1 derecho. Este objeto de 

conocimiento. por lo tanto, es dual. 

La Filosofía del Derecho es una concepción universa1; 

su objeto está constituido por el mundo jurídico. por 1os órde-

nes sociales que el hombre se da a s~ mismo, pero tomándolos por 

encima de esa variación histórica que los caracteriza. Ademas es 

6. VILLORO Toranzo, Miguel. Ciencia y ciencias del derecho. Me-

moria de1 X Congreso v. V. ob. cit. PP- 62-63. 
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una concepción racional por tratarse 

samiento. 

de una concepción del pen-

El concepto de derecho es un fenómeno originario o 

de la filosofía será primitivo de 1a vida socia1 y objetivo 

brindarnos sus rasgos esenciales y permanentes. La fi1osof~a de1 

derecho estudia la ley, tanto 

~uicio jur~dico deóntico, as~ 

del legislador, determinando su 

en su estructura lógica, como un 

como también desde la perspectiva 

origen racio-volitivo; pero sin 

efectuar una codificación legislativa pues escapa a su ámbito. 

Ya que la filosofía investiga el conocimiento de las 

esencias, debe de tomar en cuenta las causas y principios de las 

cosas. al hacerlo de esta manera da con la verdad, y por lo tan

to, con su fundamentación. 

Menciona Rommen que el objeto de la filosofía del de-

recho es el de las leyes generales necesarias, cuya aplicación 

más o menos acertada, constituye la legitimación misma de cada 

orden juridico positivo; que por lo tanto esta filosofía tiene 

por objeto lo que desde hace siglos se denomina el derecho natu

ral. 7. 

Los tópicos primordiales de la filosof~a del derecho 

se refieren al ser y concepto 

log~a y lógica del derecho; a 

cho, calificado como cuestión 

que al mismo tiempo es la que 

a la realización del mismo. 

del derecho, es decir, a la onto-

1a finalidad o el valor del dere-

ética o de axiología 5urídica y 

le brinda su unidad de sistema; y 

6. Fundamentación metafísica del derecho. El problema 

7. ROMMEN. ob. cit p. 153. 
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ontológico-jurídico o tratado del ser metafísico del derecho im-

plica l.a investigación de1 ser real. del derecho, ea decir. 1a 

indagación del. derecho como una realidad social en general, es

tudiando lo que haya de substancial en todos los aspectos y ma

nifestaciones jur~dicas; en cambio, el problema lógico-formal. se 

refiere a la definición o el concepto del derecho- La desemejan-

za entre el problema ontológico y 

que una cosa son las situaciones 

el lógico deriva del hecho de 

reales del derecho y otra los 

conceptos o ideas jurídicas que se tengan de ellas. En otras pa-

labras, primero es la realidad? el ser, y luego son loa concep-

tos o ideas que se tengan acerca del propio ser. 

La realidad del derecho no l.a podemos percibir fuera o 

independientemente de las manifestaciones social.es; pues son 

éstas precisamente las que constituyen su ser. Por lo que, si 

intentaramos hacer abstracción de ellas, no tendr~amos realidad 

en s~ del derecho, ni tampoco su concepto o idea. 

••El ser general del derecho sólo se entrega como con-

cepto, y con ello no se ha perdido una realidad, sino que el co-

nacimiento se sitüa en el terreno lógico justo frente a la rea-

1idad. Parece que ademas de las manifestaciones jur~dicas parti

culares y posLtLvas, pudiera exLstir una realidad jur~dica comón 

a todas est~s manifestaciones particulares; realidad jur~dica y 

camón designctd3 con esta expresión substantiva: el derecho .. _ -

La lógica pregunta por el concepto del derecho, ya que el dere-

cho, en general~ no es una realidad mas, sino una realidad tal y 

como la comprende el concepto del derecho. Por otra parte, todo 

concepto es una representación de carácter racional o menta1; 

pertenece al campo de la ciencia y del pensamiento. En el con-



209. 

cepto de1 derecho se define qué es e1 derecho, no por todos sus 

rasgos posib1es sino sólo por los de carácter comUn o generai. 

En otras palabras. el problema del concepto del derecho. ea e1 

problema de 1a esencia del derecho; pero adviértase que por 

esencia del derecho se entiende su concepto mismo, o sea, la 

reunión de los rasgos que lo caracterizan".a. 

Dado que el derecho pertenece al mundo de 1a cultura y 

no al orden de la naturaleza. en virtud de las caracter~sticas 

de las leyes que la rigen, y tomando en cuenta el caracter fina

lista o teleológico que presenta, el tema ético-jur~dico aborda

ra lo que debe ser o cómo debe ser el deber ser positivo. 

Partiendo de un enfoque proporcionado tanto por el re-

alisma filosófico. como 

ético. encontramos en la 

que se mueve libremente, 

cho. 

del ontológico, el gnoseológico y el 

naturaleza humana, racional y socia1. 

la fundamentación metafisica del dere-

En este sentido, Villoro Toranzo expresa que e1 crite-

rio Justificador y critico del orden jur~dico es un criterio on-

tol6gico, es decir, un criterio que va más alla de la observa-

ci6n cientifica (aunque la toma en cuenta) y que plantea el sen

tido ültimo del ser humano, de la convivencia humana y del Oere

cho. 9. 

Si partimos del hombre proclamamos el valor perenne de 

la personalidad humana y se mantiene a su vez el carácter y 

naturaleza del Derecho como propiedad del ser espiritual y libre 

S. TERAN Mata. ob. cit. pp. 27,30-31. 

9 . VI LLORO Tora n=o _ =L~e=c~c=-=i'-'o=n~e=s'----'d~e~-'--'-~-'º=-=b'-'.'----'c.=i'-t=- p . 483 • 
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del hombre. Esta fundamentación espiritualista del Derecho sobre 

la perfección de la naturaleza humana y la tendencia y dignidad 

de su fin, afirma 1a base metaf~sica de1 Derecho ... 10. 

7. Sistema normativo y orden ~ur~dico. Para comprender 

1a peculiaridad del derecho como fenómeno socia1 hay que preci-

sar lo que se entiende por sistema juridico y lo que significa 

orden jurídico. 

El sistema juridico se encuentra integrado por normas 

racionales. creadas unas por el legislador competente y otras 

que son consuetudinarias, normas que, en la medida en que sus 

destinatarios cumplan con lo previsto por ellas, en ese grado, 

contribuyen a la realización del orden juridico. 

Hablamos de la validez de un sistema normativo para 

referirnos a la justif icaci6n de sus normas, y aludimos a la 

ef~cac~a del orden juridico cuando se trata de la normal sumí-

si6n de la conducta de quienes deben cump1ir1as o aplicarlas a 

10 que aquellas determinan. 

Asi como el derecho se expresa mediante normas sin 

confundirse con ellas. para no quedar reducido a un tratado so-

bre ciertas medidas en lugar de ser sobre ios objetos que se mi-

den. Dsi t~mpoco ~1 orden juridico será un simple conjunto de 

normas. sino tJn orden concreto o real que deriva del sometim~en-

to norm~l de la conducta a ese conjunto de normas, es decir~ de 

la eficacia de ese sistema. Esto deriva de la diferencia exis-

tente entre normas formuladas con el propósito de regular el 

comportamiento humano y el sometimiento de los hombres a lo que 

10. SERRANO Villafana. ob. cit. p. 69. 

i 
, ¡ 



211. 

e1las expresan, de una forma vo1untaria y 1ibre o a través de 1a 

imposición coactiva. exigiendo, por 1o tanto, de1 concurso de 

1os particulares o de los encargados de estab1ecer o de ap1icar 

1as normas vigentes. 

Si por orden se entiende el sometimiento de un conjun

to de objetos a un criterio ordenador cuya aplicación condic~ona 

las relaciones de dichos objetos entres~, para as~ realizar 1as 

finalidades del ordinante, tendremos consiguientemente, determi

na Garcia Maynez. por elementos de dicho orden a los siguientes: 

a) Un sujeto ordenador; b) un conjunto de objetos; e) un crite-

ria o pauta ordenadores; d) la sujeción de los objetos del orden 

a dicha pauta o criterio; e) las relaciones que de ta1 sujeción 

derivan para los objetos ordenados; y f) la finalidad o finali-

dadas perseguidas por el ordinante.11. 

Es rango común a 

ci6n relativa da cada uno 

todos 

de los 

los órdenes el fijar 1a posi

miembros que abarca. En este 

sentido, el orden Juridico es el que fija la pos~c~6n de las re

laciones sociales. 

El orden juridico tiene el carácter de un orden perma

nente porque 3spira a ser inmutable, porque pretende regular las 

relaciones sociales de una forma definitiva; no se produce auto-

máticamente corno la ley natural 7 es un orden basado en la deci-

si6n voluntaria y en prescripciones humanas. 

Menciona Garcia Maynez que el estudio del orden juri-

11. GARCIA Mayne=. Eduardo. Vigencia, justicia y eficacia como 

elementos de la estructura ontológica del derecho. Memor~a del X 

Congreso v. V. ob. cit. P- 6. 
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dico concreto de una sociedad no deber~ limitarse al examen y 

siatemati=ación de los preceptos que e1 poder póblico considere 

obligatorios. ni a la comprobación de que son eficaces; tendrá 

también, para ser exhaustivo y descubrir e1 esp~ritu del siste

ma, que tomar en cuenta las finalidades perseguidas por 1os ere-

adores de las normas y, por lo tanto, los valores que a través 

de estas ültimas pretenden aquéllos realizar.12. 

8. Elementos del derecho. Conc~enc~a jur~d~ca. ~oes

empiristas sobre el Derecho, nadie pués de las diversas teorías 

pondrá ya en duda que el Derecho nace frente a la realidad mate

rial, pero ésta no es causa del Derecho sino condición necesaria 

u ocasión del mismo. El hombre es la causa del derecho y 1o crea 

para ordenar conforme a Justicia la realidad .... Las realidades 

h~stOr~cas, sociolOg~cas y económicas son condición necesaria 

pero no causa dol Derecho, ya que el Derecho no puede carecer de 

un contenido re~l. ni surgir sin un contexto histórico rea1, pe

ro puede existir con C•tro e contenido .. _ 13. 

El objeto del derecho se encuentra constituido por 1a 

unidad de todos sus datos o elementos. La compleja real~dad ju-

r~d~ca nos muestra que en las relaciones humanas se dan, entre 

otros. los siguientes; los biológicos. los psicológicos, los 

históricos. los económicos. los ideológicos, 1os sociológicos, 

los lógicos y 1os éticos. Sin embargo, cabe hacer notar, que asi 

como la atmósfera es un objeto sin el cual no podria concebirse 

la v~da, que se da s~n confund~rse con la v~da misma, as~ tampo-

12. Ibid. p. 1.1. 

13 _ VI LLORO Toran::::o _ =L~e=c~c=i~o=n~e="'~=d~e~~~~~º=b~-~c=i~t~. p . 489 . 
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proximidad de las dimensiones hacia las 

cuales puede apuntar el deber ser jur~dico, en tanto estructura 

lógica, confundirlas o convertirlas en objeto propio de la juri

dicidad. 

En un derecho plenamente desarroilado todos sus ele-

mentas o notas resuenan en un acorde perfecto y lleno de vida. 

El derecho no es sólo ordenación del poder, pero tampoco es jus-

ticia pura; en otras palabras? 

los datos que lo informan. 

no podemos reducirlo a alguno de 

En el caso del derecho, advierte Preciado Hernández, 

esta bien que se investigue su aspecto sociológico, dado que 1o 

jur~dico se nos presenta como el reglamento externo o la ordena

ción misma de una sociedad. pudiendo por lo tanto hacer socio1o-

gia juridica, pero no pretender que el sociologismo jur~dico es 

la Onica disciplina cientifica sobre el derecho, y que nos pro-

porcion~ un con0cimiento integral de lo juridico. Lo mismo suce

de con la l6gica juridica o teoria pura del derecho, pues el de

recho implicA estructuras lógicas; més no podemos cons~derar que 

el logicismo juridico constituya la ünica explicación con vali-

dez cientirica acerca del derecho. Y otro tanto acaeceria si nos 

contentAsemos con los criterios o valores y principios objeti-

vos, de carácter ético, que informan todo orden social humano, 

pues nos limitar~amos a hacer eticismo juridico.14. 

Los enfoques unilaterales que se hagan del derecho 

tienen la desventaja de omitir el estudio de las demas dimensio

nes que lo integran. Asi, los que entienden al derecho en senti-

14. PRECIADO H~rnAn~ez. ob. cit. pp. 51-52. 
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do exclusivamente objetivo, lo cosifican y, en este sentido la 

conducta humana exigida no importa, aunque sea materia de consi

deración. lo importante será en este caso el orden de dicha con

ducta. la acción u omisión justa, sin importar la intención de1 

sujeto. se atiende pues. a 

partidarios de las nociones 

lidad Ultima del derecho es 

la justicia ob~etiva; en cambio, los 

racioñalistas afirmarán que la rea-

la de un orden estructurado racio-

nalmente. 

Menciona Coing, que si se comparan diversos órdenes 

~uridicos de la historia, se podrá comprobar que determinados 

rasgos esenciales del derecho destacan especialmente en uno u 

otro derecho concreto: en épocas primitivas, y especialmente por 

penal. son decisivos los tabós e ideas lo que hace al derecho 

análogas del grupo. Los tabüs determinan preceptos destinados a 

proteger a¿ grupo de peligrosa influencia de las potencias 

demoniacas. El que vial~ esos preceptos debe ser aniquilado en 

def~nsa del grupo. Rapresentaciones mágicas intervienen también 

en el derecho contractual y mercantil cuando éste existe. Ideas 

religiosas. mor~l de grupo y preceptos juridicos se encuentran, 

pues. en es~ fase hist6rica. en indistinta conexión. En una fase 

ulterior. seRal~ el mismo autor. en contraste con la primera, se 

da una cierta morali=aciOn al formarse ideas de este contenido y 

empezar a obrar en el derecho. igual que en la religión. El de-

recho se presenta entonces. igual que la moral, como precepto de 

los dioses~ limitandose su validez al grupo. En las grandes cul

turas. agrega. se presenta más tarde un momento en el cual desa-

parece ese tipo de vinculación particular. Lo sagrado, 1o moral 

y lo juridico gue depende de esto último, se presentan al hombre 
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como ••absolutos-., desprendidos de las ataduras a1 grupo y al. es

p~ritu del grupo y con unas dimensiones enormemente superiores a 

1as de éste. Se inicia una disociación; los valores que hasta 

entonces se presentaban a la conciencia como indivisa unidad re

velan su especifiéidad; el hombre toma conciencia de el.l.a y re

conoce con asombro su independencia posible respecto de la exis

tencia del grupo.is. 

Las teorias objetivas respecto al origen de la con-

ciencia jur~dica del hombre, no sólo se muestran particularmente 

sensibles frente a las condiciones efectivamente existentes. si-

no que exageran su importancia hasta el punto de no ver en 1a 

mencionada conciencia del derecho y en el orden jur~dico sino un 

reflejo pasivo de esas condiciones reales. 

Recibe el nombre de biologicismo jur~dico aquel1a tea-

ria objetiva de la conciencia juridica que encuentra su origen 

en el refl~jo de condiciones biológicas verdaderas; afirman que 

la discriminación, entre otras cuestiones, de los jud:l.os o de 

los negros se encuentra ••justificada'• por idénticas razones. 

Se denomina economismo jur:l.dico a aquella teor:l.a, tam-

bién objetiva respecto la conciencia jurídica, que sostiene 

que las condiciones re3lee están determinadas por factores eco-

nómicos. M~rx, en aste sentido~ considera que lo causal en la 

evolución del derecho no es una idea del mismo consciente del 

hombre, sino las relaciones económicas en las cuales vive. 

A la misma cc•rriente 

15. COING~ HeJmut. Fundamentos 

Barcelona. 2061. PP- 49,79. 

objetiva de la conciencia jur~-

de filosof:l.a del derecho. Ariel, 
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dica pertenecen quienes sostienen que e1 origen de 1a conciencia 

del derecho que tiene el hombre deriva de 1as re1aciones de po-

1itica de poder existentes de facto; que el derecho solo es un 

medio para que quienes detentan e1 poder impongan su vo1untad a 

1os otros. 

Los partidarios del objetivismo jur~dico recurren, pa-

ra fundamentar sus posturas, a la sociolog~a. toda vez que esta 

disciplina se encarga de describir las condiciones reales que se 

dan en una sociedad determinada, por esta razón, se les puede 

incluir en el denominado socio1ogismo jur~dico. El objetivismo 

llevado a sus extremos degenera en una tosca especie de materia

lismo fisicalista. 

No viendo el objetivista, refiere Luypen, en el orden 

jur~dico nada mas que el reflejo de condiciones reales y no 

siendo capaz de decir si ciertas condiciones que realmente exis

ten son justas o in5ustas~ se inclina a aceptar la conclusión de 

que no puede aseverar que el orden juridico sea justo o injus-

to. Sostiene esta corriente de pensam~ento gue la ~magen que re-

fleja las condiciones reales 

que el acto de una autoridad 

adquiere significado juridico por

convierte lo que al principio fue 

meramente cuestión de hecho en algo que debe ser.16. 

Recibe el nombre de teor~a subjetiva de la conciencia 

juridica, a la postura que hace depender la explicación de ella 

en la espontaneidad y en la inspiración del sujeto, sin tomar en 

cuenta las condiciones reales gue existen efectivamente en una 

sociedad dada, por lo que ha ca ido en una especie de psicolo-

16. LUYPEN. ob. cit. pp. 54-SS. 

.. 1 
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gismo. 

9. El Estado y el derecho. La sociedad política o Es-

tado presenta carácter 

corno un agente capaz de 

obl.igatorio, toda vez que e11a aparece 

organizar, procurar y promover l.a ayuda 

y colaboración social que reclama el ser humano, tanto en lo que 

se refiere a las condiciones necesarias al bien comün de sus 

miembros, como en el de disponer y organizar racional.mente l.as 

relaciones soci3les entre ella misma y los particulares y las de 

los particulares entre si. 

La sociedad pol .1. tica o Estado debe reconocer l.os dere-

chas humanos mediante la promoción y el aseguramiento a todos 

los hombres de una vida humana digna, tanto ~ur~dica, como so-

cia1, económica y cultural.. Ya que en ül.timo anál.isis toda orga-

nización social tiende a satisfacer las necesidades vitales del 

hombre y a permitir la persecusión de un bien natural o moral, o 

de lo que es considerado 

sadom, se nos revela la 

racionalmente como tal por los intere

obl igación ética consiguiente del Esta-

do: el favorecer el desen•Jolvimiento de las personas humanas, 

para asi vivir y desarrollarse plenamente hacia su f~n. 

Tanto el bien comón como el fin esencial del Estado se 

encuent~an intrínsecamente relacionados con la unidad del género 

humano. 

El Estado, al ser la forma más elevada de la organiza-

ción humana .. cuenta con la 

el derecho. para que pueda 

importantísima 

convertirse en 

función de promulgar 

regla y medida de la 

acción y obligue 

el bien comOn de 

conciencia; para que mediante él se asegure 

regir. la sociedad a la cual está llamado a 

Lz-~ soc i.edad política tiene poder de legislar, y al 
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ejercitar1o debe valorar 1os usos y costumbres que observa en e1 

puebl.o para el. que legisl.a, el.igiendo sol.amente aquel.l.os que 

aseguren el bien comün y 

justicia. 

estén en armon~a con un Criterio de 

""El Estado es una realidad viva comp1ej1.sima, en él. se 

conjugan hechos materiales como el de 1a fuerza y el. de l.a exis-

tencia concreta de los seres 

hechos psicológicos como son 

humanos que integran una sociedad; 

J.a opinión püblica, l.a conciencia 

colectiva y en general todas esas manifestaciones intelectual.es, 

sentimentales y volitivas de que está hecha la trama de 1a vida 

social; y finalmente. datos ideales, como son l.aa formas ~ur~di-

cas y los valores sociales ... 

de l.a autoridad. el conjunto 

El gobierno es l.a personificaci6n 

de 

con el derecho la noble función 

hombres que ejercen de acuerdo 

de d1rectores de su pueblo; ei 

Estado es este mismo pueblo organizado jur~dicamente para reali-

zar el bien comün, para asegurar segün Leclercq, el progreso de 

l.a human1dad hac1a su triple perfecc16n, material., intel.ectual. y 

moral. Gob1erno. autor1dad, derecho. Estado, b1en cornOn, son no-

c1ones que 1mpl1can, que se 

cen de toda s1gn1f1cac10n s1 

relacionan ~ntimamente, y que care-

no se fundan en 1a distinción que 

1a conc1enc1a humana reconoce entre l.o justo y l.o injusto, entre 

el bien y el mal ... Un poder que no se ejerce dentro de los l~-

m1tes de l.o justo y que no se ordena al. b1en de 1a comunidad, no 

es autor1dad s1no v1ol.enc1a, t1ran1a o d1ctadura; y sus mandatos 

no pasan de ser meras man1festac1ones de vo1untad''.17. 

Los meros hechos son insuficientes para ~ustificar e1 
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poder de1 Estado; su verdadera fundamentación se encuentra en 

1os va1ores morales de la justicia y de1 bien camón. E1 concebir 

de esta forma el poder de1 Estado equiva1e a fijar sus 1~mites y 

su extensión~ pues la autoridad no tiene otra razón de ser que 

común a 1os miembros de 1a sociedad, 

la de hacer durar y progresar 1a vida de 1as comunidades y de 

1as personas, pr3cticando la justicia y estab1eciendo un verda-

dero orden humano. 

Menciona Preciado Hernández que el Estado y e1 poder 

no son fines en s~ mismos. sino instrumentos o medios para esta-

b1ecer y mantener el orden socia1, agregando que no se trata de 

un orden social cualquiera, sino de un orden justo, e1 orden de1 

derecho.18. 

En i~ sociedad pol~tica, la autoridad estA en e1 pl'e-

b1o, reside en él en el sentido de que e1 derecho de gobernar le 

pertenece de una manara inherente y permanente; que puede ser 

ejercido por sus representantes en los cuerpos politices moder-

nos. Si tomamos en cuenta que todos los seres humanos podemos 

imprimir un sentido valioso en e1 desarro11o de nuestras perso-

nas y de los grupos sociales de que formarnos parte, resultarA un 

deber ~tico e1 participar en cierta medida del gobierno, para 

asegurar asl la pa= social y e1 orden jurldico. 

Precisa Mounier 31 respecto, citado por Maceiras, que 

la soberanla democrática no debe fundarse sobre la autoridad de 

la mayor~a indiscriminada, sino sobre la mayoria racional y so-

orden jurldico, haciendo del derecho 

1 
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el mediador entre las libertades y la organización.19-

10. Los fines del derecho. El derecho 7 como todo orden 

normativo, implica la subordinación de la conducta a un sistema 

de normas cuyo cumplimiento permite la realización de vaioree; 

ha sido instituido para ello, y en eso radica su finalidad. 

El problema de la Justificación de un orden concreto 7 

menciona Garc~a Maynez, sólo puede plantearse y resolverse de 

manera sat~sCactor~~ cuando se t~ene un conoc~m~ento adecuado de 

los fines a los que debe tender, lo mismo que los medios que 

perm~t~r~n re~l~zarlos. toda vez que la regulac~ón normat~va de1 

comportam~cnto será tanto más perfecta cuanto en mayor medida 

realice los d~sl1..h:::ra.ti::t que le dan sentido.20. 

AL*.:::nd·~r ,:,, J.as finalidades de las normas implica una 

caro~ de in1.erp1·ctac~On, que deberá hacerse tomando en cuenta 

los nexos qu~?: gu.:::ardetl ·~ntre s:i las normas Y~ más que otra cosa, 

a los critar~os de valcrac~On que sirvieron de guia a sus crea-

dores. R~=On por la cual resulta ~nsosten~ble la tesis Kelsen~a-

na según 121 CUZtl las normas jurídicas pueden tener cualquier 

contenido. ya que en este supuesto cualquier enunciación tendr~a 

val~de= juridica. 

Si tomamos en cuenta que el fundamento de la obliga-

c~ón no esta en la norma, gue es expresión o traducción del de-

ber ser. s~no en el valor m~smo que p~de o ex~ge su rea1~zac~6n, 

y s~ nos percatamos ademas de que en óltirna instancia el hombre 

19. MACEIRAS. nh. cit. p. 121. 

20. GARCIA Mayne=. F~losofia de1 derecho. 2a. ed; Porróa, Méxi-

co. 19-.7. ;:·. ,,..~.,.._ 
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es el destinatario supremo y el protagonista de todas las reglas 

que se derivan de los valores morales, tendremos que reconocer 

que~ por ~fectar relaciones humanas. esos mismos valores deben 

de informar a todo el sistema 

por el sistema ordenador de la 

juridico~ De no tomarse en cuenta 

sociedad, no será posible que un 

hombre realice plenamente su destino material y espiritual. 

Cuand0 en el sistema ordenador de la sociedad se vio-

lan valores morales no ser6 posible, en esas condiciones, que un 

hombre realice plenam~nte su destino material y espiritual. 

Para fundamentar el derecho. puntualiza Serrano Villa-

fafia, es preciso ~si~n~r una fundament3ci6n objetiva y trascen-

dente al D~recho: trascendente de un mero hecho social y de una 

simple apreciación subjetiva. que podria ser signo pero no causa 

objetiva da l~ validez y justificación del Derecho.21. 

Al plhntearse el problema del derecho. debemos plante-

ar al mismo tiempo la cuestión del orden de la conducta humana 

dirigida a l1n fin. 

Toda norma jurídica es y seré siempre, necesariamente, 

algo distinto ~ 13 ordenaci6n de percepciones en la relación de 

causa a efecto, porque se al hombre que en ejercicio de 

su ra~ón ordena e impone sus propios actos. Ya que ningón acto 

humano se p~oduce. si no es por un fin. tendremos que reconocer 

que lo propio de la norma juridica será el de tender a la cense-

cusi6n de un fin. 

Pc1 r •'fin en el derecho" entendemos, no un fin empiri-

carnente perseguido, sino la idea de fin. de lo que debe ser, que 

~1- SERRANO Villafafta. ob. cit. p. 61. 
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el hombre capta reflexivamente del carActer raciona1 que ostenta 

1a 1ey. En este sentido, una exposición de motivos, no es s~no 

1a exposición de 1os fines que inspiran e1 estab1ecimiento o 1a 

reforma de ta1es o cuales preceptos ~ur~dicos. 

A1 preguntarnos por e1 sentido especifico y por e1 am-

bito de ap1icaci6n de1 sistema 

todo 1as siguientes fina1idades: 

comün. 

jur~dico, se nos presentan ante 

paz. seguridad, justicia, bien 

E1 origen de1 derecho, indica Coing, nos muestra que 

es e1 orden de la paz. La paz y el derecho son coetAneos y si-

mu1téneos; el derecho aporta la paz, 

de1 desarrollo del derecho. En todo 

lla, el derecho substituye la 1ucha 

y 1a paz es e1 presupuesto 

lugar en el que se deaarro-

vio1enta por una solución 

pacifica. En est~ sentido, el procedimiento Jur~dico se sitúa en 

el lugar del ••ayU.date tú mismo••; pudiendo decirse que la elimi-

nación del poder personal es el principio y el fundamento perma

nente del orden juridico.22. 

Habiamos manifestado que el derecho aspira a ser per-

manente, tiende a regular definitivamente las relaciones socia-

les, lo que v1ene a significar que busca brindar seguridad y 

confian=a, para que lo que esté dispuesto legalmente quede fuera 

de la arbitrar1edad; para que el hombre pueda ordenar su vida 

según e1 orden juridico 

protección. 

permanente, y puede disponer1a bajo su 

.. La seguridad es la garantia dada al individuo de que 

su persona. sus b1enes y sus derechos no serán objeto de ataques 

22. COING. ob. cit. pp. 34-35. 
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vio1entos o que, si éstos ll.egan a producirse, le serán asegura

dos por la sociedad, protección y reparación.. La seguridad es 

esencialmente una relación entre el individuo y un estado social 

esta incluido. La seguridad objetivo, en el cual el individuo 

.. pone en re1aci6n l«:o objetivo y lo subjetivo••; impl.ica l.a con-

frontación de un sujeto, el individuo, con 1a armadura social. 

objetiva que lo protege.••. 23. 

La virtud esencial del orden social es la justicia, a 

este valor apuntan todas las 

derecho positivo y 

justicia imprime a 

met<J; del 

nuestros 

leyes; es la pauta axiológica del 

legislador. La proporción que la 

actos, es precisamente la igualdad 

entre dos personas por la mediación de la res iusta. De aqui re-

sulta que el derecho. objeto de la justicia, debe estar espec~-

ficamente constituido por la igualdad. 

El derecho supone una igualdad determinada, que viene 

siendo el l~mite del orden de la justicia, dejando libre el cen-

tro intimo de la persona. La justicia implica la existencia de 

un conflicto. una pluralidad de personas y, por lo tanto, de in-

te:reses y de situ.:tciones ~ur~dicas cuyas reiaciones rec~procas 

importa ponar en cl~ro. comparar y conciliar . 

Menciona Ortiz Bustos, que .,Dike" es la teoría de ia 

justicia o ~stim~tiva juridica, 

determinant•.-: al d·~rech•:.•; luego, 

la que otorga la causa forma1 

••nomos" la ley o normas es el 

agente juridico. c~usa eCiciente o motriz del derecho y por Ul-

23 . DE LOS . ..J • T . ;:E'-'l=-_,P=.r..:C"•;:b..:l:c.e=m::.a=---=d::.e=---=J·..:º::cs:::...._f=-=i'-n=e::.:s=-..:d=:e::.:l=-..:d=:e::.:ro....=e::.:c=h'-o"-''--=s'-'u=-..:l=u'-'g"'-a=r'"-

Los fines del ob. cit. pp. 

47_¿,3_ 
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timo e1 .. bien cc•mün•• que es la causa final.. 24. 

Existe una aparente contradicción de ciertos enuncia-

dos sobre el bien común: unos le conceden l.a primacía por encima 

de 1a persona y otros lo conc~ben a su serv~c~o. Todo depende de 

l.o que se considere en la persona. La primac~a de1 bien com~n 

sobre e1 b~en part~cu1ar va1e sólo en 1a med~da en que e1 hombre 

estA obligado corno miembro de una determinada estructura social; 

pero s~ cons~deramos al b~en 

que reconocer que, como 

la persona humana y que, 

ta1, 

por 

comün como un bien humano, tenemos 

está esencialmente al. servicio de 

lo tanto, no se puede invocar la 

pr~mac~a del b~en común para desconocer o negar e1 va1or de 1os 

bienes individuales; lejos de ser valor absoluto ante el. que to-

do debe doblarse, debe permitir a los miembros de la sociedad 

obtener todos los b~enes ~ntermed~os, de orden tempora1, necesa-

rios para su 3delantamiento, sin los cuales no lo pueden adqui-

rir. Vemos, pues. que por una parte se puede llegar a los ex-

ce 

sos de un ~ndiv~dual~smo d~solvente y por otra al riesgo de un 

tota1~tar~smo estatal que somete a 1a persona y al bien camón al 

proveche> pre· pi..:•. 

··El bien comón consiste en ese estado de seguridad 

produc~do 3 base de relac~ones 

s~ y con el poder público. que 

plenamente su personalidad, a la 

justas de los particulares entre 

permite a cada hombre realizar 

vez que asegura el progreso de 

un pueblo hacia su triple perfección: material, intelectual y 

2 4 . O R T :: Z Bu!: t os . Bel is ario _ ~H~"'~-~c~i~· -=ª'--u=n"ª~-'f=-=i~l=-=o~s=-=o~f=-=:i"a~_.p"-u=r'-"'a'--=d~e=l'-""d'-'e=r..:e=--

cho. Memoria del X Congreso v. V. ob. cit. p. 88. 
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mora1'' .25. 

El bien que debe perseguir 1a sociedad, su bien propio 

11amado bien comün, tiene forzozamente car~cter de ayuda y medio 

respecto al destino trascendente de las personas. Sin embargo, 

e1 bien camón no lo podemos concebir como la simp1e suma de los 

bienes individuales y particulares, sino como un nuevo valor, 

que representa el conjunto organizado de las condiciones socia-

les gracias a las cuales las personas humanas pueden cumplir in

dividual y comunitariamente su destino ontológico. El bien comün 

contribuye en la constitución de la unidad de la comunidad, ra-

z6n por la cual presenta el carácter de un principio de organi-

zación social; pero como el bien camón coadyuva en la determina-

ci6n de 1o que a cada uno le corresponde dar y recibir. puede 

ser concebido también como un principio jur~dico. 

Si la ley es la medida de los actos humanos. y estos 

se encuentran caracterizados por 1a razón y por la persecusión 

de un fin. tendremos que la ley, por ser racional, debe prescri-

bir aquello que conduce al fin 

ley se ordena al bien común. 

o bien de la comunidad. Luego la 

La ley, apunta GonzAlez y Gonz~lez, debe asegurar 1a 

aportación concreta. que la prudencia politica aconseja exigir a 

los individuos para el bien comün. Señala este autor que fuera 

de esta determinaciOn se abre un inmenso campo a las iniciativas 

corporativas de los individuos o de personales. bilaterales o 

1os grupos y que e1 bien comün, aunado con el amor, tendrá como 

máx~ma. no la d8l mayor b~en para la mayor~a. sino la del mayor 

25. PRECIADO Hernán.de=. ob. cit. p. 161. 
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y mejor bien para todos.26. 

·Asi como no podemos identificar ai Estado con ei po-

der. asi tampoco a la ley positiva 1a podemos identificar con e1 

bien camón; tanto el poder y la ley positiva deben concebirse 

como medios para conseguir y mantener ia unidad en ia bósqueda 

del bien común, máxime si consideramos que 1a verdadera po1~tica 

es aquella que está subordinada a 

de1 bien comün. 

ia morai y que es una función 

Precisa Simon que, en su aspecto material~ e1 bien co-

món es el conjunto de ios bienes necesarios a la vida humana, 

tanto materiales como espirituales, organizados entres~ de for-

ma que constituyan un clima que ofrece al individuo 1os medios 

de reali=ar su vocación humana. En cambio, en un aspecto forrna1, 

el bien común es la organización. el orden que coordina, ajusta 

los diferentes bienes entre s~ 

.ción de un clima favorable para 

mana.27. 

11. Derecho natural. 

racho natural ha sido conceb~do 

y los orienta hacia la constitu

el desarrollo de la persona hu-

Concepto. Fundamentación. El de-

como la suma de los principios 

de conformación del orden social a partir de las orientaciones 

brindadas por la ética. válidos para todas las relaciones huma-

nas y que sirven de fundamento a la obligatoriedad de 1as normas 

jur~dicas. 

El Derecho Natural es 

26. GONZALEZ y González, Felipe. 

iur~dico. Memori3 del X Congreso 

27. SI~ON. ob. cit. pp. ~37-~38. 

un conjunto de principios onto-

El bien comün como principio 

v. VIII. ob. cit. p. 242. 
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lógicos y éticos. que valen 

cibles por la razón del ser 

por su justicia intr~nseca, cognos

humano y congruentes con su natura-

1eza racional, libre y social. que deben regular toda conviven-

cia humana para hacer posible la consecución armónica de los fi-

nes individuales y colectivos de la vida social; este derecho 

depende de la filosofia del ser, de la metafisica, y su funda-

mento racional descansa sobre las relaciones esenciales entre el 

ser y el deber ser, entre la realidad y el bien. 

De acuerdo con la concepción iusnaturalista del pensa

miento tradicion~l. el derecho natural constituye el conjunto de 

criterios, principios y normas racionales, que presentan al mis-

mo tiempo las características de 

versales, que presiden y rigen 

ser supremos, evidentes y uni

ia organización verdaderamente 

humana de la vida sociai, 

gicas del hombre. 

de acuerdo con las exigencias onto16-

El derecho natural, para Francisco suarez, citado por 

Fernando Torre, es una función del espiritu humano, una 1uz na

tural del entendimiento capaz de dictaminar sobre lo que es pre

ciso hacer. que nos permite descubrir un conjunto de normas ide-

ales, de valor fijo y definitivo. En base a esta concepción de-

termina la diferencia entre la conciencia morai subjetiva, que 

representa la aplicación pr~ctica de las reglas generales a un 

caso concreto, y el derecho natural que es la regla misma= la 

conciencia individual puede errar; el derecho natural es siempre 

verdadero; la conciencia mira a1 

rio, mira al futuro.28. 

28. TORRE L. ob. cit. p. 127. 

pasado; 1a ley, por el contra-
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"Ontol.ógicamente, e1 Derecho Natura1 es e1 con.junto de 

principios onto16gicos constantes (por consiguiente, inmutab1es 

y universales) propios de la naturaleza humana. en 1o que res-

pecta a la coexistencia 

píos son conocidos 

ra".29. 

bajo 

social. Gnoseo1ógicamente, esos princi

el relativismo propio de cada cultu-

Aun a pesar de los ataques que se hacen al derecho na-

tural desde una perspectiva evolucion~stico-antropol6gica. se 

puede demostrar metaf isicamente que el ser humano en cuanto a su 

naturaleza rtn~mico-espiritual-moral-social posee, sin duda algu

na, esos derechos -y deberes- naturales, que pueden definirse en 

sus rasgos capitales a partir de tres ideas fundamentales cog-

noscibles por la razón• la idea de justicia, la idea de 1~bertad 

moral y la idea de 

naturaleza ~1umana _ 

ciertas regularidades que se refieren a la 

El derecho natural, afirma Coing, pretende ser no sólo 

un determinado contenido moral a realizar en el orden social. 

sino. adem~s. el ~sbo=o de un orden jur~dico que satisfaga las 

exigencias morales de la 

que frente ~ la idea del 

del derecho. Postula este autor 

derecho -como puro contenido moral- e1 

derecho natural tiene gue ser un sistema de principios jur~dicos 

de determinado contenido en los gue la idea del derecho cobre 

configuración concreta y resulte asi aplicable.30. 

Ortiz Bustos puntualiza gue asi como el estudio de1 

ser en cuanto ser. es propio de la metaf ~sica y el del ser en 

29. VILLORO Toran=o. Lecciones de ob. cit. p. 485. 

30. COING. ob. cit. p. 162. 
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cuanto acontecer es propio de 1a ética, e1 estud1o de1 derecho 

en cuanto tal es propio de la filosofía jurídica, mientras que 

e1 derecho en su operar, es 

ber diferente.31. 

propio del derecho natural como ea-

Preciado Hern~ndez cita a o•Entreves, que manifiesta 

que la mejor descripción del derecho natura1 consiste en que éa-

te provee un nombre para el punto de intersección entre derecho 

y mora1; agregando que ta2 noción permite entender que el dere

cho natural constituye un criterio de va1oraci6n del derecho, y 

consiguientemente una traducción 

valores éticos.32. 

en términos jurídicos de los 

El nucleo del iusnatura1ismo moderno son los derechos 

del hombre. Se basan en la exigencia moral de respetar la digni

dad del hombre como persona moral. Si el ser humano es el sujeto 

natural del orden ético. es persona; y siendo el derecho natural 

una parte del orden ético, a todo ser humano se le debe recono-

cer, respetar y proteger como persona jur~dica. 

12. Evolución del derecho natural. El punto toral de 

la concepción iusn~turalista reside en el cuestionamiento de la 

verdad de1 derecho; y de la interpretación que se haga de las 

reaJ.idades .. pre-positivas•• tendremos las distintas posiciones 

que se han asum~do en 1a doctrina del derecho natural. 

Una primera postura es la que asume el estoicismo, con 

Heráclito. y que influye decisivamente en la doctrina neoesco-

lástica en esta materia- Parten de la idea de un orden teocrá-

31. ORTIZ Bustos. ob. cit. p. 88. 

32. PRECIADO Hernández. ob. cit. pp. 238-239. 
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tico que gobierna toda la realidad del mundo y del hombre, admi

tiendo un orden objetivo y universal cuya validez no depende del 

tiempo ni del lugar. postura presenta la problemática de 

entender exactamente lo que 

objetive• universai••. pues si 

significa ••orden natural .. u "orden 

se trata de un orden verificable 

emp~ricamence. serb de la competencia de las ciencias naturales 

y de la ~ntropolog~= empírica; pero los conocimientos (tan va-

riadas y tan dispares) que ellas proporcionan no pueden brindar-

nos conceptos c&tegOricos, puesto que su reflexión parte exclu-

sivnmentc do 13 oxpericncia, con lo cual no se pasa del nivel de 

la facticidad. 

Toda ve.:: que en la investigación del derecho natural 

no podemos dejar de contemplar la historicidad y la apertura 

cultural del hombre. y por lo tanto, sus diversas configuracio-

nes sociales, surge una segunda postura, que parte de la razón 

para examinar la re~lidad y tratar de establecer las condic~ones 

materialas d0l der~cho medi3nte el análisis correspondiente. sin 

excluir 1-.:::t. C•ri~ntación material de lC•S actos racionales de 

n.:..tu1·.:---'le=a humana. Tal es, por ejemplo. la posi-

•=ión asur:1iC.;i t:••:•r S._into T·::omás dE= Aquino. que afirma que el hombre 

que reflexiona encuentra. en sus tendencias fundamentales. bie-

nas que d~be tener presentes en su obrar. 

Menciona Boc~le, al respecto. 

los bien-::s iuri..:!í·.::c•s fundamentales nada 

que el conocimiento de 

dice sobre la forma de 

reali~arlos o salv~~uardarlos; que la ley moral no consiste ni 

en un orden n9tural del que puedan deducirse las normas ni en 

una suma de reglas de conducta o de claüsu1as juridicas genera-

les; que ze trata mbs bien de esa ley interna que exige al hom-
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bre como ser moral. configurarse él mismo y configurar el mundo, 

y que le permite descubrir, mediante una simple reflexión. ios 

objetivos mas importantes (bienes jurídicos fundamentales) im-

puestos a su responsabilidad. Agrega este mismo autor que la es-

tructuraci6n del orden juridico y moral es tarea de una ref le-

xión interpretativa y de una bósqueda de concreción, recordando 

en este sentido. que tanto Santo Tomás como la tradición esca-

1Astica suelan recurrir ~ la rectitudei naturalis, a la hora de 

emitir un juicio moral sobre las acciones concretas.33. 

/\ p.::1.rtir del re•:.onQcimiento de que la historia y su 

mutabilidad constituyen un componente bAsico del derecho natural 

se ha concebido a este derecho. ya no con la rigidez racionalis-

ta con que se propugnaba lo que es justo por 8iernpre, sino como 

una serie de principios fundamentales y directivos, que se pre-

sentan como axiomas. que pueden ser conocidos mediante la simple 

actividad de la ra=ón. Cabe aclarar al respecto que el derecho 

natural ne. ·~c.r1!3i.st:e l~s interpretac1ones y precisiones que 

la.s constantes, sino en las mismas 

constanteE 0ntol6gic3s, 3 las que cada cultura se acerca relati-

vament~. 

L.:::-t historia. está del lado del iusnaturalismo, ha de-

mos treido q u .. .:= E:l sistE:r.1a jurídico. con demasiada frecuencia ha 

sido sólo el envoltorio las prestaciones mas extravagantes. 

ansias de poder. miopia ~ 1ntoleranc1a, asp1raciones pol1ticas, 

codicia y envidi6. sin atender a los reclamos de la justicia; 

sin percatarse que el orden juridico deriva de la realización de 

33. BOCKLE. 0b. cit. p. 241. 



232. 

los valores gue las normas postulan. 

13. Derecho natural, naturaleza humana y derechos hu-

manos_ El t'2rmino ""derechos humanos••. empezó a ser utilizado a 

partir del triunfo del c!er~cho natural en los Siglos XVII y 

XVIII, denot3ndo los derechos naturales, inherentes y derivados 

de la misma esencia y naturalt:=:za del hombre, que posee por el 

hecho de s~r hombre, que son anteriores a toda legislación posi-

tiva, la cual en ninguna forma puede suprimirlos; aclarando que 

no se trata de unos simples "hechos .. , de 1os que eJ. Estado saque 

en seguida .. consecuencias jurídicas .. , como una concesión de la 

sociedad pol.itica. sino que tienen e1 carácter de ••pretensiones .. 

que se hacen valer frente al derecho positivo y que exigen ser 

reconocidas y garantizados por él. 

Esos derechos humanos, en la segunda mitad de nuestro 

siglo, han adquirido un creciente significado y un reconocimien-

to práctico, comprendiéndose as~ que sea fundamental el derecho 

natural del hombre ~ su vida y a su libre disposición. 

La vida de la persona humana corno un valor fundamental 

autónomo se impone tanto a los particulares como a los órganos 

del Estado y por lo mismo debe mantenerse y fomentarse, pues re

presenta la expresión primaria del instinto de conservación. Es-

te postulado deriva de la esencia 

liza y opera independientemente. 

del hombre, pues éste se rea-

La razón juridica, 

la libertad Juridica como una 

asimismo, ha reconocido al hombre 

consecuencia de su libertad moral 

interior, o sea, de su autonomia. 

Los derechos a la vida y a la libertad, por ser funda-

mentales. son irrevocables e irrenunciables para toda persona 
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humana, que exigen al mismo tiempo el reconocimiento de esos 

mismos derechos en los demás, para poder entrar en cualquier ti

po de relación de encuentro~ convivencia o cooperación dentro de 

una sociedad; por lo que se convierten en deberes para consigo 

mismo y frente a cualquier otra persona humana. 

"La categoria de derecho humano no agota su significa-

ci6n en el terreno jurídico. Su misma noción alude a vertientes 

extrajuridicas: a la realidad histórica de la que procede (ver-

tiente histórica), a la concreción actual (vertiente sociológí-

ca). y al un.iverso a,.:iológico e_n que se apoya (vertiente ética). 

Estas tres vertientes. junto 

campo interdisciplinar de 

derechos humanos".34. 

la 

con la 

realidad 

jurídica, constituyen el 

pluridimensional de los 

El derecho natural no tiene su origen en la naturaleza 

concreta e histórica de este o 

1eza en cuanto t~l~ es decir, 

aquel hombre, sino en la natura

en aquello que en todos los tiem-

pos y culturas define metafisicamente al hombre en cuanto hom

instancia en el hecho de bre; este fen6meno descansa en Ultima 

que existen ciertas estructuras básicas en la naturaleza humana, 

e igualmente ciertos factores constantes en el mundo circundante 

del hombre, entre 1os que deben contarse la corporeidad y la es-

piritualidad. i= personal~dad, 1a racionalidad, la sociabilidad 

y la libert.=:1d. 

El det·-=-r de cooperar al bien camón es de derecho natu-

ral toda ve= qua este derecho manifiesta la relación del hombre 

a su fin; si ·~:.. !1c•mbre. por su misma naturaleza, esta avocado a 

3..-·,_ VIDAL. c•t..•. cit.. p. 128. 
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1a vida social que 1e exige una cierta actividad encaminada a 

realizar el fin comón del grupo, resulta que con e11o obtiene su 

propio perfeccionamiento. En este sentido, los individuos no son 

libres de vivir o de no vivir en 1a comunidad po1~tica, ya que 

esto les es impuesto también por e1 derecho natural, que reclama 

el perfeccionamiento de la naturaleza social del hombre. 

Simon arguye que si se afirma que el hombre es una 

persona dotada de inteligencia y de libertad, que debe construir 

su destino en función de un dato que le constituye como ser hu-

mano y segün finalidades que le expresan en el orden dinámico; 

y si, por otra parte. el desarrollo del hombre no puede reali-

zarse mas que en la sociedad, lugar natural de su existencia, y 

en las relaciones objetivas multiformes que mantiene con él, 

quedarb demostrado que existe un orden fundado en naturaleza, un 

conjunto de derechos cuya ra1.z está en la esencia del hom-

bre.35. 

L-. Derecho natural v justicia. Una preocupación bAsi-

ca del iusnaturftlismo es la que se refiere al derecho justo. a 

la idea de l~ justicia, piedra angular de toda construcción ju-

ridica. Todct vr:;!z qu"2: la virtud esencial del orden social es la 

justicia, a esto virtud apuntan principalmente. en toda su am-

plitud. las leyes humanas, asi como las indagaciones de los ju-

ristas. 

El ·=scepticismo juridico y el relativismo niegan 1a 

existencia del valor justicia como pauta orientadora para la va-

loración del sistema jur1.dico; prefieren considerar al derecho 

35. SIMON. ob. cit. p. 392. 
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inf1uencia es ta1, que para 1a 

moderna fi1osof~a del derecho, e1 derecho injusto, aun a pesar 

de esta calificaci6n, continüa siendo derecho, en tanto que para 

e1 auténtico iusnatura1ismo, no 1o es, a1 señalar que una ley es 

justa por hipótesis; pero que si se demuestra que no realiza e1 

valor justicia no entraña obligación de obedecer, a no ser que 

graves inconvenientes desaconsejen 1a desobediencia, tomando en 

cuenta el principio de que 

sea imperfecto, es algo mas 

ley particular injusta. 

e1 mantenimiento de1 orden, aunque 

importante que la resistencia a una 

La justicia se propone eliminar 1a arbitrariedad y dar 

a cada uno lo suyo, de acuerdo a un criterio racional fundado en 

la naturaleza del hombre; conforma a1 derecho en el sentido de 

la igualdad, del mismo respeto para todos; se basa en una per-

feota noción de la deuda, la que puede ser pagada segün una per

fecta equivalencia. En la justicia retornan las tres propiedades 

de1 derecho• la referenc~a a los dembs, el estr~cto ser deb~do y 

la exacta ~gualdad entre lo deb~do y lo dado. Pcdria dec~rse que 

la ~usticia es, por tal motivo, la virtud de la comunidad. 

Radbruch, part~endo de la noc~ón de just~c~a determ~-

nada por Ar~stóte1es en e1 sent~do de que s~gn~f~ca ~gua1dad. no 

tratam~ento ~gual de todos los hombres y de todos los hechos, 

sino aplicación de una medida igual, manifiesta que el trata-

miento mismo será diferente en la medida en que difieran los 

hombres y los hechos; y habrá, pues, no una ~gualdad de trata-

m~ento absoluto, s~no proporc~onal.36. 

Menciona Górnez Robledo que si tomamos en cuenta la de-

finici6n de Santo Tomas de 1a justicia, que precisa que es el 



236. 

hábito ~or el cuai se da cada uno, con vo1untad constante y 

perpetua, su derecho, encontraremos que se ha fund~do ~rmoniosa-

mente lo mejor de la concepción aristotélica: la d~sposición ha-

bitual, firme y constante de la voluntad, y de la concepción ro-

mana: el derecho como objeto preciso de la justicia. De esta 

suerte, agrega -~zt ... .; autor. el derecho es el bien que es fruto de 

la justicia. y queda asi dentro del ámbito de la moralidad.37. 

L~ di~c~encia entre justicia personal y justicia del 

derecho radica ¿n que esta ültima se basa en hechos y acciones 

aisladas de un m0do m~s particular que la primera. La equidad se 

acerca más a la justici~ personal, pues implica la valoración de 

las circunstanci~s especiales del caso y la situación personal 

de los interesados en el m~smo. 

Cuando las personas juridicas se encuentran en el mis-

mo plano impera l~ justicia conmutativa, que es la justic~a par-

ticular que regula los intercambios mutuos entre personas priva-

das; es la ju2ticia l~ualador~. del comercio, del contrato, del 

intt?rc.:"'ml.:.i•-:--. 

-~~..,. iLJ~,_;"1_i·=.i...:-1 di:_:::t.!.-ibuti•J2 o de reparto. t~ene por meta 

(?l h;JC•?"·!- p~--,r t:i•..; i ~·:.sr ..::1 1.·:.··s i_ndividuc0 s del bien com1~1n mediante una 

adecuada r~_.t.ribu•:: ión. de forma que a todos se les haga posible 

el des&rrollo espiritual moral. No le conviene la igualdad 

aritmética válida para la justicia conmutativa. sino l.a pro-

36. RADBRUCH. Gu.St.3'/. -"E=l~f"o...:i~:n'-'--'d=e"-'l=---=d"-'e=r_e=c:..:h=º"-'-"~L=º'-'s=--'f=-=i:..:n=e:..:S::-...cd=e:..:l=--=--=--'--º=b~. 

cit:. p. 59. 

37. GOMEZ Robledo, Antonio. Meditación =obre la iusticia. Fondo 

de Cultura Econ6mica, M6xico. 1982. p. 114. 
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bien individua1 o, más exacta-

mente, a 1a distribución del bien comün conforme a 2a respectiva 

posición del individuo dentro de la sociedad; asegura a cada in-

dividuo los beneficios de la vida 

recho, colocando a la institución 

social a 1oa cuales tiene de

social al servicio de la per-

sona humana. para que asi se asegure su retorno al hombre, en 

quien se reali=an finalmente los valores sociales. 

La jU$ticia social. denominada también como lega1 por 

ciertos autores, tiene por objeto formal la ordenación al bien 

común, para lo cual exige de los particulares todo lo que 1e es 

debido a la sociedad. Es ella, como se ve. la que integra al in

dividuo en el cuerpo social y lo liga a este Ultimo. 

15. Características y principios del derecho natural. 

''El derecho natu1~.::s1 ~s. sin duda. suprahistóricamente válido, 

pero evidentüment~ actúa en la historia, y en ese sentido no es 

en r.iodo a1gunc• ",-1histórico•• o ''suprahistórico•• o "trascendente .. , 

sino inm.:-"1ne;.:t"~ 6rdenes Jurídicos históricos respecti-

vos''_ 38. 

?a~a apoyar la inmutabiiidad de ias normas del derecho 

natural t~nemos que partir de la teoria realista del conocimien

to, pues sólo ella nos puede proporc~onar un conocim~ento verda-

dero de la esenci~ de los seres, para asi encontrar la substan-

cia ontol6g~c~ qu~ s~ requiere para identificar al derecho natu-

ral; h~ciendo l~ aclaración que una cosa es reconocer la imper-

fecci6n de nuestro conocimiento. especulativo y práctico, y otra 

32. HOFFNER. Joseph. Manual de doctr1na soc1a1 cr1st1ana. Ed1to

ra d~ Revistas. Méx1co, 1984. p. 68. 



238. 

muy distinta es e1 contentarse o conformarse con una justicia 

puramente relativa. Si 1o que predomina es la segunda postura 7 

resu1ta inótil toda investigación sobre 1a justicia y sobre e1 

derecho natural_ La teor~a realista de1 conocimiento afirma la 

a todos los hombres, de to-existencia de ciertos datos comunes 

das las épocas, que vienen a constituir su naturaleza_ De ah~ 

que las normas de1 derecho natural, por referirse a lo permanen-

te de la naturaleza humana, sean inmutables, y por lo cual no 

pueden ser abolidas, ni cambiadas, como lo pueden ser las leyes 

positivas gue se encuentran sometidas, 

situación respectiva, al cambio. 

por su dependencia de la 

Existe una evolución de 1a doctrina del derecho natu-

ra1, no en sus primeros principios, sino en sus conc1usiones re

motas. La inmutabilidad absoluta de las normas del derecho natu-

ra1 sólo se refiere a sus primeros principios. a los evidentes 

corno e1 de .. dar a ca.Ca uno 1o y el de ""hay que hacer lo 

que es justo••, .. hay que evitar lo injusto ... es decir, los que: 

son abso1utarnente comunes a todo hombre y en cua1quier circuns-

tancia, de tal suerte que su vio1ación serb una notoria fa1ta a 

la justicia y a la esencia del hombre. 

Rommen expone dos ejemplos de normas que se derivan de: 

1os primeros principios, por medio del razonamiento y en base a 

J..as leyes de la dialéctica: ""el objeto prestado debe ser devuel-

to a su propietario ... Señala que esta norma moral no tiene la 

misma universal~dad que la regla que indica la prohibición rela-

tiva al homicidio directo de un inocente. En este contexto pre-

cisa que si el que ha prestado una arma exige que se 1e devue1-

va~ manifestando que tiene la intención de matar con ella a un 
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enemigo con el que tiene vie~as rencillas, el que la tiene en su 

poder puede rehusarse en 

ejemplo parte de la norma 

ese momento a devoiverla. El segundo 

que establece que debe respetarse la 

propiedad privada de los demás; menciona que esta exigencia tie

ne su fundamento en e1 va1or natural de la propiedad, presupuea-

ta en el precepto uno debes robar", pero que si alguien se en-

cuentra en una extrema necesidad puede usar de la propiedad de 

otras personas para subvenir a sus necesidades, sin que 1os pro

pietarios tengan derecho a oponerse a ello y de invocar la legi

tima defensa.39. 

La inmutabilidad de las normas del derecho natural va 

declinando a medida que descendemos de los primeros principios y 

de ias leyes generales al detalle de las leyes particuiares. Es-

to se debe a que estas ültimas, por ir en aumento su grado de 

contingencia, ya no van a contar con la evidencia que manifies-

tan los primeros principios; de ah~ la necesidad de 1a ley posi

tiva_ 

16. El derecho natural y el derecho positivo. H. Wel-

zel~ citado por Bockle~ establece que la distinción entre un de-

recho natural y un derecho positivo representa en la historia 

del esp~ritu humano el fenómeno que con mayor claridad y firmezo 

refleja la convicción de que en las relaciones sociales interhu

manas hay algo más que lo que se impone simplemente por su fuer

za y lo que practicamos de hecho en virtud de un hAbito arra~ga-

do, algo que no tiene una realidad puramente f~ctica~ algo que 

-independ~enternente de las órdenes y las costumbres- nos obl~ga, 

39. ROMMEN. ob. c~t. p. 184. 
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en 1a intimidad de nuestro ser. a un determinado acto. Puntua1i-

za que 1a idea de la obligación absoluta es el nücleo y la ver-

dad permanente del derecho natural••_ 40. 

Agustín Basave cita al iusnaturalista aiemán Cathrein
7 

quien muestra cómo el derecho natural es fundamento necesario 

del derecho pos1tivo, aun antes de que exista el Estado existen 

1os hombres; y que ellos tienen derechos subjetivos. que podr~a-

mos llamar innatos. Ahora bien, no existiendo una autoridad po-

1~tica que obligue con sus leyes a los sóbditos. no habiéndose 

formado aún el Estado, ese derecho. fundamento y ra~z de 1os de-

rechos part1culares, no puede ser otro que el derecho natu-

ral.41. 

Las normas del derecho natural,, a diferencia de las 

ex1gencias pos1t1vas, no t1enen en su apoyo una coacción Esta-

ta1: las exigencias del derecho t¡>atural sólo se apoyan en la 

fuerza moral que las proclama a través de ias conciencias. 

El derecho natural, que es el estudio y consideración 

filosófica sobre el derecho. tiende a manifestarse a la vez como 

•'fundamento•• y ··.=undamentación'' del derecho positivo, en e1 sen-

tido de constituir la causa. la realidad óltirna de su ser. Pre-

cisamente del derecho natural es de donde ostenta el derecho po-

si ti ve• ~u v&lc•r, su validez intrinseca. Desconocer o ignorar 

ello equival~ ~ caer de nuevo en la concepción del derecho como 

el orden co~ctivo de la conducta humana. 

Problema esenc1al de la filosof:ia del derecho es el 

• 
40. BOCKLE. ob. cit. p. 247. 

41. SASAVE. ob. cit. pp. 54-SS. 
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relaciones existentes entre el derecho po-

sitivo y e1 derecho natural: as~ como el derecho positivo aspira 

a ser justo, pues es de la verdad de donde toma la legislación 

positiva su fuerza moral; el justo, es decir, el derecho natu-

ral, que es concebido como los criterios y principios inmediata-

mente comprensibles y derivados de la naturaleza del hombre, 

tiene. éticamente. el sentido y la misión de servir de fundamen

to a toda ordenación jur~dica histórica; de convertirse en posi

tivo. 

El derecho positivo está llamado a plasmar el derecho 

natural en la realidad, y normalmente el derecho natural se ma-

nifiesta existencialmente a través del derecho positivo, buscan

do amoldarse a las dimensiones históricas del hombre y a las de-

sigualdades concretas, propugnando que las leyes positivas se 

orienten a la realización del bien comón. Pudiéramos decir que 

el derecho positivo vive 

por el derecho natural. 

y se complementa constantemente de1 y 

Seria, 

los preceptos fundamentales del 

para la ordenación jur~dica de 

leyes positivas son superfluas; 

sin embargo, utópico creer que 

derecho natural son suficientes 

la convivencia humana y que las 

antes bien son necesarias cier-

tas normas más particulares que, en contacto con las circunstan-

cias y resp0ndiondo ~n su contenido a las exigencias de la ley 

natural. ord~nen. aqui y ahora, l3s rel~ciones sociales en las 

diferentes sociedades particulares. 

El derecho natural necesita del derecho positivo para 

atemper~r sus principios generales a las exigencias sociales 

concretas y también para poder explicitarlas y desenvolverlas en 

función de dichas ~xigencias. y conseguir asi su fin propio hu-
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mano que no es otro que el bien camón, subordinado al fin óltimo 

que el orden moral le impone. Asi. el imperativo ético de hacer 

el bien y evita~ el mal. pueda encontrar los canales apropiados 

en el derecho positivo. para dar a cada uno lo suyo (mandato) y 

no hacer dn~o a otro lprohibiciOnl. 

En este sentido. el derecho natural demanda, por ejem-

plo. simplemente la existencia de una propiedad privada y un de-

racho sucesorio. pero no precisa el tipo o la forma que deba de 

adoptar. pu~s ~sa det~rminación le corresponde a la ley positiva 

qua V6r~a con los pueblos y cambia con la evolución social y 

económica. 

Helen Stlving manifiesta que puede observarse que la 

actitud del hombre haci~ el derecho natural y al derecho positi-

vo es con frecuencia ambivalente; que la ambivalencia resultante 

respecto del conflicto entre el derecho positivo y el derecho 

natural as un Fac:or que promueve cierto equilibrio en el con-

trol de loK cisternas jur~dicos mediante los dos tipos de dere-

cho. Agrega. asimism0. gue por muy positivista que sea su con-

cep·=i·~n ini·--i.3.l. ~l derec.h·-=· P·:J$itivo no puede permanecer autosu-

de los hechos que pretenden 

c.:;i;lifi.t:~:tr humanos ~ ~ui~n~s acuerda personalidad 
1 

~7. El derecho positivo. A rai= del éx~to obtenido en l 
ju!".!. di e¿, .. ~ .. .:..-..: . 

las ciencias naturales en el Siglo XIX, el método del pos~tivis-

mo pretende impl~ntarse en las ciencias sociales. As~. en el ám-

42. SILVING. Helen. Derecho posit1vo v derecho naturai_ Eudeba, 

Buenos Aires. 1966. PP- 53-54,116. 
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jur~dico, que viene a 

afirmar categóricamente que la validez y la vigencia del derecho 

depende~ no porque la conciencia individual o la opinión pUb1ica 

la hayan admitido o 

por e.l Estado. 

elaborado, sino en cuanto ha sido dict~do 

En este sentido, lo importante es ia voluntad del Es-

tado; en lugar de iu razón, lo que se debe de considerar es la 

voluntad, la voluntad incondicionada. 

Si la Moral no es producto del Estado, no debe de to-

marse en cuenta; en cambio, como el derecho s~ lo es, debe de 

estructurarse d~ ~cuerdo o en base a los fines que e1 mismo Es-

tado se propone. Por consiguiente, y predominando la óptica Es

tatal, la justic~a como fin del derecho, y por lo tanto del Es

tado. sign~f~cará el equilibrio de los derechos coexistentes en

tre los d~rerentas m~embros de la sociedad, para que en la medi-

da de su realización. se logre 

la paz soci~l. l~ conservación 

caracteri=A al derecho como un 

1a conservación del poder. 

la tranquilidad y como efecto de 

del poder. En este contexto, se 

mero instrumento del Estado para 

Para l2t corriente kelseniana, los datos relacionados 

con las reglas pr~mar~as de obl~gac~ón tienen carActer metajuri-

dico por ser ~ticos y la Justicia tan sólo es ideolog~a; para 

sus partidarios. el conten~do de la norma jurídica es ind~feren-

te. por lo gue @~ orden jurídico no es más que el poder organi-

juridico a la técnica de la coacción 

uti:i::..::id.:-,, ¡:-,~-~:-~~ r-·1-,:,,_,,..-,,=2:- l.:i. cc•r.dui::ta deseada o deseable en la so-

ciedad es--=...::1::.-:s.l. 

F.: ;:-": !-:.i,.1ismo jurídico nace siempre del escepticismo 
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fi1os6fico; motivo por e1 cual reduce a la razón a un entendi-

miento técnico e intrumental. rehusando la racionalidad que debe 

presentar toda 1ey. No 1e interesa el contenido de la ley, sino 

tan sólo su base jurídica, su fuente, su modo de formación, al 

la que hace la ley (auctoritas establecer que es la 21.utoridad 

facit legem) y que la ley 

de un cuerpo de leyes, tan 

en su l~mite. la justicia 

na. 

es voluntad# Su ideal es la formación 

bien elaboradas y tan completas, que 

pueda ser 3dministrada por una máqui-

El derecho positivo tiene sus propios fundamentos de 

valide=• v~l~ por eer 

contenidc •. 

der•::::cho, incluscr cuando es mal.o por su 

Si derecho es lo que estA determinado por 1a autoridad 

competente, el podAr sobe1~no puede imponer todo contenido jur~-

dico, incluso el absoluta~ente inmoral. Da por supuesta la jus-

ticia, o más bien piensa que esa cuestión es de orden ético y no 

de orden jur~d~co, raz6n por la cual los positivistas conciben a 

lo .5 usto v .::·1 l.::· si~pleme~te c0mo una conformidad o una 

in..::·=·nfc-rmic!..:-~·:"! ·:..•:1 :-1 1.:-1 voluntad de hecho del legislador. 

••t:n z:-··--·::::it:Lvi.srno juridico consecuente tiene que l1egar 

a la conclu~i~n d~ que. por una parte, no puede haber acción al

gunD que de suvo. es decir, independientemente de la ley positi

va. sea antiiuridica, y. por otra, que toda ley positiva, inclu

so la mbs inFame. crea derecho, consecuencias ambas funestas pa-

ra el hombre y la como ha de~ostrado la más reciente 

43. HOFFNER. ob. cit. pp. 61-62. 
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entenderse inmanentemente sin su-

perar 1as fronteras de1 derecho pos~t~vo. Por eso fracasa el po

sitivismo ante el problema de determinar quién ha hecho de1 le

g~slador el poder competente para la formac~6n del derecho. Kel-

sen. tratando de cuperarlo, le. refiere a la .. norma hipotética 

fundamental••. que es la que explicar~a el derecho como las dis-

posiciones del detentador factico del poder. El positivista tie-

ne qua recurrir an este punto a algo prejur~dico. a la -natura-

leza o esencia de l~s cosas•• en una u otra forma, por lo que 

queda demostrada la autosuf~ciencia del derecho pos~t~vo. El de-

recho requiere de ciertos 

pues son ellos ~os que le 

contenido. Hipótesis que el 

templar sin renunciar a su 

autonom~a de la voluntad. 

fines -politicos. morales u otros-

dan su orientación y le impinen su 

positivismo jurídico no puede con-

liberalismo y a su concepción de la 

Ur.a. tt::•:•ri.a. t.:sn 'ºpura•· del derecho, como la que postul.a 

Kelser.. sir-: ••in~~redi.entc.::s•• metes.f.isi.cos.. 

li.tico~. ·:. ..:,ra.c t~ri~.:.:idb ·~x·::. l us i vamen te 

morales, 

por su 

sociales 

aspecto 

y po

lógi -

ceo-formal . .J.0
:. p•:·~- resul"t_ad·:-•. como señala el iusnatural.ismo. un 

vacio, pues en ólt~ma instancia 

el derecho se da para estructurar, ordenar y regular la conducta 

social. 

Menciona Aubert. que la ley debe ajustarse a las fuer-

zas humanas. sin prohibir todos los v~cios, sino s61o 1os que 

lesionan más grav0mente la justicia y 1a vida social. recono-

ciendo. sin ~rnb~r~o. para casos excepcionales, que el b~en com~n 

puede exigir actos heroicos. Agrega este mismo autor que la ley 

positiva tienQ un carácter pedagógico. que deriva dei bien ca-
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mUn; que tampoco se prescriben todos 1os actos de virtud, sino 

tan s61o 1os que guardan referencia con ei bien camón, teniendo 

cuidado de tomar los hombres como son, para posteriormente inte-

grar1os, poco a poco, en 1a sociedad y hacerlos mejores. Por ser ¡ 1a fina1idad de 1a 1ey e1 dirigir los actos humanos, s61o puede 

! 
1 referirse a actos futuros; de ah~ el principio de 1a no retroac-
1 

tividad de las leyes y la teor~a de los derechos adquiridos que ¡ 

estabi1idad y perpetuidad, que cambios legislativos demasiado 

1 

se aseguran siempre que no se opongan a1 bien comOn. Manifiesta 

por su naturaleza. debe entrañar cierta 

frecuentes disminuyen el prestigio de la ley; y que en este res-

pecto también debe ser el bien comUn el criterio de las modifi- ,1 

caciones, dictadas con el cuidado de adaptar 1a 1ey a 1os cam-

bios de condiciones históricas y socia1es.44. 

La adaptac~On que haga el derecho positivo de 1as nor-

mas de1 derecho natural tienen que partir de una opción razonada 

que tome en cuentd. tanto las circunstancias históricas en 1as 

que se encuentran las sociedades humanas, como 1os estudios pro-

porcionados por los expertos, como pueden ser los de1 sociólogo, 

de1 economista, del jurista, etc. 

E1 derecho positivo, como precisa Vi11oro Toranzo, no 

es mAs que la forma prActica por excelencia que tienen los hom-

bres para rea1izar 1a justicia; debiendo concebirse. no como a1-

go opuesto al derecho natura1, sino como 1a natura1 pro1ongación 

del mismo. 45. 

44. AUBERT. ob. cit. pp. 242-244. 

4 S . VI LLORO Tor anzo . L=e~c=c=i..,o"-n=ª~-=='--'d=e=--'--'-'--'º=b....,_. _,c:.:i'"'t~. p. 4 BG. 
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CAPITULO OCTAVO. 

LA PROYECCION MORAL EN EL DERECHO. 

SUMARIO, 1. Moral y derecho. Coincidencias. 2. Pera-

pectivas de ia moral y el derecho en la regu1ación de las con-

ductas humanas. 3. Evolución de la distinción entre moral y de-

recho. 4. Caracteristicas normativas del derecho y 1a mora1: es-

terioridad-interioridad; heteronom~a-autonom~a; bilaterali-

dad-unilateralidad; coercibilidad-incoercibilidad. s. La ética 

como elemento del derecho. 6. El derecho y 1os valorea mora1ea. 

7. El derecho y la justicia. a. Motivos mora1es en el derecho. 

9. Derechos humanos. 10. Moralización del derecho. 

1. Moral v derecho. Coincidencias. Aun cuando por sus 

caracteristicas, peculiaridades y perspectivas propias {interio-

ridad-exterioridad. unilateralidad-bi1ateralidad 7 incoercibi1i-

dad-coercibilidad) la moral y el derecho puedan distinguirse. 

encontramos, sin embargo, en esos grandes órdenes normativos di-

versas, eetrechas e importantes relaciones. Pues una cosa es 

distinguir y otra diferente es separar. 

El derecho y la moral regulan las relaciones de unos 

hombres con otros mediante normas.; postulan, por ser imperati-

vas, una conducta obligatoria o debida; entrañan la exigencia de 

gue se cumplan. es dec~r. de que los ~nd~viduos se comporten ne-

cesariamente en cierta forma. Tales normas pueden ser las mis-

mas, por ejemplo respetar la vida y la libertad ajena; si bien 

la forma y atributos de cada principio regulador, es decir la 

estructura de tal~s deberes, resuitan distintos, porque pueden 
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~mpl~car d~versas ex~genc~as. T~enen en comón, ~e~m~emo, el cam-

biar cuando las condiciones 

respectivas funciones. 

históricas as~ 1o reclamen en sus 

Derecho y moral son dos puntos de vista sobre 1a con-

ducta humana~ su ~mbito es lo voluntario; a61o existen porque 

hay hombres, 1o que demuestra que las normas de unas y otras es-

tán siempre referidas a estos ültimos. Los preceptos morales se 

dirigen primordialmente a los individuos. aunque sin perder nun

ca de vista su relación a 1a comunidad. Ambos órdenes encuentran 

su fundamento en la ontolog~a. en la naturaleza humana. 

También coinciden en su te1eo1og~a: rigen 1a conducta 

humana y sus propósitos, tratan del ámbito dentro de1 cual puede 

real~zarse el ser humano, sin conformarse con e1 mero conocí-

m1ento y querer de lo bueno y de lo justo. sino que exigen, por 

~gual, el recto poder, la buena conducta. Toda vez que las nor-

mas morales y jur~dicas sólo pueden referirse a actos, que no 

los podemos ~dent~f~car con los procesos naturales causa1es, 1a 

comprensión realista de la estructura de la acción humana serA 

el presupuesto de posibilidad para valoraciones en los dos órde

nes. 

Perspectivas de la moral y el derecho en la regula-

c~ón de la conducta humana. La esfera de la moral es más amplia 

que la del derecho. La moral no sólo contempla los comportam~en

tos interindividua1es y las relaciones sociales, sino también el 

comportamiento estrictamente individual; considera la actividad 

humana ~n su conjunto. El derecho regula la conducta del hombre 

en ralac~ón ~l o~ro; no regula ia totalidad de las relaciones 

soc~ales contempladas por la moral, sino solamente alguna o a1-
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gunas de e21as. cuya ordenación se considera como necesaria o 

vital desde el punto de vista de la convivencia pac~fica. El De

recho regula la actividad social del hombre y, dnicamente, aque-

11os aspectos que requieren de una tute1a 5ur~dica especia1. por 

no resultar suficientes los principios morales que simu1tánea

mente coexisten en 1a relación de dicha conducta. 

Ethos y derecho tienen, por consiguiente, una diversa 

~rea de aplicaciones, no obstante su conformidad en cuanto al 

objeto y el contenido. Cada uno se mueve dentro de una esfera 

que le es propia. coincidiendo en parte; y esa área camón, será 

mayor o menor segün diversas circunstancias, y esto sin per3ui-

cio de su respectiva integridad. 

la 

del derecho; cierto, pero no se 

morai deben animar el contenido 

puede pretender que una rama de 

la primera constituya el segundo. 

En las re1aciones existentes entre derecho y moral po

demos encontrar un primer campo en el cual el derecho no recono-

ca consecuencias jur1dicas determinadas conductas inmora1es. 

Tal es el caso del hombre ~varo, que pudiendo prestar socorro al 

pró3imo, se lo niega; el usurero, que para obtener una ga-

nancia moral~entc ilegitima, se aprovecha de la situación en que 

la otra perso~a encuentr6. El suicidio, en este sentido, 

constituye cna vio!a~~6n d~ la norma moral, pero no es un hecho 

antijuridicc, nL JUn en grado de tentativa. En nuestra legisla-

ción, sólo la prestación de auxilio y la inducción ai suicidio 

son delito. Hay una norma moral que prohibe faltar consciente-

mente a la verd~d. pero sólo ~n muy concretos casos una mentira 

serA tenida en cu~nta por el ordenamiento 3ur1dico como infrac-
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ción. Es evidente, sin embargo, que el Derecho tiene que permi 

tir 1a comisión de actos 

un ataque a la libertad 

inmorales, porque su prohibición ser~a 

del hombre; pero puede reconocer canse-

cuencias juridicas en casos extremos 

munidad. 

para evitar daños a 1a co-

En una segunda categor~a de casos encontramos deberes 

morales que no cuentan con la protección jur~dica. Tal ser~a el 

caso. por ejemplo. el de quien celebrando un contrato que carece 

de las rormalidades exigidas por el derecho, se negare a su cum

plimiento. 

Existen también casos 

un proceder que es inmoral. As~~ 

en los que el derecho autoriza 

quien ha obtenido en un asunto 

litigioso una resolución que le favorece y, no obstante constar-

1e que es injusta. la hace ejecutar. El claro deber mora1 ordena 

.,no matarás ... mientras que el derecho, por el contrario, ordena 

hacer ruar=a de armas contra los enemigos de la patria. 

!·: . .:.-, "'t:•-:•d =· es. neces~ri~mente, al ~is~o tiempo, 

L'!i?.. :-'":.<:"..•!""!:"!=- •0,·-·--~--- otro camp0. gue es el de las 

!!n-E"i cierta rorma de conducta y 

·-~~~-.:: :J':' 1-·....:.:::.~··_·:·1 _,,::t-i.c~c.i~·n moral. que no entrañan ningün conte

nido objetivo de orden moral. Podernos citar. entre otras. 1a que 

establece el deber de comunicar la defunción de una persona al 

oricial del Registro Civil; la que establece 1a responsabilidad 

objetiva. No puede decirse que las leyes que se refieren a 1a 

técnica del procedimiento o a la organización judicial, que sean 

morales o inmorales, toda vez que desempeñan un papel puramente 

intrumental resp•cto al contenido del derecho. 

Exista una :ona en la que los preceptos morales y las 
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el reconocimiento legal de 

se 

la 
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superponen. En nuestra cultura 

monogamia, la prohibición del 

adulterio, las disposiciones contra el fraude y las tranaaccio-

nes fraudulentas. indican la proyección moral en el derecho. 

Existe incluso un~ =ona en la que el derecho busca una moraliza-

ci6n de las relaciones jur~dicas y un desarro1lo de las mismas 

de acuerdo con los 

jur~dicos que sean 

dictados de la moral, impidiendo resultados 

inmc.1rales - Esto se consigue en particular 

cuando se protege. entre otros aspectos, la buena fe y cuando se 

rechazan los contratos que tengan un contenido contrario a la 

moral social y a lam buenas costumbres. 

es una cuestión grave y de-

licada la que plantea la disparidad de criterios morales que 

pued~n exisLlr (y que de h•.:.::cho existen). entre los miembros de 

una misma comunidad. toda vez que hay casos en que ~sos crite-

rios son prácticamente unánimes y el derecho se limita entonces 

a respaldar lo qu~ es una convicción general de los ciudadanos; 

tal ocurre, por poner casos limites. con la prohibición del pa-

rric~dio o del incest0; en otras hipótesis esa aceptación 

,_~>=i~-:te como, pcr citar unos casos. 

a la eutanasia. al c0ntrol de la 

circunst~nciam. el derecho 

tiene que cumplir con una de sus más t~picas e importantes fun-

ciones que conPis~~ en fijar autoritariamente normas válidas pa-

ra todos, so~an ct:3les sean sus personales opiniones. Opina este 

autor que cada sistema juridico se basa en una concepción deter-

minada de la moral. algunos de cuyos estratos son de general 

aceptación v otrbs chocan con las creencias y criterios de gru-

l 
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pos más o menos amplios. pudiendo surgir as~, en casos extremos, 

el trágico conflicto entre el deber moral, tal y como aigunos lo 

entiendan, y el precepto jur~d~co. Viejo problema, y siempre re-

novado, al cual el derecho no puede dar alguna solución. Si por 

exigenciam del deber moral debe 

concreto. ea ~l~0 gue c3da cual 

su concicnci~.i. 

violarse el derecho en un caso 

debe decidi~ en la intimidad de 

E:-1 es ':·::::r:c i·~·n .J.l devenir hist6rico, a la transformación 

de las circunstancias sociales y por exigencias del bien camón, 

una norma moral puede adoptar el contenido concreto y positivo 

del derecho. Ahora bien. si esos principios incorporados en la 

legislación positiva. dejan de ser reclamados por el bien com~n. 

pueden ser derogadas lae normas jur~dicas que los postulaban~ 

por la misma auto~idad competente. 

3. Evolución de la distinción entre morai y derecho. 

Resena Bodenheimer que hubo un tiempo en que no era posible dis

tinguir las no1·m~s jurldicas de los mandatos de la religión. los 

preceptos de la ~oralidad, o las exigencias de la costumbre o de 

la tradición. Derech0 y costumbre en la sociedad primitiva eran 

una sol.:i v óni,:. ..... "' ·.:·.:..E'J v este derecho consuetudinario estaba in-

Con la •::reci•.:nte ·.:•:1 1:tpl·~jidad 

cierta ''divisi.l~;) d~l traba jo"" 

convicciones religiosas y morales. 

la vida social se produjo una 

en cuanto se refiere al control 

social. La sociedad politica organizada tomó a su cargo 1a fun-

ción de regul3r las relaciones más esenciales entre los miembros 

~r~"'~'~""~'~-~c~·d=u~c~c=i~é=J~n~~ª=l-~d~e=r~e=c=h~o~. 7a. ed; Arie1. Bar-

calona, 1976. pp. 27-28. 
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de 1a sociedad, dejando cada vez más en manos de las corporacio

de1 hombre con las nea re1igiosas 1o referente a 1as re1acíones 

fuerzas aobrenatura1es. Cuanto mas compleja se hac~a 1a sociedad 

pol~tica se vio obligada a abandonar mas funciones, como 1as de 

1a moral, 1as de las costumbres y 

conducta de las comunidades 1oca1es 

siona1es o a 1a sociedad corno tal.2. 

ciertos patrones éticos de 

a 1as corporaciones profe-

La relación que guardan derecho y moral, no 1a podemos 

reducir a una fórmula abstracta y omnicomprensiva por ser e1 re-

su1tado de una evolución y cambio. En 1as primeras etapas de1 

desarrollo social, e1 derecho, la moral y 1a religión consti-

tu~an un todo indiferenciado; en una fase ulterior, al segregar-

se las normas religiosas, todav~a encontramos estrechamente li-

gadoe al derecho y a la moral; prueba de ello lo encontramos en 

la cultura griega que no alcanzó 

normativos, corno lo hizo Roma, que 

a diferenciar a esos órdenes 

precisó, por primera vez en 

1a historia, el carácter peculiar e independiente del derecho. A 

la ca~da del imperio romano, nos encontramos con una situación 

similar a la de la primera fase. Derecho, moral y teolog~a. se 

encuentran indiferenciadas en la partQ de la duración de 

la Edad Media y sólo al comienzo de l~ Edad Moderna es cuando se 

produce una nueva emancipación del derecho 

órdenes normativos, concibiéndolo, cada vez 

frente a los otros 

más, corno el ünico 

instrumento estrictamente coactivo de regulación social. 

Menciona D~ez Picaza, que las relaciones entre moral y 

2. BODENHEIMER, Edgar. Teoria del derecho. Fondo de Cultura Eco

nómica, México, 1964. pp. 93-94. 
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derecho pueden ser enfocadas en atención a tres puntos de vista. 

E1 primero~ que se puede considerar como c1ásico. ve la mora1 y 

el derecho como dos circules concéntricos, en los que la moral 

seria el circulo exterior y el derecho e1 circu1o interior. E1 

derecho. segón esta ~dea, es una parte de la moral, aunque no 

toda la moral. La moral es una gu~a de las acciones estrictamen-

te individuales. al derecho le preocupan. en cambio. las re1a-

cienes interindividuales o sociales; aclarando que no todos los 

dictados de la moral se convierten en dictados jur~dicos, sino 

exclusivamente aquellos que son necesarios para la convivencia. 

La segunda corriente de pensamiento, que se inicia con Thomasio 

y con Kan~. preconi=a una total separación entre moral y dere-

cho; los conciben como dos mundos escindidos entre s~. que no 

tienen por qu6 rcl~c~~narse. Tratando de defender la libertad de 

conciencia, los pensadores 

que la moral pert~nece 21 

liberales e individualistas afirman 

terreno de la concienci~ individual y 

en este terreno el derecho no tiene ninguna competencia. Existe, 

finalmente. unR tercera posición donde se vuelve a confundir mo-

ral y derecho con el fin de vigorizar la actuación del Estado, 

sobre todo del Estado totalitario. El código moral, por lo tan-

to. queda todo lo vago e inconcreto que sea posible, con objeto 

de que tens~ flexibilidad necesaria para hacer frente a las exi

gencias del régimen gobernante.3. 

4. Caracteristicas normativas del derecho y la mora1: 

exterioridad-interioridad; heteronom~a-autonom~a; bilaterali-

3 . DIEZ Pi e a =o , L L! is: . _E_x_·_o_e_r_i_e_n_c_i_.,,_-_s __ .:i~·-u_r_i~d_i~c~a~s __ v~_t_e_o_r~~=ª~d_e=l~d~e~r~e~-

~ Ariel, Barcelona. 1975. pp. 48-49 _ 
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dad-uni1ateralidad; coercibilidad-incoercibilidad. Mora1 y dere-

cho no pueden ~onfundirse. pero tampoco pueden separarse a u1-

tran=a. El der~cho es determinación ajena y tiene por finalidad 

la coexistencia de varias voluntades, el bien de la comunidad a 

través de la justicia. La moral. en cambio, es autodeterminación 

y respeta a todo hombre como fin. no como medio. busca e1 cum-

plirnianto del destino integral 

y personal. rigiendo. en suma. 

del hombre. su realización p1ena 

la conducta entera del ser huma-

no. La circunstancia de que el derecho no aspire Unicamente a la 

rea1ización de ciertos valores morales, supone una cierta dife-

rencia entre estos órdenes normativos; la realidad nos demuestra 

que el derecho puede 

mente morales y puede 

punto de vista moral. 

proteger 

imponer 

situaciones que no son absoluta

soluciones indiferentes desde el 

Anta la interrogante. que deriva del precepto de1 Có-

digo Civil, existente en algunas legislaciones, de profesar amor 

a los padres. de si es o no un precepto Jur~dico. menciona L6pez 

Vald~via, que es necesar~o hacer una previa distinción. Si el 

amor a los padres. precisa este autor. se entiende en el sentido 

sentimental de la palabra. como una afección o un movimiento o 

inclinación interior del espiritu y nada más, es claro que el 

bien común cermanece indiferente ante tal hecho. porque con él y 

sólo con él no puede sufrir 

si el amor a los padres se 

ni demérito ni ventaja alguna; pero 

entiende y se interpreta a través de 

una serie de 3ctos como manifestaciones efectivas y exteriores 

de ese amor. ~ntonces tal precepro es jur~dico y no puramente 

ético. y aun cuando no pudiera ser aplicado por si directa o in-

rnediatornente. lo podria ser mediante la adecuada reglamentación 
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de esos actos-4. 

Si tomamos en cuenta que la conducta humana puede en-

focarse en atención a su aspecto interno y a su aspecto externo. 

y si nos percatamos que e1 primero puede, por su propia natura-

1eza, manifestarse o no exteriormente, ha11aremos 1a posibilidad 

de convertirlos en ob~eto independiente de regu1aci6n normativa 

y, por lo tanto, la de contraponer a los órdenes exteriores de1 

obrar otro puramente interno. En base a e11o se ha pretendido 

señalar la distinción existente entre moral y derecho: indicando 

que 1o propio de la moral es 

cho es su exterioridad. 

su interioridad y que lo de1 dere-

En este sentido 9 se menciona que el derecho se canten-

ta con el exterior imperio del orden, mientras que 1a moral hace 

consistir su orden en 

cia; que la ética da 

las relaciones interiores de 1a concien-

mandamientos para el comportamíento persa-

na1 y el derecho la regulación de 1a conducta en vista a 1a paz 

y a la organización externa de una comunidad. 

La moralidad es entendida, por Arist6te1es y por P1a-

tón~ como el sometimiento efectivo de las conductas a lo postu-

lado por 1as normas que tienen ese carácter. y que al tener por 

finalidad el perCeccionarniento del hombre, por las virtudes que 

Para Kant. el sig-

nificado moral de una acci6n depende del móvil de la conducta, 

r~su1tudos externos de la acción. por lo 

que para encontrarlo no basta atenernos a la exterioridad de 1a 

actuación. sino que se requiere penetrar en el fuero interno de 

4. LOPEZ Valdivia. ob. cit. pp. 183-184. 
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1a persona. 

Menc~ona Garc~a Maynez que para mantener el criterio 

kantiano es indispensable restringir su aplicación a los casos 

de cump1~miento de normas. ya que 10 que ai derecho primordia1-

mente le interesa no es e1 perfeccionamiento del obligado~ sino 

la sat~sfacc~On cte las facu1tades del pretensor, por lo que para 

que éstas q11ed·~n satisfechas. basta 

impuesta al sujeto del deber. se3n 

la ej~cución de la conducta 

cuales fueren los resortes 

que lo ~nducen a obrar, y haya o no pureza de intención en su 

conducta. Agrega aste autor que cuando ya no se trata del cum-

p1imiento de deberes, sino de prevenir un entuerto o castigar la 

conducta violato~ia. el derecho suele tomar en cuenta aspectos 

~nternos del comportam~ento humano, 

cias de mayor o menor monta.S. 

Los dc--beres que emanan 

a los que eniaza consecuen-

de la legislación jur~dica no 

pueden ser sino exteriores. aun tomando en cuenta que la ~dea de 

los mismos es inter~or; al derecho no exige que tai idea sea e1 

pr~nc~pio determ~nante de la voluntad. sólo ex~ge que la conduc-

ta :.=~e3 bu-2:1.::·. ~n ~.u 2.;:li.cación e;,:t~=:rna; es decir 7 se conforma con 

la conducta objetivament& buena. obeda=ca 

ti vci. 

ésta a uno u otro mo-

L0s intereses de 1~ moral y el derecho s~guen d~versas 

d~recc~ones. El cumpl~m~ento de las normas morales se da a tra-

vés del convanc~m~ento ~nterno de los individuos7 y exigen, por 

tanto. una adhesi~n int~ma a dichas normas. Si la moral se re-

fiere a la d~mens~6n subjet~va del obrar, a la pureza de las m~-

5. GARCIA Mayne=. Filosof~a del ob. cit. pp. 64-65. 
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interior de las personas, y por sus 

actos exteriores sólo en cuanto revelan la bondad o maldad de un 

proceder. podemos hablar, por ello~ de la interioridad de la vi-

da moral. porque el agente moral t1ene que hacer suyas o 1nte-

riorizar la~ normas que debe cumplir. 

El derecho_ en cambio_ se refiere a la dimensión obje-

t1va del obrar. at1ende esencialmente a los actos externos, y 

después a los de carácter interno, pero ünicamente en cuanto 

t1enen trascendencia para la colect1v1dad. Si al derecho sólo le 

interesan las conductas gue arectan el orden social. s1n atender 

a los móv1les de la acc1ón sino cuando se man1fiestan en acc1o-

nes anti~uridica&. limitándose a exigir la observancia externa 

de las normas. sin requerir un convenc1miento 1nterno o adhes1ón 

~nt1rna a lo postulado por ellas. en cuanto son necesarias para 

la convivencia humana y la pn= de la comunidad, cabe hablar, por 

esto. de la exterior1dad del derecho. En atención a que la regu-

lac~ón Jur~d~ca no se refiere esencialmente a la act~tud 1nter-

na. tendremos más acc~ones permitidas por el derecho que por la 

moral. 

··r...~ l-2y hum.zi.na. no puede prescribir actos puramente in-

ternor:=. Efe~tivamenta. tales actos 3e desarrollan ónicamente en 

el 'f:ondo d~ l~E conc1encias, escapan por esto ~ismo al dominio 

social y jur.idiéo y la autoridad legislativa no tiene medio de 

o.sir los .. En ·:.~rnbi0. si tales a.et: os no se quedan en simples 

actos ~nternos, s~pultados en la conciencia. sino que se expre-

san ~x1_e:1-n.:.ir;1ent:.e en la c.onducta entran por este hecho en el do-

m1n~o regulado por la ley humana. Efect1vamente. los actos ex-

ternos. ünicos que son objeto directo de la ley, son normaimente 

l 
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la manifestaci~·n de actos internos, pues el. obrar humano que in-

teresa a la 1ey, no es el de un autómata o robot sin interiori-

dad; luego. cuando una l.ey positiva manda {o prohibe) un acto de 

suyo externo. afecta, por esto mismo~ indirectamente al acto in-

terno subyacente. y el conjunto forma lo que se llama acto mix-

to, gue es el mám corriente en la vida diaria--·- E2 Estado no 

está obligado a tomar En consideración el acto interno que no 

fuera conforme al. acto externo; puede, por ende, castigar un de-

lito jur~dico grave, aunque no haya culpa moral subyacente (por 

ejemplo, homicidio por inadvertencia), con tal de gue haya culpa 

juridica". 6. 

El valor d• la oposici6n interioridad-exterioridad re-

feridas a la moral y al derecho es relativo. La moral. no se l.i-

mita a la esfera da la vida interior~ a la pureza de ias inten-

cienes, sin tomar en cuenta su proyección préctica; la moral 

abarca todo el campo del obrar humano, tanto los actos exter~o-

r•s corno los actos i!"1~eriores, exigiendo, no sólo gue pensemos 

bien. s1no que los buenos pensamientos cristal1cen en actos v~r-

tU•:=tSOS. 

El derecho. por su par~e. no ignora totalmente el as-

pecto interno del comportamiento. prueba de ello la encontramos 

v~c~E. efectos jur1dicos a las inten-

cione• y 3 los móviles. El Derecho se refiere indirectamente ai 

factor interno, puesto que ordena actos humanos y libres. AsL lo 

demuestra. segón los adversar1os de la teor~a de la exteriori-

dad. el papel que juagan los conceptos de buena y mala fe en ei 

6. AUBERT. ob. cit. pp. 244-246. 
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derecho civil. o los de dolo y culpa en el penal. 

Hay. menciona Legaz y Lacambra. sin duda. actos pura-

mente interiores; pero actos humanos puramente externos. no. M~s 

ólti~os, ms decir. los 

internos que toma en cuenta 

ción. el animus. etc.- han 

actos exteriorizados. Estos factores 

el 

de 

Derecho -el dolo, 1a premedita

haberse exteriori=ado, pues si 

permanecen puramente ~ntimos. es claro que no hay medio humano 

de tenerlos en cuenta como objeto de una regulación intersubje-

tiva. como es la jur~dica.7. 

Simon. por su parte. afirma que no es exacto fundar la 

distinción de la moral y del derecho en la oposición da la inte-

rioridad y de la exterioridad, como si la moral no regulase más 

que las operaciones internas y la justicia las operaciones exte-

el otro; haciendo la aclaración que, riores en su relación con 

sin embargo. existe entre derecho y moral una diferencia casi 

material acompafiada de una diferencia de ~ntención en lo que po-

drLa llamarse conciencia moral 

jurLdica; tal dif~rencia casi 

strictiore sensu y la conciencia 

material reside en la objetividad 

y exteriorid~d del derecho. Otra apreciación que realiza el au-

tor de referencia es que la conciencia moral se refiere en pri-

mar lugar a la intención y que. en cambio, la conciencia jurLdi

ca se refiere más bien a la materialidad misma del acto.a. 

7. LEGAZ y Lacambra. Luis. FilosofLa del derecho. Sa. ed; Bosch, 

Barcelona. 1979. p. 435. 

a. SIMON. ob. cit. p. 400. 
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El comportamiento moral descansa en la conciencia y en 

1a conv~cc~ón persona1; en esta campo se encuentra su norma ü1-

tima~ que só2o ·puede obiigar en cuanto la conciencia de 1a per-

sona 1a admite. 1a siente procedente, la s~ente justa; por eso 

se le reconoce cc•mo autónoma. E1 comportamiento jurídico, en 

camb~o. se somete a las normas de 1a comunidad, que se dan ~nde-

pendienternente de la voluntad de1 sujeto, por ello son heter6no-

mas. Se rnencion3. ~n ~ste sentido, que las normas morales no se 

hallan codificadas formal y oficialmente, en tanto que las nor-

mas iur~dicas sí se encuentran expresadas de esta manera. 

••Aun cuando nunca la ética puede considerarse como 

••autárquica .. o '"heterónona·•. al modo de.l derecho. pues todo ••im-

perativo'' ético sólo puede ser verdadero imperativo en cuanto 

que es la expreaiOn de algo intr~nsecamente valioso. sin embar-

go, no puede hablarse de autonom~a. por oposic~On a la heterono-

mia. como si el imperativo moral emanase del fondo de 1a propia 

voluntad. pues justamente ésta se somete al imperio de la norma-

tividad que fluyo de un orden absolutamente objetivo y trascen-

dente de valores. Y en aste sentido. la validez de la moral tie-

ne una dimensión de analogía con la del derecho. que relativiza 

la dife1~ncia &ntre auta~quía o heteronomía y autonomia. Lo mis-

mo que. por otra parte. el derecho tiene también una dimensión 

de autonoml~. pues ya sabemos que, en Ultima instancia. la vi-

gencia es la base f6ctica de la validez, y ésta se desvanece en 

el momento qua aqué1la -es decir, la aceptación de las vo1unta-

des imperadas- desaparece m6s al1A de un cierto grado-.9. 

9. LEGAZ y Lacambra_ ob. cit. pp. 439-440. 
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jur~dicas sean bi1atera1es 

significa, básicamente. que frente aJ. sujeto obJ.igado aJ. cumpJ.i-

miento con lo que la norma postula~ se encuentra otra persona 

con la facuJ.tad para exigirJ.e tal. conducta; que el. deber jur~di-

co de una persona no se 

viceversa_ 

da sin ei derecho subjetivo de otra, y 

Garcia Maynez precisa que la bi1atera1idad no es atri

buto de cada una de las normas juridicas~ sino que se trata más 

bien de una caracteristica de la regulación jur~dica. concebida 

como enlace. necesario y rec~proco. de un precepto impositivo de 

deberes y otro atributivo de racultadea; que en lugar de soste-

ner que esos preceptos. a diferencia de los mora1es, obligan y 

facultan a un tic:mpo. debe decirse. que son o atributivos o 

prescriptivos, si bien los de la primera especie resultan. en 

todo caso, implicantes de los otros, y al revés. Agrega, que a 

diferencia de la regulación jurídica que deriva del enlace nece

sario y reclproc0 de una norma que obliga y otra que faculta, la 

de orden moral es exclusivamente impositiva de deberes. Los pre-

a 

obligado el cumpli~iento de .su 

nadie autorizan para exigir del 

obligación. crean deberes, para 

consigo ~is~o; mas derechos. Por eJ. contrario, frente a1 

obligado juridic~~ente hay siempre un sujeto pretensor. jur~di-

camente auLori~ado, que exige; 

211:rE:edor. 10. 

frente al deudor hay siempre un 

P~r21 l.~ di!:.::; t..inción -no J.a separación- que sin duda 

puede y debe hacerse entre moral y derecho, se menciona la inco-

10. G~RCIA Maynez. Filosofía del. ob. cit. pp. 67-69. 
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ercibi1idad de 1a primera y 1a coercibi1idad de1 segundo. E1 de-

ber, sea re1igioso, mora1 o ~ur~dico, siempre constituye una 

exigencia raciona1 fundada en criterios o va1ores éticos, que no 

es posib1e identificar con 1ae medidas coercitivas previstas pa

ra asegurar su observancia. 

Los deberes morales son incoercibles porque si se far-

zase al hombre a obrar, su actividad seria un simp1e hecho y no 

una conducta moral, pues de conducta moral s61o puede hablarse 

de la que realiza el ser humano en libertad y en atención a 

ciertos valores, intenciones y propósitos. Cosa diversa ocurre 

con los deberes jurídicos, ya que estos quedan cumplidos aun 

cuando el obligado actúe en contra de su voluntad. 

La coacción acompaña al derecho; mas no como su cons-

titutivo esencial, sino como ese predicable que fluye natural-

mente de la esencia, pero sin ser de e11a, ni mucho menos, su 

cabal expresión. En otras palabras, todo el ordenamiento jur~di

co positivo comprende en primer término, el orden social debido, 

obligatorio, y só1o en segundo lugar la técnica coactiva organi

zada para garantizar ese orden. 

La aplicación de sanciones es consecuencia jur~dica 

posib1ep mas no necesaria, de la infracción de las normas del 

derecho, de ah~ que ia coercibilidad sea, ante todo, posibilidad 

de cumplimiento no espontáneo y, por ende, de imposición forza-

da. Derecho y mora1 coinciden en su fuerza directiva; pero el 

derecho es el ünico que posee la fuerza coercitiva. 

La coacción, tomando esta palabra en su sentido más 

amplio, es un elemento camón a los instrumentos de control so-

cial; pero no por ello podernos afirmar sin mas, que el objeto 
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propio del derecho son· las estructuras sociales a 1as que se 1es 

la fuerza póblica. en virtud de que en asigna el respaldo de 

cuanto mAs intenta el derecho de imponer una cierta concepción 

del mundo, mAs choca con las conciencias de los individuos. 

En tanto que orden pUblico, el derecho no está en con-

tradicción con la coacción; por 

orden jur~dico axig• la aplicación 

lidad es un elemento 

el contrario, la seguridad de1 

de la coacción. La coercibi

que sigue siempre al derecho 

como una propiedad del mismo; pero no pertenece a su esencia. 

Decir coercitividad no significa que una norma sólo 

puede formar parte de un sistema si se encuentra sancionada por 

otra del mismo ordenamiento; más bien significa la posibilidad 

de cumplimiento no espontáneo y, por lo tanto~ de imposición co

ercitiva. 

Garc~a Maynez estab1ece las diferencias entre 1as no-

cienes de sanción y coacción. señalando que esta Ultima supone 

e1 empleo de la fuerza püblica. y su finalidad consiste en hacer 

efectiva la consecuencia sancionadora, cuando el sancionado no 

acata voluntariamente el deber en que tal consecuenc~a consiste. 

En ate~ci~n a cilo. y siguiendo a Ll~rnbias de Azevedo. afirma 

que coactiv~ es la sanción retributiva, porque la coacción es el 

medio de t,ac.:::r realmente efectiva. no la disposición jur~dica 

principal. sino lo pena prevista para su transgresión.11. 

""Ln cc0 a.r:ci~·n juridica, con todo. no se halla en con-

tradicción con la libertad, pues las personas contra las que se 

ejerce no son los representantes de una libertad racional que 

l.1. Ibid. p. 76. 
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puedan oponer a la coacción de1 derecho; se hallan ellos mismos~ 

por e1 contrario, ba5o el poder de fuerzas ciegas, hosti1es a la 

razóny cuyo influjo les impide acomodarse a lo que ordena su 

propia libre conciencia~ en función de la comunidad. Sólo es li-

bre la persona cuando obedece a su conciencia racional y en 

cuanto cumple el derecho".12. 

Para Kelsen. el ónico criterio vá1ido respecto a 1a 

an~ijuridicid~d es el que deriva de la existencia de las sancio-

nes; para él~ no hay penas porque hay de1itos. sino al revés: 

hay delitos porque una regla de derecho le atribuye una pena a 

Maynez critica esta visión al 1a conducta del infractor. Garcia 

manifestar que con ella se invier~e la relación entre anteceden

te y consecuente y que el principio de retribución se pierde por 

completo. Agrega este autor que contra la tesis de Kelsen, ha 

quedado probado que una norma puede ser jurídica aun cuando no 

se encuentre sancionada por otra del mismo ordenamiento, pues si 

la coacción es ntributo necesario del derecho. resulta muy fA-

cil. cuando se trata de verificar la teoria, convencerse de que 

ninguna re~la de conducta puede tener naturaleza jurídica; que 

la sanción juridica, efectivamente, es externa; pero que se en-

cuentr~ inscLcucion21i=ada. tratando de establece::- la debida 

proporcionalidad entre los actos y la sanción gue se ha de impo

ner &1 infractor.13. 

S. La ética como elemento del derecho. E1 derecho no 

12. HUBER. Eugen. El derecho y su realización. v. 1o. Bib1ioteca 

del Instituto Americano de Derecho Comparado, Madrid. 1927. p. 

131. 
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moral. mAs l.a fuerza. MAs 

bíen se trata de un orden de cosas susceptibl.es de ser impuesto 

por l.a coacción. El. derecho no puede tener su ünica fuente ins-

piradora en 1as normas éticas; si bien e1 mundo ético constituye 

e1 criterio que a posteriori ha de aplicarse para comprobar la 

justicia de1 derecho. E1 ethos se re1aciona, desde este punto de 

vista. con las prescripciones de1 derecho sólo en el sentido de 

que ha de ser considerado 

cho, juntamente con otros 

tructura. 

como un elemento del orden del dere-

elementos 

La legitimación del derecho 

una legitimación moral. Esto obedece, 

fundamentación racional del derecho, a 

las relaciones esenciales entre el ser 

real.idad y e1 bien. 

Por principios generales del 

que intervienen en su es-

debe ser en primer lugar 

si queremos encontrar 1a 

que debemos de partir de 

y e1 deber ser, entre 1a 

derecho, a los que alude 

e1 articul.o 14 de nuestra Constitución Po1itica~ establece Pre-

ciado Hernándezp debemos entender, los principios més generales 

o axio1ogia juridica, descu-de ética socia1, derecho natural 

biertos por la razón y fundados en la naturaleza espiritual, li-

bre y sociab1e de1 ser humano, que constituyen las estructuras 

fundamentales de toda construcción juridica posible e histórica. 

Argumenta este autor que e1 derecho no puede presentarse como 

una cosa extrema y definitiva~ sino como una constante elabora-

ci6n incesantemente modificada, no a capricho, sino bajo el. ím-

pulso de las exigencias de l.a vida y bajo l.a dirección dei 

l.3. GARCIA Maynez. =F-'1=·-=1=-º=ª:..º=f:..i=ª=--=d=-e=l.=-...:....:....:_...:O::..:b:..·:_...:C=i:..t=-:.. pp. 78-SS. 
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principio ético. el cual no siendo un principio r~gido, sino 

univereal, contiene en s~ todas las soluciones posibles. Ac1a-

rancio que los elementos ético y positivo~ no configuran dos rea-

lidades separadas entre si. sino que se trata de dos dimensiones 

de una misma realidad• el derecho humano.14. 

6. El derecho y los valores morales. Para que el dere-

cho pueda determinar qué conductas tienen que ser frenadas en 

beneficio de la comunidad. cuáles van a ser promovidas y cuA1es, 

por ser neutras. tendrán V:f.a libre, requiere de una valoriza-

ción; ello porque el derecho no se 1imita a mandar. sino que en-

seña la vida justa, indica el comportamiento debido, es decir, 

cualifica J.a acción_ 

''EJ. derecho no se reduce a mandato ni radica, prima-

riamente, en la voluntad, sino que es acto de inteligencia: re-

so::>c.ial., medida de comportamientos. Partiendo de 

su normatividad axiole-1gica calificamos acciones particulares, 

situaciones y hechos concretos. El derecho es práctico y es 16-

gico, manda y cualifica. Claro está que no todo mandato es una 

ley. De ah~ la primac~a de la vis directiva -~lemento de Justi-

cia incorpo:-ac!o a la 1.ey- sobre la. vJ..s cu.a.ctiva.'"15. 

L~ estimativa jurídica es la encargada de determinar, 

en base a la doc~rina los valores. cuáles son esos valores 

que en todo caso deben inspirar al derecho. cuáles deben ser to-

nades er. cuen~~ en cie~tcs casos, y cuáles~ a pesar de su a1to 

rango en la jerarquía ax~ológica. no pueden ser incorporados por 

14. PRECIADO Hernández. ob. cit. pp. 45-53. 

15. BASAVE. ob. cit. p. 6~-

1 

1 
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las normas Jur1dicas. 

Menciona Serrano Villafana, en su art1culo denominado 

"Fundamentación rnetafis.íca deJ. derecho en e1 realismo fi1os6fi-

co••. gue desde que el Renacimiento separó al Hombre de Dios,. a 

la Filosof1a de la Teolog1a y al Derecho de la Moral, se ha pre

tendido buscar. para el Derecho, un fundamento y fundamentación, 

primero en la .. natura.leza•• humana, demasiado ºnatural" o dema-

siado ··raciona.l'' sin ulterior ape.lación superior < .. Escuela del. 

Derecho natural. .. protestante de Grocio y Puffendorf y Thomasius, 

Kant, Fichte, Schelling y o .. Escue.la del Derecho racional .. , de 

Hege.l) _ O. neg~do por e.l positivismo. e.l derecho natural y hasta 

la fi.losofia. se pretende Iundamentar "'cient.:I.ficamente ... e.l Dere

cho en la "'fue!""'=a .. o en la "vol.untad .. de.l ''1egis1ador,. del." pue-

blo. de la mitad más uno, de la ''ra=a .. , de la ••el.ase dominante•• 

del ••partidc···, etc; o '"::n unas pretendidae :Formas positivas de la 

Filosoria del Derecho: Escuela de la exégesis"'. ••teor:f..a general 

del. Derecho'• <MerJ--:e-l y Bergbohrn·), ••teoria de los conceptos jurí

dicos fundam-:nt,c_,,les.. < Aust in. Bierling y Somló) , .. e:scuel.a anal.i.-

tica. inglesa .. < .. ..i. Au.stin. Lorimer), 'ºetnolog1.a jurídica•• o ••es-

cuel.3 del Dere:c.h•=.. com¡:•aradoºº IKohler. Post y Bachofen). ninguna 

da 1~& cuales pu~da darnos ni un concepto universal del Derecho 

(que es el .JU ten tic..3.mente filosófico) . ni menos justificar el 

problernz, de su !""undcimentaci·~n. Corrientes positivistas son, a 

juicio da S~rrano Vi11afaHa. 

mas••. de Kelsen. 1..: ""teoria. 

de l.3. ••rue:r::.:.a. no1~mC::ttiva de 

la .. teoria jerárquica de 1.as nor-

del reconocimiento•• de Bierling. o 

lo 

que 

f~ctico"" de Je.l.l.iner:; agregando 

1.legan es .a "'exp.lícar .. hechos y que estas teor~as a lo más 

fenómenos. entre elios la '"vigenciaº". ••apl.icación'' o ''eficacia"' 
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de1 Derecho; pero no pueden, sin embargo. "va1orar" ... justifi-

car" y "fundamentar .. el.. Derecho, porque expl..icar y "fundamentar" 

no son en el.. 1engua5e ni en l..a 

no1ogia fi1os6fica exactamente 

conciencia comón, ni en l..a termi-

2o mismo. Va1orar, justificar y 

fundamentar, precisa, es fil..osof~a. y l..as teor~as fácticas posi

tivistas, al.. rendir un culto idolátrico al hecho, niegan un cri

terio objetivo de justicia.16. 

El.. derecho, por ser una creación humana y tener como 

materia un determinado ámbito de objetos que debe ordenar, esté 

su5eta a ciertos fines. En este sentido, la exigencia iusnatura-

l..ista general.. es l..a de que las leyes positivas se encuentren en 

armon1a y tiendan a la real..ización del.. bien camón, pues es pre-

cisamente este elemento el que contribuye en la justificación de 

1a ob1igatoriedad de las normas jur~dicas_ 

Para Del.os el derecho positivo persigue fines objeti-

vos que l.e E:On e:xteriores y trascendentes, llámense ~usticia. 

seguridad o bien camón; pero que, al mismo tiempo, presentan ca-

mo rasgo esencial, e1 ser inmanentes a la realidad juridica. 

Inmanencia, o interioridad de una 

parte, he ah~ lo que explica que 

parte, trascendencia de otra 

los fines del derecho sean un 

elemento constitutivo de la realidad juridica, sin dejar de ser 

por ello un punto de dirección, 

petua regeneración.17_ 

La idea del derecho 

contenidos, es decir, valores 

un elemento de cambio y de per-

se encuentra representada por los 

morales, que están esencial.mente 

16. SERRANO Vi11afaña. ob. cit. pp. 59-60. 

17. DELOS. ob. cit. p. 38. 
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ligados a1 desarrol1o de1 derecho-

Menciona Joseph Raz al respecto, que inculcar ciertos 

valores morales en la pobl.ación consiste en algo más que mera 

conformidad al deracho.18. 

En toda sociedad 

reflejan de alguna manera en 

los 

el 

valores morales que la guian se 

derecho, pues éste~ al preocu-

parse por el orden publico. 

vida social en la medida que 

introduce principios morales en la 

lo requiera el. bien común. Los va-

lores jurídicos crean las 

de la paz. que instauran 

condiciones sociales del buen orden, 

el bien 

vista son morales. Si analizamos 

bre. nos podremos percatar que, 

ciertos valores morales: justicia, 

naJ.. entre ot::-os _ 

Si "2'ntr .. ..= norma 

misma ex~ste una int~ma 

tarea moral que cumplir• 

jurídica 

conexión~ 

aspirar 

la 

en 

a 

comün y desde este punto de 

dimensión jur1dica del hom-

su nócleo esencial, operan 

bien comón y dignidad perso-

y el fin perseguido por la 

tendrá, por esta razón. una 

ser educadora y modelar la 

personalidad de los miembros de la sociedad sobre valores deter

minados. Una forma especial de educar es la que realiza el dere-

cho al imponer unas ·::onductas determinadas en atención al bien 

comOn. s~ bien. esta forma y su intensidad dependerán de las di

versas concepc~ones que se tengan sobre el hombre, la sociedad y 

el Estado. 

Por muy bien organizado que se encuentre un sistema 

normativo. no será capa= de mantener una sociedad si en e11a ha 

18. RAZ9 Joseph. 

1982. p. 213. 

~L~ª=--~ª-u~t~o=r~i~· ~d~a~d~_d_e~l=-_d~e~r"-'e"c"""h~o-. U. N.A. M. • México, 
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a los conciudadanos y s61o ha 

a las normas jur~dicas. Cuando 

e1 derecho empieza. se aplica y terrn~na en el ego~smo y no en el 

amor. la comunidad tiene que venirse abajo tarde o temprano. 56-

1o cuando al dest~no del hombre es entendido como un asunto co-

món puede obrar el amor y prosperar el derecho. As~. la h~stor~a 

del progreso de la c~vi1i=ación se puede explicar como la histo

ria del aumento del n~vel de amor existente en la sociedad. 

Menci..::•na Vi lloro Toranzo 

falsea la realidad al presentar a 

virtudes contrapuestas. ya que la 

que 

1a 

una 

el espíritu 1ega1ista 

justicia y al amor como 

Cla justicia) no puede 

existir s~n 1a otra (la caridad o amor). puesto que es a partir 

de1 amor como apar~ce la justicia, cuando un hombre ama tanto a 

sus semejantes qu.~ las decisiones de su amor se hacen imperiosas 

a1 punto de dmber atenderlas. entonces aparece ella. La just~cia 

puede obligar individualmente; pero para animar al derecho debe 

transformarse en vivencia predominante en Bl grupo. es decir, en 

una exigencia de la sociedad.19. 

Mdnciona Bockle que el mero hecho de que se hablé de 

••derecho justo'' :i.nC.ic3. la existencia de dos elementos estrecha-

menta unidos• uno material y 

sentido. apunta el conten~do 

otrc• formal. La justicia. en este 

d~l derecho~ las condiciones mate-

riales de la acción. a la verdad del derecho que debe determ~nar 

el obrar humano. El derecho, por su parte, remite a la fijación, 

al acto por el que se crea el derecho. y el problema se centra, 

por tanto. •3'n las <'::C•ndiciones de dicha fijac~ón. Agrega este 

19. VILLORO Toranzo. Lecciones del ob. cit. pp. 481-482. 
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autor que en la conexión entre l.a esencia y 1a existencia de1 

derecho debe situarse su estructura ontol.6gico-real., razón por 

.la cual. la esencia del. derecho, como principio suprapositivo, 

necesite de 1 a 

rea1, y que el. 

positividad para llegar a ser derecho efectivo y 

para tener va1idez, debe parti-derecho positivo 

cipar de 1.a verdad del derecho. As~. ambos principios se condi-

cionan y exigfrn rnutuamente.20. 

7. E.1. derecho v la justicia. En principio, todas 1as 

l.eyes quieren ampararse en la justicia. Ya l.as más antiguas ide

as que ponen en relación el derecho con la divinidad muestran el. 

enl.ace entre derecho y justicia. La moralización del derecho la 

encontramos en los Griegos y En los Jud~os; l0s prime~os. al 

ta.mbité:-:i su ~arácter morai. 1.os se-

gundos. cor su parte. al tener a Dios como protector del dere-

cho. da acuerdo a l.o seHalado por el salmista: "El Sefior es jus-

to y ama la justicia•• < 1.!., 7) -

La moralización en e1 derecho se descubre en la histo

ria~ de la nec~sidad de imponer una limitación juridica ai poder 

de1 Estado. As! se revela en las ciudades-estados de Grecia, al 

pretender substituir la arbitrariedad por una ley justa. 

La pauta axiolOg~ca 

legislador es la justic~a. Si 

nal, consistente en dar a cada 

hace bueno el acto y al que 

derecho. al tener como una de 

derecho positivo y meta del del 

la justicia es una virtud cardi-

uno lo suyo, y como toda virtud 

lo reaiiza, podemos decir, que el 

sus finalidades a la justicia, 

20. BOCKLE. ob. cit. pp. 237,246. 
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reviste por el1o y necesariamente, una calificación mora1. 

B. Motivos morales en e1 derecho. Se ha intentado una 

y otra vez tender puentes conceptuales entre derecho y mora1. 

El1o a ra~z de que el análisis del derecho ha mostrado que ~n 1a· 

vida jur~dica se manifiestan determinadas exigencias éticas~ qu~ 

el hombr~ en la creación 

vez que su voluntad está 

ble. 

del derecho no puede desconocer. toda 

moralmente ligada de un modo percepti-

"'De la dimensión jurídica del hombre surge el derecho 

que 1lega hasta nuestros d~as. con todas sus complicaciones téc

nicas. con la prolijidad de categor~as y figuras Jurídicas domi-

nadas -en esencial conexión- por unas cuantas y aitas idea éti-

cas. Hágase el intento de 

y se habrá acabado con la 

suprimir estas ideas éticas o va1ores 

esencia del fenómeno jur~dico. Si la 

vida del hombre tiene una textura ética, el derecho no puede es-

tar desvinculado del reino moral. 

sentimos impulsados a establecer un 

Por imperat~vos morales nos 

orden social libre y justo. 

Las exigencias éticas de la justicia, libertad y humanidad 

justifican l2 e~tructura Juridica. Mientras repudiemos el atro-

pello, la violencia y la lucha caótica. el derecho tendrá mucho 

que decir. Nos obliga 

dadºº. 21. 

porque está ubicado dentro de la etici-

En el desarrollo del derecho han intervenido motivos 

morales. Conceptos como los de rectitud en el trato, buenas coa-

tumbres. modo honesto de vivir, buena o mala fe dan prueba de 

ello. El do1o y toda su gradación moral influyen decisivamente 

21. BASAVE. ob. cit. p. 62. 
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en toda calificación penal. 

E1 derecho penal no se contenta siempre con la ejecu-

ci6n exterior. en muchos casos toma en cuenta como importantes y 

relevantes los motivos interiores, 1as intenciones y pensamien-

tos de 1os hombres. En este 

pape1 decisivo 1a idea de 1a 

derecho desempeña desde antiguo un 

pena justa, la idea de armon~a en-

tre culpa y castigo, respetando los principios éticos de imputa

bi1idad y responsabi1idad. 

Si pasamc•s al campo de1 derecho pób1ico, también po-

dremos observar que en la construcción del orden juridico inter-

vinieron fuer=as mora1es. El derecho 

desarrollaba. iba situándose cada vez 

procesal, a medida que se 

mas bajo la influencia de 

motivos morales. Sus fundamentos esenciales se proyectan en el 

procedimiento judicial al requerirse la independencia y 1a jus-

ticia del jue=. as~ corno iguales oportunidades a las partes para 

plantear el conrlicto, para ofrecer y rendir pruebas sobre 1os 

hechos controvertidos. para objetar al juzgador por considerarlo 

parcial. para ser o~dos sobre lo alegado y probado. 

La misma imagen. considera Coing, se aprecia en e1 de-

ól principio de ese desa-

los derechos del hombrep exigién-

dese para todos los hombres la libertad y la iguaictad. Precisa 

que. sobre la base de ~sas ideas, se ha realizado toda la evolu-

ción jur~dic3 d~l estado moderno en el derecho constitucional y 

el administrativo: en ellas se basan la democracia y el estado 

de derecho. Todo ~l derecho administrativo se mueve bajo la idea 

de la libert~d y la de1 respeto a la persona del ciudadano.22. 

El derecho laboral. por su parte~ también revela que 
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aunado a ser una conquista de 1a 1ucha de c1asea, obra en é1 1a 

constricción de 1a justicia interna de 1a causa de 1a c1ase 

obrera. 

En e1 derecho privado, en especia1 traténdose de1 de

recho contractua1, 1a confianza rec~proca, 1a buena o 1a ma1a 

fe, o 1a vo1untad efectiva de 1oa contratantes, a pesar de ser 

datos internos, representan un pape1 decisivo, a1 1ado o por en

cima de1 documento exterior en que se 1es hace constar. Partien-

do de 1a idea de 1a bona fides (que nos viene de1 derecho roma-

no) y de 1a prohibición de1 do1us, el derecho contractua1 ha 

conseguido una fundamentación moral. 

Junto a la justicia y a la equidad aparecen en e1 de-

recho civil, Eobre todo en el apartado de las obligaciones, 1os 

principios éticos de la fidelidad, la honestidad, la veracidad y 

la lealtad. Ellos nos exigen 

objeto licito, actitud bAsica 

cumplir las promesa&, evitar 

mantener la palabra empeñada sobre 

de 

el 

la regla pacta sunt servanda, 

engaflo en ~a vida contractua1, 

pagar las deudas y ot~as EamejanteE. quE tienen por propósito el 

cimentar la confianza en el comportamiento del otro y la fe en 

su palabra. sin los cuales es inimaginable un tráfico comercia1 

desarrollado y hasta el mismo intercambio pleno de prestaciones. 

La reglamentación de los deberes que resultan de esos valores 

fundamentales para la ciencia civilista y el establecimiento de 

determinadas formas contractuales son variadas y dependen de 1a 

elección que haga el legislador o el pueblo a través de la cos-

tumbre, en el marco de las leyes y para el caso en particular. 

22. COING. ob. cit. p. 46. 
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Por buena fe en los contratos, nos dice Garc~a Maynez, 

se entiende la sujeción de la conducta de los contratantes a los 

principios de rectitud y honradez establecidos por la moral so

cial vigente; principios implicitos que. llegado el caso, el en

cargado de la func~On jur~sd~cc~onal t~ene que hacer expl~c~tos, 

a fin de establecer las consecuencias que de ellos dimanan. Opi

na el referido autor que es obvio que dichos principios derivan, 

a su vez. de aquellos otros, de máxima generalidad, que Ulpiano 

expresó por med~o de las fórmu1as honeste vivere y neminem 1ae-

dere. Agrega que aunque la buena y la mala fe, en el orden étí-

co. corresponden s~empre a fenómenos de orden ~nterno, y ex~sten 

~ndepend~entemente de que se pruebe o no su existencia, en el 

orden juri.dico. en cambio. en virtud de la exterioridad. la bue

na fe se presume en todo caso. y la mala fe debe ser probada. La 

~ncorporaciOn de cr~terios éticos al derecho posit~vo y la atr~

bución de efectos legales a los comportam~entos en que se dan la 

buena o la mala fe. asevera Garcia Maynez, transforma ias exi-

gencias de orden implicitas en tales conceptos en exigencias de 

~ndole jur!dica. de las que 

cos. 22. 

derivan derechos y deberes recipro-

La referenc~a que hace nuestro leg~slador a las ~bue-

nas costumbres'', aun cuando puede ser cons~derada exclus~vamente 

desde el punto d@ vista jur!d~co. revela claramente la ~ntenci6n 

de aludir a la moral vigente. En este sent~do, la noc~ón de il~-

citud utilizadas por el autor de 

mientras que l3 de fin cont::-aric• 

23. GARCIA Maynez. Filosof!a del 

la ley es de ~ndo1e jur~dica, 

a las buenas costumbres s61o 

ob. cit. pp. 95-96. 
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puede definirse de acuerdo con los principios de la moral so-

cial. es decir a ese cauda1 bAsico de concepciones comunes acer-

ca del obrar moralmente bueno, y que contiene los valores mora-

les fundamentales de la vida en sociedad, como son ias virtudes 

de buena fe y probidad en el trato rec~proco. 1a decencia en 1as 

actitudes. la escrupulosidad 

las obligaciones contraidas 

y 

por 

honradez en el cumplimiento de 

los demas y la comunidad, el 

respeto a los prój~mos, el esp~r~tu de ayuda, etc. 

09 Los negocios inmorales, afectados de nulidad, 

sostiene Trabucchi, no son todos 

moral, genéricamente considerada, 

aquellos que chocan contra la 

sino los especialmente opues-

tos a las buenas cc•stumbres. _ . En este aspecto exterior de la 

moralidad no se castiga toda manifestación vo1untaria ... Será 

nu1o~ o porque se opone a los deberes rnora1es fUndamenta1es 

por ejemplo: acuerdo sobre un acto obsceno o para la corrupción 

de un funcionario póblico; contrato de mediación para ejecutar 

acciones inmorales l . o bien porgue el hecho que es por s~ i~c~-

to no puede ser objeto de coacción o de contratación con fines 

de lucro (obligación de contraer matr~monio o estipulación de un 

pagc• por el r~~.::.or1ocimientc• del hijo natural)'".24. 

Menciona Garc~a Maynez que como el imperativo de hon-

rade= v rectitud es de origen moral, su incorporac~On al derecho 

positivo. como criterio de est~mac~On de la conducta de quienes 

celebran un contrato, no sólo 

ca, s~no que ~mprime el mismo 

lo convierte en exigencia jur~di

carácter a las consecuencias que 

en cada cas·~ resultan impl~citamente condicionadas por él, y que 

24. ~· p. 98. 
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para precis8r esas consecuencias hay que recurrir a normas que 

pertenecen a la moral vigente. Desde este punto de vista~ agrega 

e1 referido autor. 1a atribución de efectos jur~dicos a las exí

gencias de la buena fe obliga al aplicador a tomar en cuenta ta

les normas y. por ende. impl~citamente lo remite a ellas, estan

b1eciendo una delegación a favor de la moralidad positiva.25. 

Los ordenamientos jurídicos se encuentran, en buena 

parte. reforzados por motivos y concepciones de ~ndole mora1; 

prueba de ello la encontramos en la incorporación, a dichos or-

denamientos. de criterios éticos de estimación de la conducta, a 

los que el legislador enlaza consecuencias de derecho. La conti-

nua referencia. que hacen los Códigos y las leyes, a 1a ~usti-

cia, a la buena fe y a la veracidad, a las buenas costumbres, a 

la gratitud. el ~espeto y cumplimiento de las promesas? el reco

nocimiento de una equidad. en la que aparecen las exigencias mo-

rales revestidas con la forma 

a la apreciación judicial en 

de la conciencia moral. asi 

del derecho. e1 frecuente recurso 

base 

como 

a los postulados que derivan 

las normas de ética social en 

que se apoyan los derechos fundamentales del hombre. tales como 

los derechos ~ ~a propia vida. la invulnerabilidad de la perso-

na. a la igualdad ante la ley. a la libertad vocacional. a la 

educación. ~ las libertades de conciencia y de expresión, a la 

libertad de trabajar. al matrimonio y a la participación en la 

vida póblica. entre otros, nos muestran ia proyección moral en 

el derecho. Y t"?S precisamente esta proyección la que nos permite 

apr~ci~r el verdadero progreso de las instituciones juridicas. 

:35. ~ p. 95. 
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9. o~rechos humanos. E1 reconocimiento de1 valor ético 

de la persona humana es e1 punto de arranque de 1os derechos hu-

manos. toda vez que ia dignidad personal del hombre es un dato 

previo y dado al derecho. Dignidad. que partiendo de ia 1iber-

tad. reclama un ámbito de autonomia del hombre en la sociedad, y 

de un 1imite a ios poderes externos a é1. La metodo1ogia ap1ica-

ble al estudio de esos derechos y su dimensión ética. será 1a de 

partir del carácter histórico concreto de ios hombres, para de 

a11i efectuar la trascendencia que proyecta e1 valor inalienable 

de io humano. 

La opción humanista se encuentra como raiz de toda 

ideolog1a de los derechos humanos; reconociendo a la persona hu-

mana como el lugar o centro axiológico autónomo y original, es 

decir. ei n~cieo ético a partir de1 cuai surgen ios derechos hu-

manos. 

El principio de la dignidad de 1a persona humana ea un 

pr~ncipio objet1vo abstracto. universal. inmutab1e de derecho 

naturai. que no puede ser conceb~do si no está constituido por 

ciertos derechos cuyo objeto son bienes consistentes en valores 

humanos. os decir. morales. Esos derechos se caracterizan por 

ser: funddmentales, porque sin ellos ni se es persona ni se pue-

de vivir como persona: inal1en&bles, porque son inherentes a la 

persona que es inalienable; incondicionales, en cuanto que en s~ 

m1smos t~enen gua ser siempre respetados y protegidos. en este 

sentido. el Est~do es soberano; pero no es absoluto en cuanto a 

estos derechos: v por ser pocos e indeterminados, razón por la 

cual resultan idóneos para regular, segón justicia, solamente de 

una manera fund~mental las relaciones humanas sociales~ y re-

1 
l 
! 
1 

1 

í 

\ 

! 
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quieran de ia ayuda de 

nando o concretando las 

la legislación positiva para ir determi

m~ltiples relaciones jurídicas precisas 

de acuerdo con el 

política. 

momento histórico de ia respectiva comunidad 

''En ningün campo está tan presente, tan inmediato ese 

mundo de la ética. de 1os valores, ese mundo del hombre y de sus 

necesidades. referencia ineludible de todo Derecho que pretende 

ser justo. como en este campo dei Derecho de los derechos funda-

mentales __ Los derechos humanos son categor~as jur~dicas en 

cuanto pertenecientes al ámbito del 

pero también son cate.gc•rias éticas 

derecho positivo vigente, 

en cuanto expresan valores 

b~sicos intraducidos e intraducibles plenamente en el campo de 

la norma jurídica. Los derechos humanos se caracterizan por su 

tendencia desde la ética -filosofía de los derechos humanos- ha

cia al Derecho positivo -como derechos subjetivos reconocidos en 

una norma- - . . . Los derechos humanos son expresiones históricas 

de l3 conciencia ético-jurídica de la humanidad. En cuanto tales 

están enraizados en un determinado contexto cultural y sometidos 

a 'Ja.riaciones de sensibilidad•• .::!6. 

Lc.8 der.-2c hos humane·=. en base a su dimensión ética 

propcrc~onad~ por el :-econocimiento axiológico de la dignidad 

del hombre, ejercen una función de orientación en las declara-

ciones y en la positivación de los mismos y tienen por finalidad 

el que lc•s derect.ios sean cada ve= más humanos en su rea1izaci6n 

concreta_ En este sentido, la Declaración Universa1 de Derechos 

del Hombre de 1948, ha influido y seguirá favoreciendo la forma-

26. VIDAL. ob. cit. pp. 128-129. 
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ción de una conciencia colectiva, o experiencia mora1 co1ectiva 

conducida por la ra=ón, respecto al principio ontológico funda-

menta1 de 1a dignidad humana como fin ~ltimo de toda actividad 

humana tanto individua1 como asociada. 

Para que 1c-s derechos humanos, menciona Marciano Vi-

da1, alcancen plena realización requieren tanto e1 reconocimien-

to político como la protección jurídica, y para lograrlo de de-

ben cumplir las siguientes exigencias: 

1. Oue una norma juridica positiva 1os reconozca (nor

malmente con rango constitucional o de ley ordinaria). 

2. Oue de dicha norma derive la posibilidad para loa 

sujetos de derecho de atribuirse como facu1tad, como derecho 

subjetivo, ese derecho fundamental. 

3. Oue las infracciones de esas normas, y por 1o tanto 

e1 desconocimiento de .los derechos subjetivos que derivan de 

e1las. legitime a los titulares ofendidos para pretender de 1oa 

tribuna1es de justicia el restablecimiento de la situación y la 

protección del Cerecho subjetivo. uti1izando si fuere necesario 

para ello el aparato coactivo del Estado.27. 

~0- ~or~l~:3c~ón del d~recho. Bajo la influencia de la 

idea del derecho. que ~~cluye no sólo la justicia, sino tamb~én 

tod~s las oxLgcnc~as morales cuya realización sea posible en un 

ordenamiento juridico. se moraliza el derecho; sin que ello sig-

nifique que se convierta en una 

sistiendo las diferencias. 

El nUcleo de.l derecho 

27 _ Ibid _ p _ l. 33 _ 

parte de la ética; siguen sub-

está representado por un grupo 
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de va1ores éticos que surgen de la esencia personal y social. del 

ser humano; hace referencia a la idea del derecho como idea de 

1a fuerza moralizadora que obra en ei. 

Opina Coing que dignidad humana se real~za en el 

orden jur1d~co cuando el derecho aseGura a los hombres una esfe-

ra en 1a que puedan obrar como seres ~ndepend~entes y autorres-

ponsab1es moralmente. una esfera en la cual el hombre no esté 

sometido a la decisión de poder de otros hombre~ ni convertido 

en mero instrumento al servidio de los f~nes de la comun~dad. 

Afirma que el juez justo lleva la idea del derecho ~n el cora=ón 

y que el 

jo.28. 

J..egisl.ador concienzudo orienta segün ella su traba-

El legislador~ para poder prescr~b~r la ley, debe co-

nocer la problemét~ca soc~al real y valorarla conforme a justi-

cia 7 razón por la cual es mediadc•r de una necesidad moral que 

liga el acto prescrito con el bien comün. ligado éste. a su vez, 

a la perfección del hombre. 

Castán Tobeñas, que es citado por Prec~ado Hernández, 

manifiesta que el secreto de un buen sistema juridico radica, 

indudablemente, en la conciliación del elemento metafisico y 

ético con el histórico-social. 

b1e contacto del derecho con 

por 

la 

lo que ha 

metafisica 

ah:L que tengan muy limitada. utilidad las 

de buscarse el do

y con la v~da. De 

direcciones lógi-

ce-formales y metodológicas; llenas. 

interesantes para la estructuración 

sentido social.29. 

28. COING. ob. cit. pp. 146,161. 

a veces. de aportaciones 

del derecho. pero vacias de 
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Todo derecho exige una fundamentación, que, en verdad, 

no esta completamente dada en el ethos, pero que podrá ser ha-

llada en una dirección paralela a la suya. 

No es posible pensar en un derecho si no es en eatre

derecho tiene necesidad de un cha relación con la moral. Todo 

fundamento moral. si no quiere aparecer como 1a cristalización 

normativa de un simple estado de hecho. Los conceptos mora1es de 

justicia. de fin y de bien común tienen un contenido ob~etivo, y 

junto con otros motivos morales dan vida al orden jur1dico. Es-

tos elementos morales alimentan al derecho positivo, sobrepasán

do1o y desbordandolo siempre, proporcionándole fines siempre al

canzados en c~erto grado. pero jamás agotados. 

Un testimonio en favor de la moralidad en el derecho 

aparece ••en la elev¿1da conciencia profesional que caracteriza al. 

verdadero juez y a todo hombre dedicado a la defensa del dere-

cho. Ul piano expresó esta verdad. en frases inmortales: "Con to

da justicia nos ha llamado alguien sacerdotes, ya que cultivamos 

la justicia. enseHamos el conocimiento del bien y de lo justo, 

distinguirnos lo justo de lo injusto, lo que está permitido y 10 

que no lo está: queremos hacer buenos a los hombres y nos esfor

zamc.s por a•:lquirir la verdadera sabidur:i.a de J.a vida"'. 30. 

Si el f"undamento del derecho reside en la natura1eza 

personal del hombre. que se autorrealiza en sociedad, resuita 

obvio que. cuando el derecho asegura su libre desarrollo, prote

g~endo los derechos subjetivos del indiv~duo que como persona le 

29. PRECIADO He~nández. ob. cit. p. 241p 

30. ROMMEN. ob. cit. p. 176. 
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medida contribuye a 1a autorrea1iza-

ción o autoarirrnación de la personalidad moral. 

Aun cuando el derecho no tenga como fin hacer mejores 

a los hombres. apunta Garcia Mayne:z9 puede y debe asegurar ias 

condiciones que les permita cumplir su destino ético y desenvol-

ver su personalidad moral. Cita a Arthur Kaufmann. que menciona 

que el derecho. a través del reconocimiento y tutela de los "de-

rechos fundamentales•· crea esa medida de libertad exterior sin 

1a cual no puede florecer la libertad interior indispensab1e pa

ra el cumplimiento de las obligaciones morales.31. 

La obediencia al derecho. y con ella la vigencia prAc

tica del derecho. descansa en la conciencia, por lo que no puede 

ser del todo indif~rente para la vigencia de un principio jur~-

dico el que se encuentre en armon.ia o en contradicción con un 

principio juridico eticamente fundamentado. La eficacia de 1os 

ordenamientos juridicos seria en realidad limitada si el móvil 

a las sanciones. E1 de la conducta fuese únicamente el temor 

obligado puede someterse también a las prescripciones de1 legis

lador por motivos de indole moral. 

~um~lirse. y su obligación no hace 

sino expresar ost3 necesidad morcil. Pero no basta con apreciar 

exactamente l~ ~edlda da es~& 0bllgaci6n. tal ce~~ resulta de la 

menes~er tambi&n medirla por 

,.' .. durl~ el hombre, pues está hecha 

v:i '.': .:.:.-. 

·:;A E1:· .::-. A : ·~:.:. ,,. =-~ . .:::; :: . F'-=;~~=' -'º'-''""'=---'o"-:t=---=i'-'a=--'d=e:cl=-....:....:....:_..cº=b:....:... -=c=i:...t=-:- p . 1 OS . 

32. AUBERT. ob. cit. pp. 255-256. 
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Cuando e1 destinatario de 1as normas regula sus re1a-

ciones con ios demás no ba5o la 

ayuda de 1a coacción exterior. 

amenaza de una sanción y con la 

sino por ia convicción ~ntima de 

que debe actuar 

realiza valores 

as~~ 

a los 

afirmarse que estamos 

más eievadc. 

La moral. al 

por la 

cuales 

ante 

certeza mora1 que su cumplimiento 

atribuye existencia objetiva. puede 

una forma de comportamiento humano 

formular exigencias más ~ntimas que las 

de1 sistema jur~dico, por introducirse y sobrepasar las normas 

cumplimiento de la ley jur~dicas. contribuye a proporcionar 

su plenitud y perfección humanas; 

moral, en este sentido, pide que 

a 

el 

haga no sóio según la letra, sino 

al 

dar vida a la sociedad. La 

cumplimiento de la ley se 

también según el esp~ritu, 

abrazando su finalidad propia, que es ayudar al perfeccionamien-

to del hombre a través del 

por amor. se hace ley viva. 

bien comón. Asi, al cumplirse 1a 1ey 

ley interior, ley de libertad. toda 

ve= que la conducta del hombre se identifica con la norma que se 

ha tornado vida en él. 



CONCLUSIONES. 

la. En e1 estudio del hombre las ciencias particulares 

se encuentran limitadas toda vez que 

abstractas. puede alcanzar la realidad 

ninguna de e11as~ por ser 

tota1 de1 ser humano? no 

pueden alcan=ar lo espec~ficamente humano en virtud de que ese~-

pa a la esfera de la objetividad; razón por la cual requieren 

partir de la nociOn de naturaleza humana9 que es la que consti-

tuye la dignidad del hombre y que es la que permite, en virtud 

de su caracter especifico. brindar un objeto suscept~ble de ver

dadero estudio. 

23. Si la cien~ia es la büsqueda de la verdad respecto 

a la naturaleza de algün aspecto del ser. las ciencias humanas, 

para contrLbuLr al estudLo de la esencLa del hombre necesLtan de 

métodos adecuados; los limLtes metodológ~cos de la c~encLa sur-

gen de la form3 p3rc~al y relatLva de cons~derar la real~dad. La 

pas~ón do v~v~r. la responsabLl~dad y la culpabilidad. el amor. 

la creac~ón artistLca. la liber"'=.ad y los valores humanos. son 

ejemplos de campos que trascienden el método cientLfico; pues 

pretender que el hombre es capaz de obtener un conocimiento to-

tal del mundo es ~bsolut~zar la ciencia y olvidar que ésta es 

l~mLt6da v sujet3 a camb~os. 

~d. Aunque sabemos muchas cosas acerca del hombre, no 

puede apres~~se su realidad en 1.o que suel.e l.1amarse una .. def"i-
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nición .. ; aun cuando el hombre busca entenderse~ definirse~ sigue 

siendo un misterio para mismo, pues revela enigmáticamente 

una unión de miseria y de grandeza. 

4a. La fi1osof~a. que escudriña el misterio infinito y 

que busca 1as ultimidades o la naturale=a de 1as cosas, su enti

dad, su esencia y sustancia~ se presenta en estrecha vinculación 

con la ciencia, pues tiene que tomar en cuenta sus resultados si 

qu~era enconcrar el fundamento del autoconoc~m~ento de1 hombre y 

pre~ende realizar la investigación de qué es el hombre y cuál su 

lugar y pos~c~~n dentro de la total~dad del ser y del mundo. 

Sa. El realismo 1ilosófico es metafisico. pues parte 

del ser y realidad de las cosas, y tiene por propósito el de ex-

presar sistemáticamente y con una formulación 1inguistíca las 

condiciones precedentes que nos posibilitan nuestra autorreali-

=ación conscient~-

6a. Con el ser entran en la inteligencia los supremos 

pr~nc~p~os gue lo gob~ernan en si mismo y sin los cuales el ser 

mismo se diluye: el principio de identidad y de no contradicción 

y sus derivados. el de la razón suficiente. causalidad y finali

dad. 

'ª· La indagación en torno 

de part~r del método trascendental, en 

horizonte que br~nda las posibilidades 

al enigma de lo humano ha 

el cual el hombre es e1 

de captación de sus es-

tructuras apr~orist~cas. El enfoque metodológico de la antropo-

logia filosOf~ca t~ene que part~r de los fenómenos de la auto-

rreali=ación humana. en los que nos experimentamos y entendemos 

a nosotros ~ismos; derivado del hecho de que el hombre sólo pue-

de entenderse desde su relación con el ser. esta disciplina es. 
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por consiguiente, una antropo1og~a metaf~sica. 

Sa. E1 ser humano se caracteri2a por 1a unidad que ma

nifiesta de a1ma y cuerpo que se encuentran en una re1aci6n dia-

léctica; estos dos elementos componentes de1 hombre son incom-

p1etos si se 1es considera separadamente. E1 a1ma humana es ea-

piritua1 en atención a 1a inte1igencia y ia vo1untad. y e1 hecho 

de que se encuentre sujeta 

e1 hombre participa, tanto 

a fenómenos f isio1ógicos reve1a que 

de la materia como de1 esp~ritu. 

Frente a 1a p1ura1idad y diversidad de ~1ementos de que consta-

mos nos sentimos y entendemos a nosotros mismos como una totali

dad concreta, no compuestos o formados de: partes, sino como hom

bres ónices y comp1etos, pues caracter~stica propia de la unidad 

de la persona humana es que 

propio ser. 

tiene conci~ncia de s~ misma. de su 

9a. El hombre es un ser en el que se conjugan factores 

biológicos. psicológicos y sociales de tal forma que no se pue

los otros; la comprensión den concebir unos, sin 1a 

dia1éctica de e1los nos 

ayuda 

permite 

de 

comprender y fundamentar la 

apertura y trascendencia de1 hombre, el puesto que ocupa en el 

mundo. Mundo que es transmitido y expuesto por el lenguaje crea-

do por él mismo; mundo que es el espacio vital donde se auto-

rrealiza y se afirma la dimensión personal libre y social de su 

naturaleza en un marco espacial y temporal. 

10a. E1 hombre es un ser que evoluciona, es decir, que 

manifiesta la perfección 

creatura. 

a 1a que tiende por natura1eza toda 

11a. E1 hombre es persona por su propia natura1eza hu-

mana, por ser e1 o soporte de donde surgen derechos y 



obligaciones; por ser el centro axiológico 

289. 

autónomo, libre y 

origina1 que permite la autorrea1izaci6n consciente. 

12a. La realidad humana, que demuestra que se realiza 

en el horizonte del ser. manifiesta una apertura y una orienta-

ción al Absoluto, que es el que lo fundamenta y le posibilita el 

entenderse a si mismo. 

13a. El hombre es sociable por naturaleza, toda vez 

mismo. porque en su autorrea1izaci6n nece-

sita de1 prójimo. pues sólo con él. en las relaciones interhuma-

nas. que manifiestan ser una 

identidad. 

reaiidad ética. puede encontrar su 

14a. En la sociedad. 

naiidad que implica. el hombre 

llar plenamente su personalidad, 

por la coexistencia, orden y fí

encuentra el medio para desarro-

realizar valores como ser cu1-

tural que es y cooperar en la obtención del bien común. 

1Sa. Por vivir en sociedad, el hombre requiere de re-

glas de comporcamiento, en especial de normas jurLdicas que. 

inspiradas por la justicia social. organicen a la misma sociedad 

con miras a la obt~nción del bien comón. se"alando a cada uno de 

los miembros. el co~portamiento que oebe observar. 

16a. Por su libertad el hombre puede autodeterminarse 

y trascender en base a valores; partiendo de ella, se da la po-

sibilidad de los comportanientos moral y juridico y permite en-

tender la responsabilidad que tiene el ser humano. 

17a. Al r~lacionarse con la realidad. con su mundo, y 

buscar su autorreali=ación. el hombre lo hace mediante su con-

ducta, que se caracteriza por su apertura y que se desarrolla en 

forma consciente. comprendiendo la finalidad de la misma por me-
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dio de 1a inte1igencia y 1a vo1untad, por medio de1 conocimiento 

y de 1a acción. 

18a. E1 deber. que apunta a 1a 1ibertad de cara a una 

v~s~ón d~n6m~co-f~na1 de 1a existencia humana, hacia la perfec-

c~ón (que es su norma) a 1a que t~ende e1 hombre por e1 hecho de 

ser 1o que es. nace cuando se descubren los valores que nos exi

gen su realización de una forma individual o colectivamente; va-

1ores que, por su parte, son 

los objetos de medio a 

la conducta y sin ios 

ción. 

fin. 

cua1es 

19a _ El hc•mbre es 

criterios o maneras de enlazar 

que coadyuvan en 1a adecuaci6n de 

no ser~a posible 1a autorrealiza-

constitutivamente moral por cuanto 

tiene que conducir por si mismo su vida conscientemente, desa-

rro11ando su conducta conforme a 

dad surja con el fenomeno básico 

todas las épocas de la humanidad 

valores; de ahi que la mora1i-

y universal que se ha dado en 

de la dist~nci6n entre e1 bien 

y e1 mal, entre justicia e injusticia. 

20a. La conducta moral del hombre es dinámica y de-

muestra que no puede ex~stir sin libertad y sin deber, de ah~ 

que el orden ontológico de1 ser. en cuanto conocido por 1a recta 

ser, se ~onvierta en orden moral razón con~ el o~den que 

que ha de reali=arse por 

debe 

la voluntad libre del hombre en aten-

ción a las Finalidades esenciales de la naturale=a humana. 

21a. Los valores morales, por fundarse en la dignidad 

da la person3 hunsna y por tender hac~a 1a realización del b~en, 

son vectores dal obr3r del hombre. entrando en su mundo adoptan

do la fc·rma ra1:;ional ,je normas o reglas. 

22a. La virtud moral es para e1 hombre la facultad de 
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actuar conrorme al deber. conforme a valores mora1es, que. por 

rerar~rse a su voluntad y a su l~bertad contribuyen a obrar 

cuando d•be v como d•be; de ah~ gua la pr~ncipal tarea ética pa-

ra el hombre sea su autoderminac~ón 0 autonom~a noral, su ~nme-

dia~a posi~~~n ., actltuJ respecto a las normas morales. 

23a. La ju~ticia, como valor moral, se refiere a nues-

tra actitud v nuastra relación con el prójimo, reclamando que le 

reconozcamos, por su dign~dad personal, como un ser de idénticos 

derechos y valor propio y que contribuyamos a su subs~stenc~a y 

perfeccionamiento espiritual y soc~al, dándole lo que le corres-

pende. De ahi que revista capital importancia este valor en la 

conformación de todo ordenamiento jur~d~co. 

24a. La naturaleza de1 hombre. espiritual, racional, 

social, libre y moral, que le proporciona su dignidad personal, 

constituye la ra~z primera y fundamento ólt~mo del derecho. 

2Sa. El derecho. que está constituido por 1a unidad 

armónica de todos sus datos o elementos (entre otros, biol6gi-

cos, psicológ~cos, históricos. económicos, ideológicos. socioló-

g~cos y éticos• cue lo integran. se encuentra sustentado por e1 

' --· valor justic~3 y surge en l~ sociedad con el propósito o finali-

dad de ordenar las relaciones humanas y realizar el bien comUn. 

mediante normas jur~dicas; posibilitando, al mismo tiempo, la 

apertura de la persona humana_ 

26a. La sociedad pol~tica o Estado, en su actuación, 

al promulgar el derecho, que tiene ante todo como finalidades la 

paz. la seguridad. la justicia y el bien comón, debe establecer 

un verdadero orden humano, reconociendo los derechos humanos me-

diante la promoción y el aseguramíento a todos 1os hombres de 
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una vida humana digna, 

mora1 y cu1tura1. 

tanto jur~dica. como social, econ6m~ca, 

27a. El derecho natura1 .. que tiene por núc1eo a 1os 

derechos humanos. que se basan en la exigencia mora1 de respetar 

J.a dignidad deJ. hombre como 

por e1 conjunto de criterios, 

persona. se encuentra constituido 

principios y normas que va1en por 

su justicia intrinseca. racionales y congruentes con las exigen-

cias onto1ógicas deJ. hombre~ que hacen posible 1a consecusión 

armónica de los fines individuales y colectivos~ 

2Sa. E1 derecho positivo no puede permanecer autoaufi-

ciente. antes bieD, requiere de ciertos fines, que son los que 

1e brindan su orientación y contenido. La reiaciOn existente en-

tre derecho positivo y derecho natural es dinámica: el primero 

está 11amado a plasmar e1 derecho natural en la realidad9 y el 

segundo se manifiesta existenc~almente a través de1 derecho po-

s~tivo, prcpu~nando que 1as 1eyes sean justas y se orienten a 1a 

rea1ización del bien común. 

29a. Derecho y m.::•ral se 

que les es propia. coincidiendo en 

mueven dentro de una esfera 

parte; y esa área comün serA 

mayor o menor seg0n diversas circunstancias. y esto sin perjui-

cio de su respectiva integridad; ambos ordenes regulan las rela-

ciones interhum3nas mediante normas que postulan una conducta 

ob1igatoria o debida. que entrañan 1a exigencia de que se cum-

p1an; ta1es normas pueden ser las mismas. si bien la estructura 

de esos deberes resultan dist~ntos. Por ser puntos de vista so-

bre la conducta humana. derecho 

porque hay hombres. 

30a. Mora1 y derecho 

y moral coinciden; sólo existen 

ne• pueden confundirse; pero tam-
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entre ambos órdenes se 

ultranza; 

dan ciertas 
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rea1idad nos muestra que 

diferencias que derivan de 

sus caracter~sticas y perspectivas propias: 1a interioridad. au

tonom~a. unilatera1idad e incoercibi1idad de1 primero. y 1a ex-

terioridad7 heteronom~a. bi1atera1idad 

gundo. 

y coercitividad de1 se-

31a_ El derecho se encuentra sujeto a ciertos va1ores, 

a ciertos fines. que lo deben de inspirar en la medida que 10 

requiera e1 bien comün; por razón de 1a materia (re1aciones in-

terpersona1es humanas) el derecho esta necesaria e ~ntimamente 

re1acionado con la justicia~ y por ser objeto de regulación mo-

ra1 esas re1ac~ones y porque 1a just~c~a es v~rtud mora1, e1 de

recho está necesaria e intimamente vinculado con la moral-

32a. La legitimación dei derecho debe ser en primer 

1ugar una 1eg~t~mac~ón ruora1: 1os princ~pios de 1a moral animan 

e1 conten~do de1 dorecho. S~n embargo el ethos ha de ser consi-

derado como un e1emento del orden del derecho. juntamente. con 

otros e1ementos que interv~enen en su estructura. 

33a. Mot~vos mora1es 

derecho: conceptos como los de 

intervienen en el desarro11o del 

rectitud en el trato, fidelidad, 

honestidad, veracidad. buenas costumbres, modo honesto de vivir. 

buena o mala fe. entre otros. dan prueba de ello. 

34a. Los derechos humanos. que derivan del reconoci-

m~ento ax~ológico de 1a d~gnidad de 1a persona humana. son cate-

gor~as jurídicas en cuanto pertenecientes ai ámbito del derecho 

pos~tivo vigente. pero también son categorias éticas en cuanto 

expresan va1ores morales; de v~oiarse estos derechos se 1es~onan 

contenidos de1 bien camón. y por 1o tanto. vaiores humanos o mo-
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raies. 

3Sa. El nücleo derecho está representado por un 

grupo de va1ores éticos que surgen de 1a esencia personal y so

cial de1 ser humano, por eso los va1ores mora1es de justicia. de 

bien comün~ que tienen un contenido objetivo, aparecen como la 

fuerza moraiizadora que obra en él. 



B I B L I O G R A F I A 

1. ANDER Egg, Ezequiel. Técnicas de Investigación Sociai. 19 ed; 

Humanitas, Buenos Aires~ 1983. 

2. AUBEP.T, Jean-Marie. Ley de Dios. Leyes de los Hombres. 2a. 

ed; Herder, Barcelona,1979. 

3. BARBEDETTE. D. E ti ca o Filosof~a Morai. Tradición, México, 

1974. 

4. BLOCH. Ernst. Derecho Natura1 y Dignidad Humana. Biblioteca 

Juridica Aguilar. Madrid, 1980. 

S. BOCKLE. Franz. Moral Fundamental. Cristiandad, Madrid, 1980. 

6. BODENHEIMER. Edgar. Teoría del Derecho. Fondo de Cultura Eco-

nómic~. México.1964. 

7. BRENNECKE. John H. :, AMICK. Robert G. Psicología y la Expe

riencia H~mana. 3a. ed; Logos, México, 1982. 

8. BUENO. Miguel. La Axiologia Jur~dica en Luis Recaséns Siches. 

U.N.A.M .. México, 1980. 

9. BUENO. Miguel. Principios 

1973. 

10. BUNGE, Mario. La Ciencia 

de 

su 

Veinte, Buenos Aires, 1979. 

Etica. 3a. ed; Patria, México, 

Método y su Filosofía. Siglo 

11. CARRILLO Alday. Salvador. Orígenes del Cosmos y del Hombre. 

4a. ed; Instituto de Sagrada Escritura, México, 1983. 

12. CLARK, Crahame. La Identidad del Hombre. Paidós, Barceiona, 



1985. 

13. COING, Helmut. Fundamentos 

Barcelona. 1961. 

296. 

de Filosofia del Derecho. Ariel, 

14. CORETH, Emerich. ¿Qué es e1 Hombre? Sa. ed; Herder 7 Earce1o-

na, 1985. 

15. DIEZ Pi.cazo, Luis. Experiencias Juridicas y Teoria del 6ere

cho. Ariel, Barcelona 7 1975. 

16. FATONE. Vi.cente. Lógi.ca e Introducción a la Filosofia. 9a. 

ed; Kapelusz, Suenos Aires, 1969. 

17. FREIHERR Von Brandestein, Béla. Problemas de una Eti.ca Filo

sófica. Herder, aarcelona.1982. 

18. GARCIA 

1980. 

Mayne::. Eduardo. Eti.ca. 23a. ed; Porróa, México. 

19. GARCIA Maynez. Eduardo. Fi.losofía del Derecho. 2a; ed. Po-

rrüa. México. 2977. 

20. ?OLDSCHMIDT. Werner. Introducci.ón Filosófi.ca al Derecho. 6a. 

ed: De Palma. Buenos Aires, 1978. 

21. GOMEZ Robledo, Antc:>nio. Meditación sobre 1a Justicía. Fondo 

de Cultura Económica, Méxi.co. 1982. 

22. GRISON. Michel. Teologi.a Natural o Teodi.cea. 5a. ed; Herder, 

Barcelona. 1985. 

23. GUTIERREZ Saen=. Raól. Introducción a la Antropología Filo

sófica. 2a. ed; Esfinge. México, 1984. 

24. HEGEL. Guillermo Federico. 

blos, México. 1980. 

Filosofía 

25. HOFFMAN Eli=~lde. Roberto. Socio1og~a 

Universitarios~ México~ 1975. 

del Derecho. Juan Pa-

del Derecho. Textos 

26. HOFFNER. Joseph. Manual de Doctrina Social Cristiana. Edito-



297. 

ra de Revistas, México, 1984 .. 

27. HUBER, Eugen. Ei Derecho y su Rea1ización. Vo1umen 10. Bi-

blioteca del Instituto Americano de Derecho Comparado, Ma

drid. 1927. 

28. IRIZAR, Féiix Acha. 

pafia, l.980. 

Etica y Moral. Mensajero, Biibao, Es-

29. LARROYO. Francisco. Los Principios de ia Etica Sociai. 14a. 

ed: Porrua, México. 1971. 

30. LATORRE, Angei. Introducción al Derecho. 7a. ed; Arie1, Bar

celona. 1976. 

31. LEAKEY, Richard E. La Formación de la Humanidad. Ediciones 

del Serbal. Barcelona, 1981. 

32. LE FUR, et. 

1975. 

a1. Los Fines del Derecho. U .. N.A.M., México, 

33. LEGAZ y Lacambra. Luis. 

Bosch. Barcelona, 1979. 

34. LOPEZ Valdivia, Rigoberto. 

Filosof:la del Derecho. Sa .. ed; 

El Fundamento Fi1osóxico del De-

recho Natural. 4a. ed; Tradición, México, 1973. 

35. LORENZ, Konrad. Sobre ia Agresión: el Pretendido Mal. 13a. 

ed: Siglo XXI. México, 1984. 

36. LUYPEN, W. Fenomenologia 

Buenos Aires. 1968_ 

del Derecho Natural. Carlos Loh1é, 

37. MEJIA Pe~éda. Aleiandro. et. al. E1 Misterio de la Existen-

c~a- 2a. ed: Pro~reso. México, 1984. 

38. MEMORIA del X Mundial Ordinario de Fi1osof~a de1 

Volumen V. U.N.A.M .. México, 

39. MEMORIA. del :.-: Congreso Mundial Ordinario de Filosof~a del 



40. 

Derecho y Filosofia 

1961. 

MEMORIA del ::-: Congreso 

Derecho y Filosof ~a 

co. 1981. 

296. 

Social. Volumen VI. U.N.A.M. México, 

Mundial Ordinario de Filosofia del 

Social. Volumen VIII. U.N.A.M., Méxi-

41. MIRA y López. Emiiio. Cuatro Gigantes del Alma. 11a~. ed; El 

Ateneo, Buenos Aires, 1984. 

42. NATORP. Paul. El ABC de la Filosofia Critica. Nacional, Mé-

xico, 197'4 _ 

43. Overhage. Paul. et. al. Teologia Actual. Overhage, Paul. El 

Cristianismo y la 

Biolog~a Moderna. 

Concepción Biológica del Mundo de la 

2a. ed; Guadarrama, Madrid, 1964. 

44. OUSPENSKY. Pedro. Tertium Organum. Kier, Buenos Aires, 1977. 

45. PANNENBERG. Wolfhart. El 

celona, 1976. 

Hombre como Prob1ema. Herder, Bar-

46. PRECIADO HernAndez, Rafael. Ensayos Filosófico-Juridicos y 

Pol~~icos. Jus. México, 1977. 

47. RAZ, Joseph. 

1982. 

La Autoridad del Derecho. U.N.A.M., México. 

48. READER. John. Eslabones Perdidos. Fondo Educativo Interame-

ricano. México. 1982. 

49. RODRIGUEZ García. Fausto E. 

Dr. Luis Recaséns Siches. 

1980. 

et. al. Estudios en Honor de1 

Tomo r U.N.A.M .• México, 

so. 

51. 

P.:OMMEN. Enri.que. 

RUYER. Raymond. 

Derecho Natural. Jus, México, 1950. 

La Filosofía del Valor. Fondo de Cultura 

Económica. México, 1974. 

52. SAHAGUN Lucas. Juan de. et al. Antropo1ogias de1 Siglo XX. 



299. 

3a. ed; Sigueme. Salamanca, 1976. 

S3. SANCHEZ Azcona, Jorge. 

197S. 

S4. SANCHEZ VAzquez, Adolfo. 

1981. 

Normatividad Social. Porróa, México, 

Etica. 2Sa; ed. Gri~a1bo, México, 

SS. 

S6. 

SELSAM, Howard. 

SHISKHIN. A. F. 

Etica y Progreso. Grija1bo, México, 1968. 

Teoría de la Moral. Gríjalbo, México, 1970. 

S7. SILVING. Helen. Derecho 

Buenos Aires. 1966. 

Positivo y Derecho Natura1. Eudeba, 

SS. SIMON. René. Moral. 4a. ed; Herder, Barcelona, 1991. 

S9. SPINOZA. Baruch. Etica. U.N.A.M., México, 1983. 

60. STAMMLER. Rudolf. Tratado de Filosofía del Derecho. Nacía-

nal7 México. 1974. 

"61. SANTO TomAs de Aquino. Suma Teológica. 12a. ed; Espasa Cal-

pe. México. 1983. 

62. TERAN Mata. Juan Manuel. Filosofía del Derecho. Porróa, Mé-

xico, 197~-

63. TOP.RE L .. Fernando. et. al. Introducción a la Filosof~a del 

Hombre y de la Sociedad. Sa. ed; Esfinge, México, 1982. 

64. VALVERDE. Cario~. Etica y Política. La Editorial Católica, 

Madrid, 1981. 

65. VERNEAUX. Ro~er. Epistemología General o Critica del Conoci

miento. ,d. ed; Herder, Barcelona, 1985. 

66. VERNEAUA. Roger. Filosof~a del 

ce1ona, 1983. 

Hombre. aa. ed; Herder. B~r-

67. VIDAL. Marciano. 

drid, 1980. 

El Di~cernimiento Etico. Cristiandad, Ma-

68. VILLORO Toranzo, Miguel. Lecciones de Fi1osofia del Derecho. 



300. 

Porrüa. México, 1973. 

69. WELZEL, Hans. Introducción a 1a Fi1osofia de1 Derecho. 2a. 

ed; Bib1ioteca Jurídica Agui1ar, Madrid, 1979. 

70. WITTSCHIER, Sturm Ma. Antropo1ogia y Teo1ogia para una Edu

cación Cristiana Responsable. Sa1 Terrae. Santander, Es

paña. 1979. 


	Portada
	Índice
	Introducción
	Capítulo Primero. Visión del Hombre por la Ciencia y la Filosofía
	Capítulo Segundo. El Hombre. Notas Antropológicas y Filosóficas Básicas
	Capítulo Tercero. La Sociabilidad del Hombre
	Capítulo Cuarto. La Libertad y la Conducta del Hombre: Presupuestos de la Moral y el Derecho
	Capítulo Quinto. Los Valores y los Fines del Hombre: Faros de la Conducta Humana
	Capítulo Sexto. La Moral
	Capítulo Séptomo. El Derecho
	Capítulo Octavo. La Proyección Moral en el Derecho
	Conclusiones
	Bibliografía



