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1 N T R o D u e e 1 o N 



Como estudiante de Filosof(a, siempre me entusiasmó desde 

un principio la sencillez y claridad que brinda la lectura de -

Tom~s de Aquino. Al ir profundizando en ella, me di cuenta de su 

eficaz aplicabilidad a situaciones vitales, las cuales esclare

c(a y pon(a en su sitio correspondiente. Además de la eficacia 

de las bases metaflsicas y antropológicas de Tomás de Aquino, me 

animó la oportunid•d de poder aplicar el caudal de riquezas de 

su filosof(a al campo de la educación. 

Como docente. me ha preocupado profundamente la desorienta~ 

ción que sufren mis alumnos al buscar, llenos de inquietud cami

nos de verdad, de bien, de belleza, de amor. Consciente gracias 

a mi experiencia magisterial, de que justamente en las cátedras 

filosóficas es donce la trascendencia que tiene la labor del pr~ 

fesor es más profunda, he sentido la responsabilidad que implica 

el colocarme frente a un grupo de alumnos ansiosos de respues-

tas. 

Considero que la postura de un maestro ante sus alumnos es 
la de una persona comprensiva, pronta al diálogo, de mano firme 
y segura, capaz de sostener intelectualmente su posición vital; 

la seguridad que brinda el poder sustentar una educación, o 

mejor dicho, una formación de la voluntad, con toda la objetiv! 

dad que sea posible para poder vivir conforme a ella; es éste 

el testimonio que piden los alumnos. 

Una buena base racional y el ejemplo vital unidos, son los 



instrumentos más eficaces del maestro que se preocupa por el ver 

dadero perfeccionamiento de sus alumnos. 

El maestro no podrA orientar, si él mismo no tiene una so

luci6n pensada y vivida que ofrecer. 

No pretendo decir €n lo que viene- cosas nuevas; mi princi

pal interés reside en estudiar el pensamiento o concepci6a'fil~ 

s6fica de Tomás de Aquino, para de eso seleccionar, entresacar 

o inferir una serie de principios orientadores relacionados con 

la educación, que puedan ser explicados y convertidos en eficie~ 

cia educativa. 

No deseo, tampoco, provócar una revolución aparatosa o que 

haga escándalo; para formar la voluntad, no es necesario todo e

so. Lo que quiero es ejercitarme en la tarea apacible, sencilla, 

detallada, pero intensamente cumplida y de la formación de mis 

alumnos. Por ello es que al igual que la construcción del impo-· 

tente edificio que se va haciendo poco a poco en base a peque

~os elementos; tabiques, tornillos, barras, cistales, sacos de 

arena, uno a uno ... , asf la educación de la voluntad, donde las 

consecuencias serán heroicas para aquellas personas que cumplan 

con su deber e cada momento. 

Basta leer en cualquier periódico o escuchar la radio o ver 

la televisión, para comprobar, que el espfritu humano se encuen-



tra enclaustrado en un materialismo espeso como niebla densa. 

En nuestra s1tuaci6n presente existe mucha ceguera en re

lación a la importancia de la formación de la voluntad. Pero la 

ceguera que se tiene, es decir, la provocada por uno mismo para 

no ver, es mucho peor que la ceguera involunbaria. Y es que el 

ejercitar la capacidad de ver trae consigo sus responsabilidades. 

El ciego que atropella a otra persona no es responsable del mal 

que pudo haber causado, pero en cambio, tendrá una gran respon

sabilidad aquél que viendo, cerrase los ojos con el fin de atre 

pellar·a la gente. Esto es¡ la ignorancia disminuye la respon

sabilidad, pero si no se ponen los medios para salir de ella -

si se puede hacerlo- la responsabilidad se agrava. 

De aquf la importancia de saber qué es la voluntad, cual es 

su objeto y en qué consiste su acto. La estructura del trabajo 

es la siguiente: 

En el primer capftulo analizaremos brevemente en qué consi~ 

te el obrar como ejercicio de la causalidad eficiente y en qué 

sentido perfecciona al sujeto que la realiza. Esto lo veremos 

desde la perspectiva metaffsica para pasar en seguida al an~l1-

sis propiamente antropológico de la voluntad explicando qué es 

el apetito en general y la diferencia entre el ape'tito elfcito 

y natural. 

En el segundo capftulo realizaremos propiamente el an~lisis 



filosófico de la voluntad. Un primer paso es explicar qué es el 

apetito en general y la diferencia entre apetito elfcito y nat~ 

ral. tn una segunda instancia trataremos a la voluntad como po

tencia del alma, y los actos de la voluntad. 

En el capitulo tres se subraya la importancia de la forma

ción de los hábitos a través de la repetición de actos en un -

mfsmo sentido, como los medios para llevar a cabo el crecimie~ 

to de la voluntad, y su contrapartida a nivel de negativas en 

lo referente a la carencia de la educaci6n de la voluntad. 

tn el capftulo cuarto. finalmente, abordaremos el problema 

de la formación específica de hábitos y el papel que desempeñan 

en el ejercicio de la voluntad. 

Las obras fuente que me t1an sentido de sostén teórico en la 

elaboración de esta investigación son algunas cuestiones de la 

Suma Teológica. la ~urna Contra Gentiles , Comentario a la Etica 

Nicomaguea, de Santo Tomcis, asi como Ja Metaffsica, y la .Etica 

a Nicómaco, de Aristóteles, aparte de que he consultado a algunos 

de los principales estudiosos sobre este tema. 

Sé que se trata de un trabajo sencillo pero también sé 

cuál es su iMportancia para la vida del hombre. Si bien, desde 

la prespectiva especulativa para un estudiante de fi losofia es 

necesario conocer mlnimamente algunos fundamentos metafísicos, 



para la formación de la voluntad, lo es m~s necesar.o -por otro 

lado- tratar de vivirlo. Esto mismo si se aplica al campo doce~ 

te en general1 lo convierte en una tarea prioritaria aunque por 

desgracia muy poco comprendida, debido al relajamiento actual de 

los modos de vida en virtud del generalizado 'estado de bienes

tar' y del materialismo imperante. 



C A P 1 T U L O 



Vemos por experiencia, ( y esto es un punto de partida que 

jamás debemos olvidar) que todos los seres vivos obran. 

Oe aquí, que partimos del hecho de que existen dos tipos de 

seres~ los vivos y los no vivos. De estos últimos, no hablaremos 

pues seria tema de otra investigación. 

De tos seres vivos que obran, lo hacen de acµerdo a su ser 

es decir, su esencia. 

El obrar del hombre, por tanto, no es , una excepci6n, sino 

que las operaciones y acciones que realiza van de acuerdo a su 

modo de ser. A través de su obrar se va perfeccionando. 



Pero antes de seguir, surge la siguiente pregunta: lQué -

significa obrar? lQué entendemos por operación? •.• 

Pasemos a analizar detenidamente este concepto y su realidad. 

A) La operación 

Tomas de. Aquino, dice que toda operación es cierto movimie2 

to (1). Pero ¿qué es lo que no se esta diciendo con esto? .•• 

Los seres humanos no somos seres acabados, no somos perfec -

tos. Pasamos continuamente de la potencia al acto ya que la forma 

no es un acto perfecto -hay en ella potencialidad, es decir, cap! 

cidad de perfección- y gracias a las facultades o potencias que -

poseemos podemos irnos perfeccionandonos poco a poco. 

En el ser contingente el ser y la operación son actos disti2 

tos. La sustancia se ordena a la operación como a su fin, pero to 

do esto se va haciendo de acuerdo a la naturaleza propia del ser

humano, ya que la perfección de las facultades se deriva de su fin, 

y el fin de las potencias es su actualización. En la medida en 

que se actualiza, en esa medida es perfecta. 

Esto quiere decir que tanto la naturaleza como las facultades 



son principios teleolOgicos, que encuentran en su ordenación al -

fin su razón de ser. 

Por otro lado, hay que distinguir los movimientos de las 

op~raciones. A los primeros se les conoce también como los actos de 

lo Lmperfecto, y a éstas como actos de lo perfecto. 

Los •O•lmlentos son acciones que proceden del agente, y mo

dif lcan a una cosa exterior, mientras que las operaciones son 

las que permanecen en el mismo agente, perfeccionAndolo: 

11 
••• de estos procesos, unos pueden ser llamados movimientos 

otros actos. Pues todo movimiento es imperfecto: as! el adelga

zamiento, el aprender, el caminar, la edificación, etc., éstos 

son en efecto, movimientos; y, por tanto, imperfectos, pues uno 

no camina y al mismo tiempo llega, ni edifica termina de eflfl-

car,ni deviene y ha llegado a ser, o se mueve ha llegado al 

término del movimiento, sino que son cosas distintas, como también 

mover haber movido. En cambio, haber visto y ver al mismo tiempo 

es lo mismo; pensar y haber pensado. esto último se llama acto 

y a lo anterior, movimiento .. ( 2) 

lo que es caracterlstico de los movimientos es que ademAs 

de ser transitivas, perfeccionan a un ser exterior; mientras que 

la operación, termina en quien la real iza. Es decir, su acabamie.!1_ 



to radica en e! agente mismo. 

Dada !a diferencia entre la acción y la operación, y siendo 

esta diferencia esencia!, no pueden ubicarse ambas acciones en !a 

misma categorla. La acción o movimiento constituye de suyo un 

predicamento, acción, con su correlativo pasión; la operación, en 

cambio, pertenece a! género de la cualidad, ya que se refiere a -

modos de ser que afectan al mismo ente sujeto de la acción. De -

donde que 1
' ••• en cierto sentido es una misma la potencia de 

hacer y la de padecer una acción ..• pero en otro sentido son dis

tintas. Una, en efecto, esl~ en el paciente ..• y otra, en el a -

gente •.. " (3) 

Efectivamente, siendo la cualidad el accidente que determi

na a la sustancia en relación con su forma, se entiende !o dicho 

acerca de que hay seres que, teniendo perfección ontológica co -

rrespondiente a su forma, deben perfeccionarse mediante su opera

ción. La cualidad no es la sustancia, el obrar no es el sujeto, 

sin embargo !a cual !dad acompaña a la sustancia, de ta! manera 

que, en general, nuestro conocimíento de las sustancias materiales 

se fundamenta en sus cualidades. Esto no dice nada peyorativo a 

nuestro modo de conocer, pues el obrar sigue al ser, por lo cual 

es lfcito tomarlo en cuenta para nuestro conocimiento. 

Ahora bien, el que la operación, siendo una cualidad, esté -



tan ligada a la forma nos hace descubrir la razón última de la o

perabllidad: la limitación. La mutabilidad lntr!nseca es posible 

si y sólo si ~quel ente al que afecta no es ya en acto cuanto pu~ 

de ser, esto es, que no tiene toda la actualidad que puede tener, 

o sea que es pefectible. 

Se podr!a decir que la forma que admite la operación es una 

forma incompleta que busca completarse ·a base de operaciones en 

donde encuentra la perfección que le corresponde. 

Este punto sobre la operación es muy importante para el es

tudio de la voluntad, ya que el acto propio de la voluntad es 

una operación. 

Una cosa es tanto m~s perfecta en cuanto es en acto, y Jas 

potencias del ho•bre, mientras no se actualizan.mediante la ope

ración, permanecen en estado de imperfección. 

Y es ast como se entiende la frase siguiente:" ... la opera

ción es la perfección última de las cosas .•. " (4). 

Pero: Qué es perfección ? ••• 

La perfección de los seres se considera principalmente en 

orden a su fin, y el fin de la potencia es el acto, por lo que, -



entre mas determinada se encuentre~ una potencia por su acto, en 

esa medida ser~ m~s ~erfecta. 

La operación perfecciona, pues, a la potencia al modo del -

acto. No hay que olvidar que la perfección se dice en distintos 

sentidos para la acción y para el acto u operación. Ya que mien

tras la perfección de la acción transitiva radica en un ente ex

terior; en la operación, lo que se perfecciona es el sujeto que 

la realiza. 

El ente que se mueve lo hAce en razón de su limitación onto-

lógica, es decir, en cuanto que es imperfecto finito: si no tu-

viese que tender a algo no tendrla razón de ser el moverse, tan -

sólo gozarla en su absoluta plenitud. 

Ahora bien, un ente móvil puede moverse, en primer lugar por 

que es ( el acto de ser es la primera de todas las actualidades) 

pero ademas se mueve de determinada manera, porque su manera de -

ser es también determinada por su manera de participar en el ser. 

Hay en el sujeto un principio que le inclina y faculta para real! 

zar unas operaciones determinodas y ne otras: la forma. 

Del modo de ser de la forma se seguir~ el modo de ser de las 

operaciones. Esto quiere decir que hay que tener en cuenta que -

operar, va de acuerdo con el ser de quien procede. Esto es: 



la clase de operación cumplida por un determinado ser esta lm-

puesta por la clase de ser que 1s .•• "(5). Y esto es porque la 

operación fluye de su esencia. Por esto, la naturaleza de la o

peración realizada, se encuentra determinada por la naturaleza de 

Aquel ser que la realiza. Evidentemente las acciones son del •! 

jeto subsistente, pero según la forma sustancial Que tiene, o sea 

por medio de su naturaleza, que es la que determina la forma de~ 

perar. 

La operación se trata de un accidente derivado de la forma, 

pero tiene tanta relación que muchas veces es por el m~do de o -

perar como se conoce qué es la sustancia. El modo de operar, de 

una sustancia ser~ lo que se conoce como forma accidental. 

Esta claro que el hombre no se encuentra en Acto Puro, ni e1 

ta en potencia s61amente, como los seres materiales, sino que lo 

ubicamos entre el Acto Puro y los seres materiales. 

La actividad de Olas -intelección y volición- es tan recesa

rla como su existir, ya que est6 identificado su ser~ su obrar; 

por otro lado, estAn los seres materiales, son seres inorgAnicos, 

seres vivientes tanto vegetales como animales, que se encuentran 

determinados de manera mecAnica-qulmica-biológlca o instintiva. 



Esta actividad está sujeta a Ja necesidad determinada por la 

materia. 

En el hombre encontramos, que siendo un ser finita y material 

y en cuanto tal, sujeto al determinismo por parte de su materia.

tiene por su esp!r!tu, un senorla, por el cual es dueno de sus 

actos, y na se determina a un preciso acto, sino que por su libe~ 

tad, el hambre tiene la capacidad de elección de su destino. 

Analicemos, par separado estos dos tópicos: la naturaleza del 

hombre y su bien o fin. 

La naturaleza, en cuanto que determina lo que ha de ser un -

ente, implica en el mismo los medios necesarios para comportarse 

como tal. La forma sustancial es aquello por lo Que el agente es 

y, por tanta, por lo que opera; sin embargo la naturaleza no pue

de ser inm,ediatamente operativa. sino que es pr1nctpto remoto de 

Ja actividad, pues de serlo tendr!a Que estar siempre en acto de-

las operaciones correspondientes. La realidad es muy distinta 

ya que el ente finito no ejerce de modo actual y simultaneo todas 

las operaciones de que es capaz formalmente; no sólo no las eJer

ce todas actualmente, sino que con fecuencla unas entorpecen las 

otras. Por lo tanto, si no es Inmediatamente operatlva la forma 

o naturaleza, y existe la operación, es menestaer admitir la ex!~ 



tencta de unas potencias o principios pr6xtmos de operact6n. 

Estos principios pr6xtmos de operact6n son las facultades o 

potencias, que en el hombre son fundamentalmente inteligencia y 

voluntad. 

Estas potencias y esta actividad del ente son accidentes que 

tnhteren y modifican a la sustancia. Dichos accidentes son corre

lativos entre si, pues la actividad efectiva es acto con respecto 

a la potencia, ya que ésta no siempre estA operando. 

Es decir, que por un lado, tenemos que el principio de ope

raciones del hombre le viene dado por su naturaleza, su for•• su~ 

tanela!, que determina o que se constituye el principio de opera

ciones. 

AdemAs, el hombre para alcanzar su fin que le corresponde, no 

le bastan las perfecciones recibidas con su naturaleza, sino que 

debe disponerse libremente para cons~cuci6n de su fin. 

Y en este sentido, desde el punto de vista onto16gtco, dichas 

disposiciones, son modiflcaciones de la sustancia (71. Esto quie

re decir, que la forma sustancial no opera directamente, sino que 

lo hace por medio de las facultades, y dichas facultades son su -

ceptlbles de hAbitos. 



Tales facultades pueden ser de dos tipos: organicas o in

organicas. Las hay vegetativas (nutriciOn. crecimiento y repro

ducciOn) sensitivas ( vista, o!do, olfato, gusto, tacto, senti

do común, imaglnaclOn, memoria, cogitativa, apetito concupisci

ble e Irascible y locomotlva) y las racionales ( inteligencia y 

voluntad). 

En el hombre se dan todas y el sujeto de cada una son el -

cuerpo y el alma; sin embargo la acclOn es del compuesto, es de

cir del supuesto. 

Las facultades espirituales o potencias inorganicas son 

siempre acto; pero un acto mezclado con potencialidad, pues aunque 

estan exentas de la materia ( su sujeto es el alma sola y no el 

compuesto) es necesario que para lnherirse en una sustancia haya 

en ésta potencia pasiva para recibirlas. 

Es preciso que quede claro que, aunque las facultades fluyen 

de la forma substancial, no se identifican con ella. Pues según 

hemos dicho, el ser y el operar no se Identifican; " ••• En ningu

na sustancia creada se Identifica el ser y la operaciOn, pues es

to es exclusivamente de Dios •.• " (8). 

todas estas facultades tienden a un fin, que es un bien, 

ya que el bien para un cosa es lo que conviene a su propia natu-
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raleza, ya que cualquier cosa deseada por algún ser·es deseada -

porque es buena (9). Incluso los seres privados de conocimiento 

apetecen el bien (10). Esto se vera mas adelante. 

Pero es preciso que analicemos con mayor detenimiento la 

finalidad en relaci6n con la operaci6n. 

B) Finalidad Operacl6n 

• •.• Si el efecto de una accl6n es el fin deseado por el a

gente, entonces deber ser que este efecto es bueno ••• "{11). 

lQué significa esto? ... 

Tenemos que todos los seres estan Inclinados ala que les -

conviene, hay en ellos cierto principio de lnclinacl6n, por lo 

dque se dice que ésta es natural. V de esta manera, no son si~ 

plemente conducidos a sus debidos fines, sino que mas bien ellos 

mismos de algún modo se dirigen a él, por su propia conveniencia. 

De ah! que ese fin deba ser algo bueno. 

Tom~s de Aquino dice: '' ... La consecuencia que se deriva ne

cesariamente es que todas las cosas naturalmente apetecen el fin 
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para el cual exlsten ••• "(12). Sin embargo, lo que ocurre en el 

hombre es distinto a lo que ocurre en los seres naturales; pues 

el hombre no se encuentra determinado a obrar de un modo determi

nado. 

Antes de seguir preguntémonos: lqué entendemos por fin? 

Aristóteles dice que " •.• todo arte y toda investigación, i -

gual que toda acción y elección tienden, al parecer, hacia algón 

blen ••. "(13). Es decir, toda tendencia Implica un movimiento, -

un acercarse al objeto querido, y en todo movimiento el término o 

fin, es un cierto bien. 

El fin es susceptible de ser considerado como término o como 

causa. 

El fin como término es el remate de la operación. 

El fin como causa es el principio, es aquello que mueve al! 

gente a actuar. Se r1fier• • la causa final. Y as! tenemos que la 

causa final, es aquello en vista de lo cual algo se hace; aquello 

por lo que el agente se determina a obrar. 

Ahora bien, los fines que los individuos persiguen son inco! 

tables y poseen diversos rangos (14), por lo que unos se realizan 
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en vista de otros. 

As!, pues, el fin es causa por modo de atracción, ya que lo 

propio del fin es atraer. Y el fin tiene razón de bien, pues el -

término de cualquier tendencia constituye una perfecclon para el 

sujeto. El fin atrae precisamente porque es bueno. 

Relacionando el fin con la operación podemos concluir que: 

- En nuestros actos siempre esta presente el fin, de otro modo 

serla vano operar. 

- El fin siempre sera lo bueno (15). 

Ademas:Lo que hemos recibido de la naturaleza, lo hemos recl 

bido a manera de potencias, que luego nosotros las traducimos en 

actos, y que de ninguna manera la finalidad esta ausente. 

Esta dicho ya, que el hombre alcanza su perfección a través 

de sus principios próximos de operaciones, y que en él su ser y -

su obrar no se identifican. También que en él algunn• aspectos e~ 

tan en potencia, y otro; en acto. Ahora bien, en seguida hare-

mos un breve bosquejo del tema del fin en relación con el bien, -

para luego analizar la importancia que tiene en el actuar del su

jeto. 
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C) Bien Fin 

Acerca del bien, considerado en general, es preciso afirmar 

que el bien es una noción ana!oga, esto es, que se da en parte i

gual y en parte de mndo distinto en los seres de los que se pred! 

ca. 

Onto!Ogicamente el bien es lo perfecto. La perfección se ri

ge por la actualidad, por lo que podemos decir que bueno es lo que 

es en acto. Esto quiere decir que todo ente, por el mero hecho -

de ser, es onto!Ogicamente bueno. 

A este bien se le ha llamado bien formal, porque consiste en 

la perfección propia del ente. El bien formal es el fin de todos 

los entes, aunque no les añade nada. Este bien sO!amente expresa 

una relación, y no Indica sino la conveniencia de la existencia -

rnn la esencia. El ser mientras existe, es fin a sf mismo en cua~ 

to forma o esencia. 

Bien fin se Identifican. El bien, dice Aristóteles, si se 

conside·~ lo que todas las cosas apetecen, tiene razón de fin (16). 

Y esto es, porque es y en ~sa medida es bueno, es apetecible. 

Por eso se dice que el bien como tal no puede definirse pro

piamente. Lo que cabe hacer es caracterizarlo a partir de sus e -
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fectos, de los cuales el principal es el que lo define: el de susc.!_ 

tar una tendencia. 

Por otra parte, el bien puede ser considerado como causa e "f.!_ 

na! como causa formal. El agente entra en actividad movido -

por el fin (bien), que es lo último que se consigue; el fin mueve 

al agente y éste se ve impulsado a la consecuci6n de una forma. 

Arist6teles al inicio de su "Etlca a Nic6maco", dice que to

das las cosas parecen tender a algún bien, que es a lo que aspiran 

(17). Y propone el ejemplo de la medicina, donde el fin es la sa

lud; y el de la construcci6n naval, el navio. 

Al respecto, Ross indica que el bien, para el hombre, debe -

ser un fin elegido por s! mismo y no como medio para alcanzar 

otra cosa, por lo que debe ser suficiente en s! mismo y no como -

medio para otra cosa ( 18) . 

Sin embargo, vemos que no todos los fines son finales o úl

timos, sino que existe una jerarqula, donde unos son queridos 

por si ; y otros, sobordinados a otros bienes o f tnes. Propia -

mente hablando fin es s61amente el último. En todas las serles -

de fines posibles siempre habrl un fin último o bien mis propio 

por el cual los otros med1os tengan raz6n de bondad. 
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Tenemos pues, que necesariamente existira uno supremo, el ~ 

cual es deseado por si mismo, y todos los demas por él. Pues de. 

otra manera, nos irtamos hacia el infinito, haciendo hueca y fu

tll nuestra apetencia. De tal manera que ese fin supremo serd el 

mas alto de todos (19). En resumen: el fin es aquello en vi~ 

ta de lo cual algo se hace, aquello por lo que el agente obra, la 

meta de todas sus operaciones. 

Cabe agregar que el fin tiene dos aspectos, bajo los cuales -

se puede considerar: 

- Aspecto intrlnseco: como resultado natural de una operación 

Aspecto trascendente: como el objetivo al que dicha opera -

ción esta dirigida. 

Por otro lado, también existe la distinción entre fines 

próximos y fin último, según hemos visto y queda manifiesta en la 

siguiente afirmación: 

" ••• Puesto que los fines son evidentemente múltiples y algu

nos de entre elles 105 escogemos a causa de alguna otra cosa, ... 

es evidente que todos estos no son fines perfectos, ... si hay u

na cosa que sea fin perfecto, ese sera el bien que buscamos, y si 

hay varias que lo sean, serd Id mds perfecta entre el las ... Ahora 

bien; afirmamos que lo que buscamos por st mismo es müs perfecto 
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que lo que se busca para otro fin ••• "(20). 

Es preciso conjugar esta noción de fin con la de naturaleza, 

que ya hablamos mencionado. La naturaleza, dice Oerlsi, se nos • 

presenta como una sustancia en movimiento ascendente hacia su su

peracin, como un movimiento que busca irresistiblemente su fin o 

bien ( 21). 

Siendo la naturaleza el primer principio de operaciones, el 

bien consiste en la adaptación de la naturaleza a su fin: 11 
••• los 

actos humanos, ya se consideren como activos, ya como pasivos: se 

especifican por el fin. De ambas maneras pueden considerarse, en 

efecto, los actos humanos, en cuanto proceden de la voluntad del! 

berada, siendo el objeto de la voluntad el bien y el fin, es e

vidente que el principio de los actos humanos, como tales, es el 

fin. Oel mismo modo es el término de ellos, porque lo que constl 

tuye el término del acto humano es lo que intenta como fin la vo-

lulntad ( 22). 

Ahora bien. este fin. puede ser producido: cuando las accio

nes que se realizan dan como resultado un objeto que antes no e

xistla; o puede ser poseldo cuando la acción realizad~ tiende a él. 

En el siguiente inciso veremos la Importancia que tiene el -
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bien e fin dentro del perfeccionamiento del sujeto. 

D) Imeortancia de la operaci6n en el perfeccionamiento del 
su¡eto. 

El hombre, es un ser que posee libertad. El hombre es un ser 

libre que obra siempre con miras a un fin. De dicho fin, sus actos 

reciben su especlf icacl6n, es decir, se ordenan bajo especies di

versas según los fines que constituyen a la vez el principio y el 

término de su actuar. (23) Los fines estan ordenados según cier-

ta Jerarqula, y unos son preferidos en vista de otros. 

De ah! que podamos afirmar con Tomas de Aquino, que toda a -

ccl6n parte en efecto de un fin y descansa en él. Existe por tan

to un último fin (24), los fines pr6xlmos o Inmediatos son dese! 

dos en tanto que estan ordenados al fin último, que es el primero 

de todos los objetos deseables (25). 

La manera de alcanzar ese fin último, depende de cada uno -

de los seres, según las operaciones propias de cada uno. 

El hombre, como ente,est~ comouesto de un cuerpo y de un al-

ma, donde el primero depende del segundo para existir; ya que el 

cuerpo esta ordenado al alma, como la materia lo esta respecto a 

la forma (25). 
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Los seres humanos en la medida en Que estan en acto, en esa 

medida son perfectos. Ya que la perfección implica acto a difere! 

eta de la potencia que implica imperfección (27). 

Nos estamos refiriendo al hombre porque en él radica nuestro 

interés. Su perfección no la hollaremos en el alma sensitiva, -

pues su fin no reside en los bienes corporales, (28); sino que esU en 

el alma racional, es decir en la inteligencia y la voluntad. A 

través del intelecto captamos el fin último (29), ya que la fin! 

lización en los seres humanos se da mediante un previo conocimi!n 

to del fin, el cual se interioriza y de esta manera el hombre, al 

conocerlo y quererlo, es dueño de sus actos. Lo que no ocurre 

con las creaturas que carecen de conocimiento, pues no pueden di

rigirse a su fin, como consecuencia de conocerlo, sino que estan 

ya predetrminadas. 

El fin es pues la causa de la causalidad del agente, porque 

hace que se produzca el efecto. Hace que la materia sea causa m! 

terial, y que la forma sea causa formal; ya que la materia no re

cibe a la forma sino es por el fin y la forma inhiere en la mate-

ria por el mismo motivo. 

sas. 

De ah! que el fin sea causa de las ca~ 
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A) La voluntad como apetito 

Hemos establecido loa presupuestos metaf!sicos de la volun-

tad al hablar de la operaciOn, su principio la importancia que 

tiene en el perfeccionamiento del sujeto. A continuaci~ pro-

cederemos al anallsis filosOfico de la voluntad. Para poder 

hacerlo estableceremos primero qu~ es el apetito. 

1. El apetito 

El apetito es Ja manifestaciOn del caracter tendencia! que 

tienen todos los entes naturales. 

La razOn de esta universalidad del apetito, la expresa To

mas de Aquino en la fOrmula: • ••• A toda foraa le sigue una ten

dencia ••• • (1). 

Esta forma es Jo que determina lo que· se es, y segOn Jo que 

se es, se busca la maxima perfecciOn posible, Ja maxlma actuall

zaciOn, segOn admita ese ·modo de ser. 

La voz castellana apetito corresponde a las exp~eslones la 

tinas ''appetitus'' y 1'apetitio 11
; a la expresión griega ''orexis''. 

Estas expresiones significan amor, tendencia hacia ••• , lm-
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pulso a Ja actlvldad, incllnaciOn hacia algo bueno y provechoso, 

actividad de Ja forma de un sujeto que se deopliega, desarrollo 

activo de alguna realidad •••• , etc. 

Todos los' hombres conocemos qué es el apetito. Sin embargo, 

et apetito no es definible esencialmente por tratarse de una noción 

primera. Por lo cual hay que conformarse con una definición des·· 

crlptlva. 

La experiencia de las operaciones que observamos en todas las 

cosas nos ayuda a saber con certeza que en todo viviente, y en g~ 

nera\. en todo tipo de ente; hay capacidades o inclinaciones. 

Por ejemplo: toda planta se inclina a su alimento, todo animal · 

busca repooducirse, todo hombre desea ser féliz, etc. 

En fomAs de Aquino encontramos lo siguiente: " ..• apetecer · 

no es otra cosa que pedir algo, un cierto tender hacia lo cual 

estA ordenado "(2). 

En la actividad apetitiva hay un sujeto apetente y un ob

jeto apetecido, entre los cuales se establece una correlación 

en la que Ja naturaleza y caracterlsticas de ambos son determi

nantes necesarios del proceso de los actos tendenciales. 

Las disposiciones del sujeto apetente. por tanto, influyen 
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definitivamente en:el desarrollo tendencia! e implican relati

vidad de los dos términos, es decir, Implican una relaclOn en -

tre ambos. 

El tema del apetito es capital para la fllosof!a: aunque Arls 

t~teles indica principios y razones pra comprenderlo, su explica

clOn del apetito, comparandola oon su doctrina sobre el conoclmle~ 

to resulta desproporcionada. Tomas de Aquino en su estudio sobre 

los apetitos supera y completa ll Estagirita. 

El conocimiento sensitivo y el intelectual resultan lnsufl -

cientes para explicar el despliegue de la actividad humana. La n~ 

turaleza humana es completa soto con el conocimiento mas el deseo 

de poseer el objeto. Y no únicamente de modo Inmaterial cognoscitl 

va, sino en su misma realidad. Este es el sentido del apetito: 

" ... impulso a salir des! mismo para poseer el bien que perfeccio

na ••• • ( 3 J. 

El apetito es realmente distinto de la facultad cognoscitiva, 

a diferencia del conocimiento que atrae a s! al objeto; la ten 

dencla es movida por el objeto y.va a él. Por tanto, la manera de 

perfeccionar del ente al cognoscente, difiere del modo de perfec-

clonar al sujeto que quiere. El ente perfecciona a la facultad 

cognoscitiva, no mediante su ser real, sino mediante una semejan• 



23 

za des! impresa en el que conoce; ya sea sensible o inteligible. 

En cambio, el ente perfeccciona al apetito mediante su ser real: 

el ser es apetecible en cuanto comunica una: perfección~ 

En ambos casos se trata de unir un sujeto con un o objeto 

m~s la unión apetitiva es m~s Intima que la cognosicitiva: el 

conocimiento es perfecto cuando el objeto conocido se une al su

jeto cognoscente por su forma intencional. El amor es perfecto -

cuando el objeto mismo se une con el amante. Por eso la unión del 

amante con la cosa amada es mas estrecha que la del cognoscente -

con la cosa conocida"( 4). 

2.- División de los apetitos. 

El apetito se divide en natural y ellcito según la forma de 

la que se derive: '' ... la forma se encuentra de modo m~s eminen 

te en los seres dotados de conocimiento que en los desprovistos -

de él. Cuando se trata de formas naturales, éstas determinan a c~ 

da uno exclusivamente a su sólo ser propio, que es también su ser 

natural~de éstas formas naturales se deriva una inclinación natural 

llamada apetito natural. "(5). 

Es decir, en los seres desprovistos de conocimiento, éstas 
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formas determinan a cada cosa según el ser particular que le es -

propio y las leyes que rigen su comportamiento. 

2. a) Apetito natural 

El apetito natural o inclinaclOn natural es llamada "incons

ciente" por Fabro·,(6). Es la inclinaclOn por la que todo ser 

tiende a Jo que le es convenLente prescindiendo de cualqule~ c~ 

noclmlento. Es común a toda naturaleza, a toda forma, y a toda -

facultad. Dicha lnclinaclOn consiste en la tendencia siempre 

actual que relaciona una forma con su bien propio o perfecciOn na 

tura 1. 

El apetito natural est~ determinado por la forma. Una forma 

determinada exige unos apetitos determinados que no se encuentran 

eni.los entees que tienen otra forma distinta. Este apetito tie!'_ 

de siempre hacia un objeto conveniente al ente que loe desea. 

En él podemos senalar una jdoble tendencia que corresponde -

a la doble operaciOn~ que lleva • cabo el ser natural; por un la

do el ente se mueve hacia aquello que conserva su naturaleza,•y -

por otro lado, elimina lo que Je puede ser contrario. 

El apetito natural, en resumen, es una lncllnacl6n de los e~ 



sas hacia su bien o perfeclOn. Se encuentra en Ja esencia misma 

de los entes constituyéndolos intrlnsecamente. 

Ahora bien, puesto que Jos diversos entes no se han dado a 

si mismos el ser; resulta claro que Dios es el origen último y r! 

dlcal de los apetitos naturales y Ja forma de cada ente es el or! 

gen pr01tmo o Inmediato. 

Las tendencias naturales se encuentran orientadas hacia el -

bien. Por ser naturales ninguna es vana, ni puede quedar frustra

da de suyo. Es decir, si una tendencia es un apetito natural; 

necesariamente existe un bien real capaza de satisfacerlo; si di

cho bien no existe no se trata enbonces de un apetito natural. 

Esto resulta patente en Ja vida humana: la felicidad es un 

deseo natural en el ·hombre. Por tanto existe un bien capaz de co! 

maria: el bien sumo; esto no quiere decir que todo hombre de he

cho alcance la felicidad,stno que significa que todo hombre pue

de alcanzarla, porque esa inclinaciOn es natural. 

2.b) Apetito ellclto 

El apetito ellcito en cambio, es una tendencia que deriva del 

conocl•lento de algún bien. Es Ja inclinaciOn que corresponde a 
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la potencia apetitiva del alma, por la cual el animal y el hom -

bre pueden apetecer cauntas realidades aprehenden y no sólo aque

llas a las cuales les inclina su forma natural. 

El apetito elicito sigue a dos tipos de for•as: sensitiya y 

racional. Dando lugar a dos tipos de apetitos: el sensitivo y el 

racional respectivamente: " ... el sentido recibe las representacl!! 

nes de todos los objetos sensibles y el entendimiento las de todos 

los inteligibles •.. "(7). 

En los seres dotados de conocimiento, el modo de apetecer es 

superior al modo común que se encuentra en todos los seres, y por 

tanto, es preciso para tal efecto que disponga en el alma de una 

particular potencia. Existe en el alma una " ... potencia apetitiva 

cuayo objeto es la forma existente en la aprehensión .•. • (8) a 

diferencia del apetito natural que tiende al bien real. 

Las potencias apetitivas, se distinguen por los objetos a -

prehendidos, ya sea por los seotidos o por el entendimiento; y dan 

lugar a dos tipos de apetitos: porque lo apetecible mueve al ape

tito en cuanto aprehendido y por tanto no es accidental al objeto 

apetecible, el ser aprehendido por los sentidos o por el entendi

miento (9). 

Queda claro que el apetito natural se distingue radicalmente 
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del apetito el!cito: el apetito natural es común a toda facultad: 

• ••• cada una de las potencias del alma.es una forma o naturaleza 

que posee inclinación natural hacia algo determinado, y es la te! 

dencla a su objeto de modo natural, es decir, cada una apetece con 

apetito natural el objeto que le conviene ••• "(10). 

En cambio el apetito elicito deriva de la aprehensión: " ••• en 

virtud de la cual se desea algo, no en cuanto conveniente al acto 

de ésta o aquélla potencia, como la visión para ta vista, o la au

dición para el oldo, sino porque convienen sín m!s al animal. .. º 

(11). Es decir, el apetito no esH limitado a un objeto, sino 

que es capaz de extenderse a todas las formas, en número ilimitado, 

que la potencia cognoscitiva de la que proviene sea capaz de rec! 

~ir. En dichas formas busca no solamente el bien de la facul -

tad especifica, como ocurre en los apetitos naturales, con la po

sesión de su objeto, sino mira al bien del sujeto total. 

La potencia apetitiva no esta permanentemente operando, es 

potencia pasiva, que por naturaleza ha de ser movida por el obje

to conocido. Necesita del un ~atar que la haga pasar de la poten

cia al acto, y esto lo hace, precisamente la forma conocida. 

El objeto apetecible y conocido es motor no movido, mientras 

que el apetito es motor movido; " ... Los seres pasivos y determ! 
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bles se distinguen c~11fa~me arlas ·pnl•nc·iplos· activos y motores, 

porque es necesaria una proparclOn entre el motor y el mOvll, y 

entre la activo y lo pasl va .. " ( 12) 

Si lo conocida por la lntel lgencla es de género distinta a 

la conocido por las sentidos, " ••• es necesario afirmar que el a

petito Intelectivo es potencia distinta del apetito sensitivo ••• • 

(13). Ya que el objeto apetecible le compete esenclallftente él ser 

aprehendido por los sentidos o por el entendimiento, segCin lo que 

hemos ya dicho, pues lo apetecible no mueve al apetito sino en -

cuanto aprehendido •.• • (14). 

De ah! que las diferencias del objeto aprehendido son dife

rencias esenciales del mismo objeto apetecible. Las potencias a -

petltlvas se distinguen por las diferencias de los objetos aprehen 

di dos <:amo por sus prop los objetos. 

En el siguiente texto, Aquino resume la noclOn y dlvlsiOn d 

del apetito: 

• ••• el amar es algo propio del apetito puesto que el objeto 

de ambos es el bien, i por consiguiente, segCin la diferencia del 

apetito, as! se establece la diferencia del amor. En efecto, hay 

un apetito que no resulta de la aprehensiOn del que apetece.sino 

de la aprehensiOn que otro tiene, y éste se llama apetito natural, 
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pues las cosas naturales apetecen lo que les conviene segOn su n! 

turaleza, no por su propia aprehensiOn, sino por la del autor de 

la naturaleza. Hay otro apetito que sigue a la aprehensiOn del -

mismo que apetece pero por necesidad y no con libre juicio, y tal 

es el apetito sensitivo en los animales, el cual, sin embargo, 

participa algo en los hombres de la libertad, en cuanto obedece a 

la razon. Por último hay un tercer apetito, procedente de la ! 

prehenslOn del que apetece segQn su libre juicio, cual es el ape

tito racional o Intelectivo. que se llama volantad .•• "(15). 

8) La voluntad como potencia del alma. 

La voluntad etimo!Ogicamente, proviene del vocablo latino 

"voluntas'', el cual puede slgnift(ar tres cosas: 

a) la potencia de querer 

b)eel acto de querer 

c) lo querido mismo. 

En castellano a la facultad de querer se le llama propiamen

te voluntad y al acto de querer vollc16n. (16) 

Entendida como potencia de querer la voluntad es lo que po

demos llamar el apetito ellcito racional, llamandole el!cito Pº! 

que proviene de un conocimiento intelectual. 
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bles se dlsti.nguen aonforme arios wll,nc·lptos· activos y motores, 

porque es necesaria una proporclOn entre el motor y el mOvll, y 

entre lo activo y lo pasivo •. • (12) 

Si lo conocido por la lntellgencla es de género distinto a 

lo conocido por los sentidos, • ••• es necesario afirmar que el a

petito intelectivo es potencia distinta del apetito sensitivo ••• " 

(13). Ya que al objeto apetecible le compete esenciatmente tl ser 

aprehendido por los sentidos o por el entendimiento, según lo que 

hemos ya dicho, pues lo apetecible no mueve al apetito sino en -

cuanto aprehendido •.• " (14). 

De ah! que las diferencias del objeto aprehendido son dife

rencias esenciales del mismo objeto apetecible. Las potencias a -

petitivas se distinguen por las diferencias de los objetos aprehe! 

dldos como por sus propios objetos. 

En el siguiente texto, Aquino resume la nociOn y dlvlsiOn d 

del apetito: 

• ••• el amor es algo propio del apetito puesto que el objeto 

de ambos es el bien, y por consiguiente, según la diferencia del 

apetito, as! se establece la diferencia del amor. En efecto, hay 

un apetito que no resulta de la aprehenslOn del que apetece,slno 

de la aprehenslOn que otro tiene, y éste se llama apetito natural, 
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Es un hecho innegable que el hombre quiere. No es dificil di! 

tlnguir una tendencia de un conocimiento. pero a veces es dlflclli 

distinguir entre las tendencias que son de orden senslble:deseo 

o pasión. de las que son de orden intelectual, el querer. 

Muchas veces se producen equivocaciones pues el querer y el 

deseo pueden tener el mismo objeto. Ahora bien, la voluntad es un 

apetito racional ypor tanto el objeto hacia el que se dirige es -

conocido por ia intel igenc1a. De ah! que el acto de querer sea 

espiritual y la facultad que; lo ejerce lo es igualmente. 

Es Interesante preguntarse si la voluntad es capaz de refle

xión. Aquino afirma que el objeto de la voluntad es el bien; 

si el acto de querer es un cierto bien, luego nada impide que que 

queramos querer. La refle•ión esta lmpllcitamente contenida en el 

acto directo de querer; por el solo hechb de querer, uno quiere -

querer. ( 17) 

La existencia de una potencia espiritual de apetencia disti~ 

ta de las potencias sensibles es una exigencia de la esencia y a~ 

tlvidades del ho~bre: se impone que en toda naturaleza lnt~ 

lectual haya una voluntad. En efecto, el intelecto es actuado "" 

por la forma inteligible, en cuanto inteligible, como la cosa de 

la naturaleza es actuado en su ser natural por su propia forma. 

Ahora bien, la cosa de la naturaleza tiene, en virtud de la forma 
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Que la perfecciona en su especie, una lncl !nación hacia las oper~ 

clones el fin Que le convienen~ en efecrto, según es cada cosa, 

as! obra y tiende a las cosas Que le convienen. Semejantemente 

conviene Que a la forma inteligible siga en el que inteli9e, una 

inclinación hacia sus operaciones y su fin propios. 

•Esta inclinación en la naturaleza intelectual no es otra cosa 

Que la voluntad, Que es el principio de operaciones que hay en n! 

sotros, por el cual el que tntel ige obra en vista de un fin. En 

efecto: el fin y el bien es objeto de la voluntad. En consecuen

cia en todo ser inteligente debe haber ta~bién una voluntad ... "(16) 

La voluntad como apetito racional es la facultad que define 

lo que es propio del hombre, su naturaleza libre, por la que es 

due~o de sus actos. El hombre por su conocimiento tiene un jut-

cto de lo Que ha de obrar. Es capaz de enjuiciarse, volviendo s! 

bre su propio acto y conociendo su dictamen; lograr as! una liber

tad de determinación y de acción. 

Por ello se puede afirmar Que el hombre difiere de las crea

turas irracionales, por tener dominio sobre sus actos; este dom! 

nio lo tiene por la razón y la voluntad. Esto es un punto •uy 

i•portante en este trabajo, pees nos interesa establecer cómo 

puede lograr un aayor dominio sobre sus propias acciones. 



De las acciones que ejecuta el hombre, sólamente pueden 

ser llamadas aquellas en donde utiliza la inteligencia y lavo

luntad, las dos facultades superiores del hombre que lo especi

fican y diferencian de los demas seres dei universo. 

Es un hecho de experiencia que el hombre quiere. Toda la -

fuerza operativa del hombre parte de este punto, porque el hom

bre sólo actúa cuando quiere algo, y se dice que quiere algo gra-

clas a la voluntad. Es necesario afirmar la existencia de una 

potencia cuya operación sea precisamente querer. La ra!z de todo 

movimiento esta en la apetlci6n del fin y en la medida que se qut! 

re el fin se mueve el sujeto a obrar. 

La voluntad como apetito sigue a una forma que es de oaracter 

Intelectual. Este caracter intelectual se vera con mayor claridad 

al estudiar sus actos y su objeto, pues el modo por el que podemos 

llegar al conocimiento de las potencias del hombre es a través del 

conocimiento de sus actos. 

Toda facultad se conoce por su operación: " .•. la especie de 

una potencia viene determinada por la especie de su acto, el cual, 

a su vez, se especifica por la clase de objeto a que directamente 

se ordena .•. ( \ 9)". 
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C) El objeto de la voluntad 

Como toda facultad, la voluntad estA especificada por su ob

jeto. La voluntad en cuanto apetito desea el bien conocido por la 

'nteligencia. 

El objeto de la voluntad es el bien, al caul tiene como toda 

potencia: " ... ninguna potencia tiende sino a su objeto qua le 

conviene ..• "(20). Tal bien es lo que le conviene al hombre por su 

naturaleza. En efecto, el bien ha sido definido como " .•. aquello 

a lo que todas las cosas aspiran •.• "(21). Se dice que la voluntad 

se ordena al mal pero sólo para rehuirlo. 

Respecto al mal, dice Aq~ino, que es objeto de ··la voluntad 

de modo Impropio. A este acto se le llama "noluntad" (22). 

El mal nunca es deseado por si mismo. No es dificil demostrar 

que cuando se quiere el mal, as siempre un aspecto de bondad el 

que efectivamente se ha visto: un placer, una emoción, etc.; ast 

pues, el objeto o fin de la voluntad es el bien. 

Todo lo que el hombre quiere, lo quiere porque es bueno. La 

voluntad se inclina hacia todo aquello que es t>ueno, lo que la -

mueve no es una idea, sino un bien concreto tal como se da en la 

realidad. 
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El problema del bien puede ser estudiado desde un doble ~m

bito: la consideraciOn •etaf\sica, y la consideraciOn feno•enol6• 

glca. Besde la primera perspectiva, el bien es un trascendental. 

Bien ente son una misma cosa, pero el concepto de bien anade al 

ente la razOn de apetibilidad o conveniencia a un apetito. 

La distinciOn entre.estas •nociones es de razOn, porque en 

el orden real se identifican, dado que todo lo que es, por el -

hecho de e•istir, tiene ya una cierta perfecciOn, 

ella puede ser objeto de algún apetito (23). 

en virtud de 

Todo ente apetece su propia perfección; pues todo ente tie• 

ne una bondad natural (la de su propio ser) ordenada a alcanzar 

su plenitud por medio de sus operaciones. Según vimos en el pri

mer capitulo, todo ser finito tiene que actualizar su ser; en es

ta din~mica el apetito se orienta hacia todo lo ~ue le completa o 

perfecciona. 

Fenomenológicamente, el bien no puede definirse. Se le cara~ 

terlza como lo que es apetecible, lo que suscita una tendencia. 

Esta tendencia hacia el bien Implica la identlficaciOn de d! 

cho bien como fin. Si el bien es lo que todas las cosas apetecen 

y lo que todas las cosas apetecen tiene razOn de fin, luego el 
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bien tiene razOn de fin: " •.• el bien es el tér.,ino del apetito. 

Y como este término del apetito canaliza y orienta la tendencia -

poniéndole un término. el bien es también el fin del apetito ••• "(24) 

El bien considerado como fin. conlleva la consideraciOn del 

bien como causa final. La relaciOn del bien con ·el fin es lo que 

explica la divislOn tradicional del bien en útil, honesto y dele_!_ 

table. 

El bien util es aquel que es querido por otra cosa, o como -

medio• para la consecuclOn del bien solo en virtud de sus efectos. 

El bien honesto es aquel bien que es querido por s! mismo, -

constituye el objeto· de la tendencia y a él se ordena todo bien 

úti 1. 

Dentro de los bienes útiles cabe distinguir entre medios pu

ramente tales y medios que a su vez son fines, ya que, son fin~s 

en cuanto atraen al apetito, pero son medios en cuanto conducen a 

fines posteriores. 

Por último, el bien deleitable es ei que aquieta al apetito, 

cuando éste consigue lo que deseaba. 
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El entendimiento es quien presenta el objeto a la voluntad; 

es necesaria su mediación en las operaciones volitivas, pues la -

voluntad es un apetito que sigue a una forma intelectiva. Los a~ 

tos de la inteligencia y de la voluntad son del mismo orden: ambos 

son simples e inmateriales, con la diferencia de que el acto de -

la voluntad se perfecciona por el movimiento hacia la cosa tal -

como es en si, en tanto que el intelecto se unifica con la cosa -

conocida mediante la elaboración de una idea. Esta es una acción 

inmanente, mientras que la de la voluntad es ademas trascendente. 

Es necesario aclarar que el objeto de la voluntad es el bien 

en general, es decir, el bien aprehendido por la inteligencia y -

presentado a la voluntad en su aspecto de conveniencia. 

En dicho bien, es preciso distinguir el bien considerado -

formalmente que especifica a la voluntad y hacia el cual tiende -

siempre y baJo cuya noción puede apetecer cualquier objeto, (se 

le denomina bien en si o bonu•oin co••uni) y el bien material u 

objetivo, en el que la voluntad busca la obtención de aquel bien 

en si. (25) 

Por la voluntad, apetecemos no solo bienes en general propios 

de ella, sino también lo que pertenece a cada potencia y a todo -

el hombre. El apetito racional sigue al objeto de Ja inteligencia 

y puesto que la inteligencia esta abierta al ser universal, as! -
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también la voluntad puede tener como objeto cualquier cosa. 

De ah! que •el hombre desee naturalmente no sOlo el objeto -

de la voluntad, sino también los bienes convenientes a las demas 

potencias, como el conocimiento de la verdad, poopio de la lnt~l~ 

llgencla; el ser y el vlvir .•. y otros bienes concernientes~ la -

existencia humana, los cuales van comprendidos bajo el objeto de 

la voluntad como bienes particulares •.. "(26) 

La voluntad tiende naturalmente al bien en general y puede ~ 

petecer algo corcreto en la medida en que ese algo, participe del 

"bono• in co••une•, que es¡aquello hacia lo que tiende primaria 

mente el apetito.lo que se conoce como su objeto formal propio. 

El objeto formal de la voluntad esta libre de las condiciones 

materiales en que se da. Este objeto es proporcional a la poten

cialidad de la voluntad, ya que toda potencia tiene con su obje

to principal una proporclOn de igualdad. 

La voluntad por ser espiritual tiene una capacidad Infinita 

de querer que sólo puede ser actualizada por un objeto Infinito. 

Dicha determinaco~ de la voluntad hacia el bien infinito es 

lo que posibilita la libertad, ya que de no tener tal deurmlnación 

de nuestra tendencia a un objeto formal propio, no tendrlamos mo-



38 

tlvos para desear ni por los cuales obrar ••• 

En el objeto hay que considerar la misma cosa querida y la 

razón de querer. " •.• Nada puede aquietar la voluntad del hombre -

sino el bien universal, que no puede ser hallado en nada de lo 

creado sino sólamente en Dios, pues toda creatura tiene el bien 

partlclpado .•. "(27) 

El "bonum universa1e• no ha de ser confundido con el -bonum 

In co•munl", con el bien en general, objeto formal de la voluntad, 

en virtud del cual puede captar los objetos particulares que se -

le ofrecen. 

A la voluntad, en tanto facultad inmaterial, le corresponde 

un objeto connatural. el "bonum in coaauni"; de modo semejante e~ 

moa la inteligencia le corresponde un bien coman que es la verdad 

o el ser (28). " ... Bajo el bien en general se Incluyen muchos 

bienes particulares, a ninguno de los cuales se determina la vo

luntad .•• " (29) 

Ningún objeto mueve a la voluntad necesariamente, pues cual

quiera puede dejar de pensar en una cosa y por consiguiente dejar 

de quererla. En cuanto a la especificación, la voluntad es mo-

vida necesariamente por un objeto y no por otros. 
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Esta determinación de ta voluntad al bien Uíliversal es ca! 

sa de la indeterminación ante los bienes no universales, ya que 

tates bienes sólo tienen un aspecto de bondad, pero no son la bon 

dad summa; por lo cual la voluntad puede rechazarlos. 

Si se le presenta a la voluntad un objeto Que es bueno uni

versalmente bajo todos sus aspectos, la voluntad necesariamente 

tiende a él si algo Quiere. Propuesto otro objeto Que no sea bue

no en todos sus aspectos, la voluntad no lo quiere por necesidad. 

De ah! que sólo el bien perfecto, indef iciente es capaz de mover

la necesariamente; tal es la bienaventuranza o felicidad. 

d) los actos de la voluntad 

Los actos de la voluntad son: unos propios y directos, y o

tros, aquellos por los que la voluntad mueve a otras facultades, 

Que se denominan actos imperados. 

Tienen siempre como objeto un cierto bien. 01cho bien puede 

ser querido en st mismo, y entonces se dice que la voluntad se re 

fiere a él en cuanto fin; o querido en virtud de su mediación pa

ra obtener otro ... y entonces se dice que la voluntad se refiere a 

los medios (30) alas cuales son siempre indirectos, ya que sólo 
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son buscados en orden al fin. Estos actos se distinguen entre 

si porque, si bien al querer los medios, la voluntad estA querien

do el f In, sin embargo, se puede querer el fin sin dirigirse a los 

medios, porque éstos no siempre se conocen en el primer momento -

en el que queremos el fin. 

0.1 ~ctos de la voluntad respecto al fin: 

- Velle o simple querer: 

Es el acto primero y mAs simple de la voluntad, se trata del 

primer acto de la voluntad al que no precede otro en su mismo or

den. Su objeto es el fin en si mismo y en cuanto tal. Porque los 

medios no pueden ser queridos mAs que en orden al fin, y pnr tan

to son secundariamente Queridos. 

La simple volición es causada por el Intelecto que presenta 

a la voluntad jet bien ( el fin} y también por el apetito seos! -

tlvo en tanto que éste mueve al Intelecto. Este acto tiene por -

tanto como punto de partida a la inteligencia que concibe un obje-

to como bueno. El simple pensamiento de un bien, despierta en -

la voluntad una complacencia no deliberada, espontAnea, necesaria. 

Talvez podr!a no pensarse en este ob~ to, pensar en otra cosa, de 

modo que a pesar de todo,.somos indirectamente responsables de 
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nuestra complacencia. Porque ésta se despierta necesariamente, in

cluso si el bien es imposible de alcanzar. 

Esta complacencia se llama ''veleidad''. Ciertas personas se 

quedan generalmente en este nivel: son Jos veleidosos. 

A este primer acto se le llama también deseo ineficaz, ya que 

es todav!a inoperativo en cuanto a la ejecuciOn de otros movimien

tos. En este primer momento la voluntad se comporta como potencia 

pasiva, anque puede consciente y deliberadamente reafirmarse en e~ 

ta voliciOn. 

Dicha potencia pasiva ha de ser puesta en acto por un ser que 

esté a su vez en acto, pues la voluntad es motor movido. La volun

tad es movida pues Jo apetecible entendido es motor no movido, mAs 

la voluntad es motor movido (31). 

Este simple querer es de suyo, una cierta perfecciOn para el 

sujeto •que quiere, independientemente del objeto querido (que se

r~ siempre un bien) aunque pueda variar su perlecciOn ontológica. 

-Jntenci6n: 

Significa ''tenderhacia otra cosa'' (''In aliquid tendere''} y 

también significa una cierta distancia y relación entre el prin-
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clplo y el término del Impulso. 

La Intención se define coro el" deseo eficaz del fin en orden 

a los medlos"(32) Es decir, una tendencia a un fin como término -

que es asequible o realizable por ciertos medios. 

La voluntad es atra!da hacia el bien, y se lleva a cabo un e

xamen m~s atento del objeto, para ver si es posible y bueno "hlc et 

nunc". 51 la lntel lgencla encuentra que el objeto no es posible, 

todo se detiene ••. pero si Jo encuentra posible, la simple vol lción 

se precisa en lntenclOn de conseguir el bien. Este se convierte • 

en término o f In. 

La intenciOn contiene lmpl!citamente Ja voluntad de poner Jos 

medios necesarios los cuales no se conocen aún. y por tanto no se 

quieren formalmente. 

La intención tiene por objeto el fin ausente, pero en cuanto 

alcanzabe por unos medios determinados. Jmpl lea un'imp6lso de la -

voluntad pero'también una dirección al fin, a través de los medios 

por eso es un acto de la voluntad y del entendimiento a un tiempo: 

de la voluntad de modo principal y eficiente, puesto que es la vo

luntad la que mueve las potencias del alma a sus flnes;y del en -

tendlmiento de modo secundario (33). 
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-gozo o fru!c!On (fru!tlo): 

El nombre de fruición proviene del lattn "frutlo", Que pro

cede de "fructus"•fruto. El fruto material es lo último Que se e! 

pera del ~rbol y se gusta con cierta suavidad. 

La fruición o goce se experimenta al poseer lo Que se aspira-

ba. La fruición se refiere al fin en cuanto presente a posetdo 

(34). Es el descanso y la complacencia de la voluntad en la pose-

slOn del bien deseado. 

La fruición no puede ser de los medias porque la voluntad no 

descansa plenamente en ellos. El goce perfecto del amor sólo se 

da en el objeto plenamente amado por st mismo ya conseguido; y que 

sea el propio de nuestro apetito superior, la voluntad. 

La fruición puede ser perfecta o imperfecta en relación a un 

triple aspecto: 

al En referencia al sujeto: el goce es perfecto si se refiere 

a la voluntad, mientras que el del apetito sensitivo es imperfecto 

por el conocimiento imperf~cto .que tiene del fin (35). 

b) En relación al objeto: es perfecto el goce referido al fin 

último e imperfecta el referido a un fin na Gltimo(36). 

c) Respecta al modo de alcanzar el f In: el goce obtenida por 
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la poseslOn real del f ln es perfecto, mientras que es Imperfecto 

el que sOlo comporta la poseslOn intencional (37). 

El gozo es consecuencia de la posesiOn del fln. Es un acto 

eminentemente humano, pues implica conocimiento del fln y es per

fecto porque se conoce el fln en cuanto tal. 

D.2 Actos de la voluntd respecto a los medios: 

-Consentimiento: 

Proviene del lat1n 11 cum-sentire 11 =sentir con; y signiflca 

adherirse a lo que otro siente o sentencia. 

As! el consentimiento es el acto de la voluntad por el que 

el sujeto se adhiere a lo propuesto por la razOn pr6ctlca, median

te el consejo. 

Puesto que sigue al consejo, el consentimiento versa también 

sobre los medios posibles.1 ~unca sobre el fin. Estos medios so -

bre los que consiente la voluntad son considerados en general 

respecto a su bondad absoluta, no seg6n su mayor o menor convente~ 

Cia. 
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Por ello se requieren dos tipos de consejo: 

a) absoluto: al cual sigue el consentimiento y en el cual se 

pondera la bondad que cada medio tiene en si mismo 

b) comparativo: el cual pondera la mayor o menor conveniencia 

de cada medio respecto a los otros. 

La intenclOn de alcanzar el fin provoca la búsqueda de los m!'_ 

dios capaces Oe condulcirnos a él; lo que constituye un trabajo in 

telectua\ ( "consl\lo"). Los medios han de ser factibles, y sólo 

pueden ser objeto de consejo siempre que sean •edios, pues de las 

cosas necesarias no hay duda. 

Suponiendo que hay varios medios: el consentimiento provocft 

el examen de tales medios en cuanto a su valor relativo: lCual es 

m~s facll? lcuál es mas directo? l cual es m~s eficaz? ... 

-Eleccl6n: 

Es el acto de escoger entre tos varios medios que se presen• 

tan como aptos para llegar a un fin. 

Es el acto central de la voluntad, tambi~n llamado decisión. 

Es el acto propio de la voluntad deliberativa o considerada como 

libre, pues la elección es la actualización de la inclinación na-
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tura! al bien. 

El acto de la elección presupone el del consejo comparntlvo 

pero el elegir a~ade la aceptación del medio que se considera me

jor aqu! y ahora. 

Estos medios han de ser viables para el sujeto que los elige; 

los que no lo son, no pueden ser objeto de elección, sino de una -

volición imperfecta e ineficaz que recibe el nombre de veleidad. 

SOio en la elección hay lugar para la libertad. Tema acerca 

del cual existe gran interés y que actualmente se confunde con el 

1 ibertinaje. 

-Uso: 

Es la aplicación de una cosa ( sea potencia, sea miembro 

corporal, sea instrumento ) a la operación (38). 

Lo elegido ha de ser llevado a la prActica. Esta ejecución se 

realiza por la voluntad o por cualquier otra facultad humana movi

da por la voluntad. 

Al acto de la voluntad por el cual se mueve a la ejecución 
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se le· llama uso activo, mientras que al movimiento de las otras 

facultades impulsadas por la voluntad se le llama uso pasivo. 

Oe este modo la voluntad pone en movimiento a las facultades 

que deben operar, lo i hacen según su naturaleza. pero bajo la in

fluencia de la voluntad. 



C A P 1 T U L O 111 



48 

A) NoclOn y finalidad de la educaclOn.-

Después de haber analizado el tema de la voluntad, su objeto 

y sus actos, etc; ahora hablaremos de la educación, su concepto, 

sus fines y la relaciOn que guarda con la voluntad. 

Para esto,haremos un anaIIsls del significado de la educacIOn, 

tanto en su aspecto etimoIOglco como en su significado real. 

A.1 El concepto de educacIOn: 

Al iniciar este anallsis del concepto de educaclOn v su signi

ficado , quisiera dejar sentado, el que desde la perspectiva fllo

sPfica el concepto es el signo formal e intrlnseco, en el cual ("In 

que") se conoce la cosa entendida. No duplica el objeto conocido, 

ni el acto en que se conoce. Es el término de una operación in-

manente en el que el objeto se propone y se presenta como conocido 

(1). 

Es preciso dejar claro que una postura fllosOflca como la nue~ 

tra, es una postura según la éu~I los problemas filosóficos se re

suelven en el ambito de la ontologla, y no en el de una posible 

•teorla idealista del signiflcado",ya que el Interés que nos anima 

es el acercarnos lo mas posible al conocimiento sobre la verdad de 

la educaciOn • Esta verdad es la que luego iluminara la practica. 
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La vida practica se fundamenta en la verdad. Precisamente la 

actividad educativa esta Inserta en la vida practica del hombre 

por ello tiene que fundamentarse en la verdad y tender a ella. 

Es algo propio, algo que le corresponde al hombre en lo que 

tiene de suyo: su inmensa capacidad de verdad y de bien como lue

go veremos. 

Empecemos por considerar la noción de educación tanto en su 

aspecto etimológico, como en su aspecto real. 

Le: definición etimológica se hace cargo del an~l ísis del sig_ 

nificado de las dos voces latinas:•educare• y•educere• rl~ las cua

les proviene la palabra educación. 

La definición o significado real, por su parte nos lleva a la 

considera~ción de lo que es en sl la educación, para lo cual nos 

hemos apoyado en la evidencia de que la educación siempre hace re

ferencia a un mas: la educación supone en sl ·misma un perfecclo

na•iento. 

A.1.1 Definición etimol6glca: 

Atendiendo a su etimologla la palabra educación significa dos 

cosas diferentes a la vez, pues tiene dos ralees de dos verbos la-
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tinos: 

-"educo.as.are" 

-"educo,es,ereH 

De parte de educo,as,are, se hace referencia a conduclr,lntrulr 

por parte de educo,es,ere, se slgnifica sacar, extr•er.(2). 

De acuerdo con la primera significación tenemos que la educa

ción es un proceso •edlante el cual se conduce al educando • su pr~ 

pia finalidad. Según la otra acepción la educación sera la accl6n 

de sacar algo de dentro del ho•bre y con ello se pone de manifiesto 

que la educación es algo que se asienta en la naturaleza propia del 

hombre. 

Es la Interioridad del hombre lo que va a ser educable. Se 

trata de la situación interior del hombre, de la cual como fuente, 

van a brotar esos habites o esas formas de vivir que determinan o 

que posibilitan que un hombre esté educado (3). 

Al mismo tiempo que se dan elementos coadyuvantes en la educ~ 

ci6n esta el propio Individuo que cuenta con sus facultades supe

riores susceptibles de ser perfeclonadas. 

Sin emhargo cabe destacar el que esta doble stgnif iacl6n de -

la palabra educaci6n, es complementaria. Es decir, que hay dentro 

de una adecuada educación, una sfotests entre "educareff y tteducere" 
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El "educare" supone una 1nstruccl6n, una informaciOn, un ''algo" 

que se pone desde fuera y por su parte el 11 educere'' exige, a la 

vez un respeto al educando, a lo que tiene ya en si mismo. 

El respeto es una actitud educativa b~stca por parte del edu

cador. Y no se puede respetar si no se conoce al educando. 

Hay que conocer no sólo en cuanto ser humano, con una digni

dad, unas facultades, sino que también hay que conocer cu~les son 

sus posibilidades en cada caso, as! como sus defectos debilidades. 

De lo contrario no se le prodr6 ayudar eficazmente. 

Al respecto, dice Oliveros Otero: " •.. educere requiere del e

ducador que sepa respetar y educare que sepa influir positlvame~ 

te. Debe ser por lo tanto, la suya una. influencia positiva respe

tuosa."(4) 

El educador debe saber como Informar, de·qué marera Instruir 

o dar los corrtBlldos de su ense~anza. Se tiene que saber dar la ln

formac IOn oportuna y saber graduar la lnformaclOn. 

Pero a la vez que es comprensiva, es una educación exigente, 

se trata de "extraer de ... ", de ayudar al educando a que saque de 

rn propia energ!a todo el esfuerzo necesario para llevar a plenitud 

sus posibilidades de mejora. 
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Comprender na Quere decir condescender can las errares del e

ducando sino Que supone que el educador haga ''suya" la causa del ! 

ducanda. Esta reQulere que éste la acepte cama gula, pera para Que 

suceda esto el educador tiene que ''saber entrar'' en el mundo del ! 

ducanda. Entonces vendrA Ja exigencia QUe se realizara' desde den

tro. 

Na se puede renunciar a la exigencia; dlstintias serAn las ma 

das pra saber exigir en cada pasa, pera es exigencia al fin y al -

cabo porque la educación es siempre un "ir a mAs", superarse cons

tantemente. La exigencia na esta tanta en el moda cama en Jos ca~ 

tenidas, en las metas progresivas, en las horizontes cada vez mAs 

dilatadas Que se le Ofrezcan al educanda. 

Par esta es Que se ha difundida tanta,la que se ha llamada el 

''arte de la pregunta''. Se trata de saber preguntar, al modo so -

crAtico:'1 lserA mejor de este modo o de este otro?. llendrtas in -

conveniente en ... ?, lQué te parece sl ••. ?etcétera .•. Es aQuello Que 

se llama mandar preguntando. De este modo es el propio educando 

el Que usando su capacidad intelectual descubre Ja verdad de las 

cosas, de si mismo.y de lo que deben ser. 

Es Importante que estos dos aspectos de la actividad educati

va y que viene dados por su signifi~ci6n etimológica. no se separen; 

de hacerlo sobrevendr!a la parclatizaclbn con el consiguiente fra-



53 

caso. 

Asl, por ejemplo. si se suprimiese el 11 educere 11 en favor del 

"educare" se corre el peligro de no respetar las posibilidades y 

necesidades del educando. La educacimentonces se reducirla a una 

pura lnstrucci6n e Información. 

Al contrario. cuando se elimina el''educar~'en favor del ''edu

cere» se llega a considerar que la información debe estar ausente 

del proceso educativo y entonces se harA depender todo de la me

todolog!a participativa. que muchas veces tiene mAs de arbitrarla 

y entusiasta, que de acertada y eficaz pedagogla. 

La espontaneidad es algo que debe controlarse en el educando. 

Por ello es que educar es saber aprovechar unas posibilidades pero 

teniendo como puntos de referencia unos fines que si bien se aste~ 

tan en la naturaleza del hombre, estAn todavla por lograrse. 

De lo contrario la labor educativa puede conducirse al fraca

so. Las facultades humanas por mucha nobleza que puedan tener no 

siempre se ordenan al bien que es como luego indicaremos de modo 

mAs preciso, aunque ya se ha hablado de ello al tocar el tema de 

el objeto de la voluntad y en general al hablar del término de t2 

da operaci6n,la debida actualizaci6n que les corresponde como po

tencias. 
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El naturalismo educativo no da garant!as de un perfecchnamie! 

to de las· potencias humanas. Por lo tanto, la labor educativa se 

hace intencional necesariamente si no se quiere caer en la anarqu!a 

o en el caos. 

Por otra parte, según hemos visto en el primer capitulo, el 

fin es lo que causa el movimiento, el proceso. Sin causa final es 

imposible un desarrollo, una transformación, una perfección. 

La intencionalidad en la educación la tiene que tener tanto 

el educando cuanto el educador. Sin embargo, es cierto que buena -

parte del proEeso, y por algún tiempo, el que hiciera falta, la In 

tencionalidad la posee el educador. 

Precisamente, el significado original del verbo "educare" fue 

••amamantar, criar 11
, Es significativo el hecho de que para TomAs 

de Aquino, "educare" significa la acción y efecto de alimentar o 

r nutrir y en otro momento significa ''instructio''. 

Independientemente de que en la concepción tomista de la edu

cación, que se refiere en un primer momento a la alimentación o 

nutrición corporal de la prole y en un segundo momento a una asis

tencia de tipo~espiritual o moral. lo que es oportuno reealtar es 

la dependencia del educando respecto del educador, especialmente, 

en el inicio del proceso educativo, lo cual pone de relieve la in-
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tenc!11al !dad que debe ejercer todo educador. 

Algo que es Importante resaltar es que la educac!On supone 

c!ert••perfecclOn. La Idea de educaciOn viene siempre acompaílada 

de otra que es la Idea de perfección, aún entre las concepciones • 

que sostienen autores de.las más diversas tendencias (S). 

En este punto la declaraciOn más significativa dada por Aqu! 

no es la siguiente:'' ... la naturaleza no tiende sola•ente a la ge

neración de la prole, sino también a su conducción y promoción, al 

estado perfecto del ho•bre en cuanto ho•bre, que es el estado per• 

recto del ho•bre en cuanto ho•bre, que es el estado de virtud ••• " 

(6). 

La Idea de perfecc!On hace referencia a un cier~o acabamien• 

to, a un cumplimiento. Onto!óg!camente considerada, la perfección -

es sinóoimo de acto, por ello se dice que algo es perfecto cuando 

estA en acto y es imperfecto cuando estA en potencia. Según vimos 

ya en el primer capitulo. 

Por otra parte, lo perfecto no es sólo lo que tiene acto, que 

es sOlo uno de los elementos constitutivos, ontológicamente habla~ 

do; sino que ademAs y sobre todo es perfecto lo que posee toda la 

actualidad que le corresponde según su naturaleza, ésta es de algú 

modo la perfecciOn a la que está llamado su ser y la cual debe al-
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El naturalismo educativo no da garant!as de un perfeccknamlen 

to de las potencias humanas. Por lo tanto, la labor educativa se 

hace Intencional necesariamente si no se quiere caer en la anarqu!a 

o en el caos. 

Por otra parte, segQn hemos visto en el primer capitulo, el 

fin es \o que causa el movimiento, el proceso. Sin causa final es 

imposible un desarrollo, una transformación, una perfección. 

La lntenclona\ldad en la educaciOn la tiene que tener tanto 

el educando cuanto el educador. Sin embargo, es cierto que buena -

parte del proceso, y por algfin tiempo, el que hiciera falta, la tn 
tenclonalidad la posee el educador. 

Precisamente, el significado original del verbo "educare" fue 

11 amamantar, criar'', Es significativo el hecho de que para Tom~s 

de Aquino, "educare" significa la acción y efecto de alimentar o 

'nutrir y en otro momento slgnif ica "lnstructlo". 

Independientemente de que en la concepción tomista de la edu

cación, que se refiere en un primer momento a la alimentación o 

nutrición corporal de la prole y en un segundo momento a una asis

tencia de tipo:espiritual o moral, lo que es oportuno re•altar es 

la dependencia del educando respecto del educador, especialmente, 

en el Inicio del proceso educativo, lo cual pone de relieve la in-
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canzar. 

De ah! que pueda decir, que la educación no crea nuevos seres 

porque se apoya en la propia naturaleza para completarla, para lle 

vanla al acabamiento que le corresponde . 

. Al respecto, Garcla Hoz afirma lo siguiente: " ••• Los efectos 

del proceso educativo no estan en la aparición de nuevos seres si. 

no que estan en la aparición de nuevas formas, de nuevos modos de 

ser en el hombre."( 7) 

ESte cierto modo de lnacabamiento en el hombre pone de manl•• 

fiesta la imperfección de su ser. A ello se refiere Garc!a Hoz 

cuando dice :" .•• Pero si el hombre es susceptible de adquirir nue

vas formas, lo debe a que es un s~r finito, una realidad lnco•ple

ta. Las,nuevas formas que adquiere en virtud de la educación van 

completando las posibilidades de su ser, es decir, van perfeccio• 

candole •.• " (8). 

Es oportuno se~alar tambi~n que la idea de perfección, va muy 

unida a la de bondad. Por eso hemos af lrmado que cualquier ente, -

por el hecho de ser, posee una perfección primera y por tanto una 

bondad. De ah! que todo ente es bueno en el sentido de que es. 

Sin embargo, esa bondad es sólo una bondad ontológica constl 
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tutiva, hara ~1 ta luego, que el ente en cuesti6n tenga toda la bog 

dad o gran parte de la bondad a que esta llamado ya desde su misma 

naturaleza para que pueda ser considerado como bueno. 

En el ser humano, libre, la bondad ontológica sólo es funda-

mento constitutivo de la posterior bondad moral que se toma en 

cuenta a partir del uso de razón en los seres humanos. 

En la sociedad y en general en la vida social del ser humano 

es imprescindible esa bondad moral, que va muy unida a la realidad 

del perfeccionamiento humano propio. 51 el fin de la convivencia

es la bondad del vivir, ya podemos reconocer la importancia del -

perfeccionamiento, de la bondad del ser humano que vive en socie

dad,. 

Ademas la perfecci6n supone también un ·orden, una cierta arm2 

nta. Por ello la educación por ser tal, exige un ayudar al educan

do a que adquiera un cierto orden interior prjncipalmente, un ar ~ 

den que luego se manifestara en el exterior. 

Brevemente podrlamos agregar que el orden o Ja armenia en el 

educando se tiene que dar en varios niveles. 

Ast, el orden tiene Que estar primero en la cabeza. con unas 

Ideas claras de lo que son las cosas, de Jos principios en que se 
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sustentan y de las leyes' generales en :que se mueven. 

En segundo lugor, esta el orden en el querer de la voluntad, 

para que la adhesl6n de la voluntad descanse en unos objetos con -

venientes respetando una jerarqu(a de valores, de··modo que los 'ª" 
fectos sean puestos en su lugar, etc. 

En tercer lugar, esta el orden en las palabras y enlas accio• 

nes. El orden enlas palabras es importante porque manifiesta un or 

den en. las ideas. Esto lnf luye mucho en la capacidad de saber 

plantearse un problema y saber darle una solucl6n. Porque quien -

es incapaz de poder articular bien una frase o un enunciado, con.

una estructura gramatical correspondiente, l c6mo podra dar con el 

planteamiento adecuada de cualquier problema social? Pór otra ,,_ 

parte, el orden en 

que desde cualquier 

el hacer y el obrar humano es importante per

punte de vista la l•provlsacl6n, el c1prlcho, 

la veleidad en el hacer y en el obrar, no trae mas que un cúmulo -

de atropellos e ineficacia. 

El desorden propio no s6lamente tiene consecuencias funestas 

para el sujeto que lo vive, sino nue no oocas veces esas consecue~ 

cias tienen un efecto directo en los que viven alrededor porque se 

entorpece; se dificulta, etc. la vida de quienes viven en la fami

lia, en el trabajo y dem!s. 
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El aspecto moral de la conducta es muy Importante para la con 

vivencia social. Una generación de jóvenes escépticos, indi"irt11a -

listas no sacar~n adelante una sociedad. Hay un descenso ético, 

por lo que se hace m~s necesario reforzar el sentido de perfección 

o perfeccionamiento que la educación tiene (9). 

Sin embargo, y volviendo a la Idea de perfección es necesario 

precisar que si bien !a educación es una perfección, no toda per -

fecc!ón es una educación. Para entender mejor esto es necesario -

distinguir tres formas de perfección: 

a) La primera es la "quant!tas continua"; según la cual algo 

puede ser perfecto respecto a sus dimensiones. Es el caso de ta ro 

sa cuando ha alcanzado sus dimensiones. 

b) La segunda es en cuanto a la propia capacidad operativa. 

Es lo que se denomina "quant!tas v!rtut!s" y es el caso del ave 

"'"P ha alcanzado el saber volar. 

- Para que se den estas formas de perfección no es necesario 

una Influencia humana intencional que incline al sujeto a procurar 

estas perfecciones, porque est~n determinadas a darse. 

Existe un tercer modo de perfección que es la que hace reta -

c!ón a la consecución del fin. Se le llama •consecut!o flnls". Es 

te es el caso del hombre cuando ha alcanzado la sabidurla. 

La educación supone una perfección en este último sentido. Y 
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esto porque, en primer lugar, la educación reqalere de una influen 

cia humana intencional. Es.con palabras de Tomas de Aquino una 
11 conductio et promotlo", una conducción y promoción educativas. 

Y toda conducción y promoción estan íntimamente relacionadas a un 

fin. 

Contr~riamente a lo que sostiene el naturalismo, la educación 

no es un mero proceso de madurez o desarrollo biológicos, que se -

realizan espont~neamente. '' ... la conducción se opone a la idea de 

un despliegue espontaneo, es decir, a la noción de un desarrollo -

sólo naturalmente predetrminado. 

Hablar de conducción es justamente referirse al proceso que -

imprime una dirección, de la cual es susceptlble .•. "(10) 

En este punto recordaremos lo que hablamos dicho anteriormen

te del"educare''y del 1'educere 1
' 1 de la acción intencional del educa

dor que 11 pone 11 unos contenidos, una ense~anza en el educando y que 

"saca' también del interior del alumno o educando unos habttos. 

En resumen podemos afirmar que la educación no es una perfec

ción que surge de la evolución espontanea del ser humano. En este 

caso se tratarla de la perfección que es propia de la rosa del -

ave, las cuales son producto de la evolución espontanea de la natu 

raleza. 
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Cuando se reduce la educación a un desenvolvimiento espont~·. 

neo natural, se reduce el papel del maestro a espectador y consul

tor de los educandos. Sin embargo aún ah! se habla de vigilar y -

dirigir la actividad de los educandos, lo cual es un cieto modo de 

conducción 

Si relacionamos la conducción con la definición et!mológica, 

tendremos que se corresponde con ''educare'1
, mientras Que la promo

ción tiene que ver con el 11 educere 11
• 

La promoción hace referencia a una elevación del propio ser -

del educando. SI la conductio supone ser gula, orientador, instru~ 

tor; la promoción supone ayudar a mover interiormente en el edu -

cando unas posibilidades de mejora, de perfeccionamiento personal. 

Tanto la conducción como la promoción del educando tienen que 

ser Intencionales y por ello de acuerdo con un fin. Este f..!.!1_ es -

algo a alcanzar, porque aunque viene impuesto por la misma natura

leza no se encuentra actualizado, desarrollado en plenitud. 

Todo esto supone un tiempo, un proceso, en el que el inicio -

se distingue considerablemente del fin o de lo que se podrla prec! 

sar como el término del mismo. Hay un cambio, un mejoramiento not! 

ble. Esa diferencia es precisamente la misma que hay entre lo per

fecto y lo imperfecto. 
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Se trata de un estado de perfección que incide en unas facul

tades u es a traves de estas facultades que se v1n adquiriendo ·

unos hlbltos, unos •odos de actuar constantes que se deno•lnan HA• 

RITOS, que nada tienen que ver con una inmovilidad estatlca de 

quien y a quien no le queda nada apor conseguir.ninguna •eta o pe! 

fecclona.lento:que alcanzar. 

Es todo lo contrario, esta perfección supone para el ser hum! 

no que vive en este mundo una situación que le prepara para mas y 

mejor. 

El estado de perfección del hombre no lo es de su esencia, 

porque, segün TomAs de Aquino, ésta se posee completamente o no se 

posee en absoluto. Entonces, lOónde incide el esfuerzo de perfec -

ción en el ser humano? .•. 

El perfeccionamiento humano incide en lo que ontol6glcamente 

se llaman accldenes entitativos, es decir, en las facultades huma

nas. 

Esto se explica porque el hombre tiene una naturaleza que esta 

determinada en su ser sustancial, que es uno y permanente. En re! 

lldad el ser del hombre no se puede alterar en lo que tiene de mas 

propio sin comprometer en ello su mismo ser. 
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De acuerdo con esto, la naturaleza humana no es modificable 

en cuanto a su ser mas Intimo, de lo contrarto.odejarla de ser hu

mana. 

Sin embargo esta misma naturaleza humana es susceptible de -

recibir, de tener mod•lldades perfectivas, no en cuanto a su ser -

substancial sino en cuanto a sus accidentes entitativos que son 

las facultades humanas. 

Ademas considerando la naturrueza humana tenemos que ésta se -

define como principio de operaciones. El medio a través del cual -

el hombre puede realizar sus operaciones.son las llamadas facult~ 

des o potencias. 

El principio " operatio sequitur esse ••• •, el obrar sigue al 

ser, aplicado al hombre, pone de manifiesto la necesidad que éste 

tiene de sus facultades por medio de las cuales va a poder llevar 

a cabo sus propias operaciones. 

Ontológic•mente, las facultades son consideradas accidentes, 

su ser es ser en otro; pero son accidentes imprescindibles, nece

sarios a todo ser humano. Las facultades que son principios pr~ 

ximos de operaciones, se ordenan a sus propios actos y éstos a sus 

objetos. DE ah! que éstas se especifiquen por sus objetos. 
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B) El papel de la voluntad en la educacl6n. 

Las facultades de la vida racional, es decir, las facultades 

espec!ficamente humanas.son la inteligencia y la voluntad. 

La facultad de conocimiento o entendimiento tiene dos tipos -

de funciones: la teórica y la practica; una especula y la otra ma! 

da hacer. La facultad se mueve de dos formas: una conoce de modo 

discursivo y otra conoce lo que es evidente de suyo. 

La voluntad por su parte funciona de la siguiente manera: 

unas veces tiene como objeto el f In y otras veces lo que se ordena 

al fin, es decir, los medios. En el primer caso, la voluntad fun 

clona de modo necesario y se le llama "voluntas ut natura". Y en 

el segundo caso funciona de manera libre y se le llama "voluntas -

ut ratio • 

Habíamos dicho anteriormente, que entre las potencias operatl 

vas y sus actos propios existe una cualidad Intermedia que dispone 

a las potencias o facultades hacia un determinado tipo de actos. 

Estas cualidades las conocemos con el nombre de habites operativos. 

Pues bien, esto se da de modo especial en las facultades sup~ 

rieres del hombre. Dichas facultades habiendo adquirido esas cuall 

dades, disponen al hombre a actuar de una manera determinada y g~ 
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biernan el obrar propiamente humano. 

Si los habitas operativos son los que conducen al hombre a la 

obtención de su Fin, se tiene entonces una virtud. Lo contrario se 

le denomina vicio. 

Siendo los habttos, las cualidades estables en las facultades 

humanas las que determinan la virtud o los vicios en el ser humano 

parece oportuno detenerse un momento en et los. 

La formaci6n de h~bitos es importante. Aunque m~s adelante V! 

remos de modo mas detenido su importancia, cabe hablar de ello ya 

que estamos en el tema de la educaciOn. 

Algunos consideran que la educación consiste en una modif!ca

ct6n del educando. Y precisamente al profundizar en la naturaleza 

de los habitas, nos damos cuenta que son cualidades estables de 

las facultades o potencias que inhieren en ellas mismas, y por e_!! 

de en el sujeto. 

Se los distingue de Jos habitas entitativos, ya que éstos a -

diferencia de loa habitas operativos inhieren no en las potencias 

operativas. sino en el ser o naturaleza de una cosa. 

Es posible caer en el error de pensar que los habitas operat! 
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vos son automatismo Invariable o Inclusive inerte, formado por la 

repetlclón de un mismo acto. 

Sin embargo, tal como se entiende el habito en la fllosofla -

tomista, éste es un aodo de ser, una modalidad de la sustancia 

(11) que la afecta y la determina desde el interior. Según Aquino 

el habito es una posesión que califica al sujeto "in ordlne natura" 

y dispone a éste para bien o mal. Por ello el habito es "princi -

ple de la acción (12). 

Sobre esta base gea-al es como se entiende el habito como e -

nerg!a. 

En el ambito de las facultades superiores hay una riqueza lm

presclndlble de posibilidades. Ayudar al educando a que adquiera 

buenos habites Intelectuales y morales, es ayudarlo a que perfec -

clone su ser propiamente humano, a que ponga en acto unas posibll! 

dades que estan determinadas precisamente en sus facultades o po

tencias. 

Los habitas se originan como consecuencia de la repetición de 

actos. Si la persona siempre esta haciendo cosas, no hay alternat! 

va: o se habitúa para el bien o se habitúa para el mal. 

Por otra parte, la virtud en sentido estricto, es la que hace 
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bueno al Que la posee. Aristóteles nos lo dice y anade " ••• y tor

na buenas las obras del mtsmo •.. "(14). 

Ahora bten, como se sabe, el ser humano puede ser bueno de 

dos maneras: 

a) En determinado aspecto ( "secundum qutd") 

b) De modo absoluto ("simpliciter") 

Esto qutere decir Que se puede ser bueno en algGn aspecto, p~ 

ro se puede carecer de bondad moral. 

La capacidad que tiene el hombre de conocer y amar, su liber-

tad,etc., le da al hombre un cierto senorlo sobre las cosas. El 

fin de la educación consiste en ayudar al educando a que se haga 

mas capaz de conocer y de amar. La mejora personal se traduce en 

un perfeccionamiento de las facultades espec!ficamente humanas. 

El entendimiento tiene que alcanzar la sabldurla y la volun -

tad el bien. 

Pasemos a ver cómo se realiza el crecimiento de la voluntad. 

Aunque se da también un crecimiento de la inteligencia, pero éste 

serla tema de otra investigación. Lo Que ahora nos interesa es 

por parte de la voluntad, ya que ésta es susceptible de habltos 

morales, indispensables para Ja formación de la voluntad y por ta~ 
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to para el logro de una eficaz y completa educación. 

C) Crecimiento de la Voluntad. 

Hemos visto que los seres dotados de conocimiento tienen cap~ 

cidad de recibir intencionalmente diversas formas. El hombre, a dl 

ferencla del animal, no esta determinado a los objetos que percibe 

como apetecibles, pues la voluntad apetece la misma bondad, pero -

~sta o aquella las apetece de modo secundarlo, en cuanto que partl 

cipan de la razón de apetibilidad, es decir, de la razón de bondad. 

Su inclinación es hacia algo común que se encuentra en muchos, 

y si por la apretensión de lo común tiende hacia la cosa ap1etecl -

ble, es porque en ella conoce que ha de apetecer esa razón. 

Captando la razón misma de bien, no se siente atra!da de modo 

necesario hacia ninguno de los objetos que se le proponen, puesto 

que percibe que ninguno agota esa razón de bien, alcanzando un gr~ 

do de indeterminación mayor que el del apetito sensitivo. 

La voluntad del hombre es libre, pues el hombre posee esta c~ 

pacidad cognoscitiva que le hace conocer el bien inserto en los se 

res y percibir su trascendencia respecto a los seres conocidos. 

ademas se encuentra indeterminada ante los bienes que le presenta 
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el Intelecto. 

Las pasiones del apetito sensitivo influyen en la voluntad, 

desde el punto de vista de la moci6n del objeto. Pueden hacer que 

la raz6n se vea impedida, y de este modo el hombre juzgue bueno 

conveniente lo que libre de la pasibn no estimarla as! (15). Si -

no hay actuaci6n de la raz6n tampoco la hay de la voluntad. 

La •voluntas ut natura" tiene como rasgo principal el de que 

se presenta como algo espontaneo que busca for•almente la raz6n de 

bien de •odo Indefectible. Esa raz6n de bien se encuentra reallz~ 

da en bienes particulares que no demandan con necesidad la adhesi6n 

de la voluntad. 

La "voluntas ut ratio" tiene capacidad de forjar su propia d! 

terminaci6n hacia el bien concreto: es el querer deliberado, el 

que esta abierto a la indeterminaci6n. 

El primero de estos casos se trata de una determianaci6n nec! 

saria y en el segundo de una determinaci6n no-necesaria (16). 

De modo muy somero, podemos hablar de que el fundamento de -

la libertad del hombre radica en su naturaleza espiritual. Ella, -

la libertad es la mayor perfecci6n de la creatura en el orden nat~ 

ral. Consiste en la espontanea apertura trascendental al bien y a 
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la verdad, al ser. Esta libertad se halla presente enla "voiuntas 

ut natura", que mediante el conocimiento del bien en general por -

obra del intelecto, se abre por propio impulso hacia todo lo que -

tiene raz6n de bondad. 

Tal tensiOn hacia el bien universal dimana de la llbert1d fu~ 

da•ental, que debe conretarse en otras formas de libertad propias 

de ia"voluntas ut ratio", las cuales son la libertad de arbitrio y 

la libertad moral. 

La libertad de arbitrio del hombre consiste en su c•pacidad -

de hacer el bien o de hacer el mal. Lo esencial no es la indife -

rencia, sino la positiva capacidad de ir hacia el Fin Ultimo, o la 

facultad de no encaminarse hacia él.(17) 

La voluntad se ve influida por las pasiones, desordenes y vi

cios que la invitan a determinarse en pos de bienes sOlo aparentes 

es decir, de verdaderos males. 

En el lenguaje ordinario se habla de elegir o no elegir, de -

intentar o no Intentar. Pero en realidad, se elige siempre , como 

siempre se tiene alguna intenciOn. Cada instante de la existencia 

humana se fundamenta sobre una decisiOn. 

La libertad del hombre no es absoluta, pero existen, como a -
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testtguan por experiencia lnmedlata,nuestros actos libres. El hom

bre puede tomar decisiones que trascienden el tiempo y el lugar, 

que modifican las estructuras sociaies,culturales, pol!ticas, eco-

nómicas,etc. Como las decisiones humanas trascienden el tiempo 

se puede determinar el futuro (fidelidad al co1pro•iso) y modlfi -

car el pasado (arrepentl•lento). 

La libertad humana no es pura espontaneidad caprichosa, sino 

que esta vinculada al conocimiento. Se puede ser mas o menos libre. 

El Individuo humano no puede alcanzar sólo la plenitud de libertad, 

necesita la ayuda de los demAs. 

Justamente la educación de la voluntad debe comenzar por hacer 

pensar ya que el entendimiento es ei que el presenta a la voluntad 

el bien y el fin. Debe también fomentarse la lntenclonalldad, en

tendida ésta como la búsqueda de fines alcanzables a través de ele! 

tos medios. Es muy \mportante enseñar a decidir, lo cual lmpllca

la realización de lo decidido. 

Las principales limitaciones del ser humano son: la Ignorancia 

y el egolsmo, que obstaculizan el desarrollo de las virtudes. La -

educación de la voluntad supone la Sllperación de tales limitacio_ 

nes. 

La ignorancia perjudica tanto m~s el crecimiento de la llber-
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tad, cuanto m~s esencial es para el ser humano aquello que se ign~ 

ra. La mayor!a de las veces, la ignorancia es fruto de una coarta

da, una disculpa, una justificaci6n, de ~quel que desconoce lo que 

deberla saber, quizás aspectos fundamentales, que están relaciona

dos con io esencial de su existencia humana. 

Dicha ignorancia perjudica y entorpece al hombre, ya que el -

desconocimiento de ciertos conocimientos, habilidades y destrezas 

puede impedir su desarrollo. La superacl6n de tal ignorancia debe 

estar en funci6n de la propia mejora. 

Vencer la ignorancia es algo que requiere voluntad y tiempo. 

El ego!smo se supera mediante la virtud de la generosidad, que se 

expresa a través del servicio alegre, el darse. 

La educaci6n de ta voluntad conlleva por tanto, el autodo•inio 

no para dominar a los dem~s. ni para buscar el propio lucimiento, -

sino para vivir mejor la disponibilidad respecto a la propia misi6n. 

El hombre que conoce sus llmlt•ciones puede además buscar o -

aceptar la ayuda de otros en la tarea de conocer esas limitaciones 

y del mismo modo sus capacidades, aciertos y logros. Las limitaci~ 

nes son propias de un ser limitado por definicl6n, como el hombre. 

Aceptarlas supone ei estar dispuesto a poner los medios para 
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superarlas, pues significa querer deshacerse de el las si son supe

rables, o contar con ellas. sencillamente. 

De ah! que los objetivos han de ser Jo siguientes: aprender a 

pensar y aprender a querer. Pensar, informarse, decidir y real! -

zar lo decidido son cuatro fases de lo que podr!amos llamar un pr!!_ 

ceso de mejora personal del ser humano. 

Este proceso supone la disposición habitual de aprender de -

cualquier relación humana, de cualquier actividad realizada med!a! 

te reflexión. 

Las dificultades para reflexionar, para pensar pueden ser mu

chas: la pereza, la dificultad de rectificar y ia satisfacción de 

quien considera haber logrado un saber suficiente. Son dificulta -

des a superar mediante el perseverante esfuerzo de pensar con mas 

rigor con mas soltura y con la insatisfacción de un nivel nunca -

alcanzado. 

Existe actualmente la costumbre de tener"alergla 11 al esfuerzo; 

se sobrevalora el bienestar y la permisividad. Al hablar de educ~ 

clón se esta tratando de querer perfeccionar a Ja persona, querer 

que sea mejor. 

-Querer a alguien es querer perfeccionarla, es quererla mejor. 
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D) Patologia de la voluntad. 

Educar la voluntad supone preveer sus enfermedades o curarlas: 

a lo largo del proceso del acto voluntario son muchas las fa

! las que se pueden presentar y hay que conocerlas para poder corr! 

glrlas a tiempo, como parte Importante de la labor de educar la v~ 

!untad ..• " (18). 

Menclmaremos brevemente cuAtes son. En primer lugar tenemos 

la abulia o apatia de representaci6n que se caracteriza por· la ca

rencia de intereses de motivaciones. Es el t!plco caso de aque

l los a los que todo les parece aburrido, dificil, sin sentido. 

En el fondo hay una falta de emotividad y de ausencia de Ideales. 

Ante la ausencia de una aeta, un Ideal, es lógico que aparezca la 

falta de esfuerzo y el abandono de la voluntad. 

Otra de las efromedades es la pasividad o pereza •ental que • 

consiste en la desgana para pensar, por el esfuerzo que supone, de 

ah! que se decida cualquier cosa. 

La superficialidad es un defecto muy coman, que se manifies

ta en el atolondramiento; es la actitud de quien adopta determina

ciones sin analizar con hondura Ja realidad, ya que esto supondrla 

un mayor esfuerzo mental. 
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La tendencia a Jos caprichos: consiste en un deseo vehemente, 

sin fundamento o fundamentado en una visión parcial, polarizada, -

poco racional de la realidad. SE dice que se actúa "porque si", -

al Igual que las dos anteriores, este defecto de la voluntad se -

encuentra en la fase.dela deliberación del acto voluntario. 

Por el contrario la Impulsividad es un defecto por el cual la 

persona pasa directamente, de la representación a la ejecución. 

Es un proceso de Inmadurez, que se da generalmente en los ni~os. 

Conforme la persona crece madura, la voluntad va controlando es

te reflejo, inhibiéndolo, para dar lugar a la deliberación y cons! 

guiente decisión. 

La indecisión surge del temor a errar en la opción que se es

coja, llegando a veces a la perplejidad enla que no se sabe que se 

es. Es una especie de decisión. 

La veleidad es úna especie de decisión teórica muy general que 

no tiene fuerza para empujar a la ejecución; o que se ve condicio

nada por diversos factores que impiden que no se lleve a la prac • 

tlca lo decidido. Es el tlplco "querrla" o "me gustarla". un que

rer poco firme. Hay un temor a comprometerse a hacer algo. No se • 

sabe decir quiero, sino que se limita a decir "serla bueno hacer 

esto" Y de este modo, la vida va transcurriendo en medio de lncon1 

tantes circunstancias y teóricos deseos. 
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Finalmente mencionaremos los defectos que corresponden a la -

ultima fase del acto volitivo, es decir, a la ejecución; pasividad 

Inconstancia, lentitud, ocio. Crecer en buena voluntad es apren-

der a rectificar constantemente, para que todas las acciones se di

rijan al fin que tiene el hombre, es decir, se dirijan hacia su bien 

Lograr una voluntad fuerte, requiere por parte de los educa

dores estimular, animar. La tarea que deben llevar a cabo es de -

gran importancia por el papel que juega la voluntad en el desarro

llo del hombre. 

La formación de esta facultad, que podr!a llamarse "facultad 

de la vlctnrla" se ha descuidado. Lo cual significa que se le ha -

dado pxa importancia a la necesidad que tiene toda persona de su

perar una existencia mediocre. La falta de voluntad lleva a •Uchas 

personas a la Inconstancia, al desorden, a Ja dejadez, a la omisión 

del esfuerzo necesario para sacar adelante cualquier empresa que 

exige un sacrificio personal. 

Por el contrario, también hay quienes a través de un esfuerzo 

tenaz, constante, firme, recio, porfiado han logrado obtener los -

fines que se proponlan. 

De ah! la necesidad de tener en cuent• v de dar un lugar prl-

vl legiado a la formación de la voluntad, tanto en la escuela y elhogar. 



C A P l T U L O IV 
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A) l•portancla de los habitos 

Hemos llegado a la necesidad de la formaciOn de la voluntad. 

Hemos visto anteriormente, que la perfecciOn de la voluntad se da 

en la medida en que esta en acto. Ahora bien, los actos en cuan-

to se repiten en un mismo sentido, forman una incllnaciOn estable 

que facilita una operaclOn. Dicha incllnaciOn es un hábito. 

Veamos los tres sentidos que utiliza AristOteles al hablar de 

el habito: " ... Habito se llama en un sentido, por ejemplo, cier

to acto de lo que tiene y de lo que es tenido, como cie•ta acci6n0 

movimiento (pues cuando uno hace y otro es hecho, esta en medio el 

acto hacedor; as! también en medio del que tiene un vestido y del 

vestido tenido esta el habito). En otro sentido, se llama habito -

una dlsposiclOn según la cual.esta bien o mal dispuesto lo que es

ta dispuesto, y lo esta o por sf mismo o en orden a otro; por eje~ 

plo, la salud es un cierto habito pues es una dlsposiclOn tal. To

davla, se llama habito si es una parte de tal disposlciOn; por eso 

también la excelencia de las partes es un cierto hablto •.. '(1) 

En el capitulo l del presente trabajo, hemos fandamentado que 

existe un fin para•el,hombre, que su naturaleza misma le otorga. -

El hombre por ser un ser racional (Inteligente y libre) al conocer 

lo y hacerlo propio le es mas facil conseguirlo. Pero vemos en la 

experiencia, que son necesarios los habltos, ya que son los que 
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nos preparan para una vida moral m~s perfecta 1 pues son cualidades 

que modifican nuestra sustancia haciéndola ser de un modo determi

nado. Y de esta manera hacen que la sustancia sea capaz de desarr~ 

llar algunas actividades, para alcanzar adecuadamente su objetivo, 

el cual lo puede lograr de manera mas facil por medio de los habi

tas operativos. 

Ahora bien, el habito se puede tener como poseslOn o como dls 

posiclOn. Como posesión serla cuando existe.un medio entre la 

cosa tenida y lo tenido (relación de posesión) Si no existe tal m~ 

dio, de medo que la posesión se realiza de manera inmediata, tene

mos la cualidad. 

Y es éste último sentido el que nos interesa, pues el primer 

sentido, serla objeto de otro estudio. 

Los habitas son cualidades estables por las que un sujeto es

ta:bieno mal dispuesto según lo que conviene a su misma naturaleza 

(esto es el habito entitativo) o según lo que conviene a su fin 

( esto es el habito operativo, por ejemplo loe vicios y las virtu

des). 

Tomas de Aquino hace la distinción entre la mera disposición 

y el habito: " .•. Ahora bien, esta oposición de la disposición pr~ 

piamente dicha al habito, puede entenderse también de dos maneras: 
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primera, como lo perfecto y lo imperfecto en una misma espe

cie; as! retiene el nombre común de dlsposlcl6n cuando la cual! 

dad se encuentra en estado imperfecto de suerte que fAcilmente -

puede perderse; y recibe, por el contrario, el nombre de hAblto -

cuando se encuentra en estado perfecto, de tal manera que no es -

fAcllmente amiscible; es entonces cuando la disposici6n pasa a 

ser hAblto ..• ; segunda, como especes diversas de un género suba!-

terno, de manera que se llamen disposiciones las cualidades de la 

primera especie que por raz6n de su misma naturaleza son fAcllme! 

te amlsclbles, pues tienen causas transmutables; tales como la S! 

lud y la enfermedad. Haltos, por el contrario, se llaman aque -

!las cualidades que por su naturaleza no son fAcllmente amlsclbles 

porque tienen causas Inamovibles; por ejemplo, las ciencias y las 

virtudes. Y en este sentido la dlsposicl6n nunca se convierte en 

hAbi to .•. " ( 3). 

El hAbito es una cualidad, es algo que se anade a la potencia 

para darle una nueva perfecci6n, en orden a la operaci6n, cuando 

se refiere al hAbito operativo. 

El tema que nos atane es el tema de la voluntad, que es una 

potencia operativa, los hAbitos son los que le van a dar et de-

sarrollo perfectivo a dicha potencia en orden a su operar. 

El hAblto es pues la perfeccl6n de la potencia volltlva (4). 
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El habito, es definido según Arlst6teles como una disposlci6n 

estable, según la cual se esta bien o mal dispuesto, y lo esta -

por si mismo o en orden a otro (5). 

Esto es, el habito, en este sentido es algo que se tiene y -

es tenido, aunque también existe el habito como disposici6n, esto 

es, como cierta acción o movimiento, pero esto ha de ser volunta

rio, ya que los hombres son elogiados o vltuperlados s61o por sus 

acciones voluntarias, y por tanto, carentes de mérito o desmérito. 

Si pues la naturaleza del ser en la cual se encuentra el h! 

bito implica principalmente orden a la acci6n, es decir, consiste 

en la tendencia al acto; es evidente, que el habito tiene por su

jeto una potencia que le inclina principalmente al acto (6). Y I~ 

jos de ser los habitas una somnolencia del esplritu son por el 

contrario, la presencia activa de la inteligencia y la voluntad. 

La necesidad de los habitas es pues, algo que se impone, es 

decir, son tan importantes, dentro del actuar. que reflexionare

mos sobre el papel que juegan dentro de él. 

b) Necesidad de los habitas. 

Los habitas pueden comprenderse mejor a la luz de la doctri

na del acto y la potencia. Las nociones de potencia y acto son 
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nociones primeras, por lo que para explicarlas es necesario recu

rrir al concepto de movlmiento,que no es otra cosa que el transi

to de la potencia al acto (7). 

Es claro que si el hombre se mueve, es porque no tiene en si 

la perfecci6n, sino que puede adquirirla, y mientras esto sucede, 

existe el movimiento, y en algunos aspectos se esta en acto, y en 

otros en potencia. 

Los habitas son pues necesarios, ya que seremos perfectos en 

la medida en que actualicemos nuestras potencialidades. 

Surge una cuesti6n, que parece parad6Jica: <Qué sucede cuan

do tenemos habitas como disposiciones estables? <Porqué pueden 

darse sin que anulen la libertad? .... Los habitos, dice Aquino, 

Implican libertad, ya que " .•. usar del habito no es algo necesario 

sino que depende de la voluntad del sujeto .•• "(8). 

Volviendo al tema de los habitas, y de su necesidad, tenemos 

que los efectos que producen en la acci6n son: 

- Facilidad para obrar en un sentido, ya que facilita la ej• 

cuci6n de actos y hasta los Incita. 

- Da estabilidad firmeza en la acci6n, posibilitando, In -

cluso, aquello que antes no podr!a realizar. 

- Da uniformidad en la acci6n, espontaneidad y facilidad. 
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C) Desarrollo de los habitas.-

Los habitas son cualidades que se pueden adquirir y con las 

cuales el hombre se puede perfeccionar, esto es muy importante -

dentro de la formaciOn de la voluntad, y mas concretamente, dentro 

de la formaciOn de habites en el educando, ya que lo que persigue 

el educador es la perfecciOn del educando. 

Los habitas son susceptibles de ser desarrollados. Ya que de 

actos semejantes, nacen Jos habites (9). Un solo acto no basta -

para engendrar un habito; en este sentido Gllson dice que podemos 

hablar de Ja vida de Jos habites, porque cada uno tiene su origen 

(10), y tienen ademAs un incremento y desarrollo; que por la rea

JlzaclOn del acto contrario puede desvanecerse. 

Ahora bien, Aquino habla de que hay tres condiciones para 

que una persona adquiera un hábito: 

" ••. Primera, que el sujeto que es dispuesto sea distinto del 

fin para el cual se dispone, de tal manera que diga un orden se

mejante al que dice Ja Dolencia al acto. Si, pues se da un ser c~ 

ya naturaleza no es compuesta de potencia y acto, y en quien la -

sustancia se identifique con su propia operaclOn, y que existe -

como fin de s! mismo, en él no cabe habito ni disposlclOn, como 

evidentemente sucede en Dios .•. 



83 

Segunda, que el sujeto que se halla en estado de potenciali

dad respecto a otra cosa, sea determinable de muchos modos y por 

diversos objetos. Por consiguiente, si un ser esta en potencia 

respecto a otro y s6lo respecto aél, no es capaz de recibir disp~ 

siciones y habites, pues tal sujeto, por su mismsa naturaleza, d! 

ce una relaci6n necesaria al acto ..• 

Tercera, que al disponer el sujeto a una de aquellas cosas a 

las cuales está en potencia, concurran varios elementos, los cua

les a su vez, puedan ordenarse de diversos modos de manera que -

dispongan bien o mal al sujeto en orden a su forma y operaci6n.(11) 

En el hombre, vemos pues, estas tres condiciones. Ahora ana

lizaremos como inhieren en él. 

Tomas de Aquino estudia los posibles sujetos de los habltos 

en la cuesti6n cincuenta de la 1-11 dividida en seis art!culos. 

Dadas las caracter!sticas de los habites, nos damos cuenta que 

éstos, no pueden residir principalmente en el cuerpo de manera 

orlncipal, ya que éste no necesita de alguna dlsposlc16n en espe

c 1 a l. 

Por parte de las operaciones de la vida vegetativa, tampoco 

es posible la formaci6n de habites, dado que éstas se encuentran 

determinadas a actuar de manera única, según las condiciones mate 
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r 1 a les. 

En la vida sensitiva, se puede hablar en cierto sentido de h! 

bitas, dado que las facultades sensibles se hallan dispuestas a -

un objeto, sin embargo, se puede hablar de una cierta orientacl6n 

a ciertos habitas, dado que se realizan por el impulso de la ra:

z6n. Pero no de manera preponderante, que en cambio si se da en 

las potencias superiores, que aunque se encuentren determinadas 

por su objeto, queda la posibilidad de indetermlnaci6n. Ya que 

aunque su objeto es la verdad y el bien, de la inteligencia y de 

la voluntad respectivamente, queda la posibilidad de indetermln! 

ci6n, pues no estan determinadas a un objeto concreto. Y es aqul, 

donde se puede hablar de formaci6n de habitas. Esto es tan evi-

dente que Arlst6teles, al hablar de ciencia, entendimiento sab_!. 

durla, los denomina habitas lntelectuales(\2). 

Dada la necesidad de los hAbitos y la posibilidad, dentro de 

las facu'tades superiores, es necesario, que los educandos, para 

alcanzar una perfección como seres humanos, se ejerciten, consta~ 

temente, para lograr su fin o bien. Ya que " ••. toda potencia, -

indiferente para obrar de diversos modos, requiere por necesidad 

de algQn habito que la disponga rectamente a su acto. Ahora bien, 

la voluntad, siendo potencia racional, posee tal Indiferencia. 

Luego precisa de algQn habito Que le disponga adecuadamente a su 

acto ... "(13). 
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lomás de Aquino desarrolla el tema del origen y crecimiento 

de los hábitos, as! como su extinción 

cuestiones cincuenta y uno, cincuenta 

decrecimiento, en las 

dos y cincuenta y tres. 

Establece que existen dos tipos de hábitos, segfin la facul -

tad de la que provienen: " ... Y as!, en las potencias cognosciti

vas pueden existir hábitos naturales incoados, tanto por parte 

de la naturaleza especifica como la individual. En la naturaleza 

especifica o por parte del alma, el entendimiento de !so primeros 

principios, porque es propio de la naturaleza humana intelectual 

el conocer que"el todo es mayor que la parte" .•• 51 por el contra

ri hablamos de los hábitos parcialmente naturales, Incoados en r! 

z6n de la naturaleza .individual, debe decirse que existen tales 

hábitos, en cuanto que algunos hombres debido a la dlspos!clón -

de sus órganos, se capacitan para entender más que otros, ya que 

para entender se requiere el concurso de las facultades sensibles 

( 14} .. "" 

Es claro, pues que el hombre necesita y puede desarrollar 

los hábitos. Cado .que ninguna virtud moral se engendra en noso

tros de manera natural, sino que tenemos que poner un poco de es

fuerzo en adqulrlrlos. (15} 

No es por un efecto de la naturaleza, ni en contra de ella, 

sino que estamos naturalmente predispuestos a adquirirlos, y se 
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refuerzan por la repetición (16). 

Y esto, en el plano de la moral, se llama fuerza de voluntad, 

donde vamos adquiriendo por nuestra propia fuerza los h~bitos, con 

un ejercicio cotidiano, preciso, aplicado a! mismo sitio (17). 

ademas, en !a medida en que el hombre se domina, va acrecentando 

su fuerza de voluntad (18). 

lejos de perderse en la nada, dicho esfuerzo, se va inscr! 

blendo en el alma de cada hombre, como en su cuerpo; y se va ha

ciendo una especie de historia, donde conserva su pasado, y va h! 

ciendo que su fin se vaya actual Izando en él. ( 19) 

Los habites se pierden realizando actos contrarios o debili

tando su uso se van esfumando. 11 
••• Los contrarios se excluyen mu 

tuamente del mismo sujeto •.. "(20); esto es, no por el hecho de t! 

ner algún habito, ya se tiene para siempre, sino que hay que es -

tarlo continuamente ejecutando. Nos referimos obviamente a los ha 
bitos morales, ya que en los intelectuales, la cuestión es ctlstl! 

ta, pero éstos no son tema de este estudio. 

Ahora bien, la naturaleza del hombre, exige, por si misma, -

la formación de habites, intelectuales y morales, pero s61o habla 

remos de éstos últimos, pues es lo que atañe a la formación de la 

voluntad. 
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d) La naturaleza huaana coao sustrato de habites operativos 
buenos.-

Hasta aqul hemos hablado de la Importancia, de la necesidad 

y ,del desarrollo de los hAbitos, ahora analicemos de modo breve 

la naturaleza huaana, ya que ésta tiene gran importancia, ya que 

posee un sentido teleológico. 

Al Inicio de este trabajo, vimos el tema de la finalidad. Es 

clero que:el hombre obra por un fin. Este le viene dado desde su 

propia naturaleza. Estos fines, estAn jerArqulcamente ordenados 

ya que si todos tuviesen el mismo rango, unos no se buscarlan por 

otros, y ademas su mérito no serla el mismo. Hay por tanto, una -

subordinación: unos son queridos por s! mismos y otros son queri

dos en función de otros. Donde necesariamente existe un fin Qltl

mo, pues de lo contrario caer!amos en un absurdo infinito. 

Olee el Filósofo:" ... si existe un fin en nuestros actos 

querido por s! mismo, y 109 demas por él •.. es claro, que ese fin 

Qltlmo sera entonces no sólo el bien, sino el bien soberano. (20) 

Es patente la visión teleológlca del Estagirita, ya que dice 

que el hecho de que en la naturaleza exl•le, es tan claro, que -

es absurdo querer comprobarlo (22). Hay pues, una finalidad lmpr~ 

sa en la naturaleza, tiene ''eidos'' o forma, forma que debe reali-

zar, actualizar, y ésto cada naturaleza lo hara por medio de sus 
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facultades o potencialidades. 

El hombre, lejos de ser un ser acabado, es un programa de a~ 

clón. El hombre obra y lo hace libremente. Ya que su obrar consi! 

te en el uso libre de sus facultades especificas. 

En la educación, habra que tomar en cuenta, que es indispen

sable la formación de virtudes morales, esto es porque dicha -

necesidad se deriva de la naturaleza misma de Jos seres humanos. 

El hombre, en la medida en que posee las virtudes va actual! 

zando y perfeccionando su naturaleza. 

La naturaleza entendida como la sustancia a partir de la 

cual se funda lo natural para el hombre. Y en este sentido el ho!' 

bre tiene la posibilidad de decidir si se actual iza conforme a su 

naturaleza o no. 

e} Los habitas como fundamento esencial para la formación de 

la voluntad. 

Ya se ha fundamentado la necesidad de la existencia de un -

)'.en para el hombre, que su naturaleza misma impone como fin y 

éste al ser un ser racional y libre, al conocerlo y hacerlo propio 
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le es mas facil conseguirlo. Sin embargo, es de experiencia común 

que esto nn basta. 

Los habltos, y en especial, los que nos preparan para llevar 

una vida moral mas perfecta, o al menos mas consciente, son un su 

plemento insustituible. 

Es importante hacer mención que el bien es dificil de alcan

zar; por eso es digno de admirar el hombre virtuoso. Es dificil, 

pero no es Imposible. El hombre tiene un fin, y puede alcanzarlo 

a través del ejercicio de sus potencias mas excelentes, para lo -

cual, la educación muestra el camino mas seguro y mas corto. 

Se ha pretendido de alguna manera, demostrar que por su estru~ 

tur ontológica, el hombre necesariamente posee un fin. que ade-

mas dicho fin, constituye su perfección y su bien. 

Al definir el bien del hombre como una actividad del alma, 

dado que el hombre se especifica por su alma racional, es claro 

que el fin del hombre radique en la actividad de ésta. 

El hombre busca su felicidad. Aristóteles afirma que vivir y 

obrar bien son lo mismo. 

Dentro de la formación de la voluntad, una parte medular son 
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los hébltos Que nos faci 'itan el obrar bien. Sin habitos, el ho!!! 

bre y la sociedad serian un caos. Nos hundlrlamos, no podr!amos -

convivir. 

Los hébltos perfeccionan al hombre. Las virtudes morales lo 

hacen bueno y féllz. El hombre virtuoso debe ser consciente de -

que obra por un fin noble, no sOlo por conseguir el fin especifi

co de la acción. 

Las virtudes se encuentran orientadas a la felicidad, ya Que 

son como los medios para alcanzar el fin, porque san causa del a~ 

tuar y pensar bien y rectamente respecta a los demAs bienes. 

Las virtudes son pues autorecampensantes. 

La educación no es simplemente una bonita idea, es una tarea 

noble y trascendente. En ella se incluyen todas los temas antrop~ 

lógicos. Ya Que la teorta de la virtud y la formación de las vir

tudes son la tare• més importante. La meta de la educación es la 

de hacer buena al hombre. 

La formación de ta voluntad es lograr la repetición de actas 

perfectivos de la facultad. La ordenación teleal6gica a la cual 

nas referimos al hablar del fin de la educación •• el fin del ha!!! 

bre. El hombre tiene todas las medias para alcanzar su felicidad. 
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CONCLUSIONES 

Capitulo I: EL OBRAR COMO EJERCICIO DE LA CAUSALIDAD EFI
CIENTE 

El hombre no es un ser acabado, es decir, no es un ser pe~ 

fecto, sino que busca ser perfecto por medio de la opera-

ci6n, la cual no es directa, sino que tiene sus rnanifesta-

cienes en los principios próximos de operaciones, es decir, 

en las facultades. 

Ese operar no es ciego, sino que tiene una finalidad. El 

hombre desea ser feliz, es una constante que siempre se da, 

y esto es porque la naturaleza es siempre la misma. 

Dado que la finalidad que persigue el hombre (la felicidad) 

es la misma, habr& que analizar que relación hay entre la 

felicidad y el fin o bien. Una de las razones por las que 

la felicidad sea el fin para todos los hombres es porque es 

un bien. 

El bien por su parte puede se~ considerado desde una doble 

causalidad, corno eficiente y como formal. P.1 AnPT'ltP P.n-

tra en actividad movido por el fin, que es lo Gltimo que 

consigue. 



Y de la otra manera, es decir, el fin como causo, lo prims 

ro.es la causa formal y luego la eficiente, es decir el -

poder operativo. 

El fin, tambi~n puede verse bajo el aspecto int~insecocs de

cir, como resultado natural de una operación, o trascenden

te, que es el objetivo al que dicha operaci6n estA dirigida. 

Y por último, hay fines Qltimos, y próximos, que se hacen 

en vista de aquellos. 

Ahora bien, el hombre, como causalidad eficiente, es decir 

como agente, que obra, no está cxccnto de ser con-

siderado bajo todos estos aspectos. 

Precisando m~s; tenemos que el hombre, al no ser perfecto 

se mueve, y al moverse o al operar, pasa de la potencia al 

acto, y esto lo realiza mediante las facultades que tiene, 

y entre las especificamente humanas, se encuentra la vo-

luntad, que es un principio pr6xirno de operar, gue se 

mueve por fines próximos, que se subordinan a su fin Gltirno, 

que es la felicidad. 

La voluntad, tiene o cst~ mejor dicho, ordenada a un acto 
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que le es propio, y éste es el Bien Universal, sin embargo, 

lo que se da en la realidad, son los bienes particulares. 

Ante el Bien Universal, la voluntad, no es libre, pero si lo 

es ante los bienes particulares, ya que son fines-medios. 

El Acto voluntario es el acto de la voluntad con conocimie~ 

to del fin. El acto voluntario es m~s perfecto, en la medi

da que el conocimiento del fin, sea m~s perfecto. El acto 

voluntario perfecto es exclusivo del hombre. Los animales 

irracionales no tienen actos voluntarios. 

La voluntad frente a los objetos que revistan alguna bondad 

particular , son actos voluntarios libres, puesto que podr!an 

se~ desdeñados por la voluntad ya que son incapaces de saciar 

la totalmente. 

Vemos, as1, la importancia de la voluntad dentro del obrar 

humano, además, que es necesaria para que el hombre alcance 

su perfecci6nª 

Capitulo II: ANALISIS FILOSOFICO DE LA VOLUNTAD 

Ya arriba hemos ·visto la importancia de la voluntad, y su 

real existencia, como principio prOximo de operaciOn, ahora 
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haremos un breve análisis de dicha facultad. 

Es claro que la voluntad no se identifica con la libertad. 

La libertad es la caracter1stica de algunos actos volunta

rios ( los libres ) • 

Ningún bien particular se presenta ante la voluntad como 

suficientemente atractivo para determinarla por ~l. 

La modalidad del acto voluntario es debida a la modalidad 

del juicio. El acto libre tie~ su principio radical en la 

indifierencia del juicio pr~ctico respecto a cualquier bien 

particular. 

En funci6n de cualquier cosa buena que no se presente com.o 

el Bien ABsoluto, el hombre juzgara que tiene aspectos de 

bondad y aspectos de carencia de bondad: as! el jucio pr~e 

tico ser4 indiferente y por lo tanto, la voluntad no se 

sentir~ determinada o fatalmente atratda por esa cosa bu~ 

na. 

La prueba rnetafisica de la libertad es que la voluntad es

ta determinada por el Bien Absoluto, entencas, está inde-



95 

terminada por los bienes finitos, luego es libre con re! 

pecto a los bienes finitos o particulares. 

Los actos eltcitos voluntarios (actos exclusivos de la vo

luntad) son siempre libres,.si se refieren a lo bienes fin! 

tos. Y los actos externos {imperados por la voluntad) son 

libres si est~n exentos de coacci6n. 

Un acto voluntario el1cito es querer a un hermano, un acto 

externo imperado por la voluntad es regalarle un libro a 

mi hermano porque quiero. 

La voluntad puede imperar algunos actos de las facultades 

inferiores. Pero no puede imperar actos absolutamente dete~ 

minados como la circulaci6n, la renovaci6n celular, etc~te

ra. 

El haber ejecutado el acto de elección, no convierte su ac

ción en acción necesaria. Esto constituir!a una rcstricci6n 

de la libertad, si los medios no estuvieran supeditados a 

los fines, no t:Q~:in bondad en si mismos, sino por su rela

ci6n a los fines, la elecciOn se convierte en un paso de 

acercamiento al fin, y por ello , aunque de la clecci6n 

también se sigan la exclusi6n de los otros medios, la posi

bilidad del ejercicio de la libertad queda salvaguardada. 
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La naturaleza de la voluntad humana, es que, o mejor dicho, 

consiste en una potencia del alma. 

El apetito racional es una facultad apetitiva que tiene por 

objeto el bien aprhendido por la inteligencia. 

Lo que constiture como tal a la voluntad, es su ser tcndc.ncial, 

j' es un principio próximo de opcraci6n. 

El que opera, es el hombre. La voluntad no existe en s1 misma 

sino en el hombre. 

Es una facultad apetitiva de naturaleza expiritual. No hay 

que confundir lo apetecido y la razón de apctibilidad. 

El apetito racional o voluntad tiende directamente haci.:1 la 

bondad en sl misma, y a las cosas concretas con una tendencia 

derivada. 

El Bien Coman se identifica can el fin último subjetivo del 

hombre, que es la felicidad, el hombre tiende a la felicidad 

ella es su objeto. 

El objeto de la voluntad es doble; el principal es el fin, 
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y el secundario, los medios. 

CAPITULO III: LA IMPORTANCIA DE LA VOLUNTAD EN EL ACTUAR 
DEL HOMBRE 

La voluntad ne elegirá sino lo que le presente, en cada 

caso, el Oltirno juicio pr~ctico de la inteligencia, pero 

de la voluntad depende el que determinado juicio sea el ú! 

timo o no. 

La voluntad, en lo que se refiere a los antes finitos, es 

lib6rrima. El hombre no es libre sino para la elección vo-

luntaria de los medios, elección racional orientada por m2 

tivos intelectuales vistos. El hombre, es pues, libre. 

Dentro del tema de la educación, hay que tener muy presen

tc:·todos los temas de los que hemos venido hablando. La 

pluralidad de operaciones que puede tener un hombre es tan 

diversa, que debe tenerse en cuenta, para la bue-

na formación del educando, no basta con que sepa qu6 es, -

sino querer hacerlo. Pira esto es necesario que la volun 

tad est6 bien formada. 

Lo especifico qe la voluntad es querer. Que viene siendo e~ 
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mo su primera operación, y en virtud de 6sta, tienen lugar 

los demás actos. 

El poder de la voluntad, y esto es lo que persigue el hom-

bre, es poner en orden la actividad, moviendo a las otras 

potencias a fin propio y en la actuación, que su acto ·sea 

libre. 

La importancia de la voluntad, es pues, que mueve a las g 

tras facultades a su objeto propio, y adem~s por el acto 

de querer el hombre sale de s1 y se vuelca hacia el objeto 

propio, el bien. 

Es patente, pues, la importancia de la educación de la ve 
luntad, ya que en gran parte, el educando, mejor dicho 

su felicidad, depende de la capacidad de cspecificaci6n 

hacia el bien, y entre m~s fortalecida se encuentra la va-

luntad, más ágil, más pronta estar~ para los actos propios. 

CAPITULO IV> LOS HABITOS Y GU PAPEL DENTRO DE LA FORMJ\CION 
DE LA VOLUNTAD 

tos hábitat, 
~¿rfcccionan a la VOl!.lntaC: y fAtÜ 1 i t~.!"! 2.U 

op~raci6n. 
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AQn cuando los h4bitos buenos ayudan a la realiza

ción del acton, no eliminan la libertad, ni la disminuyen, 

pues al obrar, el hombre por ellos, está obrando por s1 

mismo. 

Por tal motivo, es muy importante dentro de una educaci6n, 

tener presente los hábitos, que se van adquirienc~o ~ceo a ?
2 

ca, con la sucesiva repetición de actos buenos, que har~n 

que la persona sea buena, integra. 

Dentro de la educación, se procura que el hombre alcance 

en alguna medida la virtud intelectual y la moral. Lograr 

que el educando crezca en sabidur1a y en virtud, es el fin 

que se persigue. 

Dentro de los seres operantes, existen dos clases; los que 

lo hacen o actuan por naturaleza y aquellos cuyas operacie 

nes son dirigidas por el conocimiento intelectual. 

El hombre, es un ser que dirige su acci6n con:conocimiento, 

es decir no se encuentra determinado a actuar de una m~ncra. 

Las bestias tienen conocimiento, pero a nivel puramente 
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sensil~i"le. Por 1 el intelecto al ha.ii.#r.;:, ,ti~ la ca?C'ciC.al ~ .~ 

nacer la realidad, de manera universal y necesaria. Ahora 

bien, el apetito racional, sigue a lo que le presenta el 

entendimiento. Pero no está determinado a objetos particu

lares, sino al Bien Universal, &: m¡uf r1ue si lo 9-1e concx:'C son 

los bienes particulares, con respecto a ellos , es libre. 

La voluntad juega necesariamente una parte en la adquisjci6n 

de la felicidad. Por medio de ella, el hombre tiende a lo 

que le conviene a su propia naturaleza y puede perfeccionar 

su propio ser. 

El hombre a través de la inteligencia conoce su verdadero 

y Gltimo fin, pero através de la voluntad por la cual, 61 

alcanza ese fin. !::l entenc...L it:mto, ,::ar oLra pe.ri:e, nunca a! 

canzar1a su fin si no fuera movido por el deseo del hombre. 

El hombre por medio de la voluntad tiende a lo que le con

viene por su propia naturaleza y puede perfeccionar su pro

pio ser, anhela ser m~s, ser todav1a más de lo que cs. 
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