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" T R O D u e e I o " 



1 H T R o D u e e 1 o N • 

En la actualidad v dentro de nue•tra eociedad •a han 
proaentado 1ntinidad da problemaa en cuanto a la conducta de lo• 
tuncionario• que astan encara:adoa de la 1mpartioi6n de justicia, 
dentro de loe cualea ae encuentra el Acenta del Ministerio 
POblico coneaa:rado en el articulo 21 conet~tucional de nuestra 
Carta Mai;tna. 

El cual ea ha ido apartando cada vez mao de loa valorea 
jur1d1coo Y morales, oobre loR cuales deba basar au actuar 
pro~eaional, para poder realmente dar al litObernado la ae~uridad 
juri~ioa a que tieno derecho, cumpliendo con su tunc16n social 
que ea ser Rapreaentanto da la Sociedad. 

Por lo que en el Primer capitulo del praaente trabajo 
habla?>emoa de la Axioloa:1a o C1enoia de loa Valo1•ea como una rama 
de la ~1losot1a del Derecho, cual •• estudiada por doa corrientes 
t1loa6t1caa qua son loa objetivi•taa v lo• aubjetiviatae, de eae 
modo oatablecer •1 axiaten é•toe1 como aon captado• por 01 eer 
humano v establecer por cual de la• corrientes nos inclinamos. 

En el ae~undo capitulo hablaremon de la Moral, Etiaa v 
Derecho, da la d1terenc1a entro moral v derecho. aa1 como de aua 
caracter1at1caoa ademas haremos mención a la Axioloeia 3ur1d1ca, 
de loa tino• del Derecho que aon el Bien Coman, la Justicia v la 
Se~uridad Jur1dica. 

En el tercer capitulo hablaremos de loa valorea jur1diaoa en 
el actuar del Miniaterio POblico, haciendo un~ breve reterencia a 
la avoluo16n que dicha Institución ha tenido atrav6a de la 
hiatoria, aenalando en base a auo atribucionea el porque ea 
importante Que tenea pre•enta a loa valorea juridico•. 

Ka por eao que el preaent& trabajo se cirounacribe en el 
campo del M1ni•ter1o POblico en relación con loa valore• 
juridicos1 dende el punto de viata tiloa6t1co jur1d1co. aplicado 
al A.mbito •ocial. 



e A p T u L o 



C A P l. T U L O 1- • 

~.- La AKioloc1a. 

1.1.- Concepto de AxiolOK1a. 

E1 ser humano eat• 1mp11cado Por una eerie de taotoree como 
loe econ6m1coa, po11ticoe, eocialea, jur1d1coa v t11oa6ticoe QUe 
de alcOn modo intlu~en en au conducta, lo cual ha motivado QUe el 
hombre bu•Que su desarrollo tanto material como o•Piritual 
mediante un orden Que interprete v cristalice atravea de normas 
una mejor convivencia social. 

Para tal Objeto, loa valorea como rectore• de la conducta 
humana, sirven de criterios ~ tunda.mento para e1 derecho v la 
tiloaot1a. Por lo que para tacilitar la comprenai6n ~ estudio de 
la ciencia de lo• valorea, llamada AMiolocia, ea neceaario 
primero precisar el •icniticado de valor. 

Para la Real Acadomia de lo. Lencua Eapanola 1 " El. valor ea 
el erado de utilidad 6 acti~ud do la• cosas para aatiatacer la• 
necesidade• para proporcionar bienoatar o deloite1 cua11dad de 
l•• coaaa en cu~a virtud se dan en poaeor1••• ciertas aumaa de 
dinero 6 aleo equivalente. " (1) 

Lo• valoreo han a1do analizados por doa corriente• opuesta• 
Que son 1& objetivista v la aubjetivi•ta. 

Dentro de loa objetiviataa te~emoa a Gonz&lez Diaz Lombardo 
que aoatiene como oaracter1atica de loa VALORES " no tan •olo el 
aer aino el valal.""I porquo estos prevalecen aunque la ~orma de au 
conducta cambie an 1as peraonaa. ( 2) 

Para Max Scheler el valor " ea una cua1id&d de orden 
material V de ran~o diverso Que OKiate independientemente de su 
torma de maniteata.ci6n va sea porQua aparezca realizad& an l.& 
conducta v 1&• cosas. 

(1) Diccionario de l.a L•n~ua Eapanola. Hd Eapaaa-Calpe. Eapana, 
1970. poi" 347, 

(2) GonzAl•Z Diaz Lombardo, Problam&tica de la Retl•Ki6n 
Fundamental del. Hombre. Ed. u.I.A. Incorporada a 1& UNAM, 
Facultad de F11oaot1a. D.F. 1963, p~~ 166. 



En cambio entre loa aubjotiviatas tenemos a Mieuel Bueno 
quien dotino el 11 valor " como lo que vale para el hombre v 
VBle para al hombre lo que tiene alsuna aiKniticac16n en su vida, 
lo cual puede ser positiva 6 neKativa, puea eataa no lo aon 
inherentes al ser humano Por ser de conaecuenoiaa traacendentea 
en la vida1 ea decir solo existe para el hombre lo que vale para 
61. (3) 

Por lo consia;uionte 1011 val.orea ion objetos ideales, con 
aplicación v que existen independientamento do la valoración que 
la dé ol sujeto va eaa on las cosas o en el actuar humano, 

Recao6na Siches apo~ado en lae escuolao tiloe6ticaa tales 
como Huaaorl, Scheler, Hartman - 1 dice Que loa valores son 
objetos ideales con una propia validéz. Si bien no podemos 
d•acubrirlos en las cosas, en aquella• coaaa conductas que 
eatima.moa como valioeao, no conatituvan emparo un pedazo de la 
realidad do eaaa coeas 6 eaao ~onduotaa, eino que ion una 
cualidad que ellas noa presentan en ta~to cuanto coinciden con 
laa eaenoiaa ideal.ea del valor. (4) 

Aai mismo Ri•ieri Prondizi opina an el sentido de Que loa 
valorea no existen por si miamoa, que deacanaan en un depoaitario 
de orden corporal, aai tenemos a la belleza qua eat• incorparada 
en alsOn objeto ~iaioo como podria ser al~On cuerpo humano, por 
lo Que loa valorea no son por con•i~uiente ni c::oaaa. ni 
vivencia• ni esonoiaa ainO VALORES. (5) 

Por lo tanto tenemos Quo el 
ostructura1 de ran~o diveroo •1 cual 
independientemente de su maniteataoi6n, 
la• conductas o en la• coaaa, ea decir 
la• ooaae v peraonaa Que loa valoren. 

valor ea una cualidad 
va a tener •xiatenoia 

va sea porque aparezca en 
que aon indepondientea de 

De eata ae terma se pueda reaumir que de acuerdo a loa 
diveraoa eatud1oaoa de loe valoree tenemoa que para Misuel Bueno 
el valor eat& basado en lo que vale para 61, que ea todo lo que 
tiene aisn1ticac16n en su vida, por lo QUe para al hombre aolo 
vale lo que para él existo, 

(3) Bueno H111:ual1 La Kaanoia del. Valor ( Ma•a Redonda ) !d. UNAM. 
1964. p&" 13. 

(4) Recae6na Siche• Lui•I Tratado Ganeral do Filo•ot~a del 
Derecno, Ed PorruA, 7a ed, i981. pie 58. 

(5) Frond1z1 R1a1er11 ¿Que aon lo• Valore• 7, F.c.E., 3& Ed, 
México, 1982, pA~• 25-27, 



Por su parte Scheler en un sentido opueato a Bueno dice que 
uon oualidadeu de orden matvrial ~ de rango diver•o que existen 
independientemente de 1a torma de apreciación que les dA el 
hombre. ~a eea porque esta• aparezcan en laa conduataa 6 en laa 
coaa11. 

Tambi6n para GonzAlez Diaz Lombardo 1oa valorea preva1ecen 
aunque cambie la ~orma de conducta da lae persona•. 

Recaaéna Sichea aana1a a los valoras como objetos ideales con 
validez propia. 

Riaieri Frondizi por su parte cono1u~e indicando que lo• 
valorea no son ni eaenoiaa ni vivenoiaa aino loa considera 
una cualidad estructural. 

1.2.- Jerarquia de loa Valorea. 

Una vez eatablecido el concepto da valor pasaremos a analizar 
una a1tuac16n que •• de ouma importancia dentro de la Axiolosia 
como lo ea l& jerarquia. pues como ae~On veremos existen ciertas 
variantes en loa oritorioa de aprec1ao16n de loa autores, ademAa 
de que han aurstido inrinidad de problemae pue• ae con~unde la 
exiatencia de una e•oala de va1orea con una tabla tija inmutab1• 
y abaoluta. 

Por 10 Que am retiere a Micue1 Bueno esta autor nos habla da 
catecoria• en la• cualaa encuadra a l& jerarquia, puoa ea preciso 
establecer en el e•tudio de lo• valorea caracterea eaenoia1ea. 
Laa caracte~ieticaa K&neralea de1 valor, eon de eran importancia 
en e1 conocimiento, puaa rev•lan su aspecto medular ~ •• conocen 
como catecor1aa. debido a que ciran en torno a la detinic16n de 
valor, con•ider•ndoee como talee1 

La a1ntesia. la idealidad, la realidad, la polaridad. la 
unidad, la concraaiOn. la sraduaoi6n. la relatividad y la 
jerarQuia. (6) 

(6) Bueno Micue11 La Kaencia del Valor. ( Haaa Redonda ), Ed, 
UNAM, 196~, P•K• 25-27. 
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En el pensamiento de Max Scheler loa valorea poseen en su 
mutua relac16n una jerarQu1a en virtud de la cual un valor ea ma• 
alto o ma• bajo Que otro. Rata jerarqu!a, como la diferencia de 
valorea en * positivos • v * neKat1voa *• residen en la esencia 
misma de lo• valorea por lo Que no son aplicables contarme a la 
escala que nosotros demo•. 

El miamo autor dice Qua mediante un acto de conocimiento del 
valor. llamado 11 preferir 11 ea como se capta. el hecho de que un 
valor ea " superior 11 a otro. Hace una diatinc16n entre ol 
" preferir emp1r1co 11 • que ea al. ret'ente a elelZ'ir entre bienes v 
el " prefer1r apri6r1co "• como aquel. qua tiene luttar entre loa 
valorea miamos, (7) 

Recaaéna Sichea sostiene que en loa valorea ae preaentan 
a1tuac1onea de ranKo o do jerarQu!a, donde unos tienen mAa valor 
que otro•, aai loa éticos valen mAa QUe los utilitarios y dentro 
de cada familia unos valen mAa que otros, 

Al comparar las relaciones jerArqu1caa de los va1orea con el 
cuadro de la naturaleza,dice Que mientras la naturaleza no conoce 
l& idea do ranco, es decir1 como una serie causal d• fenómenos, 
en cambio cada valor, a Penar de constituir en si un valor es 
menos valor que otroa v maa valor que otroa exiate la poaibilidad 
de di•tincuir el mundo de los valorea v do la naturaleza. 

En el mismo sentido considera que laa IZ'r&daaionaa jer•rQuicaa 
tienen doa tuentoo o dimensiones a ~aber, el ranKO de loa 
diveraoa valoree v el ~rada de mayor o menor realización do cada 
uno de loa valore•, ( 8) 

A1 hablar de loa valorda Risieri Frondizi nos aenala Que no 
debemoa confundir la ordonac16n jer•rQuiaa con la claaificaci6n 
jer•rquica de loa valorea¡ puoa una claaiticac16n no implica 
neceaariamenta un orden jerArquico, Porque podemo• claaiticar a 
1oa hombrea en tlacoa v KOrdoa, a1toa v bajoa ain que entre éatoa 
•Kiata alcuna jerarquia, por e1 contrario loa valorea •• dan en 
au orden jerArquico o tabla de valorea, pero esto ae manirioata 
do acuerdo a la prererencia, puea al hombre al enrrantarae a lo• 
va1orea prer1era a1 euperior, aunQua puado elelZ'ir ai interior Por 
alcuna variante. 

( 7) Frond1zi Riaier1. ¿ Qua aon l.oa Valorea 7, •• PAtt 1.6. 



Adem&a dice que ee m&a tAcil sostener la existencia da un 
orden jerArquico que aenalar cualee son loa criterioe para poder 
•atablecerloa. Para él la existencia de un orden jorArquico ea 
una 1nc1tao16n permanente a la acc16n craadora y a l& ~levac16n 
moral. El hombre y los crupoa humanos ae apoyan en tablas, laa 
cuales aon tijas y no siempre coherentes, pero loa 
comportamientos dol ser humano son preteridos de acuerdo una 
tabla de valoree que de &lKUna manera intluven en el 
comportamiento y la conducta del hombre. (9) 

Acreca que el tipo de jerarqu1a depende de la naturale~a del 
valor, aün y cuando nueatrae preterenciaa peraonalee no sirven 
para identificar lo mejor, al erado de conaidorar que h~ coeaa, 
aooionea, hombrea o inati~ucione• quo valcan mAa que otraa. 

La convivencia exico un minimo da orden jerArquico que ea 
impreacindible para resolver conflictos axiol6Kiooa, puec sino 
hubiera una jerarQuia de personas. actividadeo o coaaa, no no• 
earorzariamoa por mejorar, oareceriamoa de aepiracionee, idealee 
de eduoac16n, de aap1racionoa morales y polit1oaa, careoaria de 
aentido. lo cual no es poeible 1m&Kinar porqiJo exiate la 
posibilidad de aacender do un valor bajo a un valor alto, do lo 
malo a lo bueno v de eate a lo mejor. ~eta posibilidad ea la Que 
juatiric:a el qua loe 1nd1v1duoa, s:rupoa 6 naaione•· real.izan un 
eeruerzo por superar la pobreza, el hambre, la injusticia social, 
la 1Enoranc1a y la eaolavitud. 

Anade quo el problema de la jararQuia depende da la 
oonoepoi6n natural qua se tenK~ del valor. Aei oi esta ea &Priori 
la jerarqu1a aerA aprioria pero ai •l valor aa reduce a erado, 
deseo 6 1nter6a el mavor valor equivaldrA a m~or Erado deseo 6 
inter6•. A au vez. ai e• una cualidad estructural Que aur~e de la 
relaoi6n de un sujeto con un objeto, la jerarquia 6el valor 
dep.tnderA. de todos eaoa t"aotore•. (10) 

Para determinar la cultura de un valor debemos atender en un 
primar t6rmino a laa reaaoionaa del sujeto, •u• neo••idadee, 
intereaea, aspiraciones, preterencia• ~ demae oondioiones 
ri•1ol6cioa•, paico16cioaa v aoaioculturale•. 

(9) Frond1z1 R1e1•r1, ¿Que aon loa valore• 7 ••• p•s• 20-21. 
(10) Frondiz1 Riaieri, " Ob. Cit " •••• PAK• 223-225· 

5 



En secundo t6rmino debo tomar en conaideraai6n laa cu4lidadea 
del objeto. No basta Que alcuien pretiera aleo para QUe se 
convierta •n mejori ea meneater QUO eea prarerible para 41, la 
cual depende do las propiedades del objeto. 

El tercer factor para determinar lo mejor es la situación. Si 
variara lo preferible, cambia el nivel del valor. 

Si se produce un terremoto, el valor del descubrimiento de la 
verd6d Queda poatercado porQue os mas importante oalvar vidas, va 
Qua ai noa anlvamoa podremoa perpetuar la vida humana. pero puede 
haber aircunetanciaa en las cuales será mao importante arrieacar 
la vida para el conocimiento do la verdad. (11) 

Romano Munoz al hablar de la jerarquia de loa valore• 
sostiene QUO no podemos probar que un valor aea superior a otro1 
el conocimiento de loe valores debe presentarse de un modo 
evidente a nueatro oantimiento 1 h~ valorea QU~ son superiores, 
otros inte,ioree o equivalentes a otroa. Dice Que proterimoo, el 
valor de la persona al de la coea: v el valor vitAl al de au 
necaci6n, 

Explica la situación de porque loa valores tienen jerarQu1a, 
Ga porQUe loo valoreo rel1~ioeoe oe parocen a loa éticos, éstos a 
au vez a loa eot6t1ooa etc1 que puestos a elecir entre eacriticar 
un valor Qtil al vital vamos a elecir eate Oltimo, poniendo como 
ejemplo el QUe una persona otrece au tortuna a aquel que locro 
devolverlo la salud, o si tonemos Que optar entre aalvar la vida 
da una P•r•ona o dejar que se quemo un cuadro. preterimoa qua ee 
queme el cuadro. Eeto para él ea la jerarqu1a de loe valorea. 

En la naturaleza ea necesario introducir puntos de eat1mac16n 
QUe aon &jenoa a ella. no se conocen escalas ni jerarqu1a, un 
~enómeno ea o no ea, pero no cabe qua aea mAa menoa, en 
diterente ~rado del aer. En cambio cada valor, a penar de 
conatituir en ai un valor, oa menoa valor QUO otroa v mAa valor 
Que otros. 

Al analizar el relativ1amo ax1ol6c1co de Heinrioh Rickert 
dice QUe para ~ormular el aiatema de loa valorea ae deben de 
estudiar inductivamente, partiendo de los valorea sensoriales a 
loa valorea maa abatractoa. La tiloaot1a de loa valorea debe ser 

(11) Frond1z1 R1aieri, ¿Que aon loa Valorea 7 ,.,pAc 229. 
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abierta al desarrollo ulterior de la cultura pero en forma 
aiatem&tica v unitaria lo cual es posible solo mediante la 
reducción a lo torma1 v a la vez. APr~oriatico, esto ea abierto a 
las tormaa de toda Vida cultural QUe son a un tiempo mismo, lKa 
tormaa de la vida humana vivida en plenitud de eentido,retiore la 
pluralidad de lo• valorea { éticos, oatéticoe v reliciosoa ) a un 
centro común en al. concepto do la pertecci6n, :,.1a quo ae~On 61, el 
sentido de toda valoración implica la tendencia a la portecc16n, 
por ello. la esencia del valor oatA en au validez. 

La aoluc16n a eotoa problomao dontro del objetiviamo dol 
Willia.m Storn atirma la objetividad dal valor. El aprioriamo 
eubjot1.vo del valor declaraa "valsco, l.ue¡¡;o 1110~ 11 1 :,1 el. objetiviamo. 
por au parte a n ha.Y valorea". El valor no ea sustancia. sino alsco 
que ae adhiere a un portador de val.oree, El valor es un acento 
aiscniticativo, que da sentido. Si A tiene un eonti~o para B. 
contiere B sentido a A. n oa el tin del valor, el portador del 
valor. pero para evitar una rescreei6n al infinito oa preciso 
aceptar que ha.va portadoree do valor quo aean puntos tin&leo, QUe 
tenscan por si miamoa sentido. que aoan au propio tin dol valor. A 
aetoa lea llama Stern valoree intr1naocoa. Aparte do eotoo h~ 

otros valorea intrinaeco• { de valor conferido o derivado ), Loa 
ll.ama valorea de aorv1c1o ( medio para realizar un fin ), Kn tin, 
el todo intrinsecamente valioso irradia eu valor sobre cuanto le 
pertenooo, por decirl.o aai. Zl valor do tal modo lo ll.ama valor 
irradiado. Aai puee ha.v para 61 traa oopeoies de Valoraat 
intrin•ecos, de servicio ~ irradiadoa. Soatiene, por lo demAa un 
miamo nivol jerArquico de lo• Vklorea, dentro de un sistema que 
asocia con el penaamiento de la unidad, el de la pluralidad de 
loa valores 1ntr1naeooe. (12) 

Miauel Bueno destaca como uno da loa problemas do ma:,lor 
importancia en l.a jerarqu1a da loe valoree el do definir la 
prioridad que tienen unos valorea entre aia pues ea evidente que 
no todos lo• valorea posean 1a miem& e1~nit1cac16n, uno• la 
tienen on mavor ~rado quo otros. 

En todo• loa acto• v a1tuacienoa h&V una jerarquia, no ea 
siempre la misma, cambia de un sistema a otro aQn an loa divaraoa 
actos de v~lo~aa16n, aunque corre•pondan a una misma persona v un 
mismo sistema. Kato as debido a que determinadas situaciones, por 

{12) Romano Munoz Joa6, ~1 secreto del Bien v el Mal, Ktica 
Valorativa, 2& Kd, 1946, Ed Antieua Libreria Robredo, 
M6x1co P•c• 66.71 v 72. 
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tanto la valoración se traduce en la prioridad Que adquieren loa 
aatistactorea de dicha neceaidad. Ae1 eatablaco una relaci6n 
entro laa circunat6nciaa tActicaa, las situaciones vitales. las 
neceaidadea contin~entea v loa valorea de aat1atacc16n. 

Pero habr• aituaci.onea en que ci.erta necoaidad ( sed ) puede 
preaentareo con ol carActer de ur~ento, :v el elemento QUo l& 
aatiatace ( a2ua ) adquiere automAticamento un valor primordial 
que tiene jerarqu1a eobre loa demaa en virtud de la ur~encia 

con que ae presenta ooa necesidad, 

Conclu:vendo, 
preferencia que 
proporcionan de 
ursonoia. (13) 

entendemos como jerarquia de loa valorea a la 
ao admite en virtud de la aat1ataco16n que 
una necesidad primordial que ae presenta con 

1.3.- La Axiolosia v aue Problomae de Aplicaoi6n. 

SesOn el maestro Gonz•lez Diaz Lombardo existen cuatro 
problema• en la axiolocia 1 a) El problema de la ex1atenc1a del 
valor, b) El del oonoo1miento del valor, o) El de la roalizaoiOn 
de loa valorea, d) Rl de la libert•d del hombre para realizarloa. 

Advierte Que eurKen varias interro~antea como saber ni 1 

¿ Ex1aten loa valorea 7, ¿ Son moraa creenoiaa de nuaatra 
eubjetiv1.dad ?, ¿ Pueden h&blaree de ello• ocmo oatecor1ae 
aut6nomaa ?, ¿ Pertenecen a lo reai o aa encuentran inciertos en 
la ideal1.dad ?. 

La Poeturm de ProtAsoraa v la escuela Soo1ol6cica ea la de 
que niesan la realidad independiente de l&a eat1mac1.onaa humanas 
a loa va1orea. Por au parte, Scheler v Hartman han domoatrado qua 
loa va1oroa tienen oxiatenoia independientemente del sujeto que 
conozca da elloa. Por eato ae dice qua loa valorea no •• aKotan 
en una 1ntuio16n, puea aon traacendentea porque exiaten aón 
cuando ae lea conozca o no. Los va1orea exieten en ai v por ai v 
no 11010 para mi. ( 14) 

(13) Bueno MiKUol, La Keanoia del Valor. ( Meea Redonda gd. 
UNAM, 1964, P•K• 39 V 40. 

(14) Qonz6lez Diaz Lombardo Franciaco, Problam•t1ca de la 
Re~lexión Fundamental del Hombre, P•E 163. 



Para Jean Wah1 dice Que el valor no noa viene de nada de 
fuera de noaotroo, aalvo que nosotros eK1Bti6ramo• tuera de 
noaotroa. 

Por au parte Gonz'l•z D1az Lombardo dice Que loa valorea 
existen en a1 v por si v no dependen de ninKUna manera del sujeto 
o cosa en QUe ae realizan, puoa loa valorea no ae aKotan en ser 
obaervadoa de una intuición, puedan ser conocidos ~ aon 
traacendentoa pues existen independientemente de Que loa 
conozca.moa o no. S1 d1j6ramoa que loa valorea exiaten a6lo pa1:a 
mi eatariamos trente a un aubjetiviemo individual, como cuando lo 
damoa un valor aocial. . aatamoa f'rento a un aubjet1viamo 
eapec1~1ao. Es verdad Que no aerAn para mi sino distintos de ni. 
pero do todas maneras variantoa do sociedad a aooigdad, de época 
a época, el problema aeria •ncontrar lo esencialmente justo, lo 
cual contradice la naturaleea mioma da 1oe valeros ~ contunde 
doa problemas axiol6~1coa. el de la existencia y naturaleza ~ el 
del conooimiento del valor. (15) 

En una poaic16n eminontemento oubjetiviata Mi~Uel Bueno 
aenala que la olecc16n del valor ea el ai~no maa elocuente de la 
exiatenoia. La atribuc16n de valor qua rociben loe objetos de la 
naturalaea cuando in~reaan en loa intereses humanos, explica el 
viraje QU• ha ocurrido en la tiloaotia moderna. transfiriendo loe 
Problemas del aer del valor. sostiene que vale todo aquello que 
repre•enta un 1nter6a para el hombre, el cual norma au vida de 
acuerdo a loa valorea Que acepta, no solo por la val.ida: 
intr~naeca que ae pueda taner sino también por circunatanciaa 
impuaataa inconacientemente. (16) 

Garcia M~nez def'ine a loa valorea como objatoa aut6nticoa 
diveraoa de loa estados Que eventualmente Producen en nuestra 
•enaibilidad. Lo• valorea tampoco son in~eriblea de loa bienes, 
no hay valore• porque h~ bienes, aino a la inversa. El bien ae 
relaciona con la cualidad valiosa. como las coaaa con las 
oual.idadoa que •e con•tituven aua atributoa. Por lo que oonclu~e 
Que loa valore• no aon •imples apraciacione• del individuo o del 
crupo. aino objeto• aut•nticoa. 

Al referirse a Hartman dice que para ~l loa valorea aon 
eaenciaa, pues no dependen ni del aujeto. ni de laa coaae1 ni del 
roaliamo, ni del eubjetiviemo explican au modo de •er. aon lo• 
valorea materias v eatructuraa que determinan una eapeo1t1ca 
cualidad en loa objeto•. Peraonaa o relacion•a v relacion•• en 
que ae ha.van. 

(15) Oon~•laz Oiaz Lombardo Franciaco, Filoaot1a del oer•cho •• 
PorrOa, ···P'c 150. 

(16) Bueno Mi~Uel, La E•encia del Valor, ( Meaa Redonda). Ed. 
UNAM,, 1964, P•s 19. 
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Dice que de manara indirecta solo se lea puede captar como a 
loa P&rad1cmaa Plat6nicoo es decir Por medio de una mirada 
interior, ea decir lo que la ax1oloK1a denomina el sentir o 
sentido de lo valiooo. 

Loa valoras, como loa objetoe ideales. existen entra si y por 
a~, no dependen de au sentir de que aa lee i~nore o ae 1ea 
conozca. Loa valorea no pertenecen a la realidad, paro puedan ser 
real.izados aunque eu eoencia oubaiata como alKo ideal. (17) 

Por au Parte Rieieri Frondizi afirma que la corriente 
constituida Por Nicolai Hartman para la cual loo valores son 
ideas plat6nicaa, esencias, alKunoa Pensadores contunden a la 
irrealidad da la idealidad. 

Dicha contuai6n tué oricinada porque loa valorea no axi•~en 
por •1 miamos, eino que descansan en un depositario, por lo 
canaral ea da orden corporal, aai la belleza, no ex1•ta por ai 
aola flotando en el aire sino Que eatA incorporada a alaOn objeto 
t1a1co. 

Pero para evitar contuaionea ea necesario que ae diAti.naa 
entra loa valorea v bienes. Loa bienoa equivalen a laa coaae 
va11oaaa, ea decir a las coeaa QUO encierran el valor que •• leo 
ha incorporado, por lo cual concluve Que e•• acrecado ea el valor 
eet6tico. Loa valorea no son ni coaaa, ni vivenciaa, ni oaenc~aa1 
aon val.orea. 

A etecto de diatincuir loa valoree de loa objetoa ideales a• 
arirma qua loa Ol.timoa 11 11on 11 , mientras Que loa valorea no aon 
aino qua " valen "· Esta distinción de Lotze1 ea Otil. para 
aubr~ar una diferencia entre objatoa que habitualmente ae 
contunden. Se atirma que el valor ea una cualidad irreal en el 
aentido de que no equivale a nincuna de laa cualidades primarias 
'V aecundariaa. 

Riaiari Frondizi aenala que la irrealidad del valor debe 
interpretarse como una cualidad eatructural, la aatructura no ea 
abatraoto como loa conceptos, sino concreta • individual. (18) 

(17) Garcia Ha.:¡nez Eduardo, ~tic&, ~d Porr~a. paK• 220-221. 
(18) Frondiz1 Riaieri, ¿Que aon lo• Valorea 7, Ed. F.C.E. 

México, 1982, P•ca 1~, 15, 18, 19. 
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Raapecto a la realización de lo valioso Romano Munoz dice 
quet tanto el valor objetivo como el subjetivo, se resumen en lo 
valioso, Que os todo aquo1lo que provoca en nuestra conoianoia 
una relación estimativa, o bien todo aquello cuva preaencia o 
ausencia no nos deja inditcrentee, sino quo nos hace adoptar una 
actitud positiva o ne~ativa, como puede aer 1 proterencia o 
r•PUKnancia, aceptaoi6n o rechazo, eatimaci6n o deaoatimaci6n. 

Dice que e1 hombre es un ent8 apto para 1a Vida moral por su 
capacidad do proponerse tinos v eleKir loo medios para au 
realización. Por lo que la rea1izac16n de loe valorea aisnitica 
el cumolimionto do deberos. (19) 

MiKUel Bueno por su parta aenala QUe la realización da los 
valores brinda una oportunidad extraordinaria para cimentar 
entendimi•nto entre los hombrea, mas allA de aua direrencias 
constitucionalen v trascendiendo en el modio en que se h1Wan 
tormado, asi como el carActer QUo loa determina (20) 

Lo• da la Eacuela Sudocoidental dentro de los cualea destaca 
Rickart al hacer una d1viai6n de laa ciencias en1 cianciaa de 1a 
naturaleza v ciencias de la cultura. dice que laa primera• 
dosoubren la realidad v su explicao16n causal v laa aoKUndea 
consideran 1a realidad deade al punto da viata de loa valor••· 
relevando como Valioaaa determinadao situacionee o deacuidando o 
dejando de lado a 1aa reatantfta. Cada ciencia de la cultura ea 
una ciencia de loa valorea. 

Atendiendo a ••ta olaaiticaoión aenala la existencia de tras 
mundoa diterentea t e1 mundo de la realidad, e1 mundo ideal de 
loo va1oraa v e1 mundo del aantido. Este Qltimo aparece cuando ae 
comtempla e interpreta a la realidad deade el punto de Vista de 
los valorea. Visto de•de eate •nsulo loa valorea se presentan 
como la• condicione• conatitutivaa de la oultura1 en consecuencia 
Y dada su naturaleza. puedan aer deaoubiertoa mediante el 
an•i1aia de laa mani~estacionea cultural••· 

Brentano por su parte coloca al aentimiento valorativo como 
parte da au doctrina v le atribuye 1& tacultad de captar con 
plena ae~uridad loe principio• valorativo• supromoa. 

(19) Romano Muftoz 30•6, S1 S•creto del Bien V e1 Mal. ~d AntiKUa 
Libreri& Robredo, P•K• 22. 

(20) Bueno Hisuel, La Esencia d•l Valor, ( Mesa Redonda ). Ed 
UNAM., p6c 22. 
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Max Scheler, Me1nonK v Hartman aenalan Que ai bien loa 
valoree son captado• por el aent1m1ento de lo valioso son no 
obatanto 1ndepend1enteo del aujeto valorativo v existen como 
un •el'" ideal. 

Para Reinincer v Krar arirman QUe loa valorea no nacen sino 
en el momento en Que una persona o crupo de pereonaa adoptan una 
posición determinada respecto de c1a~toa ob3etoa, Quiere deo1r 
cuando loa calirican. Loa valorea preauponen la presencia de una 
peraona valorante v un objeto valorable, el cual debido a ciertas 
cualidades Que poaoo, ea ca11r1cado, positiva.monte o 
neaativamente por ol sujeto valorante. Pero conaideradaa en o1 
miamaa aetas cualidades no conatituven nincan valor, pues 
Onicamento ea la relación •ntre el aujeto valorante v el objeto 
valorable donde adquieren la cate~or1a de valorea. Si hacemos a 
un lado las reacciones de nuestro• aentidoa lo Onico que aubaiste 
de estas pretendida& cualidades objetivan son contenidos 
neutrales. 

Un1ca.mente mediante un tener valor d•vionan laa cualidades 
valorea. En conaeouancia lo valorea aon cual1dadea a laa que un 
sujeto conaidora valioaaa. 

Alt Roaa dice QUe lam repreaentaoionea valorativaa aon 
vivencias de impulaoa deaintereaadoa. 

sena1an eato• trea autorea que no toda• l•• valoraciones 
pUaden reducirse a loa aentim1entoa de relicidad v de dolor. Ya 
que exiaten otroa sentimiento• que determinan nueatraa deoiaiones 
positiva.a o n•a:ativaa. (21) 

Qarcia M~nez respecto a la realización de loa valorea dice 
qua éatoa no determinan torzoaamante la conducta humanar pueato 
que al hombre PU•d• realizar o no lo valioao. 

La determinación moral producida por loa valore• ea diatint& 
de la que exiate en al mundo t1a1co. puea ello• determinan 
directamente la conducta, " ea necesario QUO un poder loa 
actualice ", para que penatren laa exi~enciaa ~ deberea. 

(21) Verdroaa Al~rad. F1loaor1a del Derecho occidental. Ed. UNAM. 
pi.ca 309 v 310. 
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Para que se de una relación entre el reino do loa valorea ~ 

el mundo de la materia, ea necesario Que exista un eer que reuna 
4 atributoa i 1.- Que aea un ente real. 2.- Poseer el sentido de 
lo valioso. 3.- Ser capaz da escuchar lavo~ da un imperativo. 
4.- Que eae oer eat6 tacultado para realizar loa valorea que 
1ntuve, preatando acatamiento u obediencia a loe mandatos de su 
conciencia. 

La realizaciOn de lo• valorea aparece bajo la rorma 
oatesorial de la tinalidad. Por lo que de todos loe seres 
viv1entea, aolo el hombre reOne eaoo cuatro atributos. Por lo 
cual el aor humano constituya al paao entra el reino de loa 
valore• v el mundo de las realidadea. Los citados atributoa hacen 
do Al un ento moral v aaosuran su privile~iada situación 
cóemica..(22) 

Romano Munoz coincidiendo con Garc1a Mavnez 1 dice Que loa 
valoree no determinan la conducta humana. El punto de 
interaeoo16n del reino de lo• valorea ~ el mundo do la materia. 
a6lo puede ex1etir en un ser que eea real, que poaea el aentido 
do lo valioso ~ esto ~acuitado para reali%arlo. Por 1o Que 
concluve Que la realización da loo valorea si"nitica el 
cumplimiento de deberee, (23) 

Ahora analizaremoa ol aeKundo problema de la axiolOKi& Que ea 
el conocimiento de el valor, al maeetro Francisco aon~•lez Diaz 
Lombardo lo llama problema ~no••ol6KiCo del valor. Cabe 
precunta~ae ai loe valorea puedon ser conocido• en au plenitud, o 
la limitación de nuestra mente nos permitir• tan eólo conocer un 
aeotor de au total realidad, 

El problema tundamental ea saber atravéa de que tipo de 
conocimiento noa e• poaible captarloa, ai eat• ea por medio• 
re~lexivoa o intelactuales. o por medio• emocionale• 
1ntu1tivoe. (24) 

Para Garcia Ma)'neE, lo que ea &P1icable a loa valorea ea lo 
dicho acerca de los bienes. Ya que todo juicio aatimativo. todo 
acto de a1abanza supone, en el sujeto que vaiora un criterio de 
eatimación. 

sanala que el mundo de las " esencia• " y 11 l•K&lida<S no 
aon producto de una actividad intelectual aino son aleo dado1 
ollao puede llecarae atrav6a de la intu1ai6n, 

(22) Garaia M~nez Eduardo, Etica, México, Ed Porrua, P&K• 239. 
244, 2117. 

(23) Romano Munoz Jos6. El secreto de1 Bien v ..• p&sa 275 v 2~8. 
(2U) aonz•loz D1az Lombar<So Franciaao, Problem•tica de 1a 
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Adem•• el acceso al mundo de loe valorea no ae losra por 
medio do la percepción interior. Bino sraoiaa a un conocimiento 
estimativo, en ol cualaatA tundado en el aentimientno v la 
pre~erencia v. en Oltimo término. el valor v el odio. 

Loa actea atravéa de loa cuales intuimos loo valore• no aon 
simples actos del conocer. a1no del sentimiento, ea decir no 
tienen carActer intelectual, aino emocional e intuitivo. 

Como l& intuición de los valorea no ee cabal ni perteota esta 
varia d•l individuo lo mioma que atrav6s de loa tiempo• v loa 
lu~area. Eato es llamado por Hartman eatrechez del sentido del 
valor¡ puaa el hombre es incapaz do intuir todos loa valores v 
cuando tiene la intuición de loa valorea ocurre lo propio con el 
conocimiento matem•tico. No todo el mundo ea capaz de adquirirlo, 
ademAa la adqu1a1c16n supone educación v eatuerzo. 

Lo mismo cabe atirmar del conocimiento de lo valioso. Sua 
limites no eon ~ijoa. se encuentran sujetos a cambios. mas o menea 
bruocoa, v puedan amPliarso por medio da la educación. (25) 

Max Scheler dice QUe loa valoras no pueden toner trato con 
la inteliK•noia, para él loa valorea se nos revelan en la 
1ntuic16n emocional. La 1ntu1c16n ea certera v no necea1ta 
apo~araa en la experiencia anterior, ni en el raepectivo 
depooitario. 

" Conocemos un eatacH.o en la captación de loa valoree, en el 
cual noa ea dado va clara v evidentemontc el valor de una co•a 
sin que no estén dado• loa depoai tarios de ese valor. " ( 26) 

Por su parta Joa6 OrteKa v Gaeaet dice que la experiencia de 
los valorea ea independiente de la experiencia de las coa••• 
adem&a de 1ndole muv rtiatinta. Las coeae, laa realidades aon por 
naturaleza opaoaa a nuestra percepción. No h~ mBnera de Que 
vea.moa nunca del todo a una manzana : tenemos que darle vuelta• 
abrirla. dividirla v n~nca 1leKaremoa a percibirla. la 
eKperiencia de ella aerA cada vez mas aproximada, pero nunca aerA 
P•r~ecta. En cambio, lo irreal, un nOmero, un tri6n~ulo son de 
naturaleza tranaparentes, (27) 

(25) Garcia Maynez Eduardo. Etica, México, Ed Porroa. pAsa 239, 
20. 247. 

(26) Frond1z1 Ri•1e~1. ¿ Que aon lo• Valorea ?. PAaa 41 ~ 42. 
(27) Graoia M~nez Eduardo, Btica. México •••• p6~a 220 ~ 221. 
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Respecto al cuarto prob1ema de 1a libertad de la peraona 
rrente a loa Valoree, Gonz&lez Diaz Lombardo senala que Garcia 
Ma).'nez dice quo si el hombre no pudiera dejar de cumplir las 
ex1Kenciaa de la moralidad, au conducta seria equiparable al 
acontecer de la naturaleza ~ aquellas ox1Kenciaa perder1an au 
indole mormativa para traatormarso en principios noceearioa. del 
miamo tiPo de las leves t1a1caa o las axiomas matem~t1coa. 
Sintetiza el problema on loa aicuientea términoa, puede ol 
hombre, a su arbitrio realizar lo valioso. 

En el orden normativo, la conducta supone por der1n1c16n que 
esta sea libre, pue• de otro modo no tendria ninKOn aicni~icado 

valioso, por lo que debemos Prociaar el concepto de libertad 
aobre todo en el aspecto jur~dico. (28) 

1.4 .- critarioa Axiol6K1coa. 

Exiaten como veremos doa criterios a aaber que ee encarKan da 
analizar deede punto• opueotoa la aituao16n de como considerar a 
lo• valorea, aai tenemos por un lado a la corri•nte aubjetiviata 
para la cual la valoración subjetiva es producto del sujetos 
mientra• que para la corriente objativiata lo• valorea exiaten 
independientemente de que loe ceptemoa1 dabemoa aenalar que 
atravé• de la hiatoria ae han efectuado diversos estudien para 
eatableoer cual ea el criterio adecuado para considerar loa 
valorea, ai el eubjetivo o el objetivo. 

Dentro de la corriente eubjetiviata e1 pensamiento de Joa6 
Ortesa v Gaaaet se reeume en que la• coaaa no son valioaaa. Todo 
valor ao orisina en una valoración previa v éata conaiete en una 
conoeei6n de diznid8d v da ranso que aai1na el sujeto a laa coaae 
aesOn el Placer o el enojo Que oataa le cauaan. 

Garcia M&Ynez indica que la teaie en au aapecto neKativo 
aeftala que laa coaaa valen por ei mismas. ~l valor que ae lea 
atribu~e no eatA en ellaa1 ea una conceai6n Que noaotroa l•a 
hacemoa de acuerdo con el Placer o el airado que nos Producen. 

Otro partidario de esta corriente os Criatian Von ~hrentol• 
juzca que un objeto ea valioso cuando lo deaeamoa v que el hecho 
de dea•arlo ea 10 Onico ra~i que h~ en au valor, (29) 

(28) Gonz&lez Diaz Lombardo Franciaoo, Problem&tica de la 
Retlex16n Fundamental del Hombre. pAc 152. 

(29) oarc1a M~nez ~duardo, Filoaotia de1 Derecho. P•c 420. 
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ProtAKoraa, Ourha1m v Bouc1e da 1a corriente subjetiviata, 
para ellos no e• el individuo e~no el srupo Quien determina lo 
valioso. lo juoto es socialmente ju•to. 

OonzAlez 01az Lombardo dice qua loo valorea existan en a1 v 
por s1 independientemente de Que loa captemoa erróneamente, 
~naut~cientemente lo cual ea refiere mas bien al aapecto 
enoaeolóa1ao pero no ontolóciao. 

Pone como ejemplo la val1déz axiol6eiaa de la Juatioia, no 
aerA porque se realice o no, 1a conozca.moa bien, indebida o 
inautiaientemente, sino valdrA en si v por si, ni dejarA de ser 
porque una le~ una sociedad o un juez dejen de aplicarla o la 
desconozcan, ( 30) 

Hisuel Bueno por su parte hace al aisuiente plantea.miento 
¿ Loa valorea eon entidades objetivas ? o ¿ Son producto de la 
subjetividad 7. 

SerA objetiva, cuando aoatanKa qua loa valorea aon entidades 
con exietencia v autonomia propia, por au Parte lo• aubjetiv1etas 
dirAn que loa valorea son creaci6n del hombre ~ pierden sentido 
6atoa tuera aa 1a objetividad. 

El aubjet1viamo axioló~ioo eatA apoyado en el hecho de Que 
loa valorea aon truto de la elecc16n humana. que depende a au vez 
del carAoter y laa circunatanciaa que rodean al individuo. Esta 
directa interveno16n no puede aosla.varae, ni euatituirsa por otro 
elemento. puea ea aiempre la va1oración un acto efectuado por el 
hombre, deriva de su naturaleza v dependa de ella para su 
ejero1c1o. 

Resume a la corriente aubjet1viata bajo la ai~uienta t6rmula 
que el valor ea un producto del oujetot 6ate ~• el que va a 

determinar el valor v po•ee definitiva prioridad aobre el objeto 
val.orado. tt 

Y a la corriente objati.via'ta dice " que el valor radica en 
loa objeto• v el individuo se limitarA aimpl.emente a 
conntatarloa, a reproducirlo mediante la acción conaumatoria que 
sucede a.l acto valorativo. " (31.) 

(30) Gonz•1ez Diaz Lombardo Franoiaco, Problem•tiaa d• la 
Retlex16n Fundamen'tal del Hombre, .••• pAc 153. 

(31) Bueno Miaual, La Esencia del Valor, ( Meaa Redonda ), pA~• 
u2-u. 

16 



Para Romano Munoz. loa valore.a aon al~o objetivo v no meros 
productos o aportacionaa da nuestra aubjatividad. Dice que ea 
impoaibla demoatrar la objetiv1dad de 1o• valore•, por su propia 
naturaleEa, por su peculiar tormac16n, son en si miamos 
indemo•trablea, 

Para é1, el subjetivismo ea lo qua no tiene validez sino en V 
para el aujeto1 objetivo ea lo que no depende de ninscuna 
circunstancia peculiar de un sujeto, aai la certeza objetiva ea 
la que o~rece la misma validez para todo oer pensante. 

De car•cter subjetivo aarA hasta e.atoa momentos el afirmar 
que Marte tiene habitantes1 lo que carece do objetividad, para 
que la tuviera tendr1a que eer contirmado por un telescopio. (32) 

Dentro de la corriente objotivista, Manuel Garcia Morente 
dice que loa valorea aon obj otivos 1 puea e atan ah1. :v no son 
simple el peso o reeiduo de a¡crado 6 deoascrado, de Placer o de 
dolor Que Queda en mi alma deapu6e de la contemplación del 
objeto. 

Por otra parto, podria.moa anadil' Que loa valorea se daacubren 
como laa verdades c1entit'1ca11. Durante cierto tiempo el valor no 
ea conocido como tal valort haatA que lleKa un hombro en la 
historia o un scrupo da hombrea, que da pronto tienen l• 
posibilidad de 1.ntuirlo, :v entonces lo doacubran en el aentido 
Pleno da la palabra deacubrir. Y asto no ai.~nirica QUG aparezca 
an~a alloa como al~o qua antes no era y ahora es1 si.no como al~o 

que antoa no era intuido ~ ahora ea intuido. 

De modo que la deducc16n o oonseouenoi& que extrae del 
hecho de que loa valorea no aean coaaa, ea una conaocuencia 
&xca1iva1 porque el hecho de que los valoree no sean coaaa. no 
estamos autorizados a decir Que aean imprecioionea puramente 
aub~etivae del dolor o dol placer, eato empero nos planto& una 
dit'iouJ.tad prot'unda. (33) 

La tendencia en el OJ.timo tercio del XIX cuando se tuvo 
conoc1m1.ento do loa valorea. la •Prea1aoi6n Que de ll:atoa hacia 
era la de entenderlos como proveccionea de eapec1.a1ea procoaoa 
pqiquicoa. bien como resultado de 1.mpreaionea Placenteras, bien 
como man1t'eataci6n do tendencias deaeoa 6 a~anea, posteriormente 
so tund6 la corriente objet1v1ata para loa cuales loa va1orea aon 

(32) Romano Munoz Joa6, El Secreto del Bien v el Mal, •••• PA~ 59. 
(33) Garoia Morente Manuel, Lecciones Prel.1.minarea de F1loao~1a, 

P•ca 373, 
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esenciaa, idea1ea, con validez objetiva Y necesaria. Loa 
so dan como objetos de la intuio16n esencial que ae 
necesariamente al reconocimiento, con igual evidencia 
1eYe• lO~icaa y conexiones matomAticas. su validez, 
independientemente de la experiencia, no oe puede fundar 
hecho contingente. 

va1orea 
imponen 

que lae 
que ea 
en un 

Recas6ne Sichea 1oe entiendo, objotivoa en el sentido de que 
no son emanación del sujeto, pero su objetividad ea dA en la 
existencia humana, v no como Hartman v Scheler, puea éstos 
sostienen una eopecie de objetividad ideal abstracta de loa 
valores. 

Por su parte de 1a doctrina subjetivieta Risieri Frondiei 
escribo t Nuestro deber no puedo identiticarao con lo 
p1acenteror de lo contrario, todo el mundo cumPlirA con su deber. 
El m6rito de la honestidad radica en la capacidad de sobreponerse 
a loa reclamos de nuestros placeroe, apetitos v conveniencias. El 
placer se mueve en un plano de nuestra personalidad, v no podemoa 
sacrificarlo por lo mAB alto ( loa valorea morales ), 

A~rega que loa valorea son peculiares objetoo ideales que 
tienen una validez an6loKa a la quo correspondo a otras ideas, 
pero pos,1en al&:o espeoial que es la vooao16n de oer realizados 
a~n V cuando eae valor no lles:ue a su realización. (34) 

Alexia Heinon&: tu6 el primero que enunció la interpretación 
aubjetiviata en su libro de 1nvesti~acionee paicolócic&a o 6ticaa 
para una teor1a del valor. 

Meinon~ apovado en la paicolo&:1a, ve como solución al 
problema de loa valores el que eetos se deban arrai&:ar on la vida 
emotiva1 dice que una cosa tiene valor cuando nos asrada ~ la 
medida que noa acrada, 

Por au parte Ralph Ba?>ton Parr~ an su obra " Genaral Theor~ 

of Value " propone una interprotac16n aubjotiviota buscando el 
oris:en Y tundamento del valor en el sujeto que valora. Advierte 
que ea habitual tener una actitud a ravor 6 en contra do loa 
objetos. HA.Y coaaa Que doaaamoa v otras que rechazamos. unas noa 
atraen v otraa noa repua:nan, busca.moa unaa v evitamos otraa. 
L1a.ma 1nter6• a eaa ac~itud a~ectivo - motora. (35) 

(34) Recaaéna Sichea Luia, Fi1oao~1a del oeracho, ••• pAa:a 59 ~ 60. 
(35) P'rondizi R1aieri. ¿Que son loe Valorea '? •••• pAa:a 119 v 52. 
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e o H e L u s I o H ~ s 

CAPITULO I. 

Loa valorea no aon abstractos va que tienen una realizac16n 
en las conductas humanaa de lo contrario careceria de valor to.ea 
lo hecho por el hombre. 

Asi miamo los valorea aon en la vida humana lo re~u1adorea Ce 
eata, va que toda conducta do1 hombro esta diri~ida a alcanzar ~n 
tin con tundamento en los valores. Ejemplo i Una colectividad de 
trabajadores torman un sindicato ~ eXiKen uno do sus derocn~a 

sociales, un aumento salarial en cada ronovaci6n de Contrato, y 
aai loa trabajadorea atravéa de esta conducta alcan~arAn un ~~n 

por medio de loo valorea juaticia ~ bien comOn. 

Loo valorea existen en las conductas Y on las cos•e 
independientemente de la opini6n de loa sujetos, ea por eso que 
varios ftutorea no ae han puesto de acuerdo para tijar una tab1a 
de valores tija. Va Que para al~unas pereonaa loa valorea 
aKradablea. como son el dolor ~ el placer. son loa aupremoa Por 
ou extenoi6n, paro para otros loe valores belleza. la aantida~. 
la justicia v el bian oomCn, aon loables para valorar su vi~a 

humana, pero sin embar~o. a posar do la opini6n subjetiva dQ1 
hombre siempre el tundamonto aerA la objetividad de loa valorea 
de la conducta o do laa coaaa cuvo valor es intrinaeco. 

Dentro de la problemAtica d9 loa valoras. loa til6eo~aa 
establecen una sola ao1uci6n do loa criterios para eatablecer en 
la oxiatenoia del valor. la teoria del conocimiento de 1os 
valores. la roalizaci6n do los valorea v la actuac16n de 1a 
persona como aer dotado de razón libre rrento a loa valorea. 

Por 01timo con•idero Quo laa corrientes, la objetiviata v 
aubjetiviata tienen divera& manera de ver la real1zao16n de ~oa 

valorea. 

Por e11o la doctrina objetivieta ea la 
explicac16n del valor. 

cercana a ia 

Por lo tanto conc1u~o que loa valorea ae realizan a eleco16n 
de1 sujeto pero siempre acampanando la objetividad de 1oa miamooa 
sobre todo loa abaolutoa v auperioreo 1 la be11eza, la aantid&d, 
la juatioia v el bien coman. 
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C A P X T U LO XX. 

2. - La- A><1o1_oe1a v 1a Etica en a1 Derecho. 

2.1.- Oiveraaa Acepciones de la Palabra Etica. 

Esta dieciDlina ea de auma importancia para el hombre puoa 
tiende a ordenar1o para que éate 1le~ue a realizar loa mAe a1toa 
va1ores ~ la perseoua16n de aquellos einoa que lo eleven para 
alcanzar la m&l'or virtud, la per~ecc16n. 

Analizar el tunda.mento 'tico es deacubrir laa aolucionea QUe 
nuestra vida debe buscar on ~orma conatanto loa valorear por esto 
mismo la 6tioa, ea la parte do la t1loao~1a ou~o objotivo ea el 
estudio de la conducta humana d1r1~1da a la realización del bien, 
mediante el cumplimiento del doberr v ha sido denominada de 
diversas manoraa porque para loa estudiosos loe términos Etioa o 
Moral han variado, porque noa dicen que la Moral estudia también 
la conducta humana, pero como debe oerr de tal ouorte parece que 
estas connotaciones no tienen un sentido 1nte~ro, esto ea que la 
aao16n del hombre no t1eno nontido a1 no ee movida por 
determ1n&doa móviles que le llevnn oump1ir con au bien 
racional. (36) 

Etioa, adj. Gr éthicoa, relativo a laa costumbra•, este 
adjetivo tiene la ventaja de evitar la anf'ibiolo~1a de moral, no 
obstante ea poco empleado1 •• dice << teoriaa morales >> ~ no 
<< teor1aa 6t1caa >>. 

Etica ea la parta de la f'1loaof1a que trata de determinar el 
fin de la vida humana v loa medioa par~ alcanzarlo. Sinónimo de 
moral pero poco uaado Onioamenta ea usado por loa t116aotoa. (37) 

Etioa ae conoce también como la ciencia del bien. de la 
conducta moral ~ d• loa valorea 6ticoa. Se conaidera que el 
nombre procede de Ariat6telea en ou t1loaof1a prActica conaumado 
como el mAa alto bien de la actividad espiritual contorme a la 
razón. El nombre de f'iloaot1a moral procede de Séneca. (38) 

(36) FoulQUie, Diccionario de LenKU&je Filoa6tico, •• p6~ 376. 
(37) Dacobert. o. Runeo, Diccionario de Filoaofia, •• pA~ 138. 
(38) Ferrater Hora 30•6, Diccionario d• Filoaotia Tomo X, p6c 

595, 
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Etioa también ea conocida como tiloeotia moral, v ea AQUe1 
eatudi.o que ae intereea por 1oe ;:luicioa de aprobaci6n o 
desaprobación, loa juicios sobre lo correcto v lo incorrecto, la 
bondad o la maldad, la virtud o el vicio, lo apetecible o lo 
aenaato de laa acciones. disposiciones, rines, objetos o e•tadoa 
de cosas. (39) 

En el Diccionario de F11oeot1.a de José Ferrater noo dice QUe 
la Ztica se le ha llamado doctrina de laa costumbres, sobre todo 
en las direcciones empiristas. La diatinc16n entre las virtudes 
éticas v la• dianoéticaa. indica que el término ético eo tomado 
primitivamente sólo an un sentido adjetivo: se trata de saber •1 
una acción, una cualidad, una virtud o un modo de ser aon o no 
éticos. Laa virtudes éticas son para Aristóteles aquellas que se 
de•envueiven en la prActica v que van encaminada& la 
con•ecusión de un tin1 en tanto que las dianoéticaa aon las 
virtudes propiamente intelectuales. A laa primeras pertenecen las 
virtudes Que sirven para ia realización del orden de la vida del 
Estado 1 La justicia, la amistad, el va1or, etc., v tienen au 
oriten directo en las costumbres v el h&bito, por lo cual pueden 
llamarse virtudea de hAbito o do tendencia, Lae aoeundae en 
cambio pertenecen a 1ao virtudoo tundamontalos las que parton de 
loa principios 6ticoa, laa virtudes de la 1ntel1.senoia o de la 
ra~6n a oabiduria v prudencia, 

Zn la evolución poeterior del sentido del vocablo. la 6tica 
ee ha identiticado cada v~z mdo con la moral, v ha lle~ado a 
•ianit~car propiamente la ciencia QU• se ocupa de loa objetos 
morales en todos aus termas. la ~iloaot'ia moral. (40) 

Etica o tilosotia moral ea la aplicao16n y tundamentación 
tiloaOeica de1 ten6meno moral. La moral ae presenta primeramente 
como un ten6meno ori~inario humano. en la conciencia, sobre todo 
la experiencia de la culpa, el individuo experimenta la 
diferencia entre las propias acciones buenas v mal••· 

En laa culturaa de todos loa DUebloa ae encuentran mandatos. 
normas de conducta v cr~terioa de valorac16n ªª"~" lo& ouale• 
aiertaa acciones particularea se aprueban como dicnaa de encomio. 
• inolu•o ae prescriben como ob11.~ator1a• ~ otraa prohiben 
como rechezablae. En contormidad con talea accionea ae va1oran 
como buenas v malas. ('11) 

(39) Wa1ter Bru~ser.Diccionario do Filoaotia, ••• pAea 222 v 223. 
(40) Eno1oloped1a Jur1d1ca Omeba, ••• ,,, •••••••••• p6.c 260. 
(41) varKaa Monto~& samue1. Etioa o Filoaoria Mora1 ••• pAs 22. 
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La Et1ca va mas al1á de una ciencia social descriptiva de lo 
moral ( por ejemplo. Historia de la Cultura. Etnoloc1a, 
SooioloKia ), que con libertad valorativa, deaoribe v analiza las 
valoraciones t&oticas de otros v también va mAs lejoe Que la 
paicolo&ia moral Que explica el naoimionto do tales valorea 
apartir de disposiciones paiquicas, tendencias v tuncionea v de 
eua uniones, las rebasa por el hecho de que como disciplina 
~1loa6tica, preKUnta por las razones Qltimaa de loa ten6menoa 
morales v aai quiero lle&ar a una metat1aica de las costumbres v 
como el hecho de QUe ea disciplina normativa ( tiloaotia 
práctica ), inveeti&a v tunda.menta juatiticada:nente, en su 
sentido v validez objetiva, laa determinadas normas morales do 
los Ambitoa Particulares de la aoci6n humana. tanto del individuo 
como de laa comunidadea. Por tanto, su método es la retlex16n 
tiloeótioo-critioa sobre loa datos do la •~Porieno1& mora1. no 
consisto on un mero empirismo o en el recurso a un mero 
aentimiento no analizable ( moral de sentimiento ). 

La Rt1ca ae diatin2ue de la Teo1021a Moral o de l& Rt1ca 
Teoló&ioa por au 1ndepandenc1a 162ica ~ metódica de la revelación 
cristiana. ( 42) 

La ~nciclopadia Juridica omeba aenala que ei vocablo 6tioa 
deriva de1 crieco éthoa. que •i&nitica costumbro. su ainon1mia 
moral proviene de la ceneralización del uao de la voz latina 
" more " que ai¡cnitica 10 mismo quo 11 éthou 0111 decir 
costumbre. 

AdemAa la tunoión que aa contiri6 en la anti&ued&d al vocablo 
tu6 fundamentalmente adjetiva v no sustantiva. va que ae uaó la 
expreaión ~tica para calitioar en seneral los caracteres 
estimable• del comportamiento humano ordenado, 

Con el au2a de la tiloaof1a hel6nica. •1atemat1zadoa an el 
conooimiento sobra el fenómeno ético. La ética aurc16 como una 
doctrina de laa ooatumbrea1 ea decir, como ur.a teoriA de loa 
aotoa humanos habitualaa ordenadoa de modo objetivo en virtud de 
ciertos principioa preaupueetoa o poatuladoa por el hombre mismo. 
La ulterior ovolución del vocablo contiri6 a 6st• un aentido mAa 
r•atrincido v eapeoitico al de aludir al comportamiento 
jur1d1co. De eata manera lo ético, en tanto dimena16n ontol6cica 
de la conducta del hombre, tu6 •iendo pro&reaiva.mente 
identitic&ble con lo bueno, lo honesto. lo juato v en Keneral, 
con lo poa1t1va.mente V&lioao dentro de un orden de vida plenaria 
exi&ibl.e, 

(42) Varcaa Montova samuel, Etica o F1loaotia Moral ••• p6c 23 v 
24. 
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Fué Cicerón Quien al traducir el adjetivo KrieKO ethicoa 
reterente a la costumbra ), acunó el adjetivo latino moralia, 

de donde hemos derivado al término moral, para a1Knit1car el 
concepto antes aludido, alKunoe prefieren el oriKen KrieKo del 
vocablo v usan para el caso ol t6rm1no ética. (U3) 

Doa son en la actualidad los BiKniticadoa que se le confieren 
al vocablo 1 

a) En un aentido amplio el término ético alude, con tunc16n 
adjetiva, a loe aotoa humanos, a aue objetivaciones v a las 
normas reteriblea a loe dos 6rdenee da conducta rundamentalee en 
la Vida Plenaria del hombro 1 21 Derecho y la Moral. En esto 
sentido son consideradas como disciplinas, Etica da la Ciencia 
del Derecho v la Doctrina de la Moral. 

b) En un sentido estricto el vocablo ético retiéreae 1 oon la 
misma tunc16n adjetiva a loa actos humanos, a aua objativaciones 
v a las normaa que conatituyenn determinado sistema de conducta 
moral. En este sentido la Etica ae intecra fin1ca V 
eapea1t1ca.mente con la Doctrina Moral, (4U) 

Con respecto a la moral enoontramoa lo ai~uiente. que el 
vocablo moral ea usado como adjetivo, y ee emplea en la 
oonveraao16n corriente 1 

a) Como a1n6nimo da lo paicol6aico o lo perteneciente al 
eap1ritu, por opoaic16n a lo ~1a1co o corporal. As1 habla.moa v. 
Kr. de una pena moral, de aat1stacci6n moral, valor moral eto •• 
eotadoa de alma diterentea do tal o cual modit1cao16n ora&n1ca. 
En la miama ~orma se habla en Paicoloaia de la intluonoia de lo 
t1c1co sobre la moral, ~ viceversa, para indicar ciertos 
ten6manoa inseparables de la unión auatancial del alma Y del 
cuerpo en el hombro, 

b) También usamos las expresiones certeza moral, naceaidad 
moral, unanimidad moral, etc al ret•rirnoa a ciertas tormaa de 
conooimionto al oual no podemoa exiair la exacti~ud ~ ricor de 
las ciencias t1a1caa v matem&ticae, aoKOn tu6 expuesto en la 
16KiCa 

c) como opuesto a lo inmoral o amoral, el t4rmino moral ea 
ain6nimo de bueno, e indica la conformidad de una acción con un 
principio ideal o con una ley oblisatoria. 

(43) Radbruch Gustavo, Breviario• del F.C.R ••••• p6sa 15 V 16. 
(44) Oarcia Mvanez Eduardo, ~ntroducci6n al Eatudio del Derecho, 

pAsa 15 V 16. 
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zate Oltimo ea ei concepto máa aproximado al valor del 
término usado como •uetantivo par& a1Kn1r1car una de laa llamadas 

aienc1.aa pa1col6Kiaaa "• ( paicoloKia propia.mente, l6Kica, 
est6tica v mora1 ), o &Quella parte de la ~iloaoria Que eatudia 
la reela do conducta Que debe aeKUir el hombre para vivir de 
aouerdo con au naturale~a. 

AlKunaa derinicionea do moral v 6tica.- sujetAndonoa la 
etimolo~ia de la palabra va aludida, moral vione dol latin more• 
( coatumbro ) en QU~O aaao la moral seria 11 LA ciencia de las 
costumbres 11 • Dicha derinic16n ea de~iciento va Que una ciencia 
de laa coatumbrea no a•ria sino el recuento dol proceder de loa 
hombrea, independiontomente de su valor moral o de aua 
declaraoionea con el bien v al mal1 va que la ética oa de auvo 
una ciencia normativa. A la de~1nic16n &nterior noria necesario 
hacerle una enmionda en el sentido de 11 ciencia de lao cootumbrae 
talea cual ea deben aer 1'. 

Una detin1c16n sencilla da ética seria la ciencia prActica 
que ensena las re~laa qua deben ao~uirae para hacer el bion v 
evitar el mal, 

Foulqu16 escribe qua la moral " ea el aiatema de rezlae de 
conducta qua debo aeKuir el hombre para vivir de acuerdo con su 
naturaleza, " 

otroe autoraa han detinido a la moral como la ciencia del 
buen KOb1arno da la vida e izualmente ccmo parte de la ti1oaor1a 
que estudia al orden a Que deben ajuataraa loa acto• libres del 
hombre. 

~n base a esta• det1nicionea obaervamoa que la idea 
rundamenta1 de la ética ea que el hombre ll•Kua a ser valioso. 

Descubrir el problema ético ea descubrir el problema y 1&8 
aoluoionea de nueatra vida en su actuar conatante v valiouo. 

Por 10 qua para 61, la Etica o Moral ea la parte de la 
tilo•ot1a cuvo estudio do la conducta humana aat• diri~ida a la 
realización del bien, mediante el cumplimiento del dober. 

Sin embarco, a la Moral v a la Etica no ao lea ha dado el 
mismo a1Kniticado, pues para unos la moral ( deriva de la palabra 
Moa, Heria, Coetumbra ) estudia 1• conducta humana tal como ea v 
la ética estudia la conducta t&1 como deba aer. Paro parece Que 
eataa connotacionea tienen un ••ntido inteero a1 no oa movida por 
determinado• mot~voa Que le llevan cumplir con su bien 
racional. ( 45) 

(45) Preciado He~n•ndez Ratael, Leacionea de Filoaor~a del 
Derecho, p&~ 105 a 107. 
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2.2.- D1at1nc16n entre Moral v Derecho. 

Para Radbrucn la d1at1nc16n entre Moral y Derecho tu6 
establecida por Thomaaio ~ m'• tarda por Kant. 

I.- La di~erenoia eaenc1al entra el derecho y 1& moral 
eatriba en au objeto. aiendo el objeto del derecho laa relaciones 
entre l&a peraonaa1 mientra• que la moral recae sobre el hombro 
en cuanto al individuo. Ea por eao que loa deberes juridiooa son 
•1ampre dehere• de un aujeto de derecho para con otro. 

A todo deber juriaico correeponae un derecho subjct~VOI uno 
de loa sujetos ae halla juridicamente obli~ado por el simple 
hecho do que otro oatenta eaa tacultad. el deber jur1dico implica 
ademAa una obli~aoiOn. no aai el deber moral, que ea un deber 
puro y aimple1 pues no aparece frente a el nadie que pueda 
reclamar au cumplimiento. En eate caso el derecho ae caracteriza 
Por aer impero-atributivo v la moral oa imperativa. 

II.- Da la naturaleza del derecho en cuanto a 1a ordenación 
de la convivencia humana parece deaprender•o, ante todo. la 
exterioridad del derecho por oponiciOn a la interioridaó de la 
moral1 va que aolo con au conducta externa participa el hombre en 
1a oonvivi•ncia. 

~· evidente que el derecho trascienda también a la vida 
interior del hombre como expresión de sus intensiones de au vida 
interior sin embar~o la nota esencial eu la exterioridad. 

Para Radbruch no tienen raz6n quienea afirman o atribuven al 
derecho heteronomia por opoaici6n a la autonomia de la moral. Una 
Obl1=aci6n heterónoma e• una contradicc16n 16=1ca. puaa ea la 
norma externa como tftl la que puede obli~arnos, sino •olamente la 
aceptación de l& norma por nueatra conciencia, acepta como propio 
un complejo de normas desarrollado con arreKlo a sua propia• 
1avee, exactamente del miamo modo que la veracidad, como deber de 
conciencia, ae oriente hacia 14 verdad. re=ida 16Kicamente por 
eus levea propiaa. Ahora bien la obli~atoriedad, la validez da 
aquel complejo de normaa, no puede tener otra just1ticaci6n que 
la de ~ermar parte del contenido da nuestra conciencia, ~ si ha.Y 
QUe calificar. no tenomo• m6a remedio que conocer que la 
obliKatoriedad del derecho, au validez, daacanaa en intima 
1natancia sobre ol deber morai del individuo. (U6) 

(46) Preciado HarnAndez Rarae1, Lecc1onea de Filoaotia del 
Derecho, PAK 108. 

28 



La diferencia eaencia1 entre normaa morales v preceptos 
jur1dicoa eatriba en que las primeras son unilaterales v laa 
ao&undas bilaterales, 

Esto ea que la unilateralidad de que las re&laa éticas 
consiste en Que frente al aujeto a quien oblisan no ha~ otra 
persona autorizada para exisirle ol cumplimiento de aua deberes. 

Las normas juridicao al contrario son bilateralea Porque 
imponen deberea correlativoa de facultades o conceden derecho• 
correlativos da obli~acionee. Esto porque ante el obli~ado 

encontramos a otro facultado para reclamar la obaervancia de lo 
prescrito. 

To.mbién a2resa Garcia Mavnez 1 que las obli~aaionea no son 
deberes, sino deudaar ~ oon aei porque au observancia puede sor 
exisida, por un sujeto diotinto del obliK&do. 

La rel~c16n juridica establece en todo caso relaciones entre 
diversas peraonaa, al obli&ado se le llama sujeto paoivo 1 a la 
peroon& autorizada Para oxi~ir de aquella obaorvano1a de la norma 
ao lo denomina sujeto activo. taou1tado, o pretensor. (U7) 

Por su Parte el maestro Preciado HernAndez noa dioe, que ea 
necesario determinar cuales son sus relaciones. de acuerdo con 
los tines que postulan. Lae normas moralea eetan ordenadas al 
bien personal o individunl dol hombr~ ~ las juridicaa al bien del 
hombr~ en ou aapaoto socia1. Aa1 iaa relaciones entre dorocho v 
moral, oQuivalen a las relacionas entre la juaticia v e1 bien 
oomOn, por una parte v el bien personal por otra. Lo Que el 
hombre hace juatamonte trente a eua aemojantee contribu~o a au 
bien personal, pero no todo lo que perfecciona individualmente al 
hombre v que constituye bien personal. ae traduce en 
relaciones de justicia. 

Al~unoa til6aotoa-jur1stao al hablar de las diterenc1aa entre 
moral v derecho afirman QUO la primera ea interna, unilateral, 
autónoma, 1ncoeroible1 notas a laa cualao corroaponden en el 
derecho, laa caracteriaticae de externo, bilateral heterónomo ~ 

coercible. 

(47) Preciado Hernlndoz Ratael, Lecciones de Filosotia del 
Derecho, •••• PlK• ll0-112. 

29 



La in~erioridad de la moral so ~unda en el Perfacaionamiento 
del aujeto a~ente, de la persona individual, en cuanto ea titular 
imputable v responsable de los actos, que roaliza. Si la moral no 
tomara en cuenta loa móviles v motivos mAa intimos, si no eundaae 
ese acto en aua diversas etapas a la conciencia m:lama del sujeto, 
no ae podr1a valorar el mismo, 

En realidad a la moral no solo le 1ntereean loa actos 
internoa1 lo que Quiere decir que la Valorac16n la hace 
ro~iriéndoae eae acto en sus diversas etapao a la conoioncia 
misma del sujeto reali~ando ol proceso valorativo, si ee permite 
una expresión KrAfica dol centro a la periferia. 

En moral no h~ mas que deberos, jamAs protena1onea o 
derecho•1 pues no compara loe actos posibles para una concienci&I 
sino exclusivamente las posibilidades de actuaci6n para una 
conciencia en relación con ou bien. En esto astr:lba la 
unilateralidad. (48) 

El concepto de autonomia ae presta a craves contusiones, su 
etimolo¡c1o. a1Knit'1ca independientemente " el que d6. au propia 
1e:ar "• Pero nadie, nadie puede hacer 3U le:,io aino en 
c1rcunatanciao mu~ eapociales1 puea la voluntad ae coneidara 
ruento de ob11caoionea en tanto quo aua deciaione• eatan 
previetaa como supuestos de normas que riKen la propia 
voluntad1 pero como voluntad poicoló~ica ea reduce a hechos, V 
1oa hechoa no aon normativo•. 

Eatriotamente todo principio 6t1co es heterónomo ae :lmpone a 
la raz6n v a la voluntad del eujoto1 no 1o eatab1eca au razón ni 
su voluntad, La razón lo descubre, lo reconocer paro douda el 
momento en que ocurre tal roconocimiento el principio uonorea a 
1a raz6n v a 1a voluntad. Lueco el Onico eent:ldo en que puede 
acaptarae la arirmaci6n do que 1a moral. ea autónoma oa el que 
acaba.moa de puntualizar¡ efectivamente las normaa moralea para 
obliK&r a un hombre. aupone que este las h&Y& reconocido. El acto 
moral requiere conocimiento v libertad por au parte de quien lo 
realiz6 faltando alcuna de estaa eondicionea al acto ni 
estricta.mente ea inmoral ni moral v tal.ta ei conocimiento del 
acto cuando no ha aido reconocido el vaior de 1a norma que 1o 
r:t.u. (49) 

(U8) Ramiraz Gronda •••• oei Dicc:lonario 3ur1d1oo •• , •••• pAc 122ª 
(A9) Recae6na Sichee Luia, Introducci6n al Eatudio del Derecho, 

p6.o;a 91-94. 
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La incoeroibilidad de la moral, se desprende de lo que va se 
ha d1chor pueo el perfeccionamiento del hombre, la real1zac16n de 
su bien personal, solo ea posible con su ea~uerzo conoiente v 
11bre. El hombre eetA Obli~ado a hacer su propia tarea en la 
vida, nadie puede hacerla por élr ea reaponaable de su elevación 
6 daKr&dac16n. ¿ Que mérito tendr~a que el hombro obaervara 
determinada conducta porQue no le tuera posible ae~uir la 
contraria ? No ae concibo al hombre bueno a ~uerzaa, v va lo 
deciamoe antoa 1 si el acto so realiza sin conocimiento o ain 
libertad, no ae puede decir estrictamente que ea moral o inmoral. 
H~ pues incompatibilidad entre lo coercible ~ lo moral. 

Por eu parte el derecho ea externo, bilateral, heterónomo v 
coercible, en opoa1oi6n a la moral. 

La exterioridad obedece a la naturaleza de su objeto material 
las acciones del hombro v las cosas reales - v al tin que 

oquellas peraiKuen r el bien coman. El derecho no ea propone 
inmediatamente ol per~eccionamiento individual del hombre. sino 
QUO trata de eatablecor condiciones aocialoa Que ha~an posible la 
pac1~1ca coexistencia o convivencia. Por eato relaciona a laa 
personas entro Di v con las cosao. De lao poraonaa conaidera lo 
qua h&~ de ellaa oxterno1 QUe puedft ~ac111t&r o poner trabas a la 
conv1venoia 1 aua acciones repreoentan la exteriorización de loa 
actos humanos. 

L& bil&teralidad de las normae juridicaa consiste en Que el 
derecho coordina las acciones de loa hombrea con mira• a una 
pao1~1ca convivencia, compara las acciones qua un individuo 
puede realizar trente a loa demAa. v Que 6atos por derecho de 
uno, el dober de loa dem4a1 oe tr&ta de ra~ular relacione• 
sociales, relaciones bilateralear oato sólo os pooible realizando 
un deslinde, asicnado a cada individuo un radio de actividad 
~rente a suo aemejantoa. ~ esta coordinación v deolinde que ae 
hace con~orme al criterio racional de lo justo, ea eaencialmente 
bilateral. 

La heteronomia ea opuesta a la autonom1a Que aplicamos a la 
moral, pues la heteronomia so caracteriza por la exiKoncia de loa 
aujetoe Queden vinculadoa por la norma juridica sin neceaidad da 
eu previo reconooim1ento. casi todoe loa ordenamientos jur1dicoa 
aclaman ol principio do QUo la 1~norancia de las normas de 
derecho, no sirve do excusa para au incumplimiento ai ae 
comprende aai r Si l& obli~atoriedad de las normas juridicaa 
eatuv1eae condicionada al reconocimiento por parte de loa 
obliK&doa 1 el ordenamiento juridioo a• n•K•ria aa1 mismo, aólo 
tendr1a validez para QUienea lo conocieran. 
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La coercibilidad del derecho es también una nota Que deriva 
de au tin. al rererirnoa a la heteronom!a deciamoa que la validez 
de un ordena.miento juridico no puede quedar supeditado al 
conocimiento que del miamo ton&:an los sujetos obli¡cados. El orden 
que postula un ordenamiento juridico ea de carActer externo, 
social, real - no permanente teórico o idaal tampoco pueda 
QUodar supeditado au cumplimiento a la eapontAnea voluntad de loa 
particulares. Asi. la naturaleza del tin Que peraieue el derecho 
la paciri~a convivencia en el orden exiee que todos loe miembros 
de la comunidad se oometan a ose orden, de ¡erado o por tuerza1 V 
que exiata un 6r&:ano QUB earantice ol cumplimiento de laa normas 
juridioaa por medios coercitivo•. 

La coercibilidad ea en el ~ondo exi¡cencia racional do una 
posible coerción. (50) 

Por au parte Del Vecchio aa manifieota en contra de loo que 
sostienen que el derecho ten~a una eotora de aplicación mAo 
reatrin&:~da que la moral y el derecho aólo existen diteronciaa 
cualitat1.vo.a, 

puntos 
varias 

" en 
Este 

Conoidoran todao las acciones humanas, aunQua desde 
diversos. La moral impone al sujeto una elección ontre 
accione• que pueda cumplir1 se refiere al sujeto en air 
conaeouencia, contrapone unos actos trente a otros sujetos. 
concepto diterencial puede exproearae diciendo que la moral 
unilaterai en cambio ei deracho ee bilateral. En suma el derecho 
conatitu~e la ética objetivar ~ la mo~al, la ética subjetiva. 

Entre laa dos especies da determinaciones éticaa la 
subjetiva o mora1 ~ la objetiva juridioa ) se dA una coherencia 
necesaria. Existen, pueo relaciones constantes entre moral ~ 

derecho. que pueden doterminarae apriori, por tener la necesidad 
ló~ica. La relación tunda.mental ae expresa en la máxima 
•iKuientes " Aquello que ea deber os aiompNt derecho, ~ no puede 
ni. debe ser deber, aquello que no sea derecho " So muestra 
tacilmante la verdad de eate acierto advirtiendo que si en un 
sistema dado una acción aparece como obli~Atoria, para un cierto 
sujeto, en el miemo sistema no debe aer poaiblo el que ae pon~a 

impedimento a di.cho acto por parte de loe demAa. Si un 
impedimento tal tuera le~itimo, el sistema eo diaolveria en 
contradicc~onea, ae traducir1a en mAximaa imcompatiblea ~ por 
esto no valdria para diri~ir el obrar. Aai pues aQU&llo respecto 
n un aujeto éticamente neceaar1.o ea aiempro en el orden objetivo. 
también éticam•nte poaible. En otrao palabras, 11 cada cual tiene 
aiempra d:ereoho de cumpl1.r con au propio deber 11 

(50) Recaa4na Siches Luia. ~ntroducción al Eatudio de1 Doreoho. 
PA&:a 83 a 87. 
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También una importante distinción entre la mora1 v e1 derecho 
ea, que en la moral os necesaria la libertad en eu cumplimiento, 
pues ea preciso quo el sujeto la realice por a1 mismo, porque 
aai lo desea v no porque esta le sea impuesta. Esto qui~re decir 
que la vo1untad, al actuar o la conducta del sujeto aoa realizado 
libremente con Plena conciencia de sus actos, ademAa loa 
valorea morales se debe ir por el propio esruerzo. 

Por au parte, en caso de ser necesario, el derecho es 
impueato coorcitivamenter por que ol sentido intencional del 
derecho consiste en que objetivamente so produzca el 
comportamiento qua se establece como necesario para la vida 
socialt esto es independientemente dol modo de ser v pensar del 
sujeto. 

Para que un deber moral persista como tal sobre un individuo 
ea necesario Que dicho sujeto tenca la conciencia de dicha 
oblicaciOn. 

En el deber juridico ea totalmente opuesto, puea la 
oblicac16n jur~dica la impone el derecho de una manera objetiva, 
sin importar lo que el sujeto pienso on la intimidad v aunQU& no 
eoté de acuerdo con ella. 

A la coercitividad,Recaséna Sichaa lo 11ama inexorabilidad v 
lo explica del aiKuienta modo, dico que la norma juridica no a• 
detiene ante el albedrio del sujeto, dejando a 4•te que 
libremente decida, aino que ae trata de anular la decisión 
advoraa. Otras como la norma moral ae diricen al sujeto 
obl1elndol• normat1vamente pero sin pretender anular la deoia16n 
d<.i Aste. 

Noa dice Que atravéa de la distinción entre la moral v el 
derecho, ea evidente que el derecho conatituvo una norma 
oo1ect1va, Porque aunque ea dado para el hombro nunca trata con 
el individuo humano auténtico V Kenuino, antes bien, trata con 
runoionea colectivaa, las cuales aon deaempeftadaa por el 
individuo¡ aai por ejemplo trata ai hombro como deudor, acreedor, 
comerciante. conaumidor, etc.1 la moral oonat1tuve aquellas 
normas que toman en cuenta la vida individual aunténtica en toda 
au plenitud. Pero debemoa aenal&r que la moral ae aprende no aolo 
por el testimonio de la propia ooncienci& aino muchae vocee 
atravéa de costumbres. (51) 

(51) Recaaéna Siohee Lui•• "Ob Cit "••••,, •••••• p.6.K 67 a 90. 
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Al hacer una diatinc16n entre la moral v el derecho, Racas6na 
Sichea dice Que el derecho apunta a la realización de loa valorea 
utilitarios ~ de valorea de carActor moral en la acepc16n 
eatricta da esta palabra. 

Tanto la moral como el derecho son dos tipos de reKulaci6n 
que se diriKen a la conducta humana1 pero aenala que aunque aean 
loa valorea éticos a loa cuales apunta el dorecho son diversos 
loe valorea pura v oatrictamente morales. 

La moral para 'l enjuicia la vida humana a la lu~ de loa 
valorea supremoa, mientraa que la norma juridica enjuicia ~ 
reKUla el comportamiento humano, pero desde las reporcuaionea que 
este tiene en relac16n con otrns peraonas. 

AdemAs la moral mira a la bondad o 
comporta.miento en cuanto al cumplimiento de su 
cuanto a la realización de loa valorea mAa 
orientar a su existencia. 

maldad de un 
deatinaci6n 1 en 

altos qu~ deben 

Por su parte el derecho no enjuicia 1a conducta, sino que 
pondera el valor relativo que eao acto tenKa para otroe aujetoe o 
para la sociedad. 

La moral considera loa actos humanos en relación con el 
aujeto que loa cumple ~ dentro del 6.mb1to individual, 
determinando eate laa conductas posible• dobidae, ~ opon16ndolaa 
a las conductas posible• 1ndebidMa. 

El derecho pone de referencia a loa actea de una per•ona con 
otra personar tanto la moral como el derecho ae encaminan a la 
creac16n de un orden1 pero el orden da la moral se produce dentro 
de la conciencia, v en el derecho el orden trata de crear el 
orden dentro de la sociedad da manera externa. 

La moral aap1ra a croar la paz intima al individuo. la paz de 
la conciencia mientra• que. la oaz del derecho ea maa ~ien 

externa, de laa conexione• colectivau, ea la pa: de la oociedad, 
la moral noa pide que sea.moa ~elicea con nosotros miamos, que 
respondamos auténticamente a nuestra mia16n en la vida. El 
derecho noa Pido una felicidad externa, una adecuación exterior 
a un orden eatablecido por las normas jur1dicae. (52) 

(52) GonzAlez Oiaz Lombardo ••••• ,.,Problemitica del& Reflexión 
Fundamentalmental del Hombre, •••••• pAc. i11. 
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Ea po•ible contemplar dicha diat1nc16n si nos fijamoa en cual 
ea al sujeto que reapeotivamento, oncarna en la una v en el otro 
la ~inalidad de la norma. 

En la moral, el deber ae impone por razón del sujeto llamado 
a cumplir aae deber, porque ae estima que tal conducta con•tituva 
una condición para la realización de los mAs altea tinea del 
hombre. 

El precepto juridico ea emitido en consideración de aquella 
otra persona, autorizada para exiKir el cumplimiento de una 
conducta ajena, en su propio beneticio v do la sociedad. 

La moral requiere libertad en ou cumplimiento, pues para quo 
una conducta pueda aor objeto de un juicio moral es precieo que 
el sujeto la realice por oi mismo, que responda a una posición da 
su propio querer. 

En cambio el derecho puede aor impuesto coercitiva.mente, 
puede hacerse cumplir por la tuerza1 porque el sentido 
intencional del derecho conaiate en que objetivamente oe produzca 
el comportamiento que establece como necesario para la estructura 
do la colectividad ~ para el tunoionamionto do la misma, con 
independencia v con el modo de pensar ~ de aontir del 
sujeto. (53) 

Se ha eenalado que el derecho lo han Querido hacer parte do 
la ética por ser un orden QUe reKula la conducta dol hombrat poro 
se&On veremo• 6ato ea distinto en cuanto a que a la 6tica le 
interoea la conducta interna ~ al derecho la conducta extorna del 
individuo. 

GonzAlez Diaz Lombardo lo detine como la disciplina QUe 
tiene por objeto el estudio de la conducta humana orienteda hacia 
la juat1cia mediante el cumplimiento de un deber social. " 

Se diatinauen en cuanto a au tin en quo la ética la conducta 
oatA orientada al bien, Pero m8diante el cumplimiento del deber 
propio, el t1n del derecho ea al bien de la comunidad de acuerdo, 
con la juaticia. ( 54) 

(53) Preciado Hern&ndaz Rataal, Lecoionaa do Filoaofia del 
Derecho, •• p6& 185. 

(54) Gonz6lez D1az Lombardo,,,,,, •• Problem~tioa de la Rot1oxi6n 
Fundamental dol Hombre, •• p&c, 183. 
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2.3.- Loo Pines del Derecho. 

Un orden jur1d1co concreto s61o es va11oeo cuando resulta 
inatrumento er1oae de real1eaci6n de las decisiones Que le dan 
aentido. De los r1nea a que tiende, loa mAs importantes consisten 
en l& justicia, la eecuridad ~ el bion comOn, Hatoa valorea 
bAaicoa conatitu~en lo que se ha llamado la idea del derecho. 

Para que loa valorea puedan aer cumplidos se requiere de aer 
poaitivados ~para tal efecto ea neceaariot 1.- Quo el derecho ee 
encuentre establecido en normas tormalmente vAlidaa aoto ea. 
dictadas por autoridad competento1 2.- Que ooa un derecho aecuro 
basado en loa hechoer 3,- Que puedan estos hechos establecerse 
con el minimo de error1 4.- Tener la m~or permanencia posible 
para que adapt~ndoae a lao condicionee de época ~ lucar, no so 
esté sujeto a conotantes cambios que vinieran a desvirtuar au 
objetor 5,- Que ae dé en la medida de lo poaiblo atravea do un 
medio adecuado para exi~ir de la autoridad el efectivo ape~o v 
exacta aplicación de la le~r 6,- Quo el estado tenca suficiente 
poder para hacer cumplir aus determinaciones on caso de un 
incumplimiento procediendo contorrue a dorecho1 7.- Que on la 
aooiedad exiata la convicción o ~rActica etoctiva del respecto a 
la lev val derecho de loa domás1 8,- Que ol orden oatablecido 
sea el reau1tado de la unidad social labrada conforme a una idea 
de juaticia v no un moro poder o tuerca. 

La aecuridad juridica es definida por Oeloa comot la 
carantia dada al individuo de que au persona. aua bienee y aua 
derechos aerán ase~urados por el estado contra actos violatorios 
que ateoten sus bienoa. 

ooneAlez Diaz Lombardo detine a la se~uridad juridica como el 
orden social eficazmente impuoato contorme a la justicia, como 
también ea el orden social eotablocido v conservado en vista de 
la realieac16n intecral do loa valores de la persona humana. (55) 

El Diccionario Juridico dice que la juetica en una sentido· 
amplio entendida casi siempre como una armon1a, como una 
iKU&ldad proporcional v como equidad v en un sentido reatrin~ido 
ea la aplicaci6n de la justic~a en loa casoe concretoa. 

Loa pita~~ricoa la conciben como una iKualdad proporcional 
entre término• contrapueatoa. axpreeable en el namoro cuadrado v 
en oato aantido eatan do acuerdo loa maa modernos t116aotoa. 

(55) GonzAlaz D1az Lombardo••••••• ProblemAtica de la Retlexi6n 
Pundamontal, ,,,,,,p&c 183, 
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En eate sentido podemos atirmar Que la justicia ea la idea de 
la rectitud aplicada al querer antrela&ante. (56) 

Oarcia M~nez establece una claaiticación de loa valorea da 
la a1Kuiente manera t a) Valorea Juridicoa Fundamentalea1 b) 
Valorea Juridicoa Conaecutivoa1 o) Valorea Juridicoa 
Instrumentales. 

Dentro do loa t'undamentaloa tenemos a la justicia, la 
aesuridad jur1dica v el bien comOn. el citado autor loa desiKna 
aa1 porque de ellos depende 1a existencia de todo orden juridico 
Kenuino. ah1 donde loa mandatos de 1oe dotentadoroa del poder no 
peraicon como tin la implantación de un orden justo, reapetuoao 
de la diKnidad hUmana 1 exento de arbitrariedad v eticazmonte 
encaminado hacia ol bien común, en loa destinatarios da esos 
mandatos sur~e el convencimiento de que se hallarian sometidos no 
al derecho sino a la tuerza. (57) 

2.3.1.- La Justicia. 

La Enciclopedia Juridica Omeba noa aena1a Que haJI' dos 
acepcione• de la palabra ju•ticia, por una parte se ha usado v se 
usa para deaicnar el criterio ideal, o por lo menoa el criterio 
1dea1 del derachol en auma la idea b6.a1ca eobre la cual debe 
in•pirar•• e1 derecho también ha sido utilizado para denotar la 
virtud univeroal comprensiva de todeu laa virtudes aai en aste 
sentido amplio, Platón dice Que la justicia ee la virtud, puea 
oonatituve el principio armónico ordenador de éatas. 

Ariatóteloa define la palabra justicia como exprea16n da la 
virtud total v perfecta, de la cual ae entiende como medida de 
proporcionalidad de loa actea, la cual repreaenta el medio 
eQUidiatante entra al exceso ..- el dot'ecto. ( 58) 

El ~in eapecitico del derecho ea la juaticia. La justicia 
dice Santo Thomaa buaca nive1ar lan dea1cualdades v conservar la 
icualdad que en ella consiste. Loo romanea la det'inieron como la 
conatante v perpetua voluntad de dar a cada quien au derecho. 

(56) Ramirez Oronda , Dicoiona:r1o Juridico •••••••• p6.i¡a 184 v 
185. 

(57) Garc1a M~nez Eduardo, Filoaot'ia del Derecho, ••• pi.ca 481 v 
482,483. 

(58) !noiclopedia Juridica ameba, ••••• ,, •••••••••••• , ••• PAK 652. 
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GonzAlez 01az Lombardo der1n1a a la justicia como el supremo 
Valor de lo aoaial. QUO implica ontolO~icamente proporai6n e 
i"ualdad entre loa hombrea, cuyo per~eccionamiento V mutua 
ordenación perai~uen loa hombres. 

Especies do Justicia 1 

I·- En un sentido subjetivo 1 como virtud, esto ea como una 
cualidad de una persona. Solo el hombre, ae ha dicho. Quiere 
siente, vive v pratica la justicia. 

II.- En un sentido objetivo r como ~in o valor del derecho. 
cuando ordena las relaciones que se eetablecon entre loa hombrea, 
Se distin~ue 1 1.- La Justicia en General o Le~al r Que ordona al 
hombre con reapecto a la sociedad. 2,- La Justicia Particular 1 
que r•laciona a loa individuos particularmente considerado•, 
3,- La Justicia Diatributiva r Que ordena las relaciones del 
conjunto con reopecto a loa individuos Y lo dA a cada uno seKOn 
su di"nidad o m6rito. Reparte loa bieno~ v laa carcas 
estableciendo una equiparación entra loa m6ritoo v las racultadea 
conrormo una ieualdad de proporción Keom6trica. 4.- La Justicia 
Conmutativa t Atiende la voluntad para dar a cada individuo en 
particular au derecho. es decir aQuello que se dobe, obaervando 
estrecha icu&ldad entre lo dado v lo recibido, su i&u•ld&d ea 
aritmética. Preside los cambios en las relaciones da inteeración 
de loa crupog 1 en comuniOn con una idea. 

I.- La pauta axiolócica del derecho pooitivo v mota del 
lecial&dor ea la justicia. La justicia ea una valor abaoluto, 
como la verdad. e1 bien o la bellezat un valor deocanaa, por 
tanto, en ai miamo, y no derivado de otro auporior. 

II.- H~ QUO diatin~uir 1 

1 La justicia como virtud. ea decir. como cualidad 
personal ( como cualidad. por ejemplo, del juez justo ), la 
justicia •Ubjetiva, v la justicia como Propiedad da una relaci6n 
entra paraonas ( la cualidad, por ejemplo, del precio justo ), la 
justicia objetiva. 

Hav que diatincuir aa1 mismo t 

2 La juaticia a tono con laa exiaenciaa del derecho 
positivo, qua ea la juridicidad, v la juaticia como idea del 
derecho anterior v superior a la l•v. ea decir la justicia en 
aentido estricto ea ia Que &Qui noa intere•a. 

JB 



III.- La m6du1a de 1a jueticia ee 1a idea de iEU&1dad. Desde 
Ariatote1ea se diatinEuen dos claaea de justicia, en cada una da 
1as cuales pla•ma bajo una torma distinta el postulado de la 
i~Ualdad. La jueticia conmutativa, representa la iKUaldad 
abao1uta entre 1a prestación v una contrapreataci6n, por ejemplo, 
entre la morcancia v el precio, entre al dano v la reparación. 
entra la culpa ~ 1a pena. La justicia distributiva preconiza 1a 
isualdad proporciona1 on el trato dado a diferentes personas, por 
ejemplo. el reparto entre ellos de loa atributos tiscalea con 
arreKlO a au capacidad do tributación, au promoción a todo con au 
anti~uedad en el servicio y con sus méritoo. La justicia 
conmutativa presupone la existencia de doa personas juridicamente 
equiparadas entro ai1 la justicia distributiva por el contrario, 
preaupone trea personas, cuando menos 1 Una persona colocada en 
un plano superior v que impone carKa o contiero a dos o mAs 
aubordinadoo a olla, Si conaideramoa el derecho privado como el 
derecho entre personas equiparadas y el derecho pOblico como el 
que r1Ke entre personas oupraordinadaa v aubordinadaa, tendremos 
que, la juatioia conmutativa ea la justicia propia del derecho 
privado v la justicia distributiva la caracteriatica del derecho 
pOblico. La equiparación juridica propia del derecho privado ea 
ol resultado do un acto de justicia distributiva. puoa para que 
la ju8tic1a conmutativa pueda llecar a aplicarse ea necesario quo 
ae la reconozca capacidad jur1d1ca icual a las peraonaa 
intareaadae en &lla. Por donde la justicia distributiva. el sum 
cuique, es la rorma primaria, v la juaticia conmutativa una forma 
derivada de la justicia. 

IV.- Aunque la juatiaia, bajo eataa dos formas, conatituve un 
valor absoluto, no derivable de otro superior, al icual que el 
bien, la verdad y la belleza, no siempre la icualdad, que en la 
justicia va 1mP11cita, se apoya ps1col6cicamente en motivos 
6ticoa. 

La justicia ea un criterio ético quo nos obliK& a dar al 
prójimo io que ea le debe conforme a ous ex1conc1aa ontol6cicaa 
do eu naturaleza. en orden, a au aubaiatencia v perfeccionamiento 
individual v social. 

Platón divida a la justicia en individual v aocial1 puaa para 
61 la justicia no representa un valor exclu•ivamente aocialt aino 
que también una roela o medida de 1a aonduata estrictamente 
individual, que recula la armon1a entre laa trea Partea de1 alma. 
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La justicia individual oatab1ece un orden, una jerarQuia 
entre las diveraaa potencias dal hombro considerado 
1nd1vidualmente1 orden que al eer observado en la vida, haca del 
individuo un eer armonioso, un hombre juato. Eata justicia exice 
que la voluntad aa someta en aua actos a loa d1ct6.menaa de la 
raz6n 1 va QUO 0610 de eete modo reina la armenia en el alma 
humana. 

La justicia social aiKni~ica e1 principio de armenia en la 
vida do relación. Coordina laa acciones de loa hombrea entre si 
como parte del todo QUO ea la sociedad civil, a la vez que ordena 
tales acciones al bien comQn, o inte~ra de eato modo el orden 
social humano.(59) 

Por lo que la justicia individual ordena loe actos de loa 
hombrea al bien personal, la justicia eocinl ordena sus acciones 
al bien coman. 

La justicia propiamente dicha, la justicia social, ae divide 
en ~eneral o le~al v particular, Que ae divide en distributiva v 
conmutativa. 

La juatioia ae divide en ceneral v particular, 
conaidere ios actos humanos en relaci6n con lo qua 
conaervaci6n de la unidad social ~ ol bien comOn, o en 
con 1o qua correaponde a loe particulares. 

•e&On •• 
exice la 
relación 

A la ceneral ae 1e llama tambián le&al. Porque ea propio de 
las levea humanaa detorminar loa actos debidos al bien comQn que 
la oociedad tiene derecho a exicir. 

La jueticia lesal exi~e que todos v cada uno do lo• miembro• 
da la comunidad ordenen adecuadamente au conducta al bien comOn, 
rice loa deberes de loa ciudadanos trente a la autoridad como 
representante de la comunidad, como loa deberea do loa propios 
cobernantaat el sujeto activo en las relacione• quo rice la 
justicia le&al ea la comunidad como persona juridica, v el •U~eto 
paaivo u obli&ado, ee el individuo, ~a ea le considere en eu 
calidad da ciudadano cobernante. 

La justicia particular se subdivide an distributiva v 
conmutativa. La justicia distributiva, como su nombra lo indica, 
ra~ula la partioip&ci6n que correaponde a cada uno de loa 
miembro• da la aooiedad en el bien oomOn distribuible, tiene por 
objeto directo, loa bianea comunea que hav que repartir 
indirecta.mente las oarsaa. 

(59) Garoia Mavnez Eduardo. Filo•otia del D•recho •••• p•s• ~Bb, 
U85, 486, 487, 
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Sl criterio racional de la justicia distributiva es el de 
una i~ualdad Proporcional, porque no todoa loa particu1ares son 
icualea ni contribu~en en 1a misma proporción considerada por la 
justicia genoral. ao advierta que aqui el sujeto activo es 
siempre la persona individual ~ el sujeto paaivo u obligado es la 
autoridad como repreaentante da la comunidad. 

Esto quiere decir que la misma relación aocial estA racida 
por la justicia en ceneral ~ por la distributiva, ae~ún que en 
ella aa conaidare como un sujeto del deber a loa particularea, o 
a la comunidad como persona moral. Un ejemplo da asto lo tenemos 
en el impuesto Que ea una carca establecida Para sostener la 
orcan1zaci6n v loa servicios públicos proporcionado• por el 
eatado1 los cualeo ae traducen on un bien comQn distribuido1 de 
ahi que todos loa miembros de la comunidad estén oblicadoa 
pagarlos de manera proporcional. 

Eata relac16n puodo comtemplarser va oea por el derecho que 
la comunidad tiene de exi¡ir a cada particular au aportación 
proporcional ( caso de la juaticia &eneral ) o bien que asiste al 
particular que se le aaicne precisamente la cuota proporcional a 
ou aituaci6n concreta ( caso de la justicia distributiva ). 

La justicia conmutativa rice las operaciones dft cambio. v en 
c•nera1 todaa las relaciones en que se compara objetos, 
prescindiendo, de las personas, ~· que ae deben considerar 
colocada& en un mismo Plano. Se aplica la idea de isualdad 
implicada en la noción de juaticia 1 bajo la forma de una ecuao16n 
aritmética, en la que se comparan dos términos. 

La justicia conmutativa exiee equivalencia entre la 
preataci6n ~ la contrapreataci6n, entre el delito y la pena. Pero 
lo que importa comparar de acuerdo con el criterio de juaticia 
conmutativa, son loe objetos del cambio. o en au caeo, la 
infracción v la aanc16n, o la actividad o su producto. Comprende 
dos términos loa objetos do la relación y la capacidad de las 
peraonaa. 

La justicia en ~eneral ~ la justicia distributiva risen laa 
relaciones de intecrac16n v aubordinaoiOn. En tanto que laa 
relaciones qua ao dan en la justicia conmutativa aon de 
coordinación de laa partea colocadas en un mismo Plano. (60) 

(60) Garcia MAJ,'nez Eduardo, Ob oit, pAaa,476 y 477. 



So ha aenalado por 1ntinidad da autores a la justicia social 
como una cuarta claaer Pero no lo debemos de considerar as1 ouea 
como lo comenta al maaatro Preciado HernAndez. que ae debe de 
con•iderar a la justicia social como un a1n6nimo do la justicia 
seneral o le~al, o m•• bien, como la noción ~enérioa do la 
justicia raterida a lo social ~ que comprende laa doe esteras 
clAeicaat dietinKui6ndola aai do la justicia metat6rioa Qua 61 
llama justicia individual. En eate sentido la justicia social no 
ea un ideal exclusivo de la claee obrera. oino QUO es ol 
principio de armenia v equilibrio racional Que debe imperar en la 
oociedad por~ecta. en el estado ~ en la comunidad internacional. 

Debemos anotar la relación que tiene la equidad con la 
justicia ~a quo ea un criterio indiapanaablo para la correcta 
aplicación de lae normas de derecho. 

La eQuidad jue~a un papel importantiaimo en la aplicación del 
derecho 1 exico una particular Prudencia en loa jueces v 
encaraadoo. en Keneral, de interpretar la le~ ~ de aplicarla. Ea 
decir e•a Prudencia que ea tan necesaria en el momento en que el 
juzaador aplica la lev. 

Por esto ea qua la equidad es tan tunda.mental, puea un 
criterio racional que exice una &pl1caci6n Prudente de las norma• 
juridicaa al caoo concreto. tomando en cuenta todas laa 
oircunatanciae particulare• del mismo. con miras a aaecurar Que 
el eap1ritu del derecho, •ua tinea esenciales ~ eua principioa 
supremos, prevale~can oobre las exi~enciaa de la técnica 
juridioa. (61) 

2.3.2.- El Bien Coman. 

El bien comQn no •• refiere al individuo ai•lado. sino a la 
sociedad como un todo ordenado qua responde a la d1mona16n social 
de la naturaleza humana, ~ e• para todo• de acuerdo con la !cual 
naturaleza que poaeen. Ee un bien eapac1tico que comprende 
valorea que no pueden realizar por un solo individuo. Ea el bien 
de las personas asociadas, conviviendo v orientando au acción al 
perteocionamiento. 

(62) Preciado Hern,ndez Rataei, Leooionea de Filoaotia del 
Derecho •••• p&c 222 v 223. 



ParA Dalos es al conjunto orcanizado de condiciones aocialea, 
eraciaa a las cuales la persona humana puede cumplir au destino 
natural v espiritual. 

Para aonz6lez Diaz Lombardo, Bien comOn ea el tin de 
perteco16n aoc1•1 Que peraieue el hombre en comunidad. (63) 

!l maestro Rafael Preciado Hern6ndez senala Que el bien ea el 
objeto ~ormal de la voluntad, porque sin la noción del bien la 
voluntad no puede Querer, no puede tender hacia un objeto que no 
conoce intelectualmente. 

Lo que no dice que conatantemente hablamos de diveraae 
acepciones del bien, va que constantemente aplica.moa esta noción 
a las realidades más diversaa - seres corporeos, al hacer v al 
obrar humanosr as1 como a las personas -J en etocto decimos que 
un reloj ea bueno si mide con ~reoisión el tiempo, que una 
conducta ea buen4 si perfeciona moralmente al sujeto asento, v 
Que una persona ea buen& si eu conduot& 1nd1Vidu&l v honesta. 

El bien comGn ea una especie de bien en ~eneral, un criterio 
racional de la conducta Que se retiera en primer término a la 
sociedad como entidad relacional, como la unidad do un todo 
ordenado que responde * lo que podriAmoo llamar la dimenaión 
social de la naturaleza humana. ComQn alude ante todo al acervo 
acumulado de valorea de valoroa humanos, por una sociedad 
determinada, objeto perpetuo de conQuista ~ do diacuaión, dada au 
aptitud o capacidad para ser distribuido. ~ condición al mi•mo 
tiempo del desarrollo y perteccionamiento de loa hombrea1 también 
ei&nitioa lo coman quo los individuos no poseen ese bien antes de 
su 1nte~rao1ón en el orcaniamo social y QUe no 0610 aprovecha a 
todos sino Que a la vez requiera 01 eatuerzo coordinado de todos 
lo• miembros que intecran la comunidad, lo cual implica QUO no 
eat• constituido por la suma de bienes individuales, sino QU& ea 
un bien eapecitico que comprende valorea que no pueden aer 
realizados por un sólo individuo, talea como el orden o 
eatructura de la propia actividad aocial, el derecho, la 
autoridad, el réeimon polit~co. la unid&d nacional de un pu~blo, 

la paE social.(64) 

Garc1a Mavnez concibo al bien comOn Oiterento que Henke1 
pues eate Qlt1mo lo conciba como also que trasciende el contenido 
de idea juridioa y sólo representa el ideal •ocial de la 
001eotiv~d&d de que aa trate. 

(63) Garoia Ha;vnez Eduardo, ~ilo•ot1a de1 Deracho,.pAKa 480,481. 
(64) Preciado HernAnd•E Ra~ael, Lecoionea O• P1loaot1a, pAc 199. 



BaaAndose en las ideas de Gustavo Radbruch, Henkel considera 
como verdad incontrovertible la de que los elementos intecrantea 
de la idea del derecho necesariamente ao complementan. La 
necesidad de complementación conaiate, de acuerdo con el primero 
de loa juristas citados, en que la naturaleza de la justicia 
requiere de un contenido del penaamiento de la tinalidad, de tal 
penaamiento ea exige la poaitividad ~ seguridad juridica del 
derecho. Radbruch opinaba que la justicia como idea eormal o 
cateKor1a vacia, no contribu~a a la determinación material de 1aa 
normaa1 determina sólo la terma do lo jur1dico. Por ello necesita 
ser complementada por un principio material, el de adecuación de 
un tin. Pero, para el mismo Radbruch, sobre el contenido concreto 
de la lecielación ~ de la aplicación teleol6Kica.mente dirigida a 
intorpretar la lucha de laa conviccioneo politicae ~ de laa 
coamoviaioneo. por lo que si ao quiore ouperar la incertidumbre 
dimanente de ésas, h~ que apoyarse en la &eKUridad jur1dica, a 
f'in de obtener claridad en lo Que atane a loa contenido.11 del 
derecho poaitivo. Eato llevó a Radbrucha 1a aizuiente conclusión 
quo el iluatre juriota moditic6 radicalmente maa tarde '' Si no ea 
posible determinar con ris:or Qué os lo juoto tendrA Que 
prescribirae Que ha de valer oomo derecho. y tal prescripción ha 
de provenir de una instanc1.a capaz de imponer lo preocrito "• 

Henke1 no eatA de acuordo con loa precedentes deaarrolladoa. 
De loa elementos do la idea juridica, a1 cabe desprender 
criterio• materiales para la le~ialación ~ la actividad do loa 
~uecea, aunque no se trate de solucione• concretaa, sino de 
directricea de indole cenera!. No ea puee, correcto. noa dice, 
conaiderar a la juat1.cia como principio sobre la f'orma1 a la 
ae~uridad juridica como condicionante de la validez del derecho. 
En ricor, do loa tres elementoo citados, el do adecuación 
teleol6gica como principio sobre ol contenido, ee el mAa termal 
de todoa, pueato que. como acaba.moa de aeftalarlo, simplemente 
exice la idoneidad de loa medica como instrumento de realización 
de loa t'inea, aea cual tuere el contenido de tai relación. Al 
hab1ar de las tormulaa de juat1c1a explico.moa ~a cualaa .11on loa 
criterio• de orden material 1mp11citoa on ellaa ~. en lo QUe 
atafte a la aecurida~. loa an•1ioia emprendidos en la sección 
precedente noa revelaron QUe au valor, en cualquiera de laa doa 
dimenaiones qua Geicer diatincue, eatA condicionado por el que 
objetivamente corresponda loa preceptos do cada eiatema 
normativo. 

Veamos como detine Henkel al torcero da lo• valorea juridiooa 
bAaicoa, ~ que relación existe entre 61 ~ loa demaa eatudiadoa. 



Garoia M~nez eatA de acuerdo oon Henkel cuando aae1ura que 
1a doctrina sobre el bien comOn no debe hallarse 111ada a 
supuestos de tipo reli1ioao, cual ocurre, por ejemplo, cuando se 
sostiene que el derecho debe estar al oervioio de la salvación 
personal, También es peli1roeo, atribuir al orden juridico, como 
~in remoto, la roalizac16n de la moralidad, ai por tal ae 
entiende al pertecciona.miento del hombre en el sentido de la 
ética superior. Como supremo orientador dol derocho, el bonum 
commune Onioamente puede ser una meta social: per~eccionar lae 
relaciones interhumanaa QUe caen dentro del 6.mbito de su 
resu1aoi6n. 

Henkol creo que el valor supremo de loa órdenes sociales ea 
ol del bien com~n. Mas para poder precisar el complejo contendio 
do cote concepto ea necesario desechar una serie de 
interpretaciones incorrectas. La mAn frecuente, ae1Qn el citado 
jurista. consiste en equiparar el bien comQn a cualQuiera de loa 
elementos de la idea del derecho ~a se trate de la justicia. de 
la adecuación de un fin o do la ae1uridad juridica. Pero a~ el 
bien comQn ha da servir como criterio orientador debe superar. o 
mejorar dicho aervir de coronamiento a loo contenidos jur~ecoa 

eapec1ricoa de aquella idea. 

Relativamente al bien comOn1 Henkel diatin1ue don 
dimenoiones la anchura V la profundidad. La primera aparece 
anto noaotros cuando ae advierte que el concepto de bien. 
comprendido en el de bien común, abarca tanto el bien material de 
la sociedad cu4nto ol do aua miembros, aunQue no a1ota en 
ellos. Baja tal concepto caen ao~ mismo todoa loe supueatoe ~ 

relaciones, tanto loa de orden económico como loa eopiritua1ea, 
éticoa, artiaticoa, otc., nacionales o internacionalea, on cuva 
ausencia ni la totalidad ni sus componente& pueden alean%&~ su 
pertocto desarrollo. 

En au dimensión de profundidad, el bien comOn ea una meta 
ideal hacia la que deben tender lo mismo la sociedad que qu~enea 
la torman. No se trata del oatadic final de una utópica sociedad 
perfecta, oino del punto que debo diri1irae la que ao preocupe 
por eu perfeccionamiento. El bien comOn ea el punto de 
orientación jur1d1ca de los vinculo& interhumanos. Para darl• un 
contenido ha.Y que considerar ante todo la dimensión de 
profundidad implioita on lAD le1alidadeo ontolócicaa del propio 
bien. Talaa le1alidade• contradicen, deado lue10, la te•i• 
individualista ••KOn la cual el bien comOn no e• otra cosa, Que 
1a auma de todos los bionea de carActer individual. Onicamente 
podria conducir al bien coman e1 ae tratase da tendenciaa ~ 
valoracionea coincidentea, lo que nunca ea el caso. (65) 

(65) Garoia MaJ.mez Eduardo. " Ob Cit " , ••• P•1 486 v 488. 
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Cierto que h~ un bien part1cu1ar que no puede aepararee de1 
común t el QUo cad& uno era& dentro de au estera de bienestar 
indiv1dua1, no ea nunca abarcada o rea11zada por e1 bien común, ~ 
siempre aparece, ee~Qn Henkel, como maznitud independiente. No ea 
tarea de 1a comunidad, crear este bien particular, lo Onico que 
la comunidad puedo hacer, ea prote~erlo, mediante la prohibio16n 
de toda interferencia perjudicial. La función protectora del 
citado bien indica quo eote no puede realizarse, como lo afirma 
la concepción individualista en forma aielada ~ autArquica, sino 
única.mente dentro do una coneKi6n de tipo social. El individuo 
crea eaa bien, para ei, pero no exoluaiva.monto con sus propios 
medios, va que en ~ran medida, lo extrae del suelo nutricio que 
la sociedad, con su nuevo aaervo de bienes materiales ~ 
oepirituales le ofrece. Lo que el bienestar individual tieno de 
propio, no conaiate en un alejamiento respecto de 1& comunidad, 
ni menoa aan, en una opooici6n, sino en su correcto en~arce en la 
vida colectiva. 

Por otra parte, la Vida social roconoca i~ualmento la 
existencia de un bien Quo le es propio 1 el conatituiree en un 
todo de lo cua1 reeulta par 1oa individuos una parto oaencial del 
bien a que ellos aspiran. La concepci6n colectivista es 
~undamontalmente errónea, cuando icnora Que un oupueeto bien 
coman deslicado del bienestar de loa individuos ea un disparate, 
puea 1a extinción del bienestar de éetoo, traeria coneico la del 
bienestar ceneral. En resumen 1 el bien coman Que toma on cuenta 
la• lecalidadea ontol6cicas, oxice una relación do eQuilibrio 
entre el inter6a ceneral ~ loa intareaea individuales. AGn cuando 
aquel bien, como buena constituo16n de la vida colectiva, 
represente un valor aubordinado al bieneatar de lo• individuoo, 
e61o puede juatificarae ea éatoa y para éstos. La obtención del 
bienestar cenoral demanda, por onde la constante compenaaci~n y 
el permanente equilibrio de loa intereses comunes ~ privados. as1 
como la cooperación de los individuoe con vintas al lo~ro do loe 
fines colectivos. Para que la idea del bien comQn ae convierta en 
~uerza motriz v tactor oatruoturante del orden aocia1, hacen 
falta medio• que perm~t&n au m•xima realización en la vida 
comunitar~a. La •ociedad loa crea atravéa de intinidad de 
inetituc~onee. Do eataa, la m&a amplia ea el Estado. cuva 
juatiricaci6n eaencia1 en eua tinea v tareas deben tundaraa en la 
idea del bien comOn. Loa individuos no existen para el Estado, 
sino el Estado eKiBte para los individuos. 
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Henkel sostiene que el bien coman no debe equipararse 
ninsuno de loe elementos de la idea de derecho. De aQu1 Quo se 
intiere que para él, ese bien no ea elemento de dicha idea. 
Esta.moa de acuerdo que no ae contundo con la juoticia ni con la 
•eKUridad, maa no vemoe porque no ha de aor considerado como un 
tercer elemento de la idea jur1dica, en lucar del de adecuación 
teleolócica. Tiene sentido platear el problema de la relación 
jerArquica de loa mencionados elementos, v acaso aea correcto 
decir que el último eo como piensa Hen~el, el supremo orientador 
do la Vida colectivas pero aun cuando le atribuyésemos ese ranco, 
ello no seria razón euticiente para excluirlo del contenido de 
euoodicha idea, ni para declarar que debemos eituarlo por encima 
do 6Yta. Si aei tuera. dejarla de ser un concepto t1los6tico
jur1dico v tendr1amoe que interpretarlo como una idea no juridica 
de la idea do derecho. 

2.3,3,- La Seauridad Jur1d1ca. 

El tercer va1or tundamantai a quo apunta la idea de derecho 
recibe e1 nombre de oeauridad jur1d1oa, SeKún Franz Soho1z, el 
t6rm1no nació a madiadoe del aiclo XIX ~ acreKa Qua e1 orison no 
puede oatablecerae. 

Qarcia M~nez para determinar eu eontido parte de la teaia 
de1 aocioloKO Soholor •obre las doa dimensiones del tener 
a&Kuridad juridica. Una de eeaa dimensionoa consiste en l& 
B&KUridad de orientación, o certeza del ordena la otra. en la 
aeKUridad de realización, o contianza en e1 orden. 

Da seKUridad do orientaci6n o certeza dol orden a6lo puede 
hablareo cuando loa deatinatarioa de laa normae de un sistema 
jurid1co tienen un conocimiento adecuado de loa contenidos de 
tales normas. por lo QUO eatan condicionados a orientar au 
conducta de acuerdo con ellao. No hay oeauridad, en esta acepción 
dol término, cuando " loa bandidos pese a la 1oY, pueden 
impunemente hacer do las su~ae "• cea porQue el poder público •• 
débil, sea porQUe la neal1Kenc1a de oua óraanoa no ioara imponer 
e1 reapoto ai derecho. La aecuridad tampoco exi•te cuando el 
ieaialador deja a loo tuncionarios adminiatrativoa un maraen 
diacreeional demaaiado aranda, de manera que no oa posible hacer 
conjeturas acerca de la dec1ai6n Que rormular&n an cada caao, 
cuando, relat~vamonte determinada eopecie de hechos, " ae 



acumulan demas1.adaa preecr1pc1.onea "• por lo que nadie sabe a Que 
atenerse. Falta seKur1dad de orientación, asi mismo, cuando 1aa 
normas reKuladorae de a1.tuacionee de i~ual especie aon 
modit1cadae con tanta rapidez Que loa ciudadanos no tienen tiempo 
para conocerlos bien, v por lo tanto, no pueden determinar de 
manera preciea cuAl ha de roKir su conducta. 

Eo otro aspecto de la aesuridad juridica ea el que GeiKer 
llama " sesuridad de realización " o " confianza en al orden 
Una cosa es conocer loa derechos v oblisacionee 
reapoctivamonte otorKadoa o impuestos por lea normas en viKor, y 
11 otra " en contiar en que loa primero& serAn ejercitados v las 
sei¡:undaa habrán do cumplirse. mientras la 11 corteza " del orden 
se halla referida a la eficacia del sistema que loa abarca, 

La se~uridad de orientación se obtiene merced al empleo de 
una eerie de medios. En el plano do la actividad loKiel.ativa, el 
mAe importante consiste en la claridad, preaición v concruenoia 
do l.ae proecripoionee leKalee 1 en el do la activ1dad 
juriad1coiona1, en la correcta intelicenoia de eaaa 
preacripcionea por parte de loe encarKadoa de aplicarl.ao, v en la 
rormaci6n de una jurisprudencia bien definida v libre da 
antin6miaa. 

La ae2unda dimensión de la ae~uridad juridica ex1Ke no sólo 
el. cumplimiento de 1•• normas por loa particulares; demanda, 
sobre todo, 1a correcta aplicación de aquellao por l.oa 6rKanoa 
del poder pObl.ico. 

Como la er1cacia do un sistema de derecho deriva de loa actos 
de obediencia v aplicaci6n de las rAKlao ordenadoras, v tal.o• 
actoa aon loa que hacen del sistema eficaz un orden concreto, 
resulta que la aocuridad de real.ización eetA condicionada por 
esos miamoa actos. 

Pero del hecho de que las normas juridicae aoan ericacoa no 
se ai&ue, ain mAa, quo au e~ectividad sea val.ioaa. La Oltima a6lo 
ti.ene este atributo cuando el aietama de que forman parte real.iza 
l.oa valorea, para cuvo loKro ~u6 inatituido ~. en ~rimer t6rmino, 
el de juatic1a. Si tal ea el caeo, es decir. ei las norma• 
ViKentea son justas v ae ha1lan diricidaa hacia ol bien coman. el 
cumplimiento ~ l.a aplicación ~e aquellaa ~oalizan p1eriamente el 
valor de aecuridad, en laa dos dimenaionea que diotin&ue Goicer o 
para decirlo de otro modo aecuridad- jur1dica v ericacia del 
aiatema son lo mismo. La erectividad da laa reclaa ordenadoraa 
enaendra entonces un aent1m1ento do confianza en el orden, ~ hace 
que en 61 coincidan laa nota• de vi~encia, justicia v eficacia. 
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Nos dioe Garo1a Mavnez que un orden juridico s61o ea va11oao 
cuando rea1iza eticazmente 1oa valorear acreca que tiene razOn 
Hans Henke1 cuando a~irma 1 El derecho ea, primariamente, un 
orden oblisatorio de la vida en comOnr mAo el orden como tal, 
todav1a no tiene nada que hacer con 1a justicia. como orden de 1a 
vida en comOn, el derecho tiende hacia la jUatiaia v debe de 
estar a su servicio. Conaocuentomonte cuando se pienaa en 61, al 
propio tiempo ha~ que pensar en la justicia, como pauta da la 
rectitud del primero. 

Para va1orar positiva.mento 1a e~icaoia de un sistema de 
derecho ea indispensable, Por tanto, atender a au contenido. 
Quienes piensan que un orden lecal va1e por ol simple hecho de 
oer e~icaz, isnoran 1aa diterencias cualitativas entre loo actos 
de aplicación ~ cump1imionto. Desde el punto de vista de 1oa 
6rcanoa estatales, un precepto do la lev queda cumplido aOn 
cuando el ob1icado, al ejecutar la conducta prescrita, no obre 
eapont4neamente. La intonci6n puede no eer recta, poro ai el 
sujeto hace 1o que el precepto ordena. el correspondiente deb~r 

ae extinzue. Dentro del marr.o de una concepción positivista, la 
rectitud de lae intenciones queda rele~ada a la estera ética. En 
cambio, deode el Anculo visual del t116eoto del derecho v aobre 
todo, desda el quo ocupa quien aspire ol loKro do una convivencia 
ordenada v Pac1tica, el cumplimiento libre v la impoa1o16n 
violenta no tienen, ni pueden tener, valor idéntico, como tampoco 
lo tienen el acto Que se realiza por temor v 01 que brota 
eepontAneo de loa hondones do nueotro eap!ritu. Tanto en el aaeo 
del sometimiento voluntario como on el do la imposición coactiva 

en el individuo que ejecuta a recanadientos lo Que la 1e~ 
ordena, puede hablarse do eeicacia; pero eatoa dientintoa t1poa 
de comportamiento tienen ditorente aizniticaci6n axiolózica, al 
manca como 1nd1cea de eezuridad v 2arant1a de paz, 

Loa actos de cumplimiento exhiben una enorme zama de 
diterenciao cualitativas. Su primor matiz ea la obediencia que 
brota libérrima del tondo da nuestras convicciones mAa tirm•a1 el 
Oltimo consista en la 1mpoaic16n coactiva que doblega loe 
impul•o• rebeldes. 

El concepto de e~curidad ea tuncional ~ la aicnit1cac16n da 
eate Oltimo término ae atribu~a a su objeto depende de lo que 
corresponda al •iatema normativo cu~a ericacia aa buaca. 

La ae~uridad jur~dica ae hal1a reter1da a lo aaecurado, v el 
va1or de la misma o, mejor dicho, del aoeauramianto, deriva del 
que ten~a lo que ae reQuiere aaecurar. Mientras mAe valioso ee un 
objeto, m~or importancia reviste au aaeauramiento, v tanto Mi• 



srande ea la aezuridad que atrav6a del aaesuramiento se alcanza. 
La caja de caudalea no ea un rin, aino un medio, y el valor que 
como tal le atribuimos procede del que posee lo aaesurado, V la 
ae~uridad ea tanto más eatimada cuanto mAa alto es el precio de 
lo qua ae pone a buen recuado. 

Si en el 4.mbito del derecho, la tinalidad que el 
asesuramiento peraisue ea la eficacia de los preceptos visentes, 
ésta no puede valer Por a1 misma, sino en tunc16n de lo 
aaesurado. Lo que on este caso se pretendo asosurar ea el 
acatamiento de tales Preceptos por todoa deatinatarioa, 
particulares u 6rsanoa del poder póblicor lueso la eesuridad 
juridica, en sus dos dimensiones, sólo puede valorar•e 
positivamente cuando saranti~a la eticacia normal de un conjunto 
de prescripciones juataa, 

Si una injusticia ee impuesta, aun cuando tal impoaic16n se 
hasa en nombre de la socuridad o como sarant1a da paz, no por 
ello deja de ser injusta. La paz verdadera, la aeeuridad Kenuina 
v el orden estable sólo pueden tloracer intramuroa de un Estado 
juato. El orden aparentemente, rundado en el temor, nunca alcanza 
larea Vida. Y cuando la injusticia rebasa ciertos 11mitea, la 
resistencia ea oreaniza. y a menudo desemboca en la revo1uo16n, 

Y. Schloz, advierte Que entre la aeeuridad jur1dica y la 
justicia h&Y un nexo ineacindible. La certeza de que tal nexo 
ea necesario, se advierte va an 1a detinici6n siKuiante 1 

saeuridad aienitica un astado juridico que protese en la mAa 
perfecta y ericaz de 1aa rormas lo• bienes de la vida1 realiza 
tai protección do modo imparcial Y juator cuenta con la• 
inatitucionea necesaria• para dicha tutela v eoza de la 
confianza. en quienes buocan el derecho, de quo éste aerA 
justamente ap1icado.(66) 

Kl maeat~o Preciado Hern4ndez dice Que la aeeuridad juridica 
se relaciona con ou aspecto t6cn1co, poaitivo, eociol6~ico. 

Delos expreaa que la &•5Curidad ea r 11 La ¡r;arantia dada al 
individuo do Que su persona, eua bienes y au• derechos no ser4n 
objeto da ataques violentos o que si estos llecan a producirse, 
le serán aaeeuradoa por la aociedad1 protección y reparación. Ea 
decir eatA en eeauridad aque1 que tiene la sarantia de que au 
e1tuac16n no aerA modiricada aino por procedimientoo societario• 
y poI" oonaecuanc.ta reeuladorea. t1 

(66) Garcia Ma~mez EduaI"do, " lb ldem t1 1177 a 488. 

50 



Pero Por oecuridad juridica se ha entendido el conocimiento 
que se tienen de da las libertades, derechos y obli&acionoa que 
lea earantiza o impone el derecho positivor por eso eo dice que 
la BeEuridad jur1dica ea un saber a qué atenerse. la conciencia 
de lo que puede hacer ~ do la protección que puede esperar una 
persona de acuerdo con el ordenamiento que eet6 sometida. el cual 
asezura su oboervanoia atraves de la orzanización oomplej1sima do 
un sobierno y tuerza pQblica pero quieneo entienden aa1 la 
aezuridad de este modo la contunden con la certeza juridica. 

La eecuridad jur1d1ca es un dato objetivo en ol cual está 
apoyado el dato subjetivo que on esto caso ea la certeza juridica. 

Delos apoya este punto de vista pero no emplea el término 
certeza juridica, sino que se retiere a un doblo sentido de la 
aeeuridad, el objetivo y subjetivo. 

Indica que la eeKUr1dad es un estado subjetivo1 es la 
convicción que tenso de que la aituaoi6n de QUe de lo que KOZO no 
aer4 moditicada por la violencia, por una acción contraria a laa 
roelas y a los principios que rieen la Vida social. la cual debe 
de estar tundada en e1 se interroea al individuo, responder& QUO 
su seeuridad juridica aa la presencia do una policia, de una 
tuerza armada, de un aparato da justicia represiva. 

En este aentido objetivo. la seeuridad so contunde con la 
existencia de un estado do oreanizaoión social, de un orden 
social. Aei el individuo vive en oeEuridad como vive en sociedad. 

El concepto de BeKuridad juridica implica trea nocionea 1 La 
idea de orden, la idea de un deslindo de la eotora do actividad 
do cada uno de loa sujetos que torman parte de una sociedad, ya 
que e6lo aei ea poaible evitar interterenciea entre ellos, 
unificar el eatuerzo colectivo. aaeeurar al individuo una 
situación juridica. 

El orden ea el plan &eneral oxpreeado Por la lee1alac16n 
viK•nte do una comunidad. No cabe hablar de eeeuridad juridica 
ah~ donde existe un orden le&al teórico, un orden leKal ineticaz, 
que no ea observado por loa particulares V no lo cump1en lae 
autoridadea1 y para que un orden 102al merezca el caliticativo de 
juridico y e~icaz, ea preciso que oot6 fundado en la juaticia. 

Por lo tanto para que h~a una verdadera ee&uridad juridioa 
en un medio social. no baeta que exiata un orden lo&al tAotioo. 
se requiere. a~emAa que eae orden leeal sea justo. 
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Conc1u~e e1 maestro Preciado HenrnAndez que ia ae~uridad 

juridica 1mp1ica las nociones de orden le1al, ericaz ~ juato ~ 
por conaecuencia, no puede haber opoa1c16n o contradicción deade 
un punto de vista racional entre la se1uridad jur1d1ca, la 
justicia~ el bien comOn.(67) 

(67) Preciado Harn6.ndez: Rarael, Leccion•• de P'1loaor.1a del 
Deracho, PAi• 225 ~ 226. 
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Concluvo el maestro Preciado Henrn6ndez que la aeKuridad 
jur1dica implica laa noc1oneo de orden local, et1caz v justo v 
por con&acuencia, no puede haber oposición o contradicción deade 
un punto de vista racional entre la seKuridad juridica, la 
justicia~ al bien comOn.(67) 

(67) Preciado Harn6ndez Ratael, Leccione• de F11osot1a del 
Derecho, pAc• 225 v 226. 
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e o Ne L u S.I O·N Es 

CA PI TU LO U, 

Loa valorea juridicoa son rundamentalea en ol actuar humano 
por ejemplo 1 La aplicación da las leve• a loa trabajadores en un 
orden do juat1cia v bien coman. 

Ea por eao Que los valorea juridicoa estan vinculados 
armónicamente, ea decir. no puede haber securidad aocial si no 
ha.Y antes bien oomOn v juatioia as1 mismo no puede haber bien 
oomQn ai antes no h~ BOKUridad v justicia social. 

Por lo conaicuiente todo orden juridico esta revestido de 
localidad v lecitimid&dl ea decir os ericaz local v justo. 

El hombre deba captar plenamente Que todo orden juridico ea 
lecal v lecitimo, ea decir derecho v estado aiampro en armenia en 
todo orden social. 

Ea por eso Que la humanidad deba da tener siempre presente 
loa vaiorea en toda su conducta. aa1 como rundamontalmente en laa 
le~ea Que noa risen, por Que de lo contrario carecen de 
runc1ona11dad para loa hombrea v se vivir& en un orden 
irracional. 
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C A P I T 11 L O I I I. 

Xnt'lu8no1a de la Axiolo~1a Jurid:l.ca 

gn el Actuar del M:l.niater:l.o Público. 

3.1.- Traaoendenoia de loa Valorea Juridicoa en la Problemática 
soc:l.al. 

La vida humana ha a:l.do y aer& natamente social por lo 
oonaiKUiente es auacept1ble de cambios pol1t1cou, económ:l.ooa. as1 
como jurid:l.ooa en donde el hombre tendrA Que adaptar au conducta 
a o:l.ertoa padronea que ind1car4n loa desajustes. ea decir la 
problem4tica social Que puede re~lojarae en diveraoa aspectos. 

La rapidez •in precedentes del crecimiento demo~r4t':l.co en 
la• d6cadaa reoientea se ha denominado " Explosión Demoa:rAt':l.ca " 
Durante miles de anoa en el mundo. las taaaa de mortalidad v 
natalidad estaban balanceadas. Laa at'ectaban epidemias. mala 
nutrición. inreccionea eta. como ejemplo tenemoa la ramoaa 
" muerte necra " QUe mató a 1a cuarta parte de la población 
europea. V para la balanza de mortalidad y natalidad volviera 
eatar eQuilibrada tuvieron quo transcurrir varice anos. 

Con el advenimiento da la Revolución Industrial. loa 
descubrimiento• de la oinncia Y la tecnoloc~a y en lo 
concerniente ~ la~ inveaticaoioneo del campo de la medicina 
produjeron crande• cambios aocialaa, repercutiendo en las taaaa 
de incremento de la población por la reducción de la mortalidad 
en estas aooiedadea induatrialoa. 

La induatralización ae expandió al sector a~ricola y ae elevó 
au producción. Tambi6n loa productos industriales se reprodujeron 
en ~orma antes no conooidaa y por tanto hubo un r&pido incremento 
en lo• niveles d4 vida. El producto nacional bruto y ol increao 
per c&pita aumentaron y si bien laa tasas de crecimiento ee 
incrementaban. tarnb16n lo hac~an loa niveles de vida y loe 
1n~re•oe reales pe~ cApita.(68) 

(68) Revista de la Facultad do Derecho. NOmero XXXI. UNAM 1 

art1au10 de Olea S&nchez cordero. H~o-Junio-1981.p•c 375. 

56 



Tambien repercutian en aus tasas da morta1idad 1aa KUerras 
que declinaban e1 crecimiento dem0Kr•r1co en eataa sociedades. 

Kntro otros sranda• cambios sociales v econ6micoe qua se 
produjeron con la 1nduatr1ali~ac16n tenemos al urbaniemo. Si bien 
es cierto que este aislo puede ser denominado B1K1o de la era 
atómica, nuclear o ospaoia1, puede ser llamado aai mismo el aielo 
de la urbanización. 

Ka por esto que se Plantean Krandee problemaa sociales 
culturalea, económicos pol1tico• ~ jurid~coa. siendo el maa 
importante de ellos la necesidad de aarant~zar a loe ciudadanoa 
la paz el orden v la seKuridad social, atravéa de laa sarant1aa 
minimas eatablecidaa en la constituci6n1 otro de los problemas de 
mavor relevancia ea el desempleo y la ~a mencionada explosión 
demoKr•rioa, que Kenera entre otras Kravea problemas sociales 
como la prostitución, alcoholismo, drOK&dicc16n, ol 
analtabetiamo, la pobreza en las Krandea poblaciones eto,1 lo 
cual ha ocasionado que v~an aumentando en Kran proporción el 
indice de delitos ~ravea que so cometen por las diveraaa cauaaa 
aena1adaa puoa oatae orisinan que cada vez. m&a miembros do una 
comunidad se encuentren viviendo en una aituac16n de eatrees v 
eato provoca que cada vez el hombre tenKan menos oportunidad•• 
para deaarrollarae. 

Otro problema que cabe senalar ea el pandilari•mo, el cual ha 
creado una situación dificil dnetro do nueatra colectividad. va 
que debido a la inaesuridad que prevaloce en nuestra sociedad. 
eate ~on6meno se ha incrementado da manera alarmante, 

La inaeKuridad que ee prea~nta orisina que la ciudadan1a no 
pueda ejercer loa derechos m1n1moa a tiene derecho como 
&obernado, como lo ea la libertad de tr~naito, va qua a ciertaa 
horaa no aa puede circular en un veh1culo de nueetra propiedad o 
caminar por lae calles ain exponerae al pe1~~ro da ••r asaltado v 
autrir danos en au persona. o an au patrimonio. 

Ea aa1 como el Estado se preooupa Por K&rantizar la 
aeKuridad, el orden ~ la paz trav6a de aua preceptos 
conet~tucionalea, entra los cualea tenemos el articulo 16 
constitucional que nos dices '' Nadie puede ser molestado en au 
persona, ramilla, domicilio. papeloa ~ poaesionea aino en virtud 
de manda.miento eacrito de la autoridad competente, que tunde v 
motive la cauaa le~al del procedimiento. No podr• librarse 
nin~una ardan do aprehena10n o detenc16n. eino por la autoridad 
judicial. ein que ~recada denuncia acuaao~6n o quarella do un 
hecho determinado que la leY caat1KU8 con pena corporal ••• 11 .(69) 

(69) conatituci6n Pol1t1ca de loe Eatadoa Unidos Maxioanoa, 
Comentada, UNAM, Instituto de Inveaticacionea 3u ••• p6ca ~l. 



Asi mismo el ar'ticulo 14 constitucional, que dice " A niniz:una 
lev se dar& eteoto retroactivo en perjuicio de persona alg:una. 

Nadie podrA ser privado de la vida, de la libertad o de aua 
propiedadea posesiones o derechos sino mediante juicio secuido 
ante loa tribunales previamente establecidos, en el que se 
cumplan las tormalidadea esenciales del procedimiento v contormo 
a laa laves expedidas con anterioridad al hacho. • •••• 11 

Por au parte el articulo 17 conatitucional aenala : Nadie 
puede aer aprisionado por deudas de carAoter puramente civil. 
Nincuna persona podr4 hacerse justicia por si miqma, ni ejercer 
violencia para reclamar su derecho •.•••• 11 .(70) 

En nuestra sociedad hov v siempre ha estado re~ida por 
diversas normas, como las morales, reli8:ioaaa, de trato social, 
juridicaa etc, Por lo conai~uiente para la aplicación da laa 
normas juridicas al Estado necesita do un modio e~icaz v a la vez 
representante de loa intereses do nuestra sociedad en el oampo 
del derecho. 

Por lo 'tanto de acuerdo a la problemAtica QUo ao auacita. por 
loa tactorea anteriormonte expuesto•, el oatado tender~ 

~arantizar 1a estabilidad social, através de loa valorea 
jur1d1coa como aon 14 Se~uridad Juridica, e1 Bien Coman, la 
Juatioia, aai también como la paz oocial. 

Ahora bien. un individuo sabe que una norma jur1dica eat• 
dotada de le«alid&d y poaitividad, e• decir que un ordenamiento 
determinado, 1e brinda ae~uridad tanto en au peraona como en au 
patrimonior sobre todo en aquellas paraonas que traten de violar 
eaa eatera jur1dica. 

Ea aai como loa valorea por un laao como ea el bien comOn, 
eata entecado lo social, va Que la sociedad es un srupo o 
conjunto de personas Que ae pueden a~rupar atravéa de la• 
diver•o• tormaa le&alea como son la sociedad Y la aaooiación. con 
diversos intereses, decir diferentes valorea en qua debe 
protecer el Estado. 

Por otra parte la justicia ae impartirA en todos aque11oa 
caaoa, en que exista un desequilibrio, v que sea necesario la 
1nterveno16n de la autoridad para resolver &l&On cont1icto o 
cont'rovera111.. 

(70) Conatituo16n Politica de loa Eatadoa Unidos Mexicanos, 
Comentada ••••• pAca. 36, 37 Y 45. 
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Por Oltimo 1a se~uridad jur1d1ca at1anzarA todos aque11os 
darechoa humanos qua el individuo tiene como miembro de la 
aoaiedad, de lo contrario en caso de no aplicarse 6atoa - que 
corresponden - al derecho,- eurce la ai~uiente intarrocante1 
¿ Porque h&V Estado ? , va que el Estado Y Derecho oiempro irAn 
conjunte.manta uno con otro. 

Ea asi como loa valoreo en común deben ser protecidoa por el 
Estado atravos, entre otrad inatitucionoa por el Ministerio 
P0b11co ~a que de lo contrariot no se aprec1ar1a la juoticia, el 
bien comOn, la securidad jur1dica, como tinea del derecho. 

Por ejemplo 1 El Estado al combatir unos de loa Kravea 
problemas oocialea actuales de ~ran traecendia como el 
NarcotrAtico, como eo 1 La siembra, cultivo, cosecha, producción, 
manutactura, tabricaci6n, elaboración, acondicionamiento, 
traaportaci6n, venta, compra. o traficac16n de la mariKuana, la 
haro~na v 1& cocaina enero otraa.1 tiende a buscar 1oa medica 
auticientea para erradicar dicho mal, va que eete problema 
ori~ina una deseatab111zaci6n en el bien comOn, v se crea una 
inae~uridad por parte de1 Estado respecto a la comunidad en la 
impartición de juatioia. 

Ea decir el Eatado no estaria cumpliendo con loa tinas 
laKalea a que eatA obliKado constitucionalmente con re•pecto 
la aociedad. 

Respecto al bien coman, que ea un fin del derecho como va 
anteriormonte ae habia aena1ado que ea una eapacie da bien en 
¡enoral, el cual ea referido a la sociedad como 1a unidad do un 
todo como la dimenci6n aocia1 de la naturaleza humana. 

Ka aai como el bien comOn adom•a de comprender la• 
realizaciones del aer humano conatituve un acervo cultural v 
civilizador Que no pereeneoe a un aer humano individual aino 
representa un patrimonio coman do la humanidad. 

Aei mi•mo, el bien coman pOblico lo de~ine Jean Dabin como el 
conaietente esencialmente en la croaci6n estable v ~arantizada do 
condiciones comunaa tanto de orden materia1 como espiritual, para 
la realizac16n del bien coman propio de cada uno de lo• 
individuo• v loa srupoa eooialea que intoKran el Estado. 

Por Oltimo. •l bien coman nacional.ea 1a participao16n de un 
pUeb1o atrav6a de1 tiempo dandole aai una tiaonomia naoional.(71) 

(71) LeKa~ ~ Laoambra Luia,Filoaof1a del Derecho, Zd. Boach PAK 
233 
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Es aa1 
encarRar4 
~uardando 

juato. 

como 
de que 
aa1 la 

e1 E•tado atravéa del Ministerio 
se realice el bien coman en la 
paz ~ carantizando un orden lecal 

Pablico ae 
sociedad, 
eticaz ~ 

Por ejemplo el articulo lo de la Conatituc16n establece a 
"En loa Estados Ubidoa Mexicanos todo individuo cocar• de las 
earantias QUe otroca esta Constitución, las cuales no podr'n 
auopenderae ni reetrinc1ree, sino en loa caeos ~ con laa 
condiciones que ella misma establece Precepto Que eata 
inspirado en la preeminencia do los derechou humanos. 

Através de esto precepto constitucional el Eatado carantiza 
el bien coman atravéa del derecho, proteciendo mediante la 
prohibición cualquier interterancia que ol individuo incurra con 
oua semejantes oricinando, aal una inestabilidad, deaequilibrio 
incurra con sus aemenjantea oricinando, asi , una inestabilidad, 
desequilibrio del individuo en au vida. 

Por lo tanto no se puede hablar aisladamente del bien com~n. 
&eKUirdad jurídica v jueticia, va Que ambos van entrelazadoa para 
mantener la paz aooial1 siendo el Ectado el que debe viKilar que 
ae cumplan oon eatrioto aPeKo a la loy. 

Por Oltimo, la Justicia ea el valor m4s alto del erupo social 
orK&nizado,pueato Qua rerleja la 6tica de sus valo~e• principalea 
en el orden al bien individual v comOn, por otro lado, la 
aeKUridad oer4 valor tundamental de la vida social va que no 
existir' convivencia humana oin esta. 

Al re•pecto podemos aeft&lar en sentido Keneral quo la 
justicia •• debo de aplicar objetivamente por medio de un 
criterio Que ea la equidad, en donde éata tender4 a aup1ir todas 
aquellas l&Kunaa que se encuentren en la lev. 

Por lo conai"uiente la equidad ea un principio eenera1 del 
derecho en donde el jUZK&dor tendr6 que interpretar para dar 
lUK•r a la juaticia. 

Ejemp1o de eato lo podemos encontrar en el p4rra~o III del 
articulo 14 conatitucional1 11 •• En loa juicios de orden civil, la 
aontenoia derinitiva deborA ser con~orma a la letra o a la 
interpretación juridica de la lav, v a ~a1t~ de eata se tundar• 
en loa principios eeneralea del derecho •• ''.(72) 

Ka as~ como el juceado~ tijarA su atención en loa prinoipioa 
eaneraleo del derecho ea deoir1 la equidad para ajustar una serie 
do tactor•a que ae encuentran en desequilibrio •ooi•l• 

(72) Constitución Politica de loa Eatadoa Unidos Mexicanos, 
Comentada, PAR& 36 V 37ª 

60 



Por lo coneiKuiente, el Mini•terio POblico tijarA su atención 
para determinar una conducta qua si oe adecOa a cualquier tipo 
penal normado por la lev, para que tundament•ndose en loa 
valoree, como lo ea la justicia cuvo valor representa la ética en 
orden al bien peraonal a•~ como el comOn v la aasuridad que ea el 
valor principal para una conviviencia humana de lo contrario no 
exiatir1a tal conviviancia v nos encontrariamoa en una situación 
da insesuridad. 

Ea aai como loa valorea juridicoa son trascendentes en la 
problemAtica social, para as~ tener un Estado de juaticia de 
bieneatar v aasuridad social. 

3.2.- Evolución Hist6rica del Minioterio POblico. 

En nuestra sociedad el Ministerio POblico ea el medio atravéa 
de el cual el E•tado ae encar~a de saranti~ar al individuo la 
estabilidad de su persona, ta.mili&, domicilio 1 papelea v 
posesiones1 ~ ao encareue de representar el interés de la 
sociedad por la inatitución denominada Miniaterio POblioo en aua 
respectivos tuerca como eon el ComQn, Federal, v el Militar, 
( tuero comOn atiende loa delito• que se dan entre 1oe 
particulare•, loa del tuero tederal ao ocupa sobre delitos que 
atectan los intereaea del Estado. v el tuero militar los delito• 
que se dan dentro del &re& castrenoe, ) 

Por ello haremos una reaena hiat6rica del Ministerio POblico 
para aaber como ha evolucionado atravea del tiompo en eu tunoión 
social respecto a la dotensa da loa intereses de la colectividad. 

La Institución del Miniaterio POblico, constituye dentro del 
Derecho Moderno. una K&rant1a constitucional al eer facultado por 
el Estado como 6r~ano Onico encaraado de la peraecuai6n eatata1 v 
dol monopolio de la acción penal por el Eatado. 

Se ha dado en llamar a esta institución " un invento de la 
monarqu1a tranceaa destinado Onicamante a tener de la mano a la 
Maeiatratura. '' (73) 

(73) Gardufto Garmendia Joree, El Ministerio POblico en la 
Inveatiaación de loe Delitoa. p4~ 12. 
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También se ha dicho Que es un 6r&ano del Estado, que ae mueve 
a vo1untad del Poder Ejecutivo1 en la m~oria do laa 
leKislaciones se ha reconocido au importancia y la necesidad 
esencial de au existencia oomo tuncionario que aalva&uarde loa 
intereses de la aociedad y vele por el estricto cumplimiento de 
la ley. 

La inatituci6n del Ministerio PCblico nace da la ai&Uiente 
manera, en la primera etapa do la evo1uci6n social, la represión 
se ejerce atravéa de la ven&anza privada y se hace justicia por 
propia mano de la victima del delito o de sus alle&adoa. 

Es aai como el poder va evolucionando, se or~aniza, ea 
empieza a impartir justicia a nombre de la divinidad1 y a nombre 
del interé• público, aalva~uardando el orden y la tranquilidad 
social. Aa1 mismo van oatableciendo tribunales y normas 
&Plicablea, y éstas son trecuontemante arbitrarias. ~l atendido o 
parientes acusan ante el tribunal quien decide e impone penas. 

Posteriormente surca la acci6n popu1ar ( Derecho Romano 
eecOn 11 quiv1a da populo " aouaa de loa delitoo de que oe&On 
tiene conocimiento, Cierto ea que fronte a loa delicta 
privato " a 1oa Que corroapondia un procoao penal privado en e1 
QU• el juez tenia ol carActer de mero ~rbitror exiatian 11 loe 
de1iota pOblica 11 con un proceso penal pOblico oona1stante en 1a 
aocnitio. la 4ccuaatio y un procedimiento extraordinario, pero 
eata acción tracasa cuando an Roma ee vuelvo de infameo 
dalatoree, cauaando la ru~n& de inte~roa ciudadanos, adQuirian 
honores v riquezas¡ cuando el romano ao adormeció en una 
indolencia e~o1ata y cesó de consa&rarae a las acusaciones 
pQblicaa, v por ello la sociedad tuvo necesidad de un medio para 
defenderse, y de aqui nace el procedimiento Que comprendo el 
primer cormen del Miniaterio P0b1ico en la Anti~ua Roma, 
representando la m•e alta conciencia del derecho. 

Con posterioridad el Estado comprendió que la peraecuaión de 
loa delitos ee una tunci6n social de euma importancia, que debo 
ser ejercida por él, Y no por el particular. Ka asi como 01 
procedimiento inquisitivo inau~ura este paso decisivo en la 
historia del procedimiento penal t La peraecuai6n de loa delitos 
ea misión del Estado. 

Por lo que ea un error darle eaa peraecusi6n oticial al juez, 
convirtiéndolo en juoz v parte. 



Pero e1 sistema inQUiaitivo cae en descrédito v debido a esto 
e1 Estado crearia un 6r~ano p0b1ico v permanente que en adelante 
aerA e1 enc&rK&do de 1a acueaci6n ante e1 poder juriedicoional. 
Pero ea en Francia donde correspondo el alto honor de la 
implantación de dicha inatituoi6n1 extendi~ndoee posteriormente a 
A1emania y todoa loe pa1seo civilizadoe del mundos dando ori~en a 
una institución Que se ha sido la suma importancia en el 
desarrollo de lae Krandea civilizaciones, como representante de 
1oa valoree morales, juridicoa, sociales, v materiales del 
Estado, v que ha oido motivo de intinidad de discuaionoe 
doctrinarias, nos rererimoa al Ministerio POblico, va que mucho 
ae le ha atacado sin embarKo ha permanecido incolOme ea decir sin 
alteración o dano al~uno. 

11 Peaaina llama a1 Ministerio POblico 1 inatituc16n de buena 
re, paladión de la justicia V de la libertad , 11 

Juventino V. castro aenala Que en la actualidad 
cona1dera que ol M1n1oterio POblico tiene el monopolio excluaivo 
de 1& acción penal. si bien admite una intervención mayor o menor 
de la• particulares y de otroa 6rK&noa estatales quo tienen 
incerencia en la acción penal, pero la bondad y utilidad da la 
in•t1tuc16n ea aleo que va no aa diacute. (74) 

Entre 1oa antecedentes mAa cercanoa que se tienen del 
Mini.aterio POblico, Manuel Rivera Silva aenala como antecedente 
mAa cercano la t'i&ura del " arcont'e " scrieco, tuncionario que 
interv•nia en aeuntoa en que el particular por al~una razón no 
realizaba la actividad pereocutoria. 

Apartir de Per1cles, el Are6pa~o acusaba de o~ic1o y 
aoatenia las Pruebaa en caao de que el incu1pado hubiese si.do 
1n.1uatamente absuelto por loa ma1:iotradoa." 

En Roma nos dice Col1n S.A.nchez " que en loa t'uncionarioa 
judicee queationeo " de las XII Tablas, exiat1a una actividad 

semejante a la del Ministerio POblico, porque estoa t'uncionarioa 
tenian racultadea para comprobar loa hechos delictuoaos, ~ a1:re1:a 
dicho autor que el Procurador del César, del que habla el Di1:eato 
en el Libro Primero, Titulo XIX ae ha conaiderado como 
antecedente de la Institución debido a que dicho Procurador en 
repreaentaoi6n del Céoar. tenia racultadeo para intervenir en laa 
cauaao t'iacalea v cuidar del ordon en laa colonias. 

(74) Castro v. Juventino, El Miniaterio P0b1ioo en México ••• plK 3. 
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Gonz&lez Bustamante a1 investiK&r loa or1Kenea del Minidterio 
POblico, cita como ~armen precursor de eate al Derecho Atico. 
donde en principio se dejaba el ejercicio de la acción penal al 
particular para deapuAa cederlo a un ciudadano representante de 
la sociedad. Y como consecuencia del cambio de atribucionoa, 
aenalo, este autor que al ponerae en manoa de un ciudadano 
independiente el ejercicio da la acción. se introdujo una 
rerorma euotancial en el procedimiento, va que ae haca que un 
terca ro, despojado de las ideas de venscanza v de paai6n que 
inaenaiblemente lleva el orendido al proceso, persiscuieee al 
reaponaablo v proauraao su castisco o ol reconocimiento de au 
inocencia, como un noble atributo de justicia social, por esto 
tu¿ que la aoueac16n popular constituv6 un poaitivo adelanto en 
loe juicios criminalea. su antecedente histórico ea pretende 
encontrar en loe " temostati " va que en el. derecho a:rie;:o ten1an 
la mia16n de denunciar los delitos ante el Senado o ante 1a 
Ase.mblea del Pueblo para desia:nar a un representante QUO llevara 
la voz de acusación. 11 

Manuel Rivera Si1va menciona como antecendente del Miniater~o 
POblico a los cux-ioai etationar-io " o 11 iranaicaa 11 

tunc1onarioa de la antia:ua Roma Qua desompenaban actividades de 
polioia judicial, va que el Emperador v el Senado eran acusadores 
en oaaoa ;:rave&1. 

Al producirse en Roma el periodo de las delaciones secretan, 
ae abandono la costumbre da la acusación popular. De eata manara 
tué como a los hombrea máa ineia:nea ·da Roma tuvieron a au carKO 
el. ejercicio de la acción penal en representación de los 
ci.udadanoa, dando ori!len a loa " curioa1 atationari " y l.oa 
pretectue urbia " on la ciudad; loa praeoi.des v proc6nsules 11

, V 
l.oa " aduocatitiaci 11 y loa procuratorea " caesariea " do 1a 
época imperial. 

Pero el Estado a1 comprender que l.a peraecuai6n da loa 
delitos ea una ~unción social, la cual debe ser ejerQida por él. v 
no por los Partioularea, inauKura el procedimiento inquisitivo 
como un nuevo paao decisivo en el procedimiento penal. Sin 
embarsco, ae cae en el error de otor~arla eaa peraecuai6n oficial 
a1 juez, conviartiéndoio ao1 en juez v parte, después al caer en 
deacr6dito el eiatema inquiaitivo, ae crea por parte del E•tado 
un 6rKano pQblioo que aerA el. oncar~ado de ejercer el poder 
juriodiccional. 



Aa1 ea como corresponde a Francia la implantaci6n deciaiva de 
dicha 1netituoi6n, que oe extendi6 lueso a Alemania V aa1 a 
varios paiaea civilizados va trascendiendo el MiniRterio 
POblico como el representante de loa srandea valorea moraleo, 
sociales y materiales del Estado. 

En Francia es donde realmente nace la Institución del 
Miniaterio POblico, aún y cuando otros autores aena1an otros 
antecedente• remotos. 

El Procurador y el Abosado dol Rey, ruaron los tuncionarios 
reales anc&rBadoa, el primero de loa actos del procedimiento, v 
el secundo de los asuntos litiKioaoa que revest1an interéa para 
el monarca1 ruaron creados durante la monarqu1a rranceaa del 
s1Klo XIV, exclusivamente para proteKer loe intereses del 
pr1ncipe o de lae personas que estaban bajo au protección¡ de lo 
anterior •e dice quo el precuroor directo e inmediato del 
Ministerio POblico aur~e do laa traarormacionoe de orden pol1tico 
v social introducidos en Francia en 1793, v uno da loa cambios 
sufridos por las inetitucione• monArquicaa fu6 la euetituo16n del 
Procurador v el AboKado del Rey por comiaarios encar~adoa de 
promover la acción penal v ejecutar las penae v por acueadorea 
pOblicos, cuva runc16n era sostener la acusación en 01 juicio, 

La Revolución Francesa hace cn.mbioa en la inetituc16n 
daamanbrAndola en Com.minairea du Ro, oncar«adoa de promover la 
acc16n penal y de la ejecución, v accueatoura publica, que 
aoatenian la acuoaci6n en el debate. La tradici6n de la 
Monarquia le devuelve la unidad con la lev do 22 primario, ano 
VIII ( 13 de diciembre da 1799 ), trad1oi6n Que aerA continuada 
Por la or~anizac16n Imperial de 1808 v 1810 de Napoleón, en que 
el Ministerio POblico.- orcanizado jerArquicamonto bajo la 
dependencia del poder ejecutivo recibe por la lev de 20 do abril 
de 1810, el ordonAmionto definitivo que de Francia irradiar1a a 
todos loa Estados de Europa. (75) 

En México, entre lo• aztecas, imperaba un sistema de normas 
para recular el orden v sancionar todo la conducta hostil hacia 
iaa costumbres v normaa aooialoa, 

El Derecho no ora escrito sino mAa bien de carActor 
consuetudinario, ajuatAndoae en todo al Résimen abaolutiata a lo 
que en materia de justicia el Cihuacoalt ea tiol reflejo de tal 
afirmaoi6n. 

(75) Garduno Garmendia Jorca, El Ministerio POblico en 1& 
Inveaticao16n de loa Delitos. pAc 11, 12 v 13. 
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Eate funcionario auxiliaba al Hue~tlaton~. ViKilaba la 
recaudación de loa tributoa v presidia el Tribunal de APelaci6n1 
adem&a. era una eapeoio de conaejero del monarca, a quién 
representaba en aliunaa actividades tales como la preservación 
del orden social v militar. 

Otro funcionario de ¡:ran relevancia tu6 el Tlatoani Quien 
representaba a la divinidad v scozaba de libertad para diaponer de 
la vida humana a au arbi trio1 acuaaban :.r e>el"aescuian a loa 
delincuentes, aunque sceneralmente dele~aba eata tacultad en loa 
jueces• quienes auxiliadoa por los al¡:uacilea :.r otro a 
tuncionarioa 1 ee encar~aban de aprender a loe infraotorea. 

Por el carActer juriadiccional de eatoa tuncionarioa no ea 
poaible identiticarloa con el Ministerio POblico. 

Durante la EPoca Colonial las Instituciones del Derecho 
Azteca autrieron una honda traatormaci6n al realizarse la 
conquista llo' poco a poco tueron desplazados por loa nuevos 
ordenamientoa jur1d1cos traidoa de Eepana. 

El choque producido en la realización de la conquista, hace 
surcir desmanee :v abuaoa de parte de loa tunc1onarioa v 
particu1area y también de quienea eacudéndoae en la prédica de la 
doctrina abunaban cometiendo atropellos. 

Aei. en la Peraecuai6n del delito imperaba una absoluta 
anarQu1a, ;va Que tanto autoridades c1v1lea como militares y aOn 
las re11cioaa• invadian jurisdicciones. fijaban multas v privaban 
de la iibertad a laa personas a au ontero capricho. 

Eeto se trató da remediar atravée do lna Leyes de Indiao y de 
otros ordenamientoa que ee eatablecian la obl1scac16n de respetar 
laa normas juridicas do loe 11 indica "• ou s:ob1.erno 1 policia, 
uaoa v costumbres siempre QUO no contravir.ieran las ordenes de 
1011 hispanoo. 

En esta etapa la poraecus16n del delito corrampondi6 a 
divers&a autoridadea como el Virrey, loa ~obernadorea, los 
Capitanea, loa Corresidorea etc. 

Pero en un inicio la vida juridica se desarrollo teniendo 
como jetes a paraonao deaicnadae por los Revea da Eapana. 
nombramiento• que aran obtenidoo por recomendaciones, •in darle 
injerencia al Xndio. 
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Fu6 hasta el 9 de octubre de 15U9 cuando mediante una Cédula 
Real. ae orden6 seleccionar a los indio a, para que ocuparan v 
deaempenaran loa puestos de jetes, reKidorea, escribanos 'V 
mini.etroe de juatic1at ordenAndoso que la juaticia se 
admi.niatrara da acuerdo con loa usos -v costumbres qua habian 
resi.do. 

Al deaisnarse alcaldes indios, estos aprenhendian a loe 
del.1.ncuentea v los caci~ues ejercian jur1adicc16n criminal, en 
aua puebloo, salvo en loa caaoe sancionados con pena da muerte, 
pOea éstas solo atend1an laa audiencias ~ ~obernadoroa. (7~) 

3.3.- El Mini•terio POblico como Representante del Estado en la 
Proourac16n del. Bien Comón, La SOliCUridad Juridica ~ La Justicia 
en l.a soci.edad. 

Una vez aenalada la evolución del Ministerio PObl.icc V como 
ha •ido considerado atravAs del tiempo es neceeario hacarae la 
sicuiente presunt& ¿ Que es el Ministerio PQblico en nuestro 
Derecho Poa1tivo MaK1cano 7, 

Ea aai como podemos darnos cuenta de1 alcance que loa vaiorea 
juridicoa tienen una importancia improaoindible en la conducta 
do1 Ministerio P~blico trente a la aociedad. 

Varios autores han dado au det1n1ci6n sobre al Ministerio 
PUblico1 aai tenemos al maestro Guillermo Colin SAncha~ aenal.ando 
l.o ai¡;¡:uiente i n Ea el. Ministerio PC&blico 1notituci6n 
dependiente del. Eatado ( Poder Ejecutivo ) que actuA en 
represontac16n del interés social, en el ejercicio de la acción 
penal :1 tutela oocial. en todos aQUB1loa caeoa que l.e o.aisnen laa 
levea.,. 0 &liCre¡¡a que en nuestro rnedio, el M1nieter1.o Pllblico ea 
una instituciOn jur1dica creada por la const~tuc16n, ~ en 
rererencia al Lic Pau1ino Machorro Narvo.6z di.ce Que este 
conaideraba al Ministerio POblico como autoridad administrativa. 
" Hablaba de la inaiutencia con que todos que tomaron ~arte en 
loa debates sobre ol articulo 21, dec1an que la peraacua16n de 
loa delitos naturalmente en el sentido que so pretendia dar al 
Articulo, correspondia a la autoridad admin1atrativa. Por tanto, 
ei Miniatorio PC&blico en au tunc16n de reco~er p~uebaa Quedaba 
oujeto a todas 1•11 limi.tac1one11 que la.a autoridades 
administrativas i.mpona la conati.tuc16n v no podr1a en forma 

(76) Col1n SAnchez Gu111ermo, Derecho Mexicano da Proaed1miantoa 
Penales, Editorial, PorrOa, pl~ 8~. 85. 
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ala:una reatina:ir las ~arantias individuales sino cuando 
obtuviel'a orden judicial." 11 As1 mismo aa:l'ea;a qua conquistada 
por el Ministerio POblico eu completa autonom1a respecto del 
Poder Judicial, queda liso ~ llanamente autoridad adminiatrativa1 
sujeta a todaa las reatricoioneo de la constitución que solamente 
ceden ante el mandato judicial." 

Por Oltimo Colin SAnchez dice que la naturaleza del 
Ministerio PUblico es politacética, por eeo en el cumplimiento de 
eus ~unciones aotóa. como autoridad adminietrativa, colabora en 
la tunci6n juriediccional, es '' p4rto '' en la relao16n procesal, 
representa a los menores, loa ausentes al Estado a la 
Sociedad.(77) 

Oetine por otro lado al Ministerio POblico el Lic. Jor~a 

Garduno Garmend1a quien dice quo el Ministerio Públicos Ea el 
6ra;ano al cual el Estado na tacultado para que, a nombre de este 
realice la ~unción presecutoria de loe delitos cometidos ~ en 
¡enaral vi1ile el estricto cumplimiento de las leyes, todos 
los casos que l.ae miamaa le o.sianon. C78). 

Re asi como el Minioterio POblico au misión ea preservar el 
bien comOn vi11lando la realizac10n de la• conductas il1citas en 
el contexto aooial, vel.ar6 por la aeauridad jur1dica en donde ae 
acatan lao leyoa v como meta tundamental se loare la juoticia. 

Ka decir el Miniaterio POblico al intervenir como 
Representante de la Sociedad lo har4 con apeao loa valorea 
juridicoa para preservar l.a paz oooial. 

Reapacto a nuestra Constitución Pol1tica eo establece en el 
articulo 21. cona ti tuciona1 lo ois::uionte 1 " La imposición de las 
penas ea propia y exclusiva de la autoridad judicial. La 
pereecuai6n de loa delitos imcumbe al Ministerio Póblico y a la 
Polia1a Judicial, laa cual eatarA bajo la autoridad y mando de 
aquél. compete a lA autoridad administrativa la aplicación de 
sanciones por las intraccionea de loa realamentos a:ubernativoe y 
de policia, laa que Qnicamente conaiatirAn en multa o arre•to 
hasta por treinta y aeia horas. Pero si el interior no pasare l.a 
multa que le hubiese impuesto, ae permutarA •ata por el 
arresto corre•pondiente, que no excederA en nina:~n de 
treinta y seis horas.'' (79) 

(77) Colin SAnchez Guillermo, 11 Ob Cit "• ple, 80 -83. 
( 78) Qarduno Oarmend1a Jorca, " I.b I.dem " pia 23. 
(79) ConetituciOn Politica de loa Eatadoa Unidoa Mexicanos, 

Comentada. pAc 54. 
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Por lo conaiKuiente el Ministerio Público es un 6r~ano de1 
eatado encarcado ser eer el pereocutor de lo• delitos V un 
vicilante del estricto cumplimiento de la le~. as~ como un 
vi&il&nte del interés social. 

El Ministerio Público tiene un papel muv importante en las 
diversas Areaa del Derecho Positivo Mexicano como son en el 
Derecho Penal. roaliza l&B si~uienteo tunciones 1 1) Inveatica1 
2) Perai&ue1 3) Ejecuta Sentencias. 

Aai mismo en el campo del Derecho Civil tiene una encomienda 
tunda.mentalmente, la cual deriva de las leves eeaundarias, en 
asuntos en loa cuales el interés del Estado debe manitaatarae 
para la protección de ciertos intereses colectivos, o cuando 
estos requieren d~ una tutela especial. 

En el Juicio Constitucional v como Consejero Auxiliar del 
ejecutivo, a6lo pueden ser reteridao en torma concreta al 
Ministerio PQblico Federal.(80) 

Es asi como se conoidera al Ministerio POblico ea un 6rcano 
del Estado cuvo objetivo eo brindar oe&ur1dad juridica v al bien 
comOn dando como resultado, la estabilidad en la inte&ridad de 
cada individuo. 

3.4.- Justicia~ Bien ComOn. 

Ahora bien. la Jueticia oe el valor supremo de un conjunto de 
individuos or&ani~adoa ~. el Bien ComOn os aQu61 fin fundamental 
de toda int~relaoi6n humana para el avance do la vida social 
prel!IRrvando aei los recuraoa naturales ~ culturales. De aeta 
manera roaulta un orden social, en donde todo sujeto tiene las 
oportunidades en loa diferentes campos. 

Ea aa1 como la Justicia ~ ol Bien ComOn son valorea 
que neceaar1amanto deben existir en toda convivencia humana, a•1 
tamb16n la Socuridad Juridica Que eatA en relación con loa 
valorea anteriores, la cual &arantizar& a cada individuo en au 
par•ona, propiedades o dorochoo, 

Ea por lo tanto la Justicia el valor mA• alto¡ que debe 
peraosuir toda aooiod&d orsanizada, representa ••1 1a 6t1ca de 
au• valoras en el orden al bien personal y al bien ccman. 

(80) Colin SAnchez Guillermo, " Ob Cit 11 
, pA.sa 92-9~. 
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Por ejemp101 HinKuna peraona podrA ser privada de aua 
derechos o propiedades sino mediante mandato judicial, ea aai 
cada individuo KOZ& de una oecuridad juridico QU& otorKa la 1e~ 
en donde e1 Miniaterio POblico cuidarA de que no se rompa, el 
orden Social que es e1 Bien ComOn o Bien Personal, d&ndoaa asi la 
justicia como valor f'unc1amental. 

Es asi como el Ministerio POblico en au 6.mbito c1e competencia 
~a ae& del ruero comQn o roderal, pro~ectarA justicia v por lo 
conaiKUiente un bieneetar social entre las relaciones de 
particulares o bien de estos con el Estado. 

Aai lo podemos diatin~uir en ol Ambito lecal al Ministerio 
POblico como Representante da la Sociedad, ee~ün el articulo 2o 
de la Le~ OrKAnica de la Procuraduria General de Justicia del 
Distrito Yederal, dice que el Ministerio Públicot poraecuirA loa 
delitos dentro del orden comOn cometidos en el Distrito Federal1 
cuidarA dentro del orden coman cometido ftn ol Distrito Foderall 
cuidarA el A.mbito do eu competencias ViitilarA loe intereeoa do 
loe menoroa incapacoo etc .••• "· (81) 

Ea el Miniaterio POblico la autoridad tundamental en toda 
sociodad ya que ViKilarA la permanencia del orden aocial ~ la paz 
social atrav6e de loa valorea de la justicia ~ el biftn camón. Tal 
y como ao e•tabloce en el articulo 20 de la Ley Or~Anica de la 
Procuraduria Oeneral do la RepOblica l " Vi~ila la obaorvancia de 
loa principioa do la Conatituci6n y le~alidad. promover la pronta 
y expedita procuración e impartic16n de justicia. persi~ue loa 
doli toa del. orden federal. ( 82) 

En el A.mbito del ~uoro comOn y taderal el Ministerio POblioo 
crear& juaticia v bien comOn en la sociedad, y un ejemplo de esto 
lo podemos tener en la reparnci6n del dano que encuentra 
reculado en el articulo 30 del C6diKO Penal Vi~ento para ol 
Oiatrito Federal, aenalando 1aa diterentoa rormae de reparar el 
perjuicio al ofendido. 

Es aai como el Miniaterio POblico aplicarA éste precepto en 
ejercicio de las atribuciones que la lev le confiere como 
Repreaentante de la Sociedad, Por ejemplo en el caso de cuando 
dos automovilista& han chocado aua vehiculoa ~ el Ministerio 
POblioo al conocer de esoo hechos tendr• que dilucidar la 
culpabilidad de uno de loo eujotoa, ea en donde el Ministerio 
POblico concreta la juoticia, al aplicar la le~ al caso concreto 

(81) Le~ OrsAnica de la Procuradur1a General de Juaticia del 
D.F. p6g 595, Colacc16n Porru&. 

(82) Lev OrKAnica da la Proouradur~a General de 1& Rep0b1ica, 
p6o: 344. 

70 



determinAndolo en un plano de equidad, quien deberA reparar el 
dano ocasionado dando como raeultado la praeervaci6n del bien 
coman. 

Por lo consieuiante loa valores 1 JUSTICIA. BIEN COMUN Y 
SEGURIDAD JURIDICA son rundamentalee para la convivencia humana. 
v por lo tanto no se pueden concebir en terma aislada en el 
actuar aocial del Ministerio POblico en nueatro derecho positivo. 
ea de ~ran importancia que atravéo de dicho órcano el Estado de 
protezer lae libertados. derechos, obli~acionea del ~obernado. 

3.5.- La Securidad Juridica. 

F. Scholz de~ine en sentido &eneral a la Seauridad Juridica 
como un eatado jur1dico que proteca en la mAa perfecta v eticAz 
de las rormaa los bienea ~ la vida, realiza tal protección de 
modo imparcial y justar cuenta con laa instituciones necesarias 
para dicha tutela ~ coza de la contianza en Quienea buocan el 
derecho, de que éste aerA justo.mente aplicado. (83) 

La securidad en la sociedad ea ~undamental para la 
convivencia humana en donde el Ministerio POblico tondrA Qua 
earantizarla con apeeo a las leves. 

Articulo 17 conatitucJonal ••••• " •.•. Nincuna persona podr4 
hacerse juaticia por si misma, ni ejercer violencia para reclamar 
alzan derecho ••.••••• 11 • 

Este precepto constitucional Karant1%a oeKuridad al individuo 
Por medio del M1niaterio PQblico. se puede citar como ejemplo: 
Cuando ha sido lesionada por otra, no puede hacer lo mismo con 
aeta pero si tiene derecho de hacer do conocimiento de l&E 
autoridadea para que se le h&Ka justicia v aai ea caati~ue al 
aereaor v ae le repare el dano a la victima esto atravéa de las 
determinaciones Que haea el Ministerio POblico va que dicho 
conrlicto pone en peli~ro la vida, a~i como la estabilidad 
aocial1 ea aai como se crea aezuirdad entre loa individuos, para 
aa1 procurar no perjudicar al prójimo ~· que ae tiene eecuridad 
de que la lev lo prote~e por medio del Ministerio POblico el cual 
es tundamental que tensa presente en au actuar tanto loa valorea 
morale• como lo• juridicoa, para Que asi de este modo otrecer al 
ciudadano la seeuridad de Que sus bienes v derechos aerAn 
reapatadoa. 

(83) aarcia Mavnez Filo•oria del Dereacho. pAaa h81 
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e o N e L u s z o N E s 

C A P I T t1 L O I I: I. 

Ha •ido importante durante e1 tranacurao de la humanidad el 
que exista equilibrio entre la convivencia de la colectividad, 
por lo cual ae importante la runci6n que deade tiempo atrAa 
deaarrol16 el Ministerio POblico como Representante de la 
sociedad. 

Ea por eao que cada dia cobra ma.vor importancia en al 
deeempeno de aua actividades el quo tome en cuenta loa valoras 
juridicoe y morales, ya que en la medida en que aei lo haca 
eatar• m4a próximo a lacrar una armenia dentro de la sociedad. 
aplicando la justicia al caso concreto, dando securidad juridica 
a loe cobernadoa de que eua derechos y bienes eerAn reapetadoe, 
para que de esta modo tonca el cobernado la certeza de que en la 
aociedad eKit& una autoridad la cual va a velar por la lcKalidad 
v por loe intereaea de ésta, apovandoae para esto en loa valorea 
juridicoa v morales. 

La ju&ticia, la ae~uridad juridica v el bien común no pueden 
ser concebidos en rorma aialada en la acción del Ministerio 
POblicot va qua van li~adoa unos con otros, porque para que ae 
puode aplicar jueticia eo debe o~recer BeKUridad jur1d1ca, v 8010 
aa1 exietirA al bien comOn, lo que oriKinarA un orden leKal, 
e~icaz v juato. 

Por tal motivo 88 importante provectar a euta inatituciOn con 
un sentido mas humano para que la c1udadan1a viva un aentimiento 
do armenia quo redundarA en un desarrollo mas equitativo an 
todoe loa aantidoa. 

El Miniaterio POblico no ea mas que el que procura conocer 
loa problemas que llevan al hombre a delinquir para responder con 
soluciones que eviten cada dia que esto no suceda v nu papel sea 
ol de un mediador justo que eleve al hombre. 
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El saber a que atenerse ea un principio ~undo.mental que debe 
recular a cualquier orden juridico que ao precie de vivir dentro 
de un Estado de Derecho, v solamente ea posible imaKinarnos en el 
plano de la ericacia que este principio dé preciaaDente con la 
ricura del Miniotorio POblico. el cual tiene tarea como principal 
proteKor a la sociedad v a sus institucioneo de cualquier 
situación que los pon~a en pelicro. 

Por ello ea importante el criterio ético de esta ~unción v la 
preparao16n previa Para que cono~can el papel inteKral que tiene 
históricamente, va que constituyen ol enlace entre loo problemas 
sociales v lao instituciones judiciales, ~ en Kran medida dependo 
do una voluntad justa que se do cumplimiento o no al Derecho. 

La ae~uridad juridica se va maa clara, e impacta mas en la 
buena administración que del Derecho haK& e1 Ministerio POblico 1 

mientras maa lejos aotOa para e1 bien colec~ivo mae cerca 
eataremoa da una criaie, puea la incertidumbre ratalmente conduce 
a 1a anarqu1a. 
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C A P I T U L O I V, 

CONCLUSXONKS GENERALES. 

Lea valorea en la actualidad ocupan un lu~ar aumamente 
importante en el acontecer social, va que éstos inrlu~en de 
manera determinante en la conducta del hombre v pueden losrar que 
el hombre tensa una mejor convivencia oocial al realizar loa 
rinea qua este se propensa. 

Existen corrientes tiloa6t1oaa Que se han ocupado do estudiar 
a loa valores1 la subjetiva v la objetiva, La subjetiva aenala 
que el valor ea aquello qua ex1ste para el hombre v qua 
repreaont~ o tiene aisn1t1cac16n o sentido en su vida. La 
objetiva por su parte •enala que loa valorea existen por a1 
miamoa independientemente de la apreciaci6n que hasa do ellos el 
hombre va sea en lao conductas o en las cosas, 

Por lo que considero que el valor ea una cualidad estructural 
y de ranco diverso, el cual va a tener existencia 
independientemente de como ae noa ma.n11'1eate ya sea en la 
conducta o en las cosas. 

Por lo tanto, me inclino por la corriente objetivi•ta, ya que 
los valorea existen por a1 mi•mos ya que no dependen Para au 
exiatenaia da apreciación o sentimiento, puea eatoa no son dadoa. 
Aunque es indudable que al.~On valor en alc"lln momento sea 
preferido por noaotroe o que en alcOn momento llecuen 
transformarme o no da acuerdo al erado da madurez que ae tenca. 

También ha existido una eran pol6m1ca cuando se habla de la 
jerarquia de loa valorea, ya que Por un lado se habla de una 
existencia de loa valores y por otro lado de una tabla fija 
inmutable y abaoluta. Adem&s no •e deba confundir una ordenao16n 
jerArquica con una claait'icación jerArquica. 
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Varios autores au~ieren QUe para poder establecer una 
jerarquia de valorea debemos de atender a la preterencia, que se 
admite de la oatistacc16n Que Proporcionan áatoa a una necesidad 
que ae presenta como ur~encia. Sin embar~o no deben rechazarse a 
aatiatactorea aino a criterios nacionales que conduzcan la 
relioidad ~equilibrio ( Aristóteles ). 

Tenemos además que loa valorea existen independientemente de 
lae estimaciones humanas, ee decir existen independientemente 
del sujeto que loa conozca. 

Al realizara• loa valorea ai~nitica el cumplimiento da 
deberes, pero el hombre puede ll&Kar o no a realizar lo valioso. 

Ea indudable que loa valorea son captados, unos por loa 
aentidoa, otros por las emociones, otros por la intelisencia ~ 
preterencia lOKramoa ascender eaa experiencia. 

La ética ensena las re~laa que deben se~uireo para hacer el 
bien ~ evitar el mal. La moral eo la que estudia a laa normas de 
conducta internamente, ~a que las normas morales tienen como 
caractar1at1ca aer internas. autónoma, incoercible, unilatera11 
Por su parte ~1 derecho lo QUO le interesa ea la armon1a de la 
sociedad. 

Como tinea dol Derecho, la juet1c1a la B&Kuridad juridica ~ 
el bien coman no pueden concebirse en ~orma aislada •ino 
conjuntamente ~n que para QUo ae pueda aplicar justicia ~ brindar 
aesuridad jur1d1ca eo r.oceaario que existe un orden eocial. ea 
decir que exista el bion comOn. 
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Ea importante QUa en au actuar pro~eaional el Ministerio 
POblico tenEa presentes a loe valorea juridicos va que como 
Repreaentante de la Sociedad, v en ejercicio da las atribuciones 
QUe la leV le da, debe procurar impartir justicia, brindar 
aeEuridad juridica, ~ Earantizar el bien comOn do la 
colectividad, ya QUe en la medida Que tenca en cuenta a loa 
valores jur1d1cos en au actuar • 2arantizarA a l.a colectividad 
una mejor convivencia entre loa individuos ademas de que 
~arantizarA el bien comOn por medio do la reparación del dafto. 

Ea por esto Que en la actualidad considero Que ea muv 
importante quo el. Ministerio POblico tenca presentes a loa 
valorea juridicoa,puoo hov en dia exiate la tendencia a Que dicha 
actividad ao oota materializando. 

Del conocimiento 'tico maduro y de su papal social depanderA 
que sea el puente y ej~mpl.o de una mayor humanización en la 
oociedad y la poaib111dad de que ol. hombt-e entienda que el "ser" 
ea el. m~or bien que el " tener ". 
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