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INTRODUCCION 

La génesis al seleccionar como tema de investigación 11 El 

bien comCan y el derecho" derivó en una serie da inQuietudas 

distintas; antre las cuales destacan: ¿existe una naturaleza 

humana?, ¿hay un orden universal?. ¿el bien puede realizarse 

sin la participación del hombre?, ¿1a lib•rtad •S campatibla 

con la vida en sociedad, que impone un orden establecido?, 

¿¡a comunidad tiene fines especificas?, ¿cómo cedemos saber 

si esos fines son valiosos?. ¿el poder politice es verdadero 

o sirve a intereses especificos?. ¿et Estado y sus 

instituciones se ordenan cara el bien de la comunidad?, 

¿como se debe elaborar el derecho para ser JU•to?, ¿el 

derecho positivo es suficiente para la vida en comunidad?, 

¿cuál es la mejor forma de gobierno para la sociedad?, ¿hay 

prer-r-ogativas en el hombre aue deben ser respetadas por" 

todos?. ¿cuáles son los requisitos de la justicia? Considero 

aue todas estas preguntaa tienen su resouest~ en el bien 

común, slntesis ambiciosa que se explica objetivamente a 

través del hombre --tom8ndo cuenta su naturaleza en 

primer término-- como sujeto a una serie de condiciones aue 

no cambian con el transcurso del tiemoo, ni con l~ 

organización de la 9ociedad, lo& gobiernos o Estados, las 

instituciones, las costumbres, las tradiciones o el derecho 

mismo. 

En este sentido, se partirá de la consideración del 

bien como algo intr1nseco en la naturaleza; apoyándonos en 

la teorta teleológica de Aristóteles, la cual explica qua el 



bien coman •• aplica manifiastai en la realid•d, 

encontrAndo•e en todo lo que eMiste. Conforme a loa 

poatulAdos ontoldgicos del a•r --•• decir, todo lo que hace 

posible y explica la existencia, conduce a la afirmación de 

qu• •Dn producto de las leyea del ord•n univ•r•al. En ••~• 

s~ntido, el hombre, ser dotado de una inteli9enci• que le 

permite determinar sus finas, p•recer1a que no cumpla con 

e•ta ontologta, sin embargo, an él se manifieeta asta 

exigencia con otras caracteristicas, ya que es el ~nico enta 

racional que cuenta con el atributo de la libertad. 

El hombre, al igual que todos los seres, se encu•ntra 

inmerso en una finalidad de acuerdo con su naturaleza. Aai 

hay una eMigencia Que se identifica necesariamente con su 

bian ontoló9icc, es decir, la realización plena de su 

naturaleza racional, que en otros términos se tr•duce en su 

perfección o degradación por el ejercicio d• su libertad. En 

él, evidentemente, se presenta el problema de la valor•ción 

del fin perseguido, porque goza de una conciencia que lo 

mueve a la acción. 

La Jer-arquización de fines por al hombre nos lleva al 

camco de la moral --de la valoración--, donde funcionan como 

criterio& o principios para realizarse. Es;tas categorías son 

éticas, porque se fundan la e~encia humana y corresponden 

iill cumplimiento de las reclamaciones naturales; donde la. 

libertad, como un atributo de la voluntad, no se mueve en 

cualquier dir-ección, sino hacia un fin determinado; la 

rea 1 i zación de la esencia humana cump! ida en fot"ma 
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con•ciente por las distint•s elecciones cotidianas. En esta 

contexto. todos los actos humanos se encuentran relacionados 

con otras •cciones, nota caracterlstica de la vida en 

socied•d. Por ello afirmo que ast como hay un bien de 

car4cter inexorable, individual o personal, al cumplirse con 

postulados ontológicos, también exist~ un bien comOn qua 

comparte o participa de estos postulados, pero en un plano 

colectivo o soci•l· 

Hablar del bien común no& remite de inmediato a la idea 

de cultura, a todas las creaciones del hombre desde que 

apareció sobre la Tierra, que van del lenguaje más 

rudimentario hasta la tecnologia mas avan~ada. Es importante 

destacar que el bien común sólo puede explicarse a partir de 

un proceso histórico, fruto de la convivencia de los 

hombres, que, naturalmente, han buscado las formas de 

organizacion m~s perfectas o aquéllas que les permitan la 

consecución de fines val.iosos. 

La noción de bien com(in es, por lo tanto, una de las 

explicaciones más completas de diversos fenómenos de la vida 

de la humanidad, de un pueblo o nación, a51 como de un grupo 

o colectividad y, por supuesto, del hombre mismo. Por el 

bien com<m se puede dar respuesta a diversas inquietudes con 

objetividad, como las esbo~adas al inicio de estas páginas. 

Es necesaria la vida del hombre en sociedad, pero 

también es indispensable señalar que e>:iste una esencia 

humana que corresponde a los fines propios d~ su natur.:1leza.. 

Por esto el bien común atañe o cor~esponde a.los inte9rantas 



de la comunidad, que asoi'ran al bien natural --que, como 

5abemos, es ontológico--. Pero en sociedad se oeneran 

valores que sólo el grupo puede llevar a cabo, tales como la 
unidad nacional, el régimen politice, la paz social, la 

autoridad, las relaciones, el derecho, etcétera. No 

obstante, la realidad social debe otoroar una s•rie d• 

requisitos minimos para la convivencia armónica da su5 

integrantes. As!, la unidad sólo puede darse cuando los 

hombres reconocen fines valiosos, es decir, el bien común. 

Dentro de este contexto, hay una naturaleza dobla, por 

aiii decirlo, en el hombre, que exige una subordinación de 

sus intereses individuales a las aspiraciones del grupo o 

intereses generales. lo cual Justifica la existencia de la 

comunidad. Se desprende asi que los intereses bienes 

patrimoniales de la persona son inferiores a los intereses y 

bienes intelec:tuales y morales de la comunidad, pero las 

prerrogativas del hombre son superiores a las de aquéll•. 

Las instituciones sociales deben procurar la 

reali::ación plena de la personalidad, al establecerse 

vlnculos de solidaridad en distintos planos, tales como los 

morales, rel i9iosos, económicos, raciales. culturales, 

etcétera. Asi, la e::p l ic:ac:ión de dicha& inst i tucionas se da 

porque nacen de una necesidad social, pa.ra cumplir con el 

.::ar.o..cter· ontologico del yrupo. Por lo tanto. la coopera.ciOn 

de los integrantes da -en una organización que establece 

canales de participación. Todas llit.s instituciones sociales 

deben ordenarse con el ct~ooósi to de conseguir el bien com(tn, 
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conforme a los criterios racionales de la conducta del 

hombre, que fortalece la organización social ~1 exigir una 

conducta como debida. 

El poder politice, que implica necesariamente un 

comportamiento refleKivo de los integrantes de una comunidad 

--pues decide las formas de gobierno, las funciones de los 

distintos Or9anos e instituciones, la legitimidad de las 

diaposicionas y al ejercicio del poder--, sólo puede ser 

&Mplicado a partir de la legitimidad o legalidad que la 

comunidad establece través de normas racionalmente 

creadas, ya que atienden a los criterios racionales de la 

conducta. La verdadera politica debe estar subordinada a la 

moral, porqua se organiza para servir a la sociedad. 

Desde este punto de .vista, la justificación de los 

Estados modernos sólo puede ser entendida por el ejercicio 

legitimo del poder público --que conserva la estructura y 

fines de la organización social--, en consecuencia directa, 

la voluntad soberana del Estado es un poder supremo basado 

en la le9itim1dad y principios postulados por el bien comon. 

En la actualidad, hay una identidad entre el Estado y 

el Derecho, que evita la anarquia y el despotismo y se 

mantiene un eQL• i l ibrio o armon1a socialmente reconocida. 

Dentro de este contexto, el Derecho estará basado 

principalmente en la realidad social CL•e atiendr: 1~ 

universalidad de los criterios de la conducta. Esto es asi 

porque todas las relaciones jur1dicas deberan 

articuladas teniendo a la vista al derecho positivo. aquel 



que es vigente y ha cumplido con los requisitos formales de 

su creación, pero también con todas las exiQencias de la 

naturaleza humana, que se encuentran plasmadas en el derecha 

natural. Esta es la razón de que el der-echo aparezca 

histdricamente como una necesidad para conseguir el orden y 

la justicia, la seguridad, la libertad, la igualdad, la 

legalidad y, pot~ $Upuesto, el bien com(tn. 

Las normas jurídicas tienen qua garantizar al respeto a 

la personalidad humana. pues se est•blecen por la 

solidaridad y distribuyen las distintas actividades y 

funciones sociales. Los Estados tienen una Constitución que 

se encarga de llevar a la práctica las distintas 1unciones 

de sus órganos instituciones, que se fundan. como 

señalábamos antes, en postulados ontológicos. Cuando esto 

ocurre, se puede afirmar que estamos frente a un Estado de 

Derecho, cuya norma suprema s1rve como principio limite de 

las distintas relaciones. F'or esto es que el bien comOn 

asigna a los miembros las carga& y beneficios del mismo. 

Pero hay que tener presente que esta conv1v•nc1a y 

cooperacion. que engendra deberes y derechos, nace con 

anterioridad a cualQu1er orden Jurídico. pues se encuentrñ 

fincada en l~ esencia o naturaleza humana y el derecho se 

encarga de tutelar la misma. 

Por otra parte, estas relaciones no son estáticas; la 

socied•d, por su misma naturale::.a, se encuentra en cons;tante 

movimiento, lo cual lleva a una adecuación de las reglas o 

normas de la organización. Esta dinámica se extiende a le\ 
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bOsqueda de las mejores instituciones que sirvan para los 

propósitos de la comunidad, pero tentando siempre presente 

la naturaleza objetiva del bien coman. 

Dentro de este contexto, el E•tado, la historia de la 

ciencia pol1tica ha const•tado que la comunidad de&arrolla 

un conocimiento de la mejor forma de gobierno, dondm 

participa todo el pueblo en las decisione& fundamentales del 

grupo. Esta e9 la razón de que la democracia se constituya 

como la expresión más acabada de organización de un pueb·lo, 

pues la misma se identifica con el Estado de Derecho, que 

reapeta las prerro9ativas del hombre, ~demás de conseguir la 

justicta·y consecuentemente realizar el b1en coman. 
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CAPITULO. I 

Nociones acerca del bien 

Todo arte y toda investigación cientffic•, 
lo fflismo que toda acción y alecctdn, parecen 

tender a algQn bien; y por ello definieron con 
toda pulcritud el bien los oue dijeron ser 

aquel lo a que todas 1 as cosas aspiran. 

Aristdtele• 

En principio tenemos C:'....le preguntar"nos i:ior el bien: (.qué 

entendemos por él?, ¿existe uno o son varios?, ¿nosotros lo 

buscamos?, ¿et bien nos es impuesto?, ¿el bien es valioso·;-, 

etcetera. En cualquier diccionario encontramos que pr~ocede 

del Jat1n ~_gn§ y que se refiere a todo aquello que as Util o 

deseable. Lo que ll!S pet"fecto dentro de su género. Sensación 

de dicha o felicidad. 

Efectivarronte, existen mOltiples s19nificados de la 

nociOn del bien, normalmente la expresión desiqna alquna 

realidad o algOn valor. También se le utiliza para 

e•c•c: l ficar una cosa o al90 como debido. En termines 

~enerales, el bien nos remite de inmediato~ lo benéfico. lo 

bel !o. Je verdadet·o. lo bueno. lo vc.1 foso. la fal 1c:idad. 

et~~t@ra. Todas las acepciones coinciden 

tiori. C'"omri una. accion u objeto ouel'ído. 

Pari'I. nuestro prooosi to", delimitaremos el e oncee to desde 

ur. plano es.trictamente fi .. Iosófico, siguiendo a Ferratet"' 
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Mora. Para ello es indispensabla Que no& circunscribamo¡¡ al 

t1p~ de realidad que se le- asignet 

Es necesa~io saber si se entiende al ser como un ente 
--o un ser--. como una propiedad de un ente --o de un 
ser-- o como un valor. Mas tras haber aclarado eate 
punto. es conveniente saber de qué rea.lid•d sa trat¡a,., 
Tres distintas opiniones se han enfrentado y con 
frecuencia entremezclado al respecto• a) el bien es una 
realidad .netafisica; b> el bien es algo flsico¡ e) el 
bien es 'algo moral". 1 

Explicaremos brevemente cada una de estas corrientes_ o 

doctrinas del pensamiento fi losófic:o. para po¡¡teriormente · 

ocuparnos del bien en sentido ontológico. 

En la E ~~t~ic~ª~~-~N~i~c~ó~m~a~c=o Cl.1. 1094>, AriStóteles 

distingue entre el bien puro y simple y ol bien para alguien 

o algo. Ahi señala que siempre es oreferible el primero 

sobre el segundo y e>:clica que éste no es equivalente al 

bien absoluto. Para él se identifica el bien en s1 mismo 

como eauivalente al bien metaflsico. Precisando m~s esta 

idea, recordemos que oara At"istóteles "todo lo real es 

t"'ac:ional y todo lo racional es real". Con este principio 

refuta desde su base la teor·la platónica de las ideas Que 

afirmaba a lo que esta m~s allá del ser, decir, que el 

mundo percibido es un reflejo de otro en el cual se 

encuentra l~ esencia o sustanc1a de lo múltiple. As1. dentro 

de su análisis las cosas serian buenas corque participan de 

la esencia o sustancia del bien absoluto. Para Aristóteles 

el bien de cada. cosa no es su participación en el bien 

absolL1to e separado, para él cada cosa (ser). tiene su bien 

l.J~-~~;,t;17~-;:~~. D..L~~ª-!....!.9~ ;'ile;safli,. t<.Jlfü."' l. 
ALan.:-:.;:i. r:·'.!ttt..it·i.:1.l. Eiar·:elona. 1?7q, o. :-;3:;i. 
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intrinaecamente y, en corl••cuancia., •l ~ Y el !.!!.!:. •• 

constttuy•n como unid&d, an otras palabrae, •en lo mismo. 

En el mismo capitulo ••boza da manera cene luyen ta la 

teorla telaológ ica qua comentamo•1 "Todo art• y toda 

doctrina e ioualmante todo acto y toda el•cc:ldn apetecen •1 

bien 11
• Claramente se obgerva que el bien tien• una 

conceptualización abi•rta, se aparta del pl<iinO teórico --lo 

abandona-- y se vuelve •obre el plano practico. Aai •l 

problema del bien pasa a ser l• pregunta rectora de la ética 

y la politica, además da otorgarle el primer luQar a la 

razón como la facultad humana m.i.G elevada, por arriba de lo 

natural, que le permite trascender y buscar la felicidad. 

MAs adelante, cuando nos ocupamo!m del bien moral, 

retomaremos estas ideas. Por ahora, nos centraramos en el 

bien como algo fisico. En esta posición se con&ideril al bien 

como una realidad que puede darse an un ser, como la 

propiedad de un ser como un valor. Sin ambargo, a partir 

de los término& o conceptos uti 1 izados •urgen do• 

posiciones. Una objetiva y otra subjetiva. 

La primera •e refiere a los objetos formales o las 

cosas reales, di'!itinta de la segunda, oue se centra en el 

&ujeto, lo que alguien piensa cuando reflexiona &obre el 

bien, es decir, fenómenos mentales.. Parace habar una 

división irreconciliable entre las dos, pero en realida.d •11 

complementan. Spino:z:a corñbina estas dos nociones en cu 

~lea, que citaremos para .clarificar lo dichos 

El bien es lo general, lo cada vez m~5 gen•ra.l, ha•t& 
lo completamente general, el bien de todos C ••• J Por 



bueno, yo entiendo a'quel lo que nosotro& conocamos con 
seguridad para aproHimar&e mas y mas con nu••tro id••l 
de naturaleza humana, lo que da9arrolla nu•stro ••r y 
nuestra cap-.cidad de actuar t ••• J Bu•no •• lo que 
cualquiera que busca la virtud, desea no aolament• para 
sl mismo sino lo desearla tambi6n para •l reeto de la 
human id•d. 2 

En el an411sie d•l bien como algo moral, aa encuentran 

relacionada& las dos posiciones antariorme. La mayorla de 

las corrientes filosóficas identifican al bi•n moral como el 

bien ontolóQicc del 5er inteligente y libr•• •• el único que 

para realizarse requiere la libre o eapontAnea cooperación 

del ser al que se refiere. Bien conocido por el hombre, 

mismo que puede querer eficazmente o rechaz~r. 

Lo anterior plantea e>eigencias ontológicas al ser 

humano, pues en al fondo de esta problemAtica hay un 

conjunto de criterios o principios racionAles de carActer 

universal. Louis Lavell&, en su Introducción a la ontologla, 

apunta: 

C ••• J el bien es precisamente el nombre que da.moa a esa 
razón de ser que justifica no un ser ya dado, sino este 
ser que se da el ser, que quiere sar un aer, o que hace 
su propio fin del acto de ser que es au ser propio. El 
bien resulta as1 la clave del problema ontológico, la 
potencia soberana que permite al ser ser causa de si y, 
si se quiere, la eficiencia secreta que ant•s de 
proponer ningún término al acto creador, lo hace ante 
todo creador de sl por s1. 3 

Se deduce entonces que todo S>er humano lleva 

potencialmente en si mismo su forma caracterlat1ca, ya no en 

for-ma ideal o subjetiva. sino -fincada en la realidad, es 

decir, en su vida. 

'.:: E7iCh1 a.hler. k.Q_verd~i/~ bueno y lo bello, UNAM. 
Me::1co. 1965. pp. 18-:'0. 
":': Louis Lavelle. IntrodLtct;ión a _ _!~ <:>ntoloota. FCE, Me>eic:o. 
195::.. p. 97. 
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Cuand=> se pretende ac:Sntuar el bien moral por encima de 

las otras especies de bien, comentadas anteriormente, se 

buscar1a saber si el bien es Algo ~ubjetivo o aloe que 

existe objetivamente. YA Aristóteles habia definido el bien 

como algo que es apetecible y, en ese sentido, parece estar 

del lado del subjetivismo; sin embargo, esto sólo ocurre en 

un primer momento, porque posteriormente indica que esa algo 

apetecible es el motivo o la finalidad a la que tod~a las 

cosas aspiran o apetecen. 

En este orden de ideas es indispensable señalar que en 

el caso del hombre, el mismo se encuentra dotado de una 

inteligencia que le permite determinarse fines por si 1 que 

no son accidentales sino necesarios de acuerdo con su 

naturaleza. Maritatn ha expuesto, a manera de ejemplo, que 

existe un orden o disposición en virtud del cual la propia 

naturaleza humana ejercicio de la ra;::ón que es su 

cualidad puede descubrir y gracias a la cual debe obrar la 

voluntad para adecuarse a los fines necesarios del ser 

humano. 

I.1. El bien en sentido ontológico 

Desde un plano estrictamente ontológico, el bien 

metaf lsico paree~ gozar de un lugar primero en las 

concepciones que tratan d6 explicar el bien. De lo expuesto 

podemos decir oue comprend~ al bien flsico y al bien moral. 

La preminencia de esta posicion es oor su pretenaiOn de 
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explicar la totalidad. Con Aristóteles, como señalab~ antes, 

se funda la concepción ontológica del bien. No se puede 

aceptar al bien como una idea o cosa separada que pueda 

existir aisladamente, es precisamente al contrario: el bien 

es algo que se encuentra en todo lo que existe. Siguiendo 

con esta doctrina, Ferr-ater Mora señala: "[ •.. ] Si el bien 

es al90 que 'apetecemos, no podrá haber separac::ión entre lo 

que está entre nos.otros y lo que está fuera de nosotros; el 

bien será a la ve:: inmanente y trascendente".4 

La ontologla es la única disciplina de la filosofla que 

se ocupa del ser en cuanto ser, no sólo desde plano 

formal y tampoco de su eidstencia exclusivamente, sino como 

aquello que hace posible la existencia y la explica. Es 

precisamentela indagación que se ocupa del ser en un doble 

asoecto: su esencia y su e>:istenc:ia. Tratar de responder a 

el ser, desde Lm plano ontológic:o, t rasc:enden te porque 

supera cualquier tipo de limitaciones de los obJetos a· seres 

particulares. y se ubica y e~plica desde la universalidad. 

Es imposible hacer uso de nuestra inteligenc:1a sin que la 

noción de ser aparezca inmedi•tamente, tratar de conocer la 

ca.usa de una cosa. su fin, urigen, propiedadeg, relaciones, 

etc:., son diversas facetas del ser. 

La inteligencia tiene por objeto 
otra parte, lo Que hemos convenido 
es otra cosa que lo primeramente 
cosa. Por consiguiente, nuestra 

formal el ser. Por 
en 11 amar es ene 1 a no 
inteli9ible en una 
inteli9encia puede 



lleg•r realmente a la eaencia de las coBA6; neQarlo 
seria ne9ar la inteligencia misma. 5 

Es aceptable •firmar que existe un orden racional que 

s• funda an una visión de carácter ontológico. Dejemos como 

principio que todo ser en cuanto existe ea un bien <todo &ar 

tiene su bien>, en coneecuenci•, el bien y el ser •on 

idénticos. Leclercq ha afirmado que "un ser es bueno en la 

medid411 en qua reali:z• su tipo o natur"aleza propiil". Por lo 

anteriormente a•antado podemos decir que e>Ciste una 

fin•lidad en los seres --ontoló9ica-- que no depende da 

nuestras concepciones subJetivaa. 

I.2. El bien racional 

El hombre se encuentra dotado de una inteligencia que le 

permite d•terminar fines, pero ontolOgicamente debe 

necesariamente cumplir con su exigencia o naturaleza humana. 

Aristóteles afirma que toda actividad humana per•i9ue 

necesariamente un fin y ese objetivo tiene permanentemente 

el hombre, caracterlstica sólo de él, pues ea una actividad 

de la parte racional, que tiene como finalidad alcanzar la 

perfección y la autosuficiencia. 

Así, el ser humano tiene una serie de caracter1sticas 

especiales propias de su naturaleza, se plantea fines a 

realizar mediante el ejercicio de la autodeterminación. Esta 

cualidad nos lleva a reflexionar en torno a la voluntad, qua 

5 JciCQLl~r·1tM1n~-!n..!~cl..Q!}__9ener~L61._~..!...l.9i.O..f._~. 
Club de 1_ectares. (-fuenos AirJ..:~. 1944. p. 175. 
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le otor9a la posibilidad de ele;ir d• •cu•rdo con su 

naturaleza fines necesarios y no accidental••· Se deduce que 

la voluntad e• consustancial al ser humano en su actividad, 

Todo ser humano lleva potencialm•nt• en si mismo •u 
forma caractaristica, y tiene qu• hacerla real, 
ll&varla a la perfección en su vida. Comienza una 
mOltiple diferenciación y emerga una elaborada 
jerarquía de bienes, desde ~l bien d•l individuo --que 
es la perfección de su naturalaza aapecific•-- hasta el 
supremo de divino bien, el sumo de los bien•s 
alcanzado&. 6 

El bien racional exige que la atención se ocupe de la 

voluntad, pues como hemos dicho antes la misma trata de 

alc~nzar el bien. Podemos afirmar que la clave del problema 

del bian eatá en las caractertsticas de la voluntad. La 

propiedad de esta cualidad humana se encuentra en tener un• 

exigencia a priori --cumplir con la naturaleza propia del 

hombre-- de la conciancia que busca ciertos fines. 

Tendr1amos entonces que el bian es la realización de 

nuestras eMigencias internas, o, en forma paralalQ, al 

desarrollo y perfección de la voluntad. En otros t~rminosa 

la voluntad no puede querer más que •l bien, y es 
el mismo bien lo que se encuentra y lo que la 
voluntad trata de alcanzar en cada una de sus 
acciones bajo una forma limitada y parcial. El 
bien es querido en toda su integridad donde 
quiera que la voluntad es volante, aunque ésta no 
real ice jam.tis sino un aspecto de él, pero un 
aspecto solidario de todos los demás y que loa 
reclama 7 

Et"i.:.r- kahler, qe_.:._Sj_h, p. 18. 
'L01..llS L~velle, ~·•p. 83. 
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De tal su•rte que ~odo •ar, en cuanto eMiste, •• un 

bien, el ser y el bien son idénticos. Da acuerdo con el 

maestro Preci•do HernAnd•z• 

L• volunt•d se muave siempr• haci• un bien, •loo 
semejante a lo qu• ocurre con el oJo, que edlo ve 
objetos bajo la luz y los colora•, o ~ lo que sucede 
con el o1do, que solo percibe imágenes acnoras C ••• l la 
voluntad no puede tender a un objeto sino cuando éste 
le as mostrado bajo la razón formal de bien. Decimos 
que el ser es el obJeto formal del entandimianto, 
porque sin la noción dal ser --real o posible-- no 
podriamos antender cosa •lguna¡ a.si tambt•n, debemos 
afirmar que el bien es el objeto formal de la voluntad, 
porque sin la noción del bien la voluntad no puede 
querer, no puede tender hacia un objeto que no conoce 
intelectualmente. a 

Asi tenemos que la voluntad sin cauaa o razón no existe 

en ninguna parte, y si bien es cierto que puede haber una 

voluntad •rbitrari~, dicha situación no comporta el 

sentimiento de libertad implicado en la noción de voluntad, 

sino lo opuesto1 la opresión. Siguiendo con la expl icac:ión 

del bien racional, es necesario apuntar que la fuerza 

unificadora m.is profunda es la voluntad.El entendimiento nos 

da cuenta de las di"ferenc1as que tenemos con todos los damiAs 

ser•a. Somos los únicos en situarnos frente al mundo, de 

ref le~ ionar, cuestionar, conocer, responder, etcéter.a. Asi 

el desarrollo y perfección o autorealizac:iOn del s•r humano 

se cumple cuando la voluntad se ejercita. Cabe decir que la 

misr.ii5 si~mpre se encuentra en mcv1miento, pues no existe un 

bien c::ompletamente realizado y ademas el hombre siempre 

;, M¿.·ae'i Ft·e~l .• \d•:.:i H~r·n~ndi¿.:. k§'s.&....!..!:Jn1-;?:; d~---1.j_lr-,.sPtt-:_.~ 

~.e!.s..Sb.f:!• •NAM, MéNlCO, 198:.. tip. 187-J9t). 
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busc:• la perfección. El bien dentro de este contexto e• la 

satisfacción de las ei:igencias del ser humano. La voluntad 

siempre tiende a conseguir el bien en si, cumplir con BU 

naturale;;:a racional y libre: "El hombre, aun pel""tenec:iendo 

también al orden fenoménico, es intimamente y se tsiente •ar 

algo mAs qua un fenómeno, el explicar su propia esencia, 

da.to, un problema y una misión". 9 

Todas las acciones del hombre nacen de su conciencia, 

podemos seffalar que la voluntad tiene en su n(tcleo a lil 

conciencia, a lo que llamAmos conducta <nos ocuparemos de 

ella los capitules 2 y 3> la cual incluye actea 

eKteriores. No debemos de confundirla con la volición, que 

apunta fenómenos internos de la conciencia. En uno y otro 

--conducta y volición-- tienen un fin consciente. 

En este punto cualifica el ser humano en virtud de 

que la realidad, el mundo natural, funciona por los 

fenómenos que se encuentran determinados por 'iius propias 

condiciones. Todos los fenómenos de la. naturaleza sur9en 

como resulta.do de leyes necesariag. En el hombre surgen lo!S 

fenómenos de la conciencia, los cuales son conscientes, 

decir, que sólo aparecen sino que son conscientes de su 

aparición, infiere entonces que conscientes de 

aceptar a.190 no. Entre todos los fenómenos de la 

conciencia. no hay ninguno que dé en forma aislada, es 

9 Alberto i::. Serr.;1.rw, l.a fi J._,~·~f1a d_el deL..~º--b_Qy_.Li:.:.::tr,,,; 
báo:;icg.§_Q~ª"-"'il..--~t_L,!Ql_g. Untv.:?rsiddd '1e Zabi:,.~ Vene::=t.t~l"!. 
197~, p. 124. 



indispan•abla seRalAr que todA• nuestras elecciones de una 

u otr-a forma sa encuentran determinad•& y valoradas, 

consecuentem•nt• no se pueden confundir con una resolución 

de Cilr~c:tar subjetivo. Tropezamos con uno de looa pr-incipios 

peraonal (subjetivo) por el cual el hombre •• •cerca a 

descubrir la realidad objetiva para entenderla y otra cosa 

as la r"ealidad <objetiva> que eHiste aunque yo no la 

reconozca o admita. En otras palabras, el hecho de saber y 

ser conscientes significa que tenemos varias posibilidades. 

Para señalarlo de forma mAs eHplicita, podemos decir que la 

conciencia se encuentra de tal forma estructurada que se 

aparta de la causalidad de la naturaleza y le permite al 

hombre cumplir con su naturaleza ontológic:a.. 

Se puede concluir parc:ialmente que todos los fines 

trazados por la naturaleza del hombre se realizan en cada 

caso particular med.iante el ejercicio de la 

autodeterminac: ión --de que condiciona la 

existencia humana y que le a5igna fines e><istenci•les. 

Tenemos asi que la conducta propia o especificamente humana 

es la del rull:__._ !.:~Q..r1f!.!, conducta exigida para la plena 

realización de su naturale=a. Recaséns Siches expone el 

problema del bien racional con otras palabras: 

Cada uno de nosotros consiste en un ser que ha de 
decidir lo qLte va a ser Clo que va a hacer} en el 
venidero instante [ ••• J La estructura del hacer 
consiste en que se quiei-e hacer lo que se hace, por 
algo <por un motivo, que es una urgencia, Ltn afán> y 
para algo <con una finalidad, que es el resultado de la 
•ctividad, la obra) c ••• J La vida humaña, es decir, lo 

18 
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que el hombre hace, ' &a califica por tener un porqué 
(motivo> y un para qué (finalidad), lo cual conetituye 
un sentido, un pasear $entido. Anot•mos en ••t• momento 
que ac•bamos de tropezar con algo qua no habl•mos 
encontrado an el mundo de la natural•Z•I con el-••ntido 
o significación. 10 

I.3. Necamidad de criterio• rectores 
de la conducta humana 

Todos los actos humanos tienen que ser considerados en su 

correlación con otras acciones. Cuando el sujeto escog•, 

realiza una función su fuero interno, su caracteristica 

es lo unilateral y corre9ponde a la moral v~lor•r dicha 

actividad, pero cuando e~i•te una correlacidn de acciones de 

un sujeto con otros hay una conducta que corresponde al 

derecho tutelar. El problema del deber surge en todos los 

momentos de la vida, asi en los mAs insignificantes como en 

los mAs graves, y nue~tra eKistencia nos exige la definición 

de cada actitud. Evidentemente el problema de los v~loras 

subyace en la necesidad de los criterios rectores de la 

conducta. El hombre puede realizar o no lo v•lioso, pero el 

objeto del querer tiene, para la conciencia volitiv~, l• 

forma del fin o el propósito. Como bien a.firma Eduardo 

Garc 1 a Máynez: "Es imposible proponerae una 'fin•lidad 

cualquiera, si en ella no se reconoce un mérito. Siempre que 

s• hace una selección de medios con vist•s a la re•liz•ciOn 

de un fin, D& porque cree da5CUbrirse al9Qn valor en dicho 

1(• Luis Recaséns Siches,. Tratado gener .. al de filcsofli1 del 
derecho. Porrúa,. Mé>:ico. 1981, p. 75. 
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fin. El Juicio previo de estimación es ¿6ndición esencial al 

acto teleológ ico 11
• 11 

Existen entonces imperativos morales que expresan algo 

que debe ser en todo caso, aunque muchas veces no se 

cumplan, asi las normas éticas toleran excepciones, pero 

esto_ no afecta su validez y tampoco a una realidad que es 

postulada como ideal por las mismas. 

No hay confusión en admitir un mundo teleológicamente 

ordenado, que pueda negar la e><istenc:ia de un ser dotado de 

libertad, que tenga la oportunidad de proponerse fines y 

elegir medios, porque e:<iste un orden que la ra::ón humana 

descubre y, como dec:tamos anteriormente, en virtud de él 

debe obr"ar la voluntad. Subrayamos el deber porque en todos 

los momentos de nuestra vida tenemos que asumir una actitud. 

Se nos impone la pregunta: ¿en que se funda el deber·7· 

En una exigencia racional de la naturale::a humana, en 

realizar los ac:tos que son conformes al bien ontológico y en 

rechaZdr aquel los oue le son contrarios. La ética o c:iencia 

de la conducta es la disciplina donde se consi9nan los fines 

y los medios para cumplir con la naturaleza humana. El 

hombre cuenta con una tabla de valores, con una jerarqu1a de 

bienes que le:\ ra::on descubre o reconoce como c:r·iterios 

rectores y que ademas, por tener valide:: ObJetiva, 

imponen igualmente todos los hombres para regir su 

actividad tanto en lo individual como en lo social. 

1·~r::;;G~;;:~r;-Mavne~ ~ 
!2.L!. Uf'IAM. f1é 'J . .:o. 1984. 
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Hemos dicho que et• obrar •• caracteriza pot'" su 

determinación, fines o criterios racionales, l• •ctu•cidn 

co~_scie_nte y por su intanción en alcanzar ciertas metas. La 

representación de los fines se da en el entendimiento, quien 

loa propone a la voluntad para que los acepte o r-echac&i!'. 

Gozamos entonces de esta libertad completamente distinta a 

una anarquta o un hacer sin motivo, que tiene sus 

selecciones a la vista de cri ter'ios orientados entre lAs 

m~ltiples posibilidades. 

Los criterios rectores de la conducta humana se resumen 

en la nocidn del bien ontológico, que como dec1amos antes se 

1unda en la naturaleza especifica del hombre, por tanto el 

bien ser~ el fundamento del orden ético. Circunscribiendo 

nuestras afirmaciones, podemos señalar que loa Pl"incipios 

etic:os tienen una fUel"za impositiva que nos obliga 

rec:onocerlos aun en contra de nuestros deseos, tendencias e 

intereses personales, i ne: luso la ignoranc:1a o 

desc:onoc1miento de ellos no demerita en nada su 

universalidad. 

La jerarquización de los fines nos lleva al c:ampo de la 

moral. de la valorac:ion, as1 por ejemplo el robo, la 

mentira, el asesinato tienen una calificación c:omplstamente 

distinta de la verdad, la justicia o la honradez. Esto nos 

indica que los valor-es no determinan la conducta --al hombre 

puede e no realio::ar lo va11·oso--. Nadie nos obliga a cumplir 

Lt optar por lo valioso. ¿.Qu
1
é- es lo val iosor· 



La ·axiolog1a es uno de los temas más arduos del 

pensamiento contemporáneo; aunque su ra1z se encuentra en- la 

Grecia antigua., es hasta el siglo XIX cuando empieza a haber 

una auténtica preocupación por desentrañar su esencia. Sin 

embargo, todos reconocen que los valores son inmutables y_ 

universales. El valor sólo tiene sentido en la vidA., ya que 

es valor par·a el hombre, quien valora y no puede separar su 

acción del acto de la valoracion, ellos no son proyección de 

su psique, pues son elementos dados en la realidad. No son 

sacados de la percepción y, en consecuencia, no podemos 

decir Que sean subjetivos., pero es importante señalar que no 

todos los valores tienen una i.ndole semejante, ya qLle en los 

má'S bajos, por ejemplo los qLle se refieren al agrado o 

desagrado sobre cuestiones estéticas predominoa lo subjetivo. 

perderá si avan=amos en la escala 

a:dológica, a los Yalores éticos, por eJemplo, la verdad o 

la justicia, donde su objetividad nos obliga a reconocerlos. 

Asi, como señala Risieri Frondi=i, en medio de estos se 

encuentran los valores •Jtiles. "Los valores no dependen de 

los f1nes n1 pueden abstraerse de ello-., sino que Yan ya. 

incluidos en los objetivos de la tendencia como su 

fundamento". ¡: 

Los valores fLmcionan entonces como principios, leyes o 

categorlas donde el ser"' real iza !'iLI tipo ideal. En i?l caso de 

los de mas alto rango se imponen de forma inexorable-. MAs 

tarde, cuando anal icemos el derecho natural y 

12~1-;,::. Fr•ondi::-;; ~1~\'1 __ iQ!LJ_~~=-.2.:2..Ll?.:.:. FC-:: "'-"'."·.ti.-·J. 
1~a1, o.118. 

las 
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cat"actet"lsticas del derectib en 9ener'al, retomaremos astas 

ideas Para explicat" el deber en el Ambito jurldico. 

"C ••• J La conducta propia o e5pectficamente humana es 
la del ser racional; la conducta exigida para la plena 
realización de la naturaleza del hombre viene 
detet"minada por los fines trazados de su naturillezil. Su 
realización recibe para él la esencia de la moralidad, 
precisamente por estar condicionada por su conocimtento 
racional y por su voluntad." 13 

La ética se ocupa, como ciencia de la conducta, del 

hombre considerado genéricamente, asi los imperativos 

morales o principios rectores gozan de la universalidad, a 

diferencia de la mor"al que se ocupa de la conducta del 

hombre como individuo, como el sujeto concreto que tiene el 

atributo de la libertad de hacer o no hacer. Asl la 

moralidad no puede determinar una ley universal de la 

condL1cta, sólo puede orientar el orden de los valores que 

deben preferirse en las elecciones individuales. 

I.4. El problema de la libertad y la 

rea 11 ;;:ación de la e sene i a humana 

El acto libre consiste en una elección. La decisión 

preferencia por una cosa u objeto no se da en form• aislada 

en el c1.1rso de la vida de un hombre, sino precisamente lo 

contrario, ya que tiene una importancia y trascendencia para 

s1.1 -ft.• tLw<:i y, como señalábamos en el ,:1.par"tado antcr1or, la 

voluntad juega un papel im .. portant1simo, pues r"eaponde a las 

exi9enc1as esenciales de l~ naturaleza. 

'i: )oh.:.nr • .::-=- Mes~w·"=''., ~t.!.E.~ --~er:i, 1 _..:z:__eg~- F ialp, 
Milcr.;.c, 1~6~. :;;. :(•4. 
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La existetncia de 'la ley il!tica ha dividido la 

posibilidad de que el hombre Qoce de libertad en das 

posiciones principalmente. Una la niega porquv el sujete 

está sometido a presiones y resi•tencia& de eu propia 

constitución. Otra, co~pl•t~mante opuesta, aeñala qua la 

libertad me da cuando el sujeto obra sin compul~ión externa. 

Como se observa, ambas son extremistas. La una •e 

caracteriza por pesimista; la otra, por ser un libertinaje. 

La combinación de ambas puede otorgarnos una solución. 

No se puede aceptar la. segunda porque constituye una 

transgresión a la ley, y la primer"'a debe con&iderarse 

partir de los postulados ontológicos apuntados 

anteriormente. En esta última no co.-no negación, sino como 

afirmación y reconocimiento da la• caracter1sticas d•l 

hombre. 

Podemos señalar que la libertad se materializa 

concreta cuando el sujeto abra con autonom1a de su voluntad, 

sin coacciones, ni pre»iones en su elección y con1orme a la 

ley ética Que se funda en su propi• esencia. As1, la 

libertad seria el ejercicio da la razon que p~r~igue el 

bien. "La ley ética ha de corresponder a las reclamaciones 

connaturales del sujeto segón su esencia, de t.al modo que 

determine las condiciones de cumplimiento de esas mismas 

reclamaciones.'' 1~ 

Se clarifica el probfema, se muestra la inexistencia de 

una sujeción del hombt·e a una. necesaidad, eKiste an realidad 

~elR10. s_stL~io spb~·e la libertad~. Editorial 
Antt-.r•oor.is. Buenos.Aire5, 1955, p. 380. 
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una •><igl!lncia. pt"cpie de nuestra naturaleza se 

c•racteriza. por tener una voluntad facultada pa.ra elegir, 

una entre las distintats alternativas. 

Especifiquemos que el deber, la lay moral no son en si 

mismo~ valora•, astAn basados en profundas eMigencias del 

hombre, ideales que se preGentan al conocimiento del 

hombre. La libertad no es más que un atributo de la voluntad 

<en los términos que hemos aseverado>, que no mueve en 

cualquier dirección, sino hacia un fin <con caracter1sticas 

6nica•>. As1 la realización de la esencia humana serA su 

actividad en todas las posibles acciones. 

La acción humana consiste en tener su base una 
exigencia a pl""iori <causa pr~tmera de la conciencial que 
aparece como una idea-fin en la conciencia, y por medio 
de la cual queda unificada c ••• J Asi resulta aue el 
bien es la realización de nuestras exigencias 
internas. ~5 

Pero las posibles acciones sen arbitrarias, 

anárQuicas o irracionales. Existe una determinación moral, 

que aunque se distingue de maner.a radical de los fenómenos 

dal mundo fisico de causalidad ine~:orable, se presenta como 

un criterio racional que permite la convivencia la 

coexistencia, pues implica la prescripción de una conducta 

como debida o valiosa. 

Asl, el hombre cuenta con una tabla de valores, con una 

jerarqula de bienes --comentados antes-- que la razón 

descubre y las convierte criterios rectores de 

15 Ki taro Nishida 1 !;n..sayo sob,.e el bien. Rev:i-sta de 
Occidente. Madt"id, 196.3. p. ~22-·2.:?3. 



2b 

conducta. El hacer o nd hacer --libertad-- implica el 

ejercicio de la concienci• con mirA• a alcanz•r un fin. 

L•s normas en gu acepción más general son reQl•& 

imperativas que expresan un deber y se presume por lo 

comentado que ee funden en el bi•n. La norma serta •"tone•• 

l• expresión de un deber ser, enuncia al;o que debe ••r, 

tenemos asi la relación entre lo social, lo normativo y lo 

ético. 

La vid• cotidi•na nos demuestra que •l hombre realiza 

su actividad en forma consciente y libre, donde se reconoce 

la v•lidez objetiva de su conducta --buscando •l bien--, ••1 

la ética det•rmina el orden social y normativo. Siguiendo al 

maestro Preciado en su anAlisis de la conducta podamos decir 

que 11 C ••• J en el orden del obrar lo primero es el fin, ya 

que e& la representación de los bienes o valores como 

motivos lo que mueve al apetito racional". 16 Se da entonces 

un causalismo fin~lista. 

Dentro de este conteKto debemos precisar que ee 

encuentt~an el derecho, los principios morales, los preceptos 

religiosos, los convencionalismos sociales, y para Recaaens 

Siches, las reglas del juego. En todos estos campos es donde 

se puede desat"rol lar la conducta, y, como señal.=t.bamo• ante•, 

eKpt"esan un deber ser. 

Nos ocuparemos del derecho como la representación de 

deter'minadas ideas de val"or que se dan en las rQl•c:.ion•• 

sociales .. Si9uiendo a Del ... Vecchio, podemos decir' que el 

1::. F,afcie-1 Preci.:1do HernC\nde::., ~' p. 183 .. 
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derecho, .. 1 igu&l que la moral, tiena su origsn en la 

n•turalaza y esencia del hombre, pero el primer se di&tingue 

por l• objetividad de la relación. 

El derecho es una de esas formas de vida o sistemas de 
conducta. Y su estructuración interna encuéntra9e 
determinada por un sistema de pensamientos normativos 
--las normae juridicas--, que delimitan en modo general 
sus presct•ipciones: a> un margen o campo de accionas 
permitid~&I b> un margen o campo de acciones exigidas, 
y e> un margen o campo de acciones prohibidas. Todo 
acto humano no prescrito en este ordenamiento de la 
conducta resulta, para el derecho, irrelevante. 17 

El derecho se propone fines valiosos que se fundan en 

la ética (seguridad, Justicia, bien común) y todas las 

normas jurldicas --de las cuales nos ocuparemos en el tercer 

capitulo-- reguladoras de la conducta deben tener en su base 

principios morales o criterios rectores. Asl, continuando 

con Del Vecchio: ºLa esencia de lo Juridico consiste 

aquel la detel"minación o normación ética bilateral o 

intersubjetiva de la conducta, en cuya virtud, a la facultad 

de un sujeto, c:orresp,onde la obligación por parte de 

otro". 18 

Concluyamos por ahora, primero, que el hombre es 

organismo vivo que go::a de ciertos atributo9 que lo 

distinguen por completo: el lenguaje, creencias, la 

conciencia de s1, la refleHión, la ab$trac:ción, la razón. Es 

evidente, entonces, que existe una naturale::.3 hL1mana que •Et 

caracteriza por su ser único y especifico. La voluntad la 

(mica que tiende hacic fines múltiples, lo que quiere decir 

----------
17 Encic:l.2J:?.filol1C.. J1=!..!:..!...Q.Lc.e.._Omebci, tomo lII, rlrC;¡enti.na. t985, 
P• 750. 
18 Giorqio del Vec:chio, Or,:ir·o?c:_ho natur·al -~oñtrato_..í_o__rJfil, 
Editori~l Reus, Madrid. 1949, ·p:-10.-
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que tenemos conciencia perfecta ~e perseguir nue&tro fin 

per&cnal o ~-ien un fin social. La ética, su ley, está sólo 

propuesta, no impuesta a los sujetos, su verificación 

efectiva, aunque dependa de esto& mismos, se concreta en la 

r"'ealidad de las conciencias. Hay que tener pre&ente que en 

el problema de los valores debemos contar con nuestras 

relaciones y reaccioneB, con nuestra voluntad que apetec• y 

t .. epele C\lgo, con tres cosas completamente diferentea1 el 

portador <objeto o sujeto> del valor, el valor mismo y la 

actitud humana ante el valor. Existe una jerarQuta de 

valores. Los morales se caracterizan por su imperativo de 

acción, contienen un deber hacer y no sólo un deber ser como 

todos los otros. La libertad no es la libertad de hacerlo 

todo, sino el poder obrar conforme al cartu:ter ontológico 

del hombre. 

Todos los actos humanos necesari,;.mente tienen que ser 

considerados en su correlación con otras acciones humanas, 

es decir, la bilateralidad propia del derecho, que ewige una 

conducta de un sujeto en relación con otros, pero no hay que 

perder de vista el principio de la exigencia fundada en la 

naturaleza humana. Las normas jut·idicas son e>agibles porque 

entrañan la noción de bien común, lo que quiere decir la 

observancia de la cooperación y coordinación de la'3 acciones;; 

de todos los miembros de la sociedad. 

La naturaleza indi'lidual del hombre no podria 

desarroll•rse sin la convivencia de los demás, que lo 

conducen ~ un astado cultural del que participa. Asi, 
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mediante la c?operación con semejantes, todos los 

miembros de la sociedad ac:tó.an pat"a conseguir fines vitalea 

comunes que los realizan plenamente. 

La sociedad a través de sus instituciones, en cuanto 

son calificadas de humanas. necesariamente eatimul~ y 

1or"'talece la conducta debida, que condiciona el desarrollo 

total del ser humano (bien comQn> del cual nos ocuparemos· en 

el siguiente capitulo. 
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CAPITULO 11 

El bien comQn, finalidad en toda sociedad humana 

El conceoto dal bien comOn designa una 
realidad de contenido determinado y no está 

abandonada al arbitrio de la voluntad. Esta realidad 
está ontológica y metaf isicamente determinada en sus 

·rasgos fundamentales por la naturaleza humana. 

Johannes Messner 

A lo largo de la historia la mayoria de los tratadista•, 

cientificos. teóricos. politices, filósofos, estudiosos h.an 

coincid1do señalar que la naturi'.leza del hombre es tanto 

individual como social, y que uno de sus fines existenciales 

fundamentales es la convivencia con sus semejantes. vivir en 

sociedad y realizar sus postulados ontologicos. El 

cuest1onamiento sobre la sociedad nos remite de inmediato a 

las condiciones Que debe reunir cara proporcionar 

miembros la oportunidad de desarrollarse y perfeccionarse. 

Se trata pr•1ncipalmente de una agrupación que permita no 

solo la subsistencia de sus integrantes, sino la unión de 

los mismos para conseguir fines valiosos. Debe de ser, en 

consecuencic.., lo mas coherente conforme la esenc1a del 

hombre. oara que los agruoados ella través de la 

coooeracion-- puedan conseguir el bien o serie de bienes 

exiQidos por su estructura natural. 

En el ol•no social, existe un bien comOn, oue 

identifica con el bien en el olano individual,. oero ..:..cuál es 



su fundamento y necesidad? Aunque en la actu&lidad •• ha 

vulgarizado la expresión de bien común. su doctrina proviene 

de diversas corrientes filosóficas de la antigüedad en las 

que se le considera como una instancia última de legitimidad 

y justicia. As1 Aristóteles indica que lA sociedad 

organizada tiene que proporcionar a cada uno de sus miembros 

lo necesario para su bienestar y felicidad. Se puede decir 

que es el primero que formalmente diserta sobre al bien 

com6n. Posteriormente. en la escolástica, especialmente 

Santo Tomas de AquinQ, indica que la sociedad tiene fines 

propios que son naturales y realizados por la comunidad; 

existen adem~s fines individuales que son compatibles con 

dichos fines soc1ale5. A&1, ambos se relacionan, coordinan y 

nunca destruyen. al contrario, se complementan. La 

sociedad se caracteriza por un conjunto de individuos que 

asumen una actitud comOn dentro de los marcos 11stablec:1do1S 

por una serie de instituciones que regulan su conducta, por 

tanto se manifiesta o 

relaciones intersubjetivas 

integrantes. 

concibe generalmente como las 

de comunicacion entre los 

El reconocimiento de ciertos fines valiosos que se 

propone la sociedad es su fundamento real e histórico. Entre 

ellos se encuentran, por ejemplo, los derechos fundamentales 

del hom~··e Cque trataremos en el cuarto c•pitulo>, la 

rectitud moral, la legitirñ'idad de la autoridad, las ley•s 

Justas. la libertad de c:r~encias reli9iosas, la bOsquada de 
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lo& mejores sistemas pol t tices. Juridi'cos, ecOndmicos. 

etcétera. 

Podemos señalar entonces que el fin de la sociedad es 

la ayuda que todos sus integrantes necesit•n para el 

cumplimiento de las tareas vitale& fundadas en sus fine& 

existenciales. 

De la · naturaleza de la sociedad deriva también 
inmediatamente una primera precisión del bien común, 
entendido como la ayuda del hombre individual, que se 
hace posible a través de el la. En efecto, 
ontológic:amente la naturaleza del hombre se presenta 
necesitada de complemento y, al mismo tiempo, sin 
embargo. destinada de modo absoluto a la realización 
responsable de los fines existenciales ella 
trazados. 1 

La evolución de la sociedad, particularmente en sus 

instituciones económ1c:as, obl190 reconocer una 

personalidad plena de las formaciones sociales y por 

extension jurídica para gozat· de valide= y legitimidad. Ast 

surge la sociología en el siglo XIX. como una disciplina que 

trata de eKplic:ar las relaciones intersubjetivas humanas; 

auncue originalmente es una "cienc:ia de observacion de los 

fenomenos sociales". según Comte, actualmente se le entiende 

como todo an.:t.lisis orllc:tic:o-teóric:o que se da en los hechos 

sociales. 

Existe una necesid~a. como queda dicho. de que el 

hombre viva soc i eda.d. recordemos tamb i en que hay una 

igualdad en todos los hombres de los fines perseguidos 

cump 1 i en do con su naturaleza humana; asi, con la unión de 

sus fuerzas y capacidades, por medio de la -cooperación se 



preponen> f in~s vá-i i.cs~~- a- °hump:Í.·i r __ pCr_ i:cdCs. Lo iintarior •• 

pre~i'sa:~e_nte __ ,,la .Justificación de la sociedad, y pen•a.moe que 

no hay e·rror_ al afirmar ~ue existe, ontoló9icamenta, el 

mismo carácter originario en el plano individual y social. 

Sin embargo, no podemos perder de vista que la sociedad, en 

su modo de ser duradero, 5e apoya en los individUOQ, por 

tanto, su realidad y existencia se basa en la de los hombres 

que la integran. El individuo, por el contrario, eg un ser 

independiente de la sociedad y posee su esencia plenamente 

humana, aun prescindiendo de ella, aunque la haya alcanzado 

por la propia sociedad, es decir~ dentro de la sociedad. 

Maritain eKpone en términos más explicites lo ccmentadoi 

C ••• J en razón de las exigencias mas elevadas de la 
personal id ad como tal, la persona humana trasciende 
todas las sociedades temporales y les es superior¡ y 
desde este ounto de vista, o, si se prefiere, con 
relación a las cosas que interesan a lo absoluto en el 
hombre, la sociedad y su bien comfin estén 
indirectamente subordinadas a la realización perfecta 
de la peraona. 2 

La búsqueda o el logro del bien comün Qg_~-~C. tarea de 

todos los miembros de la sociedad, aunque en ocasiones se 

interpongan los intereses de los particulares, >iempre deba 

de imperar el interés general, porque se han consentido 

fines v,;.l iosos perseguidos por todos sus integran tea. Pero 

no debe de existir confusión~ ya que no hay un 

~n1ouilam1ento del individuo frente al poder pfiblico, pue•, 

como hemos señalado m~s.. arriba, la pet-sona tiene 

determinados derechos que la autoridad no puede transgredir 

= :"';;:;Juf?c.; r1._..r~ ta.n. :.....o_s .jpr-ech·:>s del ttcmbre .- lo.'\ le;, 
r-_._:O'_i;_1,._!.: .. ~ • ...l· Ee1. Le Pla-y~~:-E~~-~-Aire50.- 197~, !":l. :.1. 
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sin destruir. Para decirlo en otros términos: el bien coman 

ataffe o corresponde a los individuos como miembros de la 

sociedad, ea decir, a persona• integradas a la comunidad, 

que aspira o apetecen el bien natural --ontológico-- de 

todos. 

En suma, el hombre se ha realiziado y manifestado en el 

transcurso de la historia, ello ha sido posible por la 

reunidn con sus semejantes en una comunidad polttica que 

busca el bien común. La persona se traslada por su 

convivencia a una categorla integra, que le proporciona una 

vida civilizada donde puede gozar de garantlaa económicas, 

da trabajo, de propiedad, de derechos y de la cultura. El 

bien común implica un bien especifico que comprende valores 

que no puedan ser realizados por un solo individuo, asl 

ésto& no poseen ese bien antas de integración 

comunidad; por ejemplos el régiman politice, la pa~ social, 

la unidad nacional, el derecho~ la autoridad. etcétera. La 

noción también sirve de instancia última de legitimidad y 

Justicia, ya que es un~ especie do parámetro donde son 

valoradas las acciones que cumplen con lo social. En otras 

p.;.lC1bras: la idea de un bien camón se encuentr"a impl1cita en 

cualquiar no~ma sociAl. Precisamente el der"echo positivo ee 

encuentra en esta situación, en virtud da que todas las 

norm•s jurídica& 

a•pir"aciones del 

necesariamente deben cumplir con las 

grupo y, en consecuancia, las leyes 

escri t•• y 

acatarlo. 

los dititintos proceso& legislativos deben 
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Il.1 •. El-_ bien comCm.:en sentido ampl_io o· un_ivar:"&al-

Estamos hablando del bien com6n de la empecie humana, que 

comprende todas las realizilc:iones que con su inteligencia el 

hombre ha descubierto y desarrollado, de&de que apareció an 

la Tierra, es en sintesis el acervo cultural de la 

humanidad. Es evidente que no pertenecen a pueblo o nación 

alguna, pues en f"'ea.l id ad se r~1ieren a la propia 

civilización, a su constitución o fundamento; el lenguaje, 

las religionea, los sistemas éticos, filosóficos, la 

estética, la ciencia y todos los deacubrimiento!S que han 

ayudado al progreso de la humanidad; se trata de la cultura 

en su sentido mAs amplio. 

Desde la antigüedad, particularmente con los griegos, 

se captó la objetividad de la cultura --paide~ª--, que es l~ 

e>epresiOn de los ideales que tenia la comunidad en t"elaciOn 

con sus integt"antes y el camino que lea marcaba en &u 

educacion, entendida como la enseñanza del vivir mejor. 

Debemos dejar claro que las realizacionaa, las obran y l•• 

in~titucionea del 9rupo e•t&n 1undadas ~n la autenticid•d y 

en la oriqinalidad, pero también en un pla.no subjetivo, 

ideal, que corresponde al sujeto considerado individualmente 

y, por tanto, escapa a la propia formación de le sociedad, 

aunque en ella se reconozcan costumbres, conductas y 

aspiraciones. Esto no va en demérito de la idea de cultura 



como unidad universal. carácter que se co~firma al admitir 

la multiplicidad de Estados y, al mismo tiempo, l& 

aceptación de la libertad como un ing-,...edieOte §.!.!i!L_q!ta-non 

par"a la propia noción de cultura. La cultura se mantiene 

viva y se manifiesta en cada momento de nuestra ewistenc:ia, 

incluso pat~a los hombres más sencillos sin ninguna 

pretensión cu"l tural, ya que llevan en si --ontolóQicamente--

valores que defienden y acatan; pero no debemos confundirnos 

pues la cultura no es funda.mento de la moral, aunque ésta no 

puede SLtbsistir sin valores morales. Ademlls, la misma 

enpresa diversos conocimientos: cientificos, médicos, 

literarios, artesanales, matemáticos, etcétera, pero no la 

determinan, su concepción es más general, porque comprende 

el conjunto de obras, realizaciones. instituciones, que se 

han dado históricamente. 

La cultura se enpresa principalmente en las distintas 
instituciones, que son como sus naturales órganos de 
acción; en los centros de estudio e investi9acion 
superiores, en las obras que se asimilan al patrimonio 
de los c;irupos sociales y en los hombres que las 
representan y dignifican con sostenido esfuer::o 
creador. ~ 

Resulta curioso que el Estado moderno tenga incluso 

secretarlas de cultura, ministros, funcionar•ios, oficinas e 

industri~s dedicadas a ese fin, v s1 bien es cierto aue la 

cultura no tiene determina.e iones, también es verdad qua 

tiene relaciones con otros dominios del ot·opio Estado, la 

pol.ltica entre las más importantes. Es claro Que no podemos 

confi..tndirla con un imperialismo, ni con la tendencia a 

t:'<Ji t=w 1 .al C' .;\t•Ol. 
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unifot"'mat" fenómenos qua se' obset"'van recientemente en l•• 

sociedades de consumo, donde se le asiQna exclusivamente un 

valor de utilidad, como fin, y no como medio. Asi se pasan 

por alto los modos de vida, tradiciones y costumbres, 

buscando sólo la unifot"'midad por los bienes materiales que 

se le ofrecen. Se olvida la esencia de la cultura como el 

término que e~plica las civilizaciones más evoluc1onada~, 

as1 como las formas de orQanización mAs tosca& y primitivas. 

Si lo anterior no ocurre lia propia cultura serla un 

resultado de los bienes que el Estado proporcion~. e& decir, 

seria creada por una institución, porque la creación e9tá 

dirigida y, por tanto, subordinada a intereses y hechos que, 

como apuntábamos anteriormente, por la propia naturaleza de 

la cultura se dan en forma natural. Su esencia se presenta 

ante todo ~orno una apertura para comprender las formas de 

vida, su diversidad, de la que nos dan cuenta los estudios 

de antropolo91a y etnologia. Al Estado le c.orresponde 

entonces coordinar, conservar, propiciar y coadyuvar en 

materia de politica cultural, pues en ese caso s1 podemos 

hablar de su existencia, y no como ocut~re en gran parte de 

los Estados modernos, principalmente de aouéllos que toda.vi~ 

tienen etnias, en las que se actOa de form~ impositiv~, 

directiva y de dominio sobre la creatividad y manifestacion 

cultLtt~al. "La universalid.;.d de la idea de cultur" trascionde 

a las contingencias r-e9ion""a1es o nacionaleso¡ laa obras de 



arte. las creaciones poéticas. etcétera, deber1an ser el 

bien comQn del_ género humano en su totalidad. 11 4 

No se puede hablar de cultura _propia o autónoma. 

enajenada. impuesta, porque se estar1a olvidando su carácter 

universal y la naturaleza propia de cu.alquier humano, 

que es un ente esencialmente cultural. Por tanto. en un 

, .. égimen tota1·1tario, donde se -~b·~n-d'oiia al -individuo con 

miras a resaltar la colectividad. se está negando al hombre 

y a la cul tur·a. Lo mismo ocurre en el otro e>etremo, es 

decir•, donde se niei;,a la colectividad y se resalta al 

individuo, porque la cultura es la manifestación de todo el 

bagaje de conocimientos de la humanidad. 

C ••• J la cultura de una sociedad, entendida en sentido 
amplio. no e~ otra cosa que la realidad del bien común 
que se extiende a todas las esferas del valor. El 
hombre individual. al participar en ella, se convierte 
en el ser cultur·al que está determinado a set• por su 
natut"·ale::a. 5 

Ac 1 aremos que esta noción universal o integral 

existen concepciones mas limitadas del propio bien común~ 

asl tenemos uno nacional oue corresoonderla a pueblo 

determinado en su participacion del bien un l versal. 

Los ejemplos más claros los tenemos en loas mani1estaciones 

propias de cada pueblo o nación: el idioma, costLtmbres, 

tradiciones, SL1 historia, sus leyes, su arte, su reliqion, 

etcetera. Ex is te otro mas l 1mi ta.do aún. el bien comú.n 

público, aue se re1iere a las condiciones 18vorables. sec;,ún 

las circunstanc1as 1 para la realización del bien comun 
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propio de cada -individuo .Y·de -~os· grup~s ·que ·_constituyen el 

Estado. 

Afir"mar• que la -filoso'fia soc:fal há de esfot"'zarse hoy por 

aclarar la esencia de la realidad social es tratar_ de saber 

cómo se establecen las relaciones entre el individuo y la 

sociedad. Además que no se puede otorgar a la sociedad un 

lugar primario en relación con el hombre y, a la inversa, 

dar un luQar primero al hombre y la sociedad uno 

secundario. Como hemos establecido, hay una naturaleza 

social en el hombre que lo impulsa a vivir en consecuencia. 

pero, como afirmamos en el primer capitulo. su actuacion y 

cc;:>moortamiento están determinados por voluntad, podemos 

señalar que la sociedad, su integración. no se basa. en una 

coac:cion e:cterna. sino en una libre decisión. La L1n1dad 

social no es fundada en instintos inconscientes~ es 

precisamente lo opuesto~ en la conciencia que tiene un fin 

intrínseco, donde se aparece la idea de valor y la necesidad 

de la unión social. 

Cuando el Estado establece universidades y centros de 
educación y cultura, fomenta indudablemente la vocacion 
y aptitudes de los ciudadanos, y de modo indirecto 
contribLlye a la reali::::ación de lo9 valores de la 
personalidad; pero el objetivo fundamental ciue en tales 
casos se tiene ~ la vista es el bien común, al interés 
gener•al. 6 • 

~ ~,jL1 · .. - 1 - i?:.a.-= 1:;;. ,.,¿\·~ri&.:., En:,!~~f iJ..•.~-&:;..1..!d!:...!.:jir:os._J234_:-: 
JC::2:· ·1:iAM. Me,.;1co. JC=J4. p. 43. 
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Como hemos apuntado, la unidad de la sociedad se 

manifiesta como un todo, donde los hombres constituyen parte 

del mismo, s~ entiende claramente que dependen en su ser y 

en su actividad del hacer o no hacer del todo. As1 1 para 

realizarse plenamente como hombres, los miembros de la 

sociedad deben participar~ del ser del todo. Lo anterior nea 

da cuenta del movimiento progresivo de la humanidad. nadie 

puede negar Que a!Si ocurre, es resultado de llna 

correspondencia entre los postulados esenciales de la 

natt.•raleza del hombre, y su interacción con los sociales, 

donde la convivencia entre los individuos le otorga a la 

sociedad un carácter supraindividual que debe garantizar por 

medio de sus instituciones el bienestar de todos sus 

integrantes. ¿como se da esto? 

Pr"imero. la sociedad debe contar con inst1tuciones bien 

determinadas. donde el individuo pueda tener oportunidad de 

desar•~ol larse plenamente. Se9undo, l.:. defenfia y conservac1on 

del orden soc tal --sus 1 ines-- deben ser procur.;idos por 

todos los lndi "iduos c:iue oertenecen a tal order. Tercero. 

todos los integrantes están obligados moralmente a procurar 

el bien común. Cuarto. quienes lleguen al poder deben 

proceder su ejercicio con honestidad, capacidad y 

su1ec10n .;., lai:: normas jur1d1cas. Quinto, las institL1ciones 

deben ,.eali;:at" las aestion~s 

individuo, go:ando de at··ibutos f~cultades 0n1cas en 

eJercic10 de su libertad. tenqa las mismas ooortun1dade5 en 

su part1c1p~~1on del bien común. 



El fin de la sociedad polftica, como el de toda 
sociedad humana. implica una cierta obra a hacer en 
c6man. Es ésta una propiedad unida al carácter humano y 
racional de la sociedad propiamente dicha: esta obra a 
hacer es la razón objetiva de la asociaciOn y del 
consentimiento Cimplicito o e>:plfcito> a la vida en 
coman. 7 

Existe, en consecuencia, un imperativo ine>:orable a la 

voluntad individual, postulado por el grupo social. Además, 

la evidencia de la libertad es relegada, pero jamas anulada, 

can vistas a una convención mas esencial que le otorga 

eKistencia y justificacion al grupo social. Ast, las 

instituciones nacen por decisiones pol1t1cas fundamentales 

que responden a necesidades del grupo social. Estamos 

hablando de una eMigencia ontológica de carActer social que 

escapa a la voluntad de los particulares, pues las 

instituciones tienen autonomia que les otorga su valor 

por encima de las voluntades individuales, pero cue. al 

mismo tiempo. les da su caracter necesario e ine:iorab le para 

mantener la agrupación social, ya que las mismas se 'fundan 

con miras ~ conse9u1t• bien o bienes valiosos. 

En este orden de ideas debemos reconocer Que la 

e>cistencia de las instituciones se per-fecciona por la 

volu~tad general, entendido este término en forma distinta a 

le. Ilustración y, mas concretamente, a la conceptual1zac10n 

de tos contri\ctualist3s. escecialmente de Poussei\u., tlo hay 

subordinacion absoluta, pues el hombre perfecciona 

c1chas lnstituciones, por !US e:"<igencias ontológicas. Por 
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ejemplo, la escl~vttud que ante5 se reconocia como algo 

propio de la comunidad e incluso necesario; recordamos los 

juicioa vertidos por los griegos y la justificación de 

Aristóteles en el 1 ibro tercero de su Pol 1 t ica: "Exi•te un 

mandato patronal que se ejerce sobre esclavos ••• Pero existe 

1.ma forma de mandato con el que el hombre ri9e personas de 

la misma Cilte'gor1a y libres". Sin embargo, no debemos perder 

de vista Que las nociones éticas o principios rectores de la 

conducta humana, es decir, imperativos morales. son 

a.temporales y gozan de L1na fuerza inexorable y universal. 

As1, la ética viene perfeccionando históricamente lag 

instituciones sociales. Dentro de este contexto la 

organización politica no puede convertir en instrumento al 

individuo; tiene que respetar sus fines y valores 

ontolOQicos. La violación este principio elimina la 

naturale:a del bien común y lo traslada a un fenómeno de 

puro pode1~, que puede ser materializado en L,nia. t1ran1a, 

oli9arquia o autarquia. 

Una sociedad consti tu1da por personas que aman su bien 
priva.do fuera del bien c:omó.n o que identifican a ~ste 

con aquél, es una sociedad ne de hombres libres, sino 
de tiranos, que se unieron por la fuerza y en la que el 
jefe eventual es el más astuto y el más fuerte entre 
todos los tiranos. siendo los sujetos a su potestad 
tiranos frustrados. a 

La filosofia. soc1al se encarqa de darnos cuent~ de la 

naturale=a de la socied~d~ de su ra:on de ser ~ el ot•de~ del 

set" que en ella se manif1esta. En consecuencia, no es una 
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c~enc:.~-a .n_~_rm-~ti\I'_ª• .-sino un"a-· ciencia del ser, que tiena como 

fin al idad>aclara'~ f~\,:.;e-:ii·1·_1da·d _-' de:-la e>eperiencia social, la 
:.·-- _._.-.__.· : :,..'. ·' '·.<· 

de' det.erminar~-.<.:Su·-~; ~eiú·fd-~_d:··:tlri'.tol~g-ic~-~, . 

Cabe·:_- decir que: Í:--~ \;¡~tUr.al-~ZB. dobl~ en la. persona eK i9e 

a· -las ' aspiraciones del_ grupo .. _o intereses c;,enerales, Que es 

preci_samente -lo que justifica la existencia· de la comunidad, 

pe_ro es necesario establecer que los posibles conflictos 

entre el bien comOn y el bien personal. al ic;iual oue el 

problema de los valores en el alano individual --donde los 

1mperativos morales son universales-- y por tanto 

reconocidos racionalmente, ocurre algo semejante en una 

dimensión social --los intereses y bienes patrimoniales de 

la persona son inferiores o no tienen tanto valor como los 

bienes e intereses intelectuales y morales de la. comunidad, 

pero los derechos fundamentales siempre estarAn por arriba 

de la colectividad. 

Las relaciones que nos ligan en la sociedad no flotan 
en el aire. Se fundan en algo, en el individuo mismo. 
Este algo que las hace posibles es lo común en los 
hombres; y, entendido dinámica, es decir, éticamente, 
el bien comón es aquel aspecto del bien particular, que 
no sólo es apetecido en común por los hombres, sino que 
solo en común puede ser alcanzado. ~ 

-:;i--J.- t"'I. Soche_ris~._-¡;-; itl.ti:i:~Y.cci.'.orl .:.l._~¡¡-a.miant;, filosof1co, 
Editor·iai He~t1er. Barcelon.:.. 1qa:!. ¡:¡. 11:>4. 
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El Estado aparece como-una··arganizacidn politica. de la 

sociedad, que tiene un 'orden norma'ttvO, i_mpo•itivo o 

coercitivo, ademAs de contar con un 4mbito o campo espacial 

de validez ~-territorio-- y gozar de una soberania. Asi, 

podemos decir que el Estado es un agrupamiento de hombres 

que viven en un territorio determinado y que est~n ligados 

entre si mediante múltiples vincules de solidaridad: 

morales, culturales, religiosos, económicos, raciales, etc. 

Debemos señalar desde ahora que hay grandes porciones 

de la vida individual y de la propia vida social que escapan 

al Estado y solo forman parte de él, tL1telados, algunas 

de las conductas de esas personas u organizaciones, cuando 

afectan de m~nera directa a la organización politica, por lo 

que están re~uladas por el orden normativo. 

Por ahora~ hemos esbozado las nociones mas generales 

del Estado, del cual nos ocuparemos en el cuarto capitulo, 

donde ev.p 1 icaremos las teorías, doctrinas y corrientes que 

fundan y justifican su ser. Abordaremos sólo el 'fenómeno del 

poder del Estado, es decir, 9ólo trataremos de la ciencia 

polltica y como se relaciona con la actividad de los 

individuos. 

El Estado mismo no es m~s que una institución entre 
otras muchas; y la voluntad gubernamental debe estar en 



composición con ellas, lo mismo que con los derechos y 
las voluntades individuales. 10 

El Estado no es m•s que otra institución creada por los 

hombres, que responde, como afirma Héctor Gonz~lez Uribe, a 

uno de los fines supremos de la comunidad, es decir, A 

satisfacer la conciencia moral y Jur1dica del ser humano. La 

comunidad se proporciona una serie de bienes qua a•t•n al 

servicio de sus integrantes; por ejemplo, la educación 

pú.blica, los centros de investigacion, la sanidad pública, 

el eJérc i to, la pal icia, los servicios público&, el 

ordenamiento jur:ldico, entre otros. Toda.s estas 

instituciones son medios del bien común, que, como hemos 

afirmado, se compone de bienes valiosos. La institución es 

una realidad social, la forma en que la. organización de 

Estado asegura ciertos medios para conseguir o cumplir con 

sus fines. Deducimos fAcilmente Que el Estado no es una 

creación instintiva o improvisada, ya que se caracteriza 

principalmente por su acción ejercida en la totalidad de los 

9rupos Que lo inte9ran. Las instituciones son necesarias 

para el grupo --el Estado es una de ellas--, pues se 

articulan en función de las relaciones que se establecen. 

asl cualquier institución es la e~presión de las actividade& 

de una sociedad. Hay, entonces, una acción que se ejerce an 

los amb1tos propios del Estado (organización pol1tica), que 

'funciona por los órd .. enes institucionales y 5'US 

interacciones. 
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Debemo& apuntar que las instituciones nacen como una 

necesidad social, con miras a cumplir con el car.icter 

ontológico de la sociedad; paro jam.is deben pretender 

r•alizar una planificación o plantear una dirección total 

para sua integrantes, pues ello resultaria un grave ataque 

al bien común, que puede tolerar una situación de este tipo, 

5ólo por un tiempo limitado. Los más clat"'o& ejemplos lo& 

tenemos en los paises otrora socialistas. Esto nos lleva a 

la eterna discusión entre si el Estado es para el individuo 

Cliberalismo individualista> el individuo es para el 

Estado (estati&mo>. Ambas posiciones son errónea•. 
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Toda institución se relaciona con las actividades de 
una sociedad, de sus clases y grupos, y con sus 
resultados. La sociedad, las clases, los grupos, 
requieren y se dan una organización racional, ligada a 
aquéllas. sus actividades, sus productos y sus 
obras. 11 

La acumulación de rique~a. la abundancia de bienes, no 

representa ni se identifica el bien coman. El factor 

economice puede brindar aspectos cuantitativos. decir, 

biene• y servicios, pero los correspondientes 

cualitativos, que se refieren principalmente a la mejor 

organiza.ción y a la perfección de sua instituciones. Por eao 

resulta imprecisa la definicion clAsica de E~tado, puea 

Aristóteles señalaba: "la g_Q..._l_!_~ <el Estado) es una multitud 

de hombres que sea suficiente para procurarse aqu•llas cosas 

que son necesarias para vivir bien". 
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Hay una int•rdependdncia •ntre las do• posicione•, 

tanto el liberalismo individualista como el ••tati•mo ti•nen 

parte da razón, pero la resolución o la aut6ntic• 

consecución del bien comün es resultado de un justo medio 

entre ambas. Pero e• definitivo que ja•6s se podrA ccnseQUir 

por el sacrificio de la personalidad humana. 

No debe existir interferencia en la cooperación, porque 

para la plena realización del bien com6n todas la• partas 

que integran la sociedad son importantes. Cuando esto no 

ocurre así, hay desajustes y cri&is que toda la comunidad 

resiente, ya sea a corto o largo plazo. Por ejemplo, las 

restriccione• monopolisticas de la producción impue5tas por 

un grupo no permiten la auténtica cooperación de sus 

integrante&, pues la exclusión de algunos repercut• en 

otro&. Sin embargo, no debemos confundir ciartos estrato• 

que, de acuerdo con sus funciones especiales, sl gozan de 

prerrogativas¡ por ejemplo, los politices mili tare•, 

quienes aseguran un verdadero orden en marcha hacia el b111n 

coman. 

Por estar 1 igado a loa 1 ines eKistencialas, el bien 
común sólo puede alcanzarse r•almente dentro del orden 
de loa finas. Esto 5i9nifica, •nte todo, que la persona 
humana no puede ser convertida en un instrumento del 
bien común en ningQn caso, sin que el mismo bien pierda 
la razón fundamental de su existenciA. 1: 
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El fin de la Pol 1 t_i_c·a es la b_Ci.Squeda da la mejor 

organizacion. estructura_ )' gobierno del Estado con miras a 

conseguir al bien que todos tienen en coman. Asi, podemos 

hablar de la existencia de una ética social, que seria la 

propia razon ·del Estado, que explicarla 9U existencia y la 

finalidad debe cumplir. La politica conlleva 

necesariamente un comportamiento reflexivo en todos los 

miembros de la socied~d. porque entre las cosas que 

deciden están: la form~ de 9obierno, &u legitimidad, los 

derechos y obligaciones entre los integrantes y con el 

propio Estado. la justicia, los alcance& de la libertad, 

etcétera. 

La caracteristica de la politica en los Estados 

modernos es distinta a la que ocurria en la antiguedad, 

donde el individuo le pertenec.ia de manera total y absoluta 

al propio Estado. Ahora e>< is ten las formas de poder, que 

implican el fundamento de lo público por consenso, es decir, 

por el pt"incipio de legitimación. Asl, podemos señalar que 

lo caracteristico del poder politice es la exclusividad de 

la fuerza respecto de todos los grupos aue actúan en 1..1n 

determinado ~onteKto social. Siguiendo a Ma~ Weber, el poder 

politice es el eJercicio del monopolio de la fuer:a adecuad~ 

para 1.:1 formación y organi::acion del Esta.de. Sin embargo, se 

escaP"'- de este sociologisrr.o la importancia de la direccion 

que el Estado debe dar a sus acc1ones. No se trata de aue la 
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legitimidad esté ba••da en la legalidad, en l• valid•z de 

preceptos legales, aunque éstos estén basados en normas 

racionalmente creadas, es decir, en la orientación hacia la 

obediencia. Se pasa por alto la esencia ética, que implica 

la responsabilidad de funciOn o finalidad en relAción con 

la actividad humana, donde funciona un orden y Jerarqu.1a de 

valores objetivos, tales como la seguridad jurldica, la 

equidad, la justicia y el propio bien comú.n. 

El bien común es, al m:smo tiempo, el principio qua da 
forma a la sociedad y el fin al que ésta debe tender. 
desde el punto de vista natural y temporal concierne a 
la felicidad temporal y, por ende. al valor politice 
por e><celencia, aunque siempre subordinado a la 
moral. 1":: 

El orden es la garantla que el poder pol1t1co debe de 

procurar, través de una serie de instituc1one!i, 

especialmente las jurldicas, pero no debemos olvidar que la 

teorla general del derecho no sólo es una interpretac:1on 

formal o una doctrina del Estado en donde el poder es mas 

legitimo en la medida en que sea mais ejercido desde los 

niveles inferiores hasta los superiores, de acuerdo con las 

normas Preestablecidas y presupuestas, pues hay que tener a 

la vista siempre los criterios axiológ1cos de toda 

valoracion JUridica y no basta con la formalizaciOn de las 

normas donde solo se con temo len reouisi tos real ea en su 

creación, de manera lógica, seQ6n olantea Hans Kelsen, en su 

Teor1a Pura del Derecho, .f1Ue sélo considera la estructura 

eMte1·n~ de las reglas de conducta, desde la norma hipotética 

~;;:¿e-;.·r0.0b::ii~:-·;.i..f..:-}.~:.._J..Q__~~91~. tome 1. s1~10 
' : I • M.=: . i e o, ·. qos. ::o. i 64 • 



fundamental de la qu• se b.sprande la Con•titucidn, haata l• 

norma simple. 

En ambos casos, tanto MaK Weber como Hans Kels•n, 

olvidan la naturaleza ética da la norma, que eHplicaremos en 

el tercer capitulo. Asi, no basta can l• legitimidad o el 

cumplimiento de todos los requisitos de carácter formal para 

que una conducta ewigible se vuelva obligatoria. 

La teor1a pura del derecho puede ser interpretada como 
la formalizaciOn, si bien inconscient•, de la doctrina 
del estado de derecho, de una doctrina en la que, 
repito, el poder es más legitimo en cuanto m~s es 
ejet"cido. 14 

En el Estado una de las nociones más impot"tantes es la 

justificación del poder. El poder jamas 9erá de hecho. As1, 

la.1 relaciones que se establecen entre gobernante5 y 

gobernados son correlativas o reciprocas, donde unos tienen 

derechos y obligaciones respecto de los otroa. As1, el poder 

de que disponen los gobernantes sólo puede ser justificado 

cuando se pone al servicio del derecho y, en consecuencia, 

de la justicia y, por tanto, su ordenación a la consecuc16n 

o eJerc1c10 para el bien común. Pero no hay que olvidar que 

la buena marcha de un Estado supone que todos lo• elementos 

humanos cumplan con sus deberes desempeRando sus funciones, 

en otr-as palabras, que las ingtituciones cuyag 

características comentamos m~s arriba se organicen 

efectivamente para el ser•vicio de la sociedad. 

~Norbe-;:·t;~;t;·t;·;oy Michelanqi->lo Bover-o, Origen y 
'ft.!ro=1amento del poder RO.L~, E:ditori•l Gr1jalbo. Mé1oco. 
~:;-95, p. 35. 
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La verdadera politica est4 siempre subordinada la 

moral, es una función del bien común, porque el hombre tiene 

siempre una vida y unos bienes que trascienden el orden da 

la sociedad po11tica. Asi, el Estado jam4s podra ser un fin 

superior al ser humano. El poder püblico, en consecuencia, 

estA racionalmente limitado por las in~tituciones creadas 

por la pr~opia sociedad; por ejemplo, la familia, el 

municipio, los derechos fundamentales de la perscn•, la 

1 ibertad de pensamiento, el derecho al trabajo, el derecho a 

la pr~opiedad. 

Los grandes principios ontológicos y éticos que 
refieren a la persona humana y a la sociedad, después 
de establecer con claridad y firmeza la cate9or1a qua 
les corresponde en la jerarquia de realidades y 
valores. desembocan, finalmente, en proposiciones 
concretas y prácticas a las que debe ajustarse la vida 
social y politica. 15 

Siguiendo al maestro Preciado, podemos decir que la 

causa real del Estado es el pueblo, la colectividad de •eres 

humanos y, la causa fo~mal, la autoridad pollt1ca, aqu1 

comprendidos el poder y el derecho; y la causa final, el 

bien común. Las concepciones del Estado cambian en funcion 

de los diferentes tipos de autoridad pal1tica1 e~to es as1 

porque, en su noción, aparece 1.:1 caracter1stica básica da la 

función directiva, decir, supone una capacidad para 

dirigir que divide a las personas en dirigentes y dirigidos. 

En el de los politices SP. les reconoce SLl autoridad, 

15 H{:>r:!".·),. C·•n;:;te::. lJr\!:!12 1 d!}1~··.b..:..::':.. ••. i;:."_~::i . ..:_:- _f-z. 11 
P.9 J.~_'.. ' -~ ·0:.::,... ':);;~t t ~!-. 1 ~ 1 _r-'•Q.a_l I'; e , E"·1 i 1: ·,•~ ,..1 Pe: t· r· .,¡;;_ • ·"lr;:·, 
•";\. 7 ~ . 



pero sOlo cuando tienen 'capacidad para gobernar, adamAE de 

promover y realizar el bien comon. 

Afirmar que la autoridad implica el podar resulta 

normal, ya que cualquier poder por esencia es autorid•d, 

pero teniendo a la vista una relación jurtdicA que está 

fundada en los criterios o valores ético& de lo social. Asi, 

el uso del poder, o aplicación del apar~to coercitivo del 

Estado, sólo se Justifica al sancionar a los infractores del 

orden social establecido, que se identifica con los fines 

persa9uidos por la comunidad. 

En este . contexto, el poder es un elemento de 1 ibertad, 

tuerza y superioridad en el Estado. A él le toca crear, 

definir y mantener el orden juridico. Se encuentra animado 

por el principio de libertad como elem~nto subjetivo y por 

el orden como elemento objetivo que establece y conserva la 

estructura social. El poder debe contar con dom condiciones 

esenciales para que constituya como tal, es decir, como 

auténtica autoridad hacia los gobernados: legitimación de 

origen, que se funda en lo racional de la propia autoridad, 

l~ facultad de mando que se objetiva en una rel~ción 

e><terna, Que se propone asegurar la convivenci~ ordenada 

entre los hombres y grupos; y una de ejercicio, que responde 

a la función misma, a los actos de la autoridad, es decir, 

que todos deben cumplir con la l~galidad segon el orden 

determinado por el darechb positivo. 

El poder es, desde luego, el alemmnto subjetivo •n la 
estructura social. Es voluntad politica aubJativa. Se 
caracteri:a por su 1 ibertad y su fuerza de imposición. 



Pero su acción no ea caprichosa ni arbitraria, sino que 
tiende a crear y mantener un orden estable y Justo. 16 

El poder asume la ampr••a del gobierno, su función ea 

53 

entonces la de gobernar, lo que significa señalar los 

hombres una l lnea de conducta determinAda para la 

colaboración, organización y t"ealización del bien comOn. 

Asi, todos loa grupos tienen una vida social y económica que 

le corresponde tutelar al derecho para ancau2arla por un 

orderi ju¡¡¡to. Podemos señalar que las relacione9 entre el 

poder y el derecho son de una mutua interacción; por tanto 

Estado y derecho, al responder a valores éticos, realizan un 

fin. 

La legitimación del poder. entoncos, se da en dos 

planos: de origen y de ejercicio, además de que ello af&c:ta 

las formas de gobierno, de organi~ac:ión del poder público y, 

por tanto, las formas del propio Estado, pero al mismo 

tiempo sabemos que existe el principio de que el grupo es 

connatural al Estado. por tanto hay una legitimación 

Justificación mutua entre ambos. Lo anterior lo analizaremos 

en el capitulo cuarto, cuando tratemos del Estado de Derecho 

que, atendiendo a lo que hemos afirmado, tiene dos 

condiciones esenciales: el reconocimiento de los valore9 

éticos del derecho y, en consecuencia, la consiguiente 

voluntad de someterse a el los y, por otro. un con Junto de 

instituciones que hacen posible, inclLtso de manera coactiva, 

su observancia. No sobra decir que entre las formas de 

l6 Héc:tor Gon::,..,l.g.;::: Uribe, .1.§_9..!:...!._~L ... Q!:ll.!..i~..f:i!• Ed .. itor1a! Prw1·1J.:., 
M~~dco, 198Q, p. :.:-o. 



gobierno mAs aceptadas 

precisamente el 

del Derecho señal•dos 

11. s. 

La función social 

y justificación de su valor~ el por qué debe de existir (Que 

trataremos en el capitulo 4) han QL1edado delineados en 

términos generales por la expuesto arriba. El Estado, 

efectivamente, implica necesariamente la noción del Derecho. 

Por sus caracterlsticas, el Estado debe de se9uir al 

Derecho, principalmente en sus funciones como autoridad para 

cumplir con el bien común. Esto es, el derecho a mandar y a 

ser obedecido. requisitos indispensables de la necesidad de 

justicia. 

El Estado consta de tres componentes: un poder publico, 

un orden normativo y un pueblo. R19e determinado 

territorio y es para las personas que se han or9ani:ado 

ooliticamente. Hemos afirmado que las conductas que ¿.fectan 

a esa organi zaciOn y estan reguladas cor el or·den normati110 

pueden ser sancionadas, a traves de la impos1ti.~~ad 

coercitividad. Pero el poder tiene que ser legitimo, tantc 

en el origen como en el ejercicio, datos fundamentales para 

cumplir con los criterios racionales de la conducta humana, 



particularmente con el de i'a justicia. No se puede negar que 

los hombres siempre han e>:i9ido el cumplimiento de dar a 

cada quien lo suyo, sabemos que cuando no ha e~istido la 

autoridad. no han dejado de aplicarlo ellos mismos mediante 

duelos y otros métodos bélicos. 

Por esto, se establece la autoridad COIRO la voluntad 

soberana de 1 Estado. un poder supremo basado la 

legitimidad .. As1, siguiendo a Hermann Hel ler, podemos decir 

que el derecho es la manifestacion eticamente necesaria del 

Estado. Cito su reflexion en relacion al ounto que tratamos: 

Decir que la voluntad del Estado es la oue crea y 
asegura el derecho positivo es exacto, si. adema&, se 
entiende oue esa voluntad extrae su propia 
Justificación, como poder, de principios Jurldicos 
supraoositivos. En este sentido. el Derecho es la forma 
de manifestacion éticamente necesaria del Estado. i~ 

Se desprende que un derecho ObJetivo y suprapositivo en 

el que se funda el poder del Estado debe tener su fundamento 

la ética. Siguiendo con nuestro estudio en relac:ion a los 

derechos y deberes de los individuo5 rescecto del bien 

común, se destacan las consideraciones del E5tado como 

organi:acion polltica, ya que, segun vimos antes, la 

naturale:.:a del hombre es tanto individual c:omo social. 

Sabemos Que el Estado es un conjunto de modos da v·ida humana 

colectiva y a él le corresponde que t~les modos •ean 

e'fec t 1 vamer1 te vividos por los hombres. Entre las 

definiciones que han dadq lugar primero al ascecto 

politico del Estado. para cumplir con el bien comon, en 

opinion de Gon:~le:: Urib~, se encuentra la de Sánchez 
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Agesta, por considerar la organización del poder basado en 

el derecho. Cito: 

Una comunidad organizada en un territorio definido, 
mediante un orden juridico servido por un cuerpp de 
funcionarios y definido y garantizado por un poder 
jur1dico autónomo y centralizado, que tiende• realizar 
el bien com6n en el ~mbito de esa comunidad. 18 

En eGta perspectiva, es necesario QUe nos preguntemos: 

l.qué es el o·er"echo? Por lo apunta do, sabemo& que el Derecho 

es un término medio entre la anarquta y el despotismo, 

fenómenos de poder que 90n factibles de darse en •ociedad, y 

a él le corresponde principalmente mantener un eQuilibrio. 

Edgar Bodennhiemer apunta acertadamente que la función 

general del Oe1·echo es la creación de res;tricciones al 

ejercicio arbitrario e ilimitado del poder. 

Sin embargo, debemos señalar QUe el Derecho tiene una 

gran flexibilidad y adaptabilidad, que se traduce en su 

dinámica --la .trataremos en el cuarto apartada del capitulo 

3--, por el reconocim1ento de relaciones jur1dicas nuevas, 

que le van marcando un camino. Esta es la explicación de que 

el gobierno se obligue a actuar dentro de limites bien 

definidos, ademas de tener siempre a la vista la realización 

del bien común, sólo dentro de estos principio~ se pueda 

entender el papel esencial que juega la constitucion de un 

Estado. 

La eaistencia del Estado no garantiza por s1 sola el 
imperio del Derecho. La prueba de éste es el gr"ado de 
derecho concedido a los miembros de la comunida..d 
politica [ •.• ] el imperio del Derecho se logra cuando 
el Estado reconoce a todos o a la mayor par"'te de las 

-----·-- -- - -:a Hector Gc,-,;:.;le= Uribe-, 9..P...z__!:_t_h, ;::.·. ~5B. 



personas como posib19s titular•• de derechos o d•ber"'a& 
jur"'idicos. 19 

El Derecho será entonces un deber basado en la realidad 

social y su aplicación sólo puede obedecer cri ter1os 

-,....acionales de l• conducta que, como ••A'alamos desde el 

primer capitulo, son universales. Nos resulta indispensable 

entonces comentar el deber juridico, partiendo de los 

juicios que el individuo acepta concientemente, porQue se 

fundan en el bien común. Se trata de una fuerza obligatoria 

que tiene valores intrinsecos, además de contar con ciertos 

elementos extrinsecos referidos a su creación. Si se cumple 

con estos dos requisitos, podemos afirmar Que estamos frente 

a un derecho válido de deberes juridicos con plena 

validez. El Derecho tiene siempre como fundamento un deber. 

Que puede consistir un hacer o no hacer, pero bajo la 

esfera de lo que juridicamente es --identificado con la 

justicia--. Y sus elementos son: el sujeto, al objeto o 

supuesto. y la relación juridica. 

El sujeto de derecho es el destinatario del debet-

Jurid1co, es el titular, a quien por regla general al 

derecho imputa conducta de hacer o no hacer y puede ser 

activo o pasivo. 

El objeto o supuesto constituye la hipotesis que 

actuali=a el deber y cuya realización implica determ1nada5 

consecuencias de caracte!· Jurldico, comp,....ende entonces 

hechos o actos. Para muchos re•ulta claro que as una 

~ = E::::aa~- Boden.,r:·¡;:;;r. ~el Derecho, FCE. MéJ<ic::;, 
:=-:-1. ~. ~t. 
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imputación, una sanción ¿oactiva, una ob_ligación o una 

responsabilidad. 

La relación Juridica as el enlace o vinculo qua me 

establece entre el sujeto activo, el supuesto ~ el p•sivo y 

los elementos que nacen del deber Jurldico, ya que la 

relación se da los aspectos m~s diversos de la 

ordenación, coordinación y subordinación. 

Resumiendo: el humano, como esbo~amos, para 

proyectar su pensamiento lo hace por medio de juicios 

lógicos, que son las unidades del conoc1miento. El Derecho 

es producto de esos juicios, que se desarrollan con ciertas 

exigencias de obligatoriedad. Siguiendo a Garcia M~ynez: "El 

supuesto normativo es, en consecuencia, la hipótesis de cuya 

realización depende el nacimiento del deber estatuido por la 

norma". :o 

El deber ser se encuentra manifestado en el derecho 

positivo. como oarte entrelazante entre el supuesto y la 

consecuencia. El Derecho no exist1r"ia sin esta 

caracter1stica Que da un sujeto pasivo como el 

obligado a cumplir con el Pr"ecepto y un sujeto activo como 

el facultado o derechohabiente quien exige el cumpli'Tliento 

del preccptc. Pero estos pr•eceptos nor"mas que, coma 

sabernos. son: bilaterales. coercibles, e><ternos y 

h~ter·onn~os. deben de estar inspirados en el Derecho 

natural, es decir, en la ~oincidencia de la conducta del 

~ombre con los fines Que h~n sido trazados en su n4turaleza. 

:i: Sd·-•i-··~ . .:; .::.E-.rct~ ~EIJ'ne;:, !ntroducc:1on .;.l e:oh.1010 -j~l 

~~· Ed1 to1·• ¿1;l F'or .. ·.·.a. l"'le:cii::c. 1c;79. :::i. 13. 



El Derecho, en slntesis, d&be ser la realiz~ción de la ley 

n•tural, debe consistir en la aplicación de la idea 

uni\.ersal de justicia que busca el bien comein. 

Debemos reiterar que la cooperación y participación 

tienen al individuo como ra~on de ser, ademA& de determinar 

sus relacionas en diversos campos: economta, agricultura, 

sociolog1a, dol1t1ca, trabajo. derecho, etcétera. Se dan 

entonces relaciones correlativas entre el indi~iduo y el 

Estado. Asl, de un lado aparece el Estado como soberano que 

tiene derechos frente al ciudadano y puede exigir de este 

obediencia, del otro lado se encuentra el ciudadano que 

tiene derechos frente al Estado y puede exigir que los 

órganos de este no violen. Giorgio del Vecchio lo ha 

expresado en otros términos: 

La relación entre el individuo y el Estado se dibuJa, 
en las constituciones modernas como si fuera efecto de 

contrato [ •.• l Se da, pues, una especie de 
dependencia reciproca, la cual refleja la idea de un 
contrato como relación bilateral. Esta es la 
caracteristica del moderno Estado de Derecho. :. 

Las relaciones que se establecen entre el indi~iduo v 

el Estado se dan por vinculo de derecho que oermi te la 

convivencia social, poro u e ambo& tienen derechos 

obli9ac1on~s en ~crm~ corr~lati.~. En la h1potesis de que se 

violen por cualquie··~ de los dos suJetos se pt•oductrla l~ 

destrucción de las instituciones ~, consecuentemente. de la 

unidad social. No es 9ratuita la importancia del ceder del 

Estado, que mantiene el orden, la legalidad y legitimidad de 

~,~c;-i~-~-;r-.1·=· E-~· ... ,-::.. l 
8':l-=.:r-o. 8"'r::elci;2, i··~:-;;. 



las distintas accionas que se dan ·ent·re ._sus. inteorante'3 y 

l•s propias del Estado. 
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Afirmamos entonces que.-la sociedad tiene· que ·br_indar 

las condiciones necesarias para otor9ar a sus miembros la 

oportunidad de perfeccionarse y desarrollarse. debe ser lo 

más coherente con la esencia del hombre Y. consecuentemente. 

conseguir finbs valiosos. 

El bien común, en sentido amplio o universal, se 

_J._dentifica con la cultura, esto no ali exagerado porqt.1e todo 

lo que el hombre ha descubierto. hecho o aplicado desde que 

aparecio sobre la Tierra es res1.1.ltado de sus relaciones con 

sus semejontes. Hay un mismo origen en el individuo y en la 

sociedad --ontol091co-- donde dichas relaciones se dan en 

plano de c:oordinacion porque responden a las necesidades del 

t;irupo social. Se puede ..-.firmar también que el indi .. ·iduo es 

un depositario de Lln esfuerzo comüri de mi les de años Que no 

puede pet~tenecer-le con e::clusividad. pero siempre bajo 

directr•ices bien delimitada5. As1, los intereses y bienes 

patrimon1~les de la oersona son infet·iores a los bienes e 

intereses intelectuales y morales de la comunidad. sin 

emb¿\rgo los derechos fundamentales -.1emore estaran por 

arr-iba de la colectividad. 

Las instituciones, el Estado entre ell~5, son una 

realidad social que necesariamente busc- cumplir• con c1e~tos 

fines postulados por el bien com~n. entre ellos el eJet·cicio 

del poder pol1t1co que debe ser leq1timo. para cumplir 

verdaderamente con el Derecho. ''C•.tando el Dere.s:ho • el poder 
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combaten, a la larga este"' último será vencido. El pueblo, 

que ha creado el Estado para protección del Derecho, aerA 

también demoledor, implacable de toda fuerza inicua, que 

pretenda hacer la norma Jurídica según su capricho". 2:;:: 

La identidad entre el Derecho y el Estado, insistimos, 

se presenta como una forma reguladora de la vida social. 

Per"o la esencia del Derecho se presenta como un ordenamiento 

de la conducta humana, articulado con el propósito de 

conseguir el bien común, por esto jamás se podra atacar a 

los individuo& y a las institucione&. 



CAP JTULO 11 I 

Relaciones del derecho estatal 
con el bien común 
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Para los formalistas sOlo hay un derecho. 
el positivo, es decir, la voluntad dal legislador, 

porque l~ sanción les oarece esencial. Fuera del 
orden emanado del legislador no hay derecho posible1 

el derecho se confunde con la ley. 

L. Le Fur 

Debemos de partir del supuesto de que el Derecho está 

fundado en la razón o conforme a la naturaleza humana, 

adem.;.s de ser una institución de caráctet" superior, Que se 

articula a oart1r de las necesidades de la sociedad y da 

forma a las otras instituciones. Goza de una coerc1bilidad, 

que nace del con,enso del oropio grupo. con el propósito de 

conseguir la justicia. Asl tenemos oue la idea del Derecho 

nos remite a su fin. aue es preci;amente la justicia. El 

hombre reau1ere un ordenamiento oue le oerm1 ta saber cu a les 

son las acciones permitidas en donde ouede ejercer su 

libertad. la legitimidad de sus instituciones. La naturaleza 

humana es el fundamento del derecho. donde deaaoareca el 

historicismo. el teologismo y el utilitariGmo. 

El Derecho aparece historicamente como una necesidad de 

regular las relaciones humanas para conseguir el orden y la 

Justicia. la seguridad, la liber·tad, la igualdact. la 

legalidad. Las normas jur1dicas deben gozar de una función 

requlador"a Que permita saber las conductas a·•equir dentro 

del bien com(ln. Ahora bien. sus carac~er1st1cas •e 



distinguen claramente de las otras especie• da norma& 

--religioa~5. morales, convencionales-sociales--, ya qua la• 

mismas gozan da heteronomla, bilateralidad, 1mperatividad y 

sanción. Su formación a&tá asignada a órganoa ••peclficofi 

creados por la comunidad y sancionados por el Estado. El 

término mAs comQn de lo que se entiende por el derecho lo 

encontramos en su caracter1stica de positividad, qua es 

precisamente el derecho escrito y formalmente vAlido por las 

instituciones destinadas a e•e fin~ asl la norma JUrldica 

señala efectivamente un deber aer, una conducta deseada 

fundada en la b~•Queda del orden y la Justicia. 

Debemos establecer que hay una solidaridad entre todos 

los asociados para otorgar ·lana v~lidez a dichaa normas. De 

su cumplimiento depende que permanezca la unión y la 

distribución de las dititintas actividades y funcionas 

sociales. La comunidad polltica aparece como una potestad 

6nica Que goza de la aplicación exclusiva de las normas para 

conservar la función de justicia. La norma juridica se 

constituye, entonces. como una garant1a del resceto a la 

cersonalidad humana y una limitación del arbitrio 

individual. Su caracter1stica ea esencialmente lo inexorable 

de su cumplimiento y su apl1cac1on dentro de los ámbitos de 

~al1de: de un Estado. que como seffalamos al :nic10 del 

capitulo 2 se dar. en su territorio v son soberanos. 

En la evolución del derecho prevalecen sus •lementos 

rac1onales. que corresoonden de manera directa con la 

riatur~ale:a humana. No e~:isten supuestos que sean emplrico& o 



ó4 

utilitarios en un deredho auténticamente elaborado, ... 
decir, creado a par-tir de criterios t"ac:icnal•• da la 

conducta. donde los in tereaes personal•• y de Qrupo 

desaparecen por no corresponder a loa postul•do• ontológicoa 

del individuo y de la sociedad y, como h•mcs dicho antas, 

l.a.s relaciones entre el Estado y el individuo se dan de 

manera integral, de coordinación y de subot"dinactón a pat"tir 

de la legitimación del poder y la cre•ción da las 

instituciones que tienen fines especificas también fundado& 

ontológicamente. Por todo esto, se identifica al Estado y el 

ordenamiento jur1dico (su Constitución) donde al Estado 

tiene, como soberano, derechos frente al ciudadano y puede 

EiH<i91r a éste obediencia, y el ciudadano tiene derechos 

frente al EstAdo y puede exi91r que los órganos da éste no 

violen sino que tutelen su personalidad. Esta es la. 

c.aracteristica más importante del Estado de Derecho. El 

derecho históricamente &e encuentra determinado por la 

oretens1ón de reaali::ar detel""minados valores, que . ., 
identifican normalmente con un derecho juste. que busque la. 

armonla de los sujetos en sociedad. 

Tenemos entonces que las constituciones de los diversos 

Estados encierran siempt"e una serie de l""e9las aobre el modo 

de creación de las leyes. En ter"minos mas sencillos, a e•te 

conJunto de organos Que realizan determinados actea en una 

funcion legislativa, se ie puede denominar como al proce•o 

de elaborac10n del derecpo. Como hemos •eñalado antes, una 

de las caracter1sticas más importantes del d•t"acho •• •U 
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imperativid.a.d. A'31, desde el punto de vista formal, el 

reccnoc:imiento o desconocimiento de una norma no destruye SLI 

validez, qua no se funda en su observancia o inobservancia, 

sino en principies mas elevados o normas m•a importantes o 

fundamentalea como la Constitución. 

Asl también la positividad de un orden Juridico no 

consiste en su observancia universal o indefectible, pues en 

este caso el derecho perdería 9U propia naturaleza al ya no 

formar parte de las ciencias del deber sel"' y se convertirla 

en una disciplina con relaciones c:au•ales de fenómenos 

naturales. donde si•mpre dar18 la misma relación. 

Entonces. los preceptos carecerían de todo sentido, pue& no 

habría posibilidad de una violación. 

Aunque a primera vista pueda parecer extraño, el 
Derecho es esencialmente violable y ewiste cabalmente 
gracias a su violabilidad. Si faltase la posibilidad 
del entL1erto, no tendr1a sentido la afirmaciOn del 
Derecho, porque no se podría constituir una distinción 
entre las acciones Justas y las injustas y no habría 
lugar cara una norma del obrar. 1 

Un precepto Que se encuentre reconocido y sancionado 

por los organos creados por el Estado goza de plena vida 

jurídica y, aunque no fuese aplicado jamás por la autoridad 

legitimada para ello, no perdert~ por este hecho su carácter 

normativo. En sentido contrario, una norma que siempre es 

violada Jamas destruye su valide= formal por este hecho1 

aunque dicha norma pueda ser injL1sta 1 seguirá siendo válida 

y ser.i obligatoria. atendiendo a la positividad del det"'echo. 

lG1orq1'o. del". Vecch io~ ~l losof1..§... .. c1.!s..l .... Q.~!.'ª-t:;ho. 0o3r:h, 
E•arcelona. 19o9, p. :;::::.. 
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Debemos señalar que eKiste una norma suprema que sirve 

como principio 11mite, corque no existe un precepto superior 

en categorta. El derecho positivo establece las reglas da su 

propia creación en esta norma superior. en ltils normas 

constitucionales. Debemos tener presente que la unidad del· 

Estado se apoya en fOt'ma inmediata en la Constitución; as1, 

las leyes constitucionales los cimientos sobre los 

cuales se articulan todas las instituciones del propio 

Estado. De lo dicho cedemos afirmar que una norma cualquiera 

es válida y c:onsec:L1entemente se justifica si la conducta por 

ella e~19ida constituye 

cuidado, oues este det 

deber ser. Pero hay que tener 

en sentido Jur1dico, sino 

en sentido filosófico. Esto quiere decir que se e><1ge 

porque su obJetividad se presentB válidamente. Por eso la 

mayor1a de los hombres cumole con las normas Ju1·1d1cas de 

maner~ espontanea, ya que los imperativos Ju1•id1cos están 

fundados en 1,,tna convicción de observancia. de 

1·econoc1m1ento. donde las normas oDedecidas, porque los 

mandamientos en ella expresados se identifican las 

exigencias de 

que coincide 

conciencia. Tenemos una voluntad e>eterior 

la voluntad interior. As1 encontramos que 

la leqislac1on moral, que prescribe siempre conducta 

interna, S.? ident1f1ca 

e~te1·1or oue sea confor~e 

la Jur1d1ca, que e>e1ge una 

la 

identidad entonces entre el v='llor e:.:1g1do y el apetecido. 

Cuando esto no ha ocurrido, se presenta~ las mas 

grandes arbitrariedades de la humanidad. En los orocesos de 
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Nürember~, por ejemplo, atendiendo a los principias del 

positivismo jur1dic:o, los jueces deb1an da haber fallado en 

favor de los acusados y absolverlos, porque lo~ procesados 

se encentraban amparados por el derecho vigente. En este 

sentido, eran culpables de haber hecho lo que el derecho 

prescrib1a o permitla. 

Conforme a lo anterior, se astá frente a un problema de 

deber y, como señ~lábamos en el primer c:apttulo, ha sido 

resuelto por la filosofía moderna a partir del concepto de 

valor. En este sentido, todo deber ser se refiere de manera 

directa o indirecta, tácita o expresa. a un valor Que el 

sujeto ha de realizar, y no solamente como actitudes 

subjetivas o proyec:c1ones de mecanismos ment~les. ya que 

rechazar cualquier doctrina psicologista o relativista es 

afirmar la objetividad de la exigencia del valor. que 

inmanente a la e~istencia humana. Pensemos en el valor 

humano de la vida, universalmente respetado y reconocido por 

todos los hombres. dotado de un carácter absoluto. 

Evidentemente nadie podt~la resignarse en modo alguno a deJ~r 

impunes los cr1menes . .,, atentados cont.·a él --la vida-- 1 

aunque las leyes de algunos patses lo permitieran. En 

consecuenc1~. el hombre no crea los valores; por el 

contrario, ti9ne que reconocerlos como tales. 

La ordenación jerAroui.::a del mundo, las distinciones 
entre le normal y lo~patolOg1co. entre lo bueno y lo 
malo. entre lo justo y lo injusto, pueden 1undar9e 
únicamente sobre criterios de finalidad; y estos 
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c:rit•rio• de finalidad, a su vez, •e basan siempre 
necesariamente sobre idaas de valor. 2 

Por lo tanto, el deber aer normativo •e refiere a la 

existencia o inexistencia de algo valioso, y cuando se nos 

declara qu• aloe ~. por supuesto, se enti•nde que 

existe como algo que tiene que 9er re&lizado para su 

existencia. En este sentido, las normas nos e~presan 

m&ndamiento imperativo, en el que •e postulan valores 

objetivos. Por esto, todo orden jurídico que realice valores 

deber• ser visto como un orden válido. 

Por los atributos del Derecho señalados anteriormente 

es imposible pensar en una sociedad injust-.mente organizada, 

y además, desde el plano estrictamente politice, quizá el 

poder pueda imponerse, pero e9to ser~ momenténeamente, 

porque la organizaci6n estará fundada en una paz aparente, 

en la fuer:a y en el temor. AQui presenta el 

c:onfl 1cto entre justicia y seguridad jur1dica., que 

trataremos al final del cuarto capitulo. Por ahora diremos 

que las , .. evoluciones serian legitimas en situ.ac1ones como 

las apuntadas. Decir que se viola el derecho constituido por 

ese Estado, aunque se encuentre e>epresado de acuerdo con su 

norma constitucional, f~lso porQue no hay tal violación 

al derecho, esto asi ya oue la filosofia jurídica 

reconocerla la b(lsqueda de las prerrogativas que 

encuentran en la. constitución del individuo y de la soc:1edad 
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misma, pue• l• comunidad' exigiri~ la justicia como valar 

supremo en la gociedad. 

Para concluir a•te apartado introductorio señalemos que 

el derecho es una estructura social (institución> en la que 

concurren diver••s mani1••tacionea1 psicolóoica•, 

históricas, económicas, ideológic••, 5ociolégic••• lógicas, 

éticas, ontológicas. En sintesi•, las caractel"'isticas de lo 

jurídico y de su creación se dan de manera correlativa entre 

la eticidad y la pomitividad de cualquier norma juridica. 

El derecho, por tanto, tiene su principio en la 

naturaleza esencial del hombre, donde la persona adquiere un 

valor juridico desde el momento que se toma como 

criterio y eje de las relaciones de convivencia. 

El orden de la sociedad realizada mediante coacción es 
el orden del derecho estatal. Sin embargo, 
inmediatamente surge la cuestión: Lqué derecho posee el 
Estado para obligar a sus ciudadanos? Pues es un hecho 
de experiencia establecido por la ciencia juridica, asl 
como un hecho de conciencia inmediata. que la 
obedienci~ al orden jur1d1co establecido por· el Estado 
no se le presta en relación a la amenaza del uso de la 
fuerza. sino en virtud de la conciencia de un deber 
moral. 3 

Todas las instituciones jurldicas deben ofrecer una 

respuesta concreta a los problemas reales planteado• por la 

colectividad. esto por supue~to ocw•re históricamente; as1 

el det•echo oerfeccionando en la búaQueda de una 

finalidad que se identifica la justici•. El bien camón 

requiere para su consecu~ión ls ao:1ignación de funciona• a 

cada uno de los miembt•os de la sociadAd que permita llevar a 

3 J0h-a-;-n-~é'=lsner-:-s_~C!.-9E>nar~p..l.i~ada, Editorial 
Ri~l~. Madrid, 1969, p. 202. 
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cabo las ca~ga& y beneficios del mismo. Esto sólo se 

consigue a··traves de la justicia, y11 que ella es el c:t""itet"'io 

racion·a1 C:Cintorme al cual se asigna a cada hombre &u 

pat*tic_ipacidn en el bien comOn. Además a.lude a la idea de 

igualdad, de armenia, de jerarqula y de orden, que, como 

hemos apuntado, son propias de la vida social. 

La- justicia es el criterio ético que nos obliga a dar 
al pt"'Ojimo lo que se le debe confol""me a las eHigenciaa 
ontológicas de su naturale:::a. en orden a su 
subsistencia y perfeccionamiento individual y social. 4 

Aqu1 encontramos la identificaciOn entre el derecho y 

el bien comi.in, esoecificando que el primero es la especie y 

el segundo el génet•o. Por lo tanto, el derecho estatal 

necesariamente deberá articularse a partir de la finalidad 

del bien común. Se nos presen~a que el derecho como producto 

social también cumple con postulados ontológicos al buscar 

teleolóqícamente lo valioso. 

111.1. La validez de la norma juridica 

En el derecho hay una parte que es justa por determinación 

de la ley, y otra que es justa por naturaleza. Esta 

concepción, que tiene sus orígenes con los filóso~os 

presocr4ticos, se considera el fundamento y reconocimiento 

de una ley natul""al, inmutable, permanente, cualquier-

regla o disposición que el legislador quiera establecer. La 

evolución• modificaciones y diversidades del derecho 

tt-,;f-;;¡p,-=-~~do Hi:;,irnC\ncie.:. Lec e iones de f tLosof 1 a d.Q.!. 
~~ UNAM, 11ex1c._c·, lq982, p. 2C:l9. 



positivo tiene Que reconocer ~iempre la ley natural que se 

mantiene inmutable. De aqui parte, precisamente, la idea del 

derecho natural en todas las corriente• iusnaturalistas. 

Tenemos entonces que la ley positiva, que impresc:indible 

y necesaria para mantener la unidad social de acuerdo con 

todos los requisitos en su creación, tiene su ori9en en la 

voluntad del legislador. Asi, la ley natural no se halla mAs 

allé. del derecho positivo, mas bien éste es la realización 

de aauélla. en Que se encuentra la idea de justicia y de 

exi5tencia colectiva. Además las leyes positivas son 

inevitablemente imperfectas, porque el las no pueden 

adaptarse por entero a los casos concretos. Todas las 

corrientes o doctrinas del derecho natural tienen como rasgo 

común suponer que en las relaciones interhumanas se dan 

relaciones independientes de aquello que el derecho positivo 

pueda establecer. Entonces la convivencia y cooperación no 

es algo que venga impuesto desde fuera, por una autoridad 

politica. sino se dan por máximas que engendran un princi.pio 

por deberes y derechos que nacen con anterioridad y que se 

dan necesariamente por la esenci.a la naturaleza del 

hombre. 

El derecho natural no sólo es la base axiolo9ica y la 
directriz de orientac1ón ideal para la el~boracion del 
derecho po&itivo, sino que ademas atribuye a l•s 
llamadas normas iusnaturalistas, aparte de la 
intrinseca validez ideal que se supone posee, también 
tiene una validez direct~, una vigencia inmediata, con 
priot~idad por encima de las normas iusnaturalistas y 
las reglas del derecho positivo, l•s primeras deben 
prevalecer sobre las segundas. 5 

5 EncicloP-.€.Q..L¿i,~~~-~· tomo XV!. BL1enos A11·ee. 1982. 
p. 9b9. 
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El derecho natural aJrA el criterio que permite valorar 

al derecho positivo, es decir, medir la intrin•eca justici• 

del mismo. Si el segundo no conaidara al primero, aquel 

conserva su esencia o su validez como criterio ideal. Esto 

quiere decir que el reconocimiento o·no reconocimi•nto por 

parte de la autoridad politica es independiente de la fuerza 

universal de las concepciones iusnaturalietas, porque las 

criterioa de astas doctrinas son esencias axiolóoicaa ª 
de las que emanan r"equerimientos de deber hacer. El 

pensamiento Juridico dentro de este contexto repre•enta 

diferentes ensayos de a>eiologia jur1dica, donde se considera 

el orden ontológico --naturaleza humana--, las reglas 

b~Dicas da convivencia y cooper•ción, como mAKimas 

esenciales que reoulan las relaciones que. a traves de la 

ristcri~, se le ha identificado con diversa• cosa~. Por 

ejemplo, para los estoicos, con la razón; para Aristótsles, 

con lo Justo natural, es decir, una exigencia univers•l 

constante, permanente y determinada por la esencia del 

hombre; para Rousseau, con la g{ntesis organizada de l~ 

libertad de todos los individuos --volunt•d general--. Pero 

hay Que tener pt"e&ente que el derecho nmtural comprenda 

todos los Pt"incipios necesarios para la organización de la 

ccn.,,.ivencia, fundados en la natut"a.leza racional, 1 ibre y 

sociable del propio hombt·e. sin caer" en extr"emos, que por un 

lado seria un r"acionalisrñc Jur"idico, que deduce todo de la 

ra:ón sin tomar en cuen\a la experiencia, y por ml otro un 

positivismo juridico, que construye todo sobre la 
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experiencia, sin contar para nada con la razón. El problema 

del dar•cho natural plantea la permanencia de principios 

idénticos a lo lar90 de la historia, porque eiempre se le ha 

identificado con máximas que pueden obligar al hombre, pero 

solo cuando están fundada~ o justificadas en la ética, a• 

decir, que el origen de todo el derecho, el ejercicio del 

poder coactivo, las formas de Estado, laa forma" de 

gobierno, la legitimidad del orden, toe explican por" la 

presencia de este sistem& de regla& fundadas en la 

ontologla. "La lay natural es, pues, la ley eterna en cuanto 

rige los actos de los seres dotados de ra~ón y libertad. La 

ley ontológica se convierte en ley moral, al orden del ser 

se vuelve orden del deber". 6 

La noción del hombre como ser social dotado de ra=on y 

de libertad, objeto de los órdenes normativos, encuentra su 

justi1icaci6n o legitimación a partir de la moral, pero esta 

sólo se da cuan,_o la re9la del deber ser o principio rector 

de la conducta tiene un fin normativo considerando la ley 

natural. Asi, el análisis de la naturale~a humana que 

realizamos en el primer capitulo nos condujo a determinar la 

e1ectividad de la ra:ón, en donde entra siempre una conducta 

espec11ica o un bien propio del hombre. Por tanto, los fines 

trazados estAn condicionados por la autodeterminación, por 

la moralidad, que consiste en la coincidencia de su conducta 

con los fines ontológicos. Estos fines en1stenciales, en 

virtud del desarrollo de la conciencia moral, ·son utilizados 

6Eñrlciu-;--R~~~n.·-p~!-Eti.=!i'.)_QZl.\Jt:~· '='.dit,:n·tal Jus. MP.:dr:o. 
1951), o. 144. 



para Juzgar la rectitud, la correccion y funcionamiento de 

las instituciones y sistemas sociales. 

Por lo anterior, no es exagerado afirmar. que no puede 

haber orden jurldico alguno que no realice'.considerablemente 

el derecho natural. Por ello es indispensable Que nos 

detengamos en las caractertstic"asº-del--derecho positivo. 

Analicemos. pues, la positi_vidad del derecho, que 

determina las normas e instituciones Juridicas a través de 

su propia creación, es decir, por la voluntad de los 

legiisladores. 

Cuando el legislador toma en cuenta los propósitos o 

intenciones lo hace con vistas un fin social, la 

integración de la comunidad, porque el derecho se man1f1esta 

como las rel•ciones necesarias para mantener la sociedad de 

hombres libres. Para que se cumpla es necesario que las 

normas juridicas tengan ciertos requisitos: 

La imperatividad de las mismas no sufre ningún daño si 

los destinatarios la desconoceni desde un punto de vista 

estrictamente formal, se encuentran obligados y es 

planamente v~lida porque estA fundada en un hecho real de 

obgervancia, es decir, en la norma fundamental 

Constitución. 

Su validez no se hace depender eY.clusivamente de 

raqui&itos extrtnsecos --proceso legislativo--, sino del 

v•lor intrinaeco de su contenido. Aunque las normas del 

derecho positivo emanen del poder público o pol1tico. no 
•· 

pueden hacerse depender de meros hechos de poder, porque 



entre-:1,as·-·po~ibi 1 idades de una conducta siempi:-e se atiende a 

una valoración en el obrar. 

La aplicación normativa constituye un puente tendido 
entre dos mundos: el axioló9ico del deber ser y el de 
las real ida.des. Todo deber, al ser cumplido, penetra en 
la esfera del ser. En el acto de la. a.plicaciOn 
consúmase dicho tránsito. 7 

Nos resulta indispensable tener a la-.vista siempre_ que 

las normas- expresan una necesidad. mor_al, µn deber. "C ••• l el 

deber es la cbl i9acion de hacer eL bienf entendiendo por 

obli9ación una c:oherción moral, no flsica, que ejerce la 

idea del deber sobre nuestra voluntad y las inclinaciones de 

la sensibilidad 11
• B 

Todas las normas Juridicas expresan i.ma relac1on 

social, pero debemos de tener presente que tiene ese 

carácter" cuando se ordena justamente al bien común, ya que, 

como afirma Eduardo Barcia Máynez, las normas jur1dicas son 

preceptos imperativo-atributivos, es decir, reglas que, 

además de imponer deberes, conceden facultades. Las 

relaciones jur1dicas tienen como razón fines que se propone 

el derecho; legitimidad y coercibilidad gar·antizan la 

permanencia de la sociedad, ellas estan ordenada5 par-"1. el 

perfeccionamiento de la vida social, sólo asl puede 

realizar el bien común. Como señaláb•mo& al final del 

cap1 tul o anterior, las normas jurldicas, por la~. 

1nter~cciones de los sujetos, incluso las del pr•opio Estado. 

tienen consecuencias rec 1procas, idealmente deben ser as1, 

~1?:;·d~·--~~:;;;-;-·Máyne::. [IJ.~,o~_fj_lo_?ófico--.H..t!:LÜl;.9~ 1..9.~:: 
1979. UNAM. Me .. icc, 1984. p. 15. 
0-Rafi'el Prect.:i.do Herrii\nde-:. ~~-f;..~ _p. 77 



porque la naturaleza de l•• mismas objetivamente tra• 

aparejado su aspecto aubJetivo. Para decirlo •n for~• mA• 

precisa, no hay derecho obJRtivo que no conceda facultad••• 

ni derechos subjetivo& que no dependan de una norma. 

III.2. Ordenamiento Jur1dico dal Estado y el bien comOn 

Este ordenami•nto se propone una fin•lidad coman a toda• les 

integrantes d• la soci•dad, y también los mejoras mecaniamoa 

o las formas m4a eficacaB para lograr esa finalidad, par eso 

tenemos qua aceptar qua en la base de esta afirmación sa 

encuentra la naturaleza de las normas jurtdicas apuntadas 

anteriormente y 

solidaridad. 

qua, en consecuencia, propician 

La norma suprema representa, en los Estados modernoa, 

un precepto limite, es decir, que no existe un precepto de 

superior Jerarqu1a. Ella articula la forma de organiz•ción y 

la legalidad del orden Las leyes 

constitucionales son los cimiento9 sobre los cuales &2 eleva 

al edificio del orden Juridico. Este rasgo fundamental viene 

a darnos cuenta que el derecho positivo establace las reglas 

de su propia creación, no sólo de laa leyes o normas 

ordinarias, sino también del establecimiento de normas 

con~titucionales. Sólo con el conjunto de los actos que 

determinados órganos realizan, entiéndaae función 

l&Qislativa, sa puede aceptar el proceso de elaboración d•l 

derecho, porque él es consecuencia de esa norma suprema que 
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contiene las decisiones fundamentales de un pueblo. Debamos 

d••t•ciar que l•s decisiones polttic:a• c:onsidet"'adas en un 

Congr•so Constituyente articulan las aspirac:ionas de un 

pueblo que ee soberano por antonomasia y &e da.un derecho 

nacionial que es válido ese territorio. De aqu1 el 

fenomeno de la soberanta de las di•tintias nac:ion•• del 

mundo, que tienen un derecho interno, reapetado inclueo por 

la comunidad da naciones, y es también la razón del derecho 

internacional público. 

En el texto constitucional sa debe señalar de manera 

determinada la e5tr"uc:tura del Estado, dotándola de órganos e 

instituciones QUE! delimiten SU9 funciones: la 

jurisdiccional, administrativa, formas de acceso al poder y 

principalmente E! 1 reconocimiento de los derechos 

fundamentales del hombre, además de todos los procedimientos 

para su protección. 

Hemos apuntado antes la identificación que hay entre 

derecho y Estado, ademAs de las posibilidades f~cticas de 

comportamiento y su consecuencia un fin. Dentro de esta 

perspectiva, Recauéns Siches comentat 

Sobre los hechos oue ofrece la eHperiencia de la 
realidad social, la estimativa jurtdica proyect• sus 
juicios de valor para seleccionar, ordenar y articular 
tales materiales al servicio de los fines que han sido 
reconocidos como valiosos. 9 

La esencia de lo jur1dico se da necesariamente en 

orden social, el cual comprende una técnica (fundamento de 

l•s normas juridicas> y unos fines o, para decirlo en otros 



términos, positividad y racionalitlad~ Asi, el ordenamiento 

Jut"'idico tiene una.-1ndole ética1 todos los actos de carácter 

externo con-secuent8mente tienen una tl"'a.scendencia para la 

colectividad; ésta es la 1·a:ón de que al jurista le interese 

el aspecto objetivo de la conducta~ y al moralista le 

interese, en primer término. el aspecto subjetivo de la 

misma. Para decirlo con Renard1 "todo sistema Juridico es el 

desenvolvimiento de una filosofia. 11 • Se¡;,(tn afirmamos en el 

primer capitulo, toda actividad humana es teleológica y, en 

este sentido, al ordenamiento juridico le interesa 

considerar les fines que estén de acuerdo con la estructura 

o contenido intrinseco de una norma como producto social. 

Por eso carece de validez afirmar que el orden jur1dico vale 

POt"' si como orden, ya que pasarla por alto el contenido de 

si mismo que, por supuesto, tiene una identificación con la 

exigencia de la conciencia individual. A manera de ejemplo, 

cuando no se cumple con lo anterior, Garcia Maynez comenta1 

"La autoridad es capaz de aplicar coactivame?nte una ley 

injusta, pero si la injusticia del precepto va más all~ de 

cierto limite, sus destinatarioG se resisten a cumplirlo y 

lo violan Qistemáticamente''. 10 El ordenamiento no puede ser 

exclu9ivamente formal, pues para que sea e~ioible l• 

voluntad, ya sea individual o colectiva, debe de tener una 

justificación en critet"'ios racional•&, porque la fuerz.r. 

coactiva no representa. el genuino interés de la sociedad, 

porque cuando ello ocurre la norma está protegiendo a un 

10 Eduardo Garc1a Máynez. QQ:~.h· p. 51. 
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grupo restringido y uno de los atributos esenciales dal 

derecho es la consideración de todos los individuos ccmo 

iguales. La legislación debe otorgar un ginnúmero de 

facultades al Estado para cumplir con sus atribuciones en 

los diversos campos de la vida social; por ejemplo, el 

comercio, el trabajo, las relaciones internacionales, 

administración, pol1tica y, desde las primeras décadas de 

este siglo, la seguridad social. En síntesis, siguiendo al 

maestro Preciado Hern~nde~, podemos señalar que las normas 

jurtdicas son exigibles porque .implican la forma de 

cooperación social, as1 como la coordinación de las acciones 

de la colectividad y de los individuos. 

Los Estados entran en crisiliil cuando lo antet"ior no 

ocut"re. la historia demuestra que los pueblos que logran 

darse una buena or9ani:ación pol1tica de s19no democr&tico 

pt"ogresan, y aquéllos en donde e>ciste una autocracia o una 

oli9a.rqL11a pueden gozat" por un tiempo limitado de cierto 

bienestar, pero al final tendrán graves contradicciones por 

faltar a los ·postulados de la justicia. incluso sa puede 

hablar de cierto bienestar cultui-al y económico, pero esto 

no suple a la justicia, que debe edecuarse a loa cambios 

•oci•les. El orden•miento jurfdicc, entonces, aparece como 

una estructura social, en donde concurren dato• da diverB• 

fndole: ~istdricos, económicos. ideológicos, sociológico5, 

éticoo, ontológicos, lógicos e incluso psicológico&, que son 

aspectos de la realidad jur1dica que debe de contemplar el 

Derecho como creación humana. 



La positividad del drdanamientc juridico implica la 

intervención da la voluntad en la detarminacidn de l•• 

normas e instituciones Juridicas, pero siempre atendiendo al 

principio ético-Jurldico, porque si esto no ocurre &• 

e•taria faltando a la eaencia del ord•namiento Juridico, as 

decir, a las relaciones de justicia. No es pc&ible hacer una 

ciencia como eg la jurídica, libre de valores, pues todos 

los Or.ganos e instituciones deban articular•e con vi•tas a 

conseguir el bien comQn. Hay una relación indisoluble entre 

la realidad social y el ordenamiento Juridico, porque la 

vida del hombre se encuentra relacionada y gobernada por el 

Derecho, desde su nacimiento y hasta la muerte• la vida 

social de los individuos está regulada y protegida por el 

ordenamiento jur1dico, aun contra su voluntad¡ por ejemplo, 

e:cpropiacionas, suspensión d<> garantlas individuales, 

sucesiones hereditarias, elecciones pol1ticas, etcétera. L~ 

validez de las normas debe funcionar como un poatulado de 

equilibrio donde no exista un abuso o arbitrariedad del 

Derecho, un ejercicio ilimitado de la fuerza o •u contrario, 

una anarqu1a. Cito: ''Donde la igualdad, que constituye l• 

medula de la justicia, negada claramente por el derRcho 

positivo, alll la ley no solamente es derecho injusto, aino 

Que carece m~s bien de toda naturaleza jur1dica.•• 11 

l!R;faelPt:;;-t-ado-He>-rn~mdez. E;!laa_yos f i losóf ic:~- jur 1dicos y 
p_C21..l..t:.~~· Edito1·1al Jus, Mé>e1co. 1977, p. 57-58. 
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III.3. La positividad del Derecho y el bien comOn 

Entre i·a& posibilidades del comportamiento hay algunas que · 

son aleg idas rechazadas. La positividad del 

ordenamiento Jurldico se eMplica preci&~mante por ••ta 

caractrarlo:stica porque se entiende como una pauta de conducta 

de carácter normativo. Todas las normas positivas, como 

hemos afirmado, 

mataJurldicos que 

Derecho no puede 

deben estar 

refieren 

estar en 

fundadas en cri terio9 

la Justicia, porque el 

contradic:c:ión c:on las 

instituciones de la organización social. A medida que -..e 

cumple el proceso de formación del Estado, también se va 

dando la evolución del proceso de las propias normas 

Jut"ldicas que le dan forma y lo perfeccionan, apartando 

todos los elementos heterogéneos. Esta la razón de que 1 

en un principio, el Derecho apare::ca con un carac:ter sagrado 

y la norma jur1dic:a se..c:onsidere como un mandato de la 

divinidad. Esto ocur .. re porque, como lo 

acertadamente Giorgio del Vecchio 1 aquel es 

ha seña.lado 

producto del 

esplt"'itu humano; de la misma manera como la mente h1..1mana se 

desarrolla, también se desenvuelve el Derecho. Considerando 

las variaciones que d~n la vida social por 

circunstancias de lugar y de tiempo, estos cambios también 

se reflejan en el Det .. echo. La e>:periencia revela que la 

existencia de ley positiva encuentra fundada. en el 

critel"'io de justicia, pero esto sólo sucede cuando el 

individuo encuentra en el derecho legislado LJna armon1a con 
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un criterio metaJur.tdico, que le da v•lid•z a ••e precepto 

y, de lo contrario, la nie9a. El der•cho po•itivo que 

encuentra mu mayor e•plendor en el siglo XIX no.escapa a 

esta exigencia de considerar a todas l•• ci•ncias humana• 

como efecto de las ciencias de la naturaleza, •• decir, 

suscaptibl•s de aplicar un m6todo cientlfica, habia una 

necesidad expresada por la jurisprudencia y los tribunales 

de principios estimativo~, por ajamplo: "la aquidad' 1
, 

1'la 

naturaleza de las cosas", "exigencias ética•" e incluso "el 

espiritu de la Justicia 1
'. 

La Teori~ Pura del Derecho de Hans Kel•en es el 

esfuerzo mAs grande que sa ha dado dentro de la disciplina 

Juridica por auperar el positivismo del siglo paaado, ademAs 

de que constituye al ataqUI! mlls importante al derecho 

natural. Se trata principalmente de desligar a la ciencia 

del derecho de todo lo que no fuera "deber serº y, dentro 

del deber ser, de todo lo que perteneciera a la moral y a lo 

ético. 

Todos los datos que concurran en la formacion del 

derecho que habi&mos señalado antem, tales como la historia, 

la sociolOQia, la econom1A 1 la ideolog1.a, la co•tumbre, la 

ontolog1a, etcétera. son eliminado• por K•l•en y solament• 

se ocupa de los elementos estrictamente not~mativo•· La 

influencia de Kant as determinante para la teor1a propuesta 

por Kelsen. Ve~mos: aa1 éomo Kant habla supuesto la validez 

ctentifica da la fisic;.•, postuló las condicion•• de 

posibilidad de la misma y dedujo que era indi•pensable 
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admitir la eMistencia de ciertas formas ª-Qr-19.!:.i llamad•• 

conceptos. Para Kelsen ocurrió lo mismo con el derecho, es 

decir, supuso la v•lide: de la ciencia jurldica y del 

derecho positivo, pretendió después hallar sus condiciones 

de pogibilidad y terminó deduciendo que &i el derecho ha d• 

ser posible, reducible a un aparato conceptual válido, es 

nece5ario admitir una norma fundamental y, por tanto, es 

indispensable proponer una norma hipotética básica. En dicha 

teoria no hay ninguna consideración finalista, por eso para 

Kalsen el Derecho está constituido exclusivamente por normas 

y consecuentemente la ciencia juridica se integra únicamente 

por el conjunto de diversas normas. En sintesis-, para él, la 

ciencia jur1dica debe elaborarse solamente con métodos 

normativos. Para que su sistema funcionar• no debla de 

e•caparse el m1nimo mandato, cualquier norma individual ser~ 

la parte de un orden jur1dico, su validez es una relación 

causal de la voluntad del que mi\nda sobre la conducta de loa 

que obedecen. 

Después de un conocimiento més detenido de las obras de 
Schopenhauer, empe;:ó Kelsen, aún en la preparatoria, a 
leer a Kant. Como núcleo de la filosofia kantiana, vio 
él la idea del sujeto que crea el objeto en el proceso 
del conocimiento C ••. J encontró en esta interpretAción 
subJetivista de Kant, que colocaba al yo como centro 
del mundo, su eMpresión filosófica adecuada. 12 

Dentro da la concepción ~~elseniana, una norma, s1..1 

validez, depende de otra anterior y asi sucesivamente hasta 

llegar a una primera norma fundamental; pero al no tener ura 

voluntad superior esta última debe de ·ser una norma 

1"2.Rudolf Aladar M"étall, t!.fill_§_},.~1-=e-n. Vidc..~··a, UNAM. 
México, 1c;;76, p. 12. 



hipotética o supuesta. Tenemos entonces, al deci_r de Kel•eri, 

que debe tener un carácter esencial que ·-se _·man.i'.f--i~~t'~-:~ci-r º-lo 

siguientes rasgos: absolutamente irreformable· en· sentido 

jur1dico, vai.ida para todas las hipótesis ~-~'stóricamente 

posibles dentro de la vida jurldica·~- no PJt!de. suponer 

ninguna otra norma anterior, pues ella tiene QUe fundamentar 

y e>:plicar toda norma juridica posible~ 

Rastreando la influencia que tuvo Kelsen encontramos 
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que Hermano Cohen, en su ~~~a voluntad___g_~, se 

propone la pureza metódica en la teorla del conocimiento. 

Por esto es c:iue. bajo este rasgo, más tarde Kelsen esco9iO 

l.b!!.'".1.ºj__c-ª --obra en la qL1e empleó más de cinco años de 

investi9acion--. r"egresa al estudio de Kant, y se agudiza la 

pureza metodica de •(elmen al observar las contt·adicciones 

Que se dan en la ciencia jL1r1dica debido a las tendencias 

pollticas de la época. Para él es necesario partir de la 

unidad del orden juridico estatal, donde sólo puedan ser 

t•econocidas las relaciones juridicas como una serie de 

situaciones fácticas de poder. Asi, la ciencia jur1dica no 

estudia más Que el conjunto de normas sin interferencia de 

ninguna clase, principalmente psicológicas, sociológicas y 

morales. Esta es precisamente la ra;:on de que t:elsen deba 

creat• nuevos conceptos de Estado, persona •y, uno esencial 
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para el derecho. la imp~tación. Francisco Paccorini L•tona 

ha resumido admirablemente lo anterior• 

c ••• J la persona deberá definirse como un "conjunto de 
normas", de suerte que el Estado --la persona má>eima-
no podré ser mas que el orden juridico en su totalidad, 
y que la imputación juridica habrá de ccncebiree en 
términos totalmente independient•s de toda voluntad 
humana. Tampoco será posible admitir la existencia de 
derechos subjetivos en sentido estricto, es decir, como 
verdaderas facultades anteriores a toda norma objetiva 
y positiva. 13 

Al jurista alemán le interesa en primer lugar que el 

ordenamiento juridico sea eficaz, es decir, que los órganos 

y sQbditos del Estado tengan un comportamiento conforme a 

las normas juridicas; por esto, para él, el objeto de la 

ciencia Juridica no es la Justicia, sino la pura ley 

positiva. En esta concepción los juristas permanecen ajenos 

a los valores de la legislación, cuando debe ocurrir 

pl""ecisamente lo contrario; como hemos repetido. ellos tienen 

que determinar si las leyes e)(istentes mer"ecen seguir 

existiendo. Para Kelsen todo valor de las normas proviene de 

norma superior y todo el orden juridico sa articula por 

una norma fundamental, que a su vez tendrá su justificación 

una hipotética. 

Desde plano positivista se ha reconocido por la 

mayor1a su aportación de la llamada ''pirAmide jurídica'', que 

otorga unidad y orden al sistema al tener todas una fuente 

comCtn de valide:: oue no depende de la Justicia que reiill icen 

o deJen de reali:ar, si~o del hecho de haber sido creadas 

~--;;:;;-.;~~~~~·ni Le~:on.;i. _lo.-:~._n_•ndame_n.!._o:. ultimoH de 
l.g_'E_....21".~:.W,fl~J ... t"iomb_~~~· i.J1recc:ion Geriernl de PL1cl1cac:iones 
del ~1n1stet·io da Educ3cion de San Salvadot·. San 3~1-~ador 
196~-.• r,, 158. 
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conforme a las regl•s establecidas. En términos m•s simplws, 

todas las not"mas t ianen que estar referidas a una 

fundamental1 la Con9titución. Cabe mencionar que la doctrina 

de la egtructura jerárquica del orden Juridico no •• una 

idea de Kelsen, sino d•·Adol'fo Her"'kl, ·utilizada por priin•r• 

vez por Kelaen en su libro El problema de la ~obaranl• y la 

~~~l derecho internacional, publicad~ en la década de 

las veinte y que t"esponde a las inquietudes de la unidad 

entre el Derecho y el E9tado. Sin embargo, Kelsen seRala que 

no debe de incurrirse en el error de situar a uno y otro en 

la misma esfEra, ya qua el poder del Estado no es otra cosa 

que el poder del derecho, pero no de un derecho natural, 

sino sólo del derecho positivo, pues se trata de la conducta 

humana que debe de responder a ciertas acc:ione6 u omisiones. 

El Estado es un poder real, organización coactiva, y 

ese poder efectivo debe entendido y explicado el 

derecho. Para prec:i!Dar lo dicho, lo citamos: 

Conocido que al Estado es ot~den jur1dic:o o e>tpresión de 
su unidad, la Teoria del Estado es posible como Teorla 
del Derecho, es decir, como teor1a de la norma juridica 
y, en este sentido, como disciplina normativa. Esta 
Teoria del Derecho puede ser o teorla de la esenci• del 
Derecho o doctrina de las formas Jurídicas, ea decir, 
puede dirigirse a las normas y sus relaciones, sin 
referencia a su particular contenido; teorla del 
contenido jurldico. 14 

AdemAs de esta a~irmac:iOn, para Kelsen la c:ate9orla 

moral del derecho equivale a la justicia, que serla la 

expresión de un or~den scc al absolutamente objetivo en 

cuanto satisface a todcs.~Serla el eterno anhelo del hombre 

14~;:;~-t~e1S&r;:--Tem=-1a general del Estado, Editora Nacional. 
Mé,:1co. 1979. p.:::.· 



por la felicidad que, como ser individual, no pued~ 

encontrar y por tanto lo busca en la socied•d. Señala que en 

su auténtico sentido, diverso al del der"echo, "la justicia" 

significa un valor absoluto y su contenido no puede 

determinado por l• Teorla Pura del Derecho, incluso afirma 

de manera categórica que en ningún caso se puede tener un 

conocimiento racional de ella, como lo demuestra la historia 

del espiritu humano que durante siglos h~ buscado la 

solución a este problema. La justicia se tiene que 

representar como un ·orden superior que es diverso y está 

frente al derecho positivo, y consecuentemente se encuentra 

más allá de toda experiencia. En una terminologl• kantiana 

serta la cosa en si, que es trascendente y está más allá de 

los fenómenos, serta una especie de QQJ-Am.ru::!.Q· 

Queda dicho que para f(elsen no exilite un conocimiento 

racional de lo justo, porQue ante la presencia de un orden 

social absolutamente bueno, resultante de la.natur.ale:a o de 

la razón, el legislador estatal, su actividad, no tendría 

sentido. Cito: 

Si se diera una justicia en el sentido en que suele 
invocarse e:<istencia cuando se quiere que 
prevalezcan ciertos intereses respecto de otros, fuera 
entonces por completo superfluo el derecho positivo y 
del todo inconcebible su existencia C ••• J La justicia 
es un ideal irracional. Por indispensable que sea al 
querer y al obrar del hombre, no e& accesible al 
conocimiento. 15 

Par"a Kelsen, dabemos de reiterar, lo esencial era crear" 

una teorla cura del derecho como derecho positivo. Esta es 

1 s H,¡¡,n~l~;n ~e; ~i?C?J:~ ~-~~9-9...~ _D_e~:~h_o, Ed t t "l,.;:. 
Nacional~ Mé:;1co, 1c::ie1, p.4c:1-a1. 
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la razón de qU.e, a~ Derecho natural le atr_ibuye_ L!"ª categoría 

de simple ideología, que_ se b'asa·· a.·nic'ameri.te en buenos ,, 
deseosi todos· ros hOmbres · son (ibl-7'S_s·~ ':"·<-i;~(:~~-On.dUcta: humana 

tiene su fuente ·en--"1-a ~-~-'~.u-,..:~_i-'e~--~:_,- 1~~ -~}~\ia:1·~~8·;:.:::_:::~-a-'·;~-üst'tcia, 

etcétera. :: : .. ----~·_;;~ '.:'//'.> ·?2. ··:'.\-~_;-~{>-,:.'.':/~ '-. __ -_>- .. ': 

Las conSecuE!rlC·i:-;ag ~:~'d9 su- --;·{-~\j~-~:~b;{~~:iórl~~:_-sD~--i:·~ tnuy--.graves--

poroue -el _ d_erec~~::_ ~:~.~~~:~·:.:i~~;~~t6~~~-~i2~~~:-~ ~~'~ :-b~--~·~ps~:;~~-a~'í-.: la 

autoridad y_ el p.Ode~_· ·:d·e·1j~;~tad~:-.:s~~'.-~~C-~ffi-i'.~~n;·_:·a ::-in~~,~-~~-~r la 

paz basados en la coacción pal"'a ordenar.-c las relaciones 

sociales. Ya ::tesde las primeras ·p.itjin·as de la T~o.tt.aiu_!'--ª 

º-@.L__Q_~~ho se afirma que constituye una teor1a del derecho 

positivo en general y quiere liberar a la ciencia Jurídica 

de elementos extraños. Este es el principio funda.mental de 

su método. 

La conducta que corresoonde a la nor"'ma tiene un valor 
positivo; la conducta que contradice la norma tiene un 
valor ne9ativo. La norma considerada objetivamente 
válida funciona como patron valorativo del comporta
miento fáctico. 16 

El valor intrlnseco que deben contener las normas 

jurldicas queda reducido a situaciones de hecho, por 

entre su concepc1on el derecho positivo tiene como princ1oio 

actos obJetivamente determinables. La justicia y lo& valores 

son de carác:te1· subjetivo, y por esencia son ~bsolutamente 

indeterminables. 

El or•den jurtdic:o no es un sistema de no1·ma6 de derecho 
situadas en un mismo plano. ordenadas equivalentemente, 
sino una construcción escalonada de diversos estratos 
de normas Jurldtcas. Su unidad est~ configurada por la 
rela.c:ión resultante de que la valide:: de una nol"'ma 

i6H;;:;~~lsen~ Teo_.!:1 __ ~_Q_L_1!:~L.M ... LJi~~· UNAM. Me::1co. 1979, 
p. 3(•. 



produci_da con'fot'."me a·_, otra. ...-:-eposa en esa-. Otra -.nornla, 
cuy~ producc,i_ón~·-_. sti vez estl'-:·~determ-inada -po_r:.,:~-ot_r~a-~ 17-

La-. id en t f 1 i Cae ión Qu:-::·~~·o·~:-~~<:Keil-~n'.::;~e-f{~~~ f ~-:~·b _:,:.~~~-~-~: i 
orden- "iUt~idico presuP·one qu~-- _eÍ ~~-~-á·d_~\~~6_~:~~~:~~t~W~-~-;~;;-~t .. ~;~-~~~~ 
del ser. ni se des·arro1 la~:_,.po;:.·'. lu1-a>~--nac"e-s-ú1a.d~ 

hombr-ea en sociedad. que ~~~~:t~#~~~~:~~~- :\:~:~ '~·u' 
,--~, 

individual u del 
,·.:.:::.-e ~<: .: ~~~-~·~: 

Consecuentemente . su·~- e~enc:-_i-~oe:--~,~~~~'f"~t~ - enr'- uñ::_, si-stema --

normas. que establece un 

considera los cri ter-ios t•ectore:s de_ ·1a conducta humana. Ast 

el derecho positivo vale Onicamen-te ·por' la ___ 'fuer'za, es- decir, 

por sus sanciones. 

Kelsen sostuvo siempr"e la legalidad propia del derecho, 
'frente a la naturaleza y frente a una realidad social 
determinada conforme a la naturaleza, reconociendo t•l 
legalidad a partir de la oposición fundamental entre 
ser y deber ser. 18 

Es necesario reiterar que el fin de la sociedad es el 

bien c:omún. el bien del cuerpo social que identifica 

plenamente con el bien de las personas consider'adas 

individualmente. Es indispensable para llevar a cabo este 

proposito --natural-ontológico-- que se actoe con criterios 

de finalidad, y éstos necesariamente se basan en ideas de 

valor. Siguiendo a Luis Recaséns Siches. podemos afirmar: 

"[ ••• J la normatividad del derecho positivo c:arecerla en 

absolutc- sentido si no estuviese referida a un juicio de 

valor, que ee precisamente lo que la inspira." 19 

17 Ibídem, o. 232-.-
18 Rudolf Aladár Métall. ~.h. p. 110. 
1q Luis Rec:asens S1ches. ~c_i_!.!..• p. 27'7. 



90 

' A continuación seffalaremos algunas da los r••oos dal 

pasitivi11mo Jut"'idico1 •• e>ttrinseco Al hombre y, 

con•ecuent•mente, objetivo; 11e impone al auJeto por una 

voluntad distinta a la suya; •scrito o consuetudinario, 

necesita para eKistir preceptos eHp~••o•c es agotabl•, 

pueden existir vacios Juridicos, que en la doctrina 

kelseniana consideran como vacios t6cnicoa, es decir, no 

existencia de una norma a un caao concretoi es co•rcible, lo 

que significa la posibilidad de que la norma se cumpla en 

contra de la voluntad del obligado. Por su naturaleza, el 

derecho positivo tiene una aplicación práctica, qua se 

obsel""va la sociedad, ya que se cumple Judicial o 

eKtraJudicialment•. Como queda esbozado, hay mQltipl•• 

c:ontradicciones del positivismo, que a continuec:iOn 

precisaremosª 

En las laguna& del derecho no puede dar una •olución 

a•tisfactoria, ya que éate solamente es el formalmente 

reconocido por el Estado, y aunque Kelsen trató de resolver 

el problema con la llamada "teot"ia del abanico abierto de 

posibilidades", pues -aañala. que la aplicación de lils normas 

juridicas encierra diversas posibilidades <es ert"ónao creer 

que la ley siempre tiene Lln sentido (.anico), por tanto 11a 

autoriza una interpretación para solucionar el caao singular 

y se corfiare al legisl~dor la 'facultad de aplicar una de 

las posibles soluciones y, de esta forma, atiende a los 

Principios Generales del.Derecho, pero se crea toda una 

confusión al afirmar que se podrá discutir si la woluciOn tt9 
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justa o no. donde dicha polémica queda fuera de la ciencia 

Juridica y corre•ponde sólo a la politica del derecho. 

Dichog principios, en el caso de la Constitución Mexicana, 

sa encuentran establecidos en el articulo 14. Según Luis 

Dor•nta• Tamayo •• pueden de1 in ira "como los elementos 

ló9icos y éticos del derecho, que por ser racionales y 

humanos, son virtualmente ccmuneg a los divet"sos pueblos" .. 20 

Reduca el Derecho a la fuerza. Esto en realidad es lil 

negacion del Derecho, la coacción no implica la existencia 

de un precepto en un ordenamiento juridico, ya Que los 

hechos deben estar subordinados al Derecho. Lo anterior 

rompe con todo lo que hemos hablado como fundamento del 

deber al 1inal del capitulo 2. Además de que el Derecho no 

puede ser posterior a la moral. pues la condición de querer 

implica actos volitivos que el sujeto reconoce y reali:a 

espontáneamente. Todas las facultades de los legisladores y 

los jueces tienen qu.e reconocer la ex·istencia de un 

principio que le da sentido la organización social 

--consecución de fines valiosos--, es decir, el bien común. 

Niega la democracia. El Estado y el cuerpo da 

gobernantes no tienen autolimitación, pues si ellos disponen 

de los mecanismos y procesos para la creación del derecho 

formalmente válido, claramente lo utili:ar1an para llevar a 

cabo sus intereses. Entendamos que la leg1e.lación tendria un 

carácter absoluto pero no en función del bien común., sino de 

acuerdo con las represalias y a la legalidad formalmente 
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e•tablecidos por un Esbado, incluao en la comunidad 

internacional este ~enómeno tendrla que ser reconocido por 

la caracteristica inalienable de la soberanta. 

Debemos tener presente la identidad que eKi•t• entre l• 

validez formal y la validez material.· Amba• •• enti•nden 

desde un ~ngulo positivista. Asi el derecho vigente deriva 

de las fuent•s formales, es decir, de lo• procm•o& de 

creación de las norma!i da derecho establecidas por" lo• 

órganos del Estado, además de que dicha vigencia presupone 

que las disposiciones que las regulan y, en 6ltimo término, 

la ley fundamental están Eancicnadas por la voluntad del 

pueblo. 

Ahora bien, de la vigencia como atributo de la• normas 

Ju~gadas válidas se de9prenda que son aplicables a los casos 

que regulan; por eso es que la validez se hace consistir 

siempre como un dato extrtnseco de la norma. Para comentar 

lo grave de esta situación, resulta sencillo ob•ervar que el 

grupo al que 9e le aplica ya no se encuentra entrelazado por 

sentimientos de solidaridad, buscando el bien c:omOn, porque 

se olvida que las norma• siempre expresan unil relación de 

nacesidad moral. Las caracter1sticas de las normas positivas 

se dan de acuerdo con lo que hemos aeñalado en relacion con 

su validez, Onicamente cumpliendo con dos requisitos: 

primero, que han sido creadas o reconocidas cumpliendo con 

otras normas del sistema; segundo, que no se oponen a lo 

dispueato por 

constituc1onal. 

otra& de, mayor Jerarquia o de rango 
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En nue•tr~o pala, al proceso legislativo se pu•d& 

dividir en l•• siguientes etapaa: iniciativa, dimcu•ión, 

aprobacidn, ••nción, promulgación, publicación e iniciativa 

de la vigencia; en otros t6rminos, para que un• lay federal 

entre a formar parte del sistema normativo se requiere1 

1) Que ciarto9 órganos a quienes la constitución 

faculta presenten 

iniciativa.¡ 

ante el Congreso la correspondiente 

2> Que ésta sea discutida y aprobada por l•• Cámaras; 

3) Que una aprobada por diputados y senadores, 

también lo sea por el presidente de la RepClblica; 

4) Que el presidente ordene que al texto aprobado y 

sanciona.do 

Federación, y 

publique 

3) Que lleve la fecha en que, de acuerdo con ciertos 

at"tlculos transitorios con disposiciones de carActer 

general sobre el periodo de vigencia, la nueva ley qUede 

incorporada al orden juridico federal. 

Claramente se observa. de acuerdo los requisitos 

qua a.cabamos de enumerar, que todos elles se refieren a 

supuestos de cuya realización depende la vi~encia de la ley, 

pero nin9uno está referido al contenido. Sólo se habla de 

requisitos para que estas normas pertenezcan al ordenamiento 

juridico del Estado meKicano. pero en ninguno se encuentra 

un sentido aKiológico supuestos que garanticen la 

ju9ticia. Sin embargo, dentro de los principio5 básicos de 

nuestra Constitución, que construyen y define:i la estructura 



p011t1ca Y·hace~·efectívas sus disposiciones, se encuentran, 

al decir de Jorge Carpizo, los fundamentos que hacen posible 

la justicia constitucional, es deci~, que hay una axiologta 

en l=' ley fundamental, oue explica toda la orC;,ani:o:.ación-~-c-

Señala que en el primer articulo de nuestra Carta Magna 

estAn -presentes estos pr1ncipios. Cito1 

La acción del gobierno se debe detener ante los 
derechos de las personas. Las constituciones garant1z.;an 
a toda persona una serie de faCLtltade&, y se le 
garanti:o:.an por el solo hecho de ex1stir y de vivir en 
ese Estado. 21 

Nosotros sostenemos que la tesis que se encuentrA en el 
articulo primero es la m1wma que se halla en todo el 
constitucionalismo meH ic::ano: el hombre es persona 
jurldica por el hecho de e>:istir, y como persona tiene 
una serie de derechos. 22 

Atendiendo a la caracterización de la ley natural de la 

c¡ue hemos hablado al iniciar eSte capttulo, y considerando 

que el Derecho es una creación del esp1ritu además de una 

institución social con l~s caracteristicas apuntadas antes y 

apoyados en la identidad de lo individual social. e~ 

dec1r. SLI ori9en ontolog1co. es indispensable- r"eaf1rmar 

que el Derecho positivo necesar1~mente debe contemolar al 

Derecho natural. En una metodolo91ci. esenc1e:.l1s~a Jose Lu1E 

Estéve;:, al estudiar la génesis del Derecho, apunta: 

El Derecho positivo no es otra cosa que el Derecho 
natL1t·a1 revestido de poder coactivo. Por eso &LI nota 
distintiva es la coercibilidad. La vida social tenia 
una exi9encia para subsistir·: ceRir coactivamente la 
libertad individual en el confin de lo llcito. Esto 
exi(4l.:.< una organización. Habla de recurrirse a un 
proced1m1ento de represion de lo ilicito <nece!lidad de 

:i-Jo,~;--c¿:;:~o-:--~Ll:.!:!ft!...Q.2..~n-2 t..!_!.~~~. U"JAM. Mé}: ico. 
!Gl8(•, :J ""l.C'-:" 

::: ~!!h ú. 433. 



fuerza) y de_ fijación de lo ~ue se pod1a o no se oodia 
hacer <necesidad de la ley). 23 

Debamos sefialar que si el Oe~echo natural fuera en los 

hombres de voluntaria y perfecta observancia, el Estado no 

existir1a, ya que los hombres actuarían respetando l~ 

libertad personal de tos otros >• en consecuencia, la vida 

social serta armoni"osa--y se·_1ograr1a de -modo ·automé.tico el 

bien coman. 

Estamos hablando en términos ideales, donde la ley 

natur-al -seria cumplida de manare ineludible por la 

conciencia de los miembros de la colectividad; pero sabemos 

que la ley natural no es una ley escrita, y los hombres la 

conocen grados diversos, y f~cil deducir un margen de 

error. Evidentemente tenemos un conocimiento prcictico de 

esta ley oor la comunidad, es decir, hacer el bien y evitar 

el mal. Para decirlo con Jacques Mari ta in, "la ley natural 

es el conjunto de cosas que deben hacerse y no hacerse, que 

surgen de una manera necesaria del solo hecho de que el 

hombre es hombre, en ausencia de toda otra consideración".24 

Desde los griegos, ya en la época de Pericles, se 

insist1a en el principio de leQalidad, Que corresoondia a la 

Rep(tblic:a. a respetar su orden, obedecer sus leyes y ac:at•r 

la disposiciOn de lo• jueces para cumplir con el bien coman. 

Se atendia a la autoridad de la ley, donde se somet1a el 

poder de los otros hombres pero que, al mismo ti~mpo • 

.:;: Jose Luis Estev·;;. ~.s¿;yc d~.o.l 1~~1on filoso.fíe.:. ctF: 
Derecho si::.gún un~ (!iE>todoJ_gg~ esen<:1aJ__·sta. Edit·:.1·ial F.eL··~, 
Madrid. 1945, p .. 40. 
24 Jac:Ques Harita.in. ~de.l.:É:f:.!:!Q __ c;i.~_l.._t~9..!!!.l?...!:f' ..z· . .!=".~!.:: . .:L~.kll·ª-J_• 
Editor-tal Pleyade. Buenos Air·es. 19.,.=. p. c:>8. 



96 

1 imitaba la 1 ibertad de cada_ uno·, aunque con Prota.gora.& se 

llega al an~rq~i-s_~-~ ·al - señalar que "el hombre es la madi da 

que son en cuanto son, y de las 

que no _son,: en "Cµanfo nO son". Esto supone un '"'bandono de la 

SUmfSú~ñ'·---a -- ú\ "Tl.:ist--i~-iá\- Y la legalidad se convierte en un 

princípio:'de-·- utilidad. Por ejemplo, los gobernantes serán 

mas dignos y honestos en la medida en que propicien leye& 

Lo justo tiene intet'eses definidos y, 

consecuentemente, el bien com(ln queda desvirtuado. Va con 

Sócrates y Platón, se reconoce que.pol1ticamente todos los 

hombres estén igualmente dotados, es decir, que todos tienen 

aptitudes iguales para la vida pCiblica, porque el Estado 

ewiste para servir a las necesidades de los hombt"'es. El lo 

obedece a determ1nadas categoriaS, que se encuentran en la 

naturale=a humana, y todo es;;to ocurre por las:. relaciones que 

hay entre ética y politic:a, pues ambas se ordenan a partir 

de lo mejor para la comunidad. Recordemos en este contexto 

la famosa clasificación que lleva a cabo Platón en su 

dialogo de 6ª....B!?~J.A-SA; para el los mejores gobernanta& aon 

los más sabios. 

Los antecedentes de todas la.s doctrinas iuanatut"'alistas 

deban encontrarse la disputa de loa des Ordenes, 

decir, por un lado el derecho po&itivo ct•eado pot"' loa 

hombre~ y, pot• otro, el derecho natural derivado de la 

naturaleza del ser huma.no. Asi tenemos que el orden legal 

debe estar subordinado al orden natural y, en consecuencia 

directa, la• leyes escritas no pueden entrar en 
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contradicción con lo inmutable y•plenamente valioso que es 

el propio 5er humano. El más claro ejemplo de lo anterior, y 

además de ser fundamento de cu~lquier ordenamiento juridico, 

es el concepto democrActico de justicia que se opone a la 

idea de una justicia natural, y consecuentemente sólo a esta 

Ciltima se le debe reconocer una validez objetiva y todas las 

instituciones deben encaminarse para conquistarla. Dentro da 

este anAlisis. atendiendo a los criterios rectores de la 

conducta humana, y al fundamento ético del derecho, es 

importante destacar que para Sócrates. considerado como el 

padre de la ética, debe cumplirse también con la virtud que 

corresponde la naturaleza del hombre, porque el 

conocimiento del bien, además de que nadie hace el mal 

--segón él--, sino por ignorancia, vuelve felices o dichosos 

a los hombres. Estamos frente a una observancia espontánea 

que corresponderla a una especie de derecho natural. 

Los conflictos que surgen entre los preceptos a los Que 

el derecho natural les at1•ibuye validez intr1n&eca, y los 

del derecho positivo traen un cuestionamiento de la 

legitimidad que tienen los órganos del E&ta.do para 

imponerla, esto es, la validez que comentamos anteriormente 

porque la coacción realizada por medio do la fuerza fisica 

como el verdadero atributo distintivo del poder dal Estado, 

al decir de Karl Schmitt, o el monopolio del poder politice 

de Ma>e \ileber, no son la razón de su e>eistencia. No se deba 

de atender a la validez formal de las normas Jur1dicas, sino 

a loa contenido& que deben tener. Sólo asi se explica, como 
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lo apuntamos al final del capitulo-2, la justi1icac10n del 

podar. Podrlamos hablar de una resistencia legitima ~ la ley 

positiva, si no cumple con valores. 

La ley positiva dabe reflejar. en la mayor medida 
posible, la idea de la Justicia, ya que en ella reside 
su fin y está su paradigma. El derecho histórico 
tendrá, pues, que justificarse a la luz de principios 
ultraemp1ricos, de indole aprioristica y universalmente 
válidoa. 2'5 

Debemos tener presente entonce• que para el 

ordenamiento juridico debe existir en un primer plano la 

consideración del individuo, es decir, la supremacía del 

sujeto sobre el objeto como un ser inteligente dotado de 

libertad, con una conciencia aue determina sus acciones. En 

torno a él se plantea un problema ético, pues, como apunta 

Gior9io del Vecchio,. el hombre, aun perteneciendo al orden 

fenoménico, es 1ntimamente y se siente ser algo m~s que 

fenómeno, al eKplicar su pt•opia esencia y realizar su 

naturaleza. "El hombre debe, en suma, en sus deliberaciones 

tra5cender su existencia fisica de individuo <que, como tal, 

as particular> pa1·a afirmarse cualidad de principio 

como ser racional o sea, universal, hasta identificar en si 

mismo el ser de otro sujeto". 26 

Aunque para los positivistas el Derecho vale porcue se 

ha creado de acuerdo con ciertos requisitos de orden formal, 

aunQue su contenido, sus preceptos no concuet•den con la 

justicia, nos llevaria aceptar, por e Jemolo, los 

::s Eduar"do Garct~ l.,avnez. F'..Q.si_t1~1.~ t;.1_':.1.<li.~9~ª-lJ-~rofl. 
z.g~_!.Q)_ó9..!.f.fi -~· .L1,.~w.a::¿r·~!_li,nc·. Ut1,:.r1. M.?.<l'="'• 1'~·7:-. ;.. t"7.'7-. 
::6 A. E. S;:n1•ar,c, k._a._f..tl.2..'J!io.!J.c. del dere_~.'h.t°'S.:1-.-!..T_:;i>:to~ 

t!.~.~9-~~-"'~?_..§.~'--~.s..t~\9.J..~· M¿.;rac~·.bo. \.'ene;- 1e:.r... !ªT:. 
p. 1::0. 
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genocidios de los nazis en la Segunda Guerra Mundial, y 

todos les procesos de Nürember9, como señalamos al inicio de 

este capitulo., no hubieran tenido sentido. Po•· esto el 

derecho tiene su fundamento en la naturaleza y esencia del 

hombre, porque sus principios están predeterminados 

implicitos. Tan es ast que la razón lo& deduce ª-Jll:l_~, los 

concibe como válidos antes de que se verifiquen en la 

experienci~, y, como bien apunta el maestro Preciado, lo mÁs 

importante en los actos del hombre es el finalismo y la 

libertad .. En s1ntesis, debemos considerar que el derecho 

natural y el derecho positivo operan o deber1an de acerar en 

forma conjunta, para configurar derecho olenamente, ya 

que el derecho siempre debe ser estudiado desde el punto de 

vista de su fin. Esto quiere decir el bien común que 

condiciona todas las modalidades de su existenci~. En este 

sentido, Recaséns Si ches, al estudiar la estimativ~ 

jurídica, ha argumentado en forma decisiva lo siguiente: 

Contra todas las modalidades positivistas, 
psicologistas, subjetivistas y relativistas en ética y 
estima.ti va Jur1d1ca, el obJetivismo sostiene 
fundamentalmente, con razones concluyentes y decisivas, 
que los valores morales y los juridicoa tienen una 
validez objetiva.. 27 

III.4. Dinámica del Derecho y bien comOn 

Los términos l¡fVOlLICión y progre110 encuentran 

indisolublemente ligados al avance de la humanidad. Es un 

hecho de sobra conocido que nada es est~tico, que la vida 



humana en general, así como sus diversAs manife$taciones 

pat"ticulat"es_ ct>n~tantemente se tt"ansforman pat"a t"espondet" 

asl a las diVet"sas necesidades de la colectividad. En este 

s&nt'ido~:·e1 Derecho ha sufrido constantes evoluciones, de 

acuerdo·, __ con la ·propia marcha de la humanidad, porque se 
-.:.' -·--·. --.. -.·. 

Últ~-~-~-~{a¿·-f-6na ·de - distinta-s formas con divet"sos fenómenos 

qu_~,~~~_e_ \d·~~-;~al:~- ·_interior de la ot"ganización soc:iAl. Aat el 

pet"_f~cc.'i_e>,nam.~en'to_ de las -instituciones es posible por" lf!' 

basqueda- de-; un 'fin ·valioso,- el bien c:omon. Sin embargo. como 

-apuiitamos en··e1 capitulo dos, el bien com(Jn mantiene siempre 

elementos constante& e inmutables, determinados por ciertos 

principios que están presentes en la naturaleza del hombre. 

La humanidad ha Ct"eado distintas insti tuc iones1 

económicas, sociológicas, política9, mercantiles, jurídicas, 

etcétet"a, que obedecen a necesidades Que la colectividad 

debe resolver poi- el transcurso del tiempo. El derecho, 

repetimos, no es la excepción, pues se va adecuando a las 

nuevas relaciones sociales, además de 9U identificación con 

el Estad1 <que es, obviamente. otra institución>. En este 

orden de ideas, si9u1endo a Giorgio del Vecchio1 

La evolución del derecho se efectú.a como regla, una 
prevalencia progresiva de los elementoa racionales, 
correspondientes a la comú.n naturaleza hum•na, sobt"e 
los empíricos que cort•espondRn a condiciones 
pat"tic:ulares de los grupos singulares. 28 

Se debe aceptar como principio reconocido que e::1&te 

una especie de sentimiento Jurldico, que busca l• pertección 

de las instituciones del derecho, 'fundado en l&• 

28 G1or910 del Vecchio, op. cit,. p. 480. 
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caracteristicas de la natural•za del hombre. El ejemplo m•• 
claro de lo anterior lo tenemos en los hechos de la vida 

cotidiana, porque nuestras valoraciones ae dan de manera 

espontánea, incluso, como afirmamos més arriba, pueden 

contraponerse a lo previsto positivamente, es decir, por el 

derecho escrito. En nosotros hay un poder autónomo e 

insuprimible de Ju:gar sobre lo justo y lo injusto. 

El der~echo propicia el cambio social. Todas las 

construcciones jurldico-politicas expresan una alternativa 

de ordenación obligada o de mejoras medios para conseguir el 

bien común. Dentro de este contexto, la axiolog1a juridica 

juega un papel determinante. 
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Las normas juridicas no son inmutables. Todos lofi 

ordenamientos jul"'idicos se van reformando a partir de los 

cambios oue ocurren en la sociedad, pero eso no sucede de 

forma arbltl"'aria, sino p1"'ec1samente en forma interesada, es 

decir, teniendo a la vista una serie de valeres que se 

consideran los mejores para que el grupo pueda conseguir 

dichos fines. Desde un plano estrictamente técnico, todas 

las constituciones del mundo, sean r1gidas flexibles, 

tienen una serie de mecani1&mos para reformarse o adecuar~ae a 

las nuevas realidades sociales. Esto es, la relacidn que 

e><iste entr·e el poder constituyente y los podet"es 

constituidos~ Se trata de la adecuacidn del derecho objetivo 

a la evoh.tción de las instituciones. especialmente l•s 

oollticas. que deben de corresponder a los critel"'ios 

orinc1pios eticos que se consideren más convenientes al bien 
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da la comunidad. En este sentido, el der•cho positivo es 

sólo un instrumento del cambio social, que norma· la 

transición de los mismos, es decir, estabiliza los 

resultados del cambio social producido por factores no 

necesariamente Jur1dicos. Sin embargo, las inovaciones o los 

cambios radicales de una legi_slac'ión se convierten en 

factores determinantes del cambio social. Claro ejemplo de 

esto Qltimo es la reciente re-forma constitucional al 

articulo 27 de nuestra Carta Magna. La explicación 

juridic:o-pofitica la ha apuntado acertadamente el maestro 

Preciado: 

Podemos decir que la polttica del derecho implica la 
planeación del cambio social progresivo, deseable, 
consciente, promovido a travé& de una deliberación 
pública, democrática, entre gobernantes y gobernados, y 
sólo realizable con la cooperación y participación de 
todo!i. 2:9 

Dentro de esta perspectiva. todo cambio social es 

deseable, pero en ocasiones el cambio es regresivo corque 

está mal planeado, obedece a una realidad existente. En 

estos casos no se ana 1 i :::an los hechos, y.a que ..? 1 progreso 

implica tener en CL1enta de 

fundamentales~ de fines que son valiosos; por· eso es que 

~l los deben c:onscienterr,ente asumidos por Quienes funoen 

como ~uta1·1dades de la cole-t1~idad. ~ecu~rdese en el 

segundo capitulo declames que dichas autor·idades, para 

considerarse como tales, requieren ser capaces en el 

eJet•c:icio del podet~. ''No hay autoridad soci~l sino oara el 

servicio del bien común. de la misma manera que no hay 

----·---·· -·--·--··-
29 f'«.,fael P1·eciadc Hernc:.n·je::. qp!_ ;.:-_Lt.:..• p. :'4:"· 



libertad. individual sino para el"' servicio de la razón. El 

bien ccmCtn es la razón social". 30 

Para la filosofla del derecho, en la actualidad sa 

consideran tres vertientes de los posibles cambios sociales: 

primero, un individualismo libertario con democracia 

política, economia de mercado y capitalismo de iniciativa 

privadaf segundo, un socialismo con democracia politice-

social con limitaciones a la economia de mercado y a las 

empresas privadas, con dictadura de proletariado y 

concentrando el capital manos del Estado Cen la 

actualidad rebasados por los acontecimientos de estos 

Ultimes aR'os que han SL\frido los paises de EL1ropa del Este, 

donde su legislacion ha reconocido l9l necesidad de 

establecer los principios de una organización democrética> y 

una ter"cera, donde se congidera tanto al individuo como a la 

sociedad, donde se requiere un ambiente social propicio y 

una organi:ación progresiva, donde las personas gozan de un 

alto nivel cultural. Esta alternativa se presenta en las 

democracias no meramente formales, sino aquéllas donde 

e1ectivamente se respetan los derechos fundamentales 

--individuales y sociales--, donde ei:i$t& una econom1a de 

mercado planeada con libertad y aEistida. por el Estado y 

garantizada por los órganos del poder público, es decir, 

aquella qua busca el bien común. Las alternativas tienen 

esencialmente hecho• sociales, donde el derecho Juec:;,a el 

papel determinan te de encaLL:::.ar las meJores organi ::ac iones. 

:;;o Gaorc;ie Renard-:--El d!=!'~Q.,~~!L~_!_<l._ . .ra;:ói:i:, Edit;orial 
Deeclée. Buenos Aires, 194~. p. 63. 



•• decir, que todas las institucicnes juridicas deben 

promover •l cambie orientándolo de acuerdo can una jera.rquia 

de valoras éticos cbjetivos. re&li=ados libremente conforme 

a la realidad social; por tanto, cualQuier transformacion 

como experiencia histórica sólo ser aceptada 

fActicamente como progreso cuando auténticamente reconoce la 

imQortan°cia d• la unidad Que se da entre el Estado y el 

Derecho. 

El Derecho responde a la necesidad de una solidaridad 

entre todos los integrantes de la sociedad, las normas 

jurldicas se encargan de articular las distintas actividades 

y funciones de los organos del Estado. Esto es as1 porque 

ellas proponen los fines que se consideran mas valiosos para 

el grupo. De aqui nace su validez, no solamente formal, sino 

fundamentalmente material o de contenido. 

En la evoh.1ciOn del ordenamiento Jur1dtco, están 

presentes sus elementos racionales. que corresoonden a la 

naturalez~ humana, es decir, a los postulados ontolo9icos, 

que se identifican en dos planos: individual y socialmente. 

El der~cho positivo no debe Ger eri9ido a una cateocr1a 

absoluta. a una validez intr1nseca de suyo. es necesario que 

eKistan criterios aue estén fincados en la naturaleza del 

hombre y de la propia soctedad. consecuentemente debe estar 

en concordancia o realizar el derecho natural. 

El deber QLle nace de las normas jur1dicas tiene su 

principio en la objetividad de los valores y en estos 



105 

termines tiene que se; realizado como un mandato de carácter 

imperativo-atributivo. 

Las instituciones, principalmente las jurtdicas, deben 

resolver los problemas reales de la colectividad tanimndo a 

la vista la bQsqueda de la justici~, que es una especie del 

género --bien comOn--. 

La Constitución --el ordenamiento Jur1dico de un 

E•tado-- no sólo tiene que •er considerada formalmente, es 

d•cir, positivamente, pues en ella se encuentran plasmadas 

las decisiones polltico-fundamentales de una sociedad; por 

tanto. debe de garantizar aspectos axiologicos aue &l:oliquen 

la uniOn social o la realizac10n del bien comun: 

La realidad que constituye el Derecho y Que posee la 
dimensión de referirse a valores tiene forma IJ.Qrmativ_A. 
O sea, el derecho es norma, con especiales caracterts
ticaa, ela_Q.~~ los hombres con el propósito d~ 
realizar unos valores • 31 

La doctrina del positivismo kelsen1ano no es suf 1~ien~e 

para explicar la realidad del derechc, pues en ella 

concurren diversas manifestaciones y actividades de la 

sociedad: histor1cas, sociolo91cas. econOm1caa. politic~s. 

ontológicas. etcétera, y no 

solamente normas de carácter Jur1dico, que tengan 

· .. alidez formal. 

Las leyes naturales en el hombre se manifi9stan en sus 

a_spiraciones oor la justicia, que tiene una validez objetiva 

en sus relaciones con los otros. Este es el fundamento ético 



dal derecho. Por esto sus normas tienen una validez 

intrinsec:a. 

L• cultura o bien com(tn en uantido universal eatll 

suj•ta a cambioa, a evol-1c:ione1S, que se van transmitiendo de 

oeneración en generación. Las form•• sociales y naturalmente 

el derecho transfot"'man para da~ respuesta a los 

d•••rrollos del grupo social y coordinar su actividad en las 

mejores forma.• de organización. En slnteeis, podemos 

concluir con Messner: 

El bien común consiate en los presupuestos 
cond1cionados por la cooperación social, que hacen 
posible a los miembros de la sociedad el cumplimiento 
de sus tareas propias fundadas los fines 
existenciales. El bien individual consiste en la 
capacidad de los miembros de la sociedad para cumplir 
estas tareas de forma autónoma. 32 

Dentro de este contexto, las relaciones estatales con 

los individuos --bien común-- corresponden a la realización 

de las mejores condiciones del bienestar por su identidad 

con la existencia tanto-del grupo como del individuo. 

10á 
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CAPITULO IV 

El Estado y el bien comon 

La Ju•ticia es la primera virtud de lae 
instituciones socialea, como La verdad lo 

e& da los aiat•m•• de pensamiento. 

John Rawls 

La palabra Estado apareció entre las primera• frases de una 

obra titulada El Principe en 1~13, escrita por Nicolás 

Maquiavelo. En ella, •e propone investigar cu~l es la 

esencia da los principados y de cuántas clases los hay, cómo 

se adquieren, cómo se mantienen y por qué se pierdan. La 

frase inicial de ese op6sculo se ha vuelto célebre y ahi 

debe encontrarse, sin duda, el origen moderno de la palabra 

Estado: "Todos los Estado&, todos los saAorea que han tenido 

y tienen dominación sobre los hombres son Estado son 

RepOblica o pr"incipado". Maquiavelo partió de la comunidad 

como una realidad y se ocupó de las maneras de gobernarla 

--problema fundamental de las ciudades italianas--1 sa trata 

de un análisis de los croblemas de poder oolitico como se 

presentaban cotidianamente, ea decir, sap•ra a la ciencia 

politica de la teologia, a la que habia estado sometida, y 

continuó con las observaciones d•l método aristotélico. Por 

estos hechos, se le considera el fundador de la ciencia 

ool1tica moderna. 

lQual que los Qriegcis y los romano•, Maquiavelo partió 
de la comunidad humana c ••• J El Principe no •• un 
tratado sobre el Es~ado concebido como un ente real o 



abstracto. sino uno acerca del arta de gobernar a 1• 
ciudad. 1 

Aunaua Maauiavelo no pretendió otorgarle a la palabra 

Estado una connotación nueva. después de él se le asigno y, 

de acuerdo con su evolución histórica, la palabra Estado 

tiene un significado preciso. Denota la organización 

politica suprema de un pueblo, aunaue su etimolo91a tenga un 

sentido más amplio y general. pues quiere decir simplemente 

la situación en la que se encuentra una cosa, un individuo. 

una sociedad. Ba!ilten dos ejemplos par"a ilu9trar lo dicho: el 

estado civil de una persona, y los estados financieros de 

una corporacion económica. 

Sin embargo, hay aue reconocer que BH1sten unidades 

teleolog1cas. que son aquellas que ae relacionan o se 

unifican por un fin común. lo mismo que en el orden natural 

--concepto de organismo biológico-- que en el plano 

espiritual y economice, pero también las hay en el orden 
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social y Jut•idico. Resulta entonces que el fin esta 

impl1cito en todas las cosas humanas. 

Esta unidad teleológic.a tambHm es una c.aracter1stica 

esancial del Estado. pues tiene unidad bAsica. es decir. una 

pluralidad de hombres que aparecen unidos por fin•s 

constantes y coherentes entre si, y cuanto m6s intens¡os son 

esos fines. tanto mayor es la unidad entre ellos. Las 

unidades humanas organizqdas en vista de fines son unidades 

colectivas asociaciones; en consecuencia directm, la 
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unidad telaológica del Estado es una unidad colectiva, es 

decir. una unidad de asociación. Podemos decir entonces que 

el Estado. dentro de esta concepción, es la unidad mAs 

completa y poderosa que posee el mayor nQmero de fines 

const•ntem y la organización mA& perfecta y comprensiva. ·A 

su poder nadie puede sustraerse, y esto le da su carácter 

coactivo. Sabemos Qua la unidad de asociación dotada 

originariamente de poder de dominación y formada cor hombres 

asentadom en un territorio, es la concepción social del 

Estado. 

Por otra carta, las consideraciones decntolóoicas que, 

como su nombre lo indica, son aquellas que nos proponen una 

1dea del Estado, determinándolo cor su contenido especifico 

de fines. normas o valores Que debe realizar, Be pueden 

dividir dos corrientes: la del iusnatural ismo 

t .. acionalista, Que se propone para un Estado un fin o un 

valor concreto Que debe ·reali:ar para merecer tal calidad. y 

por otra la del iusnaturalismo de inspiracion aristotélico-

tomista. Que s1 bien es cierto incluye un fin a que tiende 

el orden pol1tico como elemento bAs1co de la def1ntcion del 

Estado. también lo es que porque su e!lencia está mas 

estrechamente vinculada con la voluntad. 

Desde entonces, la concepción del bien común constituye 

el elemento indispensable para la caracter1zacion de todo 

recto orden palttico. A manera de ejemplo, citamos la 

c:oncepción de Maurice Hauriou, oaegún la cual ·el Estado es; 

el regimen Que se adopta una nació~ mediante una 
centralización pol1tica y JUr1dica que se realiza por 
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la acción de un poder politice y da la idea de la co•a 
pública como conjunto de medio& qua se proponen en 
común para realizar el bien común. 2 

De lo dicho, se de9prende f~cilmante que el funda•ento 

del Estado radica en la naturaleza ética del •er humano, 

considerado individual y soci•lmente,· se trata de afirmar 

que el Estado descansa en el supuesto de que •l hombre es un 

ser racional y libre~ y que en la medida que ha alcanzado 

esa condición de racionalidad y de libertad, •• capaz de 

crear y de establecer un orden condicionado, irrealizable 

mas allá de lo 11sico, decir, un orden ético, un régimen 

da normas, que expresan un ideal libremente consentido. 

Tenemos entonces nocione9 eeenciAles sobre la idea dml 

Estado: la libertad, porque el Estado sólo a1<pl ica por el 

reinado de la libertad, la interdependencia, qua no9 otorga 

la noción del deber y que satis1ace los principios del 

derecho. y por ello puede decirse que el Estado el 

reinado del derecho; la noción del fin, que se ejerce sobl"'e 

la conciencia del hombre en la medida que su formacion ética 

le permite estimar y valorar el fin. Entonce&. el Estado 

pueda concebirse como el orden que juridicamente ae 

establece para hacer posibles en las sociedades humanas la 

armonía de la libertad buscando ciertos fines. 

Por otra parte, como afirmamos en el capitulo segundo, 

al Estada puede contrariar el bien de los individuos y 

tampoco puede ser un aimple fenómeno de 1uerza sin 

justificación alguna. En .. sintesis, como decia.mos ant•s, •l 

= C1t~~¡;~·~~-Gonzále:: Uribe. Tearí.3. política, 
r:d1tori.;.~ Porrú,;. .. Mé .. 1co. 1980. c.,. 156. 
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Estado as una sociedad humana, establecida permanant•mente 

en un territorio, regida por un poder supremo, bajo un orden 

juridic:o y que tiende a la realización de los valores 

indívídual•s y sociales de la persona. 

El dasconoc:imianto y confusión de estas nota.e 

carac:tertsticas trae consigo problema• que reflejan al 

interior de la.• t•elaciones, que son reales y que constituyen 

la vida propia del Estado. Estamos hablando de juicios 

normativos sobre los que se apoya el pensamiento juridíco. 

La naturaleza Jurídica del Estado y sus instituciones quedan 

identificadas con una realidad social, que se manifiesta, 

como lo señalo acertadamente Jel l inek, en una interrelación 

de las concepciones objetivas del Estado con sus elementos 

subjetivos. As1 el Estado aparece con una doble naturaleza, 

ettte1•ior e interiot·, en la vida del hombre. 

Es importante destacar que el Estado puede ser 

identificado con uno de sus elementos, ya Que, desde un 

plano estrictamente objetivo, el territorio, el pueblo y el 

poder de dominacion o soberano se encuentl""an estrechamente 

vinculados. Además el poder pol1tico sólo se explica cuando 

se da en forma unitat"'ia. Esto elimina cualcuier confusión 

del Estado con el gobierno, y cuando hemos señalado en el 

apartado relativo al ejerc •. o del poder politice apuntamos 

que el ceder coactivo no es l~ nota distintiva de la noción 

de Estado. Para ejemplificar lo dicho, citemos las 

reflexiones da Norberto Bobbio1 

r ••• J la construcción de una ética ra~1onal, separada 
definitivamente de la teclo91a v caca: por si misma de 



garantizar .la universalidad de los orincip106 de la 
c:onducta humana, precisamente ooroue está basada 
finalmente sobre un analisis y una critica r"acional de 
los fundamentos mucho mas Que la teología perdida en 
c:ontrastes de 001n16n irresolubles es el fundamento de 
1 a sociedad y del propio Estado. ~. 

Estos principios son negados por todas las tendencias 

positivistas Que lmperaron a partir de la sociolog1a 

postulada por Augusto Comte y por las corr-ientets 

mater-ial istas del segundo tercio del siglo XIX. 

principalmentP. biologistas y psicologistas. donde el Estado 

aparece como un organismo natural,- y conSacuentemente regido 

por las leyes fisicas y biologicas y con una existencia 

indeoendiente de los individuos que lo forman. En esta 

atmos"fera <empirismo cienti1istaJ, se pensó que el Estado 

era enteramente igual a los organ,ismos naturale&. 'Y sólo 

diferente por su ma9ni tud y la imoortancia de sus 

relaciones. 

Las nociones del Estado como un organismo et1co-

esoiritual, oue ouiza sea la conceociOn mA5 antiGua y 

constante en la histo1•1a~ se caracterizan por identificarlo 

como un ente cual1fic:ado por las func1one9 m•Jltiples y 

variadas de su acción. Ya desde Platon la naturaleza del 

hombre le da origen a la esencia del Estado. Esto quiere 

decir que el Estado es 9i9antesco org.a.nismo en el que se 

reflejan las aspiraciones y necesidades del hombre. y 9Ufi 

func i enes, consecuentemente, deben oi-9an izar se conforme a 

ellas. 

:: Norbert::;~i-o--M1che~aneielo B.:l,.11?t·o, 3oc:;_~.~.;.,c;L~..9 
e.!L...l..é<"~·= ¡_ lo~9~_m9dern~ .. 'CE. Me>; ico. 198b. p. ~(J. 

l 1 :2 
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~ - _'.-_' --_' ,- ·, ·_:;-:.:-.. 
Podemos concluir-., que·-- el<. Estado ·:-a:·parece· como una un·idad 

colectiva o de a~Ocf~~i~ii(::'.~h_>_~-'~.)-~'~;~r:~- -~,~,~-i'i·~-~n ··ios.:d1ve~s~~ 
fenómenos de la vida- c-6--t-.1d'i~1ri~·'.;'.:~ a&i{ (~~~:i~-->-'s .. , un.idad: y :-&ü 

variedad. Por otra -.- 6cl_~:"t_é:,·:·- -~ .. ¿~-_, ·, "c;ir-ga-rios _ ·o inst i tuc .. iones 

conservan una continuidad -~exis.tencia historica--, a pesar 

del cambio de generaciones .. Asi·, la unidad de asociación se 

no~ aoarece como el origen en el tiemoo de e&ta institución 

y nos da las notas distintivas con otros grupos sociales. 

Para una c::oncep- _:al izaciOn general del Estado, podemos 

seAalar sus rasgos particulares como comunidad orQanizada 

pol 1 ticamente: un poder pú.bl ico supremo o soberano, con 

limitaciones de acuerdo al respeto de los derechos 

fundamentales del hombre; un orden normativo, en gran parte 

constituido por el derecho, ya que no todo el orden jur1dico 

e~plica las normaciones estatales, y un pueblo, es decir. la 

colectividad de las personas asociadas. 

El Estado como ordenación Juridica e& la expresión 

normativa de una serie de hechos de la vida social, es el 

resultado de un conjunto de fenómeno& reales de integración 

colectiva. con un esoeciol sentido --de carActer legitimo--

pol 1 t ic:o. El orden Juridico, val ido y vigente. en un lugar 

determinado no es sólo un 9istema de ideas puras y 

absolutas: se reauiere que sea vivido efectivamente oor la 

sociedad. Por ello es que la norma fundamental del Estado e& 

la expresión normativa de los hechos aue el legislador tom& 

en consideración para aue esa voluntad se encarna o se 
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manifieste en. un poder legitimo. Siguiendo Recasens 

Siches, podemos afirmar: 

La ley. oue ha sido elaborada dentro de su marco 
constituc1onal. tiene su origen~ en cuanto a su 
contenido, en un procesa social de caracter pol1ti.co, 
en un entrecruce de neces1dades sociales y de 
aspiraciones ideales o programas. Piénsese que, 
dentro de una idéntica const1tuc1on con un estricto 
respeto de la misma, pueden gobernar lo mismo un qrupo 
avanzado que un grupo moderado. Que suceda lo uno o lo 
otro es algo que no puede expltcar•e por la pura te:>or1a 
del derecho; es el efecto de hecho social de 
carActer ool1tico. 4 

Evidentemente, el Estado es un conjunto de modos de 

vida colectiva, pero la realidad del mismo no reside en 

ellas, sino en el hecho de que tales modos sean v1v1dos 

efectivamente, ya que los hombres, en los Procesos soc1ales, 

mantienen y renuevan las formas estatales y, por supuesto, 

la del derecho, que cump.le ei fin de integrar a sus 

miembt"os. oue en última instancia estan subordinados a un 

orden Juridico que les reconoce igualdad y libertad en sus 

relaciones, buscando la justicia. Esto explica la ra~On de 

ser do la propia colectividad. Dentro de este contexto. como 

señalábamos en el capitulo tercero, la relaciOn que se da 

entre el derecho positivo y el bien común solo puede 

entenderse cuando el orden jurtdico se produce y se apoya 

por la voluntad social Que establece una unidad en los fines 

pe1~seguidos. Por lo que hemos apuntado, la teoria de la 

unidad colectiva 1~esulta ser la más apropiada par• expl1c•r 

la naturaleza del Estado, porque comorende los fenOmenos Y 

la actividad del mismo, su unidad y variedad, sus Organos, 

~F:;°c~ Tt-Z:--E:. l.!::..trod...l:!,.'.;~.~-~lc d~l dE:-rec:D.Q• 
Ed:.t:::w1~l PorrO.i'. Mei~:icc. 1977ª e:·. 27•). 



la continuidad de BU exi"stencia sus 

modificaciones. el cambio de generacioneQ, en s1ntesis, su 

propio ori9en. 

Llevemos a cabo un recorrido histórico de las distintas 

nociones que el Estado ha tenido. 

Para Platón, como ya hemos mencionado, los meJores 

hombres deben diri9ir los destinos de la comunidad. En ellos 

se buscan cualidades o virtudes morales, como la sabidur1a, 

el valor, la templanza y la justicia. Por otra parte, para 

él las formas de gobierno son, en primer lugar, la 

aristocracia; después, timocraciat posteriormente la 

oligarquia y, por 6ltimo, la democracia. Estas formas de 

gobierno se dan en un orden progresivo, y al mismo tiempo 

pueden degenerar por la a~bición de los que gobiernan: el 

poder politico depende de la riqueza de los propietarios. Y 

en el caso de la democracia, por el desmedido amor a la 

libertad se Produce una reacción que desencadena una 

tiran la: 

El gobierno ouede estar en manos de uno, de unos 
cuantos o de mucho&. Si hablamos de gobierno~ bien 
ordanados~ entonce& el de uno solo, la monarquía. e& el 
mmjor; el segundo en bondad e& el gobierno de unos 
poco&, y el de muchos es el peor. Asl pues, la 
democracia es el peor de todos los gobiernos que tienen 
ley, y el mRjor de todo& lo~ que no la tienen, porque 
el gobierno que est~ en manos de muchos es a todas 
luces debil e incapaz de hacer un gran bien. 5 

Recordemo& que f'la.ton rec1biO lias enseñan;:a~ dí.,. 

Sócrates, que pregonaba el amor a.l saber, él aprend10 que el 

Amor a la filoaofla implica la. virtud, requiere de 

'5 Citado cor F~~l. Cool.:~ton. t:i..WP!"ULJ.;!_e_lá .. t.J..J..ro;u:.....f...l\..?· 
Ed1tor1al Ar1el. B.;ircelona. 1980. o. 239. 



i!jerc:icfo práctico Que su maestro demostró- sac.ri ficando su 

vida por respetar las leyes. Para todos los grie9os en 

general se consideraba cue el hombre es producto de su 

educación, por ese es cue ?latón señala cue el gooierno de 

la @lli se debe de realizar por los meJcr educados, por 

aquellos Que son más aptos y talentosos. Esta es la 

explic:acion de lo Que escribe en el Libro III de ~ 

RepOblic-ª• es decir. de aouéllos aue son más capaces para 

gobernar, cito: 

Vosotros todos, que formais parte de la ciudad. sois 
hermanost pero el Dios que os ha plasmado ha mezclado 
el oro en la oroducción de aquéllos que entre vosotros 
son capaces de mandar, y por esto reciben los mayores 
honores. Me=cló plata en la comoosición de los 
au:( i 1 i ares, y hierro y bronce en la de los labradores y 
demás artesanos. 6 

Pe1·0 hav que tener presen~e que el Estado existe cara 

servir a las necesidades de los hombres, ellos no son 

independientes. sino Que necesitan de la ayuda y 

cooperacion. Sólo asi es posible la ayuda para todos dentro 

de la Q...o-1..ll· 

Para Aristóteles --que anticipa ya el concepto de 

sobaran1a dal Estado al hablar de la autarou1a de la 

p~--. la necesidad da la vida de la comunidad requiere 

que ésta se dé una orqanizactOn en la cual no interfieran 

potencias ajenas o extrañas. Para él, las formas de gobierno 

pueden adoptar una monarqula, una a~istocracia un" 

democracia. como reglmenas de c•r.ti.cter e•encial o puro y 

6~i-:;to~ OiAl_o_j;;:--vol. IV. ~'3~~!S-l.i.,.~...!!· introduccion. 
tradltcci::m y not,;.s de C.:inrado Ec;.Qer5 i...an. Ed1tc .. ·ial Gr~doc;, 
Madrid. 1988, p. 199-200. 
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degenerativos en, respectivamente", tiranta, oligarqu1a y 

d11a1a909ta. El Estado es creado para garantizar la eKistencia 

de sus ciudadanos, y debe otorgarles una vida justa. Alfr"ed 

Verdross resume con claridad este pensamiento: 

C ••• J en el libro 1 I I de !.,._a_pol 1 tica hace notar Que la 
comunidad coopera al perfeccionamiento de la vida de 
cada uno de los ciudadanos. a cuyo efecto. dice: "Esta 
es la tarea más alta del Estado, para todos en común y 
para cada uno en particular''. Resulta ahor~ fácilmente 
comprensible oue Aristóteles considere como únicas 
formas estatales leottimas aquéllas que se prooonen el 
bien comCm. mientra~ aquéllas otras que sirven a la 
utilidad de los gobernantes son formas defectuosas. 7 

Posteriormente, la filosofía y la teologia cristiana, 

fundadas en los principios evangélicos, no se preocupan por 

desentrañar y explicar la esencia del Estado. aunque es bien 

sabido que sus doctrinas tuvieron una influencia 

determinante durante casi un milenio. Todas están fundadas 

en la e><istencia del alma, que preconiza una vida 

ul traterrena.. Asi, las comunidades estatales son 

consideradas temporales y, consecuentemente, ef1meras 

tran9itorias. Todos lolii poderes temporales deben estar al 
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servicio del poder espiritual, y se debe de buscar la 

existenc1a eterna al lado de Dios. Con esta idaologia las 

estructuras politicas tenian un marcado propósito. mantener 

a l•s 9rand&s masas baJo el dominio de los poseedores de la 

tierra y de la riqueza. Se JUGtif ica la división soci~l por 

diez si9los. Huitzinga reproduce un texto de Chastellain 

--escritor de l.a epoca--, donde 6e manifiesta la forma 

disfrazada de esclavitud de lo& siervos, además de Que el 

:;-Al fred Verdrcs:;. La t i_l oso-:' 1 a oe 1 derecho de l _ _ffii!f'ld..f; 
QCCiden~al, UNA!"'. 1"1e~:l98::.. p. "T:i. 



derecha medtev.al no conserva prác t icamen~e ninguna 

institución del derecho romano: 

C ••• J Dios ha creado al pueblo bajo para tr•bajar, para 
cultivar el suelo, para asegurar por medio del comercio 
la sustentación oermanente de la sociedad; ha creado al 
clero para los ministerios de la 1e; y ha creado la 
nobleza para realizar la virtud y administrar la 
justicia, para hacer con los actos y las costumbres de 
sus distinguidas personas el modelo de los demAs. 8 

El maestro Mario de la Cueva ha señalado que la 

sociedad medieval vivió una doble caracteristica estamental 

y feudal. 

Los estamentos eran capas sociales cerradas; el primero 

'fue de los señores feudales --nobleza--; el segundo fue el 

clero y tuvo su fuerza y validez por la Iglesia~ el tercero 

eran los descendientes de la nobleza. a los que no les 

correspondió titulo nobiliario Y los habitantes de las 

villas o ciudades. 

En el origen del feudalismo, los funcion.arios de la 

mcnarqu1a recibieron grandes e>etensiones de 

--feudos-- y en virtud de los cu•le• se transformaron en 

condes, duQues, marqueses y barones. Ellos se obligan a 

prestar servicios a su rey, pero con los siervos de su feudo 

celebran un contrato de vasallaje, que constst1a 

pr.incipalmente en la obligación da cultivar una parcela, 

pagar 1mouestos, prestar servicios a su geñor feud•l, 

cambio de la protección que él les otorgar1a. 

El ideal de la paz est~ en la naturale::a del hombre, 

l lB 

•a1 P•ra el reino de Dios se reúne a los ciudadanos dR todos 

8 J .. •.:.n Hu1tzinQa, El otc?'o :::1e la Edad. Media, F:e ... 1st¿. de 
Occtdente, Madt"id. 196c;. p. 81. 



los pueblos, hay una armenia de voluntades, que además de lo 

terrenal reauiere lo divino. Los conflictos més fuertes se 

presentan por la supremacia del poder de la Iglesia y sus 

rel•ciones con el temporal, considerando que el fundamento 

de lo terrenal era la ley de Dios, después la ley natural y, 

por Cl.ltimo. la ley humana. Los integrantes del Estado est6n 

destinados a la salvación eterna, debe estar abierto a la 

religión y nunca su organización debe interponer5e a la 

Iglesia. Para ejemplificar lo dicho. Verdross señala: 

tJo debe olv1oarse.que en la er.:i. del cristianismo. el 
Estado ya no es, como ocurr1a en la antigüedad. una 
comunidad sagrada. comprensiva de todas las relaciones; 
al lado de él se coloca la Iglesia y si bien el Estado 
encuentra en el derecho natural el fundamento de su 
eMistencia. el cristianismo le transformó en un• 
institución al •ervicio de fines terrenale~. 9 

Con Santo Tomás de Aquino. uno de los mAs insignes 

representantes de la escol~stica, aparece •l Estado como una 

comunidad natural de hombres, como un oroanismo necesario 

dentro del cual la oersona debe de cumplir sus deberes 

humanog frente a sus semejantes y como criatura de Dio6, ya 

que considera al hombre, &iguiendo a Aristóteles, como un 

animal politice. Para él &e destaca una finaJidad temporal. 

que es el bien coman. en la cual los integrante• de la 

socied•d deben empeñarse. pero también debe dirigirse la 

actividad de los gobernantes. Dentro de sus aportaciones m•s 

import•ntes, podemos dastacAr que no existe una potestad 

absoluta del gobierno, pues éste debe de organ!zarse 

conforme a la ley: "Cimrta ordenación de la ra::on en vis.ta 

9 Alfred Verdross. ~-<=.ll·. p. 110. · 



del bien cO~_un·.;.-_ .promul~_ad&. por- aquel que tiene el cuidado de 

la comunidad;_,. l(J para él la ley humana debe subordinarse a 

la ley natural·~ pUes_-)odo lo que pel"'tenece a aQuellc qua el 
-·-::o_,.-.--.-.'-·-: 

es propio hombre natu·r.·~i;ri~~t:~:~:- Se. ,inclina 
~ ''. ',• <:-~-- -.-

c:onsecu~~-c i'á.- :~_l _ª~ f'_&ce-~_á-~ia sujeción 

por su r·.a.:on; en 

a toda ley humana sólo 

es. ley de la ley natural. En términos 

m.as exol'icitos, y dentro-·de la• notas caracter1sticas de la 

finalidad ·tntrinseca tanto de la naturaleza como del hombre, 

López Valdivia, siguiendo a Santo Tom~s en este punto, 

señala: 

C .... l podemos definir las leyes de la naturaleza como 
"el modo de obrar propio de cada ser y diverso segun su 
especie, constante y uniforme, que la naturaleza del 
mismo sigue en sus operaciones". Podemos formular este 
principio: el fin del ser se deduce de la naturaleza 
del ser. Este fin se alcanza mediante el cumol1miento 
de la ley del ser, que eS su modo de obrar según 
naturaleza. 11 

Con Hobbes coloca a los hombres en estado de 

guerra entre si, poroue conforme las leyes 

naturales, cada individuo estt\ regido por su razon; se da 

entonces una situación de lucha constante, donde no puede 

existir oportunidad de actividadea en virtud de que siemQre 

est.in amenazados. Aparece su idea de que el homb're tiene una 

naturale~a racional, que lo conduce a la formación de lA 

socted8d civil, que garantiza la paz. Aai, frente a 18 

muerte. 18 violencia. la vida sol 1 ta.ria, la destrucc ion que 

impet"a por todas oartes, es necvsar10 constituir un poder 

10 Ignacio BL11~9oa. Derechci constituc1unal ~.e:qcano, 

Ed1tcr1al r:·o1·róa~ Me·11co. 197°, p. 178. 
11 ~¡c.ober·to Looe:: Vo--ldiv1a, i;.~me'!.lQ__!_~p_ti_c_g __ del 
derec~.JJ.ªtLwal_, Edit:Jri.al J1.1:.. Mé~:1co. 1«7~-o. t:'. 99-101). 



comCan para defenderse contra todas estas 'acciones i_mpl 1c i t.9.s 

en la naturaleza hu~ana. 

El hombre debe someter su voluntad, su conSentimiento, 

a una unidad real de la persona, dende se autoriza y se 

transfiere a un hombre o asamblea de hombres el derecho a 

gobernar. En ello consiste la e&encia del Estado, que puede 

definirse como una persona de cuyos actos una gr&n multitud, 

por pactos mutuos, reil.lizados entre s1, pueda utilizar su 

fortaleza para asa9urar la paz y defensa común. El titular 

de esta oersona es un soberano, y se dice que tiene poder 

soberano porque quienes lo ~odean son sCabditos. Hobbes 

justifica de esta forma el absolutismo, el podar del rey es 

el resultado de la transferencia del poder de todos. 12 

John Locke contradice el poder divino del monarca y 

afirma Que el estado de naturaleza en que los hombres se 

encontraban antes de la formación de la sociedad sa 

caracteriza por el orden y la razón, es decir, por el 

derecho natural, que es antecedente del derecho positivo. La. 

vida, la libertad y la propiedad son derechos humano& 

naturales que sierepro están sujetos a ser quebrantadost en el 

astado de naturaleza.. Por el lo, necesario que sa 

••tablezca un orden, un peder Que lo~ hao• respetar 

coactivamente. Siguiendo a Ari•tOteles, clasifica las formas 

da gobierno en monarqutas, ari5tocracia~ y democrac:ias _¡ 

distingue en el las dos podare•: al legislativo y el 

ejecutivo. en esta ültimo coloca al judicial y adelanta de 

12 Cfr., Mario de li Cueva, ~c..u..:·. p. 72-73. 



cierta forma l.a teorla de la división de ,t:>odere&. La 

autoridad suprema del Estado es la asamblea legislativa, a 

la cual están subordinadas la& autoridades ejecutivas y 

judiciales, puesto oue no haeen sino cumplir y aplicar las 

leyes. 

Para MontesQuieu la ley de la oue emana todo derecho es 

una relación de convivencia en la que se encuentran dos 

sujetos y es una r"elación que descubt"e la justicio.,¡ cuya 

conseeuciOn es la aspit"ación de todo lo humano. SU 

aportación más importante al pensamiento ju,..idico-politico 

es su famosa doctrina de la separación de poderem, en la que 

se establece la necesidad de un equilibrio en el ejercicio 

de sus distintas funcione& pat"a garantizar la eorrecta 

marcha del gobierno: legislativd., judieial y eJecutiva. En 

el Estado debe de haber un sistema de equilibr"io de tal 

forma que el poder detenga al poder. Para él ex1sten tres 

esp11cies de 9obiernos: el reoublicano, el monárouico y el 

despótico. Para descubrir su naturaleza se tienen que 

analizar ciertos hechos. En el e~so del primero, es aquél en 

el que el pueblo en su conjunto o sólo una pat"te del pueblo 

tiene el podar soberano; en el segundo gobierna uno solo con 

leyes fijas y establecidas; en el tercero uno solo. sin ley 

y sin regla, lo dispone todo por su voluntad. 

Montesauieu señala que el mejot• de todos es la 

RepCablica. poraue considera al conjunto del pueblo, es el 

gobierno del mayor nCamero. Si funciona mal, si l~s leyes no 

son ejecutadas. la causa se encuentra en la cor"rupción del 
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mayor n6mero, pero esto es pr.ict-icam~_nte _ i_mpoS_ibl~;· _>ya ~ue .. 

ca~a ciudadano ama su propio gobierno: .. El oobierno Ss como 

todas la& cosas del mundo: para conservarlo hay que amarlo". 

Dentro de este esQuema, todos aman la igualdad y- libertad. 

que son precisamente la orientación del eapiritu de las 

leyes. Cito a Chevallier: 

Para formar un gobierno moderado hay que combinar los 
poderes. regularlos. atemperarlo•• hacerle• obrar, dar 
l•stre a uno, por asi decirlo, para ponerle en 
condiciones de resistir a otro; es una obra maestra de 
la legi&lac:ión. que el azar hace rara vez y que rara 
vez se deja hacer a la prudencia. Un gobierno 
despótico, por el contrario, sal ta a la vista, por 
decirlo asi; es uniforme en todos sus aspectos; como no 
hacen 1alta m~s que pasiones para establecerlo, todo 
mundo es bueno para ello. 13 

Para Rousseau la sociedad civil, la comunidad po11tica 

o Estado nace de un pacto o contrato, ya que el hombre v1vta 

en un principio en un estado de naturaleza, sin que su 

actividad se limitara heterónomamente. En tal Estado, 

diferencia de Hobbes 1 las relaciones entre los seres humanos 

estaban exentas de toda compulsiOn y se establecian 

espontáneamente, sin luchas, pues todo5 ellos estaban 

colocados en una situación de 1~ualdad que generaba la 

armenia obedeciendo a un orden natural. Pero eEta situación 

de igualdad natural se rompió por las diferencias de unas 

1rente a otros, pues se •ucedieron relaciona5 de dominación 

y surgió la necesidad de que concertaran un pacto de 

convivencia o contrato social, para crear una socied~-1 civil 

13~J•.an-Jacquea Chevcll l ier. ~.~•- t"extc~~tlJ.l::.Q.:s. 
desde Maguiavelo a nue~_!:ros ~. Ed. Ac;,uil~r. Mi'ldr10. 198(1. 
p. 1:21. 



comunidad. poJ1tica, que garantizara a cada uno sus 

derechos y libertades. 

La 1 ibet"tad --1 ibertad natural transformada, desnatu-
t"al i ::ad a-- es oree isamente la f acul ~ad que ___ posee __ cada 
uno de hacer predominar sobre su voluntad "particular" 
su· voluntad "general", que elimina el "amor a· si ·mismo'.' 
en provecho del ''amor al grupo''• Asl~ obedec~~ ~l 
soberano, al pueblo tomado en corporación, es 
verdaderamente ser libre. 14 
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natural., es imposible pretender regresar porque ___ l_a humanidad --:-:: .. 

marcha hacia el progreso, as1 la libertad natural S:S\~~t..&-éive 

libertad civil, que esté. respaldada por el grupo---_Crganizado 

y nadie puede atacarla. El Estado tiene como fundamento de 

todas sus instituciones a la libertad, pues es natural e 

inalienable y subyace en el ser humane. sin ella el hombre 

pierde su calidad de tal: 

C ••• J la democracia material es el producto de la 
accion concertada de todos los hombres para ser libres, 
el camino para realizarla es el contrato social. o sea, 
el concurso de todas las voluntades, pues solamente es 
libre aquél que quiere lo que quieren todos los hombres 
libres, esto es la libe1•tad. 15 

Queremos destacar la importancia del pensamiento de 

Rousseau en distintos cMmpos y disciplinas de l~ humanidad. 

en lo económico. lo politice, lo jur1dico, lo ·filosófico. 

etcétera, por su análisis sobre la libertad, que fue 

trascendente en la Declaración de los Oer•chos del Hombre y 

del Ciudadano de 1789. 

Fi'ra nosotros se da esa identidad que existe entra el 

individL10 y 111 comunidad, porque el hombre tiende al bien 

14 ~Tean-.J.:icques Che'1allier, QP~ll.•• o. 150. 
15 r-1at·10 de l* Cueva, QP..!-Si!:.•• p. 11:.7. 



al igual que la sociedad --t:iien e:om<ln--·, por eso es que la 

coacción es u~ elemento extraordinario para conservar el' 

equilibrio o la armenia social. Como apuntamos. la libertad 

individual supone 5U dependencia de la voluntad general y el 

gobierno no es mas oue un organo ejecutor de esa voluntad 

general, que es ón1ca, indivisible y pertenece al pueblo. 

Reafirmando lo comentado y con la intención de relacionar 

estas ideas con nuestro tema central, cito al maestro Adolfo 

Sáncnez Vdzque:;:: 

Cada asociado es parte indivisible del todo, con lo Que 
nace un cuerpo pol1tico o yo comün. a cuya voluntad 
g_e....n..~ral se hallan sometidas las voluntades 
particulares .. Esa voluntad qeneral aspira al bien comOn 
y no se confunde con la voluntad de todos o suma de las 
voluntades particulares, y ~tenta al interés privado. 
En cuanto que la voluntad general aspira a lo justo. no 
ouede haber contradicción entre los lntereses del 
individuo y de la comunidad. 16 

En la teoria marxista, hoy en profunda crisis, se tiene 

como principal tesis la abolición de la pr•ooiedad privada de 

los medios de producc1on, es decir, su sociali::ación, se 

considera al Estado colocado en la superestructura 

--idaologia-- que el tránsito hacia los factores 

economice& para el est<'lblecimiento de la dictadura del 

proletariado. Ser1a la creacion de la sociedad comunista, 

con una finalidad única x definitiva. 

Para .Jel 1 inak. como señalábamos anteriormente, el 

E•tado que crea el derecho no sólo obliga a los gobernado•, 

sino también a su poder, es decir, a las leyes que SE! han 

otorgado. Asi, el Estado no puede considerarse sino como 

16 Adol to Sariche:z 'Ja::Que;:. RoL1sseaL' en ,.,C')' ico. _;¡ecre:tar1a de 
Educac1on P6blica. Me,:ic::., 19-7~-P:Zí1:---



suJeto de derecho y, consecuentemente. es una.corporaciOn 

que tiene una sintesis jurídica por las relaciones de la 

unidad de la pt-opia asociación. 

En la concepción de Leen Ouguit el Estado es un hecho 

real y positivo, un 1enomeno de 1L1erzas, aparece en al mundo 

politice por la diferencia entre gobernantes y gobernados. 

As1, el Estado registra la relación que se establece entre 

orden-obedienci~ pues para él esto es un hecho Que no posee 

en si mismo ningún carácter de legitimidad o ilegitimidad. 

El Estado, dice, se compone de seis elementos de orden 

puramente positivo, que son: una colectividad; 

diferenc1aciOn entre gobernantes y gobernados; oblioaciOn 

jurldica de los gobernantes de asegurar el derecho; 

obediencia debida a toda regla general formulada por los 

gobernantes; el empleo legitimo de la fuerza, y todas las 

instituciones tienden a asegurar el cumplimiento de la 

misión obligatoria de los gobet"'nantes. 17 

IV.1. La democracia como forma necesaria del Estado 

La democracia tiene su origen en la P.Ol is griega, donde &e 

ejercia de forma directa, es decir, los ciudadano& en su 

conjunto se aseguraban la libertad. l• justicia Y el 

desarrollo de e.u personal idada 

La palabra proviene del griego dem_g_kratia_, de ~.el!'.!.Q.A, 

pueblo y ~~atos, auto~idad <también fuerza o podar)' 
9ramaticalmente democracia, según definición da la 
Academia de la Lengua, signi1ic~ doctrina politica 



favor"able a la intervenció~ ,~·1··~·:·p·u.a'b10:.:en,::e_1 __ 9obier_no ·y 
también mejoramiento de _la condición ·del pUeblO. 18 

Laa ideas 

Roma, pasado el periodo de .eq~-~-~i-~H-~~ de l_a,· Rep<ab_lica. con 

su forma de gobierno mixta_,-.: se ·c·ayóJ'en- ·e1 despotismo de los 

emperadot"es >. en pat"ticU1a·~:~ ::.~--c-'6~>:¡ª~~ del .bajo Imperio. El 

Senado es reducido a u.n c~!rpo' servil y, olvidados los 

comicios populares, no quedó:;,m·á·s que la voluntad del César. 

Despues de 

--teológico y anticientificc--, inQuisidor de pensadores 

creadores. se levanta la corriente moderna empirista, 

cientifica y 1~acionalista. que engendrar~ un pensamiento 

1 iberador. En la ge¡¡,tac:ión de aste proceso, el pensamiento 

europeo recupera las obrt1s de los filósofos griegos 

<Pitágoras, Sócrates, Platón, Aristóteles>, esto ocurre en 

las repúblicas italianas de la Edad Media, Venecia, Génova, 

Florencia, aun antes que en la lnglate1•ra del siglo XVII 

<Locke> y la Francia del siQlo XVIII <Montesquieu. 

Rousseau>. 

La Edad Media traJo una renovación de la lucha de la 

democ:rac1a1 bajo la ini'luenc:ia del cristianismo fue 

difundiendo por toda Europa el principio de respeto a la 

ley. Y se le puso como norma y criterio de la legitimidad 

del poder oolitico. Recordamos dos aforismos muy 

ilustrattvoa al respecto: "la ley hace al rey" y "rey serc'is 

si hicieres derecho, y si no hicieres derecho no serAs rey". 

18 EnciclopeaJ.a Juridi_~a Omeba, tolT'o IV. Buvnor::;: Aires, 1¡;54. 
p. 506. 
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La-burgUe&.ia jugó también un papel fUñda!"en~al en el 

cambio ·de ide6lo91a, se9Can nos refiere Maurice Duverqer: 

En un mundo dominado cor la ac:,ricultura tradicional en 
el siglo XI, la bur9uesia <nueva clase social agrupaoo 
en las ciudades) obtiene libertades para el desar~ollc 
de municipios, es decir, de ~iudades autonomas situadas 
fuera de la jur1sdiccion de los señores feudales y de 
los obispos, para compartir el poder con éstos c ••• J A 
lo largo del siglo XIV, la reoresentac1ón de la 
bur~9uesia se elevC1 del plano munic1pol al plano 
nacional con el desarrollo en toda Europa de las 
''asambleas de Estados'' C ... J La novedad consiste en la 
ad1c1ón de un nuevo elemento: la burguesia de las 
c1ud~des. Las asambleas as1 constitu1d~s adoptan 
diversos nomb1·es. según los pa1sesi Estados generales. 
cortes, dietas. parlamento, etc. 19 

Debemos destacar que las necesidades financieras Juegan 

un oapel imoortant1simo l¿. transformacion de las 

asambleas feudales o las asambleas de Estados. A ellas son 

sometidas las peticiones reales,. controlan las percepciones 

de impuestos, exigen precisiones en cuanto al empleo de los 

créditos y verifican las cuentas reales. Consecuentemente, 

el peso del poder presupues1:ario y fiscal de los parlamentos 

modernos lo lleva a un cierto control politice, ya que 

autorizan o formulan QUeJas sobre los gastos hechos. 

La nueva ideologia tiene una fuer=a incontenible. 

porque propugna la liberación de todos lo~ ·1nd1viduos, 
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aunque en el fondo se encuentren los inter••es y 

aspiraciones de la burguesia, que a la SilZOn, gracias a la 

expansión industrial, se situarán en una 

predominante. Además, la igualdad en el plano jurtdico se 

opone a los privilegio& y a la jerarqu1a, la libertad de 

íi?~;;e Duver·g;;;:-.- .!.D_s~...L'~ll~~o_wi..:as y_&~.r.ec:t-.<: 
c:onstitl..1c1onal. Editor1al Ar1el. Barcelon"'• 198(1. pp.41-43, 



pen5a~iento y expre•1ón al dogmat~smo pontificio y real, la 

concurrencia económica a la inmovilidad del 

corporativo de la agricultura trad ic ion a 1 1 el 

individualismo a las concepciones comunitarias, la bQsqueda 

del beneficio a las ideas feudales de servicio. El orden 

existente pierde toda justificación. Si los hombres son 

libres o iguale& nadie puede mandar a menos oue de ellos 

reciba el mandato: esto arrL1ina el Poder de los nobles y de 

los reye&, y conduce a la.s r•eoública& a ser electivas o a 

las monarou1as limitadas. 20 

El oensamiento de Bacon y Descartes, f i losofos 

modernos, expresan los ideales de la burgues1a en ascenso, 

pensamiento ~ue fundamentarA su adquisición de poder. Las 

1deas de Locke, Hontesquieu, Rousseau y Sieyes son la mas 

fuerte embestida contra los derechos absolutos de los 

qobernante&. Antes lo hab1an hecho. al decir de Gon:ález 

Ur"ibe, los teólOQDS Juristas del Siglo de Oro español, y el 

reconocimiento de la escolástica llevada a sus últimas 

consecuanc1as cor Fr"ancisco de Vittoria, Juan de Mariana, 

Fr"ancisco Suárez, que con argumentos teol691cos y 

filosóficos hablan demostrado que el derecho de gobernarse 

residla en el pueblo como comunidad organizada. Cito: 

Todos ellos for:aron la• puertas del despotismo 
prtncipe5co e hicieron entrar al recinto QUbernamentai-1, 
al verdadero y ori9inar"io protagoniata de la vida 
pol1ttca: el pueblo. ~1 

20 C'fr., ~~44-SS. 
2.1 Héctor .aon::Ale:: Uribe. ~-~sté<do. Editori;.1 ~·orr~ua. 
México, 1988, p. 89. 



•lamento pueblo 

1) Pueblo como 

muchisimasi 

2) Pueblo significando una· plural id ad intaor-al, todos; 

3) Pueblo como entidad o.como un todo orgAntco1 

4> Pueblo como una pluralidad e>epreaada :p-Or __ un -.Prifi'C-i'Pié,----ciB 

mayor1a ab&oluta~ 

5) Pueblo como una pluralidad eHpreaada como un princip"io de 

mayor1a limitada. 22 

Además la democracia se ve calificada por diversos 

adjetivos, la hay cristiana, tribal, industrial, mar><ista, 

politica, social, conservadora, económica, autoritaria, 

sindical, etcétera. El uso indiscriminado de la palabra 

democracia debe ser delimitado partiendo de sus contenidos y 

finalidades --nosotros la identificamos con el bien comOn--

cumpla como un sistema real da convivencia 

polltica. Sin embargo, para que ocurra esto, es necesario 

destacar sus notas caracteristicas, QU& precisamente 

identifican un t"'égimen democrático. As1, sil;iuiendo a Basave 

Farn~ndaz, las podemos enumerar de la siguiente forma: 

0arantiza al ciudadano su activa participación 
política; permite la manifestación regular y ol'denada 
da l.a opinión ~úb l ica; evita el deapot ismo de los 
9obarnantes; posibilita los virajes y reajustes 
convenientes y opor•tunos: fomenta la nota carocterls
tica y distintiva del hcmbr·e, la racionalidad y por la 
sociabilidad la eticidad; adapta mejor una 

22~·15;;;-~t-;,:-;-,· 6?...Q...e_~~-.-lill....1~--~_g.'!'º_i;_r.:lll;.t.§. Erl1to1·ia1 
LiíllUtlB, México, 196'5, p. ::;. 
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sociedad fraccionada con un pluralismo de valor•&1 
reconoce la ·1gualdad esencial de los hombres y favorece 
la estructu~ación .Y el funcionamiento del Estado de 
derecho. :?3 

Por Otr·a parte-~ c·:ia--'democrai:ia aparece como un ideal de 
-_¡'_):· 

carác:tet .. soc::i_a1;-__ '> que-funda la- marcha de la organización. 

Citamos~ a--maner"a --~-~::S-~j·~-mplo, -el articulo tercero, fracciOn 

p __ rimé'~a,:,~{ii~C'.{~~':. ~-~_;_~-A~~--la_ cCnsti tuc ión Federal a "La educación 

que·_ imp·ar,·t·a:-,-~ 'Étl .. -, Estado --Federación, Estados, Municipios--
:_. 

tenderá-.a;de-sarf-ollar armónicamente todas las facultades del 

y la c·onciencia de solidat'"idad internacional en la 

independencia y en la Justicia''. 

a) SerA democrática, com¡ider·ando la democracia no 

solamente como una estruc:tur~ jur1dica y un régimen 

politice, sino como un sistema de vida fundado en el 

constante mejoramiento economice, social y cultural del 

pueblo. 

La dE!mocracia serd. la forma única que propone como 

'fundamento el orden polttic:o, la dignidad del hombre libre. 

Abundando sobre el punto. Georqes Burdeau ha sostenido que 

la democracia es, en primer término: 
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t ••• J un &istema de gobierno que tienda a incluir la 
libertad en la relación polltica, e!S dec:ir, en 1•• 
relaciones de mando y obediencia imperantes en toda 
sociedad politicamente org,ani::ada. La autoridad 
subsiste sin duda, pero está ordenada do tal forma que, 
al fundarse sobre la ~dhesiOn de los que est~n 
sometidos se hace c.omput ... ble con ~l.t libertad. 24 

~:: Aei~;-,; 1·;-.;--··9·a-S-~,.;:_,.Fernanc1P:: de I \' ~ l l ~. T~m.. _1_.o._g_g _ _!_s. 
democrac1a. C~ntr·o de EstL1d1os Humar,\~;;ticos de l;\ 
Univers1d;d de NL1evo Leon. Hante1·1"e~. 1°63, p. 41 -4:: • 
.24 Georeies J:11.11·deau, b._i!o_Qg!n~-~c~:_a_C..,!E. Cr1 l torta l A1 .. 1el. 
Bat•celo~a. tQ70. p. ~3. 



A nuestrc . juicio, una condición ?~q_~n..Q!l para la 

democracia es que los gobernantes· y los gobernados, sus 

relaciones, estén basados en los supuestos ontológicos y 

éticos que apuntábamos en el capitulo primero, es decir, que 

las convicciones pol1ticas de la comunidad deben de tener 

presente en todo momento de su organización, tune ionamiento 

Y finalidad el bien comó.n. Sólo asi se podrá realizar 

plenamente la personalidad del hombre (libertad e igualdad) 

dentr"'o de lo establecido por la sociedad (orden y justicia>. 

E><isten cuatro principios básicos que se presentan como 

elementos necesarios para integrar el marco teórico de la 

democracia, es decir. defender la libertad ciudadana, 

realizar la Justicia, y establecer un orden en la comunidad¡ 

el los son: pluralismo, solidaridad, subsid i aridad y 

desal""rollo. El primero es la diversidad en la unidad, ya que 

en la comunidad hay una legitimidad dive1•sa de opiniones, 

c:redos e ideolog1as, pero dentro del marco del respeto y 

diálogo que concurren a la realizaciOn unificada y armónica 

del bien común. 

La solidaridad, es decir. que sin distinción de clases, 

C:l""edos banderas pol1ticas o funciones que desempeñan, 
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todos los miembros de la sociedad deben de coordinar sus 

acciones y colabol""ar compartiendo sus responsabilidades para 

conseguir el bien común. 

La subsidiaridad que significa Jerarqula y adecuad~ 

distribución de funciones, lo que la persona puade y debe 

hacar dentro de la soci2dad. Esta debe de respetar la 



autonomia y la iniciativa de las• agrupaciones 

pero siempre estar lista para subsidiar1·as. 

no una substitución o absorciOn. 

El desarrollo debe ser integral, 

de todos si.n excepciones o discriminaciones. _ Sólo-:as1 se 

consigue el bien común en la cooperac:iOn. 25 

En este sentido, el Estado de Derecho contrasta con 

todo poder arbitrario y se contrapone a cualquier 1orma de 

Estado absoluto o totalitario. El Diccionario Jurídico 

['jexic.AD..Q lo define como: "Aquel Estado cuyos diversos 

órganos e individuos mientras se encuentran regidos por el 

derecho y sometidos al mismo; esto es, Estado de Derecho 

alude a aquel Estado cuyo poder y actividad están regulados 

y controlados por el derecho." 26 

La democracia se identifica con el Estado de Derecho, 

que se institucionaliza por primera vez daspués de la 

RevoluciOn Francesa en los Estados liberales del siglo XIX, 

significa Que laa teoria& pol1ticas de Locke y Montesquieu. 

empeR'adast en configurar un Estado donde •e controle la 

arbitrariedad a través de la separación de poderes para que 

garantice la vida, la libertad y la pr•opiedad. Y aún más, 

seg6n lo hemos afirmado antas, con Rousseau se &dquiere el 

mAximo aeplendor de laB ideas politicas y se eleva su 

doctrina a una categoria universal. Aqu1 Be encl.tentra 

25 Cfr. 1 Héc:tor• Gon~ale= Ur1be. ''Principiog b~s1cos de un~ 
1 i losof ia demOCt"¿\tic:a", QP~~' tJ. 103-104 
26 ~O-ª..L.i.Q.~!!!.ridico Mmcicano, tomo IV. Instituto de 
lnvesti9aciones Jur1dic:as-Editorial F'orrúa. Me>:1co. 1q95. p. 
110. 

13::; 
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precisamente su oposición' a Hobbes, pues la ouarra d• todo• 

contra todos no pertenece al estado de natural•za, sino a l• 

sociedad civil, donde se requiere un poder que le ponQA fin. 

En la formaciOn del sistema politice liberal an 

términos de Estado de Derecho se desarrolla, al decir de 

Elias Diaz, su formalización a través de las siguientes 

etapas: 

Decretos y cartas otorQados que emanan unilateralmente 

de la voluntad de los monarcas, sin intervención alguna del 

pueblo. 

Documentos que, dentro del ccnteHto del pensamiento 

polltico liberal, se encuentran en la edad moderna en el 

mundo anglosajOn, como antecedentes directos de lo que 

despues será el Es;tado de.Derecho. Así, el principal de 

todos el los, el ~.iJJ_of Right inglés de 1689, aparece como 

un pacto o convencion entre el rey Guillermo da Orange y el 

pueblo representado en el parlamento. 

Estados Unidos en 1776, emanada del pueblo como un1co 

soberano. 27 

Estas tres etapas conducen la formal izac iOn del 

sistema oolitico liberal en términos del Estado de Derecho, 

1enomeno QLte 9e reali::a, como hemos dicho, en el s19lo XIX, 

tras la difusión de las idea~ de la Revolución Francesa y, 

::7---~f-;·. :--"E"lí~-~--Di-;~~- ~~f1_Q_ ~"'' º~--~-~~~ 
C'.!.~!!\ci;-x;.tic§!. Ed1tot•i;d CLl,adernos para el DiálOCJO. Madt·id, 
l =e:~ • .J• .::1-2::?. 
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pa.rticularmenta, por la Declat·aciOn Universal de· 1011 

Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. 

Sus caracterist1cas generales, atendiendo 

historico que llevamos en relación con la 

Estado &e deducen 

imperio de la 

fáci lmenta. 

ley; después 

En primer lugar, 

una división de 

<legislativo, eJecutivo y Judicial>; también debe existir 

una legalidad de la administración y, por último, deben 

e~istir derechos y libertades fundamentales, no solo en 

forma declarativa, sino principalmente constitutiv~ y ~eal. 

La democracia es una forma necesaria del Estado. Porque 

cumple con los requisitos del mds adecuado gobierno, y no se 

trata de que sea el ma.s e~:p lota.do de todos los conceptos 

pol1t1cos: más bien, es aquél oue lleva a cabo tod~s las 

auténticas eHigenc1&s .jel Estado de Derecho. es decir, aquel 

aue mc'.\nt1ene los rasgos naturales tanto del individuo como 

de la sociedad v los asume como propios, es decir, como 

organi::::ac1ón unitaria que se funda la ética, la 

ontolo91a, la a::iolo9ia, la pol1tica, el derecho naturail, el 

det"'echo positi"'o y en fines Que el grupo considera como los 

mas valiosos; en s1ntesis, podemos afi1•mar oue democracia y 

b1en común se identifican plenam~nte. 



La democracia moderna as el resultado del liberalismo 

politice, pues constituye una fórmula de conciliación entre 

la libertad individual y la coaccion social, que es 

eaencialmente una democracia representativa. Mediante ella 

se dio respuesta a lo que Rousseau planteaba, es decir, cómo 

encontrar una forma de sociedad en la que cada uno, aun 

uniéndose a los demás, se obedezca a sl mismo y mantenga su 

liber-tad anterior. Por otra parte, el individuo se encuentra 

sujeto a un ordenamiento juridico que de a.cuerdo a lo que 

hemos ewpresadoi él mismo participa en su creación, es 

decir. en el orden social que coincide con los criterios 

racionales de su conducta: 

La democracia es el gobierno de todos oara beneficio de 
todos. Pet•o si todos deben recibir por i9Ual los 
efectos beneficiosos del gobierno no es posible que en 
las grandes colectividades modernas participen todos en 
las funciones del gob1erno.28 

De las voluntades de todo• se constituye una voluntad 

colectiva que engendra orden social. Asi, dentro de este 

contexto. la demncracia significa identidad entre dirigentes 

y dirigidos, es decir. una legitimac1on del poder del 

Estado (del cual nos ocuoamos en el cacitulo 21. En este 

punto nos parece pertinente traer a cola.c1on el oensamteí1to 

de Kelsen: 

=SFéii"D~-R~~;:;¡;:e;:, 01=?recho c-•:Jn::;titt.,c1on~l ,;-:.: .. 1·;~.a...i;.. 
Ed1tor1~1 F·arrü.l. 11e:.1ct..,-.-19Bs:--P-:-~a·:·· -
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. 
c ••• J la ideolog1a polltica no renuncia jam•s a hacer 
solidarias liberted e igualdad, siendo preci•amante 
caracterlstica para la democracia la sintesis de ambos 
principios C ••• J Si la Sociedad y el Estado han de 
existir, precisa también que exista un orden obligato
rio para la conducta reciproca de los hombres, y, por 
consiguiente, una autoridad t ••• J La libertad de 1• 
anarqula ae transforma en libertad de la democracia. 29 

Sin embargo, sus cene lusiones resu 1 tan muy gravas al 

afirmar que la democracia sólo es concebible cuando exi~te 

el mayor pt"'edominio del poder del Estado sobre el individuo 

e incluso con el total aniquilamiento de la libertad 

individual; asi, las voluntades y personalidades 

individuales 1Uit desintegran para constituir voluntad 

colectiva que se personifica en el Estado, quien es 

verdaderamente libre como un supuesto fundamental de su 

autoridad. 

No son necesarias las explicaciones para desechar este 

pensamiento pues, como hemos dicho, la democracia e6 la 

mejor forma de gobierno de un Estado, porque se identifica 

necesariamente con el bien común. Ninguna teoria del Estado, 

tomando an cuenta el recorrido histórico que hemos hecho, 

puede ser legitimada o fundada en el solo fenómeno del poder 

y ser aJena a las instituciones y principios éticos que 

justifican la existencia del propio Estado. Y como se~alamos 

en el capitulo segundo los derechos naturales son la b'°'se de 

las instituciones pol1ticas y el limite del ceder politice, 

es decir, una zona ex~nta de ~oacciones para Que se 
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desarrollen con libertad las facultade• natural•• del 

hombre. 

Producto de e•ta tendencia individualifita, es nace&ario 
un orden juridico fundado en la libertad y el contrato, 
base de las instituciones. El Estado moderno as, por lo 
mismo, un Estado da Derecho, una criatura Juridica, 
cuya& atribuciones se desprenden da normas juridicas.30 

La. democracia es una creencia histórica que ha 

evolucionado a lo largo de varios siglos de luchas, disputas 

y revoluciones. Porque en el hombt"'a hay un ideal 

democratice, una idea objetiva de lograr un gobierno 

genuinamente popular, emanado del pueblo y sometido a la 

ley. Por esto su historia nos demuestra que ha 

transformado en una institución jut"'1dica y politica para 

todos los pueblo», porque responde a las necesidades de las 

distintas comunidade&. Podemos afirmar entonces que las 

caracteristicas esenciales de la verdadera democracia no 

pierden su vigencia a traves del tiempo, aunque sl cambian 

los modos de eMpre•i·-:-. y sus notas circ:unstanciales, que ae 

adecuan lof; cambios la infraestructura social, 

económica y cultural de los pueblos. 

lComo se da la democracia o cuáles son sus rasgos 

esenciales en los Estados modernos, o cuándo podemos hablar 

de que gobierno es una democrac:ia? En el derecho 

posit1vo, considerando por supue.,.to al derecho natural, 

deben set· regulados de manera esencial, decir, en la 

Con~tituc:ion de un Estado, las notas de la democr•c1a. A 

continuación señalaremos los rasgos que le son intrinsecoa: 

_-;,--R~-Cl""·:=-a,~di~·1-Re:;;s. ~!"?_12.C--!LQQ.Lli!l;.i!• Ed i tori .=.1 Parrúa, 
~e .1co. 1ee7. c. 103. 



En primer lugar, al reconocimiento explicito y firme de 

los derechos humanos en la Constitución de un Estado. Asl 

tenemos c¡ue la protección a los derechos del hombre tale& 

como la vida, la integridad corporal, la libertad y •l 

derecho al trabajo que están arraigados en su naturaleza sin 

distinción de tiempos y de lugar •on derechos que se dan 

frente y contra el Estado, como una limitación a los que 

detentan el poder. En la Constitución debe existir~ una 

cla9ificación objetiva y metódica de los derechos humanos. 

reouiere de sistema adecuado 

para salvaguardar los derechos humanos, pot"'que la sola 

declaración de los derechos subjetivoii póblicos no serla 

operante y eficaz si no contara con las garantlas adecuadas 

en la Constitución. qL1e debe proteger tanto al individuo 

como los grupos sociales y, consecuentemente, la 

legisla.cien de cada pa1s los debe establecer en el nivel mas 

alto. En el derecho mexicano e~1ste nuestro juicio de 

amparo. que es una de las mas importantes defensas 

Jurisdiccionales o ara la protec:ciOn de los derechos 

constitucionales. 

En tercer lugar. debe haber una distincion 

constitucional entre la simple legalidad de los actos de la 

administrac:ion pública y la verdadera leqitimidad de los 

orc;,anos y Procedimientos del Estado. Esto ocurre porciue las 

autoridades administrativas, al igual que las judic1alea, 

tienen Que fundar su actuación en not"'mas Juridicas vigentes 

y aplicables, pat"'a oue se constituya un acto plenamente 
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leg~l. Este fundamento - ·legal no debe estar · süJeto a 

presunc-ion. es necesa1~io damostrat"lo en toda ocasión. En 

este punto, Gonz.1le: Ut"ibe señala: "Este es un gran avance 

en la lucha contra la arbitrariedad y el despotismo, Y se ha 

mantenido y acrecentado en todas las constituciones 

modernas". 31 

En cuarto lugar, el establecimiento de lo~ caminos para 

una efectiva democracia politic:a, decir, gobierno 

representativo, un regimen electoral y de partidos, ademAs 

de fot"mas y procedimientos en la emisión del sufragio. Si 

bien es cierto que cada pais establece su precia legislación 

electoral, considerando las c:aracteristicas soc:iologicas, 

econOmic:as y culturales de su pueblo, la democracia en este 

sentido debe aceptarse, en primer término, como una forma de 

vida que la sociedad se da, porque impera la igualdad y la 

libertad de todos en el ambito politice. 

En quinto luqar, l·as Constituciones de los Estados 

democráticos deben contar con un principio de separación de 

Poderes, además de su adaptación de las c:arac:ter1st1c:as que 

tiene contempor~neamente el Estado Social. AunQue an la 

actualidad se requiere de tecnicos y espec1al1stas el 

ejercicio del poder, como auxiliares ya sea del Ejecutivo, 

del Judicial, pero pr1nc1palmente del Legislativo, porque 

los descubrimientos cient1fico.,; y adelar·tos tec:nolo91cos 

determinan buena parte de li's t•elaciones que se dan en la 

sociedad y que el derecho debe de tutelar. 

3\ Hector· Gon:al~= Ur!b...,.. t~P"•Dr~· .. , ~:ir··-~-L':"_!.,· .-:-. , .. , 



En se~to lugar, deb~ exi~tir una efectiva d•mccracia 

económica, qua garantice el eQuitativo reparto de la riqueza 

y la intervención del Estado en la econom1a para buscar la 

realización de la justicia social, que normalmente en los 

paises occidentales está ewtablecida su Constituciónª No 

basta, como declames antes, que el pueblo participe en la 

polltica, es decir, en la integración y funcionamiento de su 

gobierno; aqu1 se trata de que la desigualdad economica, el 

contraste entre ricos y pobres permita un equilibrio, pues 

sólo asl se puede entender la democracia que tiene como 

fuente primera el bienestar del pueblo. 
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En séptimo lugar, debe establecer una efica:: democracia 

educativa pat"'a que los que lo deseen puedan tener acceso a 

todos los grados, después de haber pasado por la instrucción 

elemental que es su derecho y su deber. Sólo de esta forma, 

el sujeto adquiere una verdadera conciencia y a9ume de 

manera t~esoonsable el eJercicio de su libertad. Dentro de 

este contexto, la democracia no es solo un regimen polltico .. 

pues ya desde la Ant1gtiedad los griegos consideraban que la 

educac:iOn era un elemento 1ndispensable para un buen régimen 

de gobierno. CJui:ás aqul se encuentre una de las Principales 

notas de la democracia. 

En octavo lugar, las Constituciones deben de reconocer 

9ar~~ti:ar l• ew1~tencia de gruoos de presión en la 

sociedad. sin ingerencia ni manipulaciones del Estado, para 

aue exista una auténtica .. opinión píJblica y los ciudadanos 

tengan derecho a estar en desacuerdo con la. pol 1 t ic:a de sus 



9obernantes. Dentro de este conteKto, un verdadero régimen 

democrático respeta a los llamados medios mas1vos de 

información. Si e5to no ocurre. el poder del Estado se 

vuelve arbitrario y falta a sus principios, puss no hay 

posibilidad de expresar desacuerdos ideolo9icos. Al 

t"espec:to. Tena Ramirez comenta en forma acet"tada: 

A nue9tro entender, la democracia se justifica y &e 
practica 1ntegramente en cuanto proporciona oportunidad 
igual a todos para externar libremente. su voluntad. 
i::. •• J El compromiso previo, implicito en todo evento 
democrático, de que los disidentes habrán de someterse 
al critet•io de los más, siempre y cuando aquéllos y 
estos sean escuchados por igual, es lo que a nuestro 
juicio deja a salvo el princ1pio de la autodominacion; 
la dominación de la mayor1a. aceptada de antemano a 
condición de ser discutida con libertad, es cabalmente 
una autodominac:iOn. "'.''.2 

Por último, las Constituciones deben otorgar los 

ciL1dadanos una serie de recursos, tanto administrativos como 

Jurisd1c:c:ionales, para que hagan valer ante los tt•ibunales 

competentes sus der•ec:hos. 

Si se dan todos estos requisitos, se est~ frente a un 

Estado democ:rAtico, que qarantiza la part1c:ipac:iOn en sus 

diversos ámbitos sociales y, por tanto, el individuo puede 

cumplir dentro del conjunto organizado su destino natural, 

es decir, su perfec:c:ion~miento, que sólo se puede dar 

qr•acias a los postulados del bien c:omt1n. 
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' IV. 3. Derechos· fundamentales del· hombre 

y el bien comó.n 

Siguiendo las exposiciones de Marit&in, coincidimo• en que 

los derecho& fundamentales de la persona descansan sobre las 

nociones de la ley natural, ya c¡ue la misma prescribe 

nuestros deberes fundamentales y en virtud obliga a toda ley 

positiva a respetarlos, pero también esa ley asigna nuestros 

derechos fundamentales. En otros términos, los derechos 

fundamentales implican deberes y obligaciones, produciéndo&e 

nexo entre ambos que jamAs se debe pasar por alto. 

Cada derecho implica también un deber; asi, l~ libertad 
de prensa implica el deber de e>epresar la verdad e 
informar verazmente; los derechos politices, el deber 
de participación ciudadana y pol1tica responsable: el 
derecho a la vida y a la integridad f1sica y moral, el 
deber de respetar la vida y la integridad de nuestros 
semejantes. 33 

La historia de la humanidad ha demostrado la necesidad 

de ciertos ideales, las relaciones humanas, c:omo señalamos 

antes, se establecen por una serie de circunstancias 

valoraciones. La sociedad es un todo de person•s, cuya 

diQnidad es anterior a la misma, pues existe una naturaleza 

humana. Pero su rasgo pr•inc ipal es comunitaria1 el 

hombre tiende naturalmente a la sociedad, particularmente a 

la comunidad pol1tica --orden pollt1co--, como parte da la 

sociedad pol1tica, realiza el bien común. Podemos afirmar 

Que el ejercicio de los perechos fundamentales reconocidos 

:.:,·-¡¿._~;--;;:; F~ •. ,,-~~d;-::-. IS.QJ'.1..:3_.;-te _J_a_JJ:,1 ~~._.t_..Q_erechos 
j.!:::!.:T·.~!l..;>O:: Editot·u.,.:. t:'t::tlate. l1.:1.-1:·1d. 1987. p. 79. 
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no es i 1 imitado, puas es nece&ario qua se conserven la 

dignidad. la seguridad, la libertad y la convivencia social. 

pero estas restricciones, para no ser arbitrariedades del 

poder polltico, tienen que &er reguladas jurldicamente. 

Hay r"elaciones de la vida en comunidad que no 

comprenden al &at" integro, pet"o hay también otras relaciones 

~ue se dan en ella que están subordinadas a bienes y valores 

que son parte del Estado, es decir, para el Estado ni del 

Estado, y consecuentemente están por encima de él. Existen 

una serie de derechos fundamentales que son naturales en el 

hombre. Derechos inherentes al hombre en cuanto hombre, oue 

tiene naturaleza de tal, es decir, todo hombre participa de 

lo común de su especie. 

Partiendo de Que el Derecho natural consiste en 
ordenamiento universal deducido de la propia naturaleza 
humana, de ahi se derivan derechos natur•les como 
"derechos Que ostenta la persona como reflejo subjetivo 
de un orden normativo naturalº, decir. la 
fundamentación de esos derechos se encuentra en el 
Derecho natural, no en el Derecho positivo. Pero, 
además, esos derechos naturales son anteriore5 y 
suceriores al Derecho positivo y, por tanto, 
inalienables. : .. 1 

En la Dec:laraci6n de los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano. del 26 de agosto de 1789, al decir de Jellinek, 

se le ha dado mayor imcortancia a su alcance politice e 

histórico que a su trascendencia histórico-Juridica, la Que 

ha conse1•vado hasta nuestros dlas. Bajo sus proposiciones 

generales se formo la i.Jjea de los derechos subjetivos 

cr.1blicos del individt.10 en el derecho positivo de los 

3~ l.tJ.l..&f'.!T!• .... P· BtJ-87. El entt·~)r:o1111tt<;dc: de!;;.. c1td 
·=01· re-c~c:r.C'!-: a G:i:.t':.~•ll.ct. .... f!:- ';LlJ~~l_.__J__n __ tr~ducc i O.tL J' . .LL~f_;,_~0·._,f!_l_ 
~-~!:.~_;. de Antordo Fat·n.'\nrJe::-~Ga. t ldno. 

144 



Estados. En la actualidad una conciencia para ser t"egulados 

pot" el derecho positivo, que hasta entonces sólo era 

conocida como una aspiración del derecho natural. Se trata 

de la primera vez que el derecho escrito reconoce los 

derechos subjetivos del individuo frente al Estado. Cito: 

C ••• J la Constitución del 3 de septiembre de 1791. la 
cual, sobre la base de la Declaración de los Derechos 
del Hombre y del Ciudadano que la antecedio, fijaba una 
set"'ie de derechos naturales y civiles como derechos 
~arantizados por la Constitución. 35 

Estamow en desacuerdo con Jellinek al "afirmar que 

Rousseau no es la fuente de tal declaración, pues si bien es 

cierto que existe un der"echo ori9inario de caracter natural 

que el hombre subordina a una voluntad qenet"al y, pot" tanto, 

no eKiste ninguna oposición de carácter juridico al poder 

soberano, tambit:!n lo es que el imperio de la libertad se 

encuentra en las relaciones mAs simples de convivencia 

social, 1enomeno considerado en la Declaración de 

Virginia de 1776, que •l decir de Jellinelc es el autentico 

fundamento de la Declaracion de 1789. Debemos recot~dar QUe 

la universalidad de esta última t•adica en eliminar cualquier 

situacion de esclavitud. cosa que no ocurre en la 

Declaración de la colonia in9lesa. pues su auge ec:onomico 

estaba fincado precisamente en relaciones sociales de 

produc:cion donde la esclavitud ju9aba un oapel determinante. 

Todos los proyectos de declarac:ion 1ranc:es.;ii. desde los 
contenidos en las actas hasta los veinti(tn proyectos 



presentados en la Asamblea Nacional, daBarrollan con 
m4s o menos latitud y habilidad las ideas americanas.36 

Por otro lado. es necesario apuntar que la idea de los 

det-echos humanos aparece desde los siglos XVII y XVIII, 

relacionada en form• directa con la teorla del contrato 

social, pues ella explica el paso de la sociedad y del poder 

polltico de un estado de naturaleza a uno civil, que tiene 

legitimaciOn o fundamentac10n en el consenso. Tenemos que 

la seguridad aparece como una exigencia del grupo. Por eso, 

al protegerse todos el los conset'van sus atributos naturales. 

Con relación a esto. Eusebio Fernández comenta: 

La influencia del Derecho natural racionalista en la 
historia de los derechos humanos aparece en una serie 
de juristas y filósofos de los siglos XVII y XVIII, 
como Grocio, Pufendorf, Spino:a, Hobbes, Locke, 
Rousseau, Wolff o Kant. En todos ellos" lo que en la 
terminolog1a contemporánea llamamos derechos humanos se 
expresa como derechos naturales, cuya fuente 
encuentra en el Derecho natLiral, -:,7 

Es importante destacar que los derechos del hombre en 

la actualidad han desarrollado una teor1a prop1a que los 

carac:teri;:a no sólo frente al Estado, sino 'frente a todos, 

es decir, incluidos los otros hombres. 

c ••• J los derechos del hombre son bifrontes o 
ambivalentes porque, al menos en cuanto a la obliqación 
del sujeto pasivo de respetarlos y no lesionarlos. esa 
misma obli9ac:ion grava a dos suJetos pasivos ~ la ve:: 
al Estado, tal como lo fue pr•1mit1vamente. y a todos 
los demas hombres <individualmente o en grupo>. 38 

Los derechos humanos tienen un" función esencial, 

implicada en su propi~ sustancia: preservar l~ vida, la 

:-.6-JC.t·(~e1·e11·i-;,~,_:-o.s..w_=..·~=-·· º· :-:.i. 
::'.:7 Euseb le Fer·n.:i.nde=. ~E.:_;;_1._!;_. • .:i. =J 1. 
38 German J. 81dart C~mpo;o:, T~2r·_1_a_g_~Dfl:':fl_~=-_l..Q.:=i. -;t~.1~IJ..':1? 
~.o_'ª'. U~JAf1, Mé ico. !r;t9'>'. o.:04. 

146 



libertad y la dignidad in
1
dividual y de grupo. Pat"a el lo, •• 

indispensable considerar rasgos que determinan BU 

oponibilidad. Pt"imero1 una libertad Jurtdica que RKige que a 

todo ser humano se le reconozca la calidad de persona 

jur-idtca en el ámbito Juridica politicof se9undo: l~ 

libertad de intimidad o la autonomla personal, es decir, una 

zona reservada a la privacidadf tercero• un espacio de 

licitud Juridica, que se reconoce en la mayoria de los 

sistemas jurídicos: la per~sona debe saber lo que esté\ 

prohibido y lo que esta. permitido; cuarto1 con la libet"ta.d 

Jur1dica el hombre cumple con actos jurídicamente 

relevantes, es decir, actos en los que &e le recono~can 

efectos de su acción en el mundo juridico-pol1tico. 

Evidentemente ninguna persona puede ser obligada a 

hacer lo que no manda la ley, n1 privada de hacer lo que la 

ley no prohibe <principio de legalidad>, pue!!I como afirmamos 

lo que la ley manda o prohibe estA en relación directa con 

lo justo, es decir, que tenga un contenido racional. En este 

punto es necesario que recordemos la estructura ontolOgica 

del individuo y de la sociedad, y consecuentemente los 

criterios racionales de la conducta humana. 

Ademas la vision de la libertad de Rouaseau en la 

actualidad ha sido precisada por la comunidad de Estados, ea 

decir, un.:1. sociedad organizada. Hoy d1a la libertad 

considerada subjetivament~ en cada pet"sona no es suficiente, 

porque el hombre actúa el"}. grupos y asociaciones, en los que 

se presenta necesariamente una libertad social. Siguiendo lo 
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que habi•mos señalado en ~l cap1tulo tareero, en el apartado 

relativo al derecho positivo y el bian comon, afirmamos que 

la idea de valor as objetiva; con todas lAS implicaciones 

que ello tiene, ahora decimo& que los Derecho& Humanos astAn 

fundado& en ella, pu•s la jueticia exige qu• ••an r••P•tado• 

por la organizacidn del Estado, por lo Jur1dico-polttico. 

Sabemos que hay un orden univer&al del ser, que tiene 

una estructura permanente e inviolable. Asi, lo Juridico 

como orden referido al hombre debe contemplar los requisitos 

del derecho natural y, por supuesto, la consecución de la 

ju&ticia. La universalidad de los derecho& humanos significa 

que son debidos a cada uno y a todos, en todas partes, es 

decir, en todos los E&tados, en "forma tempor-al y espacial. 

Citos 

La exigencia del valor no traza limites sectoriales, ni 
en cuanto a espacios territori•les, ni en cuanto a 
ámbitos humanos; pero se acomoda a los ambientes 
históricos que se circunscriben geogrAfica y poblacio
nalmente. El modo de realización de los der-echos 
exigido por el valor es, por su propia naturaleza y 
vocación de encarnadura histórica del mismo valor, 
variable y dependiente de las situaciones socio
polttico juridicas. 39 

La reali:aciOn de los valores, como lo apuntamos al 

explicar el bien com(m en sentido universal, es una obra de 

la cultura donde aparece como un ideal objetivo y 

trascendente, mAs allá de cualquier reali~ación histórica u 

orden~ción positiva, además de que la justicia es el dato 

ax1ológico de la identidad que s~ deba dar entre el Estado y 

el Derecho~ Siguiendo a ~aave Fernández, podemos decir que 
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una ontologla da la sociedad requiere partir del hombre real 

y concreto, de su dimensión de ser social, ya que él se 

•ncuentra determinado a vivir socialmente, puesto que la 

persona requiere ser en si, pero sOlo se realiza o 

pal""'1ecciona en relación con l•.s otras. 40 

Por esto el bien común sólo puede ser entendido como un 

conjunto de condiciones sociales por las cuales la persona 

--individual y social-- puede cumplir con su naturaleza, ya 

que el Estado tiene la obligación de poner en pr&ctica los 

mejores medios para el desat"'rollo y ejercicio de la libertad 

del hombre y del grupo. As1, tcdow cumplen con 6Ua t11ireas 

esenciales, pues en ello está el bienestar de la sociedad en 

su conjunto. 

Soy parte del EstadO en razón de ciertas relaciones de 
l• vida común que interesan a mi ser integro; pero en 
ra:On de otras relaciones (que también interesan a mi 
ser integro> con cosas más importantes que la vida 
común, hay en mi bienes y valores que no son par~ el 
Estado ni del Estado, y est~n por encima del Estado. El 
hombre es parte d& la comunidad politica, e inferior a 
ésta en cuanto a las cosas que, él y de él, 
dependen, con respecto a su esencia, de la comunidad 
politica, y pueden, en consecuencia, ser llamadas 
servit• de medios para el bien --tempor•al-- de esta 
Ultima. 41 

Debemos apuntar que los derechos humanos tienen como 

base de su existencia a la ética y, en el campo del derecho, 

en términos de Recasens Siches, a la axiologia o estimativa 

Juridica, en virtud de que la Justicia el enfoque 

indispensable para consider•ar la d1gn1dad humana, fundamento 

4f)C-f~~., AqL1~-B-.;;.;..¡<'? Fern.:o.nde:: del 'J.:1lle. E.U~f.LL :j!tl_ 
dP.recho 1nt.erne.clona1. UtlAM. Me>:1co, 1989, ~· 7-54-355. 
41 -J-aco~i~= Ma1·TtMn-~-l,,?..~~!.:~·;.b._q,;:_del __ hombr•§: . ../. .. ~ ~ _l.'.i:z. 
IJ.tl.!:!.c.~'..!~ Ed1to1·1al La Flevade. Buenos ;.it•e:;. !,.~ .. :. p. :::•L 
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eaencial de los Derechos Humanos. Asi ellos' deben estar más 

alla del derecho positivo y fundados en lo trascendente, 

superior y objetivo tsu valor>, que elimina cualquier 

t''elativismo. Pero es importante destacar que si bien el 

sujeto los posee, también se requiere que los derechos 

fundamentales sean reconocidos y amparados por el 

ordenamiento jur1dico, para que tengan plena existencia, e• 

decir, garantizada jur1dicamente. Insistimos que su origen y 

fundamento no es JUridico, sino previo a lo juridico y la 

labor del derecho se encuentra en la efectividad que van a 

tener al reconocerlos y garantizarlos jur1dicamente. No 

puede haber derechos humanos ni derecho de 1 os derechos 

humanos si se divorcian de la ética. Cito; 

El derecho de los 
previa filosof1a, 
que lo t·el igan a 
a ser un derecho 
umb1l1cal que lo 
justo. 42 

derechos humanos. al igual que su 
está preñado de lineas directrices 

la etica. Por de pronto su aspiracion 
Justo 1·evela el arrastre de un cordón 
une a los valores mo1•ale5 del der·echo 

En s1ntesis, los derechos hL1manos tienen necesariamente 

un fundamento jur1dico Que el darecho toma de l.;. ét1cia. As1, 

el sistema de valo1·es en que la filosofi& de estos der·echos 

descansa sólo se puede dar dentro de un regimen democrático 

porque ah 1 se reconoce 1 a rae ion al id ad humana, su quehacer 

creativo y su dignidad. 

El problema que plantea la fundamentación etica de los 
derechos humanos no es un problema que afect~ solamente 
al Derecho de los derechos fundament¿.les o par·te del 
Derecho genet•al que tiene como obJeto de anáilisis y 
estudio el tema de los derechos humanos. sino que es un 
problema preferentemente ético, ya Que·se tr·~ta de los 



131 

' valores éticos, suwtrato y ~ltima re~er•ncia b~stca de 
los derechos humanes. 43 

A manera de ejemplo, señalemos que con est&5 ideas se 

1nicia el preámbulo de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos dal 10 de diciembre de 1948, que a la letra 

dice: ºConsiderando que la libertad, la justicia y la paz en 

el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad 

intri.nsec:a de los derechos i9uales e inalienable& de todo1t 

los miembros de la fami 1 ia humana ••• " El articulo primero 

establece que: "Todos los seres humanos nacen libres 

iouales en dignidad y derechos y, dotados como están de 

razon y conciencia, deben comportarse fraternalmente los 

unos con los otros". 44 

La dignidad del hombre debe estar garantizada por la 

propia sociedad y, como vimos antes, el meJor régimen 

politice que se propone la seguridad. la Justicia y, en 

términos qenerales, el bien comon, es la democracia, la cual 

se funda en las prerrogativas fundamentales, donde el hombre 

puede desarrollar naturaleza, porque todas las 

i.nstituc1ones se articulan con el propósito de conse91Jir la 

armonla y el eQuilibrio social. 

~~'":-s.-.;bio-::-;má,-;;-da-;. r,::;;_. __ ;_Lt..!..· -.• u~ . 
.::...:. -:~-T ... :i.::;c:, de f'1c.-:trE=-tc ~,e;;,· e- '-:.szoua=. DJ!r~_Q_tr·i:.~J:li:..;;.i....Q!lA..l_ 
;::__.:,_-:.:.._~~-~· i7d:itc.r1.:il F·orrüa. 1999. ¡;¡. 477.-474. 



IV.4. La justicia como valor aupremo 

en todos los Orden•& 

Las relaciona» sociales se tienen qua articular teniendo a 

l• vista principios que daban s•r r•Spetados, principal

mente, como &firmamos en el apartado anterior, los atributos 

del hombre, que corra9ponden a su naturalwza. La dignidad, 

la armon1a, la mejor organización, la b6squada de lan 

instituciones m~s perfectas, el derecho más justo, el poder 

politice m.is adecuado y legltimo, etcétera. En términos 

generales, la sociedad tiene su fundamento y Justificación 

--todos sus niveles-- en el bien camón, el cual deba velar 

por el cumplimiento de las cualidades ontológicas tanto del 

individuo como de la colectividad. Uno de los principios 

rectores que sirve como una especie de regulador del bien 

común es precisamente la justicia. 

1:12 

A través de veinticinco siglos en l• historia de la 

humanidad la idea de Justicia ha conservado la misma eaencia 

en la mayor1a de las teorias y doctrinas. La justi ia. 

entraña 1undament&lmente la& nociones de ioualdad, 

proporcionalidad. armenia, que se busca existan en todas las 

relaciones del hombre. Se trata principalmente de una tarea 

a reali;:ar entre hombre y hombre. Por eso se afirma que el 

hombt·e justo considera a los otros hombres como iqu&les y 

como iguales entre si, porque reconoce a los otros 

esencia de lo humano. Del .análisis de las doctrinas sobre la 

justicia, desde los pitagoricos hasta &l presente, se 



a•t•blece que en las relaciones interhumanas, tanto en el 

nivel individual como colectivo, se ubica dando a cada uno 

lo suyo. Loa valores en e•te conteMto aparecen como 

subjetivos al dasignar ''lo suyo''; sin embargo, la idea de 

Justicia conserva una objetividad que impera sobre las 

acciones de 106 sujetos. 

C ••• J la justicia es un valor primero, universalmente 
reconocido como tal, tanto como el bien, la belleza, la 
verdad C ••• J el mismo bien común está sometido a la 
justicia. Es ella la que quiere el bien común, el de 
todos y no al da una clase determinada; el bien común 
está pues sometido a los valoree morales, principal
mente a la justicia, que desde el punto de vista de la 
vida en sociedad es el primero. 45 

Los pitagóricos fueron los primeros definir 

conceptualmente la justicia, reduciendola a una relación de 

igualdad: "la Justicia· es número cuadrado". 

Posteriormente, en el pensamiento griego, la justicia 

adquiere una noción trascendente como virtud universal, que 

se desenvuelve a través de las otras virtudes, tanto en el 

plano individual como en el social o da la p_Q_!.i§. Con 

Aristóteles, se crea una teor1a que sistematiza esta noción 

universal, que permanece vigente aún en nuestros d1as: una 

Justicia distributiva Que se refiere al propósito de reparto 

de honores y bienes públicos considerando el mérito del 

suJeto, es decir. afirmando el principio de igualdad, se da 

trato desigual los iguales; correctiva 

sinalagmática, que se divide en conmutativa. es decir, 

aquélla que se aplica a las relaciones voluntarias de 

45 L.¿ i='ur·, Det.:1s. h.c:;dbn1ch y Ca.rl·1'1e. b.Q:;: _ _i.tn§Ut.....9ª.~-º-~-'.:2~h.Q.. •. 
~.J:J!!l.. .. ~=ffi.!:~!J.L___ll.!~js:: .. !.-ª..J.~\.,_l!:l~Q.. UtJAH. Mt>.: ico, 197~, c .. 77. 
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cambio, donde debe eMistir la igualdad entre lo que •e da y 

lo que se recibe, entre la prestación y la contraprestación, 

y judicial, referida a las violaciones dlll orden 

establecido, donde se busca principalmente la rep•r•ción del 

daño .. 

La .justicia como idea universal tiene su fundamento en 

la realidad. donde el esp1rttu aprehende o capta por medio 

de los sentidos, subjetividad derivada de esta misma 

r&alídad en cuanto objeto de conocimiento. La representacion 

de la Justicia como principio objetivo &e da en nuestra 

voluntad, es un mandato de la razón que se e>rpresa como un 

imperativo categórico, es decir, que la acción que se somete 

a ella se representa como buena en si, y no en virtud de 

medios o c~.usas subjetiva&., lo que significa que su& 

princi1:uos son validos por la ra=ón. Cito al maestro 

Preciado: 

El fundamento del imperativo categórico radica en este 
principio: la naturaleza razonable eMiste como fin en 
si. Y como todos los demás seres ra::onables se 
presentan igualmente de este modo en su e>:istencia, el 
mismo orinc1p10 ~acion•l vale también cara mi; es, 
pues, al mismo tiempo un principio objetivo del cu•l 
deben poder ser deducidas, como un principio orActico 
supremo, todas las leyes de la voluntad libre. 4o 

La Justicia se concibe como una medida ciue mantiene o 

restablece un equilibrio proporción }' precepto 

principal se formula asi: ''tratar las cosas semeJantas de la 

misma manera'' y ''tratar .los casos diferentes de una manera 

diferente". Tenemos entonces ciue lo Justo apat"ece en toda 

-l6Raf-:;-~-~ i-;-d~Herri~nde::, ~~a_:E..ª-_fiJllliº-flEJJ'5-- juri d icpz 
.f-.P-.~_11__.!_l_i;:::c:-¿;. '::d1to1·1al .Jus, México. 1977. p. 73. 
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relación, ee decir, Que la objetividad d•l valor de la 

Justicia aparece siempre de la misma manera, cuando las 

condiciones de hecho en que se re.atiza sen iguales. Esto es 

asi porque la relación de ic;,ualdad no cambia, se af ir•ma al 

postularse la justicia .. Para decirlo en la terminologi.a 

aristotélica, la justicia distributiva seria aquélla que da 

a cada Quien lo Que le corresponde según sus méritos, porque 

los iguales son tratados igualmente, y los desiguales 

desigualmente. As1, el Que vale más recibirá mas y el que 

vale menos recibirá menos. Y la Justicia conmutativa, que 

apunta principalmente a las relaciones de carácter privado, 

y a las de repres1on Que mantienen la unión del grupo al 

sancionar acciones Que atacan el orden establecido. En estos 

últimos casos estamos frente a un tratamiento de la igualdad 

en cuanto que las personas son distintas. 

Por esto el suJeto se opone objetivamente a los demás y 

se reconoce como miembt'O de un orden de relaciones con esos 

otros. Entonces afirma Que hay una conciencia de s1 en forma 

objetiva. por la cual la subjetividad proyecta en un.a 

coordinación. Además existe unanimidad en reconocer la 

justicia como una virtud universal, que implica una amplitud 

mayor en cuanto al orden y la armenia, pues expres~ una 

exigencia de que suceda aQuel lo Que deba de sucede1~, es 

decir, una objetividad en el plano ét ice, una 

correspondencia entre el hecho y la norma de cualQuier 

acción del hombre. Siguiendo a G1orgio del Vecchio. la 

justicia se da como una relación intersubjetiva entre "yo" y 
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. 
"otro yo 11

, donde aparecen elementos lógico• como l• 

bil&teralidad, la reciprocidad, el int•rcambio y la paridad. 

Se establece una po•iciOn objetiva da la subjetividad en la 

coordinación intersubjetiva que ae obtiene en la relaciOn de 

Juaticia. Asf todas las relaciones aparecen como un atributo 

necesario y fundamental de la conciencia. Cito: 

El ser subjetivo, en cuanto tiene conciancia de si, && 
opone necesariamente a un objeto, el cual entra, por 
ésta, en la esfera de la conciencia. La antttesia entre 
el yo y el no yo, est4 superada y comprendida en al yo 
mismo, el cu•l existe y se desenvuelve a trav•• de l& 
perpetua duplicidad y como refracción de si. 47 

La bilateralidad seria una determinación jurfdica donde 

se consider• simultáneamente a loe sujetos en un mi•mo 

plano. representados uno en func16n del otro• la paridad es 

una igualdad inicial que se presupone en los sujetos cuando 

entran en relación, y la reciprocidad 5e entiende como una 

correlación inseparable por la cual se afirma una persona y 

es al mismo tiempo una limitación t"especto a otra pere;on•, 

que se obliga en el mismo acto. De aqul se deduce fAcilmente 

que el obrar de cada uno sólo puede ser considerado en 

cuanto entra en relación con el obrar ajeno. Por esto es que 

el verdadero sentido de la justicia aparece como un deber 

que se identifica con el bien, es decir, el deber de h•c•r 

aquel lo que otra persona pueda fundadamente exigir, y no 

hacer lo que constituiria una leaión cara los damAB. Por lo 

tanto, el problema co11creto de la justicia as la 

delimitación e intersecciOn de las eMigancias reciproca• 

4".' Giot"Qj-.;dei··--v;-~h10, .b_M._ 1u.:;1:1c.!..Sl, Edicione12 Góni;,ora. 
Madric. 19~~. c. 66-67. 



entra los aujatoa. Para sinteti~ar estas reflexione• en 

torno a la justicia, es importante destaca.r que la misma se 

refiere a una subordinación de valores, & una Jerarqu1a da 

principios de la acción. As1 el contenido idaal de la 

justicia se puad• apuntar en los siQUientes términos• 

La Justicia en su suprema ewpresidn quiere que cada 
sujeto sea reconocido y considerado por los dem~s como 
absoluto, principio de los propios actos, lo& que, por 
tanto, deben atribuírmeles en sua determinaciones 
suprasensibles y todas las consecuencias que de ellos 
se derivan en el orden de los fenómenos. 48 

El objeto de la Justicia es mantener la estructura 

b4aica da la sociedad y, como hablamos afirmado en el 

capitulo 2, las instituciones deben estar fundadas en las 

eMigenci~s ontológicas tanto del sujeto como de la propia 

colectividad. De esta manera, existe una distribución entre 

las ventajas y desventaJas da la cooperacion social. Por 

ello es Que son fundamentales las disposiciones de la 

Constitución, que implica aspectos económicos, politices, 

culturales y, por supuesto, Jurtdicas, donde sus normas, por 

estar fundadas en exigencias de la naturale::a, se obedecen 

voluntariamente. Al respecto John Ra1 .. 1s ha afirmado: 

La Justicia de un esQuema social depende esencialmente 
de cómo se as19nan los derechos y deberes 
'fundamrmtales, y de las oportunidades eccnOmicas y de 
las condiciones sociales en los diversos sectores de la. 
sociedad. 49 

Los principios 1Lindc:1mentales de la sociedad se deciden 

por la reflexión racional QUe constituye su bien, esto 

significa que hay un sistema de fines que se persiguen 

48 U21dF!.!J1~-P.9i?-1c..">Ú. 
47 John f1~wl s, ~QP'.'J..iL..Q;;: lf!.-Ll:!.?-1.i..;i.ª-· FCE. Ma>o i .::o, 1 935. 
p.:24. 

157 



150 

racionalmenta y tendrán siempre a la vist• lo qua e~ justo o 

inJuato, •• decir, la cualidad o calidad de lo perseouido. 

En otros términoQ, la búsqueda del bien comQn. 

Dentro de eate contexto, importante señalar que la 

de la imparcialidad para que las 

relaciones se den en planos de desinterés e igualdad. Asi en 

cada acción se pone en funcionamiento Lln sistema ético que 

incluye principios c¡ue esté.n en relacion directa con l.a 

justicia. Dentro de esta visión teleológica, como Quedó 

demostrado en el primer capitulo, se atiende a la naturaleza 

ontológica del individuo. Esto e~ porque el bien aparece en 

al orden de toda la naturaleza y las acciones del hombre se 

dan cumpliendo con su naturale:a, la que, a su vez. cumple 

c:on aquel orden &uperio1·. En este sentido, todas las 

instituciones deben ordenarse considerando estos principios 

para sati11fac:er las necesidades de los individuos, y no se 

violen sus prerroga.tivas esenciales derechos 

fundamentales. Citos 

La sociedad tiene que asignar sus medios de satisfac
ción, cualesquiera que sean, derechos y deberes, 
oportunidades y privilegios y d1ver•a• formas d• 
riqueza, de tal modo que si puede obtenga est• 
mái:imo. 5i) 

Oentr-o de esta visión se da como un hecho Que ¡,. 

legislación es justa, porque responde a una ordenación 

fincada en la naturaleza df!l hombre. donde se 1~econoc:e sL1 

i'ilualdad con los otros. Cualquier violación a estos 

principios se manifiesta. como una injusticia que se 



encuentra sancionada pOblicamente por la• in•titucianes, 

pues no cumplirian con al bien común. Aqu1 tocamos un punto 

medular de la idea de justicia en la actualidad, porque •e 

atiende a connotaciones sociales nuevas o distinta•, 

princ:ipalm•nte en el plano económico, es decir, qua la. 

teor1a tradicional no eMplicaria lo que ahora eabemos en 

torno a la Justicia soci~l, que representa la búsqueda de 

las mejores alternativas de organi%ación a partir de un 

reparto más equitativo de la riqueza en una sociedad. Esto 

quiere decir que ahora la justicia, y más concretamente la 

justicia social --que por supuesto tiene su regulación 

juridica--, se encuentra estrechamente vinculada con los 

satisfactores económicos. Los E5tados tienen la obligación 

de llevar a la práctica la realización de la Justicia 

social, donde el poder pol1tico juega un papel determinante. 

Asi lo JU9to propot"Cional y equitativo términos de 

Ulpiano, "dar a cada quien lo suyo", adquiere una d1men1>ión 

colectiva. Por ello es que la sociedad, y particularmente 

las instituciones, principalmente el derecho, se encuentran 

en movimiento buscando la perfección o. por lo menos, la 

mejor ordenación. Cito: 

El ciudadano acepta una cierta constitución como justa 
y piensa que determinados procedimientos tr-adicional•& 
son apt""op1ados, por ejemplo, el de la decisión 
mayoritaria, debidamente limitada. 51 

Como hab1amos señala¡:to en ~l segundo apartado de este 

capitulo. la democracia en la actualidad se da en forma . 
reoresentativa. es decir. donde una porción de la población 
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sa convierte 
. 

en gobernanta, después de haber cumplido con 

una. serie de requi•itos establecidos por la· voluntad oeneral 

(normalmente la participación politica, asi como el r6gimen 

de oobierno está en la Constitucion>, que tiene como fin el 

bien comOn. 

Existe una aspiración por el bien, Que aparece a la 

racionalidad como lo primario, porque, como lo hemoc 

afirmado, se funda en la naturale;:a. En esta sentido, la 

justicia es esencialmente la idea más amplia del bien porque 

los principios de la misma estan ya asegurados, pues 

implican una relación necesaria con loa valores objetivos de 

la conducta. As1 los valores de la vida humana se hallan 

sometido& a loe principios de la justicia, al igual que, 

como afirmamos antes, lo& valores de la sociedad se 

encuentran subordinados a su bienestar, porque el bien común 

comprende los 6ltimos fines del grupo donde los valores 

sociales encuentran su Justificación, es decir, explican su 

actividad. Por ello es que todos los miembros de la sociedad 

actúan voluntariamente, porque tienen Lina concepción pública 

de la justicia que se afirma en las institucione5 •octales. 

Un sistema juridico es un orden coercitivo de normas 
públicas, dirigidas a personas racionales con el 
propósito de regular su conducta y asegurar el marco de 
trabajo para la cooperación social. Cuando e&tas normas 
son justas, establecen una base para las legitimas 
eMPectativas. 5~ 

No es inconcebible q¡.te un individuo incluso una 
soc11?dad entera alcance la felicidad sólo movidos por 
una inclinación espontánea c ••• J el valor de la 
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actividad de decidir e•t• sujeto a una valoraciOn 
racional. 53 

La justicia sOlo se puede consl!!touir al considerar al 

derecho natural, porque los valot"es como la libertad e 

igualdad deben tener una proyecciOn material, es decir, 

cumplirse y respetarse en la realidad por el derecho 

pc9itivo. Considera. ademas la estructura necesar"ia de la 

•ociedad, decir, la identificaciOn del Estado con su 

organización demccrAtica, donde se respete la voluntad de 

l•s mayorlaa, el plut•alismo ideológico, la legitimidad del 

poder, la búsqueda del bienestar económico, el acceso a la 

educacion. Gregario Peces-Barba lo ha señalado forma 

acertada: 

La relación ent~e derecho y poder r ••• J Supone 
finalmente reconocer que la justicia del derecho 
inseparable de la legitimidad del poder, que si 
queremos saber cuál es el derecho justo tendremos que 
plantearnos previamente cuál es el poder legitimo. ~~ 

Hay entonces una teor1a de la Justicia ''democrática'', 

que en la terminologia contempor~nea garantiza minimamente 

las relacionas de igL1aldad, la objetividad de los valores, 

los criterios racionales de la conducta, el reapeto a los 

derechos fundamentales, la aceptación y ordenación de las 

instituciones, que se establecen para buscar el bien comün. 

DedLIC i mes que cualquier '3istema Jur1dico, para 

considerarse como tal. debe cumplir los requisitos 

eMiQidos por el bien comun, entendido forma mas 

concreta como "un c:onJLmto organizado de las condiciones 
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' sociales gracias las cual•& la persona humana puada 

cumplir su destino natural y espiritual" 5:5. As1, la 

justicia tiene que ser garantizada por el Estado, Y• desde 

los griegos --principalmente con Pl&tón y Aristdt•l••-- •• 

consideraba que la función principal da la Justicia •a·da 

dentro del Estado, pues ella •S una realidad concreta que •• 

traduce en el bienestar de la sociedadª 

Ahora ••tamos en condiciones de •firmar que el 

fundamento de la. comunidad, particularmente del Estado, 

descansa en la naturale=a ética del ser humanoª Se debe de 

reconocer la racionalidad y libertad como sus atributos 

esenciales y, en la medida que sean respetados dentro de un 

orden establecido, &e ra•lizarA la justicia. 

El E9t&do moderno tiene que concebido como una 

unidad colectiva o de asociación, porque combina diversos 

rasgos y caracterlsticas propios de nuestra época con las 

nociones y teorías del pasadoª Asl, todas las instituciones 

y Organos del mismo deben tener fines valiosos que se 

propone la voluntad general. 

El Estado se identifica plenamente con el Derecho, para 

procurar· la justicia como requisito de la convivencia, 

porque tanto el hombrG' considerado individualmente como la 

comunidad tienden al bienª La historia y evoluc1on da estas 

tnst¡tuciones demuestra que cúando no se resp•tan tales 

postulados ontológicos se ~reducen injusticias. 

55-Le Fur. oe10S°:--Ra'dbt·uc:h. Carl)'le, Q~ª • Oa 45. 



La d•mocracia como forma de gobierno ha demostrado ser 

l& majar Cel pueblo se gobierna a s1 mi•mo>, porque cumple 

con una serie de ideales de la sociedad, tales como el 

respeto a la libertad e igualdad; establece un orden y 

realiza la justicia, por consecuencia directa lleva a cabo 

al bien coman. 

El respeto a los derechos humanos, como cristalización 

de los valores universales, es decir, reconocidos a todos y 

cada uno da los hombres por ger esenciales y recogidos por 

la cultura o el bien ·comOn en sentido amplio, sólo puede ser 

reali~ado en el Estado de Derecho. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

En la actualidad, la humanidad se encuentra ·en la 

incertidumbre, parece habar perdido el camino de sus fines, 

d• sua institucionas. Particularmente por las transforma-

cion•s económicas en el mundo, los pueblos --su& 

valoraciones-- estAn traGtocados, y las alternativas parecen 

reducirse al bienestar económico, olvidando qua l&& 

disciplinas humanas emtán relacionadas entre si y el hombre 

se eMplica por móltiples facetas propias de s1, que no so 

reducen a las meramente económicas. No es posible pensar en 

el derecha, 

etcétera, de 

la polltica, la sociologla, la economla, 

manera aislada, porque, como sabemos, 

necesariamente se desarrollan por &us interrelaciones y las 

del grupo o comunidad. 

En este orden de ideas, la$ consideraciones que hemos 

hacho sobre el bien común y una de sus instituciones mas 

impot"tantes --el Derecho--, desde plano estrictamente 

objetivo, sujeto comprobación racional fundada en 

principios universales, nos otorgan las herramientas 

necesarias para evaluar y revalor~ar los fenomenos que 

ocurren al inter~ior de la sociedad y del hombre mismo, a 

sabers la naturale:a del hombre; la naturaleza de la 

sociedad; el significado, funciones y fines 

instituciones; las particularidades especificas de un Estado 

o oobierno, y fundamentalmente la justicia. 



1b5 

El bien cernean se preaenta como una especie de 

termometro en virtud del cual podemos Juzgar, a partir de 

una abstracción, la realidad <nuestras valoraciones no 

podrán ser subjetivas, pue• cont•mplamo9 e•a realidad en su 

verdadera dimensión)' e~to constituya la fu•nta y nócleo de 

una e><olicación tan fuerte que se identifica con la propia 

cultura. 

El bien común, dentro de aeta contexto, es una 

alternativa para regresar a un camino extraviado de la 

humanidad, haciendo a un lado la de~esperanza, pero a9 

necesario dejar claro que, de ninguna forma, es una 

determinación, una reducción monista o e><clu~iva, sino 

precisamente lo contrario: una doctrina y teoria abierta que 

parte de la naturaleza del hombre visto individualmente 

<ontolOgicamente), asi como de lae manifastaciones de la 

comunidad <fines sociales>. 

Toda la naturaleza tiene un fin que se cumple 

inexorablemente. Hay una teleoloqia en todos los seres. 

Deede un plano estrictamente ontológico, hay un bien 

intrinseco que corresponde a la esencia de 109 eere&. 

l. El hombre, ontológicamente, cumple con un fin, su 

inteligencia le determina sus elecciones --corresponde a ~u 

actividad racional--, que lo llevan a alcanzar la perfección 

y la autosuficiencia de su natut·aleza. E~iste él un bien 

racional que tiene como ~fuente a la voluntad, la cu•l a• 

determinada por una exiqe~cia ~_.Qri..Q.ri, ya que la conciencia 

lo coloca en una situación de reflexión al oergeguir el bien 



personal. La ley ética, con validez universal, deb• sar 

considerada necesariamente en todos los actos humanom, puws 

la conducta de un sujeto se encuentra en relación con la de 

los 9tros. En slntesis, podemos afirmar que sus acciones 

estAn fundadas en la naturaleza --ontológica-- del hombre. 

11. La convivencia permite el desarrollo pleno del 

individuo, por el e!itado cultural del que participa, Qt"aCiAS 

a la cooperación con sus semejantes, donde todoa lo& 

miembros de la sociedad se proponen fines vitales y comunes. 

La cooperación y participación del individuo en sociedad 

tiene como fuente la unidad social, el bien comun que •e 

1dentif ica con la cultura. Hay un mismo origen en el 

individuo y en la sociedad, que corresponde las 

necesidades del grupo social. 
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111. Las instituciones resoonden a una realidad social 

Que necesariamente busca cumplir con los fines postulados 

por el bien común, donde. los valores morales de la comunidad 

son de superior jerarquia. Hay una identidad entre el 

Derecho y el Estado, que se presenta ine>1.orablemente cara 

regular la conv1venc1a de los miembros de l• sociedad. Asi, 

la conducta se encuentra regulada atendiendo 

t~acionales para conseguir el bien c.omr.ln. 

criterios 

IV. El Derecho responde a la solidaridad que debe de 

existir en la. sociedad, donde las normas Jur1dicas se 

encargan de articular las distintas actividades y funciones 

de los OrQanos del Estado. Pero dabemos tener presente que 

el der·echo positivo no tiene una categor1il absoluta o una 
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' validez intrtnseca, atendiendo exclusivamente a su carAct•r 

1ormal. Es necasario con~iderar los crtteric5 fincado• en l• 

naturaleza del hombre y de la propia sociedad, 

consecuentemente debe realizar el derecho natural. Hay un 

fundamento ético que el Derecho deba contener, para que aua 

normas 9ocen de una validez intrlnseca. Por esto la doctrina 

del positivismo no es suficiente para explicar la realidad 

del Derecho. 

V. La Constitución, como la norma suprema en un Estado, 

no sólo tiene que ser considerada formalmente, pues al 

contener las decisiones polltico-fundamentale& de una 

sociedad, tiene que garantizar aspectos axioló9icos que 

expliquen y den razón de la unión social, para que oueda 

realizarse el bien comQn. 

VI. El Estado. al responder a la realidad de la vida 

social. es dec:ir, al conjunto de fenómenos de integracion 

colectiva, for·:osamente debe subordinar sua d:istint•s 

acciones a la voluntad general. es decir, ~l bien comú.n. 

VII. La democracia como aspiracion del orden poltt1c:o 

es la meJor forma de gobierno, porque constituye un sistema 

de vida fundado en el constante mejoramiento economice, 

social y cultural del grupo. al considerar al hombre en su 

dignidad y con atributos de libertad e igualdad. Por 

e3to e1.firmamos que es al mejor régimen al a.tender al 

conJt.:.-,~o de condiciones socia.les por las cuales la persona 

puede cumplir con su na\µra.le:a y la Bociedad con el bien 

com(in. 



VIII. El Estada de Derecho es al sistema más adecuado 

para aalvaouardar los derechos humanos, porque garantiza, a 

través da una. Constitución, la vida, la integridcl.d corpor-al, 

la ·libertad y laa demlla prerrogativas esenciales de la 

persona, pues sus acciones están legitimada& por est•r 

inspirada• en fines valioso&. 

IX. Los derechos humanos se reconocen como la9 

condiciones ontoló9icas del hombre. que corresponden en 

'forma inmediata a lo postulado por el derecho natur"al. Asi, 

la -_sociedad organizada reconoce un orden universal que tiene 

una estructura permanente e inviolable que debe de respetar 

y cumplir con valores Que están más a.lle\ de cualquier 

ordenamiento positivo. 

X. La cultura o bien comUn en sentido universal está 

sujeta a cambios o evoluciones transmitidos de generación en 

generación, y el grupo social necesariamente tiene que 

coordinar sus actividades e instituciones a través de laa 

mejores formas de organi::ación. AsL, la justicia como Villor 

supremo debe cumplirse en todos los Ordenes; su objetividad 

nos darA cuenta de la consecución de los fines que se 

propone la organi:ac:ión social, 

reali:;:ac1on del bien común. 

decir. la verdader~ 

XL El camino de la sociedad se decide por la refle>:ión 
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racional de la colectividad, oue constituye su bien, esto 

significa la existencia y reconoc1miento de un sistema de 

finas que se persiguen atendiendo siempre a lo que es Justo, 



la cualidad o calidad de lo persegüido •. En s1ntasis, l• 

b6squeda del bien com6n. 

XII. El Estado tiene como fundamento la naturaleza 

ética del s•r humano. Reconoce su racionalidad y libertad 

como atributos esancial•& y a'!Stableca las norma• 

indispensable& para ser respetado. Dentro de este contexto 

se identifica plenamente con el Derecho, que tiene como 

rasgo principal la consecución de la Justicia, que 

cristaliza los ~ines perseguidos por el bien com6n. 
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