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HIPÓTESIS 

Hasta la fecha, no se ha contemplado la posibilidad de que la 

Ciencia del Derecho se relacione interdisciplinariam~nteº 991'1 otros 

campos de conocimiento como la Biología, la G~hética 1 · la 

Ingeniería Genética y la HBiotecnología en los cuale§r<se·>han 

realizado importantes descubrimientos y alcanzadb, {relevantes 
.. ··: .. :.-~.-~<º._;. :'~-:.~ ~.·_,·· 

avances, que han trélscendido en el decurso de la§ fuá~.r~'ci~ntE:!S 

décadas, al tiempo que ~e avisara un desarrollo ilirl1it~~¿ de.diéhas 

áreas del Sélber humano; por lo que re.¡; u Ita necesario que exista un 
', -.. , -_.' .. '· 

contexto científlCo jurídico qy~ :;e$>,e1.~sioDERECHO mediante el 
• . • ·.' i ,.,- o'"· .• ,. '' •· 

cual se delineen los co11d~ptq$;~tp;[Ín¿ipios y reglas atinentes del 

referido campó ihter(J@:iplin'ªri&,tqJ.J~isírvan de sustento para que en 

su opprtunidad .. el sÍst~rn~dÚrídic'.oir~gule eficaz y eficientemente su 
o·'' -' ·;-< ·, ; •· '¡-; ·" ', .. •:-- .. - •; ,·· -~ - :·: 

contenido, apegándoseiguéllmemte al entorno real. 



CAPITULO PRIMERO 

EL CONCEPTO DE CIENCIA 

El objetivo central de este trabajo es el de comprobar la hipótesis 

planteada, la cual consiste en demostrar la relación científico -

interdisciplinaria que existe entre el Derecho y la Biología a través 

del contexto que denominamos BIODERECHO. 

Para la consecución de tal propósito es indispensable corroborar 

que el DERECHO es objeto de una CIENCIA, por lo que resulta 

conveniente acometer inicialmente un recorrido histórico que 

analice las diversas posturas doctrinarias en torno al concepto de 

CIENCIA hasta situar las tendencias actuales. 

1.1 PANORAMA GENERAL 

Sin duda, nuestra interrogante inicial condensa una de las 

problemáticas más intrincadas que ha sido motivo de reflexiones 

interminables en el decurso de la humanidad. 

Esta palabra puede ser definida desde diversos ángulos y bajo los 

parámetr9_s:111f!s ~e:¡(lcjllps o más complejos. 

Si atendemos al concepto que se consulta de manera inicial, es 

decir el contenido en alguna Enciclopedia, podremos encontrar los 
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siguientes significados de CIENCIA: 1 "Conocimiento cierto de las 

cosas por sus principios y causas. Conjunto sistematizaao ·· de 

conocimientos que constituyen una rama del saber humano". 

En un plano de mayor especialidad Abbagnano2 des.de la óptica 

filosófica, concibe a la Ciencia como "Un cgnpci!niento que 

incluye, en cualquier modo o medida, una garantía de la propia 

validez" 

Para Nicol3 la palabra Ciencia designa "invariablemente toda forma 

posible de episteme, sin restricciones, o sea; todo conocimiento 

que funde su legitimidad; por una parte, en la evidencia de una 

realidad determinada, y por otra, en su organización objetivo, 

metódica y sistemática". 

Víctor Li Carrillo4expresa: "se entiende por ciencia al conocimiento 

objeto de lo real mediante el establecimiento de las leyes que lo 

rigen y que permiten explicar sus fenómenos y predecirlos". 

1 URAN ENCICl.Ol'EDIJ\ SJ\LV J\ T. Salvat Editores. Barcelona, España 2000. Tomo 7. Págs. 960-964. 
'Nicula Al313t\GNANO. Op. Cit. l'üg. 163. 
'Eduardo NICOI.. 1.ns Principios de la Ciencia. Fondo de Cultura Económica. México 1974. Pág. 10 
1 Víctor LI Carrillo. La Ciencia. la Técnica y la Filosof1a Moderna. UNAM. - F.C.E. México 1977. Núm. 
23. f>p. -12 ~ )). 
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Bajo una óptica sociológica Weber5 afirma que "toda ciencia 

general tiende a la evidencia. La evidencia de la comprensión 

puede ser de carácter racional o de carácter endopático: afectivo". 

Tomando como base el ámbito económico GEORGE6 precisa que 

"Literalmente la palabra ciencia significa conocimiento, y cuando la 

usamos para distinguir una especial clase de conocimientos, tendrá 

el significado de el conocimiento, esto es el mas alto y profundo 

conocimiento" 

La perspectiva del jurista Alfonso Caso7 concibe a la Ciencia como 

"el estudio de los fenómenos de los que se hacen pronunciamientos 

generales que se organizan en un cuerpo de doctrina"; 

Como puede apreciarse la distinta form,aci<)h profesional de cada 

uno de los autores referidos conlleva una. perC:epción diversa de lo 

que es Ciencia, de lo que pudiera,, l~cferirs~ la imposibilidad de 

definir con precisión tal concepto; Sin embargo a pesar de esta 

circunstancia creemos que resulta viable formular una definición 

objetiva de CIENCIA. 

En efecto, a lo largo de la historia se localizan múltiples elementos 

conceptuales que han posibilitado la construcción científica, al 

tiempo que nos permite confrontar lo que actualmente se entiende 

por Ciencia. 

' ivlax \VEl3ER. Op. Cit. Tomo f. Pág. 6. 
'' llenry GEORGE. La Ciencia de Ja Economía Política. Librería de Francisco Beltrán. Madrid 1914. Pp. 
110~111. 

J\ll'onso CASO. Curso de Tcorin General del Dcro:cho. México 1929. Pág 1 . 
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1.2. CIENCIA Y EPISTEMOLOGIA 

1.2.1 GRECIA 

Debido al importante acopio documental que ha · llegél-do hasta 

nuestras manos es dable afirmar que la Grecia de la Anti~.üedad 

debe estimarse como la cuna del desarrollo científico y répr:esenta 

por ende, !a cultura en la que se pueden ubicar los primeros 

intentos serios de examinar el contexto cognoscitivo. 

No obstante la pléyade de personajes e ideas, nos limité)remos a 

efectuar la referencia de aquellos que nos ayuden a .desentrañar 

durante esta época el concepto de Ciencia. 

1.2.1.1 PLATON 

Durante esta época los griegos ya distinguían la simple opinión o 

doxa del conocimiento científico o episteme. Así, Platón8 

comparaba la opinión "a las estatuas de Dédalo que siempre están 

en actitud de huida y en efecto, las opiniones desertan del alma 

humana ya que no tienen gran predicamento hasta en tanto alguien 

logre ligarlas con un razonamiento causal; no obstante, cuando se 

vinculan se produce la Ciencia y permanecen fijas" . 

'i\lllli\GNANO. Op. Cit. P 163 
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Acerca de esta temática seguiremos el interesante análisis de los 

Diálogos dePlatóh que realiza el Doctor Juan- de Dios González 

lbarr.a. "9!ftn Te~tetfjS o De la Ciencia, Platón presenta los 

lineamientos definitorios de la ciencia. En este sentido, mediante el 

interca117qior~eT cuestionamientos y respuestas concretados en 

diálogos, ;este filósofo presenta a los dos principales interlocutores 

de este é.U¿IÓgo: Sócrates y Teetetes ... Oesde el inicio Sócrates 
:. ·: .:•;' ··",· ,·· 

sel'íala. la diferencia que hay entre el conocer y el saber; 

especificando, además, la necesidad que existe de comprender lo 

que es la ciencia para, de esa manera, tener claro el carácter 

particular que esta pueda tener. Sócrates refuta el vínculo ciencia

sensación al mencionar que todo conocimiento ya aprehendido es 

"independiente" de la percepción... subrayando así la posición 

griega de que es la razón el "instrumento" por el cual se construye 

la ciencia. De esta forma en el universo conceptual de Sócrates es 

posible encontrar distintos niveles y medios de conocimiento: a) la 

percepción y b) la razón. 

Finalmente Sócrates y Teetetes concluyen que la ciencia es un 

juicio exacto sobre un objeto con el conocimiento de su diferencia, 

definición en la que observa la necesidad de conocer la esencia , lo 

inherente de las cosas. Sócrates ya establece la diferencia entre 

ciencia y saber." 

''Juan de l>h1~ lit >NZ:\l.l'.Z )barra. l11trmh11.:ciún a las Ft11.!1tlcs de Ja Episti:molog.ín. Editorial Porrlla. !\l~xico 200 I. P:ig.. 1 
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1.2.1.2 ARISTOTELES 

Se le cha"considerado el mas grande pensado(dé la Gracia J'l;ntigüé3, 
,' ' ': ' . . . . 

fue disgíp~lo.d~ Platón y fundó su prqpia escuela: El. Liceo o 
- .. ·· :.> _-·.~·"i_ ·l:,.· ' -

Escuela 'Pe.ripatética. En torno a nuestra temática, Aristóteles 

destaca el carácter natural que existe en el hombre en°rélación con 

su ca~pacidad y deseo de aprender. Este hecho se posibilitádebido 

a los distintos niveles de conocimiento que existen ya que por un 

lado se encuentra la percepción sensorial y por el otro se ubica el 

razonamiento. 

El maestro de Estagira concibió la investigación científica como una 

progresión que va de la óqservación de los hechos a los principios 

generales y regresa a los hechos. Así, el científico debe inducir los 

principios y deducir de ellos los enunciados respecto de los 

fenómenos. Para Aristóteles el conocimiento científico comienza 

con el conocimiento de que cierto<ey~nto ocurre o de que ciertas 

propiedades coexisten, sin embargo, la verdadera explicación 

científica se logra únicamente cuando los enunciados acerca de 

estos eventos o propiedades soh deducid?s. de los principios 

explicativos. Podríamos resumir que paráel e.stagirita la explicación 

científica es una tiahsidórl :del' C9nodmiéhtó de los .hechos al 

conocimiento ae,.la~~C:~u~~~cle 1C>s:~·$chó~. ' 

Asimismo, ele cohdcimiento científico difiere del conocimiento 

práctico obtenido por la experiencia, en que aquél incluye un 

conocimiento de las causas. Los prácticos que han aprendido por 

experiencia afirma Aristóteles, saben lo que se debe hacer pero no 

saben por qué; mientras que los científicos conocen el por qué y 
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también la causa 10
. Así,, 1.a~ g~neralizaciones son alcanzadas por 

inducción a partirde la experiencia sensible. 

Aristóteles consid.era dqstip~s>de inqucción: el primero consiste en 

una simple enumeración ~,i 1{cÜat10~ enunciados acerca de los 

fenómenos particulares =son ~tomados como base para una 

generalización respecto de la especie a la que estos fenómenos 

pertenecen; el segundo se manifiesta en una intuición directa de los 

principios generales. Esta inducción intituitiva implica una 

circunstancia relacionada con la comprensión y representa una 

aptitud especial para visualizar lo que es esencial en los datos de la 

experiencia sensible y por ello las generalizaciones alcanzadas por 

inducción son utilizadas como premisas para la deducción de 

enunciados respecto de los fenómenos observados. Como se 

observa, Aristóteles en esta parte hace referencia a los dos 

métodos que resultan esenciales para arribar e:( uri · .. contexto 

científico: el deductivo y el inductivo, per():éldémi!s debe hacerse 

notar que alude a un elemento adicional que és la intuición a la 

cual catalogamos como un impulso o u,n~',·creencia respecto de la 

cual el científico estima que localizará él conocimiento y emplea en 

ello tanto la inducción como la deducción. 

Asimismo el autor en cita puntualiza que los enunciados cuya 

factibilidad para funcionar como premisas y conclusiones de 

argumentos deductivos de la Ciencia, son sólo aquellos que afirman 

que una clase está incluida o no en una segunda clase. 

111 .·\RISTOTFl.l:S. :\nabtica Pn~tcriura. lJNA~1 19<12. Pp. 28-30 
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Por otro lado Aristóteles sostiene que los enunciados del tip_o A son 

los más importantes, por lo que deducimos e-11 lo pe~so~c:tl_que una 
. - ·- -- - " ' - . " - ,. . . - -~ -- . . ' - -

explicación científica apropiada: debeFser prOcfübidc;F-pifr\~ffCihciacfüS -· 
,\· ".·: .-1 :·.,- '·-

de este tipo. Afirma que las premisas de una),~~1=>,ÜC::~SiéJl;"ql~l"Jt¡fica 
deben ser verdaderas y por ello seña1~11f h '.'€1'': c(J.nacimiento 

demostrativo debe descansar en verd~dest~ºÍu)?ahJe~ta/es~ -

necesarias". Asimismo, la exigencia de qu'e ·,¡·~~·'. pfen,'.is~s ~'.s·~an 
verdadera~ e~ uno de los requerimientos extr~IÓgicos que ,i[np()~E3 a 

las premisas de la demostración científica. Si estas condiciones: no 

son satisfechas, las verdades fundamentales dice Aristóteles 12
, no 

serán apropiadas para las conclusiones. 

De igual forma consideraba a la axiomatización de gran 

trascendencia debido a la aparente diferencia entre las diversas 

Ciencias. Así, matemáticos y médicos, biólogos y físicos, 

trabajan en diferentes dominios, explican objetos distintos y 

siguen métodos disímbolos. En esta tesitura el estagirita 

expresaba que cada Ciencia tiene sus propios géneros y 

predicados, es decir, no creía en la unidad de la Ciencia. 

Por ello decía que en la demostración no podemos pasar de un 

género a otro. Así, no resulta viable-probar verdades geométricas 

por conducto de la aritmética y én este sentido manifestaba: 13 "La 

demostración aritmética y las otras.ciencias por igual poseen, cada 

una de ellas, sus propios 'géneros, de tal manera que si la 

demostración ha de pasar de Una esfera a otra, el género tiene que 

ser o bien absoluto o en algún sentido, el mismo. Si no es así, la 

11 Op. Cil 74b :'i. 
'~ ldc11171b 22-24 
'' lbidc111 75" 38-3'J y 7:'ib 6-15 
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transferencia es claramente imposible, Es por ello que no se puede 
- ' ' 

probar por la geometría que el proCiuCto de-dos cuboses un cubo. 

Tampoco un teorema de cualquierccienciaºpuede ser demostrado 

por los medios de otra ciencia". 

Partiendo de lo anteriqr-"-Arjstóteles afirma que una Ciencia 

individual constituye un grupo de enunciados deductivamente 
, - : ,~·.': ; .. -.. - - _;· _. 

organizados. En el mé3§;~1t(, riivel de generalidad se encuentran los 

primeros principios dé fod.a: demostración los cuales equivalen a 

verdades analíticas, ~;~§'.t~~ son principios aplicables a todo 

argumento deductiyo.'.E:ri·elsegundo más alto nivel de generalidad 
. >:·:- ·,,_, .:: ~--

se localizan los principic:,'s iy definiciones de la Ciencia particular. 

Los primeros principips de cada Ciencia no son susceptibles de 

deducción dé otros principios más fundamentales, son los 

enunciados más generales que se pueden hacer de los predicados 

propios a cada ciencia. Como tales, estos principios constituyen el 

punto de partida de toda demostración. 

De todo lo anterior podemos ver que el conocimiento científico es 

un proceso. Se comienza ··por acumular experiencia que se 
' ' 

recuerda lo que ha sido rep~ti<:farnente observado. De la etapa de la 

experiencia se pasa atla-'.~:~~Rª de la Ciencia al encontrar el 

elemento común - en 'lbs{' c:'~sós ~articulares que han sido 

observados. Est~ p~s~;di:lc:)tgart,i~ü!t:i2~ado universal el método por 

el cual se al9ánza:n:110$;-~trrli&J$'s ~rin'Cipibs; así, cuando los primeros 
. - ' .. , ... ,..' ·---· .---.. ·> '•··-... ' . ·. - -

principios de 1á Üieb'bi~(ii~fr1-'sic:ló descubiertos, éstos tienen que ser 

formulados en proposiciones, Los principios exclusivos de una 

ciencia son de tres tipos: 



a) Axiomas (proposiciones autoevidentes); 

b) Definiciones 

e) Hipótesis. 

10 

Estos elementos fundamentales proveen a la Ciencia de sus 

presupuestos 0~minimos. 0 Sólo en°~la, hip(>tesis de que este primer 
~- -· - - ' - . 

paso .en .. la óónstruCclónd~ la CieriC:ia ha sido completado, o sea, 

cuando \los principios fundament?Jes han sido descubiertos y 
- - - . - ·-- . ·-

establecid~s en proposiciones, entonces I? deducción es posible. 

1.2.1.3 EUCLIDES 

En sus Elementos estableció que la Ciencia matemática resultaba 

deductiva sin tener que apelar a la experiencia o a la inducción. 

1.2.1.4 A MANERA DE CONCLUSIÓN 

Podríamos deducir que en la Grecia Antigua la Ciencia metafísica 

era de carácter contemplativo y significaba una abstr~cción del 

sentido común y de la experiencia sensorial. e.orno conocimiento 

inmediato de las cosas estaba regida por géneros y. categorías 

incomunicables, por la lógica de la ded~cción silogística y por el 

esquema de explicación teleológica y organidisfa. Se trátaba de una 

Ciencia del cosmos cerrado y finito, del espacio libre a la 

geometría, del tiempo indiferente a la medida y proyectado hacia la 

eternidad. Era una Ciencia cualitativa y visual en la cual solamente 

se consideraba el mundo de la percepción. 
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De esta forma podríamos decir que en esa etapa histórica se 

contemplabanfres prinCi~ios basicos: . 

2) ·La .superiorida'd~de'.lé:l 119turaJe?a·sobre~el·arte y ·· 
-~-- ::,_,:· --- . ' . . -- ' . - -· - ' -- ' ~ 

3) La superioridad de la cué31idad sobre la cantidad. 

Esta concepción de la Ciencia prevaleció durante siglos 

imponiéndose como evid.encia prácticamente inamovible, no 

únicamente por el rigor de su construcción sino por su 

concordancia con la petcepeiól1 sensorial y con la experiencia diaria 

de las cosas, los cuales habían sido .instituidas como instrumento 

de verificación y como criterio ~·e yalidcigiól1 .. 

Creemos que esta forma de estimar a la Ciencia se mantuvo casi 

inalterable hasta la Época Moderna debido a su coherencia interna, 

a su fuerza persuasiva y a su rigor apodíctico. 

1.2.2. LA POSTURA RACIONALISTA EN LA CIENCIA 

MODERNA 

Estimamos que el Racionalismo es la posición epistemológica que 

considera a la razón como la principal fuente del conocimiento. De 

esta forma un conocimiento merece este nombre cuando es 

lógicamente necesario y universalmente válido. En este orden de 

ideas cuando nuestra razón determina que una cosa tiene que ser 
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así y no puede ser de otro modo, nos encontramos ante un 

verdadero córiocimienfó. 

Uno d(3 las mc¡is antig~asJorma de racionalism9 1.éi encontramof> en 

Platón a :cuyo 'apartado remitimos. Asimismo Plotino, exponente de 

esta~corriente, coloca el mundo de las ideas· en elNus,Cósmico 

equivalente al espíritu del universo considerando que las ideas. son 

un despliegue del nus en tanto que nuestro espíritu es una 

emanación de este espíritu cósmico. 

Ahora bien, el racionalismo14 .se desarrolló de manera muy 

importante¡ en e§ta etapa hjstóriéa, al tiempo que 1? .. Ciencia 

Moderna se dEl~eAvolvió ~n .la Europ9 ge los siglos XV y iv1 como 

el resultadci.·cf~ [m~ radical evolución intelectual, un~ v~rdadera 
creqción :~efUri~trUmentos intelectuales y de conocir1liehttj tjue se 

oponían aj,1~.;;fgrmula aristotélica dominante. El puntq ~q·9~1:tjH~·dio 
.. . . .7·-· - • - . . ; .. :...!...··~· ·- -. '"'::- _- ,, -.: .. - - - -

paso ª'ª~t~: móvimiento fue la gran crisis de autori.c:félg ~hl~!~LJfricr la 

Iglesia, tanto en el orden intelectual como en el ~ ~oir'.ti6b.~ Er1 la 

medida en queda acción y la palabra de la Iglesia fueron puestos en 

tela de juicio, el soporte fundamental que sostenía el mundo 

medieval se desplomó por lo que el papel preponderante que marcó 

la TeolOgíá fl.le sustituido por la influencia científica. 

El pensami~11tó moderno desplegó una concepción acerca del 
. ~- .. . 

conocimiél1to·radicalrT1énte diferente;ya que dejó de ser un proceso 

que se desenvolvía a partir de principios fundamentales aceptados 

como verdaderos para traducirse én uno capaz de fundamentar por 

sí mismo la validez de lo que afirma. 

1
·
1 Francisco Larroyo. Kant, Crítica de Ja Razón Pura. Editorial l'orrúa. Méxicu 1972. Púg. XVI J. 

-¡ 
' ~ 

-1 

t.-=.J 

1 :~~·; ;~:~ 
1 ,:.·:1 l0 

¡ .:.~3 f ~' Ji ! 0~~ •C-·, 

¡ ~:__ 
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Igualmente este movimiento fue construyendo conceptos y métodos 

que se contraponían al saber tradicional y a su discutida autoridad, 

al tiempo que concurrió él I? formación de una nueva imagen del 

mundo, de una novedosa Teoría del Conocimiento, de un renovado 

modo de pensar, decunanueva relación con la naturaleza, de una 

idea distinta del hombre y de su destino y papel dentro del cosmos: 

en síntesis, representaba una nueva filosofía. 

En contraste con la fórmula Aristotélico - Medieval, la nueva 

concepción de Ciencia contradice decididamente al sentido común 

y a su pretendida evidencia. Su dominio no es el mundo de la 

percepción, sino el mundo de la inteligencia y de sus relaciones 

por lo que sustituye a la categoría de cualidad por las leyes de la 

exactitud, así como el esquema teleológico y organicista por el 

esquema causal y por el mecánico. 

Al revocar el testimonio de la experiencia cotidiana, se instituye la 

experimentación como método de verificación por lo que la 

observación deja de ser lo que revelan los órganos de los sentidos 

sino lo que recogen aparatos e instrumentos. Así, la 

instrumentalización de la Ciencia admite un doble significado: por 

un lado, es la implantación de instrumentos como órganos del 

conocimiento y por otro es la conversión del saber en instrumento 

de transformación. 

Asimismo estamos ciertos que se presenta un fenómeno de 

geometrización del espacio y de aritmetización del tiempo, es decir, 

el abandono definitivo del concepto de cosmos finito por el de 
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universo infinito e ilimitado. Impera la teoría solidaria de la 

práctica, el arte se instituye como un rival de la naturaleza, la 

cantidad se contrapone a la realidad y el campo deontológico 

adquiere nuevas dimensiones. 

lgualment13 resulta necesario apuntar que la Ciencia Moderna se 

complefai ·····con la técnica, manifestándose la intención de 

transformar al mundo y de dominar a la naturaleza por conducto de 

la razón. 

La asociación de la teoría y la práctica, de conocimiento y 

acción, de ciencia y técnica, de saber y de poder, se debe a la 

esencia en este proyecto científico. 

En resumen, durante este periodo podríamos aseverar que ya no 

se acepta el carácter verdadero de una premisa mayor corno base 

del conocimiento y anterior al mismo, ni se reconocE3 t.éllllPºC::º 

autoridad alguna fuera del ámbito específico del qofi§9Jfüi~hto. El 

contexto secular de la Modernidad conduce a privilegiar la relación 

de los seres humanos córi la naturaleza, la capacidad de control 

que se alcance respecto de ésta ya las transformaciones que sobre 

ella puedan realizarse. Así, incluso se llega a secularizar el ideal 

trascendente medieval al sustituirse la fe en Dios por la fe en el 

progreso de la Humanidad. 
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Por otro fado, resulta conveniente destacar que mientras el 

pensamiento medieval fue esencialmente dogmático, el 

pensamiento moderno fue principalmente escéptico. 

1.2.2.1 FRANCIS BACON 

En este período podemos ubicar a Francis Bacon quien llegó a 

estimar que la Ciencia representaba un poder social. Este filósofo 

inglés expresa una el ara fe en el hombre como intérprete de la 

naturaleza. La crítica central(:le. B?con se dirige hacia el carácter 

azaroso del conqcimi§ntg §ll ~f~ti.Q1ª)· que la naturaleza guarda una 
. - - • !-' "' .. ,., G._, .. ·.--':<···. ~,,""" .. ~,_.-, 

total divergencia cqn Jos-?~Qtic:la:§; d~ la percepción y con el espíritu 

humano, 19 qqe auhab6\alJm~tJdo utilizado conlleva a una visión 

distorsionaqa.y~uJ·~rfi9i~I d,e.1.~realidad. 
, .. - ~-' ;_,:( -~ - , ~:-·: " 

,--_·. 

Asimism9 sei e,riC::drifrába. convencido de que la naturaleza puede 

ser dominada por el saber, por un conocimiento renovado en su 

objeto, en su estructura y en su método. Esta nueva concepción 

científica deberá estar basada según Bacon 15
, en un contexto 

experimental inductivo y operativo que descubra los enigmas y 

los ponga al servicio del hombre. Así señala: "El fin verdadero y 

legítimo de las ciencias no es otro que el de dotar a la vida humana 

de nuevos inventos y de nuevas riquezas". 

Entre líneas se desprende q_ye, ·pc:ira Bacon el saber tradicional 

estaba formado por las al1ticipaC:iones de la naturaleza, es decir, 

por el producto espontáneo de la razón humana; en su lugar deben 

considerarse las interpretaciones de la naturaleza que son los 

---- ------ --- ---
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conocimientos extraídos de las cosas y analizadas 

metódicamente. Estima que dichas anticipaciones devienen falsas 

porque proceden del libre ejercicio del entendimiento, cuya 

vocación natural, en ausencia del método y de sus reglas lo 

conduce a la abstracción y a la ruptura con las cosas, a la 

aceptación dep~ejujcios1~cqny~nciones y creencias que obsesionan 

al espíritGJ'.c]i~f()~~y;,fJ~~~;u,~isiCS~~YTo desvían de la ver~ad. De igual 
::.:.-~ - ~:,:.,_: ·. ;~/-\~ ~r:.::· _}~}:,..- :''::/:: .. · -~?·~_-. ;,·\· --. (J:>~:. :: ~·-·:--~-

forma, diti9c;¡;[a:lggfr;::~/c:l§L§H<:J9ismoya que no tiene ninguna utilidad 

para inv,entélr () \,/~rific~Y'f~$fpfrrn~ros prindpios de las Ciencias. 

' · .. -:· :/:-~- . '' ~ -·' . -- ' 

Así, Bacon 16 propone un9 NHE3.Ycí:'Gi13neia fund?f!Sl en la inducción y 

en la experimentación rJ:~i~'.él ~qr lél lqgi9aiÍntjuctiva y orientada 

hacia la acción y la prácticª, é{ª~cir ~h.Iª ql.J~ !:ié asocie lo racional 

y lo experimental. R13fer13rl~ia.ro.~Jig~cl§i ~s .~u Nuevo Organo, obra 

en la que sobresale I~ idea ~·~ -é.'.bá.~iri fundamentalmente de la 

inducción como instrumento de adquisición de conocimi13ntds y d.e 

la experimentación como método de verificación. Este. pensador 

estima que la forma de inducción verdaderamente útil estc'.l ásóCiada 
._ .;·· ·:··: 

a los métodos de investigación y experimentación cuy6- elemento 

esencial es la eficacia en el conocimiento, poniendo especial 

énfasis en dos momentos principales: 

1) El análisis de las operaciones de la paturaleia y 

2) La selección mediante eliminación y exclusión de los hechos no 

concluyentes. 

1 ~ l·ranl.'i~ BAl'llN No\'lllll lJrg.;mum. Ediciones Sarpc. Madrid 1984. Pp. 73. 

"' Ob. Cit. l'<ig. 120. 

---------------------- -~ 
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En este sentido, creemos que Francis Bacon es el pionero teórico 

del método experimental y ciertamente de la breve-exposición de 

sus ideas podemos colegir su·· preocupación por superar la 

concepción tradicional de Ciencia hasta ese momento y proponer el 

binomio investigación (de carácter teórico) experimentación (de 

naturaleza pragmática) como una fórmula más apropiada para 

abrevar a un concepto de Ciencia. 

1.2.2.2 RENE DESCARTES 

El filósofo francés Descartes 17 afirmaba: "Desqe que hube agquirido 

algunas nociones tocantes a la Física y ql/e comen? ando a 

ponerlas a prueba en diversas difiCultades particul?res, observé 

hasta donde ellas pueden conducir y cuanto difieren de los 

principios de que uno se ha servido hasta ahora, he creído que no 

podía tenerlas ocultas sin pecar grandemente contra la ley que nos 

obliga a procurar tanto como nos es posible, el bien general de 

todos los hombres porque ellas me han hecho ver que es posible 

alcanzar conocimientos que sean muy útiles a la vida y.qu~, '.~n 
- " -,-- _,··: 

lugar de esta Filosofía especulativa que se enseña en.fa.~ escuelas,. 

se puede encontrar una Filosofía práctica, por/a cUa!gdf)ociehtló.la 
. . . ·: '> '.. . . ::-~-, . : 

fuerza y las acciones .... podríamos emplearlos de Ja fnisfnajna17éra 

a todos Jos usos a Jos cuales son propios y volvernos así como 

duefios y posesores de la naturaleza" 

Descartes asumía que las nociones generales pueden servir para 

resolver dificultades particulares o sea, problemas concretos. 

Consideraba que las matemáticas eran el prototipo de la ciencia 

"René DESCARTES. El Discurso del ['vklodo. Editorial Sarpe. Espmln 1984. Pág. 145. 
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perfecta de tal forma que el conocimiento científico al¡:j3nzaba dicho 

grado solamente si estaba inscrito en la metodología matémática. 

Lo .. que caracteriza a las Matemáticas es ~el'-hétt1~-~:.aet q·Úe 

descansan en un conjunto restringido de principi(J§_~ir;ppl_§s 1 ,9lªros y 

evidentes para cualquiera que los examine y un~·~~z!i·~Lle 'han sido 

fijados, estable.ce~ de ellqs el conocimiento-""d~--f@¡;;-,:relaciones 
particulares .. mas 0 menos complejas. De lél ;-iTiifü"na manera, 

pensaba Descartes que la Filosofía debía serqªp~~~iae-deducir su 

conocimiento de principios o causas primera~',lgQ~lrrí~nte simples, 
; . - ·::.::· .,.:····. 

igualmente incuestionables. Ello conduce 'a ·c::Onc~-0.id:a la. Ciencia 

como el conocimiento de la verdad· Rori\rn~cl-io <8~ sus causas .. - ::-·. _, ' ' . - ·-~·' '.-. .-~·'··" ·' _. __ : ·" ·' 

primeras, a través de la razón y sin el recurso de la fe. 

Para Descartes el instrumento fundamental que conlleva al 

conocimiento es la duda, la cual debe conducir a la verdad. El 

constante ejercicio dubitativo posibilita discernir lo falso de lo 

verdadero, el error de la evidencia. 

Luego de la dudé!, el conocimiento sigue un camino en dos fases: la 

primera en lá que interviene la intuición a través de la cual se 

accede a ~qL1ellas naturalezas simples y principios iniciales que le 

conferirán a todo conocimiento posterior bases sólidas. La segunda 

fase se distingue por el empleo de la deducción que consiste en 

extraer verdades particulares de aquellos principios primeros 

previamente alcanzados a través del uso de la razón. 

En lo atinente a la metodología estimaba que cuando falla la rutina, 

cuando el tanteo resulta ineficaz, cuando el empirismo revela su 

impotencia, la Ciencia según Descartes, aporta el summum de sus 
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conceptos y leyes, introduciendo la coherencia, la seguridad, la 

certeza y el rigor18
. 

El método cartesiano se articula en cuatro pasos. El primero 

consiste en no admitir como verdadera alguna cosa sin conocer con 

evidencia que lo era; el segundo en dividir cada una de las 

dificultades en tantas partes como sea posible y en cuantas 

requiera para una mejor solución; el tercero en conducir 

ordenadamente los pensamientos comenzando por los objetos más 

simples y más fáciles de conocer para ir ascendiendo poco a poco 

y el cuarto en realizar enumeraciones completas de todo y 

revisiones9.enerales que no den lugar a omisiones. De lo anterior 

se aprecia >1c:t trascendencia que Peis;cªrtes imponía ª' E3studip 

parcelado o sectorizados de los diversos ámbitos científicos asl 

como al análisis. 

Por otro lado de su pensamiento se deriva lá-distinción,entre eLútil 

y el instrumento. Un par de anteojos es un .~til pprque·prolonga y 

potencia el sentido natural de la vista. Eh ga'fnl:>iq, uri. teleScopio es 
: ,· .) ._ . 

un instrumento en cuanto sobrepasa al sentido común, revela 

hechos o circunstancias que jamás habían sido percibidas y pro\/ee 

a la Ciencia de un medio de observación y de descubrimiento que 

satisface a su espíritu de precisión y a su exigencia de exactitud. 

De esta forma, un instrumento es un producto de la Ciencia. 

Las ideas precedentes permiten inferir la manifiesta importancia 

que Descartes tuvo en el desarrollo científico, al implementar una 

nueva concepción partiendo de una congruente sistemática 

lk l)b.cit. Pag 63. 
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metodológica. Asimismo renovó la instr.umentación y procuró 

establecer con rigor científico IOs medios idóneos para alcanzar las 

finalidades de la Ciencia. 

1.2.2.3 ISAAC NEWTON 

Uno de los pináculos de la Ciencia fue sin duda el multifacético 

inglés Isaac Newton quien aportó entre¡ otros .trascendentes 

elementos, la clave para descifrar los entonces considerados como 

los grandes misterios del universo. 

Para Newton el conocimiento científico es capaz de generar 

leyes acerca del comportamiento de los fenómenos naturales, 

a partir de conocimientos sólidos y seguros, pero estos mismos 

conocimientos no sólo proporcionan explicaciones de los 

fenómenos sino que abren simultáneamente múltiples posibilidades 

prácticas ligadas a la acción de los hombres y fundadas en un 

notable incremento del control y del dominio sobre la naturaleza. 

Estimamos que f\JE3wt0n aparece comprometido con la tarea de 

escrutar los feriómenos naturales, infiriendo de ello~ propdsiciones 

que son nuevamente confrontadas con los fenómenos y generando 

leyes sólidas, estableciendo con ello una postura contraria a la 

Descartes que no accedía a fundar la verdad en los sentidos. 

1.2.3 EL EMPIRISMO 

Esta corriente epistemológica resulta opuesta a la tesis sustentada 

por el Racionalismo al sostener que la única fuente del 



21 

conocimiento es la experiencia. En opinión del empirismo no existe 

ningún patrimonio a priori de la razón. La conciencia cognoscente 
. -

no obtiene sus contenidos de la razón sino ·únicámefrite- de la 

experiencia. 

1.2.3.1 JOHN LOCKE 

En nuestra opinión John Locke es el p~nsador· que desarrolla de 
1 ,.: ••• ' 

manera sistemática la corriente;_ empirista: y por ende puede ser 

considerado como su . .fund~do~l11aJeri~I. · .. · . 

Este filósofo19 c~mbate radicalmente la teoría de las ideas innatas 
. '.,., ··,.· '·'·'·· 

ya que considera que el almá E3S un pªpél -en blci11co que la 

experiencia cubre lentamente .eón los tlai'os; de '..~u', escritura. 

Asimismo, considera que e~iste .una experientia :~~tern~ y una 

interna. Los contenidos de ···- la experiencia son iªeás o 

representaciones simpl~s o cdrnplejas, en tanto que lás cu~lidades 
primarias y secundariáspert~necen a las ideas simples. 

Por otro lado estimábél que una idea compleja es la idea de cosa o 

de sustancia que es la suma de las propiedades sensibles de una 

cosa. El pensamiento. eh opinión de Locke no agrega un nuevo 

elemento sino que se· limita a Uhir los datos de la experiencia de 

unos con los otros, por tanto en nuestros conceptos el contenido 

procede de la experiencia interná o externa de una cosa. 

''' Jolm LOCKE. Ensayo sobre el E11tc11di111icnto Humnno. Fondo de Cultura Económicn. México 1982. 
l'úg. 40 y s,. 



22 

Este pensador señala la necesidad de discernir entre la opinión (fe) 

y el entendimiento (actividad racional) si~rido- este'rTI,atE?rié:] de sus 

reflexiones. El elementci~ primario ~ae--1a:oáttivi~ad irjtele~C::fffars-egún· 
Locke se encue_ntrae,n la~ id:eas, nociones.pres~ntE}s_ªn.las:mentes 
de todos los individuÓs en ta~toque existe ~n~j~r;ici~ ~erceptivo o 

racional. 

De esta forma subyacen las dos fuentes principales del 

conocimiento: la percepc1on y la reflexión. Los primeros 

constituy~n l¡;¡s herramientas primigenias con las cuales los seres 

humanos se percatan de su entorno, en tanto la segunda es el 

resultado del sentido interno. 

Respecto del contexto lógico del conocimiento Locke considera que 

aunq4e tqdos los contenidos del cbhdcimiénto prqg€3,den dé la 

experiencia su valc:irJógiq() no 'se . lirTiit~>~· ~sfaí por ~I ~o~trario 
existen verdades ··~que)sb¡f ;ind~p~ílªieht~~ >~cBF BÓ~pl~tb Be •• la 

experiencia y por To tgf1tc) Unl\/ers~!lm~nte -.- válidas. A ellas 

pertenecen ante todo, la~ verdades de 'ª$ Matemática por 10 que el 

fundamento de su validez no reside en la experiencia sino en el 

pensamiento. Sobre el particular estimamos que en este punto 

Locke infringe el principio empirista ya que admite verdades a priori. 

Como se advierte Locke amalgama dos elementos del 

pensamiento, la percepción y la reflexión con lo cual envuelve sus 

estimaciones dentro del plano sensorial y brinda un hálito singular a 

la experiencia como complemento de ambos contextos. 
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1.2.3.2 WILHEM GOTTFRIED LEIBNIZ 

Este filósofo alemán parte de la base 2º"de que el conocimiento~no 

es otra cosa que la percepción de la relación entre la conveniencia 

y la disconveniencia de dos de nuestras ideas, por- Jo que 

consecuentemente la verdad está siempre fundada en la 

conveniencia o disconveniencia de dos ideas. Esto no q1Jiere decir 

que nuestro conocimiento de la verdad sea una perceRciénde esta 

conveniencia y disconveniencia porque cuando no ~e, conoce la 

verdad, mªs que empíricamente al haber experimentado sin saber 

realmente la, conéxión y la razón de las cosas de lo que se ha 

experimentado, se entiende como una sensación confusa. 

Esta conveniencia y disconveniencia se manifiesta en cinco 

especies: Identidad y diversidad que se da por comparación; 

relación que puede ser de comparación o de concurrencia; 

coexistencia o conexión necesaria y existencia real en la que se 

tiene una noción ligada con la idea de que se trata. 

En este sentido Leibniz propugna por el establecimiento de un 

ámbito cognoscitivo en el que tengan cabida diversos métodos que 

orillen a obtener un conocimiento infundido de certidumbre. 

~".luan dl! Dios GONZl\LEZ lbnrrn. Ob cit pág. 75. 
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Por otro lado establece la existencia de cuatro clases de 

conocimientos: 

Intuitivo 

Demostrativo 

Sensitivo y 

De la Experiencia 

El conocimiento intuitivo se presenta al mol11ent9 en el que el 

espíritu percibe inmediatamente la conveniencia o disconveniencia 

entre dos ideas por si mismas sin la intervención d~~niAgüna otra. 

El demostrativo se refiere a un encadenamiento de conocimientos 

intuitivos en todas las. conexiones de las ideas mediatas. El 

sensitivo establece la existencia de las cosas que resultan 

atentatorias de los sentidos. En lo tocante a la experiencia este se 

va generando y adqúiriendo de la realidad. 

En este orden de ideas, estamos ciertos que la clave del 

conocimiento en opinión de Leibniz consiste percibir la 

conveniencia o disconveniencia de las ideas en tanto sean 

expresadas en proposiciones. 
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1.2.3.3 DAVID HUME 

·. ,-

Este autor amplía su contexto ideológico háCia lácorriehte~filosófica 

denominada escepticismo. . Adel~_nt~ndonos co_11clusivamente, 

estimamos que el gran mérito de 'HUm~ fue el haber llevado el 

empirismo~a~U? 99nc;;lusiones lógicas, ·-~-

Para este científico la mente parte de pergt:lpcic>nes y estas son de 
. ·:: .- ;'· ·, -

dos categorías: las impresiones que sc:)_n 'c¡qL,Jellas más vivas e 

inmediatas y las ideas que son más (ieBjles y difusas y que 

emergen al reflexionar respecto de aqL,J~Jlc?q~e nó se éncueptra 

presente. Hume consideraba que todo el poder creativo de la mente 

se reduce a la facultad de componer, trasponer, aumentar o 

disminuir los materiales proporcionados por los sentidos y la 

experiencia. Creemos que a diferencia de Descartes, Hume 

sostiene que la mente solamente se limita a trabajar con los 

materiales de los sentidos y la experiencia como único 

fundamento del conocimiento, por lo que la verdad remite a 

ellos y de manera particular a las impresiones en la medida en 

que las ideas son derivaciones de estas. 

Uno de los grandes análisis que realiza Hume21 va dirigido hacia la 

idea de causa - efecto, al respecto mencionaba: "hallo que todos 

los objetos que son considerados como .causa .:y:e(ecto son 

contiguos.... están enlazados por una cadená'CieéC¿Ús~di'ctfre son 

contiguas entre SÍ. .. por tanto, podemos considefar'.-/a ré/~Ción de 

contigüidad como esencial a la de causalidad". 

~ 1 David l ILJl'vlE. Del Cu11uci111ie11lo. Editurinl Sarpc. Madrid 1984. Pág 69. 
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Postulaba22 que sólo se pueden presentar tres principios generales 

que asocian las ideas: 

1) Contigüidad 

2) Semejanza ·· 

3) Causalidád 

Debemos hacer notar que .el autor en análisi¡:; é1PUntC1 ql:Je dichos 

principios no son ni infalibles ni constituyen las únicas causas de 

unión entre las ideas. 

Por otro lado Hume supone que entre dos situaciones existe una 

necesidad causal de modo tal que al actualizarse la primera cabe 

esperar la segunda. 

Asimismo estaba conveneido de que el conocimient() fundago en la 

experiencia, (conocimiento induetivo) es siempre un conocimiento 

particular y de este no puede generarse ninguna ley universal. 

David Hume también se ocupó del comportamiento humano y 

afirmó que no todas las instituciones sociales, las costumbres, los 

hábitos y valores, las estructuras en las que los hombres actúan 

son necesariamente el resultado de la conciencia o de la razón, 

sino que son el resultado de tipos de comportamiento que han 

perdurado porque son mas eficientes que otros. Aquí resalta, prima 

facie, este concepto que hoy día presenta tantas aristas y es 

~~ Ob. cit. l'úg 87. 
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utilizado en múltiples ciencias: la eficiencia. Hume lo ubica en el 

contexto del comportamiento y establece su radio de acci<)n dentro 
-- - -, ·---" --· .--- - -· -

de losccampos social y axiológico, manifestáhdo 1a+F)reValerfoia ae .. 
' . ,· . - /·- .', '/·"·1 . 

aquellos que resultan de mayor eficiencié:! qyl'.3.C>1C9§~:.~<:ls,;cJdea~ de:¡ 

Hume van a tener un gran influjo en otrq§ b~ri~adoÍ,~s como 

Bertrand Russell quien siguiendo e ehempifism~~lq~ico vaóa~generar 
un vuelco interesante en el pensamiento confi~~rlipci~éheo, 

1.2.4 EL CRITICISMO 

Estamos ciertos que esta postura epistemolé>~ica c9rnparte con el 

Dogmatismo fundamentalmente la confianzé:l E3.n la razé¡n humana 

precisando adicionalmente que E3~ Fi~§Ll?l~$,1, 6bnocimiento que va 

encaminado a la búsqueda dE3 IK ·~·~;ªª'~. No obstante, mientras 

esta confianza induce al ~ qodrTi$ti§fl,ó a aceptar todas las 

afirmaciones de la razón 11úrrú:iBa:'<y.~.n:~rreconocer límites al poder 

del conocimiento· hUílJ§lri,:0. élGri¡icismo une a la confianza en el 
' ' ' 

conocimiento, la desconfianza hacia todo conocimiento 

determinado .. Su .po§lcié>n no llega a los extremos del escepticismo 

sino que resultá reflexiva y crítica. 

1.2.4.1 IMMANUEL KANT 

La Ciencia desde la perspectiva de Kant representa una actividad 

en la que colaboran tanto lo empírico como lo racional y en la que 

resulta fundamental la distinción de lo que le corresponde a cada 



28 

uno de estos campos, por ello asevera que este ultimo elemento 

convierte a la Ciencia como la expresión de la acción de la 

conciencia. 

Por otro lado plantea lo siguiente: si la verdad es la 

correspondencia de la mente con un objeto de la experiencia sólo 

podemos conocer verdades particulares y no es posible alcanzar 

proposiciones universales. Por ello propone la existencia de un 

conocimiento independiente de la experienciallamado a priori. 

Asimismo, Kant estimc:i que la condénc::t~ [:contribuye con las 

relaciones y la experiencia con los objetos relacionados, finalizando 

con la idea de que la conciencia ordena la experiencia. 

Este notable pensador propició un giro completo al concepto de 

Ciencia a través de la sistematización de los conocimientos. 

Para Kant23 "la unidad sistemática es en primer lugar lo que hace 

de un conocimiento común una Ciencia, es decir, de un simple 

agregado hace un sistema"; añadía que se debe entender por 

sistema la unidad de múltiples conocimientos reunidos bajo una 

única idea. 

1.2.5 LA CIENCIA COMO SER Y SABER 

El dualismo entre el sujeto cognoscente y el objeto por conocer 

provocó una escisión entre los pensadores de la época. Algunos 

centraron sus preferencias hacia el sujeto, otros se inclinaron hacia 

:i l1111na11111.:l l\.,\NT. Crít11.:a di: la R:11nn l'.ditunal Pt11rua f\h.:\h.:11 llJ72. Púg.. N<i. 
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el objeto. Así surgieron los. subjetivistas que trataban de fundar el 

conocimienfo en el sujetO mientras qüe . los objetivistas lo hacían 

radicar ·en er t>bjeto~ Partit:l..ilarmente consideramos que existe· un 

vínculo indisoluble en el binomio sujeto - objeto para alcanzar el 

conocimiento científico. 

1.2.5.1 FEDERICO HEGEL 

Estimaba que24 "/a verdadera forma en la que existe la verdad, 

puede ser so/o un sistema científico". En efecto Hegel creía .gu$ el 

saber sistemático debería ser un elemento imprescindible de la 

CienciCI, concepto que más adelante será retomado por David 

Husserl para caracterizar a la Ciencia como una unidad sistemática, 

ya que en ella se encuentran los conocimientos en particular y sus 

fundamentos. En este apartado resulta conveniente apuntar que la 

concepción de la Ciencia como sistema ha continuado aplicándose 

en especial a las ciencias naturales. 

Aunque pudiera considerarse que este concepto de Ciencia ya no 

resulta vigente al . rewesentar un sistema cumplido de verdades 

necesarias por evideri§ia o por demostra~ié)n; ne> se pueden 

considerar desapareeidasJodas sus caracteristiqa~. Que la Ciencia 

sea o tienda a ser un sistema, uná úhÍtjaª; üna totalidad 

organizada, es una pretensión compartidaa·Veé~s~tél:rnbién por las 

otras concepciones de la Ciencia misma. Lo que ésta pretensión 

conserva de valedero en todos los casos es la exigencia de que las 

·'
1 (iuilh:r1110 h:dl.'ril:o 1 IFUl:L. Sistl.'ma del llh:íllismu Trnsccnllcntal. Ellilorial Guillermo Krnft. Buenos Aires 1931. Tomn l. J>úg. 

'" 
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proposiciones que constituyen el cuerpo lingüístico eje una Ciencia 
- .. - .. 

sean compatibles entre sí,. esto es, no contraaidorias. Esta 

exigencia resulta totalmente ~ cJifere~te•cc-~y~-:-.q~e·-:;_1a- ··.·no 

contradictoriedad no implica .. en m_od~ algüho,la unidad ~istell1ática, 
.- - ----·:.-'-,---~=o.';.· __ ;_-,_-;:_2..·'-,-,~--:·- '"~-.-,-_.:;;: __ -:··----~\--~- .. '.:. -""·.;.,-_~~. ~--- .>. 

sin embargo resulta común que la exigén9ia~si~.terliática se reduce 

a menudo a la de la compatibilidad~·"c~ •.c- ~·~-~--

Así, estimamos que la .postura_ ~c:lo~t~~~:p()r:l-le'gel:-impHcaba un 
. ': ·- . .- ' ' - i"':- -o .. { ~ - ' --. ' - ,. . • . • ' - .. - -· ' . . ' -

aspecto completamente 13ndc)g,enó, (:¡13[.siStema: Inicialmente debe 

existir congruencia sistémica ' §htr~t()dos sus elementos, pero 
·.. ':: •,. ;:·· 

también plena unidad totalizadC>r~. Con ello Hegel pretendía excluir 

elementos exógenos del sistema, reduciendo así cualquier viso de 

contradicción. La sistemática Hegeliana opera bajo la regla de 

compatibilidad, lo que en nuestra opinión brinda una carga adicional 

que fortalece la persistencia del mismo. 

1.2.5.2 AUGUSTO COMTE 

Basándose en las ideas de Isaac Newton y de Francis Bacon, 

Augusto Comte25 desarrolló la llamada Concepción Descriptiva de 

la Ciencia la cual parte de la distinción entre anticipación e 

interpretación señalando que ésta última resulta más adecuada 

para un contexto científico ya que permite conducir a los hombres 

frente a los hechos particulares y a sus Ordenes. 

Newton estableció el concepto descriptivo de la Ciencia utilizando el 

método analítico con carácter operativo, en lugar del denominado 

"' \ugt1~1l1 C< >~!TI'. llbcur~n ~nhn: el E:-.píritu Pusiti\'u.Ellitorial Sarpi:. ~ladriU 19~M. Púg 59. 
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método sintético. El método sintético según Comte, permite 

considerar que las caúsas descubiertas pueden ser colocadas en la 
- .. ' .- ·- ~' - .- ': ,::.,_ ~" _- .. -_-,.-_•· ---"'- :-- -

categoría-de principios, artieri1po'°qüe-pOsibilit~fla explicación delos 

fenómenos partiencjo,de dichos ~riApi~io~ ~.stimando como prueba 

la explicación respectiva. En cambio, - el análisis consiste en 

realizar experimentos y observaciones; en obtener conclusiones 
. . 

generales por medio de la inducción y en no admitir objeciones en 

contra de las conclusiones que no resulten de la experiment(3ción o 

de otras verdades. Lo que se pretende es realizar una descripCión 

de los hechos y con ello corroborar su contexto para conce9erle la 

calidad de un contexto científico, según Comte. No obstante · 10 

anterior, creemos que la simple confirmación de los hechos nunca 

podrá llegar a constituir una Ciencia en la acepción objetivé! de la 

palabra. 

1.2.6 APUNTAMIENTO 

De esta forma hemos querido presentar de manera muy sucinta las 

concepciones que desde nue~trél /p~rspectiva, representaron 

durante este período el summum·dé_;láci~htifiCidad. La panorámica 
- -·· . - . ·.,. ,. ,' ., 

retrospectivé3 nos · pefrmite afirmctr qüe esta etapa tiene un sitial 

relevante en el devériir histórico de la humanidad ya que trajo 

consigo el perfeccionamiento de la Ciencia así como aires de 

renovación intelectual. Igualmente se tradujo en un inusitado 

desarrollo de la investigación, de la experimentación, de la 

instrumentación y desde luego de la precisión conceptual mediante 

el empleo racionalizado de métodos más idóneos que permitieran 

arribar al conocimiento real. La proliferación de hombres ilustres y 
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nombres destacados, es una muestra palpable y evidente de una 

preclara evolución que de.sembocó en un concepto de Ciencia 
º' ·-- ~- . ---- . ;~ - : -'.-:.. -: - _- - _-· -_ 

mejor elaboradoccy)nás'~pr~cis.ó:'qúetsirvió depiedfa ·angülár·para 

perfeccionamiento de lo que todavía hoy es motivo de búsq4eda 

por el hombre: el concepto idóneo y acabado de lo que es la 

Ciencia. 

1.2. 7 LA CIENCIA CONTEMPORANEA 

En la época actual los pensadores se brindaron a la tarea durante 

la primera parte del siglo XX, de elaborar nuevas concepciones que 

arribaran a la determinación del carácter científico del 

conocimiento. En la segunda parte de la referida centuria los 

esfuerzos se han e.entrado en la aparición del llamado pensamiento 

complejo y del manejo de marcos teóricos como el de sistemas, 

organización, autocorregibilidad que han sido aportaciones 

trascendentes para llegar a un concepto de ciencia mejor acabado. 

1.2.7.1 BERTRAND RUSSELL 

Este ilustre filósofo británico manifestó su concepción acerca de la 

Ciencia teniendo como punto de arranque la necesidad de distinguir 

entre aquellas entidades respecto de las cuales estamos 

absolutamente seguros de su existencia y aquellas que 

creemos existen como resultado de una inferencia. A las 

primeras las llama Russell hard data y las considera fundadas en la 

propia experiencia (knowledge by acquaintance). A las segundas 

las denomina soft data y su garantía se restringe a la inferencia 
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que las produce (knowledge by description). Complementando la . . 

idea anterior afirma que la realidad es una-colección de entidades 

independientes y discretas(atómicas):' e~--- ......... , .. , 

El método a través del cual es p9sible conocer las entidades 

atómicas postuladas por -Russell--eis -el análisis empleando el 

procedimiento de progresivas desagregaciones hasta alcanzar las 

unidades más simples. 

En este punto creemos que Russell toma como referencia los 

criterios propios del método analítico propuesto por Descartes 

quien planteaba la necesidad de dividir cada una de las dificultades 

en tantas partes como fuese posible; para ILJe¡gÓ conducir el 

pensamiento a partir dé los objetos más $imples para ir 

ascendiendo hasta el conocimiento de los m~s 9;6_rffAl~jq$. 
.. . _,', ' '< 

El enfoque adoptado porRussell26 lo cond~c~¿a}criÚd~ry·qclarificar 
el uso acríticd :de . nociones. considerad~~{ n~~rh~lrneH1~~ ••· como 

fundamentales, entre otras las de rhente¡{ ~~t~ri~ 1 ~oridiencia, 
conocimiento, experiencia, causalidad, \io1Jrit~d'-btÍ~ll1po ... 

Para este autor una parte import§ht~ qe Jos problemas asociados 
,-, , '':\r: :-(0'· _, ., 

con estas rióciones ha sido el 'fésl.llta'do de la gravitación que 

ejercía sobre la lógica tradicional el binomio sujeto - predicado en 

la medida en que conducía a la metafísica de la sustancia al 

atributo. Esta misma restricción lógica llevaba a los filósofos a 

negar o equivocar la realidad del tiempo y el espacio. Ello se 

1
" l3crtra11d RUSSELL. Mi Desarrollo Filosólico. Nova Edicioni:s. Madrid 1961. P<ig. 89. 
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presentaba porque las relaciones.espaciales y las temporales son 
, . - . . . -

transitivas y no permiten .su reducCión a relaciones sujeto -

predicado. El· analisls:posteri0Fd~--Russe11 ·15-11eva~~a'cúes,tioAaYlds 
dos términos q~e'.t~rif~.rm.andªmatri~ qntológic_ª Ra~ig~~;dk_)aJógica 
tradicional: los con~~pt6~~.,d;'.~¿jeto y objeto. Seg~n~~~--en'toque es 

posible prescin_dir.d~.:~rT1~o~¡;del~sujE3topor'cuªnt()-:r~8r~~emta~ljna 
ficción lógica creada p()r ellengú~je, del objetó encJ-~nt6 predicado 

por cuanto no es otra cosa queuna colección de cualidades. 

Ahora bien, el proyecto de Ru?sell se encuentra orientado hacia la 

búsqueda de la certeza, sin emba_ígo su concepción no logra desde 

nuestra perspectiva, conferir!~ un fuiJc:farn~ntq sólido a la Teoría del 

Conocimiento ya quef de-~e~bQC§I E3n' üna nueva forma de 

escepticismo, sin ~ónett~r completarnéht~;el contexto de inferencia 

para determinar la es~ncia de lo científico. '· 

1.2.7.2 LUDWIG WITTGENSTEIN 

Este importante pensador pretende alcanzar la noción de Ciencia 

ciñiéndose lo más fielmente posible al tipo de lénguaje formalizado 

de las matemáticas para lograr la forma lógica.de las aserciones. 

Para Wittgenstein27 el lenguaje es una figura de la realidad, entre 

lenguaje y realidad existe una relación de similitud estructural, de 

correspondencia. Evidentemente lenguaje y realidad son dos 

planos diferentes, pero si el lenguaje logra dar cuenta de lo real es 

debido al hecho de que de una u otra forma mapea lo real, logra 

!
7 \Vilhcm Spi1nH1sscr. Tmla\'ia suhrc la Tcoria <le los Sistemas. ELlilurlnl Arles. ~·luUri<l 1980. Púg 65. 
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establecer una relación ªtingente .entre el plano de lo real y el plano 

lingüístico, po~rlo que puede hablarse de una similitud estructural. 
• ' ·--: '=: ~ C,- =-- ;- ,~ · - -· ; ~--,,,-- ;.-..o,·o· - ... · . • - - -- -

. ' , :_:- - -. , . "' ; - ' -- :.~-·~ 

La tesis ce.ntl'9I ~8,: b~l:)é~út3~: lo q1.1~'.PLt~de ~t?r• dicho, por lo tanto es 

indis~ensable determin~_r q~é ·e~ 16 qu.e: pÚ~de ser dicho partiendo 

de qué es lo real y-cuál ~s.da~rel~ción-qJ~ eld!=!nguaje mantiene con 

lo real por ello Wittgensteirí afirma -tjue ~I ~ürid~ es todo lo que es 

el caso y lo que es el casoson lo~ h~c;:hos;):PC>F;~P9E! §e infiere que 

el mundo sea la totalidad de los h~~chOs nc/'d~ la~-6osas; A su vez . . . ' - . -- .. , ' .- -· . _,.: . ",.,~,". -.---•:e'·· . "' ,,,,.,-,.. -. - . - . 

lo que es el caso, el hecho, es l~existen:dia;ciJ/h~_tho_s ___ ªtp_m_ic_ o . 
. - ' i -· . - '. - ... "'. ··' <-·.-· ""- .. •.•.; 

Para este autor un h<i~~<l. ~ló,Hii¿o ~s aqÚe; qÚ~ ·~o !sohs\~ ~ Su vez 
de hechos, qqe rei~u!tarrn'q--de¡~agr~gables en otro~.~-·porlp tanto, 

-· .-· .· - ... __ .-. • _. -. - < - -. i. - : ---;·.· ... ·r·. ,_ - ;:- . -~ _- -. , 

representa _el límite del análisis; es una simple coíllbinac;:ión de 
- . ..·.::·:::..·.;" .. _: . ., 

cosas u objetos y .así la diversidad de los hechos depe'l1dg: de las 

posibles combinaciones diferentes de objetos. 

En relación con lo anterior opina que el lenguaje es una figura o 

modelo de los hechos, a través del cual se nombran objetos y se 

configuran de hechos. Para configurar un hecho, los objetos han 

de ser nombrados (esta es la base de su renombrada Teoría 

Nominalista del Lenguaje). 

El lenguaje consta de proposiciones y las proposiciones que figuran 

hechos atómicos son proposiciones elementales. Decir que una 

proposición elemental es el modelo o la figura de una hecho 

atómico equivále a decir que el hecho atómico existe. De ahí que 

toda proposición sea un enunciado susceptible de verdad o de 

falsedad. Una proposición elemental es verdadera si el hecho 
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atómico del que viene a ser su figura existe, de no existir, es falsa. 

Lo que hace qÚe la- configuración lingüística sea una figura de lo 

figurado~ces~la similituc:Í-estructütal: ~Tal similitud estructura.1 ·· püede 

reconocerse en la for111aJÓgic~Tcj~ lo que se afirma. Así, el lenguaje 

ordinario adopta formas . aparentes a través de las cuales se 

disfraza su forma lógica-lo que:d~riva en la· necesidad del análisis 

lógico. 

Para Wittgenstein es importante distinguir entre lo que puede ser 

dicho y lo que sólo puede ser mostrado. La proposición nada 

puede decir acerca de su forma lógica ya que solamente puede ser 

mostrada. De esta forma toda proposición que no sea una 

proposición elemental es una función veritativa; por lo tanto, todas 

las funciones veritativas constan de proposicion13s elementales y en 

consecuencia la verdad de éstas debe decidi.rse por vía empírica, a 

menos que se trate de tautologías o de contradicciones. 

Las tautologías son aquellas funciones veritativas a las que no 

puede corresponder el valor de verq?di T~nto las tautologías como 

las contradicciones nada die.en acerca de la realidad. 

De esta forma la estructura lógica del lenguaje nos muestra la 

estructura lógica de la realidad. Todo lo que puede ser pensado 

puede ser formulado lingüísticamente; por lo tanto, el ancestral 

dilema de encontrar las condiciones y límites del pensamiento se 

convierte en dar con las condiciones y límites de lo que puede ser 

pensado. La investigación de la estructura lógica del pensamiento y 

del conocimiento se identifica con la de la estructura lógica del 

lenguaje. 

----------·------ -~ -----------
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Sin duda el sobresaliente pensamiento de Wittgenstein nos permite 

reanalizar la estructura y relación entre pensamiento y -1enguaje 

desde una perspectiva lógica, encontrando a través, ele. éste la 

realidad. E:sta postura requiere, efe un empirismo que a v~c'~~-no es 

demostrable,- pero~ estC1111os cierto.s, que ello . no~~9c;>n~JifCy~Lmácula. 
alguna pafa qtorgarle ercaráctér C:ientíficoa Uhi(i:H~pqsigic)h, por _lo 

que las ideas de Wittgenstein colman una bueh~;'.part~, de las 
. . . . - ': -- :· . ~.:;- ' ·. . : ' 

exigencias lógicas de lo que constituye la cientificidad . 

1.2.7.3 EL CIRCULO DE VIENA 

Esta Escuela se caracteriza por sostener la corriente del 

positivismo lógico. Sus pensadores consideran que el 

significado de una proposición es su modo de verificación, 

entendiéndose por éste la manera mediante la cual se demuestra 

que dicha proposición es verdadera, por lo que aquellas 

proposiciones que no se apoyan en un modo efectivo de 

verificación carecen de sentido, concluyendo que solamente las 

proposiciones empíricas resultan ser proposiciones auténticas ya 

que únicamente éstas pueden ser verificadas28
. 

Igualmente los integrantes de éste círculo se encuentran 

convencidos del carácter unitario de la ciencia; la ciencia es una 

sola y tal unidad está garantizada por la validez del método 

científico para todo quehacer científico. La unidad de la Ciencia se 

asegura por la unidad de su método que es común a todas sus 

~' ~viario Portas. El l'rnsamicnto tvlodcrno. Editorial l\lianza. 13s. l\s. 1986. l'úg 56. 
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disciplinas particulares. Sin embargo, dentro de estas disciplinas 

particulares los positivistas '16gicos introducen un principio 
.·. .- . __ - . .. , . .: 

·correctivo, unprindpio ~de-toler_aneia.A'traVe:s~ de éste afirmárlqúe-

no corresporide establecer prqhil:>icjcmes, sino alcanzar 

,convenciones. 

Asimismo reconocen que no existe un lenguaje básico para las 

ciencias, lo que abre la posibilidad de diversos lenguajes que 

pueden ser según el caso más o menos expeditos. La Ciencia por 

lo tanto no sólo está sometida a convenciones, sino también a 

exigencias de conveniencia lo cual no implica dejar de exigir que 

cada uno de los lenguajes científicos deba estar lógicamente 

fundado. 

De esta forma señalan a guisa de conclusión que el lenguaje de la 

Ciencia no puede identificarse en forma alguna con el lenguaje 

ordinario. Esta postura permite una importante reorientación en las 

posiciones de los positivistas lógicos que comienzan a preocuparse 

de manera especial por las reglas de la sintaxis, insistiéndose en 

que el lenguaje está formado por palabras, no por objetos. Así, 

adoptando una posición nominalista no hay que suponer la 

existencia de universales, se trata por. eDde, de.transferir el énfasis 

del modo de lenguaje material al formal.·.-

- . 

Un aciértó · ~ iriddbitable; ·de·: está postura dóctrinaria es el 

planteamiel1t6~di~uic::{6n( éritre lenguaje cientffico y lenguaje 

ordinario. En efecto, una palabra puede tener como común 

denominador su empleo en el contexto científico o en el ordinario; 

sin embargo la consecuencia respectiva es un significado disímbolo 
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o al menos no coincidente entre ambos niveles. A lo apuntado por 

esta concepción agregaríamos que indusive en ~I campo ciemtífico 

una palabra puede encontrar unaccqnn6taCióri[difürent~c-p8.ra-üf1'cj[J 
otro pensador o corriente gg~!ripwi§. ,· ~st~ . ~p,Qrit~111iento de 

apariencia perogruyesca, es sin' ~mba~go trasceridente para ubicar 

la problemática y brindarle una solución objetiva;'~ e 

1.2.7.4 KARL R. POPPER 

A partir de Popper una parte importante de la comunidad científica 

concibe que hacer Ciencia consiste ~n:Jo qJe este 'ren9~brado 
pensador entiende por actividad ci~ntífjcai '§eQD'n é$t~· abtor29

• "el 

conocimiento no parte de percepciohes u 06se1vf.icip/7es. de la 

recopilación de datos o hechos, sino. que col71ie'nzá J ~as bien, a 

partir de problemas". 

Así, Popper señala que si bien ningún número de observaciones 

nos permite alcanzar una proposición universal basta con una 

observación que señale lo contrario para concluir que tal 

proposición es falsa. En consecuencia, la única proposición 

verdadera es la falsa; lo falso es lo único que puede aspirar a la 

verdad. Con este argumento creemos que Popper se distancia de 

los positivistas lógicos y declara la falta de viabilidad del principio 

de verificación empírica. 

~·' Karl Popper. En Busca de un l\'1undo Mejor. Editorial Piados. 13arcclona 1996. Pág. 93. 

-----------------------
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Por otro lado, Popper30 .acomete una importante inversión en 

relación con el problema~ de la inducción. Este surge por cuanto 

colocamos .a ··10 ·~empíriq9~~·:c~mo ··punto de partida -·de~--riüestfo 
conocimiento pgrqu~~ ptet~m:lerT1os que lo que 1§1 CiemHi~.afir01a, se 

encuentra emp}riC:aíl1erite <fundado, lo cual según Popper no es 

posible.. ~;e~ • -

Asimist11º.~:E3~.til1Ja ;qu~ proposiciones univer~ales de la Cienc.ia 

no se funda~ en 'IÓ.empírico, ni pueden fundarse en ello. Popper 

sostiene que-laCiencia parte de proposiciones universales, sin que 

haya que cuestionarse de donde provienen tales proposiciones. Lo 

que sí importa en cambio, es el papel de la observación en relación 

a una proposición de este tipo. Lo que interesa es el hecho de que 

tal proposición universal sea no o no falsada por la 

observación empírica. 

Con respecto a la falsabilidad, Popper distingue entre dos 

situaciones diferentes: una que involucra un aspecto lógico y otra 

que compromete un aspecto metodológico. Desde un punto de vista 

lógico, una ley científica puede ser falsada, pero no puede ser 

verificada. DE?sde un punto de vista metodológico, una proposición 

siempre .puede .~er puesta en duda, como también puede dudarse 

de las irnplicahcias metodológicas de una determinada observación. 

Karl Popper considera que nada en la Ciencia es permanente o 

inalterable, la Ciencia cambia todo el tiempo, pero no lo hace 

mediante la acumulación de certidumbres. La Ciencia representa lo 

mejor de nuestro conocimiento y para los efectos prácticos puede 

11
' Karl R. l'uppi:r. La Suciedad Abierta y sus Eni:migus. Planeta Agostini. Madrid 1992. Tomo l. l'úg 23. 
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asumirse provisionalmente como verdadera por cuanto ella 

representa la posiCión menos insegura, pero no puede perderse de -

vista el hecho de quec en ccualql.lier"momento la experieneiápúeae -

demostrarla falsa. En conse6u~f1cia para Popper la vergap no se 

alcanza jamás, aunque tengamos elementos para afirmar que 

estamos más cerca de ella; -- - --

El quehacer científico por lo tanto no consiste en probar la verdad 

de algo, por el contrario consiste en tratar incesantemente de 

probar que ese algo es falso, o que no logramos probar que ello 

sea falso. Es importante dentro de lo que se propone Popper, poder 

establecer con claridad lo que distingue la Ciencia de la No Ciencia. 

Una problemática interesante es la que Popper denomina como 

Criterio de Demarcación de la Ciencia. Bajo este contexto, las 

proposiciones que interesan a la Ciencia son aquellas con un alto 

contenido informativo, aunque a mayor contenido informátivo, 

mayor es la probabilidad de que ella pueda ser falsa; no obstante lo 

que interesa a la Ciencia son proposiciones de alto cqnt~nido 

informativo. 

La hipótesis c_ientífica por lo tanto se presentan tendiendo a ser 

más bien falsas que verdaderas. Para Popper31 la falsabilidad es el 

destino anticipado e ineludible de todas las hipótesis. Todas las 

hipótesis termina siendo sustituidas por nuevas hipótesis de mayor 

capacidad explicativa. 

" .luan J\111u11io GARCIA Amado. La Filosoíla del Derecho de Knrl Popper. Universidad Externado de 
Culombin. 13ogolú 1997. l'p.33 y ss. 



Una teoría, según Popper debe: 

1)Proporcionaruna solución:~él:un-problema aeinterés; . 

2) Ser compatible con las•observaciones régistradas y 
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3) Contener las t~ofía's > ¿nt~ribre~ ·· como primeras 

aproximaciones.-c.on.tradi~ié'~clb1a'~~én 'SUS'~PLJritos-de fracaso y 
dando cuenta de tále~ ffa~~~&~{( .': .· · . 

• f r 

Para Popper:es .• spntj¡cJ(J~,::·d~! la\ Cie11cia: ql.le la formulación de sus 

teorías sea 18 n3.$.~ltjj'[epta.p6sible; de manera de exponerlas con la 

menor ~arfibi~q~~d~.& ;;~Ja refutación. Una teoría científica no es la 

que explica fód~' I~ que es posible que pase. 

En lo atirieHite a la estructura del quehacer científico sostiene 

Popper qLH3 la concepción tradicional considera que las actividad 

científica pasa de manera sucesiva por las fases siguientes: 

1. Observación y experimento. 

2. Generalización inductiva. 

3. Construcción de hipótesis. 

4. Intento de verificación de las hipótesis. 

5. Prueba o rechazo. 

6. Conoeimiento. 

Para Popper laE3sfrúcturF efectiva es la siguiente: 

1. Problema. 

2. Solución propuesta: nueva teoría. 
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3.- Deducción de proposiciones contrastables (testable) de la 

nueva teoría. 

4.- Test: intentos-.decrefüiaeion c:(traves de lá~ócservacióh y 

el experimentq, entre otros; . 

5.- Preferencia entre te.orí as que compiten entre sí. 

La ciencia realiza la aplicación de manera sistemática del antiguo 

método de ensayo y error. 

1.2.7.5 TEORIA DE SISTEMAS 

La denominada Teoría de Sistemas es una de las corrientes más 

importantes que surgió durante los años cuarenta del siglo XX, 

misma que continúa teniendo aplicación en muchos de los 

contextos cognoscitivos de hoy día. 

1.2. 7.5.1 

SISTEMAS 

LUDWIG VON BERTALANFFY Y LA TEORIA DE 

En principio el campo de la Teoría de Sistemas es sumamente 

amplio, prácticamente universal porque en un sentido toda realidad 

conocida desde el átomo hasta la galaxia puede ser concebida 

como sistema32
, es decir como una asociación en la que se 

combinan elementos diferentes para producir un ser sistémico. 

Uno de los pioneros en este campo fue sin duda Bertalanffy quien 

planteaba la posibilidad de generalizar la composición sistémica 
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compleja de los seres vivos hacia el campo del conocimiento, con 

base en elcól1cepto de complejidad organizada. 

Este mocjE:JIO P9rt'ªcj~ I? existencia de una jerarquía de niveles de 

organización, dad~ úho más complejo que el anterior, definiéndose 
: .. •,. ····'··>. - .. 

cada, nive,l~porº'la emergencia de propiedades que no existen en el 
- ;:- .. --:-· 

nivel · prévicl. Los estereotipos fundamentales se encuentran 

constituidos por la jerarquía (diferencias fundamentales entre los 

distintos niveles de complejidad ) y la emergencia (niveles de 

excepción). 

Así, se presenta la existencia de unidades orgánicas que dan 

cuenta de diferentes niveles de descripción los qu~ a su vez 

corresponden a diferentes niveles de la realidad pero qué éll tl1ismo 

tiempo presentan plena unidad. De esta forma, los org.~nismos 
complejos llevan irnbíbita. una correlación sistémicél que se 

encuentra plenamente.coordinada. 

Bertalanffy estableciq una importante distinción entre sistemas 

abiertos a su entorno o medio y sistemas cerrados. Un sistema 

abierto establece uh ihtel"ccúnbió con su medio lo que puede 

significar la entrada o saUpár.dé materias, energía e información. 

Los sistemas cerrados se caracterizan porque sus componentes 

estables alcanzan un grado de equilibrio. Los sistemas abiertos 

como el caso de los organismos vivos requieren alcanzar el estado 

que les asegure su permanencia, lo que depende del continuo 

intercambio con el medio, mientras que los sistemas cerrados 

solamente pueden trasladarse hacia una mayor entropía o 

'' Wilhe111 Sparwasscr. Ob. Cit. Púg. 34. 

-----·--~--- ·---- --
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desorden creciente. Por otro lado, los sistemas abiertos se 

caracterizan por su capacidad de crear un elevado nivel de orden 

en tanto qüe los cerraaos no lo producen en ese gradó. 

En sistemas alta111ente complejos constituidos a sú vez por una 

jerarquía .• de sistemas1 1a permanencia de la jerarquía·exige de una· 

serie de procesos eri l~scuales se produce una coll1uni~ación de 

información para los.efectos qe regulación ode c.ontr()I. 

De esta forma Bertalanffy establece que la vida debe concebirse 

como la totalidad de las relaciones y cfo las intercicC:io11es ~xistentes 

entre los proce¡;os particulares d.el organismo. Pe>r .ende la teoría 

general de Bertalanffy combina los análisis. y l~s síntesis en la 
' . ' . ' . . 

comprensióri~explicación de todo sistema que evoluciona a partir de 

una estructÚta, cuyas actividades o funciones se encuentran en un 

entorno y se orientan hacia una finalidad. 

1.2.7.6 NORBERTO WIENER 

Este destacado matemático norteamericano es uno de los 

continuadores de la Teoría de Sistemas y establece una vinculación 

entre los sistemas vivos como lo constituye el ser humano y los 

sistemas iriteljgj3nf~~·ide las riláquinas33
. En efecto, el punto común 

entre ambó~ sist~hi~s es· su capacidad para aprender ··a lo que 

Wiener denomina como servomecanismo. 

" Norbert \VIENER. Cibernética o el Control y Comunicación en Animales y Máquinas. Tusquets 
Editores. Barcelona 1985. l'üg 34. 
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Sostiene igualmente que los sistemas vivientes se encuentran 

caracterizados por su capacidad d~ exhi~ir~proceso~s difecenciados, 

activados por determinados~m~nsajé-silosc·6oaif;s~'sir0enTpafafcreaYY · 

recrear esos mismos si~t~m~f5.: E() '.qu~ ;stª invb'1~6t~dq~.~n lqs 

servomecanismos es e1cidh6~pt~ 
1

d~Ún~ni~je inde~e~di.;nt~me~te 
de haberse transmitid·(),.t-p9f~~~~~dios eléctricos;--meba.~j~()s~<o -

nerviosos. En cada Ca~O"~e7~tr?ta de mensajes transmltig()s' con 

propósito de control en~ gkntextos diferentes, por lq- qH~¿e.r Lln 

sistema de esta natun:i·l¿ia existe una relación é~tr~th~- entre 

comunicación y ·. confrcff. Asimismo, los mecani~nids: de 

retroalimentación illlplic~.n~':el reconocimiehfo d~; ~eñ,~l~~;''en los 

sistemas vivos, d~st~c~·;,·~r·#~~~1·'.·d~ ·.1~s;:seAáL{er'J'J'r~i~~-s)que 
activan o inhiben detérl11ina88§ Rrdtesos.'Y a 'la \/ez; sOn 'activadas 

--~,· c·,:o.; : '·'>: :'°'..'?·~--::- .·,""v;,'.··· ;-;"f'"": .;"·':~,--·y~·.:c:;. :·-." , · .. ~. ':: ':_: ::··:·:·.'.3::.:·., ~-:"< '.• 

por las correspondientes ;~eña(¿5 inductoras. De. esta . f<::>rnia la 
;-_,,-.~ 

información se cÓn\/iertEl en el principal elemento de la 

comunicación. Así, el ~ontexto sistémico va generando el 

conocimiento. 

Como se aprecia >estª .postura doctrinaria mas qlje definir a la 

Ciencia, explica córl"lqsurge.el conocimiento, cüaLeS elcªrniho o la 

trayectoria que siguen los sistemas viyi~HtElª para . q(jnócer, 

resultando satisfactoria eh buena medida,l~~-~~Í:,lig?icÚ>~oid,e proceso 
,· ·, ,,_,_ . -'·· •• ,,-- í"''." ,.,, ... ,-•.. 

cognitivo que aporta diversos elementos pára·:éritéA'aér 'ilriálnienfo 

el concepto de lo que es Ciencia. 

1.2.7.7 LA CORRIENTE TEORICA DE LA 

AUTOCORREGIBILIDAD DE LA CIENCIA 
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Sin atribuirse a .un autor en particular esta corriente doctrinaria 
·, _- - - - c. -

conlleva una concepcion que Se ha asomado-en las yan~LH:ffdias . 

más·· ··crítitas_.~~ó=-"· __ medBs==c:kfglTláticás~~ 7tle: =·1a" ~friefodológía 
contemporáneé3, la c,ué\J r€lcqnoqe¡c:olll~ úQica g~r9ntí¡;¡ ~e layapdez 

de la Ciencia su autocorregibilidad. 

En este orden de ideas, podemos precisar que el planteamiento de 

esta teoría parte de dos asertos fundamentales: 

1) El abandono de toda pretensión a la garantía absoluta; 

2) La apertura de nuevas perspectivas al estudio analítico de los 

instrumentos de investigación. 

Morris Cohen uno de los forjadores de esta postura, ha definido a la 

Ciencia como un sistema autocorrectivo. Para este autor34
, "la 

Ciencia invita a la duda; si puede desarrollarse o progresar no es 

solamente porque sea fragmentaria, sino también porque ninguna 

proposición suya es en sí misma absolutamente cierta y asf el 

proceso de corrección puede obrar para encontrar pruebas mas 

adecuadas. Pero es necesario anotar que la duda y la corrección 

siempre están de acuerdo con los cánones del método científico y 

de tal manera esta última es su nexo de có!Jtihliidad". 

Mas recientemente Black.3t;.IJa,ad6pt~d6-uJi pü~tq•ae~vistáanálógo
al decir que "los verdaderos pfincfpios.deÍITl€Jtodo ciehtffito deben 

ser considerados en sí mismos como pro\lisióna/es y sujetos a 

~~ ~ltirri~ l't >1 ll~N. St11dics in l1J1il1,s11plty nml Scicncc. Eúitnrial l lnrhor. Londres 19-llJ. Púg.. 50 
'; Max 13LACK. Problems of Annlisis. Routlcdgc and Kegan. Londres 1954. Pág. 13 
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ulteriores correcciones de modo que una definición de método 

científico se verificaría en cualquier sentido¡'. 

Karl Popper 36 copsideri3 t'qul3, e/ar,/,.?zónqelaciencia se-dirige no 

hacia la verificaciÓn sin6 •ha~:Ía:·'lademostración de la falsedad de 

. las proposiciones-científid~s~;~nuestro método de investigación· no 
. . . . ··-

está dirigido a defen~~rc~iJestras anticipaciones para probar que 

tenemos razón, ~~iáP:l?ºFe! contrario se dirige a destruir/as. De esta 

forma el idea/de 'ep/steme del conocimiento absolutamente cierto y 

demostrable, qµeqfj é]trá_::;. La exigencia de la objetividad científica 

hace inevitab/eiqt~Do~a aserción sea siempre una tentativa. El 

hombre no pÚed,~ '~~Ho6~rpero si conjeturar". 

Conforme· a lo anterior la noción de atJ.tqcorregibilidad constituye 
. . . 

desde nuestra óptica uná garantía . m~ó9~ c::f ogmática de que la 

Ciencia puede exigir de su propiav9lidªz; Asimismo, permite un 
:-·· ·- ·::- __ , -· -

análisis menos prejuiciado de lo.s instruíJ1eH1t9s .de c::omprobación y 

de control de que disponen las ciencias> particulares y establece la 

falibildad de los principios científicos como una factibilidad que 

permite a la propia Ciencia revisar y en su caso corregir los 

postulados que ha planteado. 

Por todo ello estamos ciertos que esta doctrina imprime un sello de 

humanismo a la tradicional rigidez de la Ciencia y trasmite a su 

concepto una flexibilidad de la que carecía. be esta forma, nace la 

posibilidad de que en cualquier momento se realicen los ajustes 

necesarios para perfeccionar el contexto científico y el tejido antes 

cerrado de la Ciencia, se transforma en una capa abierta y 

1
" Karl l'Ol'l'ER. Lógicn de In lnvl!stignción. Editorial Gént.:sis. !3s. As. 1935. l'úg. 76 
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permeable a cualquier .modificación que tenga ·visos de ciemtificidad. 

Así, la revisión y la renoyación se con\Jférten en.do~·instrumentos 
que ··perfeccionan· demanera'cbh~tahteTYº.pEirill§ngnte ·g1~ ámbito.· 

científico, cuando se comprueban los extremos de la aseveración. 

1.2.7.8 LA TEORIA DE LA INFORMACIÓN, DE LA 

ORGANIZACIÓN Y DE LA AUTOORGANIZACIÓN 

La Teoría de la Información surge fundamentalmente con Hartley y 

postula en esencia que los organismos vivientes transmiten y 

comunican los conocimientos y otros entornos a través de la 

información. Esta· J~oría ha teniqo gran aceptación -.,~ . -, ··~; "· 

fundamentalmént~ ~n ·.él campo de la Telecomunicación así como 

en él cont~xto·.de fa Genética. 

En efécto, la información representa un elemento singular que 
-··. ·-·- .. ,_, 

contempla por un lado la condensación orga,hizadá de un núcleo de 

conocimientos y por otro representa.uri;vehÍculo de transmisión de 

los mismos para facilitar la compr$n~iÓl1 dbgnoscitiva por lo que la 

dimensión de esta teoría es importante37
. 

No obstante la trascendencia de la información en el mundo actual, 

el empleo de esta teoría en su forma mas conocida, la infórmación 

a través de los me.dios electrónicos de comunicación lleva inmerso 

un contexto; redLJctivo del pensamiento ya que ha pretendido 

sustituirlo mediante la creación de imágenes, que tienen como 

propósito "simplificar" la información lo que deviene en nuestro 

17 John R. SEARLE. Thc l'hilosophy of' Lcngungc. Oxford Univcrsity Prcss. 1979. Pp. 34 y ss. 
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parecer en una forma d~e re~uc.ir la reflexión y de "orientar" del 

modo que se desee la opil1ion~ del recipiendario de la información. 
. . -· ·.:: .__,_ - -·~·f._,. --' ·- .,_, ·. -·. - ---- - -· . - - -

No obstante, la correct~(utili;tabicff{d~ la~misma=enCcfrnbiiíacfon con 

un hálito reflexivo rec:lyndarla seguramente en un mayor y mas 

desarrollado despliegue de conocimientos. 

Por su parte, 1.a Teoría de la Organización ha centrado su enfoque 

cognoscitiV() a:través de la noción de organización, especialmente 

aplicado hacia el contexto biológico. 

Esta noción se ha elaborado a partir del ámbit() c:l~:M:~·qpíl)pl~Jida.c:f 

sistémica y parte dE31 organismo conc12gicjp cb~~() totálidad 

:::~:~:~:q:e:~¡~~~;:~:1~~:q~1¡~1tlii:t~~~Ii1~i[if ~If :~ 
' . ·· .. · ... ._- '" ' ' .· . 1· 

subsistencia al tiempo de 9u9c§Kr:~sf§di()s .superiores m~d!c¡nt'3 uná 

evolución que en las may(Jrí~;cl~ I~~ ocasiones se logra a fra\Jés de 

la interacción con orgalliz~~ign$~ superiores. 
, . ' ., ·: - - ' - . . .~.-;·" '·' 

-):-.- <~·~.:--_x·:: .. - -- - -

El organizacionismo ng $~~ E3sfúerze1. por revelar las analogías de 

los fenómenos sinp·.pÓ_[ .~:nBbllJraf los principios de organización 
•. ,._. ,.,_ .. ' --·.,;:·_,,.,· . -

comunes así cOmb'sÓ\~yglÜcl~n/ 

Uno de los gifos rilás>iM~Srt~ht(es que ha tenido esta corriente, se 

enfoca hacia 18- ~UtQ,;,ofgalliiaciión. En este sentido destaca la 

concepción de Humberto Maturana38 quien ha establecido las 

bases biológicas del conocimiento. Este pensador chileno parte de 

18 l lumbcrtu 1vli\TURi\NA Romcsín y Francisco Y ARELA. El Árbol del Conocimiento. Editorial 
Universitaria. Santiago de Chile 1984. Piíg 9 y ss. 
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un principio: los seres vivos sólo pueden realizar lo que 

biológicamente les esta permitido. 

Desde ~~t¡:¡ per§pectiva lo que s,e pone en tela ele juicio es la 

separación tajante entre el espíritu, la conciencia y el conocimiento 

por un.lado~y-el cuerpo y la Biología por el otro. Así-ha aseverado 

Matl.lrál1a39 "conocer es acción efectiva, es efectividad operacional 

en el dominio de la existencia del ser vivo ... todo hacer es conocer 

y todo conocer es hacer''. 

Para Matürc:mci Romesín uno de los rasgos qu(3 exhiben los seres 
. ·- ._.· . - - -

vivos es su autc:momía. basada en tres elementos: 

1) Unidad 

2) Organización y 

3) Estructura 

Así, toda unidad es el resultado de una operación de distinción que 

la especifica o identifica y por otro lado distingue también la unidad 

de sus componentes como un segundo nivel de la unidad dentro de 

la propia unidad. Por su parte la organización de una unidad es la 

configuración de relaciones entre componentes que la definen 

como una unidad de cierta clase. Finalmente la estructura tiene 

que ver con los componentes y relaciones que concretamente 

constituyen una unidad particular realizando su organización. 
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De esta forma fa. organización representa fas restric;~cione.s que el 

nivel superior imponé r~specto- -df:!I niv_el inferior, de. ·aUí qú~ una 

unidad se defina por~mªnt~nérinva+iableh:fui~organizacioricpor lo qüe 
la estruqtura d~ UQa unigªQ:R~~-~tei.'cqriJRléll"pi~ pérdida de identidad 

O • -:_ '. -;- - ; ;.,-- •• -'-- •·.•T" ',-·,.-c-.o.:--·~~-- ::~e· .o.-,o,~·,.; ·-.. ~'"~,--·~· ·. --.;--.-; 

pero no así la otganiz§lción:1. R~ra M~t'urana lo que define a los 
' .· . ,, - '"'' o'.<"""' - ·.-.; '" /'. ··,· .. -.. • ,.;. ',·, ' • 

seres .. vivós icE3S-+U~-- ~etMrrBinijc:fqi~tipo'~de organización, de lo que 
~' -· . - ;_: __ ·. ·, ·' ,., - . " ' - '., --, __ ,_. -- '~- -"·- . ' .-_ -- - ---.. , 

resulta qye l~s'.s6:~~es'~Íyi~nt~'.~:;§Onorganizaciones autopoiéticas. 

Una unidªq ~.?.:Yl1~ ~rg~niza,ción autopoiética en la medida en que 

sea célpa;~ 'cieV~'iódlJcirsé continuamente a sí misma (lo que 

llamarnos auto-hre~éi0n). De igual manera reconoce este pensador 
¡ 

que los· serei:; vivos constituyen sistemas abiertos desde el punto de 

vista materiaL y energético pero son cerrados desde el punto de 

vista de .lé) · idformélción, ya que esta resulta limitada a las 
. :· ,,:·· __ ; . 

características .. d.e los .. seresvivos, 

Como p~~l:J~ inferir$é, la.visión que presenta Maturana acerca de la 

auto-'orgJ:iqJZ:a;'.qiqn de los seres vivos así como su aplicación al 

contexfo qóghoscitivo resulta interesante. Sin embargo creemos 

que existen imprecisiones en algunas de sus afirmaciones. 

Señala que los seres vivientes constituyen sistemas cerrados en 

cuanto a su información. En efecto, pueden serlo respecto de su 

ámbito interno, sin embargo cuando opera la recombinación 

sistémica del propio ser viviente, estamos ciertos que no resulta 

cerrada; 

De esta forma la auto-organización de una sociedad que.conviva en 

un sistema de libertades públicas contiene a su vez otras auto-

1
'' Ob. Cit. l'úg. 32. 

------------ -----~ 
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organizaciones: por ejemplo la de cada mujer y cada hombre. Unas 

auto-organizaciones son plenamente naturales y otras resultan 

artificiales. Asíc una colmena es una auto-organización rláfurafen 
tanto que un $isterna motorizado es de carácter artificial. Bajo esta 

tesitura podríamo9 señalar que la sociedad humana es una auto

organizaci(>n;;né;lJUral1. las normas jurídicas que la regulan en una 

auto-org.~OizaqiÓQ ·§lrtificjal creada desde luego por el hombre. 

,:. ~-~- . . ,,. ' 

Por · afro. lado :se infiere del pensamiento de Maturana la 
; 

consideracl'ór-¡' eh el sentido de que las explicaciones científicas son 
•• • ••O ' 

proposiciones generativas que originan el fenómeno por explicar en 

el É¡mbito de la experiencia de los observadores. 

Asimismo estima que la Ciencia es un dominio cogn()scitivo 

particular que se encuentra definida por su particular criterio de 

validación. 

Desde su óptica40 hacer Ciencia es explicar y será una explicación 

científica aquella que satisfaga cuatro condiciones: 

a) Descripción del o de los fenómenos por explicar de una manera 

aceptable para la comunidad de observadores. 

b) Proposición de un sistema conceptual capaz de generar el 

fenómeno á~explicar de una manera aceptable para la comunidad 

de observadores. 

'"<>h. Cit. Piig. :\íJ. 
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c) Deducción a partir de b) d~ .otros fenómenos no considerados 

explícitamente- en s.u proposición así. como la descripción de sus 

condiciones~deobservaciónen·1a·cohlünidaa •de observadores. 

d) Observación de estos otros fenómenos de.ducidos de b). 

En nuestra opinión la propuesta de Maturana representa una 

síntesis de varios . ~étoc:los ciel1tífic6s en los que conjunga el 

elemento sensorial,~}::()~ lá obsér~~Ción y .una explicación racional a 

través de la noCión.de sistema. 

Estamos ciertos que la mas valiosa aportación de.1 pensador chileno 

radica fundamentalmente en el establecimiento de las bases 

biológicas del conocimiento. 

1.2.8 CONSIDERACIONES PERSONALES EN TORNO A LA 

CIENCIA Y NUESTRA CONCEPCIÓN DE LA CIENCIA 

A lo largo de la historia, destacados cultores del saber humano 

han tratado de descifrar la concepción, el objetivo, las finalidades la 

metodología y los alcances de la Ciencia sin que se haya arribado 

hasta la fecha a un contexto unitario ni definitivo. Las explicaciones 

a través de lápercepción, el análisis, el método, las hipótesis, la 
- .· :·· '_.--·'.· ... · - ' 

síntesis y laá postLll"as doctrinarias que han intentado describir al 

fenómeno···de I~ Ciencia para formular sus notas distintivas no han 

podido alcanzar un concepto totalizador. 



55 

De esta forma, Objeto y Sujeto se han convertido en dos ejes 

paradigmáticos del conocimiento y consecuentemente de la 

Ciencia. Para Aristóteles el objeto ocupa el lugar central en el 

conocimiento, mientras que Descartes sostiene que dicho lugar le 

corresponde al sujeto. No obstante lo anterior; en· la actualidad 

ambas posturas han sido vinculadas en una síntesis hegeliana 

porque el conocimiento se encue11tra estrechamente vinculado 

tanto al objeto como al sujeto .. En efecto, la relación objeto-sujeto 
'.· ·.; ,. ~.. ' ·:' . 

es imprescindible para 13¡ .q9h9c:imiento como el producto o 

resultado de una activi9aq)eaJ¡z~c:ja por un sujeto cognoscente al 
'" .- .. - . ' ~ .. '. ·-··." ;: . 

tratar de explicar algúnfeoórlie'l1ó·como su objeto de análisis . 

. __ .· .. -

Del contexto científico'hajl1 nª~icj9 la Epistemología como Teoría del 

Saber y la. Gqos$01ogía'•90Mb t$bría del Conocer con diferencias 

de grado pero équiv9lerites $n §4{99je,t[v§>. ArT11:>as consisten en 

términos . generales, en el ~stucljo.,o~;tr~ta~o relativo al proceso

producto del saber (ciencia) ~e" 
1

~1 F' ··. métqdo .de conocer 

(conocimiento). De esta formar l~\-ciJf~:[ª11giéf~ptr~ la Epistefüolqgía 

de la Ciencia y la Gnoseología delÓondcilTiiento es simplemente de 
.. . .. ' 

grado. En la primera la preocupación principal es)U~::, cfüenCia, 

mientras que en la segunda lo es el conocimiento mis~d;.eJsci.edr, 
las condiciones y las posibilidades para adquirir y tra:KsMitir dicho 

conocimiento. Tradicionalmente, la Gnoseología y la Epistemología 

tratan de dar respuesta a qué es el conocimiento y ql.Jé. es la 

ciencia, respectivamente. 

Ahora bien, en nuestro tiempo nos asombramos día a día con lo 

grandes avances de la Ciencia y con la explicación de importantes . 



56 

temas que pgcos años atrás aparecían como un enigma científico. 

Asimismo, I~ E3-xiste~nclél tj·e_ un m_urido globali~ado podría hacer 

presumiren·prin(:ipio~la~Cini.dad ae 1á Ciencia y con·e11o··arribafa ün . 

concE3P!ºL1hí~p~.9.~~~'J~ fui~Q1~· 

Sin·embar~·º"é3111,~c;l$q(3qa·$i~f1cia ha~corridode.man~ra·par~lela ·y 

en ocasiónes ha '~si,Ímjciq; I~ vanguardia, un poderoso rlyaÍ que 

debido a su de~a~roll; ~inusitado :se~· ha ·colocadb comq su 

competidor prin~ip~I: la ;Técnolo~íé!; C.reémoS. cªh ~Jdg~4·t,qJe ''La 

ciencia como actividad -como investigación"" pe[fe[lécJ. ~~:'lf3! vida 

social; en cuanto se la aplica al mejoramiento .. ci~'n/J,~fürg: f17écjio 

natural y artificial, a la invención y manufactw~: ,~et bienes . 

materiales y culturales la ciencia se convierte ~h t~ÓHÓ1o§í~,;. En 

efecto, la tecnología es un campo que aplica los conocimientos 

aportados por la Ciencia aplicables a cualquier actividad, sin 

embargo no brinda explicación alguna acerca del origen o su 

fundamento cogno~citivo, acción que sí realiza la Ciencia. 

Ahora bien, re?1Jlt~· corweniente considerar que en las últimas 

décadas, uno defló~ t~mas más importantes ha girado en torno a la 

denominada "CrisJ~ ·;tje la Ciencia". En efecto, la Ciencia se 

encuentra en una problemática de falta de principios o de encqentro 
.. 

entre éstos, relativa prc:>piamehte · a su universalidad. Así, para 

Eduardo Nicol42 "la falta de un concepto claro y bien definido de lo 

que debe entenderse por ciencia es ptro síntoma de la crisis". De 

este modo la crisis se debe fundamentalmente a la carencia de un 

11 ~!ario HlJN<iE. l.a L'icnda su t\IClmlu y su Filosulin. Editorial Jlntria. l\lésico 2000. Púg 9 
"Eduardo NICOL. Ob. Cit. Púg. 12. -
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acuerdo, respecto del concepto universal d.e Ciencia como de la 

universalidaCfde sl.lsprfncipios.· 
- - .·-

=·=--=~ -'._=,---,,--=---- --------· 

Por otro l9do tog~yíaC~)(istE3ni~n nuestro tiempo algunos escritores 

que esti~;nla.'h~~~~j~~d;·dEÚ~:l11p1ear el método experimental para 

poder- consitjérél·~jÚn~/·gi~qipli,né]~como científica, afirmación· que no ·. 

cuenta d~§ci~ '1~üe.~o~~c&:n i,fu~~amentos de cientificidad y que está 
' :· . .·-· _-. ;°'·· ·- .. ·;.' -"'\. - :· -··-.• 

alejada de la realic:Ja:c;L~~ quE: no es viable actualmente reducir los 

métodos científicos aL"é~péi"imental y con base en ello determinar el 

carácter científico· dª ~¡~ha disciplina; esto es afirmar el carácter 

científico de una y he~'?/eL d,e, la otra. Desde nuestra óptica, el 

carácter científico qeJM' bqnoci.mi§nto no depende exclusivamente 

de la adopción de,J,p M~i~cl8 ciE:t~rdi,iri'~99 sino del rigor científico 

metodológico ~prf ier?.'qQe/s~ lia~en< das observaciones, las 

investig~cibn~st~ RAf'~LlPÜ.~~t6 J~s.:~~c:lrí~'s.···· · 
'··,· :., . -~- :\ "-~ - ,- .. > ·-·,,' . 

-.·: '-. ;.; ~. ' 

No obstaht~- ~r ·ªº~bFío:· B~a~r~'.ma que en. apariencia rodea 

actualmente:'a 'la·;'.d~n;6;a.f creemos en su fortalezª y desarrollo 

permanenfé·y:·J~n·~él~d~·queexiste hoy día la posibilidad de definir 

a la CienciábajÓ•Ún contexto novedoso. 

En este orden de ideas, Carlos Santiago •Nino~3 ad.vierte que los 

diferentes significadós de la palabr~·· di~nciá la hacen muy 

compleja, ya sea por el requerimiento de ciertas condiciones 

características definitorias de aplicabilidad o por el reclamdde una 

información caracterización definitiva para su inclusión eri el campo 

de referencia de dicha palabra. 

13 Carlos Santiago NINO. Considi:racioni:s sobri: In Dogmútica Jurídica. UNAM 1971. Pp. 9-1 G. 

------------~-~-~---· 

........ ----, 
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En efecto, pensamos que el vocabloCiencia conlleva un significado 

ambiguo y con viso~s de vaguedad. Por un la.do, e{s ambigljO debido 
~· ' "' . ' - ' . ' ' . . . ' - .. - - - '· '- ". - - :---·~. - --- - -- --- -· ----~-'- . --- - -

a····su· ·moltivoóit1¡;fdi~Vac~qa~-~a1::tenér ni·asc dé ~rin~~~i~fl1ific~d9'pUeae 

denot9r,.t9ritq'.u.na ·.da~.€3 .. 9€2 a9tiyidag-:co1nq•§!l,;p~9d1J9tc) o_ ... r~suttado 
de es~ ~ctividad; por otro ladp implica vagued~ad ~I no tener límites 

claramentedefinidos deaplicabilidad, ya=que·puedecomprender un · 

contexto dentro del cual no sólo podemos ponderar, sino también 

vacilar acerca de cuál es la dimensión-límite para aplicar d.icha 

característica. 

Sin embargo, estamos ciertos que el vocablo Ciencia §lluqe a 

ciertas peculiaridades definitorias específicas, las cuales sin ser 

necesarias ni suficientes, resul.t¡;¡n rélévantes para la identificación 

de tal actividad, pero no preci!:i? un criterio único e inequívoco sobre 

la calidaq, la cantidad, el grado, o la medida en que éstas deben 

presentarse para concluir que efectivamente se trata de una 

Ciencia. 

Así, Karl Popper ha señalado que con frecuencia la concepción de 

Ciencia se estructura en torno al ideal de exactitud y comúnmente 

tiende a olvidarse que lo que hace al hombre de Ciencia no es la 

posesión de conocimientos verdades irrefutables, sino la 

búsqueda obstinada y audaz de la verdad. 

En contraposición a lo expresado por Popper, para Norberto 

Bobbio44 "/as proposiciones científicas según los modernos 

metodó/ogos, no son proposiciones incondicionalmente verdaderas, 

11 Norberto B013BIO. Contribución a la Teoría del Derecho. Rcvistn de Derecho J>rivndo. Mndrid 1999. 
l'p.173-~38. 
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en el sentido de que reproduzcan la intuición (la idea) o a través de 

una operación experimental (el he~ho) ~r¡a .v~rcJ~q, lge"a! 9 de 

hecho, presupuesta; son rnas';b~i~~~=ptopcTsFc/qne~s ~ti§Dfcfs-as. El -

acento ha pasado por as! d~girlp,'~~e:;•Jª:Y~rgac{ ?! ;¡.¡~or..... La 

cientificidad de un discurso con~i~~~ ;~·n··~f·fi~8r~e·;5lli1~ndµaje. La 

ciencia en suma, comienza con:1aÚcffm9ción~.·d~l-lléJtr1ªdP lenguaje -

científico, es decir, con aqú~f ¡¿·~~uaje que /-Ja<fe }1~ un 

conocimiento puramente subjetivo urf _ .. cpQocimientp •• ;intersÚbjetivo 

en el máximo grado" . P9r su p~rté; ~~nesto Nagel17: é)firrna qb:~ •"la 
-· ·. '' ··. . . ., ,. .. •'., . : ,., ..... · .,· ..... " '"'¡-' 

práctica del método científ(cg'dgpª/st~ en /a ¡qersi.$(e'i)'té,(cfíti9a de 

argumentaciones, a la .1u"Z ·«e ·gánof7€Js''proh~qgs;;p~(~.;'Jq?~?r la 

confiabilidad de los procedirniJnt¿~pqf/Q$ g[J~l€JS:§~;·;;ÍJ}J~n~h datos 

que sirven como ·.e/f!rJ7éfJfo~~- 'de;y¿¿zci~· ~ªf~'. ·:~.vfifu'.~r'.:JE!fL1erza 
probatoria de esos elt]m~ntos df3juicfo s,obre Jos" qye se b~san las. 

conclusiones". En é$tE3 s13ntid6 Elí d~ dortal"i46 13st~blece :qu~ q~ntro 
de cada disciplina ci~nfífica se tratan dé enc;ontrar expJicªcipnern 

racionales y objetivas. Asimismq, cada Ciencia estudia él uniyer$o 

desde un punto de vista definido y tiene un dominio própio, el 

denominado principio de autonomía científica, o más propiamente1 

autonomía del objeto de conocimiento. Para este autor, la Ciencia 

es "una explicación racional y objetiva del universo". 

Ahora bien, de los criterios precedentes se advierte que la 

concepción acerca de lo científico ha cambiado de manera radical 

respecto de los criterios "clásicos". Sin embargo, creemos que en la 

actualidad existen factores externos que motivan el contenido 

de lo que es llamado científico. En efecto, la polémica gira en 

'' i'rncst NAlil'l.. La Estructura dc la Cicncia. Editorial l'aidus. l3arccluna 1989. l'úg. 25 
''· 1'11 d1...· l10lrl ,,\J{i. Lllgh:a (ic11cral. l:d1t11rial (irijalho. !\kxico llJlJ2. Püg. 10. 

' t -· 
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torno a la utilización qe la Ciencia y a su finalística, factores que 

influyen en su ponc:pto y esencia. 

.. ' :::· 

Así, Esteban •• M:edi?a~Tcon~idera! que la decisiones pqHtica§ se 

apoyan ~n- el dicit~~~n;a:~-e>,<-pertosy ''en. cuanto deqisiones 

cien tíficas--y-tec1folóáiJaS,~sf3'.pfe.Senta n.~qomo .. cjecisi9n(3!3; óptjmas y -
~.' . ·-~" ,_,;_ . , __ ,_ ··- --·-· '. '-''" -·-· -- -- -~ - ··"~" --· -~·-· .,___,_ - -·· ., __ ._ ·-· -· 

racionales quet?b_p[eqfsa'n::úh? '§sf;'.eq/aL{egftiméJ&;Ón ~órfo~qllela 
Ciencia y la ·. tecnqlOgía !3e cqnvie,ijep ·J?~í en , Ún el~m~nto 
legitimador de I~ .;,~rginaci617 poíftid~".: Para Marcüse48 en las 

sociedades desarrolladas ~e pr~d~c~ una füsión de técnica y 

dominio. "La racionalidad de'fa'·ciencia y la Tecnología es una 

racionalidad de dominio qu~ i tra,tá de ocultarse mediante la 

apelación a exigenciªs .-o~ ifi1pérativos técnicos". En suma, el 
.,;_:, 

cientificismo se transforma en 'ideología, y ésta ideología que 
"">· 

-·;--
--.-::- : 

Para Laljdán:: 49 --~a) Los intentos de cle111óstrc¡r Ja Vqlidez d13 la 

metodología.denÚfida.'.ha~fr~casado, susdtando la ~lafa•§ospecha 
de que las teoí"í~§~ci~ri{ítipas no son ni verdadera~, rli'pro~aBlep, ni 

progresivas, rii et?tén altam~nte confirmadas; b) Los pro'césos de 

decisión científicáp-~és~$ntan imprecisiones por multitud de fa'ctqres 

irracionales, entre otróS_él de que toda elección entré teorías 

científicas rivalés tiéne:- c¡Üe ser irracional por la naturaleza• misma 

del conflicto; c) Lá Cienóiá, desde la perspectivas del relativismo 

cultural es únicamente un conjunto de creencias entre las muchas 

posibles, sin una específica superioridad objetiva. 

17 Esteban MEDINA. Conocimiento y Sociología de la Ciencia. Editorial Siglo XXI. Madrid 1989. Púg 
2:::!9 \ SS. 

" l l~nry l'vli\RCUSE. El l lombre Unidimensional. Planeta Agostini. Madrid 1989. Púg. 56 
''' Larry LAUDAN. El Progreso y sus Problemas. Ediciones Encuentro. Madrid. 1986. Pp. 28-29. 
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Para Feyerabend 50 la Ciencia es uno de los muchos.elementos que 
" -,. - - . . 

el hombre utiliza eh sus relaciones con ~tn1edio pero no es el 

único;······nó·es~:infal.ib,l~Pp9~qU:~·rni~'syk~~O~j~tiVQS~~ér"l ·:1os= m·ás 

importantes ni .tieri·~ '111.a,~ a~tórid~d_.gue.cua1q.Wier-:tóíl11a de vida. 
- . -:>- -:'·: - :~-: >.;::.'.:-".·.· - . >\~-- -:··;·'+_;:_ - -;o,:?"::.::·--~~€,-'·.------~>~·-.';:?:-_,·- ~~{f~ .;_•;",:-:.-·.:.~-:·.·-~---~-- -'.~(-':,:. ·.;~-~<:'.: ·7;~_;:··, - _,, ___ "·- -

. Desde~ nuestra; perspectiva- para encontrarnos en aptitud de 

formular un concepto satisfactorio y genérico de Ciencia es 

necesario considerar un punto de partida: la Ciencia pretende 

brindar una explicación auténtica de los diversos fenómenos 

que nacen de la realidad. 

Hasta mediados del siglo XX las diversas posturas doctrinarias han 

pretendido cumplir dicho objetivo explicando la manera en la que se 

forma el conocimiento. Algunas corrientes se han inclinado por 
. . 

brindar mayor trascendencia a la pl3rcepé:ióri. Sensorial; otras han 

optado . por la fórmula racional; varias más han magnificado a la 

experiencia como elemento sobresaliente; otras con base en 

nociones sistémicas, han sobresaltado la fórmula informativas o la 

organización y la autoorganización. 

No obstante creemos que, independientemente de la postura: 

doctrinaria que se adopte resulta necesario precisar la existencia o 

no la llamada unidad conceptual de la Ciencia. 

Como señalamos en su oportunidad, la concepción cartesiana 

acarreó como consecuencia la sectorización del estudio científico 

separando por ende los diversos campos de conocimiento. Esta 

estructuración provocó por un lado la especialización cognoscitiva 

"' l'aul FEYERAl3END. Tratado contra el l'vlétodu. Editorial T~rnos. Madrid 1985. l'p.161 y ss. 
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pero por otro la escisión de la Ciencia que se vio imposibilitada para 

abordar la problemática de la realidad desde una perspectiva 

integral. 

Sin duda esa circunstancia favoreció el desarrollo científico durante 

varias centupé3~,c si.n:o~embargo estamos ciertos que en la época 

actual el · mé{deto •· prqpúesto por Descartes no se acopla a las 

condicione.? }§d~ic§ls de la actualidad que reqyierE3 qe una visión 

totalizadoréÍ de:éhforn() fenoménico para qri~d§r· un~ explicación 

satisfactori'~ dé lcS~,fenómenos de la realida,c{. < 
<':{ 

Asimismo, la!§eJic~ cie,ntífica debe estar'·b?sada en elementos de 

certeza y Q.bj~ti~idad que permit~h E:JStablecer una concordancia 

entre la explicaci'Óri brindada y. lare?lidad. 
¡ . . . . . 

Ahora bien pensamos que la explicación científica debe partir 

inicialmente de lo que denominamos proposición objetiva. En 

efecto, estamos ciertos que cualquier explicación fenoménica que 

tenga visos de cientificidad debe partir de una proposición ya que 

ésta representa un pensamiento afirmativo expresado a través de 

un enunciado. declarativo. Sin embargo, ho todas las proposiciones 

tienen carácter Científico: para que la proposición formulada pueda 

tener cárácter Científico debe llevar inmerso un contenido 

cognoscitivo racional, sistemático, preciso y congruente con la 

realidad del fenómeno que pretende explicar. Cuando una 

proposición colma estos elementos nos encontramos ante una 

proposición objetiva que tiene carácter científico. 
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En la medida que se establece una relación necesaria entre los 

diversos fenómenos, la<pr()pOsicfon Objetiva permite por Un lado 

brindar explicaciones< ló~ita'sk·y··c·ong-hJerites ae 'los-c··fehcifrfenos 

respectiyos . 'L · ·¡:>pr ptt9;_·rfór11JlJl9f · pr.~d.i~cigqe~¿ .. y.~; ·t?~!c:tlJJecer 
constantes, ... eS,toes, ~s~~Jrarque:si~mpr13. ~Lfl3<k~TPr~~edte·~ las 

. ' . ·. _,- . , .. - ... ' ,;·,, - ~<- .-_ .- .. , ,- .. . . /' 1 ··.' ., ," • " • - - ~ - ;-. _,-, ,,, " ,._ •• -

condiciones t expresadª5~1?h~~sus~-térrriil10§>1da:"·P~QP.~.~ifi~h··obj_etiva 
;, __ -.._,. ·'·.- ·:----0 ..• ;,-c;:·.-_-<c-. __ !e;··-·.-'-., ,_-_ ---.--' .· •";;;'-';·-·'·-,.,,--~--··\-,-;·:,_,_~:,-,_,_-. ···- r··-~ :···. 

será v.erdadera yae e~tá",'lrianerase''podrá 'génerar;.·91 .cono_ .•. drniento 
- ,.-·' ·- - ' ' - . -- ' ' ·. . .. · - . 

científico> 

' 
Con base. en algunas expresiones ideologicas .que hemos 

presentado péro sqbre tódcrerr lé:ls condigiq11e9 actu,f!les de lo que 

rodea a lo científico, externamos nuestro concepto de Ciencia en 

los siguientes términos: 

CIENCIA ES EL CONOCIMIENTO RACIONAL, SISTEMATICO Y 

DETERMINADO, REALIZADO POR EL SUJETO COGNOSCENTE 

QUE SE EXPRESA MEDIANTE PROPOSICIONES OBJETIVAS 

EL CUAL PERMITE ANTICIPAR Y EXPLICAR DE MANERA 

CONGRUENTE E INTEGRAL, LOS FENOMENOS SURGIDOS DE 

LA REALIDAD. 

En efecto, la Ciencia es un conocimiento porque se trata de una 

expresión del saber humano que tiene un objeto propio de análisis y 

lo mira bajo una perspectiva de mayor rigor que en la expresión 

común. Dicho conocimiento debe ser racional, sistemático y 

determinado que lo distingue de cualquier otra explicación 

convencional. Asimismo debe mencionarse al sujeto que realiza la 

explicación científica del fenómeno real, ya que forma parte del 



64 

binomio indisoluble sujeto-objeto. El conocimiento de referencia, 

debe expresarse a través de proposiciones objetivas, es decir, de 

afirmaciones declarativas que llevan inmerso un hálito de 

objetividad y de certeza al tiempo de brindar una explicación 

congruente del fenómeno real. Finalmente dicho conocimiento tiene 

una finalística: la de anticipar y sobre todo brindar una explicación 

razonada y congruente de los fenómenos surgidos de la 

realidad es decir permite anticipar y explicar congruentemente por 

intermedio de la razón, lo que acontece en el entorno societario. 

Aún más desde nue~tr9 Pé,lrticular punto de vista, las proposiciones 

objetivas no conforman juicios aislados e inconexo~ sino que se 

encuentran integrados sistemáticamente en un cuerpo ordenado y 

coherente de conocimientos dentro del cual tienen su lugar. A ese 

sistema se le denomina Teoría Científica. 

De esta forma la teoría demarca el campo de conceptos o nociones 

generales dentro del cual trabajan de forma más o menos 

consciente todos los científicos. En este sentidQ ~E? 8.Y@fl~. afirmar 
' ,,, 

dichas nociones o conceptos son productivos y generadores de 

nuevos enunciados que van integrándose eri él cüerpo en general y 

permiten que la Ciencia vaya corrigiendo sus propias explicaciones, 

cuando sé origina una explicación fenoménica de mayor objetividad 

que otra. Así, la proposición objetiva supera a la anterior y 

asimismo ·· puede ser sustitUida por alguna otra que presente 

mayores visos de objetividad y certeza. 

~-'=) 
¡:':::, 
r:.- .. -.. ~--: 
1-!-"!..• . 

t:;::1 ~'?. 
l':'!:.:! ¡ ·.> 

º"-'' r-s --2 I o·--. 
~i 
!:2; ___ j 
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CAPITULO SEGUNDO 

EL CARÁCTER CIENTÍFICO DEL DERECHO Y 
DE LA BIOLOGÍA 

2.1 LA MULTIDIMENSIONALIDAD DEL DERECHO 

Con la simple mención de la palabra Derecho, sobrevienen de 

inmediato las connotaciones más disímbolas de lo que puede 

entenderse por dicho fonema. Frases como "El respeto al derecho 

ajeno es la paz"; "No tienen derecho a esa cantidad "; "Estado de 

Derecho"; "Esta persona actúa conforme. c:i qereqf1o", ilustran los 
. , -·-·.-_ .' ':,· ,: 

distintos significados que esta palabra pued$ teher en el lenguaje 

coloquial. Por otro lado, debemos apuntar gue aún en el contexto 

científico de esta rama del conocimiento humano, nos topamos una 

terminología múltiple de ló que del:>e entenderse por Derecho, 

debido en buena medida a los intento$ de las diversas Escuelas del 

pensamiento jurídico que han pretemdicjo definir al Derecho 1 sin que 

su cometido haya desembocado ·eh un concepto definitivo 1 ni 

arribado a un sentido final de lo querépresenta el contexto jurídico. 

Por todo ello resulta concluyente que el Derecho no tiene una 

connotación unívoca 1 ni en el lenguaje común, ni en la semántica 

especializada sino que comparte diversos sentidos en el ámbito 

cognoscitivo y se manifiesta de varias formas51
. 

' 1 :\I rc~111..·1.:h1 ..::-. Cllll\ cni..:1111.: Cl111s11ltm el articulo de Sergio TORH.ES Charlcs.¿Qué es la Semiótica Jurfdica'! l{cvista C'rftic.a 
Juridica. l !11i\'crsidad A11k1110111a di! Pu..:hla. Nt'lntcrn 4. t\.1ayo de 1986. pp. 109·145 e igual111cntc el artículo de Edunrdo 
1 ,\HIL\Ñ..\li..\ Sala1ar. Sentidn l'nmlln. l.iteratllra y IJereeho. Revisto de Ahogados de la Plata. lls. As. 1985. l'p. 117·127. 
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No obstante, advertim()s que existe una nota común aplicable a 

cualquiera de los significacicis de la~palabra Derecho. Dicho signo 
- -,--:_- ;_--; --- .- ' e-;-~ 

compartido hace -r~ferencia·a que se trata de - ún ·prodüct6 

intelectual, de un. ins.trumento originado por el ser humano, en 

síntesis es una obra creada por el hombre. Esta característica 

nos permite por- un lado distinguir a este objeto de conocin:tiénto 0 de 

cualquier entorno natural y por otro sentir que el Derecho es 

orgullosamente parte del hombre mismo. 

Como se advierte, el propósito de arribar a una definición precisa y 

plenamente aceptada del Derecho r~pr1:3,senta una ardua tarea que 
' . 

ha ido perfeccionándose en el dev~rijr. del tiempo, acaso inacabada 

sin duda perfectible pero a todas lúce~ apasionante. 

Inicialmente es viable afirmar que existen dos tipos de definiciones 

acerca del Derecho: 

a) Las formuladas por estudiosos de otras Ciencias que no resultan 

ser profesionistas o especialistas de la Ciencia del Derecho y 

B) Las elaboradas por especialistas o profesionistas de la Ciencia 

Jurídica. 

Partiendo de .esta base a la primera perspectiva la denominaremos 

AD EXTRA ya· tjüé conlleva la visión que del Derecho tienen los 

estudiosos de otras Ciencias como la Sociología o la Ciencia 

Política. 
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La segundaóptica que llamaremos AD .INTRA aprecia el fenómeno 

jurídico desde elcontexto interno del Derecho. E~ie punt{J d~ vista 

nos interesac sústancialmente··ya: qúe~en~·u11a-~dé~~~ysyeftiefffes el 

Derecho se convierte en el objetivo primordial de estudio, es decir, 

se actualiza entre otros aspectos, la CIENCIA DEL DERECHO. 

2.1.1 EL DERECHO DESDE EL AMBITO AD EXTRA 

Bajo este contexto, el Derecho es conceptualizado por distintas 

disciplinas científicas que lo visualizan de manera muy disímbola, 

sin embargo aún así debe destacarse que existen algunos puntos 

de conexión entre los correspondientes persp13c1ivc:i~. 

' :· .· ;· 

Así, desde la. óptica filosqfica A1:>9éi9n~ri952{rl,ira;~JQer13cho como 

"un conjunto de reglas (que· eri &$t~·~c~sb s(Jn l~yesy.hqrfY?as); y 

tales. reglas tienen porobjetq elbo/J'7¡/ortamiento intersubJf)Úvo, o 

sea el comportamientoiecfpf9cÓde los hombres entre sí". 

Por su parte, Max vV~ber5~ con base en una perspectiva 

sociológica apunta que el Derecho es un conjunto de normas que 

regulan la actividad del instituto estatal o de otras entidades. 

Desde la panorámica económica, Posner54 considera que el 

Derecho es una serie de "reglas legales para ordenar el 

comportamiento social". 

'~ Nicola 1\BBAGNANO. Diccionario de Filosofía. Fondo de Cultura Económica. México 1998, pp. 293 -
306 
" i\-lax WEBER. Economía y Sociednd. Fondo de Culturn Económica. México 1969. Tomo l. l'p. 509. 
-.. Richard l'OSNER. El Concepto Económico del Derecho. Fondo de Cultura Económicn. México 2000. 
Púg. :'\~JlJ. 
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El destacado maestro mexicano Jorge Witker55 bajo la perspectiva 

interdisciplinaria de Derecho Económico, define a nuestro objeto 

de análisis como "el conjunto de iiórmas coactivas que el Estado 

impone a la sociedad" 

Como se observa, las citas de referencia son ilustrativas de la 

óptica AD . EXTRA del Derecho, desde los planos filosófico, 

sociológic:o,c ~c:onómico y de derecho económico, que permiten 

corroborar I~ ~~i~:terlcia real del Derecho. 

Podríahios ditah'algunas definiciones adiciona1<3,.ª qu~ pl..mtualizan 

la concepdió~<qGe .• ()tras ciencias (divers9s a Y~ :'júdtJi8a) tienen . ·.. . ,. '" . ., -.. _ .:, . . . . .. , . , - -. -- -. r. :., . - -

acerca d(3 I(> tjUe~ es el Derecho. Sin embªfgo'di(::fi.ª CírqLmstélncia. 

no sería sufic.iente para alcanzar el·obj~:tf~o·· ~l~~teádg· en. este 

capítulo qüe consiste en analizar al b~reth6 e~ •·su esencia, 

considerándolo en su propio fuero. 

2.1.2 LA TRIDIMENSIONALIDAD DEL DERECHO DESDE EL 

AM BITO AD 1 NTRA 

Partiendo del contexto interno de la Ciencia del Derecho estamos 

ciertos que se requiere tomar como base para lograr una 

explicación exhaustiva del fenólTlerio jurídico, una postura 

doctrinaria que visualice de manera global al Derecho, que lo mire 

desde diversas perspectivas, que comprenda en su integridad a la 

compleja dimensión del Derecho. Bajo este supuesto, pensamos 

que la denominada TEORIA TRIDIMENSIONAL DEL DERECHO, 

"Jorge· \VITKER. Di:n:cho Ei.:onú111irn. UNAM 1983. l'úg. 11. 
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resulta la vertiente más idónea para alcanzar este objetivo, ya que 

además de conjugar un modelo explicativo de naturaleza exhaustiva 

respecto del contexto jurídico, pretende brindar certidumbre al análisis 

del mismo. Este paradigma justifica nuestra aseveración ya que observa 

al Derecho desde tres ángulos diversos que permiten desarrollar de 

manera completa las facetas mas trascendentes del Derecho. 

Es conveniente mencionar en este apartado que la mayoría de los juristas 

atribuye la concepción originaria de esta importante Teoria a Miguel 

REALE56
• El iusfilósofo brasileño en cita establece respecto del Derecho 

que "quien asume una posición tridimensionalista ya ha recorrido la 

mitad del camino en la comprensión del derecho en términos de 

experiencia concreta. Ya que, incluso cuando el estudioso se contente 

con la articulación final de los puntos de vista del filósofo, del sociólogo 

y del jurista, ya está revelando un saludable repudio a cualquier imagen 

parcial o sectorial, con el reconocimiento de la insuficiencia de las 

perspectivas resultantes de la consideración aislada de lo que hay de 

fáctico, de axiológico o ideal, o de normativo en la vida del Derecho". 

En este plano RECASENS Siches57 señala: "En la realidad del Derecho se 

dan, reciproca e indisolublemente trabadas entre sí tres dimensiones: 

hecho, norma y valor". 

El pensamiento anterior puede sintetizarse en la siguiente gráfica. 

FENOMENO 

JURIDICO 

1.- COMO HECHO SOCIAL 

2.- COMO NORMA JURIDICA 

3.- COMO VALOR 

'
1
' :\ligue! REALE. Tcoriu Trif.Jimcnsional <lcl Derecho. Edill1rial Tccnos. ~laúrid 1997. Pp. 27 y ss. 

'
7 Luis RECt\SENS Slchcs. llllroducclóll ul Estudln del IJcrccho. Editorial l'urrim. ~léxico 1975. l'lig. 51 
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Respecto a esta Teoría, Mario Alvarez58 realiza una interesante 

precisión al comentar que: "e/ analisis de la tridimensionalidad 

puede hacerse desde dos pefspéCtivás Científicas, o sea, desde 

fuera o qentro de lo jurídico ''. 

Ambas tr,élyectorias .. analíticas 9e~lojL1rí.gico admiten,·do.s·niveles··de 

conocimiento según Recasén~ sjc6es59
, ~MPIRICO o POSITIVO 

(que según nuestra apr~ciac;igíl>~§ ~l:jencialmente ontológico) y 

F 1 LOSOFICO (básicamen~~ ;cjeªnt~lógidb). . 

Ahora bien, la p~n8ti!rpiqª · ~~['.) INTRA analiza al Derecho 

interiormente, situándolo des.de su contexto interno en el que se 

estudia por los especialistas su/~c5nténiao, ubicación, surgimiento y 

desde luego su contexto científico. Dicho estudio del Derecho se 

realiza desde tres perspectivas: FACTICA, NORMATIVA Y 

AXIOLÓGICA. 

2.1.2.1 LA DIMENSION FACTICA DEL FENOMENO JURIDICO 

Desde este punto de estudio, el fenómeno en comento es un hecho 

que se presenta en la realidad social. 

En efecto, resulta innegable la presencia jurídica en el mundo 

fáctico. El Derecho aparece dentro del ámbito social, se manifiesta 

en normas regulatorias que forman parte del Derecho. De esta 

'' l\forio i\LVAREZ Letlcsnrn. Introducción al Derecho. Me. Graw llill Editores. México 1998. Págs. 48 
\ 55. 
"' Luis REC 1\SENS Sic hes. Filoso ria del Dercd10. Editllrial l'orríia. México 1991. Púg. 160. 
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forma el fenómeno jurídico se encuentra presente en el ámbito 

societario, en resumericom~tituye una realidad. 

Partiendo , d?" 1 ~?~~["~]~P.~~8:Si-9o resulta necesario distinguir 

inicialment~ ~ptr13 [)E3regho/•ppsible y Derecho real. Es Derecho 

posible~~,elf-prqY~ª!();,~~(:Le'f_,ngr~CI';- jurídica que constituye un 

pensamie~tb h-~~-a~'.() 'ci~'m1§~,éa'r~cterÍst-icas formales del Derecho 
'1 .;-.·. (•" J." 

pero que todav(a ~;flc?/68-_-199hs~gQ!qg: .§,ig}:3ncia; se trata de la 

objetivación de u11 ~~d-~~fj,i~nt~ JQ~í~'idc)<~;er~ que no constituye un 
. ·:···).:> .. :~~,·>··t·~'.::.:. ';:>>·¡'· ·-.?>_.:. :-:-::·_-;/ ;_,·:'-~~- ·.-:_;·.,:::.: ~n>>: :.<:.:: ;_::· !-

De re ch o que tengc;¡tre;!aligé)g i¡J.o,[gu~(3<JlO:yhª,: sido establecido por 

quien posee autorid§q;'o/6C>mp'et~~.cia/iÓrmalt'p~Jdi~P-r~ducir--normas 

~:::e::e,:::::~:J~!~~t~f f l~iíif ~IK!~{~~~'~:::::7:~: 
existe como norma -irflp~rante eh-d~terriíih~do árnbito espacial y 

temporal. 

Asimismo debe incluirse también otro tipo de, Derecho en lo 

atinente a su existencia real: el Dereého que Jyyo realidad, que 

estuvo vigente, pero que ha dejado de poseer esa condición. Se 

trata del Derecho Pretérito que fue real pero que ya no lo es, 

limitándose a tener una formajurídica como el Derecho posible, 

pero difiriendo en que éste último no tuvo vigencia en tanto que el 

Derecho pretérito sí la tuvo pero ha dejado de tenerla. 

Ahora bien, de conformidad con la concepción primigenia que toma 

como base el plano fáctico el cual lleva imbíbito al Derecho como 

una realidad social, creemos que el fenómeno jurídico amerita un 

desdoblamiento dual: 
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1) Por un lado es factible visualizarse como una EVIDENCIA y 

2) Por otro puede observarse como una VIVENCIA. 

2.1.2.1.1 EL DERECHO COMO EVIDENCIA 

En el primer sentido el Derecho es evidencia porque percibimos 

que existe, nos damos cuenta que nos rodea y que se c:ictLJªli?'.a a 

cada momento, está presente en actos que c.ons.ideramos 

ordinarios como la compra de un periódico el que juríájcamente 

implica un acuerdo de. '{plÚnt9d~s en precio y cosél' crbiem;en los 

complejos Tr¡;¡tac:J-os lnternaciqriales d~ carácter mylfinacional que 

conllevan-otro tipo de acuerdos; 

Así, la evidencia de lo jurídico nos conduce a estimar que el 

Derecho no se conforma a través de prescripciones aisladas que 

estén desvinculadas unas de otras, sino que constituye un 

auténtico ORDEN, con una presencia auténtica en el entorno 

social. 

En este ámbito nos topamos con la necesidad de establecer un 

concepto de Orden para tratar de encuadrar dentro de éste al 

Derecho. Concebimos al Orden como la condición fáctica en la 

que participa un conjunto de elementos homogéneos y 

especializados que se encuentran relacionados entre sí, lo que 

permite identificar su contenido. 



73 

Bajo esta perspectiva estimamos que elDerecho colma de manera 

evidente estas .características, En.efecto~omo ... hemosafirmado, .. la 

·materia.jurídicaº"lleva·iriiplícit~-el~~a1iá>+ta-6tiSo':a1~ier:uia realidad 

social .existente ··conforn:lªtj_a .;¿or. ~LE3fu(3dt§§,"cªradterísticos de 
- · -,-- - ' - -. - · -.-- ;•.~o ----:.-., ·,- ,. •. • 

1
",-;-;·< -· ., , _ -_. -·- .- .:.'; " ·, ·'·. · ,.:·; •· •. ~-'. · -_., :; ;!· • i ';, ;_ - , 

diversa natur,al~z?i. :,;u~lno};e.~tá.b :aiS,J~~~M>sino·· se encuentran 

... ·vinculados~e,11tr~'.sí;b?jq~ug~e,!~~.e,r;ito~qq_rri~n-gue es la· normatividad 

coactiva, -por º10 c{u~ e'~ta c~ract'~~ísti2a permite distinguir a sus 

componentes. 

2.1.2.1.1.1 UBICACIÓN DEL DERECHO DENTRO DEL ORDEN 

FÁCTICO 

Lo anterior nos lleva de la mano al siguiente cuestionamiento: ¿ A 

qué orden fáctico pertenece el Derecho? 

En el Contexto Real existen dos Ordenes Principales: 

El Orden Natural y El Orden Creado, analicemos de que se trata 

cada uno de ellos. 

2.1.2.1.1.2 EL ORDEN NATURAL 

Este tipo de Ordenes implica un estado natural de cosas, un status 

primigenio u originario que surge y permanece por sus propias 

causas. 
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En ocasiones se ha adoptado la postura que niega la existencia de 

este tipo de ó;denes, atribuido generalmente a. la impbsibilidad de 
- - -" _.: - - . . - - . - ·- --·- ... ~.. --·- ·' - - - - - -

ser captaaosºÚir~~táriiehte• por· nuestros señiiaó~s:~ow~C:tfbfie~ao-sü 
presencia pbrxvíél c:fel intelecto. Comó $eLc:oG~-~e; e~te . tipo de 

:·· - o;_.,--· ,~.--.- ,-.-:;.~" -.-~-.- ,.,., -.- ' -- --- '.¡r--,--,-,,_-._-:-.'._,\"·'--·-;·--- -.- -.:=. - ·-· 

órdenes . PW.~c:I~ >resultar suma.mente;; .S9rnpf~jo tanto por su 

aplicaciónfo'91Tlo·~-()J°":Sll~'E}lemeritqs'i!J.!eg'ré~~t~s:~·. 

En el conte~·tJ?r~_~H;2b~ist~n·~~·8rde~<:fa• ~aiGrales complejos que no 
-- - - '.,. -- ,.-., !' ; ' • .. -,,,. "~-o "'"~;· ,.,.,,.,,. ,, ,";'<'''' ~.--

::~:~~~:é:1::1~:t~ltt~~!¿t!~~1t~1:1~f r;;r°'l~:,:~::~~:~:: 
de entornos,· e~' l~"r~g~lafüt~~·?on 1a•qyeáctúan sús.cOmponentes 

lo que se tráC:lQq~ ~~;.~¡': c~ragter general del orden resultante, 
~ '.. . .. -.. .. . - . -.-, . __ :, . , , ··- ' ... : .. ' -- . . .: , ' 

aunque no s~rá- vi~b1t3 cf~terminar con precisión sus detalles 

específicos. 

Desde luego cabe señalar qUe la formación de un modelo regular 

no sólo surgira cuando todOs lo$ elementos obedezcan las mismas 
. ' - . ~ -

pautas sino también en el supL1es~o de que existan diferentes tipos 

de elementos sujetos. a pautas .distintas. Como se puede deducir, el 

desenvolvimiento de un·QBl!)EN~NATURAL se va generando por sí 

mismo y crea sus prqpi,c:>$;rn~c~nismos de marcha; va imponiendo 

tiempos y .condiciones·<Y 9riªinando elementos que se integran al 

propio orden. 

Así por ejemplo en un Orden Social, se van estableciendo de 

manera natural las finalidades que se pretenden alcanzar, las 

''" 1\sí lo ha expresado Federico l li\ YEK en su obra. Derecho. Legislación y Libertad. Unión Editorial. 
i'vléxirn 1979. 

--------- -------- ------ -
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cuales se originan de acuerdo a las condiciones existenciales así 
. _, - -_ ' 

como a diversos facto fes erifre los que se_encuentra11 el tiempo y el 
lugar.·· ~. ·····.·. · 

- .- - '- -

Igualmente el orden natural va creando de man~ra constantE? las 
·", . ;___ '"\· -.:· 

estn,1ct!Jfé!S_~d_e;:;defensa, ... Ios ·. pesos y contrape§os; ·asr cohfü los 
e~quemasJ~,n~i~:>'.rj.aJ~~·\1Ue posibilitan la sobrevivencia del orden 

mismo.~Dé e~t~··fofrn~. la Autoregulación de e§>te ti~o de QRDENES 

repre~e~t~ ~j~ ducj~<~~a piedra de toque para. §>·Ú· progreso y su 

conservación. 

De esta forma, las anteriores caracterizacion~s respecto d~I Orden 

Natural convergen en I~ idea .def qu(3 ~st~\ CJa§>e'. clE3 Ordenes 

resultan autosuficientes sin.qy~ dep~n.iljip~l~~5~'1e~:ere,stricbiones o 

limitantes que puedari 1'E3ritorp~ó~ru ~).!.aé§'af~óffb h'átuícÍI. ,. "• ~ . ·, '- ,,· ... ' '' . ' - - '_, - - ' . . " - . . ·. 

En este sentido cree111os que resulta necesario reéllizar ciertas 

precisiones. 

Participamos de la idea anterior cuando se trata de Ordenes 

Naturales Cósmicos que deben ser inalterables para que puedan 

subsistir. Imaginemos el caso del Orden de la naturaleza en el que 

los elementos vivientes así como los minerales y otros de origen 

inerte, participan en un procesó que tiende a buscar el equilibrio 

entre todos ~llos, lb cual se realiza en forma natural, sin necesidad 

de la intervéhción humana. En este sentido dicho orden cósmico 

resulta espontáneo ya que se va autoregulando sin que sea 

necesaria la participación de elementos exógenos, llegándose a 
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considerar hasta el punto de que interviene "la sabiduría de la 

naturaleza". 

No obstante ante la presencia de Ordenes Naturales en los que 

encontramo.s participación humana, deberá estudiarse con 

profundidad~la conveniencia o la inconveniencia de la intervención 

de mecanismos regulatorios que atemperen las consecuencias 

correspondientes. Basta mencionar en esta línea de pensamiento a 

los partidarios del liberalismo quienes señalan que el Mercado es 

un Orden Natural que no debe a,lteirarse, ni introducírsele 

mecanismos que lo restrinjan ya: ~qúe .c:l.Jenta con elementos 
, - !. , - -· . ''-' '. -,_ :·.- - . ,·:.:e-~ - .... _, - : . '-. 

En. casos comd,e,I~d~·1·. ()r9en. d.~·. Mercado.· .• consideramos qtie· .. dicha 

afirmac:ié>n eh ~¡ geH'lfldó dé ,'~u~~ d(cho Orden no debe ser alterado : ,- , .. , -. - .. -,,-.,-.· ---·,->· :".:; ,._>,·f-'» ..• - . ,' -. ., . . . . : 

resulta cl.JéS,fü:ihc;l~le,:.: ~ªj(J ~s;ta perspectiva estimamos. que será 

indispens~bl~ ?iJ'l~li~$·r.~n cada caso y de manera pormenorizada la 
·. - ' ·.,, .. ·. ··'-- _,,. 

convenienci~ ó ~() d~ que en los Ordenes Naturales se permita la 

injerencia humana. o la introducción de fórmulas de regulación de 

dicho orden, ya que el desenvolvimiento natural de este tipo de 

Ordenes puede implicar de suyo, importantes desequilibrios en el 

contexto social. 

2.1.2.1.1.3 EL ORDEN CREADO 

El Orden Creado tiene también como el Natural una existencia real 

ya que se muestra igualmente en el campo de lo fáctico. 
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A diferencia del Natural, el Orden Creado no se origina de manera 

espontánea sino que se genera por determinación expresa del ser 
:--,,;-

humano:-ºes en esencia una obra humana. En este sentido puede 

afirma:rs8c~que el orden en comento es un orden deliberado ya que 

se actualiza la intención de generarlo, contrariamente a lo que 

sucede con el Orden Natural que es autogenerado. 

Así, se pla:ntE3a·el~cue~tio11amientq ¿quál e,s el propósito que induce 

a generar Ordenes Creados? La respuesta parece clara: para 

regular la actuación o la conducta del ser humano, encauzándolas 

generalmente a través de prescripciones denominadas normas61
. 

Ahora bien, no obstante el propósito reguJatóri9 c!$1 ;Qrde11 Creado 

es de mencionarse un hecho evidente,. Eh un~.ei$v~dél·prop9rción 
- -., : .. ~:.-' : '' ·. .. . . . , .. , ' ~':- ·:· :;'. -- .. < . - . 

la obediencia al Orden Creado cdejiatur$1é,zá ri6rrnativa· É>eaCtualiza 

de manera espont~nea pOr sus· d~~Úríat~rios aún cuando los 
:·-,_··. e_.:·.;_·~:.: ___ , _·,_·_.-:,.::; .. : .. ,·_:·_~-_:~:·':;::.{·..::--,c. .·.. · 

sujetos respectivos cle$c:qQ0*9~h'~J córitenido de las prescripciones 

que conforman dichÓ·Qrtj~ni#~aªb: De esta manera la obediencia 

natural del Orden. Or~<fdoSé"~ 'un fenómeno que conlleva el 
._., ___ . __ ,, __ _ 

cumplimiento tácifo .· d~: ;·I~~> disposiciones correspondientes, 

situación que órigih$;.pclrqn.lado la prevalencia del propio orden y 

por otro el ést~l:>l.~ciÍT1i§nto .de un factor de estabilidad social. De 
" .J ' ,. - - ·- ·_ ·,_ -_: < _: 

esta formá se:¡:>re3~¿htah Sociedades cuya estructura se determina 

por normas d6 cpnducta cuya existencia únicamente se pone de 

manifiestóipor ~I hecho de ser observadas. 

'" HA YEK.Ob. cit. l'ág 89. 
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Solamente cuando la individualización del conocimiento es mayor 
- -

. --~ ~ - - --· -=- -- =-..-- - '-

1 as normas se pueden expresar con el_ propósito de -facilitar su 
• - ~ - ·- - -- -- - ',-" __ ,. ' -- -- ·;.>· - "'....'-º' o -.. . - . -

-aprendizaje --- y transmisión!"~a-sí7Cfcp~rri9-_,.~p~ff~~--qcffregif~po'si6les~ 

desviaciones conductu.ciles 'l ~ngob~r~rs~ [~~/··é)Rtit~cl_~,d~; pecidir 
. - " -· . . - ' ~· . . . -- .-, -, ·. . . -- . . ·--· . - -. '.· .... _, ' ' -- - ' -- ; . - ·- ' . 

oportunamente en aquellos -casos en' que surjan· divergencias de 

opinión para inclinar la balanza en uno u otro sentido. 

2.1.2.1.1.4 EL DERECHO COMO ORDEN CREADO. 

En el apartado 2.1.2. 1.1.1 planteamos la ubicación del Derecho 

dentro del orden fáctico, estableciéndose una dualidad de 

localización: como un Orden Natural o como un Orden Creado. 

Una vez que recorrimos el contenido de cada uno de estos 

ordenes, resulta incuestionable que el Derecho debe 

considerarse como un Orden Creado. En efecto la Ciencia 

Jurídica no es un Orden Natural, no nació de manera espontánea 

sino como hemos aseverado en líneas anteriores es una obra 

humana, producida por el intelecto del hombre que pretende regular 

a través de normas el comportamiento del propio ser humano en 

sociedad para lograr una convivencia pacífica entre sus integrantes. 

De esta manera el Derecho recoge del contexto real la intrincada 

problemática social y la traduce en prescripciones jurídicas que 

conducen el actuar humano, de lo que se infiere que el Derecho es 

un Orden Creado ex profeso para tal cometido. 
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2.1.2.1.2 EL DERECHO COMO VIVENCIA 

· Desde nuestra óptica el Derecho dentro del terreno fáctico también 

representa una vivencia. 

En este sentido estimamos que el punto de conexión radica en la 

vinculación existente entre el. contexto so.cial (que implica una 

realidad) y la regulación que de dicho contextorealiza el Derecho 
' '·. . ··' ,,- ,.,. ' : " 

tanto a nivel general comci en eJ pl~no<individuaL coQ1o:.se pp$erva, 

esta relación vivifica al DE3rE3cho y IE3 pe,rmite, nQrlllªr'.e,1<entomo 

social acoplando sus prescripcione,s a la realidad impe,r~,r1\e; por lo 
. . - ·- .. -. - . -- > --- . :· ~-- ' .. -

que el Derecho en este sentido se percibe como una yiv~ncia; 

Ahora bien, es. importante destacar que no toda regulación de 

comportamie,nto. ~-s ;Susceptible de producir un orden glplJal. Sin 

duda puedef'l ~reseritarse ciertas normas que originen láfalta de 

viabilidad de un ordén, por. ello resulta necesario establecer qué 

tipo de orderi genéra·ra determinado conjunto de normas. 

De esta forma la socieqad únicamente puede subsistir si a través 

de un proceso de solución, surgen normas capaces de inducir a los 

individuos a comport~rse a través de esquemas compatibles con la 

vivencia social. Bajo esta perspectiva, la selección operará 

conforme a las características del orden existente que deberá ser 

consecuencia de las normas que guíen el comportamiento de los 

individuos, es decir de la propensión a obedecer ciertas pautas de 

conducta en que el orden se basa. 
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Efectiva me rite, qentro de un. orden vivencia! como el jurídico las 

circunstancias~-~P~Cí'cfou,lare-s ante las q'l.le cada. individup reacciona, 

son,·· aqu811as··qüefc.~.n~c)ce:-·ta5·· respuestas~· in-diviaCTaJes~-ª -. 1as 

:~:~:~i!r~~~;&~~B~b~~e~f h~~lJ~~, l"~~!~~,~~0J!~jg!"f ;J:;d5u6~: 
ad a·pte.n ,.suétq~ pp~~·ri;·ir·ntc{·a_•;B-o r01 .. ~.?- 8ªRf=l~~s~q-~:Prkd•yci_rl_o;··-

·.~,-·_ - ;,·._:: ... 
. , .. : ;;-::~-. 

Incluso una leve. coin~id~rqia'~13/qompprtarnie~tos puede bastar si 

las normas que la m~~6'-rí~· de. las ~ersonas obedecen son 
. ·- -

promotoras de orden, el c_uál será el. reflejo de la adaptación a una 

multitud de circunstan~ia_s que aunque conocidas por los individuos, 

nadie en concreto conoce en su totalidad. Ello no implica de 

manera alguna qué diferentes personas vayan a reaccióriar de 

manera idéntica ante acontecimientos similares, significa que es 

necesario que respecto de determinados entornos lós int'ekrantes 

de la sociedad acaten ciertas normas o por lo menos que su 

comportamiento no sobrepase ciertos límites._ 

Así, el Derecho considerado en su carácter de vivencia se 

encuentra obligado. a estimar como . aspecto prioritario la 

identificación ae las. necesidades ., sociales que deben ser 

trasladadás aL~orítéhido de las ,normasjudqLcas para conformar un 
- .. ' , .. ·. -· . -·_, ,._,.,.,., -··-·- . 

orden viv~ncialühitário y de coinddéncia'. ihiíiánente entre lo real y 

lo jurídico. 

Cerramos este apartado con lo manifestado por Recaséns Siches62
: 

"El estudio del Derecho como una especial e/ase de hechos 

sociales, lleva en el plano filosófico, a la elaboración de una 

''' Luis REC,\SENS Sid11:s. Ob. Cit. Filosofía del Derecho. l'ng. 160. 
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Culturología Jurídica, es decir, a una doctrina de/ Derecho como 

objeto cultural..; y en el plano empírico coáduce; por unaparte, a la 

Historia del Derecho descripción de realidadés}jafticuláres), ·y, póf 

otra parte, conduce a la Sociología del Derecho, esto es, a la 

investigación sobre los tipos y regularidades de los fenómenos 

jurídicos." 

2.1.2.2 LA DIMENSION NORMATIVA DEL DERECHO 

Bajo este contexto se identifica al fenómeno jurídico con la 

dimensión propia del Derecho como objetivo central de estudio. 

Resulta conveniente precisar en é~te .entorno que E31traté;\miento de 

la temática apuntada será realizac:lo con .. ·mayor .. · profusión en 

páginas ulteriores de este ()(H5ítulq, por ló cjue únicamente 

desarrollaremos de man'era e~quE3rnati?ada los puntos que 

estimamos como esenciélles. 

En este plano se ubica a la CIENCIA JURIDICA que tiene como su 

centro neurálgico de análisis al propio Derecho, abarcando de 

manera exhaustiva los distintos tipos de conocimientos y 

metodologías. Así, la CIENCIA JURIDICA presente¡ dos 

ramificaciones primordiales: la TEORIA GENERAL DEL DERECHO 

y la FILOSOFIA DEL DERECHO. f ~ -1 
F-::: ····-:i 1 

La primera derivación se centra en una doctrina de los conceptos ~ f~ 
jurídicos generales, estudia el Derecho que es, tratando de definir! {@ ;~·$ / 

e,-, .. ,.. .. i 

y comprenderlo integralmente. / r .. ;:¡ í 
~-e; 1 
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En este puntos externamos nuestra convicción de que no debe 

identificarse a la Teoría General del Derecho con la Dogmática 

JurídiCa. La anterior afirmación se basa en que la primera de las 

citaqas ramas representa un estudio integral del fenómeno jurídico 

que tiende a la formación de conceptos genéricos aplicables a 

cualquier campo del Derecho como el de norma, sanción, acto 

jurídico etcétera; en tanto que la Dogmática Jurídica engloba los 

diferentes estudios referidos a cualquiera de las ramificaciones que 

integran los ordenamientos jurídicos especializados de cada país 

como el Derecho Civil () eLDerecho Penal así como los que son de 

aplicación e ·interés común como puede l:)er el Derecho 

1 nternacionaL 

La Teoría General del Derecho contempla a éste como un conjunto 

de normas humanas vigentes apoyadás por el poder público, sin 

embargo, dicho contexto jurídico. tendrá que percatarse que este 

aspecto incluye la referencia esencial a los hechos de los cuales 

brotaron tales normas y hacia los cuales ellas se encaminan, así 

como también la necesaria referencia a las valoraciones en que 

tales normas se inspiran. Por ejemplo, la Teoría General o 

Fundamental del Derecho dedicará atención preferente al aspecto 

normativo del orden jurídico, pero también deberá aludir a los 

hechos en los cuales se gestan las normas y a las realidades 

sociales que las normas quieren regular. Por otra parte, la Teoría 

General del Derecho no definirá los valores jurídicos; pero sí 

deberá mencionar que resulta esencial a las normas jurídicas el 

querer realizar determinadas finalidades, entre ellas, la seguridad y 

la justicia. En cambio, la aclaración respecto del contenido de la 

seguridad y justicia deberá ser remitida a la Estimativa Jurídica. 
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La segunda ramificación de la Ciencia Jurídica s~ encuentra 
- -' --- --- -e ' -

constituida por la Filosofía del Derecho, que refiere la .dimensión 

de corno·debe ser el Derecho. A diferencia de la Teoría"Geheraldél 

Derecho, la Filosofía estudia las causas últimas del fenómeno 

jurídico, .en tanto que la Teoría General analiza sus causas 

próximas,· 

Pensamos que dentro de la dimensión normativa también cabe 

ubicar a la Lógica Jurídica63 que mira la estructura de las 

proposiciones de Derecho, así como a la Ontología Jurídica que 

observa la inserción de la norma de Derecho en un contexto político 

y social. Sin embargo respecto de lo anterior creemos que si bien 

pueden ubicarse en esta dimensión jurídica, no forma parte de la 

ramificación de la Ciencia Jurídica, sino que forman un sector del 

Derecho mismo. 

2.1.2.3 LA DIMENSION AXIOLOGICA DEL DERECHO 

En este sentido el Derecho se expresa como un valor y desde 

luego, como garante de otros valores supremos. Bajo esta 

perspectiva también es posible analizar al Derecho desde un plano 

filosófico en el cual se ubica a la denominada AXIOLOGICA 

JURÍDICA en tanto que en el contexto empírico se localiza a la 

POLÍTICA DEL DERECHO, idónea para la aplicación de criterios 

· \I n.::-.pl.'~.:to 11.::,ult;i 1.:11m1.:11il.'11IL' 1:011sultar la 1.:orricntl.!' di! la l.úg.ica Dcóntica entre ellos el artículo de Eugenio BULYtilN. 
1 11g1ca IJrn111ica. 1 di111nal ·1 rn11a. ll11c1111' ..\irc> l 'l'l7. l'p. l 2'l-1~ l. Asimismo el Vulumcn 1 Lle Octnbrc de l '111·1 de la 
Re\ isw IS<¡;-.:¡ l~ 11.·\ publicada p11r el 1!' .. \~1 ··FONTA~IARA en la que aparccen m·tículos uel propiu llulygin, Schmill 
< )rdú1k/] R11h1.:rt :\k•.\y l.'llln.~ otro:-.. 
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estimativos para la elaboración práctica del Derecho, es decir lo 

que ciénoíl1ina Ronald Dworkin64 c~íl'1() 

Así la Axiología Jurídica estudia;;filpsqfi<:élJll~JÚeJqs.yalores en los 
-· -, -.,- ,-..,..-, :- e-, ,·,."' ·-' ., .. _ -,··-

que el Derecho debe inspirarse,. §in;·~rll,b~/gp, ~J 1/~v¡;¡r a cabo este 

cometido no debe situarse exclqsiva;fie·bte¡eg;la~r~:giÓn de las ideas 
•. •_o-'_., ."o. '-'" ~ ;} ,,•:_ ·-- -_;:3;r:.: -"': ;;. - -'"!7-•'--·-·.-o ·-:=_=; · .-: '."- ~: ____ .ié;o ,=·-·_·o: ~.- -

axiológicas puras, sino que·:·'.YP.8~rT~r·;'Cci~tr'ªri8; t(~~·~ff considerarse 

esos valores como gi¿íq9 :Pélr~ elél~orar J9s;· .. c~Ót~nidos de las 

normas jurídicas, e~tb. k~.'>d~ un cierto tipd ~~E3:;- normas con 

características espebial~'s:·;(por ejemplo la nota cf~.6'.~;-~citividad) que 

los hombres elaborc¡n ;~ara regular su vida so~fal'.tí; 9qrn,(.) quiera 
•.•••.• , ' . ---- ' . ,.. ._._--.- .. ;o' ··<:c..,'···-·" --··· .... -,e,., 

que los contenidos cl13 ~sas normas en los_ que de~efr ehcarnar las 

exigencias axiológicas no se refieren a, generalidades abstractas, 

sino a situaciones sociales históricas y particulares, la Axiología 

Jurídica debe considerar esta relación de las normas, cuya 

elaboración quiere orientar a través de la realidad para que dichas 

normas son proyectadas. 

Por su parte, la Política del Derecho tratará de esos mismos 

problemas, pero en los términos concretos de una singular 

situación histórica. 

Desde luego hay que puntualizar que la dimensión valorativa del 

Derecho resulta amplísima, el tratamiento del valor justicia anidado 

en el campo jurídico ha sido motivo de un análisis de siglos por los 

tratadistas. Los órganos jurisdiccionales han tratado igualmente de 

delimitar su concepto y alcances. Realizar un estudio serio y 

exhaustivo de la Axiología del Derecho implicaría al menos una 

"' Ro11ald IJ\\'ORKIN. Lns lkrcclms c11 Scrin. Editorial l'la11cta Agusti11i. i\ladrid 1992. l'úg. 107) ss. 
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Tesis adicional. Asimismo debemos señalar que su desa.rrollo no 

representa el objetivo fundamental del presente capítulo ni ta111poco 

de nuestro trabajo, limitándonos por ende a mencioi1a(aé·mar1éra 

simple y alusiva este contexto al ser propuesto por la T~oría que 

analizamos. 

2.2. A MANERA DE CONCLUSIÓN 

Como puede desprenderse de todo lo anterior la Teoría 

Tridimensional del Derecho nos permite conclL1ir que el fenómeno 

jurídico resulta ser sumamente complejo en.su a~álisis/y~: qUe se 

visualiza desde diversas ópticas. NÓ ó~sti:íri~e/tcil ci~c~h~{ancia no 

implica en forma alguna qú~ eL Derecho,se. eiicueqtr~ c'arE!nte de 

unidad. 

Asimismo, lleva imbíbito uh contexto ontológico. colTl<J fenómeno 

social real al tiempo que desde la óptica normativa y como valor, 

implica un hálito deontológico. 

La tridimensionalidad jurídica arropa ai fenómeno del Derecho bajo 

las tres perspectivas que analizamo$, las cuales sin duda resultan 

trascendentes. Adicionalmente creelTlós que el Derecho conlleva 

una nota de vital importancia: se trata de una obra humana, es un 

producto intelectual del hombre que se traduce en un orden creado, 

pletórico de normas regulatorias de la conducta humana y que sin 

duda proclama y protege una Axiología superior. 
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Por e.llo creemos que esta postura doctrinaria nos ha permitido 

ubicar el enforno integral del Derecho y permite dedicar nuestra 

atención a uno de sus contextos especializados: el qUe tiene que 

ver con el carácter científico del Derecho. 

2.3. EL DERECHO COMO CIENCIA 

Con base en el contenido abordado en el capítulo inicial estamos 

ciertos que el Derecho es objeto de estudio científico, lo cual 

trataremos de demostrar en las siguientes líneas. La mayoría de los 

autores jurídicos han sostenid() el carácter científico del Derecho, 

aunque algunos como Von>Kitchr:néln lo han negado pqr lb que la 

retrospectiva que presentaino~ a continuación, - facilit~rá. nuestra 

tarea temática. 

2.3.1 BOSQUEJO HISTÓRICO DE LAS POSTURAS QUE 
DEFIENDEN EL CARÁCTER CIENTÍFICO DEL DERECHO 

Roma se convierte nuevamente en nuestro punto de partida. Al 

respecto Rolando Tamayo y Salmorán65nos guía : "En el derecho 

romano arcaico al lado de las Doce Tablas, y en cierta forma, como 

consecuencia de éstas, encontramos, la interpretatio prudentium ... 

se desprende que el conocimiento del Derecho y de la_ ciencia de 

su interpretación .... estuvieron por más de cien años, después de la 

---··1 
'"=1 J 

F.·- 1 
¡~: ,_, ¡ 

legislación de los decenviri, en manos de los pontífices. Los ~; ?;:J 
r--:-1 : -'.:> 

jurisconsultos estudiaban el derecho , lo describían. Son los (~ .._::i 
t ~.-... f .• 

jurisconsultos estudiaban el derecho (el derecho romano); lo¡~ ·.-;.~. 

l---J 

''' Rnlandu Ti\i\-11\ YO y Salrnonín. El Derecho y In Ciencia del Derecho. UNi\M 1986. Pág. 124 y ss. 
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describían. Son los jurisconsultos los que determinaban cuál era el 

derecho y sus alcances. Lós jurisconsultos decfan qué decía el 
.. . 

derecho. 

A través de la interpretatio los pontífices cambiaron, en mucho, el 

significado original de las Doce Tablas extendiendo su aplicación a 

nuevas situaciones. La atribución significativa fue tal que el ius 

civile fue considerado "compositum por los prudentes". De lo 

anterior se sigue que en Roma existió una específica activiqad, 

denominada 'iurisprudentia ', cuya función característica era la 

interpretación (estudio, análisis, determinación) del derecho, La 

tradición romana es del todo exacta al colocar la cuna de la 

jurisprudencia en el colegio de los pontífices, a los cuales 

correspondió, durante los dos primeros siglos de la República; la 

custodia y la determinación del derecho mediante la interpretatio, 

De esta forma tenemos que la interpretatio era la función central de 

la jurisprudencia pontificia, a través de la cual los prudpr¡tes o 

jurisconsultos determinaban el derecho y señalaban sus alcances: 

Mediante la adscripción del significado dado a las no/mas'Jl1rídicas 

romanas, la jurisprudencia reelaboró, en gran m~dTcFa,eTiús civile. 

Con base en I~ trani:;c~ipcjé>r1 á[ltefridr se advierte que el lenguaje 

empleado por é1:·Dere'ch~ '$ei. distingue claramente del lenguaje 

común. Así; lá Juris~~~cH:~n,~i~ de esa época interpretó y más 
'.. . ' . . .· ·: " ... · .··· .'·.· ,· .. 

adelante reformuló el . Derecho conforme a un metalenguaje 

diferente al del lenguaje común e incluso del lenguaje ordinario 

empleado por los conocedores del Derecho, por ello la 

jurisprudencia pontificia es el primer metalenguaje del lenguaje 

jurídico ya que no solamente modificó el significado original de los 
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materiales jurídicos sino devino. en la primera Dogmática Jurídica. 

Como é3,dvierte el propio Tamayo66
, "Esta actividad de los pontífices 

·y· iurisconsulti cuya~rásgó característico es ·1a interpretatio es la 

iurisprugentia. 

De estac" forma, la lurisprudentia constituyó el conjunto de 

definiciones, clasificaciones y enunciados que factibilizó una lectura 

jurídica del Derecho. Ahora ·· bi~n, para hacer pasar la 

Jurisprudencia de la fase de mera acLJtnulación de experiencias a la 

etapa científica, fue necesario determinar de manera precisa cual 

era el material jurídico y procurar una sistematización y ortjenación 

del mismo, lo cual realizaron los jurisconsultos y permitió la 
' 

superación del Derecho. De esta manera, la sistematizació'n y la 

racionalización no subsumieron únicamente los fenómenos 

jurídicos en géneros y especies, sino que permitieron la formulación 

de los principios de la Jurisprudencia al convertirse en una 

auténtica Ciencia. 

De esta forma, la idea de un orden jurídico no existió antes del siglo 

XII y el Derecho que se enseñaba fuera el COrpus lüris Óivilis, es 

decir la Compilación del Derecho RornaríO rreaHzadá, por:Justiniano. 

Como apunta Tamayo67 "La lectura de /ost~~tb~}efa ~eguida por la 

glossa o glosase del profesor. Las glosas~ ~~~ñ copiadas por los 

estudiantes entre las líneas del texto >Y, sfh o por razones de 

extensión, al margen. Poco a poco ene~a gk5sase se acumulaba la 

doctrina". 

"" Ob. cil . l'ú~. 126 
''' Ob. Cit. l'úg. 128 
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Así, los textos y su glossa eran estudiados de manera profunda y 

cuidadosa por los juristas, deriv~_ndC?se g~E! .~e.1. ins!Eumento 

fundamental de análisis 16 tfünstitliíá er-Prc5'cecii8liento" cllalectico ·. 

mediante el cual se establE3cían de rnan.E3rc:i l~gi~C1Úo,§~ggngel'.)tos y 

se construían las deducciones. Cabe.:)ªPlln·t~F.que'.e~;te modelo 

principió lasistematizacióndel·Derechodei~~ro!Jé3i._;~-°~ = -

Ahora blen, en párrafos anterior~p pr~ci~amos qLJe durnnte )a· etapa 

inicial de la Epoca Modern~: la IJ~rdadera certeza resiClíé en su 

propia lógica interna ~ás:qae en. 1a. falibilidad de 1a ob~ervación 
humana, por lo que §~l§ti~ una mayor preocupación por formular 

hipótesis que pudieran servir como base para la ordenación de los 

fenómenos. De esta manera, la finalidad esencial de los juristas se 

centró en construir un sistema de instituciones y normas 

jurídicas como un conjunto de conocimientos en el cual los 

casos particulares provenientes de la realidad, estuvieran 

sistemáticamente explicados por enunciados que contuvieran 

principios generales, por lo que la Jurisprudencia llegó a ocupar 

el sitial de honor al convertirse en la base del sistema jurídico. 

Conforme a esta panorámica el objeto de estudio del jurista lo 

constituían los mandatos y los principios imbíbitos en las leyes, los 

decretos o en las resolucioneis judiciales que significaban la base 

empírica con un claro enfoque positivista. 

Detrás de la sistematización del contexto jurídico, aparecía la 

verificación de los enunciados y principios previamente 

determinados que se realizaba mediante el análisis y la 

demostración de su consistencia lógica dentro del sistema 

(aunque también se corroboraban a través de la experiencia), por lo 

------· ------------
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que la verificación empírica apareció vinculada a la eficacia del 

Derecho. 

Durante la Epoca Moderna la tendencia metodológica hace 

partícipe al Derecho y la siste111atización se traduce en la 

codificación que contenía los;·principi()Sc"teóticq~,~t~l§I ~pr:e¡visión 

normativa genérica para ser aplicada ajos casos similares que se 

fueran presentando. Como pue,d~ ~dvertirse durante l~s periodos 

históricos anteriores resulta factible hablar de la Ciencia del 

Derecho identificada con la Jurisprudencia, la cual fue 

desarrollada de manera firme y constante por parte de los juristas 

hasta permear en la sociedad europea. 

En este sentido consideramos que la moderna etapa científica del 

Derecho nació en el siglo XIX con varias vertientes de pensamiento 

entre las que se encuentran: 

La Escuela de la Exégesis; 

La de la Gran Codificación en Francia; 

La Escuela Histórica fundada por Federico Carlos de Savigny y 

La Escuela Analítica del jurista inglés John Austin. 

Creemos que cada una de esta Escuelas, representativas del 

pensamiento jurídico de la época, sentaron las bases definitivas 

sobre las cuales la Ciencia Jurídica evolucionó hasta la actualidad 
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ya que dichas. corrientes representaban un estad.io superior de 

desarrollo·del ~ontextd]urídicodesd~I~ óptica des~ cientificidad. 
-- - _, ----='·- __ ._: -~_-' -- ~-- --=---~ :-..,·,-· -·"• __ -,._.,,. __ .,-. ---;·-- '.--.-~o---;":·- - -

Así, S,avjgny, :PrnRC?Di~~p~ lc;i 'E!XistE3qclf!,: PWª;\~b;ibgu'.tj§l1~1~: de la 

Ciencia :del·Dªr~9hg,: s~~t~ntan~~·Igy,~1fi1e,f,'t~;I,~ pre~minencia y 
. _, ---·- .-- ' - - . . . - -, .. ' 

combinación"~detoo'losf,nt§foqos···-·· histqrig9,,yg-si~temétic(> cornee .. su 

caracterí~tica principkl68
. ;Por cifro ládo ',c\u~ii~-;qpi~n ªe jaba entrever 

su postura positivista - analítica establecíª Ja necesidad de 

deslindar la Ciencia Jurídica de la Ética, pór 10 tárifo, "el Derecho 

debe ser conocido, piense lo que piense con independencia del 

contenido que deba tener" 69Cabe señalar que· el· propio Austin 

clasificó de manera dual a la Ciencia del Derecho en Legislación y 

Jurisprudencia. 

Por su parte Kantorowicz sienta las bases para "liberar" a la Ciencia 

del Derecho al proponer que dicho contexto debe reconocer tanto .la 

existencia y necesidad del derecho libre como que, no ,._pLJe¡de 

fundarse exclusivamente sobre el derecho esta'.tal. Jgual111ente, 
•. o"' _,y, ,_,_-· -·.··-_ -

critica a los partidarios del dualis1110 . m~t'5c:ltc~;·;8,o.b brindar 

demasiada importancia a la separación érifrer Cieílci¿s Sociales 

reducidas a exponer el ser y Cien_Ci?~ Qur,ídi#as0az·e~l:>0zar el deber 

ser, ya que no toman etj cu~nfa ;~ue fo~o deber ser está 

relacionado cori un ser. Eh íelációh (;orr ¿stepunto estimamos que 

desde Kant sé estableCió la imposibilidad de deducir del ser un 

deber ser y viceversa. 

''" Federico Carlos VON SAVIGNY. La Ciencia del Derecho. Editorial Losada. Buenos Aires 1949. Pp 
27-246 
''" Jol1111\USTIN. Sobre la Utilidad del Estudio de la Jurisprudencia. Editora Nacional. México 1974. Púg. 
-15 

------------·-- ------· 
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De este modo los preceptos del. d.eber ser s.olamente pueden 

derivarse deduCtivament~ de otros pre~eptos_dE31 ~.elJer_ s~r y no 

pueden fundamenüfrs-e<.n18u'dtiválif8nfe==en-11echo~s~-ag1 =ser. Al 

respecto la observ~ción de Habermas70 re~ulta muy ilustrativa: " al 
- . . .. -_ ·:-"-~ -. - ... -·-- .- -. -:·- -. - - - ., . - -- - . ~ - - . . -

escoger un sistema teórico apropiado nosotros estamos ante 

alternativas mutuamente exclusivas en donde las afirmaciones de 

un sistema no pueden ser transformadas en las afirmaciones de 

otro", aunque lo anterior no implica en forma alguna la separación 

tajante entre un sistema y otro. 

En este sentido Gustavo · Radbruch precisa que el métqdo d~I -

Derecho se caracteriza por dos _ rasgos esenciales: _ d~.Jé:ilisnio 

metódico y relativismo. 71 El primero rec::ohoC::é ~n c9ntr_§ppsicióh al 

monismo, no sólo la existencia del bin.6niió ~ér- del:>ér:Cs¿r sino 
'. - ' . ·.:·._. ; .. ':!-' -_:::' . ,_; - .. : . :·.'_':.- ·_,, ¡:_-·: .':. :' ··;' -"'::~~-

también la estrecha relación entre realidád'-Válpr,;;E3stp ;~s¡~e}fü'e un 

juicio de realidad referida a valores y cÓrriª>f~ILCüft~ f~n(~men9 
cultural. De la misma forma, el dualismo/ nietÓditóJ;én ningún 

-- - ,. -~ ,_ .. _ -: , __ ! :· ' - - . •.::; __ ,. ' - . , '. '· . - -

momento pretender afirmar que los juicios y valoá~ci§n~:~·.hó.están 
influidos por hechos de ser. Por supuesto, e1\-Jfóillfetn8. es 

"- .·. °"" _.- .. -,._:, ____ -_·;.e_., .. · o, 

determinar si son causados o pueden fundámr§nt~rsé ~n.ell()s por 

medio del análisis ya sea de la relación caus'81 enfre;hechós-dé sér 

y juicios de valor y la "relación lógi6a éntfe ser y valqr", 

respectivamente. El segundo advierté · .. a: partir del criticismo 

Kantiano, que las formas de, la cult~ra ~ el Dérecho son Universal y 

absolutamente válidas, pero sUs; cfo11tehidos dependen de las 

realidades empíricas y, en consecuencia, son completamente 

relativos. Bajo esta perspectiva resulta innegable que el relativismo 

'" Jurgen lli\BERMAS. On thc Logic ofthc Social Scicnccs. MIT Prcss. Cambridge, Massnchusetts 1988. 
Pú!..!.. ·I 
-, Clustavo R1\ DBRUCI l. Filosol1a del Derecho. Revista de Derecho Privado. Madrid 1933. l'p. 13-22 

----------- ----------~ 
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renuncia por un lado a la razón teórica, y por el otro, apela a la 

razón práctica: 

Al respecto estimamos que el ducil.i~1110. clásico entre Ciencia 

natural y Ciencia cultural. o espiritual ta~bi$n ;~s . aplicado 
•' ·'•' .,. '·" ._' ". 

sistemáticamente a la Giencia Jurídica~por~R'adbruch··para analizar 
- . . . -. - - ,_ -" -· -- . . '~- ,_.·.. -·_---· '. . '-~ 

al Derecho desde el punto de vista 6i~nfific
1

Ó-~spi~itT.1al, ·así como su 

interacción con otras manifestaciones de, la cultura. 

Ahora bien, resulta innegable que una de las posturas teóricas que 

mayor trascendencia ha tenido en el propio campo jurídico y 9uyos 

postulados resultan de gran utilidad. para corroborar 'el garácter 

científico del Derecho, es la concebida por Hans K(31s~n ar:tífice de 

la Teoría Pura del Derecho y fundador de la Esc~el§ '~ql"mé;llista. 
Según Kelsen72 "Han transcurrido dos décaqas , akide que 

- ·: ·. . ~/ .. ' 

emprendiera la tarea de desarrollar una teoría pura,·FJ~i<j~cf[t "una 

teoría del derecho purificada de toda ideologíapblíÚcay de todo 

elemento científico natural, consciente de su· singliladdad en razón 

de la legalidad propia de su objeto. Desde el comienzo mismo fue 

mi objetivo elevar la Ciencia del Derecho, que se agotaba caso 

completamente abierta o disimuladamente en una 

argumentación jurídico - política, al nivel de una auténtica ciencia 

del espíritu. Correspondía desplegar sus tendencias orientadas, no 

a la función configuradora de su objeto, sino exclusivamente al 

conocimiento del derecho, para acercarla, en la medida en que 

fuera de alguna suerte posible, al ideal de toda Ciencia: objetividad 

y exactitud". 

-, llans KELSEN. Teoría Pura del Derecho. UNJ\M 1982. Pág. 10 

------------- ---- -----..... 
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Basta la transcripción anterior Pélra percatamos. del. propósito 

primordial kelseniano al elaborar suTeoi-íélpur~a: brindar éll Derecho 

una ·base de objetividadyexa~titbd ~qu~· 1~ p·ef~it~~~~orrob9r~r ~·su 
. . : . . , - . - . --· ·- ;. '._- .:,,.--- ,.- .. ··.-: 

carácter científico. En efecto, se_ agvi~rt~é q!J§.;.1€!'. pfetensión de 

Kelsen es. la de despojar al .. Der~~~b ;.~~G2~~\tjJi~r- elemento 

exógeno quecse inserte en su esencia 1d11ªm~?.~~contexto político, 

ético o alguno otro. Desde nuestra persp~dtfo~i¿fplanfeamiento del 

fundador de la Escuela Vienesa resulta evidente: aunque existen 

contextos que se relacionan con el Derecho, éstos resultan ajenos 

a su naturaleza propia por lo que no deben ser considerados como 

parte integrante del Derecho. 

Por tal motivo la Teoría Pura es por antonomasia - excluyente - en 

el sentido de dejar fuera de la órbita jurídica a otros campos 

cognoscitivos que tiene su objeto propio de estudio y que no deben 

formar parte de la dimensión jurídica, sin que ello impida reconocer 

la relación que guardan con el Derepho pero sin constituir un átomo 

de la materia jurídica. El aislc:tlTliento del Derecho que Kelsen 

pretende establecer respecto de otros ámbitos científicos obedece, 

según nuestra apreciación, a precisar el radio de acción del 

Derecho como Ciencia particularizada advirtiendo que posee una 

individualidad y una personalidad propias dentro del saber humano. 

A manera de ejemplo, el Derecho es una isla que forma parte de un 

archipiélago, cada isla puede ser visualizada de manera particular, 

pero si se mira al conjunto, esa isla en unión de las demás, forma 

parte del conjunto, existe relación entre las islas al formar parte del 

conjunto, de untod6 (Ciencia en General) pero no se actualiza una 

pérdida de identidad (Ciencia del Derecho). 
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Independientemente de la postura que se adopte frente a la Teoría 
= ---- ;' ' --,·e__ ;-,_.__o -= -

Kelseniana estamos ciertos que representó y sigue representando 

un -magno 'eslabóri'E§r:Flcf larga: cádena del pensamiento jurídico que 

justifica el carácterci~ntíficp del Derecho. 

Otro autor considerado al-igual que Kelsen demtro· de la"cgrriente

positivista es el ~rofesor de la Ünive~siCÍad de pxford, · Herbert 

Lionel Adolfo Hart73quien ¡:)r~cpnizába su posici~ón a.nalítica al 

ocuparse del Derecho clarificando la estructura general del 

pensamiento jurídico al tiempo que trató de precisar el significado 

de los términos jurídicos. La aportación de Hart al carácter científico 

del Derecho se centra en concebir al Derecho como órdenes 

coercitivas diferenciándolo de otro tipo de órdenes. Igualmente es 

de destacarse la distinción que el iusfilqsofo inglés realiza entre 

reglas primarias y secundarias así como ~I concepto de la Regla de 

Reconocimiento y la validez de las nb~IJlqS jurídicas, conceptos que 

ayudaron a fortalecer el objeto d~ e$tUdio del Derecho y por ende a 

confirmar su entelequia científica. 

Finalmente creemos que uno de los autores también 

representativos del cientificismo del Derecho es el iusfilósc:>fo 

norteamericano Ronald Dworkin74 quien instituye su teoría acerca 

de la protección de los derechos individuales frente a los derechos 

de la mayoría, estimando que ambos tienen igual categoría y 

consecuentemente deben prevenirse medios de defensa que los 

salvaguarden, lo que incide en el campo jurídico que justifica su 

cientificidad al abarcar dicho objeto de estudio. 

11. L. A. l li\RT. El Concepto del Derecho. Editora Nacional. México 1978. Pp. 26 y ss. 
-, Runald D\\'OIU~IN. Ob. Cil. l'p. J 1 y ss. 

··--~ 
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2.3.2 LA POSTURA ANTICIENTIFICA DEL DERECHO 

POSTULADA POR VON KIRCHMAN 

No obstante que la gran mayoría de los juristas estiman que el 

Derecho es una Ciencia con base en algunos de los argumentos 

que hemos analizado, resulta pertinente respetar el derecho 

individual al que aludía Dworkin,.éll.ti~r1Jq9 .9.e;~·;ot~r9-9r~f?rarltía de 

audiencia" al autor alemán Julius Herm~n·Von :kirbhrnan75 quien 

consideró que el Derecho care9í~cl~.c~r,é;bte:~cie~tífi60. 
- -···, : -· _,· •• µ • 

Para este autor que se q~ic? a nie~ia~o~'dél siglo XIX el Derecho 

debería haber alcanzado un grado ele desélrrollo suficiente, antes 

de que pueda pensarse en la Ciencia Jurídica é iniciarse su cultivo. 

Para motivar esta aseveración, Van .Kirchman parte de la base de 

que el cometido de la Jurisprudencia es el mismo que el de todas 

las demás ciencias: aprehender su objeto, descubrir sus leyes, 

crear los conceptos hasta sus últimas implicaciones, darse cuenta 

de la afinidad y la conexión de las distintas formas y estructuras, y 

finalmente ensamblar su saber en un sistema sencillo. El autor 

alemán considera que el proceso .descrito no ha s.ido alcanzado por 

el Derecho, el cual presenta un gradq qe oesarrollo precario qúé le 

impide adquirir carácter de Cienciá 

En torno a esta apreciacron c[eelTlqs que el proceso descrito por 

Von Kirchrnan no resulta idóneo para atribuir la calidad (:fe científico 

a un campo del saber humano. En efecto, coincidimos en que toda 

Ciencia debe tener un objeto de estudio pero no toda Ciencia 

----- ·----."" 
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depende de l.a formulación de leyes permanentes para adquirir tal 

carácter. Asimismo .• estamos ciertos que en el casode las Ciencias 

llamadas exactas~ -pue~d~h~~existir .:leye~f .f:ferfü-,fü1e'fite's·-~de validez 

universal qqe.se,reiteran y corroborancada
1

~\/ez~quel~s condiciones 

previstas se pre~entan, per~ ello no s~t~~d:~¿;~~ que otras ramas 

del conoc::irnier;it{)·tenganque formul.ar~-d~;il{~n.~raindispensable las 

leyes d~ r~fer~nda para lograr su Célráct~'r. g¡~~tífico . 
. ':., "· ; / ~ 

.. 

Por otro lado establece que una ;0ez;fqf~Úl~qcis las leyes y fincados 
.,· ·. ~- ~ . . . 

los conceptos correspondient~s deber\ ~utfSumirse en un sistema 
' - '· .'· ., ._ ),. : ·. 

sencillo. Sobre el particular c::r~~ll)ps ql.Je la_ perspeptiy§ de Von 

Kirchman resulta limitada. En nuestra opinión el cªrá~ter ci~ntífico 
de un campo de corioCimiento no implica una operac::ión rf)-c¡fematica 

···.• .. r 

o un proceso automático de ensamblaje que erlCLJC1dre.fa1., feyes ·y 

conceptos en un sistema. Estamos ciertos que ~i3cfa' ÓiJncia va 

perfeccionado su ámbito conceptual y lo va adaptando a al sister:na 

o sistemas que resulte o resulten más adecuado a su entornoí sin 

que tampoco de manera necesaria se trate de un sistema simple 

como sugiere el autor. 

Igualmente estimaba que la Jurisprudencia permaneció estacionada 

desde la época de Baconí es decir, varada en el principio de la 

observación y en la subordinación de la especulación a la 

experiencia. Esta apreciación de>Von Kirchman resulta inaceptable 

porque se trata de una afirmación subjetiva sin ningún fundamento 

científico que la apoye. Hemos podido percatarnos durante el 

desarrollo histórico del Derecho que para la etapa en la que vivió 

" .lul1us 1 kr111a1111 \'ON KIRt 'l lt\11\N. La Jurisprudencia nu es Ciencia. lnsliluln de Estudios l'olllicos. Madrid 
(lJ.llJ. Pag.) > ~~. 
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Von Kirchman las ideas de. Bacon habían sido tomadas en 
-º ·-

consideración pero también nacieron otras corrientes del 

pensamiento Jurídicb~qüe-le brindaba plena cienfüic5ié:1~%~~1·;De~recho 
como la Escuel§_fii.ptc?rica de Savigny o la Analíticª tj_e;6u§tin. que 

. ·;-, 

aportaron ópticas ·ClisJintas y elementos que vivificara~ éll Derecho 

no para-atribüirle LJn-2arácter científico sino para rec9nóc~rs.elo;o 

Asimismo la falta ·d~ cientificidad del Derecho resülta atribuible 

según Von Kirchrriari a la mutabilidad propia qe1··p~r~~Ho Como 

objeto de estudio y al frecuente estanc~mi:~'nfó ;de la 

Jurisprudencia76
• Para nosotros lo impor}(3n!e~i9~ ~~t~ [lt3hción 

radica en la distinciól1;que:realiza el élutor ~l~m$n!§ntte'.:Qe;rE3choy 
Jurisprudencia (Ci~n9ia''ecf~1 ·o~iecho en nu~siro'c(')ncepto). En 

efecto el propio Voh. Kirchniari establece que el ~bj~t() d.e la 

Jurisprudencia es el -De~echo, lo cual quiere decir qU¿ existe un 

objeto de estudio (Derecho) que debe ser estudiad() pgr_un C§lrrl!JO 

del conocimiento (Ciencia del Derecho o Jurisprua¡éhói~). ¡::sta 

dualidad precisada por el citado autor refuerz~ aúri más. el c:arácter 

científico del Derecho. 

Por otro lado no hay que olvidar que el Dere:chb tiene un carácter 

dinámico está en constante transformación ya que regula los 

problemas o intereses que surgen de lá realidad soclal por lo que la 

Ciencia del Derecho entabla esta correlación y va explicando dicha 

fenomenología . 

.,, E11 similares tér111111us se pro1n1111:ia Paul NICOL cn el artículo titulado El Ncgativismo Jurídico. Revista 
lk IJen:dw Privado. Madrid 1 <J86. Julin-Agustu. l'p. 617-626. 
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Otro enfoque crítico va dirigido al positivismo y a la naturaleza 

misma de la ley positiva; para Von .Kirchmanresyltél innegc¡ble que 

el Derecho no· sólo se halla en"eF;s~o·er•~sino -fambierf en el 
sentimiento; por ello. reside 1~nto,e.~····1~;9~:p~~a·:~R.tl1R'.~eR~Jcgrazón, 
una es descriptiva: la Ciencici, mi~'íltl"ªs·da'1ot¿a· ~S;cpr~sbriptiva: el 

Derecho; si se le quitan-al;·L)~rech() ~~tc:)s'.do~~e1erTientos, seguirá 

siendo una gran obra de a~e, pe'roseráÜrÍ d~·recho muerto, ya no 

será Derecho. 

Estimamos que en este punto únicamente centra su atención en la 

existencia del Derecho perc:)s~ qlvida del objeto de su. e$tudio que 

es la Jurisprudencia; así · re~ulta contradict.oria la posición 

doctrinaria adoptad? pgrVqr ¡-(irChrnan quien primero reconoce la 

dupla Jurisprudencia ···.~·. [)el"~gho f con posterioridad únicamente 

alude al segundo de ello:s.:coh~id€irsndo que este último es también 

un sentimiento. Tal par139~ que lá corazonada jurídica del tratadista 

alemán sufrió un. infartó al miocardio puesto que el Derecho 

además de ser .un campo cognoscitivo de magnitud ilimitada 

conlleva un dinarnismo y fuerza que no deben ser confundidos con 

sentimientos o pasiones. 

Finalmente manifiesta que bastan "dos palabras rectificadoras del 

legislador para enviar bibliotecas enteras al canasto de los 

papeles"77
. En este contexto, Von Kirchman trata de implicar de 

nueva cuenta lo jurídico con el objeto de estudio de lo jurídiCo; no 

basta que el legislador modifique la ley e introduzca un dispositivo 

jurídico para que éste corresponda a la realidad o a los cánones 

"' Onrnr A Iberio BALBOA. Acerca de In Ciencia y el Derecho. Revista del Colegio de Abogados de In 
Plata. 13uenos Aires 1998. l'i1g. 26. 
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conceptuales esta.blecidos por fa Ciencia del Derecho; la ley es una 

manifestación del Derecho pero no por ello adquiere dimensiones 

científicas y con ello se extingue lo científico- jurídico. 

2.3.3 EL STATUS CIENTÍFICO DEL DERECHO 

Eduardo Nicof78 menciona que "conviene desvanecer a toda costa 

la confusión que produce un vicio de terminología cada vez más 

difundido, el cual consiste en reservar exclusivamente el nomqre de 

ciencia para las investigaciones puramente formales y para el 

conocimiento de la realidad natural. La falta de un conce~to'.cl~ro y 

bien definido de lo que debe entenderse por ciencia esotro síntoma 

de la crisis." 

En esta tesitura, recordemos que el positiyismó jdentificaba ciencia 

y racional id ad de tal modo que el s.aber científico no solamente 

constituía una forma de conoeiniiento; sil)o/qüe erá.la única forma 
- ··. , 

de conocimiento posible; S~ incurría é!pLcómo señalaba BUEN079 

en una suerte de- fundam·entafisrn(J cie'nfíficÓ al presentar a ·la 

Ciencia como la Única visiól1rcici~~$ry7~~iY~rscird~ l~1r.~alioad. 

Sin embargg ~*islió!uha r~acbciqn·~úJcc/pt[~ 'tj$~f.~l·~éri{é~i·(> ya,que los 

campos cieritífitbs déd.icaqós ~otros cÓn.texÍós{qüed~baf1.excluidos 
del debate y.abandonados a actifudés irra'9iónafésªº. 

., Ob. Cit. l'p. 10-1 1. 
"' Gabriel BUENO. ¿(lué es Ciencia?. Ediciones Pcntnlfa. Ovicclo 1995. Pág. 94. 
"' Jur.,~111 J..\J\J·:JC\L\S. J.a l.<1;!irn lk Ja, L'ic11cias S<1cialcs. Editorial Tcc11os. l\ladrid llJXX. l'úg. 45. 

~,.., 
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La racionalidad antipositivista como indica Esteban Medina81 es 
r-- --

socia 1 y práctica, social porque lo que sea o no razón lo .determinan 

los hombres, práctica porque actúa como güía-aef 1ac~-~Cioff~s-6ciaL 
La Ciencia del Derecho implica ambas ,: rªciod~1itj_ªg_esí ;.Ljn_a 

racionalidad social porque los sistemas jurídicos son, a'6;ptados 

precisamente por su racionalidad y se conciben como~interdicdión 
~ o ·-- ~ -~- :.- º·'"""~ ., ·-;· · .. 

de lo arbitrario, e implica también racionalidad práctica porqu~ el 

sistema normativo es por esencia un mecanismo de iritegración 
. • . ; ·.,o· 

social que asegura la cohesión, previene y resuelve los confliCtos y 

organiza y coordina la actividad grupal. 

Actualmente la cientificidad ... de un enunciado o una propuesta 

racional se objetiva por la aceptación o el consentimiento de la 

comunidad. La racionalidad se hace así razón dialógica porque el 

consenso sólo podría obtenerse y legitimarse mediante un diálogo 

racional basado en la argumentación. Desde esta perspectiva, la 

Ciencia del Derecho es racional porque el debate de lo 

jurisprudencia! constituye un ejemplo paradigmático de razón 

dialógica en cuanto es un debate dirigido a la búsqueda de la 

solución correcta a través del intercambio de argumentos82
. 

Esta afirmación de la racionalidad del discurso jurídico va de la 

mano con las investigaciones las cuales en nuestro concepto, son 

también racionales al encontrase ligadas a los sistemas normativos 

indispensables para asegurar la cohesión social83
. Igualmente 

aunque la noción misma de racionalidad sea una convención, la 

" htcha11 \ll:J)JNA. l'111111ci111icnt11 ~ Suciulugia de Ja Ciencia. Elliturial Siglo XXI. fvladrid 1989. Pág. 304. 
,~ f{csp1..'L'lo a una lTitil'a de la ra1ú11 dialúgiL'a resulta n:cu1111.:11dahlc la obra de .Javh.~r f\'IUGERZA. Desde Ja 
l'crpkjidml. F1111d11 de l'ultura F.n111ú111ica. i\fodrid. 1 'JlJO. 

" William NE WTON-Si\l ITI 1. La Racionalidad de la Ciencia. Editorial Pnidus. Barcelona. 1987. Pp. 
105-1 OC>. 
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Ciencia del Derecho satisface 

aceptados. 

los cánones comúnmente 

En este orden de ideas resulta conveniente hacer referencia en 
- . ' . -- . -. : ,.~· : '-'-
. . . 

este apartado, él la visió.n quE3 ofrece KL)HN 84 a cefea de la historia 

real de la·Ciencia basadaen·la n9ción de'paradigma~e1 cualces·un·· 

término amplio y elástico que hac~ ;réf~;rencia a los presupuestos 

comúnmente aceptados y compartidos por la comunidad científica 

en un período histórico determinado. 

Durante las etapas de ciencia · normal s.eñ.ala Kqhn, las 

investigaciones progrE!san dentro de los. 1.ímites impuestos por el 

paradigma aceptacl(). pero• la .. aparición posterior de datos y 

elementos contradictorios y discordantes co_nqu9en a una situación 

de crisis e inseguridad en que el paradigmé:I dominante comienza a 
. . 

cuestionarse. Los plªhteamientos teóricos entran en competencia 

hasta llegar a unar~\/()lué::ión científica en ciGe'..er paradigma anterior 

es abandonado y de;splazado por un nuE!vo:paradigma emergente . 

. --- --- - ,-

Así, el criterio dé del11arcaC:ión, el éo6cépt() de Ciencia aceptado y 

compartido en un· rno+erítO dado por lá ~comunidad científica 

constituye y fórmf:li¡5a6é;.d~·up ~eH~~íaradigma que está destinado 
- : ' . - . __ ,· --.:·'--' ·,'''. :: . ,_,_,_,.·e-_·' ·'·--,,--'.; .. ; ·,_ .. ' -. 

también en cuantóttalfa ~~e~··re"érrípl~·zado o sustituido en el curso de 
• > -· •• • .,.,, ,._ ., ·-¡-,,·· - ., •.. ·._ . 

las revoluciones.ci§ílfífic~s\.Ggmó e'stablece Kuhn, la recepción de 

un nuevo paradigma líaC:é:ñecesaria una redefinición de la ciencia 

con bastante frecuencia; problemas que anteriormente eran 

considerados como no científicos, pueden convertirse con un nuevo 

'' Tlwmas KUI IN. La Estructura de lns Revoluciones Científicas. Fondo de Cultura Económica. México. 
l'J87. l'p. 165-166 y 230. 
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paradigma en los arquetipos mismos de la. realización científica de 

importancia, y al cam~i;:i~los problemas también lohacena menudo 

las norrnas ~-Cfúe/-distinguéfl'Liffa-sólUciorl ciehtífica real aeuna 

simple esp~cyla~J~F 91ét~fLsica. · 
.· .· .•. _ .. > 7 ·> . ··. •... .•.. .· 

En consE!cuénc(~;-· ªl3~C:l~fe~ta~:P~rspectiv(;l·-no hay tªmp9co~rélzgnes ·
científicas q~:~·~"p~~tj-~~ 13sgrimi~se contra la ~ientificic:lad de la 

jurisprudenGi~'..': ~Q~áu:~rs~erÍfos q~e re.claman el estatuto científico y 
•· - . (e·. . .. ' .. . . 

, -.~ - ~ 1 

los investig9c:Jqr~s>frágjciol1al~§ que· lo pudieran negar no son más 

distintas que trabajan bajo 

la competencia entre ellos no 

puede se~olyer'se pqr ··criterios científicos sino a través de 

df3 meca~ismc3~ 
. ;-··,· " 

persuasión extremadamente complejos y 

heterÓg$hE3QS; 

NEWTON SfVÍITH 85 por su parte estima qye la racionalidad no se 

agota con la Ciencia. No existe ninguna razón que permita sostener 

que la investigación científica sea la única forma de investigación 

racional y por tanto no es viable condenar una investigación porque 

no cumpla con cierto criterio de demarcación. Desde luego, es 

permisible adoptar un determinado criterio de demarcación pero 

siempre que seamos conscientes de que adoptamos una 

convención y no una ley científica. Si lo olvidamos incurriremos en 

los excesos de todo dogmatismo. 

Bajo una perspectiva historicista, BROWN 86 sostiene que el 

conocimiento científico para cada etapa histórica es lo que los 

" William NEWTON- srv1ITI l. La Metodologfa de los Programas de Investigación Cicntílica. Alianza 
Editorial. :viadrid 1983. l'úg. 3. 
'" 1 larnld f~RO\VN. La Nt~va Filosoría de la Ciencia. Editorial Tccnos. Madrid 1988. l'p. J 99-217. 
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científicos consideran activamente como tal, por ello el 
-

conocimiento científico de una época pue.de ser rechaz:ado como 

erróri-eó en la sigüiente. En coiisectiencia-'cdic-e Kúllll,· llamamos 

Ciencia simplemente a todo aqu§llo gu~ ~s;; c:xmsensuªdo como tal 

por la comunidad científica en u~ cbn,dreto coht~~to temporal. 

Para Larry Laudan87 la Ciencia es fundam~nt~l~ente una actividad 

solucionadora de problemas cuyo objetivo qonl5iste precisamente 

en _obtener teorías con una elevada capacidad resolutiva. Por ello, 

una de. las funciones más importantes de la teorí~ es la de reducir y 

solventar la ambigüedad. En tanto que la medigaªyªIÜ_é)toria de una 

tradición investigadora vendría dada por su C18tit~d para ofrecer 
. . ... 

soluciones· agecuadas a problemas importantés. be inmediato se 

intuye una. evidente conexión entre el modelo de LAUDAN y la 

llamada·ju~isprudencia de pr()blemas. 

Por su l?élli~, VIEl#WEG 88 ha conectado de manera muy efectiva 

la CiencJa dál Derecho con Ia tradición tópica a la qLJe. qorícibe 

como un$ técnica del pensamiento que se ori~ritéf h$cia el 

problema, una técnica del pensamiento problemático. Así, la tópic::a 

jurídica es una t$cnicadel pensamiento orientada hacia él problema 

que se inici,8.eri.el\O~recho romano y a través de la jurisprudencia 

medieval ll~g~!:h¿cst~ Auestros días. 

Esta relación esencial con el problema se articula por Viehweg bajo 

tres presupuestos: 

" Larry Li\UDi\N.El Progreso y sus Problemas. Ediciones Encuentro. Madrid 1986. Pp, 11, 21, 22, 39, 
-11.42.102, 117.2·10y2.JJ, 
"Thcodor VI El IE\VEG. Tópica y Jurisprudencia. Taurus Ediciones. Madrid. 1964.Pp. 20 y ss. 
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1) La estructura t.otal de la.jurisprudencia solamente se puede 

determinar de~~~ elproblema. 

2) Las parte3s tcit~gr;ant~s. los conceptos y proposi.ciones de la 
.- .·., '·· ._-; .: : ' 

JurisprudenciaJje!]eh que quedar ligados de un modo específico 

con el problema~y; únicamente pueden ser comprengidos desde · · 

él. 

3) Las pr0posiciones y los conceptos jurisprudenciales sólo 

pueden ser utiliz:ados en una aplicación · que conserve su 

vinculación con el problelllª· 

Para Viehweg, el pensamiento si.stemático es insuficiente. Si 

colocamos el acento en el sistema: el pr9pio. s,istenia opera una 

selección de problemas; si por el cOntrario; p0n~rngs.el acento en el 

problema, es el planteamiento d~I Pr!Qt>l1?m? ,;.~I que opera una 

selección de sistemas. En. rE!ªlisl?Sl}.l~;~~r~xirllidad. al problema 

excluye que el espíritu tópico pu~tj-~ r~·ciO.c:irs~·a sistema. 
-~~·--!~ .:.{~.·.~~-- .,,, •. · ,_-·: ;;. ->· -<~;~;:· - ~'.;~}: ·);:::~·-_. -. 

·- • • ;·~·:,;'.'._ ;.•r -

Los tópicos son directiv?s,:94ía~: · púhtos de vista, criterios rectores, 

argumentos gener:ales; ésWubturas sintéticas,· susceptibles a su vez 

de reintérpretaC:ic)ri}y:;iqd~ áparecen legitimados por consenso. Ante 

un problemá· d€it~rn1in.~dó los topoi son guías o proposiciones 

directivas que ofrecen posibilidades de orientación, apoyos o 

puntos de vista para su resolución. No son arbitrarios porque 

descansan en la general aceptación, pero, por otra parte, son 

flexibles, abiertos y adaptables a la singularidad de cada caso. 
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La tópica como técnica equivale a un ars inveniendi o arte de 

descubrimiento en la que se produce una serie escalonada de 

operaciones: 

a) Comprensión del problema; 

b) Localización. de to poi orientados específicamente hacia él; 

c) Averiguación ,der~us lín$as'.directrices, decisi9nef o elección 

entre las ppsipilid(;lges c:le solución ~ue !;3Url1jni~tr$n.los topoi 

utilizados. 

A pesar de lascríticas recibidas especialmente por su alejamiento 

del pensamiento sistemático, la tópica a lo largo de una tradición 

secular ha demostrado un alto grado de eficacia en la resolución de 

problemas. Si al pensar tópicamente unimos las técnicas y las 

teorías utilizadas históricamente por la Jurisprqdencia para elegir o 

decidir en medio de la incesante y variable problefufitica del convivir 

social, habremos de concluir con Laudan que el sªIJ€:!TJl..JrícFcó hc;¡ 

demostrado un alto nivel de progresividad. Precisªmente por ello 

no resulta razonable negarle a la ciencia jurídica .el estatuto 

científico con base en este criterio. 

Ahora bien, la corriente que preconiza la rázón instrumental basa 

su conéeptOde Ciencia en el carácter ifist[ul11el1tista de la misma, 89 

entendiendo por instrumental o subj~Íi~'a la razón típica de la 

racionalidad científico técnica que busca los medios adecuados 

para la consecución de fines determinados, pero sin cuestionar 

'"Adela CORTINA. Crítica y Utopía: la Est:ui:la di: Frankfort. Editorial Cinct:l. rvtadrid 1985. l'p. 79-98. 
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invalorar la pertinencia de. esos fines en orden al desenvolvimiento 

racional del Vivir social. 

Bajo (3~tª;t(3~itllra_ s9rn9s de la opinión que unª Cienci9 basada en 

la razón Í'.nstrUmemtal conduce al desarraigo, a la co~iflc;ación y a ¡a 

manipuladón:;"c~o·º'PUede··identificarse conoci1T1jent6~~y· Ciencia 
. :---- -_-. ---_. --- - - . . .· - - - . ' 

porque la ciencia es una de las formas de conoCirT1iento posible, 

pero no la única. 

La Jurisprudencia puede reclamar el reconocimiento de estatuto 

científico porque lo científico abarca ta.rnbién otras dimensiones del 

convivir social y de la vida hqmana con las que el Derecho está 

fuertemente comprometido. La· Jurispruden9ia sería una ciencia 

hermenéutica que responde al interés prác;tico de garantizar el 

entendimiento intersubjetiva de los hombres dentro de una 

organización social. 

También existe una racionalidad en los valores y los fines últimos y 

es posible un debate racional acerca de ellos. Se otorga legitimidad 

a la Ciencia del Derecho a través de lbs derechos fundamentales 

que proclaman la dignidad y racionalidad de toda tarea encaminada 

a la emancipación del hombre y a su conversión en sujeto y dueño 

de la historia. De esta forma estamos ciertos que se rechaza la 

fijación dogmática hacia el Derecho dado y se revaloriza la función 

crítica de la realidad social. 
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Por su parte HABERMAS 90distingue tres interese~. cognoscitivos 
•_ _e_ • --·.-- • - - -

básicos: a) el técnico; b) el práctico y c)elernan~~Rª9()LC<?íl.los que 

se corresponden· respectivamenteº;trés:--ti8os~ 'de--"rCieni:i¿~: las 

cienci?S empírico analíticas, la§i ~Len9i~§·bisJó~[fq5h'~rl11.enéuticas y 

las cienci~s sociales crítica. A su vez, -Óad·a-uno ele ¿stos intereses 

cognoscitivos~enlaza con-·una·'ªeter~iri~d~~tad~t~·de la· vida social 

del homb[e::trªb~jo)int~r~6c5i6g~'~J~6ae{ •e··--. ··-

;.)~ ... ·-",;..:: 

A través• del \r~b-aj6 los individ_Uos 9élrá,nti:Zan su supervivencia 

material media~te el control, el dominiOiY;<11 c;¡pr()Vechamiento de su 

medio. Através de la interacción los indiyicj~s)~'.gªrélfüi.?ªn:~§111pién 

su supervivencia asegurando la .••. p'osil:>ilitj~cJ d~' acuerdos y 

reconocimientos mutuos. La interaceión· en cuanto acción 

comunicativa está gobernada por norm~s cons~nsuales obligatorias 

que definen expectativas recíprocas. A diferencia de las reglas 

técnicas, la validez de las normas sociales se basan en la 

intersubjetividad y en el reconocimiento general 

obligaciones. 

de las 

Habermas parte de una concepción totalizadora de la experiencia 

humana, por eso las ciencias empídco~analíticas rii son las únicas 

Ciencias ~n presencia ni represent~h;elúnico tipo de conocimiento 

legitimado. A su lado cuando mériós y en igualdad de rango han de 

situarse las ciencias históripo"'hermenéuticas. Las primeras 

aprehenden la realidad con vistas a una manipulación técnica; las 

segundas pretenden las interpretaciones de la realidad con vistas a 

la intersubjetividad posible de un acuerdo orientador de la acción. 

"" Jurgcn. l li\13ERMi\S, Conocimiento e Interés. Taurus Ediciones. Madrid. 1982. Pp. 168-192. 



109 

No sólo las ciencias clásicas, sino también las ciencias histórico

hermenéuticas son . absolutamente necesarias y. contribuyen 

decisivamente a:. -Qaíántízélr.-, la~·supervivérfoia ae ·-18 eS-peCie. La 

metodología he~rn~né¡utic,~tiE3D,clE3ª a,s~gurar la inter,subjetividad. En 

la acción bajo norn:i9s ·~o·.riiunes y hace posible el consenso sin 

coerciones ~ E31-r~c;9nófirniento sin violencia. Si estas corrientes de 

comu'nic~ci6,n:,sE3~d2,rt~:n y la intersubjetividad de la comprensión se 
,,_,. : ,, - ··:.··: ,,,,-

hace rígi9él'."o;~.E3fo~rrurnba, queda destruida una condición esencial 

de supervivencia. 

Habermas encuadra la Ciencia del Derecho en lo que él denomina 

Jurisprudencia Científica d~ntro dél· . campo de las· cienciªs 

hermenéuticas. Como Qié~_c:J~ .füefrn~néutica la Ciencia J.urídica 

está regida por el interés-p/$C{idÓ d~ barantizar la inter~y&bj~tividad~ 
En efecto, el Derecho e~· ~~ ffiecariismo de integración sócfaPque 

hace posible la coheslóri mediante la armonización de los 

conflictos, ya qu1:3 lqs ·sistemas jurídicos representan tentativas de 

resolver los conflictos relevantes sobre una base consensual sin 

recurrir a la violencia manifiesta 91
. Si la sociedad, más que l.Jn 

conjunto d~ individuos es una red de comunicaciones entre 

hombres, . irripórtantes ámbitos comunicativos de ella pLie-daH· ser 

organi_zado~·. recurriendo a Códigos binarios como jU$t(). I injusto; 

legal /ilegal. 9f 

La Jurisprudencia debe encuadrarse entre las ciencias 

hermenéuticas porque está ligada por esencia y naturaleza al 

sistema jurídico. Así, el Derecho representa un instrumento de 

011 Tim Me C ARTI IY. La Teoría Crítica de Jllrgen l Jabennas. Editorial Tecnos. Madrid 1992.Pág. 293. 
''

2 Niklas LUI IMANN. Teoría Política en el Estado de Bienestar. Alianza Editorial. Madrid 1994. Pp. 42 y 
57. 
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integración social que busca 1.a resolución de los conflicto sobre 

bases consensuales, que··· o~ganiza determinados arril:>itgs de 

comunicación social y qüe~-gáráhtiza 1a· -iriterácci6ri y el 

reconocimiento intersul;>jeti~() a través de normas. comunes y 

cauces institucionalizados93
. 

Para Habermas: 

1) La interpretación de los textos legales se inicia a partir de 

prejuicios. o precomprensiones y con un ampc¡ro lingüístico y 

conceptual determinado por la tradición cultür~IUHríc.::ficéi y política 

de la que forma parte el propio intérprete. No se tráta de entender 

al legislador, de remontarnos en el tiempo· párá averiguar la 

voluntad del legislador sino de entenderse con los otros acerca del 

texto normativo. El intérprete no es un observador neutral sino un 

participante en el diálogo. En la hermenéutica jurídica se trata de 

conectar la ley con el supuesto concreto que se nos plantea. La 

aplicación forma parte integrante dª lél corriprem;ión. 

2) Las normas jurídicas son un ,r~f~}erAt~,'cJmún. par? Jos llliembros 

de un grupo sócial que geríerárF·e~pé6t~fivés.· recíptcicas y son 

reconocidá~ qorn9,.obligat0Há~ y.:por e~ó -81. Qérecho garantiza la 

interaccióny farr}tefs9f>J~tiyiq~~:·> .. · . ' . . 

3) Se puede hader Ciencfia desde uh fin u objetivo de emancipación 

y con ello se legitiman aquellas corrientes de la Ciencia jurídica que 

tratan de recuperar la función creadora de un Derecho justo y la 

"'Al electo restilta conveniente consultar In obra de Juan Antonio GARCIA Amado. Ln Filosol1a del 
lkrccho de 1 labennns y Lulmmnn. Universidad Externado de Colombia. Bogotá 1999. 
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función garantizadora de derechos fundamentales. e inviolables. La 

Jurisprudencia no sería una· ciencia hermené~ticcasino que ,podría 
- -· - - --

convertirse también en una ciencia críticaa•·tra\lés ae·prdcE15ós···de 

reflexión y análisis. al crear un marco institucional que ªs~gurare 

una comunicación 'jibr~ y sin restricciones y que l.egitin~e toda 

propuesta· normativ~;~·nurl consenso racional y exento de violencia. 
__ ,_. ·-· ' -- ,,_·., ~ i':-'· -~ .,_ : -' ' . -: - ' - . - . . .,e·__ . - .-, 

•< ._-

Con base en?el· niod§16"'.·clia racionalidad global preqonizado por 

BUNG~.· 94 ,la <Jurisprüdel1cáo Ciencia del [)erécho ·partidpa en las 

siete racionalidades propuestas: 

1) Conceptual: Reducción de le:¡ ·interpretación, integración y 

sistematización del ordenamierllojurJdico: 

2) Lógica: Orientación a la cober.encia eliminando la 

contradicción mediante la solución d~ a~ti~omias. 
3) Metodológica: Necesidad de debate, crítica y justificé3.ción, 

4) Gnoseológica: Contraste del sistema normativo con la 

experiencia social. 

5) Ontológica: Coherencia del ordenamiento jurídico con el 

estado científico y tecnológico del momento. 

6) Evaluativa: A través de la búsqueda de lo justo o, cuando 

menos, de lo correcto. 

7) Práctica: Adaptación instrumental de los complejos 

normativos e institucionales a la consecución dé objetivos 

sociales. 

"' iv1ario BUNGE. RaciunaliJad y Realismo. Alianza Editorial. Madrid 1985. Pp. 13-26. 

··~ 
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Como se advierte de las posturas doctrinarias precedentes la única 

conclusión viable es que el Derecho como fenómeno perteneciente 

al contexto de la realidad social tiene las características propias del 

plano científico. 

2.3.4 CONSIDERACIONES PERSONALES EN TORNO 
AL CARÁCTER CIENTÍFICO DEL DERECHO 

Tomando como base las más sobresalientes argumentaciones 

formuladas en diferentes épocas por connotados estudiosos y 

considerando especialmente las expresadas por los juristas 

respecto de la cientificidad del Derecho y nuestras estimaciones en 

torno a dicha temática, arribamos a la conclusión de que el 

fenómeno jurídico posee status científico. 

No obstante y sin restar ~n ápice de valid<§,z. a la conclusión 

precedente, ni a los elementos teoréticos qu~ .rios sirvieron de 

fundamento para tal propósito creemos conveniente realizar 

algunas precisiones con base igualmente argurh~nt'ativa respecto 

del carácter científico que posee el Derecho. 

La Ciencia tiene un objeto general que consiste en el estudio de 

determinados fenómenos; asimismo, separa un grupo de 

fenómenos de todos los demás y cada Ciencia acomete el reto de 

realizar esta separación. En este orden de ideas, el Derecho ha 

deslindado el fenómeno jurídico. 
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Ahora bien, el operador Ciencia que concurre en la expresión 

Ciencia dél Óerecho puede manifestarse en tres vertientes desde la 

perspectiVa puramente normativa de la tridimensionalidad jurídica: 

1) La que indica la existencia de una actividad de estudio, 

análisis, investigación o descripción del fenómeno jurídico. 

2) La que implicCi la exis.te.nci.él ele especialistas dedicados al 

estudio d~ dichélactiVidad ~i~ntífica denominados juristas. 

3) La que se refiere a la existencia de un conjunto de teorías, 
: ,· _-: º:_- ,.·_ - . - _-·- . 

conceptos, principios o enunciados inherentes al contexto 

jurídico. 

La primera óptica se refiere a la actividad especializada que lleva 

inmerso el análisis del fenómeno jurídico como un objeto propio de 

estudio desde un punto de vista científico. De esta forma se 

produce una sinonimia respecto de otras ramas que tienen su 

objeto propio de estudio como los fenómenos físicos vinculados a la 

Física o la fenomenología matemática relacionados a las 

Matemáticas, cuyo análisis provoca el desarrollo de dichos campos 

científicos. Bajo estª p$rspectiva la actividad jurídica resulta 
.-. . .\ .... : __ 

idéntica a realizada.en IOs'§ebtores de conocimiento ejemplificados. 
,·>' .. -, .: •. ,-. ,-· •• -- ,.,-' .' 

--- '.· :~;/:_-~:-. <~<\ •\:·.· ')::< 

Sin embargó~~¡~t~n'diertas·á-ctivid~des·.vinculad~s con la actividad 

jurídica qÜe-ii!e;ll< ·iluesfro pare(jér .ño refÍej~n ningún Contexto 

científicó. Asf, ni el conocimiento dé los códigos ni la práctica que 

consiste en aplicar o en su defecto solicitar la aplicación de la ley 

tienen rango cientffico, no obstante esas manifestaciones del 
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fenómeno jurídico sí pueden ser objeto de una Ciencia: la Ciencia 

del Derecho. 

En lo atinente al ámbito subjetivo, es decir aqu@I que implica la 

existencia de especialistas dedicados al estudio de una rama del 

conocimiento humano que tiene un-c()bj~to°" propio de estudio, 

creemos que igualmente se llena este r~~:Úisito exigido para lograr 

la cientificidad jurídica. 

En este sentido asi como en otras disciplinas científicas nos 

topamos con los matemáticos como Pitágoras o los químicqs como 

Bohr, auténticos especialistas dedicados al análisis concreto de un 

campo del saber humano, de igual forma los juristas representan a 

aquellos especialistas encargados de hacer Ciencia del Derecho tal 

y como acontece con los citados campos cognoscitivos, lo que 

significa que tamqién esta vertiente del contexto científico sea 

colmada por el Derecho. 

Cabe recordar que desde la época romana empezaron a surgir los 

especialistas del Derecho, primero los creadores y posteriormente 

los intérpretes, generando los llamados iurisconsultos. 

Los jurisconsultos han tenido un lugar en la sociedad y gran influjo 

dentro de la misma. En Atenas se les llamaba consejeros de los 

reyes y gobernadores de los pueblos. En Roma sacerdotes y 

profetas de la justicia. Alfonso el Sabio los llamó hombres justos. 

En las Partidas se dice que las sabidurías de los derechos son otra 

manera de caballerías con las que se quebrantan atrevimientos y 

se enderezan los tuertos. En España se les consideraba como 
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caballeros y se establecía que d~spués de qlJe hubieran tenido 

veinte años de la escuela de leyes, tendrían el cariicter de condes. 
"''.. -¿ < .. \ _ .. • ; . - . -;-o-'= _; .• - '- : - . - .: .. 

En Francia se les llamabáór8ehesryrse(h~a81aoa·:-deüff;:Chol5/esse95 

de toga noblesse de r9b~·trente!} l~noblez~ d~ ~sp9~·ª· 

En México9
c

6 la~C.ie.ncia .Jurídica constituye una de~las primeras 

ramas cognoscitiva~· que se estudiaron en nuestro ~país. Así, .. la 

Faculta(:j de Derecho de la UNAM es las más antigua del. co.ntinente 

americano. El 5 de junio de 1553, dos días después de que en 

solemne ceremonia inaugural se habían iniciado los trabajos de la 

Real y Pontificia Universidad de México, el Doctor Pedro Morones 

Fiscal de la Real Audiencia leyó a las ocho de la mañana la primera 

lección de Derecho Canónico en la cátedra de Decretales, que era 

el nombre de la Recopilación y Selección de los diversos textos del 

Derecho Canónico que Fray Raymundo de Peñafort llevó a cabo 

por órdenes del Papa Gregario IX quien la promulgó el 5 de 

septiembre de 1234, declarando que debería ser el único texto en 

la cátedra de Derecho Canónico. 

Asimismo el 12 de junio de 1553.se.empezó a impartir la .cátedra de 

Leyes e lnstituta, dedicada a!.bereC::hq.Civil~por el DOCtor B9rtolomé 

de Frías y Albornoz .q~y~r1 fL1é la prime'ra. ,persona que recibió el 

grado de Doctor en be.ré.chó'. 

Con base en el anterior esbozo retrospectivo y comparativo a nivel 

mundial y en nuestro país, resulta evidente la existencia de 

"'.losé Ci\l\ll'ILl.0 Sílinz. La l~ticu y el Jurista. Conferencia dictada en la Facultad de Derecho de la 
UNi\M. [Vléxico 19%. l'íl~. 35 . 
. ,., i\I respet:to se re.:omicn:la la obrn de Lucio MENDIETi\ y Nú11ez. llistoriu de la Facultad de Derecho. 
UNAl\I 1975. 
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especialistas que se dedican a cultivar un la Ciencia Jurídica en 

todo el. orbe, de lo que es da~le concluir que el ámbito subjetivo 

para demostrar la cientificidad del perechotanibiéri-se ·cum"ple. 

Finalmente, la connotación científica que se refiere a la existencia 

de un conjunto de teorías;- conceptos, principios o-enunciados 

inherentes al contexto jurídico igualmente es sati~fecha por el 

Derecho. En este sentido reiteramos las ~ÓlidC1l5 posiciones 

científicas que señ.alamos en el apartado anterbr~rnéh de nuestras 

estimaciones para postular la cientificidad tjel Q~recho. 

A mayor ªIJL1nd$imiento consideramos que dé'igÜalrn.c:mera que los 
' ,- - . . ~ . . . . -. - -· . . .- . . ·' ' ' ' , 

anterioré~, esté'"contexto es colmado con aniplit~q··i:>.C)r el Qerecho. 

Efectivarnente, en el campo jurídico nos encontralil~s con múltiples 

teorías generadas por el saber científico del Derecho .C::omo es el 

caso para ejemplificar nuestra aseveración, de la Teoría Formalista 

del Derecho. 

Tratándose de conceptos basta con enunciar el relativo al de 

Persona desde la perspectiva jurídica para percatarnos de su 

existencia y trascendencia. 

En lo relativo a los principios la referencia se enfoca de manera 

prácticamente obligada hacia los llamados Principios Generales del 

Derecho. 

De esta forma creemos que el Derecho llena de manera exhaustiva 

los elementos apuntados y se encuentra preñado de los arrestos 

-----------------·------......_ 
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suficientes para navegar. con banderas desplegadas por las 

magnificentes aglJ§S eje lé;! ,<::;iencia. 

Ahora .. bi~n •. :t,omq-,.acSohtec~ ~:~n cuaJquier:. otra ·ra.ma·.· científica el 

Derecho. r~qJiet~:'.·.a~~;uÍJ~,-téprí~1 gener9I .que)e. proporcione los 

:~eb:i~t~:J~i;~Qifil~~,~1~J~~~:~if ~:i~H~~i~!lf S;'.p~eda ~11evar ·a· 
A mán~ia ~d;;ej~~pló, el hiStori~~6r ai '~¡~pJi,.;"[sé á reali?ª' una 
labor dentffica acerca de determinado peµíocjo ·di~pcm~ tanto de 

ciertas tE§c.nicas específicas como de una, teof:fa g~n~raJ el.e la 

Historia que le permite analizar el material disponibl~. El ~n$1i~is se 

rec¡liza a partir de las categorías entregadas por la Teoría de la 

Historia como lo constituyen los conceptos inherentes al modo de 

producción, la formación económica social, las fuerzas productivas 

por referir algunas. Bajo este contexto, el jurista estará en el mi:5mo 

caso si es que desea proceder tan científicamente como el 

historiador. Lo que se especifique como objeto científico deberá ser 

examinado a la luz de las categorías básicas que se logren 

construir en una Teoría General del Derecho. De esfa fórma, los 

conceptos teóricos provendrán de un análisis tambierf t~ótico dél 
, .'. e 

-· . = 

objeto y por ende, las categorías de la Teoría General del 6.erecho 

serán elélmentos teóricos que darán cuenta del objét6.:aeíl6mihado . 

Derecho. 

Debemos enfatizar que en la realidad los teóricos del derecho 

desarrollan una Teoría General explícita que sirve de fundamento 

con posterioridad a la Ciencia Jurídica y que es posible producir a 

partir de la teoría aceptada. De esta forma la teoría jurídica tiene su 

--------- ··-·~-----·-
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punto de apoyo en la concepción que los juristas manifiestan 

acerca del fenómeno denominado Derecho la .cual conlleva 

imbíbitamente·su percepción o su ideología respecto délniismo: 

Ahora bien, la práctica social es la que permite conocer la ideología 

del juristél~ o .d~l~·teórico del Derecho que determina el tipo de 
- ·- - -.-,-... , 

Ciencia qué pfactic9 o postula. En la actualidad resulta evidente el 

tipo de trabajo. ciemJíff90 que realizan los juristas contemporáneos 

quienes dedican bÜena ·parte de su labor de entelequia a la 

utilización de form91izaciones lógicas que han dado resultados 

verdaderamente not~IJles en el campo del Derecho. 

Partiendo de lá cqn9epción científico - formalista, para pna Ciencia 

como el Derecho resulta. indispensable la existeocia . ele un 
. .. .: : : ... ._ ~-~ ', . . : . 

instrumental teóricoqu~ contenga entre otros elememfo~.·c:t~lél lógica 

jurídica y a un có11cepto de Derecho determina9.cfr. ~Lpbjeto 
científico, es decir, el Der.E3cho resulta así un conc~pt9, .• 9~~E?rado en 

el ámbito de la ideología del jurista y que se cum'~le;~J objetivo al 

describir el aspecto f9r1119I delfenómenojurídico. De esta manera, 

la ciencia jurídica formál encuadra sin duda una auténtica Ciencia. 

Bajo esta perspectiva debemos apuntar que uno de los logros más 

notables de los juristas contemporáneos y sin duda una de las 

aportaciones de la Lógica Jurídica es la formalización del lenguaje 

jurídico que pretende entre otros objetivos el de unificar la 

connotación científica de los conceptos jurídicos esenciales, lo cual 

se ha ido estableciendo de manera precisa. Bástenos citar el caso 

de la naturaleza de la Norma Jurídica en el que un gran número de 
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juristas ha coincidido que se trata de auténticas proposiciones 

prescriptivas. 

Asimismo, estamps ciertos que dentro del contexto científico del 

Derecho debén ubicarse las Categorías Jurídicas ya que a través 

de éstas se pueden inteligir las razones por las cuales se adoptan 

determinados criterios teoréticos. Las categorías son construidas 

en la Teoría General del Derecho. 

Así, desde nuestra perspectiva la Jurisprudencia o Ciencia del 

Derecho representa una actividad racional' pprqyt3 ~l:)tá orientada a 

la solución de problemas y sus tesis son 99ntrC1stadas, debatidas y 

eventualmente consensadas por los miemqros d~ 19 comunidad de 

juristas. Es racional porque en el debclte argur11éÓt~tiyo toma como 

guía y juez a la inteligencia crítica y refleXiVéJ, ~l•Úempo que pondera 

la fuerza y representatividad de los argume!htos y evalúa la validez y 

suficiencia de los procesos de infürmaciql1. 

En este plano no debe olvid_élrse c:fÜ~ éfdi~i9~almente a la Teoría 

General del Derecho, lá CiehCi~,·./üríclicct ~uénta con una valiosa 
. . ·.: .· :.> . . ' . . :.. : ', · .. · ,( . 

ramificación que es ia Filo~ofía,cj81 Def~ctio~·m~C:fi~Ü1t~ la 'ªu~I lós 

juristas tratan de expHcar 1éls caus~s últ1rn$~ d~I feMórhéno Jurídico 

así como la ubicación del contextOd~I Deréch~:l°emelcarhpo de lo 

normativo entre otros propósitos. 

Bajo esta tesitura estimamos que igualmente el Derecho conjuga 

este plano científico al establecer teorías, principios, conceptos y 

otros elementos que son inherentes a la rama jurídica los cuales 

------------------------------
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constituyen una explicación del fenómeno del Derecho y le permiten 

además, diferen·eiarse- de afros campb.s .c:fe ~o~o~imieÓto. 
l · ., - ,-,-=o- '--=.'o"·. ·---''· -·---;o~·- ·•·-~ - - - .·- -

- --- -· ,· . ' 

Finalmente, además de adherimos;adoscr~zonarni~ntos vertidos en 

este apartado en pro de la~c .. ·i~nti~qia~tjª~nq~r~~ho.··y····esta.blecidas 
,: . :.·. ····' ,,, ¡;•''•' ''•·" "''. : . 

nuestras .estimaciones .. prec,eg~ri!e~;~h~{grgc)-~··ciicb.a prgblematica; 

estamos ciertos que 1a 'µurI$&tdcfk~ci'?~-~rjcq~ciFa en eiconcepto de 

CIENCIA que especifid~n1·9s~;3cqn ia~tel~cr~n';Y respectó del cual 

encuadra con suficiencia el fenómeno jurídico. 

En este sentido la Ciencia del Derecho comparte el concepto de 

ciencia que hemos establecido ya que constituye un 

CONOCIMIENTO 

DETERMINADO 

RACIONAL 

QUE SE 

SISTEMATIZADO Y 

EXPRESA MEDIANTE 

PROPOSICIONES OBJETIVAS DE CARÁCTER PRESCRIPTIVO 

QUE PERMITE ANTICIPAR Y EXPLICAR EL FENÓMENO 

JURIDICO COMO PARTE DE LA REALIDAD SOCIAL. 

Lo anterior se realiza a través de las tres vertientes que hemos 

señalado al inicio de este capítulo. 

2.3.5. DIFERENCIA ENTRE CIENCIA DEL DERECHO Y 

DERECHO 

Como se ha aseverado el Derecho constituye un objeto de 

conocimiento científico racional, sistematizado y determinado, que 

se manifiesta a través de proposiciones objetivas de naturaleza 

--------- ·-·--··---··· 
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prescriptiva que permite prevenir y explicar el fenómeno jurídico 

bajo distintas p~rsp~ctivas. 

' . ' : 

De esta :forrnª. rE3sulta conveniente señalar que la Ciencia del 

Derecho no~ ~frece la primera óptica científica de dicho fenómeno 

determinando que el Derecho es su objeto central de análisis. 

En consecuencia se engloban igualmente las distintas clases de 

conocimientos y metodologías con que aborda el contexto jurídico. 

HablamoE;dE:f urta;prjni$tª.'pecs¡J,ecti\fª.gn funé::iórJ d~ ~1:1. i111Rortancia 
; (:· .;:~::~·.'·- _('.~·-_ .. --~.:::·:_ -;~~~/->'.>"~;::·· ;')'.''' -?::'~:'> --·::·_ ·::·:>·/ --,.~-> ;-_-<J. . -: -->- ' . ~:~·;:.~' .::·,\ >-:..-···: /~-. _·:·: ·'_' 

ya que la C[enqia dél perE3cho 13i:; la qL1e otqrgél fprimél[iarpente el 

conocimieñtoe~peclfico de· lo .jurídi~o bon b~~~ ·~n · sü-'r,füqrªleza 

propia, mieriáas. q.ue la óptica científica que a su vez. nos of~ecen 
otras ciencias en sus respectivas dimensiones y a partir de~ su 

propia metodología complementa el conocimiento tridimensional del 

Derecho. 

De esta forma se puede apreciar que existe una.evidente diferencia 

entre lo.que es el Derecho como Ciencia y el propio Derecho. El 

punto iflicial de quiebre entre ambos campos radica en que la 

Ciencia Jurídica establece como su objeto propio de estudio al 

DerechO'. en sí mismo considerándolo desde un punto de vista 

teórico, .en. tanto que el Derecho es un fenómeno que constituye 

una obra. humana que puede ser visualizado desde una triple 

óptica: fáctica, normativa y valorativa, es decir puede ser analizado 

como hecho, como norma o como valor. 
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Según Pattaro, 97 "Ross analiza el derecho en la medida en que este 

es objeto de (a cienci8Júridica". 

Ahora bien cpn:,~I propc)sito c:j~ e§clar~cer aún más la diferencia 

entre la Cien¿ia Jurídica y el D~rec::.tio, resulta indispensable aludir 

al enfoque~cnormativo dirigidp,t1aGia0 un contexto definitorio del 

Derecho. En este sentido queremos enfatizar que la definición que 

proporcionamos tiene carácter exclusivamente enunciativo para 

efecto~ de ilustrar la distineión 'señalada sin que acometamos el 

propósito de adentrarnos en la temática de encontrar una definición 

definitiva del Derecho. 

Con base en el comentario préc::~dent~ cr.eemos el Derecho es un 

sistema normativo98 integradó pOr prqpcSsiCiones prescriptivas de 

carácter coactivo que lleva ifn~í!Jito un halito axiológico y que 

posibilita la convivencia social. 

Partiendo de una definición resUlta claro que la distinción entre 

Ciencia del Derecho y Derecho se acentúa. De esta forma la 

Ciencia Jurídica tiene como objeto de estudio a ese sistema 

normativo en cambio el Derecho es precisamente ese sistema 

normativo que resulta el objeto de estudio de la Ciencia del 

Derecho. 

Relacionado con lo anterior Jaramillo Ordóñez99 ha señalado "cada 

ciencia tiene su propio objeto de estudio, su unidad y contenido 

específico, su metodología, su propia parcela de investigación. Así, 

·- F11rirn l'AIT1\RO. Elc111c11tos para una Teoría dd lkrcdto. Editorial Dd>alc. Madrid 1991. l'iíg. 255 
"'·' 1\ccn:a de cstn terrnitica ver la obra de Joseph RAZ. El Concepto de Sistema Jurídico. UNAM 1986 . 
... , l lcrman J1\RAMILLO Ordóiiez. Introducción a la Teoría Científica del Derecho. Revista tic la Facultad 
de .lurispnrdcncia. Ciencias Sociales. Políticas y Económicas. Universidad Nacional de In Lojn. Julio-
! licil·rnhrl'. N11111cro 8. Ecuadur 11J86. l'úg.. 9.J ;. ss. 

----·· 
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el objeto propio de estudio de la Ciencia Jurídica es el Derecho", 

mientras que en palabras del. propio autor.... "el Derecho es un 
,·. ---- ,· - . -- ·---

sistema de rfr:5imBs7Ufídic'i:fo, obligatorias, jerarquizadas.'' . 

Por su parte Preciado Hernández 100 expresa: "El segundo nivel del 

conocimiento es el científico; Estamos ·ante la ciencia del derecho 

en el sentido estricto . y mas pr~pio. La ciencia jurídica se . ' . . 
caracteriza por ser ·unco/]opiri}ieptqJenoménico. Por tratarse de 

!.,- '.·' .. ·: 

una ciencia, se pregunta por!aS-causas próximas. Se distingue por 

el modo particular de analizar que emplea en la determinación 

conceptual de la realidad jurídica; esto es, por la perspectiva formal 

de conceptualización..... mientras que el Derecho constituye un 

conjunto de normas debidament(;] sistematizado que no involucra un 

aspecto teórico ". 

En este orden de ideas§t$ve;¡n Óolc:Jq~rg 101 é)puntacqu~:'el perecho 

como Ciencia constituy~ uha ~at~r/~~ c,J?. ci§~qe ·.éxaminar las 

distintas doctrinasjurídicas para· c¿hfoáhafin~tit~cf()nes" 

Jorge Enrique Romero Pérez 102 emite su Opir1iÓh ~n fos siguientes 
> •• ,• ••• ;·.· ·-, '· 

términos: "La Ciencia Jurídica es la reflexiónsdbre:dichél actividad; 
.. •. i ,, . ·-··.·. ·' 

...... cuando se habla de derecho? iá ; r"eferéncia obligada se 

contextualiza en la sistematización dr:Jla~ndrrhas". 

Como puede advertirse existe una diferencia de fondo entre el 

contexto científico del Derecho y el Derecho mismo: el primero tiene 

'"" Rafocl PRECIADO l lcrnündcz. Lecciones de Filosofia del Derecho. UNAM 1989. Pp. 597-609 
101 Stcwn GOLDBERG. Thc Ccntral Dogmas uf Lawand Scicncc. Journal of Legal Education. Volumen 
Jh. Scplicmlm.:. Durham. North Carolina. U.S.A 1986. Pp. 374-375. 
'"' Jo~0 Lnriquc ROi\IERO l'ércz. Dcn.:chu y 1\-létodo. Rcvista de Ciencias Jurídicas. Universidad de 
Costa Rica. Scptic111brc-lJicic111brc. Nt1111cru 51. San José 198·1. Pp. 14 y 31. 
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como objeto de est.udio al segundo; el segundo representa un 
. - -· .. 

sistema norm~ti~o co~ las 8aracterísticas apuntadas: .. 
-- -~--- - --

' ,: _,:: . :' ·-.. ., . ,·.· ;'>"\ :.:-:·. ,. -- . 

Otra dif~r~r;iqié;l .~Dltt3\arnbos elementos parte cl~&lc:l\b9!:;Efde. que el 

ámbito ciéntífidb de{ Derecho se refleja en I~ co!Jkt~IJqción de 

. conceptos,-.principios'° nociones y formulacionesjurídi~~~; en ~tanto e 

que el Dérecho enfoca su perspectiva hacia la g~n~r~~ión de 

proposiciones prescriptivas de carácter coactivo. 

Recordemos que entre otras características el Derecho como 

Ciencia representa un conocimiento de hechos, una sistematización 

de datos, una formulación; de generalizaciones legales, el Derecho 

como objeto de una conocimiento científico, se ve suj~to a otras 

exigencias; necesita de conceptos, de definiciones, de criterios 

clasificatorios, de categorías generales, de criterios sistemáticos, 

de principios lógicos (entre otros elementos) para categorizarse con 

tal carácter. A través de estos recursos intelectuales la Ciencia 

Jurídica puede aparecer, literalmente, como objeto de 

conocimiento: En contrapartida el Derecho correspqnde a la idea de 

un sistema de normas, la norma es su elemento básicó, · se 

encuéritrEin concatenadas y reflejan una normatividad<c;baCti~a sin 

que ello conlleve a la construcción de teorías g.cpnceptosdé lo cual 

se encarga· la Ciencia del Derecho. 

Asimismo puede señalarse. c0ri1b criterio distintivo entre los dos 

ámbitos anotados que la Ciencia del Derecho es un conocimiento 

teórico sistemático de un objeto delimitado intelectualmente, de un 

objeto enmarcado por categorías creadas por una actividad 
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científica; en tanto que el Derecho basa su objeto en la generación 

de normas, de reglas de conducta. 

2.3.6. LA TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y LA 
FILOSOFIA DEL DERECHO COMO RAMAS DE LA 
CIENCIA DEL DERECHO. 

Para complementar la panorámica científica del Derecho 

estimamos conveniente referirnos a los dos campos que integran 

esta Ciencia y coadyuvan a la misma para alcanzar un estudio 

integral del fenómeno jurídico. 

Como expresamos la Ciencia del Derecho cuenta con dos 

importantísimas ramificaciones para acometer su objeto de estudio: 

estas son la TEORIA GENERAL DEL DERECHO y la 

FILOSOFIA DEL DERECHO. En ese apartado marcamos la 

diferencia sustancial entre ambos campos jurídicos considerando 

que el primero de ellos analiza el fenómeno jurídico tomando como 

base sus causas próximas, en tanto que el segundo lo realiza 

estudiando sus causas últimas. Adicionalmente a lo expresado, 

creemos conveniente profundizar en ciertas diferencias que existen 

entre ambos contextos 103
. 

2.3.6.1 LA TEORIA GENERAL DEL DERECHO 

Como su denominación lo indica esta ramificación de la Ciencia 

Jurídica persigue un objetivo específico bien delineado: crear una 

111
' En relación con la temática apuntada es conveniente consultar la obrn de Lon FULLER. Anatomía del 

Derecho. Editorial Monte¡\ vila. Madrid 1978. 
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Teoría de aplicación general a cualquier entorno jurídico mediante . ... . 
la determina~ión y clesarrollo;de eler11enfos quer~sultan cotl1unes al 

Derecho .. ~··. 

Ya lmmanuel Kant104 aludía a esté,l temática en los siguientes 

términos: "El conjunto de las leyes susceptibles-de una legislación 

exterior se llama Teoría del Derecho ... C./Jando esta legislación 

existe, forma la ciencia del derecho positivo" 

Según Eduardo García Máynez, 105 
" La imposibilidad, en que las 

disciplinas jurídicas se encuentran, de definir, sin rebasar sus 

propios límites, tanto la noción universa/ del derecho como los 

conceptos jurídicos básicos, ha hecho creer a muchos tratadistas y, 

sobre todo, a los partidarios del positivismo jurídico que, dentro del 

marco de esta posición doctrina/, existe una disciplina capaz de 

subsanar las menciona.das deficiencias. Sus creadores le han dado 

el nombre de Teoría General del Derecho". 

Para Hans Nawiasky106citado por Eduardo García Máynez, la 

Teoría General del Derecho "es la exposición sistemática de lo que 

los ordenamientos jurídicos tienen eh común .... se contrae a lo que 

tiene significación para los temas b?sJcós. En este sentido es una 

doctrina de los conceptos jurídicos fÜh/:J~menta/es" 

Para el autor de referencia "se ha intentado construir la Teoría 

General del Derecho como doctrina de las formas jurídicas, 

desterrando así totalmente de su ámbito el contenido de la 

'"' l111111anucl KANT. Principios Mctaflsicos de la Doctrina del Derecho. UNAM 1978. Pág. 30 
""Eduardo GARCIA Múyncz. Filosotla dcl Derecho. Editorial Porrím. México 1994. Pp. 10 a 22. 
'""Ob. Cit. l'p. I::!. 

---------- ·-·--·---·- ··---
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normación. El propósito de descubrir los elementos estructura/es 

del Derecho, sin tomar en cuenta su materia, sólo pued? realizarse 

de manera muy limitada; por ejeihp!cF cuanao·=5c~--e~c1arice·e1 
concepto cardinal de norma jurídica yse examiQéjQ''~sJ$;racjiaqiones 

·-. -_' . - - ' --· ; .·,.," . ; -, ' ~ ' - - - - . . . ·~ 

mas inmediatas. Pero, con ello, de ningún modÓ se<solucionan 

todos los problemas que puedanplant~ars~~;re~pebtb\rde·lo=que es 
'- ' · - .. - ·-- -··,-,.'..-~ · ;··e•<· '·'º--··--. -~'"''°''-· e·.-": __ - co ... cc -

común a todo derecho. La razón res/de'iJn'qqe !~sid_;'/a esencia de 

la regulación jurídica tendf}r -h,a9(~ unéj roPma de conducta 

enteramente determinada, por/() ¿ue no es ad~isib/e un deber ser, 

ciego a todo contenido. Por ello, precisamente, la Teoría General 

del Derecho no es sólo una doctrina de las formas, sino de los 

contenidos jurídicos" 

El propio autor en cita manifiesta que la Teoría General del 

Derecho parte de la esencia del Derecho y deriva los conceptos 

generales. 

García Máynez107 estima que quienes se adentran en esta 

ramificación jurídica "tienen a fortiori que basarse en un concepto ... 

de alguna doctrina o del bagaje conceptual que posee cualquier 

hombre culto". De esta forma estima el iusfilósofo mexicano que la 

Teoría General del Derecho trata al Derecho desde el interior. 

En palabras de Alfón~o\'C~so 108 la Teoría General del Derecho "es 

el estudio que se. levanta-por encima de :todas /as ramas del 

Derecho .... es el estudio de /as generalizaciones del Derecho". 

'"' Ob. Cit. Pilg 14. 
'"' llh. Cit. l'p. 1·1-1 ú. 

-------·- --------
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Por su parte Pietro Piovani109 expresa que "La Ciencia del Derecho, 
-- - - ,--' 

en el nivel de la Teoría General, quiere saber qué cosa es el 

Derecho respecto de7a fotálidád'dela vida jurídica". 

Sobre el particular resulta c:;onveniente apuntar de manera primaria 

que la Teoría General~,~delcOHBerecho es ºuna ramificación 

especializada de la Cienóiª'JGdglca: el~ 10· que se infiere que es una 

especie del género cienfífic:;9 j9ríc:Jip()Ú0
. ·A~imismo podemos 

aseverar que esta vertiente co~ncfa6itiva · estudia una óptica 

particularizada del fenómeno jurídico y Pélrticipa sin duda de un 

contexto científico 111
. 

Como puede advertirse, la Teoría General del Derecho pretende 

formular un contexto jurídico básico estableciendo nociones 

genéricas que resulten aplicables a cualquier entorno del 

Derecho 112
. 

En este sentido para algunos autores dicho contexto general 

deviene únicamente en un háUtq formal ya que se extraen o 
' -·--- ' 

condensan las nociones c:le estructura esencial del Derecho, en 

tanto que para otros como.Navviásky la Teoría General del Derecho 

también debe ser compn'3ri~iy6d~· los contenidos. 

Esta Teoría General toma como base los elementos comunes que 

existen en los diversos ordenamientos y buscar globalizar al 

'"" l'ictro l'll l\' ,\NI. Lince di una Filoso tia del IJirillo. Ccdam. l'adm a 1958. l'úg. 13 
''" 1:11 c'Sll' 'cntido e' recomendahk el articulo de Julm i'. i\kCORi\llCK. l lahcrmas· Discoursc Thcory of Law. Thc 
.\lodcrn Lil\\ i{c\ÍC\\. Londres l'l'J7. \'olumcn (t(J. Número 5. l'p.735-743 
111 I·::-. l.:llll\l.'llh:nl\.' anal11¡1r t..:on n .. ·ladún a di\crsos temas d1.: Teoría dd Dt.•rccho la ubra encabezada por Jerónimo 
111' IT.lillN Carrillo. Lecciones de l'eoria del IJerechu. hlitorial i\lcCinl\\·-llilL Madrid 1997. 
'" ,\! respecto \er el art1rnlo de l'c·ter ZIH iLER. ,\ ( iencral Thcnry uf Law as a l'aradigm li.1r Legal Rcscarch. Thc 
i\ lmh:rn Lt\\ Rcvic\\. l.undrcs J lJ<J5. Volu111c11 51. l'p. 569-592 

--·¡ 
i 
¡ 
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Derecho con nociones como la de norma jurídica que resulta 

aplicable a cualquier or~enamiento de Derecho. 

Así, la Teoría 9eneral de.I Derecho parte de un elemento creado y 

concreto constitüido~~por·é los~divérsos·ordenes jurídicos de los que 

extrae · · los> 'dehofriin~d<Jres .... qom·u~es. aplicables a todo 

ordena'mi~nt(). ~isq{•prop~ó~J~~> e.? ;ªet~rmiriar dichos elementos y 

desarrollarlos· t~;órlÓame:l1te: por; lg qQe l¡f.trascendencia y utilidad 

de este. bc:>ríte~t~ es• pate~t~.·(:)t>yi¿ .. e~ decirlo, esta rama de la 

Ciencia Jurídica conlleva. uri'a riiélrcªd~ afinidqd pori léj _cofriente 

positivista en virtud de localizar su b~se en losordenami~ntos de 

Derecho positivo. 113 

2.3.6.2 LA FILOSOFIA DEL DERECHO 

Para Preciado Hernández 114 "e/ objeto material de la filosofía del 

derecho es el derecho, todo el derecho, lo mismo el derecho 

positivo que el natural, el estatal Y(31 social ..... .la total realidad de lo 

jurídico constituye el objeto mat~riáÍ de la Filosofía del Derecho. Y 

su objeto formal, el ángulo desde el cual contempla lo jurídico, es la 

investigación de /as causas últimas, de /as razones más elevadas, 

de /os primeros principios de/derecho" 

"' En relación con este tema es recomendable la obra de Uliscs SCHMlLL Ordóflcz. Reconstrucción 
Pra~mútica de la Teoría del Derecho. Editorial Thcmis. México 1997. 
111 <lh. Cit. l'p. i'J. 20. 23. 25. 2'!. 
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Stammler115 entiende por Filosofía del Derecho "aquellas doctrinas 

generales que se pueden proclamar dentro del cáinpo jurídico con 

un alcance absoluto; y resetva a la jurisprudencia técnica (ciencia 

jurídica en sentido restringido), exponer el contenido especial de los 

ordenamientos jurídicos concretos que se sucegen-históricamente, 

reproduciendo en forma compendiada y precisa las normas de un 

derecho dado". 

Por su parte Del Vecchio 116 considera que "/a filosofía del derecho 

es la disciplina que define el derecho en su universalidad lógica, 

investiga los fundamentos y los caracteres· generales de su 

desarrollo histórico, y lo valora según el ideal de la justicia trazado 

por la pura razón". 

Ahrens 117 define a la Filosofía del Der13cho como ac:¡uellél rama "que 

expone·.· /os principios cardinales del· dere:cho, concebidqs por la 

razón y fundados en la naturaleza del hombre; considerada en sí 

mismos y en sus relaciones con el orden universa/ de las cosas". 

Como se aprecia de los contextos definitorios antériores, existe un 

punto común entre todos que es el relativo al objeto formal de la 

Filosofía del Derecho reflejado en los conceptos genéricos de 

carácter jurídico que tienen aplicación universal. 

11
' Ru,hilph STA~l~ll .l'.I{. Tratado de Filosolla del Dcrccho. Traducción de la segunda edición Alcmnna por \Vcnccsluo Roces. 

l'at?ina 1 

',,.- l iiurg1u dl.'i VLL ·u 1ll J. Filusulia del D..:r..:d10. Editorial Kapduz. lls. 1\s. 1961. Tomo l. l'úg. J. 
1 

i - l·d111t11llltJ .-\1 IRl·:NS ( ·11r~11 dc 1 krcd111 Natural o de Filosofía del Derecho falidoncs Blatz. t\tudrill l 'J5lJ. l';ig. 1. 

...,.. 

C> -;, 1 
!";JC-1 J•- ! 
c.~ _, ¡ 

t:r.:l 1' ._~_ .. __ 
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Asimismo estimamos que .la Filosofía del Derecho refleja una serie 

de propósitos mediante los cuales se hace más · a~equible el 

fenóhieno~jüríéfico:· ·· 

Inicialmente la Filosofía del Derecho coadyuva a que el 

denominado Qerechoº Positivo resulte difícil de comprend~r si no se 

encuentra r~ferido .. a. nociones y criterios que el propio derecho 

positivo. postula . y. · quya validez corresponde establecer 

precisan;ie~té a 1~ f;"ilclsófiaJurídica. 

Por otro lado no puede desconocerse que el objeto de estudio 

llamado Derecho, tiene en su aspecto finalístico una vinculación 

estr~cha con los valores jurídico-filosóficos que permiten 

desentrañar el sentido de las disposiciones de índole jurídica y 

establecer criterios con base e~encial. 

La influencia de la Filosofíá cl~I p~rech<::re11 la yida social y en la 

actividad del Estado es de gran importancici. El1 efecto, en virtud de 

que el Derecho constituye un elemento indispensable para la 

existencia de la sociedad y un factor d9cisivo para lograr una 

adecuada convivencia social, la correcta concepción filosófica del 

Derecho contribuye eficazmente al perfeccionamiento del orden 

jurídico concreto de que se trata, al de la sociedad, y al de los 

hombres que la integran. La lucha incesante por el Derecho implica 

un anhelo insatisfecho de perfeccionamiento de las instituciones 

jurídicas con la teleología de arribar a que las relaciones jurídicas 

intersubjetivas resulten justas y pacíficas. 
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Según Preciado Hernández 118 "Los datos escuetos que 

proporciona el derecho positivo; incluyenilo -sús ·a-ódlg0s, sus 

tribunales y su técnica, son if]papaqe§p.or~ísp(os.df?J[IPY,(3ra los 

hombres hasta el grado de. ~staf displlestos -a da/~ll:.vida para 

defenderlos. ·En· - cambio;-·· esos -~··m¡srryos-~tt?Jfos,-:-f{yn1Jn.t1.q()s········y-•... 

vivificados por el espíritu del d~rech;, -~qu;; ~ói8 pu~d~--darlo una 

auténtica filosofía jurídica, se convierten en instituc;iones tan 

estrechamente vinculadas con el bienestar y progreso· de los 

hombres, que éstos son capaces de los más grandes sacrificios 

cuando se trata de defender o perfeccionar tales instituciones". 

En este orden de ideas resulta claro que la Filosofía del Derecho es 

un instrumento fundamental para lograr el perfeccionamiento de las 

instituciones jurídicas y desde luego para C:oJlÍprender con mayor 

precisión los distintos ámbitos que ro~eán a los conceptos de 

esencia del Derecho, conociendo o desentrañando sus causas 

últimas. 

2.3.6.3 PUNTOS DE CONEXIÓN Y DIFERENCIA ENTRE LA 
TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y LA FILOSOFIA DEL 
DERECHO 

Inicialmente cabe señalar que tanto la Teoría General del Derecho 

como la Filosofía del Derecho son miembros integrantes de la 

Ciencia Jurídica y constituyen concomitantemente sus dos 

ramificaciones. En efecto, la Ciencia Jurídica como hemos 

manifestado señaladamente tiene como objeto propio de estudio al 

11
' <lh. Cit. J>ag. hll 

----------- .--·--·-. -··· -
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fenómeno jurídico, Es.te estudio se ve fortalecido a través de la 

fórmula duaT que representan esas dos ramas que lo inte¡gran, la 

cuales .••.. des~rr~llan· '~cbñ-'pfüfündidacd ·1afemáticá ese'rícial ;del 

Derecho, ITl.isr:na que repercute e incide en la propia Ciencia 

Jurídica. 

Adicionalmente la Teoría General del Derecho y la Filosofía del 

Derecho presentan un punto de coincide.ncia: el estudio del 

fenómeno jurídico bajo una pérspectiva;toti:ilj~acjora. Efectivamente 

las dos disciplinas enfocaíl ·l?4>~ffi~Jisi~>de1 co~texto jurídico 
,:·, _- __ -" ' .. -". ,.,._., . .. -

conforme a una óptica que íl1ir~.a.!f:c,i§~~Ófrq ;d.e.manera integral, lo 
'~ . :." _~:,~~-.· --· :;-"~·.:-·.~'-.·-'{--'' -;;-,--, .. _ ... -«-.- .... 

que permite un desarrollo exl1aJ~tiyo;~~fmismo. 

Estamos ciertos que esta conexidad. concordante entre las árSas 

cognoscitivas posibilita de manera plena al Derecho. Este-áhálisis 

totalizador desemboca en un contexto de . c9.ngrlJ~n9ia y 

exhaustividad que genera la unidad propia de la CienBicfrJÚfíqica la 
;.-- ·- ,.· •. , • '-1 • - -

cual fundamenta su entorno global en estos dos pila.r~~-
__ ·, -,- L.~ 

'·''., 

Por otro lado entre la Teorí~ General. de1.'.d~regfrb \,; !~;;Filosofía del 

Derecho se presentan diferencias dé ª~ra~of· ;,A;_sí-: F?iovarii 119 

manifiesta que: "La Ciencia del Oere'cho, '.en/?k'niietcJ~~ l9Teoría 

General, quiere saber qué cosa es et C/ef¿cHo~j-e'.iip~•c.;tp de la 

totalidad de la vida jurídica, a fin d,e!·cofi6~efse: (ij~fo'r.~m esta 

integral experiencia suya. La Filosofía der-[f)e)~6Jfo-;;i:J[J>dambio, 
"quiere saber qué es el derecho, mas ha :re~pectb de la vida 

jurídica, sino respecto de toda la vida, para. comprender por qué 

aquél existe en ésta". 

,, .. llb.l'it. l'úg, 15 
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El propio autor 120 establece que: "Precisamente por ello, la 

Filosofía de!Detechó es -li/osáfía:- "no quiere saber qué sea él 

derechor~sp~cto ele! de(epho, sino respecto de la vida". En otras 

palabras: le interesa, fundamentalmente, descubrir qué ~entido 

tiene aquéldentro de la totalidad de /aexistencia.·Pore_/fq;'~ta,mgién, 

no lo estudia desde adentro, como la Teoría Genera( sÍhb desde 

afuera, y lo considera, no sólo. én $Íf!liSl7]Q/Sino e!]tSÚ~·~,.el§ciones 
y diferencias con los demás ·.· ... ófde~es tegul~di>'r~s del 

comportamiento humano: la moralidad, los convenCiotialismos 

sociales y la religión". 

2.3.6.4 CONSIDERACIONES PERSONALES EN TORNO A LA 
CIENCIA DEL DERECHO, LA TEORIA GENERAL DEL DERECHO 
Y LA FILOSOFIA DEL DERECHO. 

En primer lugar haremos referencia al punto de conexión entre la 

Ciencia del Derecho, la Teoría General del Derecho y la 

Filosolía del Derecho. 

Sobre el particular estimamos que existe una evidente afinidad 

entre la Ciencia del Derecho, la Teoría General del Derecho y la 

Filosofía del Derecho, encontrándose subyacente de manera inicial 

que estas tres órbitas cognoscitivas tienen un punto común: el 

Derecho. 

Así, la amplitud o estrechez del radio de acción de cada uno de 

estos campos dependerá de lo que se entienda por Derecho, por lo 

"'' IJ..:111. 
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que estamos convencidos de que lé;l fórmula definitoria que se 

adopte deberá ser comprensiva de todos los contextos que rodean 

al entorno jurídico, tanto los formales como los materiales para 

lograr un estudio exhaustivo del mismo. 

2.3.6.4.1 CRITERIO DE DIFERENCIACIÓN ENTRE LA CIENCIA 
DEL DERECHO Y LA TEORIA GENERAL DEL DERECHO 

En este sentido estimamos que la Ciencia del Derecho representa 

un contexto único, es decir, unitario al tiempo que resulta absoluto y 

totalizador respecto del fenómeno jurídico. Asimismo la Ciencia del 

Derecho constituye un conocimiento especializado que permite 

anticipar y explicar el fenómeno jurídico como parte de la realidad 

social. En cambio la Teoría General del Derecho es una rama de 

la Ciencia Jurídica, que estudia exclusivamente una parte del 

fenómeno jurídico. Bajo esta tesitura la Teoría General del Derecho 

conlleva un objeto específico de análisis mucho más reducido del 

fenómeno jurídico el cual se refiere a la det~Jminación de 

elementos comunes que caracterizan al entorno jurídico y mira 

esencialmente al aspecto formal del mismo. 

2.3.6.4.2 CRITERIO DE DIFERENCIACIÓN ENTRE LA CIENCIA 
DEL DERECHO Y LA FILOSOFIA DEL DERECHO 

Hemos señalado que la Ciencia Jurídica representa el ámbito 

globalizador del Derecho. En este sentido abarca la totalidad del 

fenómeno jurídico bajo las tres dimensiones que mencionamos de 

manera inicial. 
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En cambio, la Filosofía del Derecho constituye una parte, desde 

luego trascendente de ese aspecto totalitario; ya que analiza un 

sector. de lél óptica jurídica: el de las causa~ últi~·as~,eFfe'ffómeno 
jurídico, tratªndo de generar explicaciones que. profu11di;z:an en los 

divers6s-ef1To~nos del campo del Derecho. 

Asimismo,~"-otro --diferencio entre dicho.s campos cognitivos se 

actualiza r~~p'.~cto del objeto formal. de estudio; o PE3rspe.ctiva bajo la 
.... ' ·. -.-·.·-· - .- ---- .. 

cual se 'consi.dera el objeto material. Bajo este ·punto de vista la 

Ciencia Jurídica·. conHeva al OE3rncho como su objeto propio de 

análisis ya que se trata de un conocimiento especializado que 

permite anticipar y explicar .el fenómeno jurídico como parte de la 

realidad social, por su parte la Filosofía del Derecho se interesa por 

la realidad última del Derecho y pretende conocer como se 

relaciona esa realidad última con el ser humano. 

2.3.6.4.3 SIMILITUD Y DIFERENCIACIÓN ENTRE LA TEORIA 
GENERAL DEL DERECHO Y LA FILOSOFIA DEL DERECHO 

Como se infiere de los apartados anteriores, la Teoría General del 

Derecho y la Filosofía del Derecho guardan un punto de 

mancomunidad al constituirse como ramificaciones del la Ciencia 

Jurídica. Asimismo estimamos que ambos contextos coinciden en 

su objeto material del estudio ya que analizan al Derecho en su 

integridad. 

No obstante, existen diferencias entre dichos campos 

cognoscitivos. La Teoría General del Derecho analiza al fenómeno 
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jurídico atendiendo fundamentalmente a sus causas próximas, al 

tiempo de focali~ar los elementos comun!?§ d~. cli~ho fenómeno 

d estácatia o-:~str aspecto forma l. En co nfra po~ij3io-íl ~la ,·Filo-sofí a del 

Derecho ,pl9]ntE:)a :la investigación d~I fE?n9111~n<?Jurídico en el nivel 

de las c~usas últimas con el propósitq .,J~i'int~Hgir la universalidad 

delos seres humarios-y el lugar gue"ocupa·elDerecho entre ellos, 
- " . . . ;-,-- - .. 

pudiendo inclusive analizar los principios de la Teoría General del 

Derecho. 

2.3.6.4.4 A MANERA DE CONCLUSIÓN 

Con base en las estimaciones anteriores estamos ciertos. que 

existen diferencias y similitudes entre los contextos eje lfl qiencia 

del Derecho, la Teoría General del Derecho y la Filosdfía del 

Derecho, resultando necesario distinguir dichos campos · de 

conocimiento. 

De esta forma la Ciencia del Derecho resulta totalizadora y 

absoluta respecto de la Teoría General del Derecho y de la 

Filosofía del Derecho ya que tiene como objeto fundamental de 

estudio al Derecho como conocimiento especializado que permite 

anticipar y explicar el fenómeno jurídico como parte de la realidad 

social. Asimismo la Ciencia del Derecho es globalizadora del 

entorno jurídico, puesto que debe de encarar y explicar el dicho 

fenómeno de manera integral analizando todas las ópticas respecto 

de las cuales el Derecho resulte asequible. Por ello propusimos al 

inicio de la tesis el análisis del fenómeno jurídico desde una 

perspectiva multidimensional, para no quedarnos cortos y no 
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sustraer otras ópticas que miran al Derecho desde diferentes 

contextos. 

Por supart~ la Teoría General del Derecho analiza al fenómeno 

jurídico atendiendo a sus causas próximas. En este orden de ideas, 

parte de la cformulación de una Teoría de alcances generales que 

pretende brindar una explicación congruente del fenómeno jurídico 

determinando inicialmente los elementos comunes que subyacen 

dentro del fenómeno jurídico y analizando con posterioridad su 

esencia y contenido, al tiempo de estudiar específicamente el 

contexto formal del mismo. 

En este orden de ideas, la Filosofía del Derecho estudia el 

fenómeno jurídico relacionándolo con las causas últimas y con los 

aspectos de contenido del Derecho, al tiempo que se interesa por 

la realidad última del Derecho y pretende conocer como se 

relaciona esa realidad última con el ser humano. 

2.3.6.5 LA FACETA METACIENTIFICA DEL DERECHO 

Algunos consideran que el trasfondo del contexto jurídico como 

ámbito científico, rebasa el plano académico para traspalarse 

hasta las relaciones del poder. Efectivamente, existe una 

vinculación del Derecho especialmente con la Política que rebasa el 

plano de lo estrictamente jurídico para ubicarse en una fórmula que 

amalgama ambos planos. 

- ., 
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Desde el punto. de vista histórico como señala WEBER121 , fueron 

preeisamente losjuristáS loscque revdlúc:ionarori la empresa política 

orientándola hacia el Estado . racional. El nacimiento del Estado 

absoluto, los procesos rev~1údoh~riósrque determinaron la caída 

del antiguo régimen Y· finalmemt~º~l"~~cistado de Derecho de· las 
- . . -

democracias modernas no podría 6oncebirse sin el racionalismo 

jurídico desarrollado por los teóricos del Derecho a través de una 

larga evolución histórica. 

Un racionalismo jurídico que halló sus 111~jores representantes en 

los pandectistas y canonJ¡:;ta,s medievales, .ell las corrientes 

iusnaturalistas primero cristianas y . luego se~ui~riZac:léls 1 en los 

juristas franceses que aliados a la Corona con\báti¿'ro~ el dominio 

feudal, en lateoría del conciliarismo, en los juristas de. Corte y los 

Jueces ilustrados de los príncipes continentales, en · 1os juristas 

ingleses de la Corona y el Parlamento; en la nob/esse de robe de 

los Parlamentos franceses, y finalmente en los Abogados de la 

época de la Revolución. 

Siguiendo el modelo weberiano y a diferencia de la dominación 

tradicional o carismática, la dominación ractonal característica de 

las sociedades modernas encuentra su fundamento y su 

legitimación precisamente en el Derecho; es decir, en la creencia 

en la legalidad de la autoridad y de las normas. El Derecho se hace 

así indispensable en cuanto soporte legitimador del poder político. 

'" i\lax WEllER. Clh.Cit. f'p. flJ(1lJ -IOM1 

.----i 
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También para LUHMANN 122 la combinación del código del poder . - .- ._ ., ' ' 

con el·· ésql,.jema _bi~a·rio Tegalidad /ilegalidad esquema en cuya 

definicióri~l~~-jGristas~des·empeñan un papel relevante contribuye a 
·: .- . . :, :' -· 

crear legitirl"lidad y a facilitar la cooperación entre los distintos 

núcleos clé 86d~r, especialmente entre el poder económico, político 

y militar:. c•c 

Se proc:f uce en definitiva un proceso de juridiciclad eje! dominio 

estatal 138 la- medida en que el poder pólíti~o;sé legitima por el 

Derecho y se ejerce a través de tor111~§ Y;PÚ)ci~dJijii~n~qsJegales. 
Esta VincUlación. esencial entr~ .· De~e-ch() ··y:'.x~~t~ijc{ moderno 

.. ·· . · ~ - · · · ·_: .. -_, ,,.-,".-;.:..-=-- ,;~,_: ..• ~,.f,.-'~-- ;:.-.. :: r:.·:,- -:,,..-,::•:-·<":·.:::;: ~--,-_. ·.-.:·. 

encuentra su formulación m~s pr~ci.~}i'·er,r ~L Il.~1)1~~() ~st9tjo · d~ 
Derecho.que es un Estado que s9ni~t,t?:é11~ppq~r RPlrti~~~ ~~;.dq·C.~mho1 
de legalidad basado en el respeto a 19·s .. ·. qer13ch.))§ f4i1c:f §rfiéntal13s, la 

' "" -•-';_ . ,. ~-- . - ' . ·:· . 

constitucionalidad de las leyes, el principio dejerw~µÍ~ hórrriátiva y 

la responsabilidad de la Administración. 

Además, la dominación estatal se ejerce a través del Principio de 

División de Funciones correspondiendo a la tareajudicial ejercer 

amplias facultades de control. De esta forma los juristas tienen una 

decisiva influencia cuando forman parte direetalllente de los 

órganos de decisión o en su carácter de artífices de la doctrina 

jurídica en la cual los juzgadores basan sus pautas interpretativas y 

decisorias. 

""x1 ::i 
¡··· 
¡···-: !-··3 
~l· .. ·¡ 
t:j f-~ 
~-"j . •) 

C::>·~' La Ciencia del Derecho ejerce también un poder indirecto al influir ::;:;; , ... ) 1 

decisivamente en la transmisión y aprendizaje de los conocimientos ~ ~::::; j
1 

!Z 
jurídicos al crear hábitos intelectuales y discursivos, al conformar,___ __ 

"~ Niklas UlllMAN. Poder. Editorial Anthropos. Barcelona 1995. !'p. 69-73. 
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los procesos de argumentación y decisión. Este poder se ejerce 

respecto de tres estaniept(),~ eje extraprdinari~i; itl1P()rt§lngJ~: a) el 

gremio-de~1os'Aoo9=aaós;'al'"q-LTe-WEBERatfioüía"um1J=~5º'ªecisivo· 

en la política occid~ntal; b). las>;buro~r~ci~s de form~ci6D··JWídi9a y 

c) los especialistas legales. Tres e~taméntos bien situacf_g~:en las 

grandes empresas, en el alto engranaje de funcionario~':y _Ein;los 

organismos profesionales y políticos. Por todo ello lqs juristas 

forman y formarán parte de la clase dirigente, de quienes realizan 

las decisiones. 

La Ciencia Jurídica entendida en sentido amplio ~irye ge apoyo a 

los poderes emergentes y actúa como agent~ ~e C~l)l~io social 

porque centra y orienta, eL .. d~baté en tomo: a ·ValC>r~s~ 6dmo la 

libertad, la justicia o la ;'.Igqaf~ad; dotados . de un alt~ ~otericial 
reformador o revoluci()~~fio/ Endefiriitiva, frente a los p'od~res 
establecidos el Dereéha'a'.~tÚa como agente de cambio social, Y en 

. :"~"'. - ; ::-.::... -'_--.- ' .. - - : -

relación a los poderes consólid?dos, como instrun1,(3rito de 

legitimación, como mecanismo de control y comó cauce 

procedimental de ejercicio. Y esta P()Sición bivalent~·y.p;ebulJar del 

Derecho respecto de las estructurns de poder es la que confiere a 

los juristas una posición estratégica, 

Ahora bien, algunos autores concuerdan -con la idea de que la 

tecnocracia representa · actualménte .· un movimiento que ha 

imperado por encima- dé los contexto Científicos y ha relegado a 

otros planos á cHversbs , profesionistas que ocupaban un lugar 

preeminente en el ámbifo social, entre ellos a los juristas. De 

acuerdo con el enfoque tecnocrático, el mundo estaría caminando 
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hacia un proceso de reorganización la sociedad posindustrustrial 123 

. 

caracterizado por las notas siguientes: 

a) El desplazamiento de la producción industrial por el sector 

servicios. 

b) Una socie,dad progrªITlªda goberné\da en su desarrollo por la 

aplicación $ist~má~i.cade1·éon9cirniéntb·técnico; 
• .. 

e) La t~crl(')t:ra;i~M;c~/T)f> .. ~.Qs.rn.ovi~ión "" la que impera una 

concepción q~g~:r,~~~¡·· i8}~tt90e~foi~y;~isqiplinada de los objetivos, 

se. otorgél p1en~ .9"0Xtiar1z~ ~n ~f sª1cº19;y.1a we.vi?ión y prevalece un 

enfoque lógÍc:o.y,précticÓ, c~pak\c1e·~r~.§01J~~'.pr~blemas. 

d) El conocimiemto y no la prdpiedad.e,s elfactor capaz de conferir 
~- '.- ' " .. ·' ~-' .. '-~ " " - . - ·_ . - ' ·, -- . --

poder. Los tecnócratas se convierten así en una nueva clase 

dominante; 

e) La lucha de clases no está vinculada a la apropiación de la 

plusvalía, sino a la alineación derivada dei s9metimiento a las 

decisiones tecnocfáticas. .se ;luchará por participar en esas 

decisiones para evitar qüe lós ciudadanos sean considerados como 

simples medios para la realización de los imperativos técnicos. 

Lo cierto es que esta identificación entre el poder y la Ciencia y sus 

aplicaciones técnicas es aparente o cuando menos relativa. 

121 Entre ellos podemns ubicar a Martín l IOLLIS Y David LANDES. 

----· -·---~-
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El modelo posindustrial ha sido duramente cuestionado, de esta 

manera GIDDENS 124 argumenta: 

a) Es falso que el desarrollo tecnológico determine 

esencialmente la vidaso~ialypolítica. 

b) No repulta, pi~rto'ql!~ IC!s soc:iedad(3s ayanzadas ~n ra~ón a sus 

diferencia§ gédgraficas, histqricas, d~mqgráfli:aE;>o-e:s.tr~9tLlrales no 
'· .. ¡·· .. -- ' .. · . ,, ·' 

respondan a un prototipo úni90,, sino qÚ~ se gonfiguran pajo formas 

diversas y plurales. 

c) La idea de que el conocimiento es poder es muy antigua, pero 

de ella no se deriva necesariamente que quienes poseen 

cocimientos especializados detenten ellos mismos poder, porque 

desde tiempos inmemoriales los especialistas han sido meros 

servidores y lo titulares del poder político. 

d) La tesis que convierte a los tecnócratas en un~¡riu$va clase 
. - -- ' ' " ; 

dominante debe acogerse con caútela pórqL.Je q~ritro de las 
- . . .- . '- ' " .. 

organizaciones él vefdadero poder cqnsist§ e'R füet~frfnifíar ó definir 

políticas; y esto -eri la práctic~ c¡u~dCI f~sérvad9 . a los no 

especialistas. 

SARTORI 125 al estudiar las relaciones entre saber y poder recoge 

cuatro combinaciones básicas: saber sin poder, poder sin saber, los 

'~' Al respecto es reco111e11dable la obra de Alfred GIDDENS. La Escriturn de Clases en las Sociedades 
Avanzadas. Alianza Editorial. rvtadrid 1990. Pp 56-71 
'~' (jiova1111i SARTORI. La Política Lógica y Método en las Ciencias Sociales. Editorial Fondo de 
Cultura Lcunórnka. l\léxirn 1984. 

--------------------
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que saben tienen también el poder, los que tienen el poder también 
-- - -

saben y concluye q. ue aün en) as s,ociE!déldes tecnológicas el poder 
. ·~ 

seguirá en marios7 a~ 16sc:B~·lítii:ci§:~porqüe·son precisamente los 

especialistas del ROde[. LJ,n ;p~~~[ 91J~ ciL estar reforzados por 
- ' -- . . ' - '. ~. - - - ,· :.. . . _-.;··' . . - . . 

expertos se convil3rte,. en ·~otendi~lrr1~nte ilimitado. La comunidad 

científica ycla·clas13 tE!qrh~~~'-~-~rá,~un~rY1e~ro~rec:urso -estratégico, un 
- = ';~ ··= _ -<_-'.::-__ -' ~::;--:_-.'.·_ : L/~-::·~ </·: ~x:~:·L ~-~-~---~"--- ,·:·~·_/\. ·.e·:~-~~- '.~-\--~ _-_;;-:-e-~·---~:-~.,:-. . ·. --__ 

brazo intel(3ctqal.siElmpre al servicio del brazo secular del poder. 

De estaforl11a, según las posturas doctrinarias anteriores, se puede 

concluir'.~ué fa ciencia en la actualidad no es independiente ya 

que se ·,hace Ciencia subordinada a los poderes políticos y 

económicos. Así, el poder determina la política científica, los 

programas de investigación, la distribución de la política científica 

acoplándola a las necesidades estatales, habida cuenta de que los 

subsidios y asignaciones no dependen de la Ciencia ni de la 

comunidad científica, sino del propio Estado. 

Como puede observarse, el trasfondo del contexto científico del 

Derecho se traspala hasta las relaciones del p()d~r. E11 este 

aspecto, creemos firmemente que la Ciencia Jurídica .constituye el 

medio idóneo para conciliar por un lado, lbs iñtéfeses del poder y 

por otro, resulta el instruinenfo ideal para frenar al propio poder a 

través del denominado Estado de Derecho y del Gobierno de los 

Jueces. De esta forma, el respeto y el cumplimiento de las normas 

de Derecho y la afinación de los conceptos y principios jurídicos, 

serán la fuente que permita arribar a las finalidades egregias que 

persigue nuestra querida Ciencia. 

2.3.7 EL CARÁCTER CIENTÍFICO DE LA BIOLOGÍA 
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El vocablo Biología proviene de las palabras griegas bios que 

significa vida y /ogos tratado, por 16 que se le ha considerado como 

aquella rama científica q!Je tiene por objeto el estudio de los seres 

vivos, tanto animales como plantas así como los microorganismos. 

Aristóteles quien también incursionó en él ci=imJ:?o de la Biología, fue 

el primero en proponer la cla?ificac;:iqn d~ la naturaleza en tres 

reinos: el vegetal, el min~ral y el animal. A estos últimos los 

clasificó en vertebrados e invertebrados. Aristóteles consideraba 

que los animales poseían una segunda clase. de alma a la cual 

atribuía la sensibilidad y el movimiento. 

Durante la Edad Media las investigaciones acerca de los seres 

vivos sufrieron ull estancamiento, sin embargo ocurrió el desarrollo 

de la herbolaria en virtud de las cualidades curativas y alimenticias 

de las plantas que daría paso con posterioridad a la Botánica, 

rama de la Biología cuyo objeto de estudio lo constituyen las 

plantas. El estudio de la Anatomía también rama de la Biología, se 

basó en los estudios de Claudio Galeno médico de la antigua 

Roma. 

En un período· posterior, la fundación de las Universidades generó 

un mayor estudio dé. la Biología y de> sus ramificaciones, no 

obstante el gran desarrollo se presentó con la teoría evolucionista 

sostenida principalmente por Charles Darwin quien preconizaba 

que las especies cambian y evolucionan debido a factores 

hereditarios y a su relación con el medio ambiente. 



146 

Otro fase destacada dentro del estudio de los seres vivos se 

presenta con Gregario Johann Mendel monje austriaqo c¡ue r1:3alizó 
--- ------ - -- ---

diversos experimentos cóll chícharo§, lo que- le-permitió explicar la 

transmisión de los caracteres de padres a hijos. a través de las 

denominadas leyes de la herencia. 

Durante la primera parte del siglo XX Simpson, Mayr y Dob. s. hanzky . . . 

sostienen que la evolución de los ser~s vivos ,seL qrigina por las 

mutaciones y la recombinación del materialh$reqifarig. 

Una de las aplicaciones de la tecnología a Jé);'Biqlqgíc¡ se ha 

traducido en la denominada BiotecnologíCI. ~st·~ '$pHcación ha 

tenido un gran' desarrollo en virtud de la posibilidad de modificar 

media rite la ingeniería genética, el genoma de los seres vivientes. 

La Biología se ubica dentro de las llamadas ciencias fácticas 

habiéndose reconocido carácter científico desde épocas 

ancestrales. En efecto, la Biología tiene por objeto de estudio los 

seres vivos creando con éllo un conocimiento racional, sistemático 

y determinado que es realizado por el sujeto. cognoscente y se 

expresa mediante proposiciones objetivas; que permite anticipar y 

explicar los fenómenos de manera con9r.uente · e integral los 

fenómenos surgidos de la realidad. 

Por otro lado, la Biología posee una serie de ramas que han ido 

surgiendo y desarrollándose durante siglos y que cuéntari con un 

objeto de estudio específico como son la Botánica, la Zoología, la 

Anatomía y la Genética entre otras. 
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CAPITULO TERCERO 

LA DISCIPLINARIEDAD CIENTIFICA Y LA 
DISCIPLINARIEDAD CIENTÍFICA DEL DERECHO 

Una vez que hemos determinado el carácter científico del Derecho 

y de la Biología, resulta necesario demostrar que la Ciencia Jurídica 

es decir el Derecho como objeto de estudio de una rama del saber 

humano. a§ícomodC;t>:Biología pueden ser partícipes entre sí, de un 
'.-> . - -~'-: 

context6Cí~ritíficod~ carácter i nterd iscipl ina rio. 

Para alcanzar dicho objetivo es indispensable establecer como 

punto de partida, las ideas vertidas por el pensamiento complejo 

que analiza de manera integral el ámbito científico y la problemática 

existente. Con posterioridad será necesario ubicar a la Ciencia del 

Derecho dentro del ámbito científico y conforme a la clasificación 

dual de ciencias formales y ciencias fácticas ya que la propuesta de 

arribar a una ciencia absolutamente unida se ha convertido en un 

ideal prácticamente inalcanzable. Asimisrrfo es imperioso delimitar 

los conceptos de relación disciplinaria científica para enmarcar 

dentro de ellas al Derecho y establecer su carácter 

interdisciplinario. 

3.1 EL PENSAMIENTO COMPLEJO 

Uno de las concepciones científicas de mayor actualidad y 

vanguardia es la denominada corriente del Pensamiento 
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Complejo. A reserva de realizar un estudio con mayor profusión, 

debemos apuntar inicialmente que esta importan!~~ cqrri~mte de 

pensamiento considera que la problemática<rS,alTresulriicó-fnpleja y 

debe de ser abordada de manera integré31' por todos aquellos 

campos científicos que tengan injerencic:1 en .la búsqueda de 

soluciones,a ,la·. misma~ 

Para llegar é ~sa. propl.Jes,t¡:;r cientffi~é3 el pensamiento complejo 

parte de una realidacL biólqg,iBª: el'.:c~rel:)rq humano. Los estudios 

mas recientes en torn(). ª.· ~~t~; liah rkv~lado que se encuentra 

constituido por Una, eqor,rn~· 9.ªn~¡d~d ele neuronas interconectadas 

entre si y cuya nélfLJr~lez:a '1~ ;~f~i,te abordar todo tipo de acciones, 

problemas, planteamientos ya que la naturaleza cerebral es 

compleja y no limitada a un campo del intelecto, es decir, el 

cerebro humano no es sectorial por lo que la forma cognitiva de 

solventar los problemas debe ser totalizadora. 

3.1.1 EL CEREBRO HUMANO: BASE BIOLÓGICA DEL 
PENSAMIENTO COMPLEJO 

Desde los campos de la Neurobiología y de la Psicología los 

resultados de las investigaciones son los mismos: "poseemos un 

cerebro generalista y no-especialista aunque pueda especializarse 

según unas u otras conveniencias. El cerebro de cada persona está 

compuesto por cien mil millones de neuronas, y sus billones de 

interconexiones a través de sinapsis y dendritas así como sus 

permanentes comunicaciones bioquímicas, bioeléctricas y 

simbólicas forman un complejísimo microcosmos relativamente 

--·-......._ 



149 

autónomo tanto en el mundo exterior como de su propia estructura 

genética". 126 

EfectivC1111ente, la sinapsis resulta determinante para. desarrollar 

este proceso puesto que implica la "relación anatómicac de una 

célula nerviosa con otra creando una relación de contacto~entre;las 
. -· - -.-, _--

prolongaciones de dos neuronas adyacentes a cuyo nivel se 

transmite el impulso nervioso de una célula nerviosa a otra". 127 

Debe hacerse notar que el cerebro humano tiene un desarrollo 

autónomo especialmente en lo que concierne a la constitución de la 

gran mayoría de sinapsis que se estructuran después del 

nacimiento. Esta proliferación sináptica que prosigue largo tiempo 

en todo individuo permite una impregnación progre~iva del tejido 

cerebral por el entorno físico y social por lo qu~ ~L C::érebro y el 

sistema nervioso no pueden ser considerado§ iÓc:l@pencjientemente 

de las situaciones del mundo y de las interacdi~M~s~<soCiales. 

El cerebro es una "auto.;.creación individuafc,inl!is ·al/a de la estructura . . ·-· -·- -"-- .-· .... - ___ , .·, --

genética aunque en relación con los· fehól11enos .Y condiciones 

sociales. El cerebro acaba de formarse aprendiendo". 

De esta forma, consideramos que la inteligencia es una 

construcción que tiene que ver con el comportamiento de cada 

persona que implica una categoría individuante. 

1 ~·· Arthur L. KAPLAN. Whcn Medicine Went Mad. Human Prcss. Totowa, Ncw Jersey 1992.Pag. 59 
1 ~· Colll:.:ptu rcfi:rido por el neurólogo José Antonio GARCIA. 

~;.!_ 

F\:'; 
I' --, ~. :1 

::i> .··l.·J 

t::::l . ~: 
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C> i:-·~-' 
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Con base en lo anterior el citado autor Arthur L. Kaplan concluye 

que el auténtico devenir fructifica a partir del cerebro y mediante 

sus imbricaciones simbólicas con la cultura y la sociedad. 

3.1.2 EL PENSAMIENTO COMPLEJO Y LOS ESQUEMAS DE 
PENSAMIENTO 

Con base en la naturaleza, estructura y funcionamiento del cerebro, 

se han realizado estudios neuronales para determinar como 

"conoce" el cerebro humano, determinándose que principalmente 

realiza esa tarea a través q{3 ~?q9e,111~~ cgn,9.epttg1leB. 

Por tal motivo la C()ngeppiqri> cc:{n~trl!.9h~¡S,f? .. ::;ol?,tiene que los 

conocimientos. dl3 las·pE3r~qn~.§ ª~:-~11~-Ü~Difüh- ªlmªcenados en la 

menté y brgariiz§dgs eri.·uría··-r~d-cl~!e~quknia~:de··conocimiento, de 
. . '. ., :- .. _ ". . '· , ;~:- .. -"'.(; - _, "- --·º- .'·- . . ". '' '' ,-

manera que 513 pu~d~ int9-rpr~t~r 1§1 estructura cognoscitiva como 

un conjunto de esqüefua~~ d~ ~º~~cimiento conectados entre sí. 

Estos esquemas se definen como las representaciones que una 

persona posee en un momento dado de su existencia respecto de 

alguna porción de la realidad. Los esquemas se pueden considerar 

estructuras integradas por conocimientos de carácter factual, 

procedimental y actitudinal y referencias y relaciones con otros 

esquemas de conocimiento. De algún modo podemos considerar a 

los esquemas como modelos del mundo exterior, que representan 

el conocimiento que tenemos de él. 

Los conocimientos teóricos que nos aportan las diferentes ciencias 

o disciplinas (el conocimiento científico) ya son representaciones 
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simbólicas que intentan explicar la realidad, de manera.que en ellas 
__ , ---=- o o __ "- _-, ce__ -.- -'<- ~ -

mismas se dan las claves para ser asimilad.~s por nuestras 

estructuras de corlocirriiehtb en esquemas~. 

Con base en la naturaleza cerebral y en los esquemas de 

pensamiento, la corriente teórica--del =oPen~amiento· QOmplejo ha 

preconizado la necesidad de ·implementar un émbito cognoscitivo 
. - . . 

integracionista que permita abord9r la intrincada pfoplemática de la 

actualidad implicando a todos y cada uno de lo.s campos que 

tengan injerencia en el análisis y solución de la .· mi§ma, sin 

subsumir en un solo espacio cognoscitivo especializado o en una 

sola ciencia el estudio de la misma ya que su sola óptica sería 

insuficiente para tales efectos. 

3.1.3 ORIGEN HISTORICO DEL PENSAMIENTO COMPLEJO 

Esta corriente de pensamiento representa la respuesta a la 

concepción científica que considera necesario estudiar de forma 

parcelada los diversos campos de conocimiento. Efectivamente, 

durante muchos siglos y aun hasta la fecha el método sugerido 

especialmente por Descartes implicó ql.Jé ~I conociniiento se 

subdividiera en múltiples materias, cadcE üná de¡ las cuales tiene 
. . - ,· . 

delimitado claramente su objeto de. éS,tµdi()·. El pensamiento 

complejo no acepta esa idea, al contra.riq}. sugiere analizar de 

manera integral una problemática· pa'ra~ 1c:l~f cabida a todos los 

campos del conocimiento que puedan aportar elementos de 

solución a la intrincada problemática. 
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Inicialmente la fórmula de la complejidad se en.centraba 

desarrollada en mayor grado en el vocabulé]rio COJT1ún mas ;qu,e en 

el científico. Sin embargo se dejába'~ efürevef qlre.]a' com-ple}ida·d 

como postura científica llevaba imbíbita una fór111ula an:tJt~Üca a la 
.. - .. -, ·,: __ - '_.º_-;,_" '". 

simplificación, al parcelamiento y al reduccionismo del 

pensamiento; 

Según Mo.rín "la complejidad había surgido sin decir aún su 

nombre, en el siglo XX, en léJ micfodís/ca } en lg fua9rq-fís)ca. La 

microfísica abría una relación compleja. eptr~ elqb~éfyaqor y lo 

observado, pero también una noción mas qQ~ cq171pleja, 

sorprendente, de la partícula mas e/ernenÚ1l q~e se( prese~ta al 

observador ya sea como onda, ya cbmo corpúsculo. Pero la 

microfísica era considerada como caso límite, como frontera Y se 

olvidaba que esa frontera conceptual concernía de hecho a todos 

los fenómenos materiales, incluidos los de nuestro propio cuerpo y 

los de nuestro propio cerebro. La macrofísica, a su vez, hacía 

depender a la observación del lugar del observador y complejizaba 

las relaciones entre tiempo y espacio concebidas, hasta entonces 

como esencias trascendentes e independientes". 128 

.':--

Asimismo, une>. #e lófpriméros visos del Pensamiento Complejo 

se escudriñó;~~·ffaVé§de la Teoría de Sistemas (analizada en el 

punto. 1'.,·2 .. 7:§}1t)O .Eó. efecto, cabe precisar que su principal 

exponente ll!'d$ig-. Von Bertalanffy sostuvo que toda realidad 

conocida, desde el átomo hasta la galaxia puede ser concebida 

bajo la noción de sistema, por lo que el conjunto sistémico 

representa indubitablemente un entorno de complejidad. 

1 ~· Ob. Cit. púg 76. 
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Por otro lado estamos ciertos que la Teoría de Sistemas lleva 

implícito url hálito de. complejidad que podemos sintetizar en los 

siguientes puntos: 

a)Poner·enel·centro de la teoría·a travéscde 1a·noción de sistema 

a una unidad gompleja; 
' ,• :- >'- <'- .-

' -~ - ,, -~'<.:. · .. , . ·, 

b) Habercohg~~idola hq(;ióh de siste111a como un conjunto diverso 

en el q. ue.é~ist~nvariostipos dÉ:l·sistemél. 
·-· .,».'_ : . ,'._·.-_,:,c.'-.·.- .. '' : . ' 

c) Situarse en. LÚ1 nivel inter o transdisciplinario que permite 

concebir al mismo tiempo, tanto la unidad como la diferenciación de 

las ciencias, no solamente conforme a la naturaleza material de su 

objeto, sino también conforme a los tipos y a las complejidades de 

los fenómenos de asociación y de organización. 

Igualmente como analizamos precedentemente es con Wiener y 

Ashby, fundadores de la Cibernética y sucesivamente con la 

construcción de las primeras generaciones de ordenadores que la 

complejidad entra verdaderamente eri la escena científica. 

Más adelante surgieron el cognotivismo y. el conexioliismó. El 

cognitivismo se interesó por las cuestiones lógicas; Para esta 

corriente pensar es efectuar cálculos en tomo, a representaéicfnes 

mentales. Por su parte el conexionismo parte de la investigación y 

simulación de las redes neuronales. 

. '-
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Con Van Newmann 129 por primera vez el cárácter fundamental del 

concepto de complejidad apar~ce enlªzadp con lqs fenómenos de 

"auto-organizaeión": º ·· 

En efecto, como hemos apuntado especialmente con Mélturana a 

escalac micro~ o macro social se ha comprqgaclo º'que el 
' ·:-····. --,- . -·. 

funcionamientO mas eficiente de un organismo .es aquel que. parte 

de una al.lto':poiesis (auto-creación) y que voluntariamente participa 

en la auto-organización general. 

La auto;.orgªni:z:ación de L1na s,qciE3dad .qUE3 vjva eh Un si§terna de 

libertad$s )?:9~1icct,s )c()~ti(7n~ '.$11'.; su ~eh~ di~ersas otras auto

organi:z:á.ctgrYE3s: l$'"d§;q9da fül.Jj~r,y I~ dé paqa hombre, la de cada 

empresa, ;Ja de ~a2Ja.~afu'() indu~tri~I; I~ c:f e1 rnercado entre otras. 
. . '-'" - . .· . ::: .· . , , .. 

De esta forma y con base en el panórama histórico precedente, 

podríamos establecer que la Teoría de Sistemas, la Cibernética y la 

Auto Organización constituyeron los primeros pasos del 

pensamiento complejo. 

3.1.4 CONCEPTO DE PENSAMIENTO COMPLEJO 

La concepción científica que dimana de la lógica aristotélica, la de 

las divisiones metodológicas propuestas por Descartes y la del 

determinismo newtoniano siguen desempeñando en nuestros días 

funciones de importancia en campos específicos de conocimiento. 

Sin embargo, las propuestas aristotélicas - cartesianas -

newtonianas resultan insuficientes en la actualidad, para responder 

1
·"' R11hl.'.r1 Nl\1\1· I" lli ... tor) oftl11: ILIL'aor Progrcs~ l'.Uitorial llci11cma1111. 1.0111.Jrcs (lJXO. l'üg 110. 
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a las investigaciones e invenciones de la física cuántica y de la 

química sistemática, así como al constructivismo. intelectual del 

psicólogo, biólogo y epistemó109c:r surz~CJ~a~~ Piai¿~t~~áes~e 1uega 

al concepto biológico de la autq"orgc:inización e igualll1~hte al de la 

historia que interroga el pasado para responderse respecto al 

presente y al del Derecho como un contexto interdisciplinario~ 

Para Piaget130 las front~cªsentre especializaciones se desplazan 

incesantementeo's~··á~oáian con otras. Las ciencias están abiertas 
•' .... ' ... · .... e", 

a su propia _e\IÓluclÓn\" a la crítica de 10s. cqnocimientos 

tradicionai,es, a la ~ui:ier?cic)n m~d.iant~. nl.l~\J-ªS cónsideraciones 

teórico-empírica.s, e~p(;3firlient9l~s' -y: proyectadas hacia 

construcciones cultural~s: qü~ ~a~eA de! ~upuestcís invent~dos: La 

organización circular de las ciencias; no tiene nadq de círculo 

vicioso: refleja la interacción de los sujetos con lqs• ol:)jetbs en 

contextos atravesados por complejidades. Las cienciªsi~.~khombre 
son las más complejas y difíciles porque tratan;(:leJ-iri~i~i~-LJ6 y de la 

-.. ; ~· .-~:- '·?_;-~:;~-'-:~/ :-.; -
realidad que percibe. Las ciencias humanas, coJ119;pl..lfít6 de partida 

- . - ----.· ---- -

y meta de las demás actividades científi99!5:~-~y$--~pll§aciOnes, son 

las únicas que hacen inteligible la cohere,n9ia iht~rh;ª de este círculo 
'. .. ,· - -

de las ciencias. Por ende ningún fenóffi~n(), hiñg:üha situación, 

ningún problema, ninguna reéllidad ~s·-reduqtible a una sola 

disciplina. 

En relación con esta temática Edgar Morín 131 asevera: "El 

conocimiento científico fue concebido durante mucho tiempo y aún 

lo es a menudo, como teniendo por misión la de disipar la aparente 

1.
11

• kan l'JAGET. La Trnnsfonnación de las Operaciones Lógicas. Editorial Mario. Madrid 1966. Pág. 98 
111 Ob. Cit. J>üg 21 y SS 

-----· --·---·-- - ----·---· ------------------
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complejidad de los fenómenos , a fin de revelar el orden simple al 

que obedecen. 

Pero s/lqs modos simplificadores efe/ conocimiE?nt9 muti/ao, mas de 
-_. - ---- . . -. 

lo que expresan, aquellas realidades o fenó.menos de. los que 

intentan dar cuenta, si se hace evidente que prociucerrmas~ceguera 
.- . .-'-.-·-- --·,,- · ... - .-·_- :-·-· 

que elucidación, surge entonces un prob!~rna.' J,córnó. ;ncarar a la 

complejidad de un modo no-simplificador? 

Es complejo aquello que no puede resumirse en una palabra 

maestra, aquello que no puede reducirse a una idea simple. 

En este sentido el pensamiento complejo aspira al conocimiento 

multidimensional .... implica el reconocimiento de lazos entre las 

entidades que nuestro pensamiento debe distinguir ·pero no aislar 

entre si". 

En una primera precisión por vía de exclusión expresada en sentido 

negativo el pensamiento complejo no consiste en explicar la 

complejidad de la realidad fenoménica. El pensamiento complejo es 

una corriente doctrinaria que pretende arribar a una racionalidad 

integral de dichos fenómenos. 

Por otro lado, la complejidad pudiera aparentar paradójicamente, 

un "simple" fenómeno cuantitativo en el que participa una gran 

cantidad de interacciones que se suscitan entre. un número elevado 

de unidades. Esta idea se multiplica si se tól11a como base la 

concepción sistémica de que todo ser viviente constituye un 

sistema auto-organizado que combina un número importante de 
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unidades y si . identificamos a las unidades como . células, la 

complejidad aúméntáría en forma desmesurada considerando el 

parámetro deccantidad. 

Sin embargo, la complejidad no consiste únicamente en un 

contexto cuantitativo de unidades e interacciones entre estas sino 

que comprende igualmente el contexto de incertidumbre dentro 

de los sistemas de mayor organización. En efecto, la 

indeterminación de todos los factores o elementos que comprenden 

a estos sistemas deviene en una faceta de la complejidad. 

Por otro lado el problema teórico de la complejidad estriba 

igualmente en la modific(3cióh: conceptual del sujeto y del objeto 
'-. ',' .·_ -· ,.;·- . ' 

que sin duda constituyó el segundo periodo del pensamiento 

complejo estimango que la corriente sistémica y la Cibernética 

conformaron el escalón inicial. 

Para explicar de mejor manera la idea que el pensamiento complejo 

tiene acerca del sujeto y del objeto resulta necesario precisar que la 

mayoría de . las concepciones epistemológicas no complejas, 

sentaron sus. bases a través de la eliminación del sujeto 

considerando que los objetos, al existir independientemente del 

sujeto, podían ser observados y explicados. En este contexto el 

sujeto constituye el elemento "perturbador" del conocimiento porque 

resulta indescriptible según los criterios del objetivismo. De esta 

forma, la dualidad objeto - sujeto es plateada en términos de 

exclusión. 

--- ........ 
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Respecto de la concepción anterior y a pesar de la disyunción que 
- ~·-

deja entrever esta postura teórica entre el objeto y E!I sujetq, 
---- -. ,, __ . ,_-, -----, . - - - -- -- . 

estamos ciertos qüe~aisho l:5iliomio resulta indisolúble. En=efecfo, =91 

sujeto trata dE! E!§lugigDlí§l, realidad y de manifestar Sill fJE!O.~~rniento 

acerca del objeto; ~s decir, no hay objeto si no es :re~pe~t~ de un 

sujeto y no hatsujeto que no se encuentre vincul~d~ a u~;arnbiente 
objetivo. 

Por su parte, el pensamiento complejo establece que el sujeto 

nace concomitantemente al mundo. Según Morín emerge desde el 

punto de partida sistémico y cibernético sobre todo a partir de la 

auto-organización, cuando autonomía, individualidad, complejidad, 

incertidumbre, ambigüedad se vuelven los caracteres propios del 

sujeto. En este sentido consideramos que resulta identificable el 

término auto-organización (que analizamos en el punto 1.2.7.8.) 

con el de sujeto. 

Así, Gerald Gunther132 ha establecido que "la auto-referencia 

llevará a la conciencia de si, que la autoreflexibilidadlleyar~ a la 

reflexión, en suma a que aparecieron sistemas dotados de una 

capacidad de auto-organización tan elevada como párá producir 

una misteriosa cualidad llamada conciencia de si". Sobre el 

particular externamos nuestra coincidencia con el pensamiento 

anterior, pero creemos que el sujeto auto-organizado lleva en sí 

mismo su suficiencia en algunos aspectos pero su insuficiencia en 

otros, es decir, su capacidad organizativa autónoma queda fuera de 

duda, es una cualidad inherente; sin embargo, dicha capacidad 

1.'2 Gcrald <.IUNTI IER. Cybcrnctical Ontology m1d Transjunctional Opcrations en Yovitz, Jncobi, 
Goldstcin. Scl I' Organizing Systcms. Spartan Books. Washington 1960. Pág 331. 
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resulta igualmente limitada respecto del sujeto en aspectos reales 
---

que rebasan su conte_xt~ orgallizé:Jci_onal. 

. -

Asimismo el pensamientp,_9drr,ipJeJ9 son9ibe que el sujeto (auto-

organizado) se encuentra fre!Íte'Ia,alg'o y convive con ese algo que 

lo rodea, se relaciona,·:c911é:7un=:-;n]edio ambiente que constituye 
.. 

también un sistema, es deciF tonvi\/e con un eco-sistema que 

aparece o se mánifies,tª7 como el objeto que lo rodea y juega el 

papel o rol de ser el ~nforno del sujeto. 

De e~ta forma :~.e:iC e~tapl~ce una vinculación inicial entre auto

organiz:~cié>n (~l.J}~ió):-~ ~c~-sistema (objeto). Las relaciones entre 

sujeto y ot;>je,to: 9ónstitu~el'l un tercer eslabón cronológico en el 

concaferíarfiiehtc;Ú del pensamiento complejo las cuales, desde la 

ópticá d~ lc:r bo~pl~jidad, no pueden agotarse. Al respecto cabe 

reflexionw:i sÍ s~ concibe un universo que se limite a seguir un 

modelo def13ni1inista, comparado con aquel universo en el cual lo 

que se ha creado es un producto auto-organizado proveniente de 

procesos auto-organizadores, resulta comprensible que cada uno 

de ellos_ refleje sus propias determinaciones y finalidades 

generando sin duda un cóntexto de autonomía que sin duda 

representa unade lás características del sujeto. 

No obstante, para que esa entidad auto-organizada llegue a ese 

plano autóllonio debe poséér diversos elementos que le permitan 

elegir dentro del caudal cognoscitivo y derivar su autonomía. Sin 

embargo en este punto se presenta una paradoja: esa autonomía 

que refleja el sujeto, resulta dependiente de los propios factores 

educativos, culturales, sociales que le brindan la información para 
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elegir el camino de conocimiento (autonomía) hacia el objeto eco

sistémico. 

Ahora bien, Ja perspeqtiva corppleja del ámbito científico implica 

pensar que existen diversas realidades y que en cada una de ellas 

se encuentra inmersa en ºUna red de relaciones distintas a esa 

realidad aunque se encuentran vinculadas con la misma, teniendo 

una visión global o sistémica para analizarla y proponer soluciones. 

No obstante la capacidad integral que caracteriza al pensamiento 

complejo y su cometido de llegar a un conocimiento mé3s ,amplio y 

mejor desarrollado, no pretende en forma alguna, arribar a la idea 

de completud, es decir su meta final no 19 constituye el 

conocimiento total. 

Por otro ladO:pqdemos afirmar que la nueva racionalidad representa 

un contexto intelectual compartido ya que no depende de un solo 

autor o método. De esta forma, la nueva racionalidad se convierte 

en reticular ya que se sintetiza los criterios de muchos autores . 

Asimismo consideramos que la nueva racionalidad es inventiva ya 

que la óptica científica no se agota y surgen nuevas ideas en torno 

a la determinación de la problemática y a sus soluciones. 

De igual forma la nueva racionalidad representada por el 

pensamiento complejo resulta estratégica ya que se engrana tanto 

en forma interdisciplinaria como de manera transdisciplinaria con la 

auto-organización incrementado notoriamente la libertad que tiene 
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todo ser vivo para auto-regularse y auto-transformarse. 

3.1.5 PRINCIPIOS DEL PENSAMIENTO COMPLEJO 

Por otra parte, el pensamiento complejo ha estructurado tres 

principios con base en los cuales cimenta sus propósitos y 

establece su metodología. 

El primero es el llamado principio DIALOGICO que alberga en un 

mismo plano a dos lógicas que resultan antitéticas (como pueden 

ser las de orden y desorden) uno suprime al otro pero al mismo 

tiempo colaboran y producen la organización y la complejidad. 

Como señala Morín 133 este principio "nos permite mantener la 

dualidad en el seno de la unidad. Asocia dos términos a la vez 

complementarios y antaggnistas" 

Por otro lado sé · 19C:élli:z:c:l el principio> d~ • REQl.JRSIVIDAD 

ORGANIZACIONAL; Est~ ~rincipio ;parfe d~ lél iq~él ·del proceso 

recursivo, es decir, aquel en elcl.l~lilqs prgdÜct9s·Y:los;éf$ctós son 

al mismo.tiempo causas y product~r~~ géªqQ~ello tju@1ós produce. 

Bajo esta perspectiva el fenómeno reproductivo de los animales 

representa un proceso de esta naturaleza ya que la entidad 

sistémica auto-organizada es un producto del proceso reproductivo 

y concomitantemente es productor del proceso que va a continuar. 

¡;; Oh. l'it. l'úg I 01> 

--- ...... 
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Finalmente el tercer principio es el denominado 

HOLOGRAMATICO. Este principio parte de la base, de 1() que 

representa· un holograma: el punto menor"de-lálmagen-cConH~-ne la 

casi totalidad de la información del objeto repr~§entado:y:.así lo .· . - - .· ·, - - '.·-;· ·, - '. ' 

unitario y concentrado nos puede dar la base tognós~itiya jntegral. 
·_,,· ¡'. ·, .• . •. -

En el campo biológico cada célula de nuestro organisr:no contiene la 
' -- . , ... 

totalidad de la información genética, y a S.lJ vez el':ccmjunto celülar 

produce una entidad autoorganizad~ qúe constituye el todo, 

pudiéndose enriquecer el conocimiento de las partes por el todo y 

del todo por las partes, en un mismo movimiento productor de 

conocimientos. 

Particularmente estamos ciertos que el pensamiento complejo se 

encuentra animado por la idea constante de no parcelar o dividir el 

conocimiento sino de estudiar de manera integral los problemas 

con connotaciones científicas reconociendo que todo conocimiento 

resulta inacabado e incompleto. 

Como puede derivarse de.· todo lo anteriormente expresado, 

consideramos que él purífo hodal de esta corriente doctrinaria, 

radica en la idea de que el pensamiento complejo estudia, analiza, 

y resuelve la problemática de la realidad con base en un enfoque 

totalizador sin encaminar el estudio y solución de dicha 

problemática a un solo sector del pensamiento sino acometerla 

desde todas las ópticas científicas que tengan incidencia y 

coadyuven con su conocimiento especializado a aportar los 

elementos necesarios a la problemática general planteada, para 

lograr una solución y una propuesta integral y congruente. 

__ ___, 
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Asimismo lo que propugna el pensamiento complejo es rendir 

cuenta-de las-árticfülacioffeséntre ámbitos disciplinarios escindidos 

por el pensamiento disgf«3gélcJOr. 

Bajo esta óptica pod~mosº-Clfirmar que la complejidad debe 

entenderse como . un contexto de acciones, interacciones, 

determinaciones y otros -:~v~ntos que· constituyen nuestro mundo 

fenoménico y que debe ser analizados de manera integral para su 

cabal comprensión. 

Por tal motivo la metodología del nuevo paradigma- no Pllede ser 

otra más que la confluencia crecien!e en_tr'ª .qisqiplinas su 

interpenetración al aprehender, COIJ1p~ender, $x~licÍ3r y . gestionar 
-·'" -.· ... ·.· :· ., . ·' ·. ':.::·-- .- -

cada hecho complejo tal como réalmeoté es;;cOmpuesto por 

factores históricos, naturales, sociále~ y t$'én:ibó~ ebtf~ ótros que se 

combinan de manera heterogénea sin interrupción en una medida u 

otra. 

3.1.6 EL PENSAMIENTO COMPLEJO Y LA ANTIGUA 

RACIONALIDAD 

Sin duda el método comparativo resulta sumamente útil para 

contrastar conceptos, teorías o nociones. Efectivamente, pcr .-;r.;1 
~,. 

conducto de la contraposición de los mismos nos encontramos el[.:.: .--3 
'::.> l'.'·:j 

aptitud de apreciar las diferencias entre unos y otros, por tal motiv( ~ t~ 

en este punto emplearemos el método sugerido. ~ ;.=~ 
t·-:::,z ,.-:·., 

------~--- ---- ...... 

r~:l 
z 
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De esta forma y con base en las características del pensamiento 

complejo y la racionalidad pretérita, podemos diferenciar una y 

otra. 

A) Inicialmente es de señalarse que mientras la nueva 

-racionalidad resulta compleja, la vieja raciqnalidªd ··es 

simplificadora. Bajo esta característica podemos. n()tar lo 

antagónico de ambas posturas científicas, .eh tanto qqe la 

nueva racionalidad lleva imbíbito un hálitO de complejidad 

para abordar la problemática megicint~ la vinculación de 

todos los campos c:li9gi¡Jlin$rigs · imj:>licados, la antigua 

racionalidad trata de simplificar la perspectiva adjudicando a 

un solo campo. científico (el de mayor afinidad con la 

problemática) la tarea de solventarla sin implicar a ningún 

otro contexto disciplinario. Por tal motivo estimamos que la 

nueva racionalidad resulta de mayor idoneidad en la 

actualidad para enfrentar a la problemática correspondiente 

ya que involucrci á todos los campos disciplinarios que 

coadyuvan ? 9olventar la compleja problemátic.?l ~in.'Btrib1..1jr o 

asignar de manera exclusiva el estudio y solución de la 

misma a~ uno solo contexto cognóscitivfr como propone lá 

antigua radpnéllic:f9d. 

Lo anterior no quiere decir que la antigua racionalidad deba 

desaparecer por completo, o no se siga aplicando en ciertos 

ámbitos sino que de acuerdo con las condiciones actuales la 

participación de los diversos campos relacionados con la 

problemática resulta mucho mas adecuada para solventarla 

en virtud de que cada uno de ellos aporta diversos elementos 
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que coadyuvan a encontrar soluciones idóneas. En_nuestros 

días, la intervención de un solo campoc9gnospith10 resulta 

insuficiente para tal efecto. ----- --- --

B) La nueva racionalidad desarrolla nuevas l_c)gicas;~ caqsas y 
-~ . - - - - -· .-. ;--, .- - ;-.. - . 

efectos de los descubrimientos e irwenciones~ de las nuevas 

ciencias. La vieja racionalidag se guí? por.~un~ lóg'l~áformal 
que sólo distingue lo verdadero de .. lo ·falsox~() ~rróneo en 

situaciones estáticas. 

En efecto, el campo de 1§. LÓgica actua,I pr~ªénta importantes 

avances representc¡dqs entre otro~ por,la.'.·LÓgica Deóntica ... - ··. ; " ' .. ,.· .... ' - ' 

que permite ubicar de acuerdo a su coritenid9, lc¡s diversas 

ramas cognoscitivas, .. contra~farido eri ~ste sentido con la 

Lógica Formal. 

C) La nueva racionalidad se guía sobré todo por el 

indeterminismo. La vieja racionalidad sólo es determinista. 

Al intervenir una serie de disciplinas en el encuentro de 

soluciones á los planteamientos científicos y a la búsqueda de 

soluciones, el panorama se va haciendo complejo y 

recurrente, por lo que la explicación de un fenómeno conduce 

a una red indeterminada de nuevas hipótesis que a su vez 

pretenden ser explicadas y se reitera una y otra vez esta 

fórmula. En este orden de ideas, el pensamiento complejo 

conduce a un indeterminismo de planteamientos pero a una 
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explicación racional de.cada uno de ellos, utilizando todoslos 
-· ·-- -

insfrumentos Científicos- que.iesulten aplicables generéndose 
- - --· --· . ··•··o-=,· ·'--- ;~-· ' - ., .. · - --· ·--' . - ·• 

un constante.· a\jancer ciehtífic<i:'~Er{él'"otrcfextremo:· lá~có-ríierite 

racional anterior resulta ~·~ol~é!~emte- determinista limitándose 

las posibles explicaciones: 

D) La nueva racionalidad opta por la cqmplementariedad y la 

conjunción. de los conpcimierítós disciplinarios es decir, 

emplea la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad. La 

vieja racionalidad es únicamente disciplinaria. 

El pensamiento complejo emplea el principio de la 

complementariedad, es clecir, no atribuye el análisis de un 

fenómeno determinado á una ciencia o a una disciplina de 

manera única o exclusiva sino que se aboca a su estudio 

empleando todos los contextos que tengan vinculación con 

dicho fenómeno. De esta manera, lo que un campo científico 

no puede explica otro contexto estará en aptitud de realizarlo 

conjuntando de esta forma a todos los conocimientos 

disciplinarios aplicables. Este último aspecto es denominado 

como interdisciplinariedad o en caso de ser absolutamente 

totalizador se le llamará transdisciplinariedad. Del otro lado, 

la antigua racionalidad solamente emplea el aspecto 

disciplinario, es decir, atribuye el estudio de determinado 

fenómeno a un campo disciplinario, el cual puede resultar 

insuficiente para abordar de manera integral el fenómeno en 

comento y consecuentemente estará imposibilitado para 

proporcionar una explicación exhaustiva del mismo. 
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E) La nueva racionalidad suma a los análisis las observaciones 

en síntesis.e La antigüa rácionalic:lad seºconcenfra en los 

análisis, en la ?eparación y E31 .fra.ccionamiento;;:de hechos y 
: ,- ·, . ' . . . . ; ~.' '-:, 

fenómenos que en la realidad están qqki,os. 

El pensamiento compl~joLempJe~, E(imo: base: el contexto 
' ... _. . ,- .. ·.«•.-: .. _-' , 

analítico pero no seii· qÍJ$c:lai·,s'gJa,fü~fütej .c9n e'ste sino que 

introduce üria ill1portant~ ~'c:li8Jórr a'.l
0

~hállsi~¡ por conducto de 

las observaciones en· ,;~íht~i:i,is( 19 > q'Lle produce una 

combinación idóne¡a · Pélrá'io.g}~íJE3f:.r_t?.sQltacjos integrales en 

torno a1 fenómeno esfudia'CIC>. cC>ntrariamente 1a anterior 

racionalidad otorga pre~rnin~h~i'á ''al; í3Specto analítico como 

su único baluarte de estudió, así como a la sectorización de 

los hechos y los fenómenos que en la realidad no están 

sectorizados sino que se encuentran unidos por lo que su 

estudio resulta parcial. 

F) La nueva racionalidad une a las consideraciones precisas de 

todo lo real, la investigaCióri de 16 pot$nCial, de las 

heterogénesis y de las virtualidades en cualquier campo y 

hacia la organización individual y colectivá La antigua 

racionalidad resulta limitada al estudio de las estructuras y 

funciones disciplinarias. 

Ciertamente el pensamiento complejo no se limita a estudiar 

de manera integral el contexto real, sino que amplía su 

campo de acción a todo aquel entorno que representa una 
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posibilidad de estudio; a lo potencial. Asimismo su.cobertura 

se hace extensiva h~;i~ las distintas formas -de nacimiento 
_ ''- ~<' 1.~ _e_ ,;-;: · ,c-·oo~· e ·,, ;·~- .;,· -- • ;·. -- ,- -- , .. -. • 

cognoscitivo --y- ~-Icle~C!erT-;lüego~ ·-·ar---~aspeCfo"·--vfftÚal _-

omnicomprensivo, al tie.rllpo qlle,~s~y pem~p~gtiy;3é.se,,e)(tiende 
hacia la dualidad totalizadora inclivi~uc,- colE3ctivid~d: Por su 

parte la anterior racionalidad- res.uJté3" lirnitada puesto que 

solamente analiza las estructura'$ y~:K11l'd6n~s de las distintas 

disciplinas científicas. 

G) La nueva racionalidc¡d es reticülar; compªrticla, intªgradóra 

de diverso.s critE3riqs, imaginativa e i~venti~a. Sostiene que las 

ciencias ásí>cofnc:í'· tOciÓs los conocimientos se encuentran en 

c6nstarit~:·e001Gci~n por lo que aquello que se consideraba 

con c~f~~.terciéntífico en la actualidad no puede resultar un 

dogma. inamovible. Contrariamente la antigua racionalidad 

resulta menos flexible y conserva una postura de mayor 

dogmatismo. 

Este último aspecto, al tiempo de postularse como una 

característica .del pensamie~tocómplej()· se convierte en una 

consecuencia derivada dél dinamiSmO de esta corriente de 

pensamienfo Yª que se enc::u~~Iré!¡~A--constante evolución y 1e 

permite pasar de un estadiodiaciá:lotro de manera exhaustiva. 

En cambio, la postura antiguá+esulta reacia a los cambios y 

es proclive a conservar las posturas adoptadas. 

-------------·------ ---...... 



169 

En este orden de ideas estamos ciertos que el mundo de 

nuestros días necesita una racionalidad diferente que tenga la 

capacidad de relacionar unas cosas y fenómenos con otros y 

así descubrir en todo momento los brotes emergentes de lo 

nuevo, sin duda el pensamiento complejo representa esa 

nueva racionalidad. 

No hay que perder de vista que la realidad, su comprensión y 

actuación en ella son complejas; asimismo, la realidad, las 

cuestiones y los problemas que presenta la intervenció.n en ella 

son igualmente de gran complejidad. Los problemas reales no 

pueden reducirse a alguna de sus variables o dimensiones. La 

actuación en la realidad comporta siempre incidir sobre 

estructuras compuestas por múltiples variables extremadamente 

interrelacionadas. 

Ahora bien, el pensamiento complejo no pretende despojar a 

cada uno de los campos disciplinarios. su obj~t9> propio de 

estudio, ni sercat~ntat6rio del principio de espE3Cic3iiéi.ad;: sino su 

propuesta esencial es la de vincular a las di\(eria~ disciplinas en 

el estudio de la problemática existente para encontrar 

respuestas más adecuadas a la misma. 

Por ello el pensamiento complejo es respetuoso de las 

clasificaciones de las diversas ciencias o campos disciplinarios 

en atención a su objeto de estudio. 
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3.2 LA UNIDAD DE LA CIENCIA 

Al hablar de unidad de la ciencia, sobreviene la idea prima facie, 

de la existencia de una sola ciencia o en Sl,.l caso ge L.Jní3 i:;~rie de 

principios que se encuentran' dirigidos a establecef la éxplicáción

global de un solo contexto científico. Sobre el particular creemos 

que no obstante la globalidad propuesta por el pensamiento 

complejo, lo que encierra esta corriente desde el terreno 

conceptual, es el estudio integral de la problemática existente 

haciendo partícipes a todos los campos científicos para abordarla y 

solventarla pero no creando un solo ámbito científico. 

Morín manifiesta la posibilidad de:Lunª·unic::féld científica respecto de 
. ·_.-_ --- .. : ' 

un área cognoscitiva que ·denomiqa;.:Phy.c.is, la . cual tiene como 

integrantes a la Biología; .1e1·Físi9á&J~A:l1Úopblogía pero tampoco 

propugna por unc1 unidad totalI~a_as:>~~ ~ie¡ntífica. 
'-.:, -·, •. / •. »- .:"· 

. ', . 

Desde m.1estrg p:üntó __ c!ª'.·Ni~t~;-la uríidad absoluta de la Ciencia es 

solamente un ideal.:<~K~fetto, existen campos científiqos qµ~ tiene 

por objefo de estudio una problemática real como la 8,l(:)lqgía y otros 

que se ba·san en objetos creados de manera· ic:leal como la 

Matemática sin que tengan vinculación con la realidad, ni que se 

encuentren o puedan ser afectados por elementos reales que 

varíen su ámbito de estudio. En este orden -de ideas, creemos que 

dicha circunstancia real se traduce en un impedimento para 

alcanzar dicha unidad absoluta. 

--------- ---·---.. 

---··-~ 



171 

3.3 CLASIFICACION DE LAS CIENCIAS EN FORMALES Y 
FACTICAS 

Actualmente uno de los criterios mas aceptados que clasifica a las 

distintas ramas del saber humano que poseen carácter científico es 

aquel que las ubica en dos C::af11pós: .las denominadas Ciencias 

Formales y las llamadas CiendasF,ácticas. 

El factor determiminte•ql.l§ h'§>~otivasJo la.aceptación generéllizada 

de esta clasifica~Jóri radiga/~&·1~!;CiJC~nStC1nCiª ª~ ,ql;i{7 1.él misma 

resulta .. totaliza,dq'~a,>¿y~ :~LJ~ ::ªi~t,Ó~9~~ ·~ 'lo~> tjisJiht6s' ámbitos. 

científicos enc;16s:'~r~a§:Ciue1~6'vL1~1yeti ir1\egra1m~rte· e1 árnoito de 
• • •. : . : ·,._,, ,. - ~- - :, ,_. __ - '"}': - _:; ,,,. .••· .• ' ·.- •.• ,., • . :. -e. .\ ··.: ' .. ' - ' . .• . - ... 

:-,_::.:· '/)-. ___ :;_-~'. 

En este sentido a~~~; pffi'rtlrs~' (¡_~{la base de . que no toda la 

investigaciónciénfüi~~ ~:~O~u~f'a,~12~nocirniento objetivo. 

De esta forma por ejemplo, la LOGICA y la MATEMÁTICA (en 

especial la Lógica Formal y la Matemática Pura) resultan ser 

racionales y sistemáticos pero no son objetivos ya que no nos 

brindan información acerca de la realidad puesto que no se 

ocupan de los hechos. La Lógica y la Matemática manejan entes 

ideales que solamente existen en la mente humana. A los 

científicos de estas áreas de conocimiento no se les dan objetos de 

estudio sino que ellos construyen sus propios objetos. En efecto, la 

materia prima que emplean los lógicos y los matemáticos no es 
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fáctica sino ideal. Por ejemplo, los números no existen fuera de la 

mente humc¡n9º, ~-ol¡:¡.~ente están~pres~ntes~ niv~I ~~n-~~ptua1 134 . 

Así, por qcupa,rse de crear entes formales y de establecer 

relaciones ~.ntr~ '.~11~s ta~to a la Lógica como a la Matemática se les 

denomina frecuent~mente Ciencias Formales, porque sus objetos 

de estudio no son cosas ni procesos nacidos o que se encuentren 

en la realidad. 

En consecuencia las ciencias formales no entran en conflicto con la 

realidad. 

En cambio otras ramas científicas tiene por objeto el estudio de una 

parte de la realidad y resultan por ende, objetivas, designándoseles 

bajo el nombre de Ciencias Fácticas. Efectivamente, el ser 

humano está permanentemente rodeado de un entorno real con el 

cual convive periódicamente y se encuentra en contacto, 

generándose una retroalimentación entre el mundo fáctico y el ser 

humano. En ocasiones el entorno real influye en el hombre y llega 

a modificar su conducta, otras veces el ser humáno es el que 

marca la pauta de influencia hacia el córitexto fáetico. Por ejemplo, 

la Biología es una rama cientlficél. cuyo objeto de estudio lo 

constituyen los organismos yiyientés .. ·En este orden de ideas, 

resulta evidente que los -~eresvÍVos forman parte de la realidad y 

por ende el objeto dá e.§tl.J~iC>' de la Biología la ubica como una 

Ciencia Fáctica al estudiaf-·p~rté de la realidad objetiva. 

111 Así lo co11sidcrn11 Nicola Al313AGNANO y Nlcolai HARTMANN. 

----·· ' 



173 

Por otro lado existe una diferencia entre los tipos .de enunciados de 

ambos campos clasificados. Mientras los enµnciac:fqs fe>rrnales 
,·., - -- __ ,, - - . . -

consisten--~e1-r·re1acicfr1es-entré signos, los e-nunciadOs::~ae. las -

ciencias fáctic_a~ se refieren en su mayoría a suce~osy a procesos 
- -, . --·· . -- -- .. • ... , ' ·- . 

de la realidad. 

. . . 

En lo atinente al método por el cual< se ponen a prueba los 

enunciados verificables es posible as~veré'!r que mientras las 

CienCia.s Formales se contentan con la Lógic:a para demostrar 

rigurosamente sus teoremas, las Cie.nci~:¡~ F$9ticc:is necesitan mas 

que la Lógica Formal para confirma,r s4~-.;·9()_Aj~~ui"?~; 13ntre otros 

elementos necesitan de la observación V.~Íl '.di~rtos casos de la 
. . .·: .. -· ··,· ·: 

experimentación. En otras palabras, las Ciencias Fácticas tienen 

que mirar las cosas, los hechos y siempre que les sea posible 

procurar cambiarlas de manera deliberada para intentar descubrir 

en que medida sus hipótesis se adecuan a los hechos. 

De igual manera, cuando se demuestra un teorema lógico o 

matemático desde nuestra óptica resulta evidente que no se_re.curre 

a la experiencia. Por ejemplo, el conjunto de postulados 

matemáticos puede resultar suficiente para la demostración de uri 

teorema ya que se trata de una operación deductiva. En ef~ptó, en 

la Matemática la verdad consiste en la coherencia del enunciado 

con un sistema de ideas admitido previamente: por ello, la verdad 

matemática consideramos que no es absoluta sino relativa a ese 

sistema en el sentido de que una proposición que es válida en una 

teoría puede dejar de ser verdadera en otra teoría. 

------------ -------·-·· 
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En cambio en las Giencias Fácticas la situación result~ distinta ya 

que no se emple~on ~símbolos vacíos sino ctar¡ solo símbolos 

interpretados .. Asimismo cla cohefrericia pueaecresl.lltár adecuada 

pero esto no siempre lleva a la verdad135
. 

Por todo ello debemos concluir que las características esenciales 

del tipo de conocimiento que alcanzan las Ciencias Fácticas, entre 

ellas las de la naturaleza y de la sociedad son la RACIONALIDAD y 

la OBJETIVIDAD. 

De esta forma debe entenderse por conocimiento racional a 

aquel que se encuentra constituido por conceptos, juicios y 

raciocinios que describen y explican un fenómeno o prescriben 

alguna conducta. 

También resulta'. pert¡nemte apuntar que e5=a~ id$a!? no se agrupan 

de manera desordenada sino eh forma sistemática, principalmente 
' : . . ~ '. . . . .. ' . . . . -

en conjuntos ordenados.de·proposiciones. 

Bajo este contexto podríamos señalar que algunas de las mas 

importantes ·carac:téristica·s del conocimiento científico objetivo son 

las siguientes: 

'"Es la opinión de Mario I3UNGE y de Eduardo NICOL 

----------------- - ---
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*136Es fáctico, parte de los hechos, los respeta hasta cierto punto y 

siempre vuelve a ellos. 

*El conocimiento científico trasciende los hechos, descarta algunos 

y explica otros. 

*Es determinado, tiene un contenido que precisa sus enunciados y 

los distingue de otros. 

*Es metódico, utiliza un método para llE}g~r é! la verdad. 

*Es sistemático •. representa un sistema de ideas organizadas de 

manera lógica. entre si. 

*Es general, ubica los h.e.chos sinQulares en pautas generales. 

. ..· - ' 

*Es legal, bpsc,ª.Í~y~~y l~s.é3plica; 

*Es explicativ9, ir"!t~J:1t~Í'~.?:<8ii9ar l~s ~echos em términos de leyes y 

las leyes.er{térn1i·t1~~ ª~ ~hq6iSi6s. · 
<;,·· ::.\. 
~"··· 

¡'« 

*Es predictivo', p~édé-prefreoirGórno serán lbs hechos y regularlos 

*Es abierto, no reconoce barreras. a priori que limiten el 

conocimiento 

*Es útil, porque busca la verdad. 

11
'' Estas características son establecidas por Sergio VILAR en La Nueva Racionalidad. Editorial Kairós. 

Harcclona 1997. l'p. 11 a 14. 

----------·--------
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Bajo esta tesitura estamos convencidos que el Derecho como 

objeto de estudio de un campo científico resulta debe ubicarse 

dentro del campo de las Ciencias Fácticas. 

Cabe recordar que en el capítulo segundo de este trabajo, 

establecimos 'cqmo base de estudio de la Ciencia Jurídica a la 

Teoría TridirnE?ns.Lonal del Derecho que mira a este campo del saber 

humano, entre otros enfoques, desde la dimensión fáctica ya que 

denota al fenómeno jurídico cqmo un hecho que se presenta en la 

realidad social. 

En efecto, la primera noticia que; tenemos del Derecho es la 

proporcionadª p(Jr el lén9.uajg y ·SU omnipresencia en la vida 

comunitaria, J~ternbs 6 rio 6on~d~ntes de elle . 
. . " . > .. ·., . ,· ·-. .·.·· - ·.: : ' 

. . 

Como 111~nCiória Mario Alvar"e? 137"E/ ;Derecho es antes que nada, 

un fenórneno social, y, por tanto; .cultural, sujeto e interrelacionado 

con los demás fenómenos que acaecen en el devenir comunitario, 

como /os económicos y políticos" 

Asimismo hemos sostenido que el Derecho desde el punto de vista 

fáctico es evidencia porque percibimos que existe, nos damos 

cuenta que nos rodea y que se actualiza a cada momento. Así, la 

evidencia de lo jurídico nos conduce a estimar que el Derecho no 

se conforma a través de prescripciones aisladas que estén 

Odesvinculadas unas de otras, sino que constituye un auténtico 

i;· Ob. Cit. púg. 56. 
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ORDEN CREADO, con una presencia auténtica en el entorno 

social. 

De igual forma hemos precisado que el Derecho dentro del terreno - - - -- _. - - - - . -.- . 

fáctico también representa una vivencia ya que existe un punto de 
1.,. 

conexión que radicaº en ICI vinculación existente entrecel.~pqptE3!<to· --

social (que implica una realidad) y la regulación ·qu13 cie di~ho 
contexto realiza el Df3recho tanto a nivel general corno''c~ri·?l:plano 
individual. Como se observa, esta relación vivifica a,I D~r~chb y- le 

permite normar el entorno socia.1 acoplando sus prescripciones a la 

realidad imperante, po,r lo .qu,.~ el Derécho. en este. sentido se 

percibe como una vivencia. 

. . . 

En este orden de ideas• el Derecho consiqeradp en su carácter de 

vivencia se encuentra . oblig~clo a; estimar como asP,ecfo prioritario 

la identificación de . las necésidad~s • ~99i~le_$ qJ~ ~.¡j~ben . ser 

trasladadas al contenido dé las normasj9rfcii.g§s}:pªrél~coriformar un 

orden vivencia! unitario y de coincidencia irini~ri~rite entre lo real y 

lo jurídico. 

Con base en lo anterior podemos concluir que el Derecho como 

Ciencia debe ubicarse dentro de las Ciencias Fácticas, 

compartiendo las características que hemos mencionado para este 

tipo de conocimiento. 

3.3. 1 NTRADISCI PU NARI E DAD, MUL TIDISCIPLINARIEDAD, 

PLURIDISCIPLINARIEDAD, INTERDISCIPLINARIEDAD Y 

TRANSDISCIPLINARIEDAD CIENTÍFICA. 
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Sin duda, las disciplinas científicas son los principales instrumentos 

para el conocimiento c:fe)a realjdad .. 

Ahora bien, _con .base en ~pg~tura rªcional .que se .. adopte 

(pensamiento complejo o - .911Jigq~< radio~alidad) ··.el. contexto 

disciplinario científico-·gen~ra"-o~n()-div@r~9s·~relacion~s,~e~11tre lªs 

ciencias, partiendo de la base d~.q~eqaclauna de ellas ;onservará 

su objeto propio de estudio. 

En el campo general del conocimiento, la existencia de diferentes 

disciplinas científicas y de las relaciones que en un momento u otro 

se establecen entre ellas, hace necesario construir un conjunto de 

términos que intenten describir el distinto grado de relación que 

existe o puede existir entre ellas. Los conceptos que explican las 

posibles relaciones disciplinarias son los de intradisciplinariedad, 

multidisciplinariedad, interdisciplinariedad y transdisciplinariedad. 

Así, deben dilucidarse dos cuestionamientos fundamentales: ¿Qué 

grados de conexión disciplinaria científica existen? y ¿En qué grado 

se pueden vincular las disciplinas científicas? 

De esta forma, Jean Piaget138 hace referencia a la 

multidisciplinariedad, interdisciplinariedad y transdisciplinariedad. 

Manuel Boicot139 distingue entre interdisciplinariedad~ lineal, 

interdisciplinariedad estructural e interdisciplinariedad restringida. 

Por su parte Heckhausen 140 establece seis posibilidades de 

relaciones: interdisciplinariedad, heterogénea, 

11
" Jcan l'li\GET Introducción a la Episti.:mología Genética. Editorial Kapcluz. Madrid 1960. Pág. 96. 

11
'' i\lanucl BOICOT. Epistcmulogia. Editorial i\tlúntida. Madrid 1969. Pág. 25. 

11
" Grcgor) 11ECKI11\USEN. Introducción a la Episti.:mulugía. Editorial Mi.:ngcr. l'úg. 56. 
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pseudointerdisciplinariedad, interdisciplinariedad auxiliar, 

interdisciplinariedad compue~ta, interdispiplinariedad 

complementaria e interdisciplinarieC:lac:fLirlificacicfrá: Scuraff .. propone 

cuatro tipos de relaciones: multiqisciplinariedad, 

pluridisciplinariedad, interdisciplinariedad y transdisciplinariedad. 

3.3.1 INTRADISCIPLINARIEDAD CIENTÍFICA 

Como puede apreciarse de las líneas inmediatamente precedentes, 

la totalidad de los autores citados establecen como único entorno 

posible las diversas relaciones que pueden guardar los distintos 

campos científicos entre sí. 

Sin embargo des.de nuestro punto de vista si se toma como bas.e E31 

entorno disciplinario de naturaleza científiCCI; también se actualiza 

una vinculación d.e naturaleza interna éntre la$c:llsti6ta¡;·r§fnas que 

integran un campo disciplinario, es decir, co[lsia~r9rnoo~: :tj~uE3 se 

presenta una relación Ad lntra, hacia el inte,~ick c:Je Ja.disciplina 

científica. 

De conformidad con el Diccionario de la Lel'lf!ua Española 141 el 

prefijo intra significa dentro de; en el interior. Bajo esta óptica las 

diversas ramificaciones de una disciplina científica representan un 

aspecto interno que implica igualmente un contexto científico hacia 

el interior de esa ciencia. 

111 Dic.:c.:io11ario de la Lengua Espniiola. REAL ACADEl'vllA ESPAÑOLA. Editorial Espasa Calpe. Madrid 
20() 1. 101110 11. l'úg. l 2lJ5. 

--------
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Por ejemplo la ciencia de. la Biología tiene como objeto propio y 
- ---- -·- -- ·-

general de estudio a los seres vivos. Ahora bien, hacia su foteriqr la 
' ' 0:.- "º - - . - ·- _- - . - - --~--- .; . . .. -- -- .- -- - ' 

- -~- --~ ___ .,....,. ~ 

Biología cuenta con-- diveJsas ramas que al formar- parte -de la 

Biología participan del· ámbito genérico de análi~isLd~> I~ propia 
e --· - ; ·-. · · · - .- · · - · _·. ,:·;_·;: .• 7.-;. ,·e--;-;:- :·o.·;:;-::· 'f.• .. ~_-.,._ .• -- • , ' 

Biología, es decir, el vinculado con los seres. 'yiyq~;\~a\mque 
concomitantemente ·tienenun- objeto.de'~stUqi'.c:r.?s¿13GÍfi90~9omo. 
sucede con la Anatomía, la Fisiolo.gí~, L~ Z~~fo:gía,~lc¡:~B6téni~a y la 

Genética entre otras ramas. 

Las relaciones que se suscitan entre la Biología y sus ramas así 

como los vínculos que se originan entre las mencionadas ramas de 

la Biología, constituyen en nuestro concepto el contexto 

intradisciplinario de la Biología. 

Bajo esta perspectiva el Derecho como ciencia se encuentra 

integrado por caryipos intradisciplinarios especializados que se 

encargan de estudiar sectorialmente una parte del contexto jurídico, 

sin que está. circunstancia resulte atentatoria ·de la unidad del 

Derecho nJ contradictoria del pensamiento complejo ya que la 

problemática seguirá resolviéndose de manera integral, 

considerando la temática jurídica especializada que es abordada 

intradisciplinariamente. 

Como puede· apreciarse dentro del ámbito intradisciplinario se 

ubican los campos interiores de cada disciplina científica que 

convergen en la disciplina genérica correspondiente . 

. ...... 
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3.3.2. MUL TIDISCIPLINARIEDAD CIENTIFICA 

La multidisciplinariedad científica es la organización de contenidos 

mas tradicional ya que las ciencias se localizan de manera 

independiente unas de otras. El conjunto disciplinario se propone 

simultáneamente sin que se manifiesten explícitamente las 

relaciones que pudieran existir entre ellas. 

En efecto, el contexto multidisciplinario resulta sinónimo de 

yuxtaposición de disciplinas y de los. . e~pecialistas 

correspondientes, esto es, ponerse unos al lado de otros y sostener 

cada cual su ámbito esp13cializado sin introducirse en la 

comprensión int9.gr.cil, ni en la confluencia con las contribuciones 

teórico-prácticas::ci'J1os.demáscampos científicos .. 

La evolución de un sabe( unitario hacia una diversificación en 

múltiples campos científicos notablemente desconectados unos de 

otros, ha llevado también a .. la necesidad de .. la bl'.J§.ctU'§q~ de· 

modelos que compensen esta dispersión del saber. Por tal motivo 

es que en estas últimas décadas resulta cada vez de manera más 

manifiesta, la necesidad de revisar y buscar soluciones a esta 

dispersión de conocimientos y la búsqueda de modelos sistémicos 

e integradores con diferentes grados de interdisciplinariedad. 

La fragmentación de la actividad intelectual y cultural en un alud de 

disciplinas ha llevado consecuentemente a una dispersión del 

conocimiento que genera un proceso de cooperación disciplinario 
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motivado por necesidades de orden intelectual o científico. 

De esta~forma el entorno multidisC:ipllnaÍ,iQ"~e limitá a. rea/Izar. una 

yuxtaposición de disciplinas, pero ninguna disciplina articula sus 

enfoques científicos con los de los demás. 

3.3.3 PLURISDISCIPLINARIEDAD CIENTIFICA 

La pluridisciplinariedad es la existencia de relaciones 

complementarias entre disciplinas mas o menos afines dentro de un 

mismo sector de conocimientos. 

Efectivamente, existen ccimpos que se ubican dentro de un ámbito 

científico como es el caso dé aquellas disciplinas que estudian los 

fenómenos naturales respecto de los cuales pretenden realizar una 

explicación racional. Bajo esta perspectiva; lá Física y lá Química 
'o : :-, ' - -- ~ - -

son ciencias que se encueritrári relacionadas al estudiar tanto la 

materia como la energía aunque córi enfoques distintos, sin 

embargo el antiguo modelo racionalista las escinde en dos campos 

disímbolos como sucede inclusive en la actual curricula de 

enseñanza media y media superior. 

Por ello la pluridisciplinariedad pretende establecer una vinculación 

entre los campos científicos afines, integrándolos y relacionándolos 

para obtener explicaciones mas idóneas y completas. 
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3.3.4 INTERDISCIPLINARIEDAD CIENTIFICA 

La interdisciplinariedad científica es una de las manifestaciones del 

pensamiento complejo que relaciona de manera sistemática a los 

entornos disciplinarios aunque estos no presente afinidad entre sí, 

ni se encuentren ubicados dentro de un mismo plano vinculatorio. 

La visión de la interdisciplinariedad es integradora y pretende 

proporcionar explicaciones exhaustivas mediante la participación de 

todos los campos científicos que se encuentren vinculados a una 

problemática determinada, conformando en ciertos casos un nuevo 

contexto científico. 

3.3.4.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

Los precedentes que citaremos resultan ilustrativos dE3 qasos en los 

cuales concurrió el pensamiento complejo, sin que los personajes 

de referencia produjeran sus obras de manera deliberada con base 

en dicha congepqi(>119ientífica. 
' - ~ - ~ •.' ' . -. 

' >" .. -, ... _ ',_· .. -
::;··. __ ,,_ 

Remontándo~os ~, lél $pqga de la Gr~tia Ántigua, Epicuro y en 

Roma sLl s'.~~
1

Úidbr"-nfb Lucrecio 1Caro entrelazaban en sus textos de 

manera sil11u1ian~amente elementos de la Filosofía, la Física y la 

Poesía. 

Ramón Llull, ideó su Ars Magna con el afán de abarcar los 

------------------ --
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conocimientos de aquellos siglos. Llull142 trata de poner en marcha 

un vínculo entre los principios ab~olytos, los principi9s relativos, las 

cuestiones generales y 108 sujetes: 

No obstante lo anteriores> precedentes, estamos ciertos que el gran 

representante de lo quec~en Ja actualidad denominamos ámbito 

interdisciplinario es sin duda Leonardo da Vinci. El período 

renacentista en el cual vivió el afamado italiano produjo una 

pléyade de grandes personajes la mayoría de ellos caracterizados 

por ser polifacéticos, ya que llevaban a cabo una gran diversidad de 

actividades tanto artísticas como científicas. 

Leonardo no solamente fue un excelso pintor sino que mientras 

pintaba, inventaba. Cuando realizó sus pinturas no sólo efectuó 

innovaciones plásticas sino que además introdujo pinceladas y 

líneas en campos de fuerza interpretables por los físicos del siglo 

XX. 

Da Vinci también reflexionaba e imaginaba. As!, los qis~ñós de las 

máquinas voladoras que elaboró influyeron decisivámente en los 

primeros constructores de planeadores y de helicópteros. 

El núcleo fundamental de su método inventivo es la distinción entre 

lo que él llama el primer universo natural y el segundo universo 

natural. El primero es el de los objetos tangibles. El segundo, se 

extiende virtualmente hacia el infinito. 

Sin embargo, el avance de la complejidad fue frenado por el 

112 Sergio VIL1\R. Ob. Cit. l'úg. 65. 
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segundo precepto establecido por Descartes 143
, quien manifestaba 

que "es preciso dividir cada una de las dificultacies que exéJminase 

en tantas parcelas cbmo sea posible y como requiriese s-u mejor 

solución". 

Pascal 144 manifestaba la imposibilidad de· conocer· las partes sin 

conocer el todo, a~í .como tampoco es posible conocer el todo sin 

conocer partiqujarrrf~ÍJté las partes. Leibniz 145 también rechaza. la 

propuesta metodológica de Descartes. 

Michelet146 afirmaba que "La ciencia es un.a; la 'lengua, 'ª lftefªtura 
_- -· - '··-., ... , ....... :::·.- - ·:· :'.·_:_· .. 

y la historia, la física, las ma_tem{.Jticas y la hlosofíaí los 

conocimientos mas alejados aparente/1'/enfe, . S€J· tdp~Q teª[IT1ente, 

aun mas, forman todo un sistema del· cua1C'~úed[raO ~ebllidad 
únicamente nos permite considerar sucesivaménte sus diferentes 

partes." 

Sin embargo, desde el siglo XVII el cartesianismo pasó a formar 

parte de la ideología dominante especialmente porque se oponía 

terminantemente al globalismo religioso y a la subórdinacióA de 

todo el entorno humanístico a la concepción teológica c:fel inundo. 

Asimismo las ideas de Des.cartes proliferaron en virtüd de que 

representaban un punto culminante del paradigma de la 

simplificación, más fácil de comprender y de aplicar que el 

paradigma de la complejidad al tiempo que, de manera sucesiva 

con la revolución industrial el cartesianismo se muestra muy 

1
·" René DESCARTES. El Discurso del Método. Editorial Sarpe. Madrid 1984. Püg. 63. 
'·" Blaisc l'i\SCi\L. l'cnsa111ic11tos. Editorial Sarpc. Madrid 1984. Pág 43. 
''' Ciottfricd Wilhcm LEIBNIZ. l'vlunadologia. Discurso de la Metafísica. Editorial Sarpc. Madrid 1984. 
l'p. ·llJ-50. 
11

" .fules i\ lll 'l IFI rr. Principios de la Filosofía de la l listoria. Editorial Servus. Madrid 1954. l'üg 14. 
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eficiente en la organización disciplinaria de los conocimientos a 

través de la formación cie._espec:iCllistas. 
-, . .'- --,~·-.";:··-· ' - . - , __ -,- - -- - . - - . . -

·:-, · .. ·· - .. ·,.,',_. .. ,.-·'. ';' ' 

No obstan~éy-_a -~~i:;c:i:2c:f~J~J,gran influencia del método propuesto 
., - .-- -;·-·-.-- ·-:- ·.F --; ·.:·e· '·- --~-, ··:.':. •: -~-· >- --~·-··_,-,.; -_.--;:: -,..~:.; -- ·: 

por DE;:lscart~sÍ <fu~rq'ri ;_surniemdo luces de pensamiento que 
:: -.,.: ·':-, : . .>.·.-<).::.::-: '\·:~~:-. .l·T:,, ·:'.:(: .-<:- :,,_, .. _r::_, 

propugnaqan-~lcc$ist§plefoi!Jli~ntd~de una fórmula integracionistadel 
;, .. >-·· .. _,.-,'- --:,_ ·- ---·,o-•. ·- :.-o··~·-•-·~·- - . -,.. ···- :· . :-

al men9i9n~r\q·~~'eÓlª'tinferpre.tación anticipada de los fenómenos 

de la rfat~r~l~~?/°i.iu¡~gé!t~'.un día 'en qUe er fisiólogo, el poeta y et 

filósofo- ha,/Jl~rJ[i- '.fil &/~r(10Jengµa)f) y-s~ f)/]tenqerán"/-· 
;· - .. ·- :\ •.•• ··; - i ,- -. ~- - -. : . ;'.::", _ z,_·.;::: 

.< ,:,}:r.:-_-: :~;::~-: \ .. <---' ---

Mas conterq~gI~h~~~~bt~··--Qay\ci~E3dfr~d§n§Jq~r~iqqe el problema 

de 1a uniciad·.'d~r cfcfriOciínientb §~'kñcuéntia'~írítinikmente vinculado 

a nuesÍrcl bÚsªÜ~8~' d~ ~na d~f11_p:r·e~s_ ·i¿h···~ríi~e_r_:s __ ~-1·, ·_dE3~tin¡:¡da a 

elevar 11 cu1tGr~·~G1~~~~~. /. , 

Por su parte llya Prigogine 148 cree qüe es riE3c~s~ri(J friantener las 

diferencias y las tensiones disciplinarias, sin ca~r en concepciones 

pseudomísticas, "portadoras de certezas" .. AS.JfoisrJJp manifiesta que 

"la coherencia y la pertinencia, la creación de una coherencia entre 

nuestra experiencia más íntima, que es la de/tiempo, y nuestras 

maneras de describir el mundo intentando construir un 

conocimientos pertinente que de sentido a /as distinciones y a /os 

problemas que nos plantea. Esa construcción no debe paitirde una 

verdad preexistente, sino que ha de hacerse contand() con nuestra 

propia historia a partir de las obligaciones que nos sitúah en ella 

pero que igualmente nos permiten crear nuevos posibles. La 

11
' Claudc 13ERNARD. Filosofía. Manuscrito Inédito. Editorial Fontán. Madrid 1964. Pág 23 

1
" l{uss.: 11 rvl1\ZNI K. Aportaciones Filosóficas de la Física. Editorial Flandes. Madrid 1989. l'üg 132 

--- --------- --- -
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multiplicidad de tiempos: irreversibilidad, inestabilidades. Unas 

construcciones conceptuales se arljc4lan con y apaban de 

explicarse por las otras, formando- uri'tehgua)e" nuevors'e'ilama 

bifurcación de inestabilidad. El determ(ni§mo dinámico. La ciencia 

de los procesos lejos del equilibrio $e abre a tas cuestiones de un 

mundo en devenir-, de un mundcJ.~cuyac inteligibilidad impone la 
'. ' : : ~- -- .·- . 

concepciónde nuevas relaciones de causalidad". 

3.3.4.2 OBJETIVO DE LA INTERDISCIPLINARIEDAD 

Los hechos, el conjunto de fenómenos, las relaciones entre ellos, 

sus complejidades no pueden explicarse de manera cabal a través 

de los conocimientos aislados ya que esta resulta parcial. 

Por tal motivo, los conocimientos interdisciplinarios son 

imprescindibles. 

Resulta conveniente precisar que la lnterdisciplinariedad no 

pretende en forma alguna que se suprima toda formación 

disciplinaria de carácter especializado. Sin duda en la actualidad 

resulta conveniente especializarse de tal suerte que cada entidad 

auto organizada pueda adquirir una profesionalidad efectiva de un 

determinado ámbito científico, pero con la peculiaridad de que esa 

especialización no se obtenga no se mantenga y no se desarrolle 

en un compartimiento aislado, sino que implique un sistema abierto 

relacionado con otros conjuntos disciplinarios. Esta unidad debe de 

ser mantenida ya que su ruptura podría generar una anarquía 

------·------- --- . 
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epistemológica. 

En éfecfü, se~ha~desplegaoo i.Tn' esfuerzo deliberado por instaurar 

un cuacil-o g(;l[l~í,éll ~~ra lea . inv~stig~ci~n c:ientífica determinándose 

que al rel~cion~r I~~ gis9iplinas :·de: manera interconectada la 
' ,.,. ... . . .. · . . . . 

comprensión -qe·º' IOs~-'prpblerg§ls> resulta mas adecuada y las 

soluciones nía~ efiCleintés y Just~~.-

Ahora bien, dentro de todo t3S!e contexto las disciplinas científicas 

no solamente desarrollan y alní,Clc:gnªn el conocimiento de una 

manera útil, sino que co~c9mitaht~m~nt(3 van demarcando líneas 

maestras para que pLedao ~ef'l~rC1rse .:~ue\fos cgnocimientos y 

facilitar así Iª cre?cién.cle ;amª~ interdi~;ciplinarias. 

De esta forma, Piaget estimaba que el verdadero objeto de la 

investigación interdisciplinaria es la reestructuración o 

reorganización de los ámbitos del saber; por medio de intercambios 

que consisten en recombinaciones constructivas. 

Por todo ello es preciso construir la posibilidad de articulaciones 

positivas entre las ciencias mediante temas que no vuelvan a 

encerrarlas en su especificidad, sino que las aperturen a 

planteamientos y situaciones en las cuales otras ciencias puedan 

establecer comunicaciones inéditas entre ellas que nos permitan 

hacer frente a las exigencias sin precedentes de nuestra época. 
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epistemológica. 

·-O' -- ' 

En efecto:~s-e ha ·desplegádo. úri ·esfüerzO:~déliberáao-pOrinstaurar 

un cuadro general;para···lainvé~tigación.· científica '.determinándose 
·--_·-_- .. - ; ---·,•- i:O'~·.: .-,:=--;:·~---,~-=~-· _,-~c_:;o-_ ·-~;.•·,~_=',.,o·· ::.-,',·º ... .'''·:oc- •.-_,_ . -- --,-_·o_;. e- \.: •• - - __ ,_,._- ,:· .·~- ·~- -~<-"'-·o.:-:-,· .. -,, ·--', "'-· · · -·-

que. al r~ladOnar. las.diªcipli~'.C3s. de. mqn¿ra ihte.rconectada la 
' ·."··, ... c.' ·,. ,''.'···- · .. ·- .·. ,' .,·.·····' .. -· .-.-· ·,,. ,·,_ ·-. :• . ·, 

comprensión~~cfec'~los~Jprqbl~mas¿;"°resUlta~-.. mas" adecuada y ···las-
•. . - .': ·• .;. ·· ·,;:_- • ; ~- ·•. ,; •. ~: O/ ., - ': ·. :_,. ' - :-'-- '· - ; '- "'- - _·, ·C -:- '- • • 

so1uciones~í:l.seti6i~n1:esVjusta~ .•. 

Ahora bien, dentro de todo este contexto las disciplinas científicas 

no solamente desarrollan y almacenan el conocimiento de una 

manera útil, sino que concomitantemente van demarcando líneas 

maestras para que. puedan generarse nuevos conocimientos y 

facilitar así la.creación de ramas interdisciplinarias. 

De esta forma; Riagl3t estimaba que el verdadero objeto de la 

investigación -interdisciplinaria es la reestructuración o 

reorganización ele los ámbitos del saber; por rnedicidé intercambios 
-. '.·.-,, <-- __ :- _-_"··. ,,_- __ _ 

que consisten en recombinaciones cohstrlldtivas. 

Por todo ello -es preciso construir la posibilidad de articulaciones 

positivas entre las ciencias mediante temas que no vuelvan a 

encerrarlas en su especificidad, sino que las aperturen a 

planteamientos y situaciones en las cuales otras ciencias puedan 

establecer comunicaciones inéditas entre ellas que nos permitan 

hacer frente a las exigencias sin precedentes de nuestra época. 
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3.3.4.3 CONCEPTO DE INTERDISCIPLINARIEDAD 

La interdisciplinariedad pretende explicar cómo tienen que 

relacionarse las diferentes materias para mejorar el conocimiento. 

Este concepto implica un grado de C(JJ1C:::~J~l'l9gJ9btd,g":)_~s~:c:fiyers;as 
disciplinas científicas que convergen al,.,a~¿ll~i§·,·¡~~:s61'G6ú:,~; d~ una 

,. -.¡.-·· ·- ·.r:.:.:.- ·;;;',;:.- .·" i<· ·-!·. t~T)::· ,t;~--·; .. ,,., __ , 

problemática o planteamiento científis()( ~btY~qfas~qQ~QRiª.L ~és.Qlta 
imperioso relacionar campos ciE3ntífig¿5·.·~f~ ·fn~n~fa~.;,o/d~hada, 
aunque a veces se efectúen c()~ v~~16~:~.·e~p~bt~b4t~r~sí para 

cumplir el objetivo científico de 11élt~rél1~:Z:~ inh~rdi.~ciplinari~. •· 

Así, De Gennes 149 no dµda en pasar de un campo espE3cializado a 
. . . - . 

otro debido a que en nuestro tiempo resulta difícil que un área· de 

conocimiento no cambie· en muy poco tiempo, preconiza: 

"necesitamos gente quees}édispuesta a saltar de un carripo a.. otro, 
- -_: __ -· :~ "'·- .: ,- . -- - :. 

que tenga una ment~~a~ie[/:a{'. 

Prigogine 150 por suipaji~;cbn~!dera:que "la comp/ejiqéidde lo fea/, el 

estudio y la gestión> de casi todos los probli;Jmas; exigen 

aproximaciones interdiscipíinarias, ·'Contra··•. 18 f(éigmentacióh 

autárquica de las disciplinas una nueva concepción de la 

objetividad científica se expande al .. iltJminar el cáfácter 

complementario y no contradictorio de las ciencias experimenta/es, 

que crean y manipulan sus objetos, y las. ciencias narrativas, que 

tienen como problema las historias que construyen creando su 

propio sentido" 

11
'
1 tierard DE li ENNl::S. El Desarrollo Cicntílico de In Actualidad. Imagen Editores. Barcelona 1998. 

J''¡u <)8 

""'C'i1:1~lo por l'vlurin. Ob. cit. l'úg 78. 
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Bajo esta perspectiva la reivindicación interdisciplinaria es la 

reafirmaeión de la iritegralidad ya que desde tiempo atrás, ha 

existido el ideal de establecer una carta exhaustiva del saber que 

asigne un lugélr específico a cada disciplina indicando con precisión 

la relacióri t3Xistente entre esta disciplina y las otras. 

la int~rdisciplinariedad conlleva el reencuentro y la coopera,ción 

entre dos o más disciplinas, cada una de las cuales (al nivel de la 

teoría o de la investigación empírica) aporta sus propios esquemas 

conceptuales, la manera de definir los problemas y sus métodos de 

investigación. 

La interdisciplinariedad por ende debe concebirse como la 

interacción de dos o mas disciplinas, las cuales pueden implicar 

transferencias de leyes de una disciplina a otra generándose o 

pudiéndose generar un nuevo cuerpo disciplinario. 

Ahora bien, desde nuestra óptica particular la 

interdisciplinariedad no solamente puede establecerse entre 

disciplinas de naturaleza científica, sino que también se pueden 

generar entre las ramas integrantes de una ciencia con una 

disciplina científica que forme parte de una ciencia, en virtud de 

que las ramas de una ciencia comparten el carácter científico de la 

ciencia a la que pertenecen. 

De esta forma podríamos vincular a la Ingeniería (ciencia) con la 

Genética ( rama de la Biología) para dar lugar a la llamada 

Ingeniería Genética ( interdisciplinaria ). 
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3.3.4.4 PRINCIPIOS INTERDISCIPLINARIOS 

En el decurso de los años, la interdisciplinariedad científica ha 

generado una serie de principios que caracterizan a esta modalidad 

cognoscitiva y que además, resultan aplicables a cualquier 

nuevo cuerpo interdisciplinario que se origine. 

3.3.4.4.1 PRINCIPIO DE INDETERMINISMO 

Este principio parte de la realidad existente, ya que vivimos en 

sociedades naturalmente inestables y por lo tanto es imprevisible la 

determinación cabal de su comportamiento y dirección. 

En efecto, la circunstanciá fáctica señalada va de la manó cori el 

contexto científico ya que al tene'r é~te. último comó punto de 
' . . . . 

referencia esa realidad_ carnbicmte, los conoC::imTeritos se tornan 

cada vez mas ihdetetll1Íhados. 

Lo anterior no debe confundirse con el avance científico, ya que 

cotidianamente se pr$cis~h. ·. eón mayor exactitud una gran 

diversidad aspectos cogrioscitivos, no obstante los cambios fácticos 

dan lugar a indetermin~Cióh científica. 
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Asimismo, la generación de nuevos conocimientos así como de 

novedosas ramas interdisciplinarias produce av§lnces en el campo 

cognoscitivo -pefü vá creando al unísono;'hüevos cori6cimientós 

que en un principio podrían resultar indeterminc:id()s. 

Por tal motivo es que la nueva racionalidad considera que vivimos 

en un mundo en el que prevalecen los indeterminismos, lo cual 

constituye un principio de la interdisciplinariedad que parte de una 

realidad y de una creación novedosa. 

3.3.4.4.2 

GLOBAL 

PRINCIPIO DE DINAMICA HISTORICA 

Este principio fundamental de la interdisciplinariedad tiene 

profundas raíces históricas. Probablemente la generalización 

explícita del principio de dinámica histórica global se hizo a partir de 

la aceptación de los criterios evolucionistas de Charles Darwin. 

Ahora bien este principio presenta dos aristas desde las que puede 

ser analizado. Por un lado, cada organismo es el representante de 

un proceso de evolución histórica que ha generado la evolución de 

su especie hasta llegar a su estadio actual; por otro preconiza que 

cada ser vivo constituye en sí mismo un proceso o entidad histórica 

a partir del momento de su nacimiento hasta su muerte. De esta 
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forma el principio en comento establece bajo esta perspectiva que 

los seres vivos com;tituyen estrucwras hi¿tórica~ de facto. 

Hay que hacer notar que en cada una de estas ópticas existe una 

dinámica históricaLcque ~no se detiene ni se estanca sino que 

prosigue aLtiernpo qUe.va "haciendo historia". 

Pero además este importante principio resulta globalizador ya que 

es aplicable a cualquier tiempo, lugar o especie, lo que genera la 

posibilidad de una explicación congruente, exhaustiva y 

generalizada de los fenómenos respectivos. 

3.3.4.4.3 PRINCIPIO DE REVERSIBILIDAD 

Este principio parte de la base de que cualquier problemática puede 

presentar diversos ámbitos de análisis que constantemente se van 

reciclando y originando aspectos reversibles del conocimiento. 

Ciertamente, los conocim.ientos no permanecen est~tic()s. ~in() que 

se encuentran en constante. evolución debido a ló révE3ti5ibÍe. de los 
. . ·:·:,;:'·'. ' - - .. 

mismos. Lo anterior pro pipia que vaya generándo5(3 l~-,~~i~tedé::iáde 
nuevos contextos disc'íplinarios y de novedoso~ ·~n'foq9es qúé 

anteriormente no se presentaban con relaCióri ·al . campo 

cognoscitivo. 
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3.3.4.4.4 PRINCIPIO DE GLOBALIDAD 

Este principio constituye uno de los mas conocidos dentro de la 

propuesta interdisciplinaria. Es pertinente mencionar,qu~ como casi 

todos .los principios interdisciplinarios, la globalidad .. presenta por lo 

menos·dos facetas de estudio: ~ · - o~,- 7"·- -._-_- =;- -=:;-~-~ --- -

En una primera perspectiva implica la capacidad general de los 

conocimientos para analizar y resolver los problemas planteados 

por el propio ser humano y por su entorno. Así, el. ~mbito 

cognoscitivo perrnite ac:ometer integralmente la realidad existente 

así como la virtual y la potencial de manera global. 

Desde otro ángulo el principio en comento conlleva al estudio 

totalizador de losfe.né>me¡ios a través de lqs co11ocimientos para 

arribar a un conte~tqfdé'pl~nitLJd:y.ge E3><1l9usti\liga(:f. 

Algunos ?yJ()ré§ cp1T1<5 ffiiileY1 51 e·~t,i[nª[l C10E3 el principio de 

globalidad p·~~~e una naturaleza tótalizadora ya que una vez 

formulado, resulta áplicable a cualquier contexto disciplinario. 

Bias Pascal mencionaba que el todo resulta inexplicable sin referirlo 

a las partes 9el mismo modo que las partes son incomprensibles 

sin relacionarlas en el todo. Por su parte Schiller precisaba que 

sólo la totalidad conduce a la claridad. 

1
'

1 111.'rhcrt FINLl'.Y. rhc C:omplcx Knowlcdgc. (h:Ji.inl Prcss. Londres. llJ'J8. P:ig 45. 
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El principio de globalidad es imprescindible para la práctica de la 

interdisciplinariedad. 

Como apuntábamos, el princ1p10 de globalización en su doble 

aspecto no e pretende en forma alguna llegar a la completud 

cognoscitiva, es decir al conocimiento total, ya que su objetivo SE3 

centra en el análisis integral d13 la problemática resp13ctiva> sin 

pretensiones terminales, ya que ello implicaría además una faltél de 

congruencia con los otros principios de la interdisciplinariedad. 

3.3.4.5 DESDE LA INTERDISCIPLINARIEDAD HASTA LA 

TRANSDISCIPLINARIEDAD 

No obstante la trascendencia que representa el contexto 

interdisciplinario, éste no constituye el último peldaño de las 

relaciones entre las diversas disciplinas científicas, ya que el 

pináculo vinculatorioc:Je naturaleza científica está representado por 

la TRANSDISCIPLINARIEDAD. 

En el presente apartado se establecen diversos presupuestos y 

fórmulas que podrán permitir el paso del estadio de la 

interdisciplinariedad hacia la transdisciplinariedad. 

Ahora bien, hemos tratado de demostrar que el conocimiento no 

puede progresar de manera importante cuando analiza la 

problemática de manera endógena ya que explora un solo ámbito. 
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Las disciplinas pueden enriquecer sus conocimientos sectoriales en 
, -· _ __- : - ~_e_ - _ ;_ __ _- o . ' _ 

la medida en que observen y_ adopt~n lc¡s cpnexiqnes, las 
' .. - - .. - - - ·-·. ---.. , 

transversalidades, las -cóevólúéiOlies- y-los 'campo-s-·en-lo·s que se 
encuentren conectadas con otras - disciplinas, próximas o 

pertenecientes a otro bloque. 

De esta forma los métodos interdisciplinarios y transdisciplinarios 

resultan idóneos para abordar y resolver_ tanto laJemMic,9 como la 

problemática actuales en la medida en · que aprehenden, 

comprenden, explican y resuelven las complejidélges de un modo 

más eficaz sin olvidar el contexto humanístico. 

Establecidas las heterogénesis 152 de los conocimientos en el 

movimiento histórico, al correr del tiempo las disciplinas tienden a 

confluir con alguna (s) otra (s) disciplina (s), sobre todo cuando 

tienen que tratar problemas concretos. Si repasamos la historia de 

la cultura, de las ciencias, de las artes y de las técnicas podernos 

observar varias concatenaciones interdisciplinarias e incluso 

transdisciplinarias como el caso de la Teoría de Sistemas. 

A partir de los conceptos relacionados exist~n modos diversos de 

prácticas lnterdisciplinarias y transdiscipliijélfi$s;:ce>rrH;>" é)qúellás que 

van del todo a l,a parte o las que cóll)binán:amhós<eléínerífos. 

En este órdehde.:-id~as.varias disciplinas se coordinan en tanto que 

los cieritfficos especializados interactúan para generar 

conocimientos aplicables a las finalidades de los sujetos y objetos 

específicos de una de ellas. 

1
'' Vocablo sugerido por FINLEY 
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Avanzar en la interdisciplinariedad no significa dar un salto al 

abismo, ya que la interdisciplinariedád · incorpor~á y reorganiiá los 

principales conceptos que dim~l1?D d~. catja disciplina, en 

coherencia con una (s) y otra(s); complejidades interiores y 

exteriores, del sujeto-objeto-proyecto; Por ello es que la 

interdisciplinariedad muestra fluctuaciones hacia la 

transdisciplinariedad respecto de la serie de complejidades que es 

preciso comprender y explicar. 

Ahora bien no existe un catálogo elaborado o una casuística 

establecida que nos indique una fórmula o un procedimiento para 

pasar de la interclisciplinariedad .. a lái trabsdisdiplinariedad, sin 
. ... .. , . . . .. ·.· .. ··' . ., .. '·"'' ' ··' ··.,. 

embargo, existen hipótesis en las cué31es se puede actualizar esa 

traspolación: 

a) Cuando observamos los sujetos, objetos y contextos complejos 

en dinámicas . muy acentuadas de emergencias, de 

transformaciones o de coevolución. 

b) Cuando los científicos reconocen que es imprescindibl~ tpmar en 

consideración los criterios de los usuarios de los servicios que se 

quiere reformar o implantar. 

c) Cuando los científicos estiman que es necesario tener en cuenta 

los puntos de vista y coordinar los criterios de los gobernantes a 

escala local, regional, nacional. 
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De esta forma, la interdisciplinariedad tiende a transformarse en 

transdisciplinariedad en la medida en que los métodos 

correspondientes se aproxim~~~~f~~EKQ1ttr1"re~uládóres Cié sujetos, 

objetos, contextos.y .J?r9y~gJo~ ~C>r]Rl~j()s vinculados en redes de 

complejidades en lc§i;§~iq'L,e. oS~~c:1~ . numerosas relaciones de 

transformaciól);0 qÜ~ ci~sborclan-induso el propio ámbito científico: -
- ,' -· ·-.:-- ·'- ¡_,_._, ,•_, __ . ·---· -

Así, la nueva racionalidad representada especialmente por el 

pensamiento complejo y por las concepciones científicas de 

interdisciplinariedad y transdisciplinariedad constituy~ un ámbito 

científico que redunda en una constante evoluciqo yg ,que las redes 

de interconexión científica se van bifurcando <cada vez mas y 

consecuentemente se van originand(:), n;ge~bs contextos 

interdisciplinarios que pueden llegar ,a transf()rmarse en 

transdisciplinarios para acometer de mejor manera, la intrincada 

problemática nacida y planteada por el ser humano. 

3.3.5 TRANSDICIPLINARIEDAD CIENTIFICA 

La transdisciplinariedad científica representa en la actualidad uno 

de los paradigmas cognoscitivos de mayor importancia que implica 

de suyo la totalización cognoscitiva, aunque sin llegar a la idea 

de completud como conocimiento absoluto y terminal. 

Siguiendo esta línea de pensamiento, una ciencia que plantee el 

estudio del contexto real bajo el signo de la unicidad y aplicación 

homogénea a sus componentes, al tiempo que disponga de 
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instrumentos interpretativos y metodológicos integrales y tenga en 

su haber un contexto teórico que le permita abordar la problemática 

de üna forma. global, debe ser calificada como- una Ciencia de 

carácter transdisciplinario. 

En 19861531a Organización de lasNaciones lJnidas realizó a través 

de la · UNESCO el Simposio "La Ciencia y las Fronteras del 

Conocimiento" cuyo producto fin¡;¡I. fue"la llamada DECLARACIÓN 

DE VIENA en la que se contienen diversas conclusiones a las 

cuales arribaron los participantes resaltando las inherentes a la 

transdisciplinariedad, las cuales transcribimos a continuación: 

"El conocimiento científico actual ha alcanzado el punto donde 

puede empezar a integrarse con otras formas de conocimiento. En 

este sentido y reconociendo /as diferencias entre ciencia y tradición 

se ve que éstas pueden ser complementarias mas que 

contradictorias. Este nuevo y rico intercambio entre ciencia y las 

diferentes tradiciones del mundo, abre la puerta a una nueva visión 

de humanidad, y a una nueva racionalidad que será la base de una 

nueva perspectiva científica. 

No se intenta establecer sistemas cerrados que contengan una 

nueva utopía, se ·reconoce la necesidad urgente de una 

investigación transdisciplinaria a través de un intercambio 

dinámico entre las ciencias naturales, las ciencias sociales, arte y 

tradición :Esto sugiere que el modelo transdisciplinario es inherente 

1
" Rn111ú11 GALLEGOS Nava. l'roy.:clo Cua111u111. Anuics 1996. Púg 6. 
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a nuestro cerebro a través de una interacción dinámica de /os dos 

hemisferios. Integrar la investigación de la naturaleza y de la 

imaginación, del universo~y.delhdmbre; nos darauna mejor visión 

de la realidad para enfrentar los retos de. nuestro tiempo 

Se espera que la UNESCO considere este simposio como el punto 

de partida que inicie una reflexión encaminada a desarrollar un 

espíritu transdisciplinario y universal". 

3.3.5.1 OBJETIVO DE LA TRANSDISCIPLINARIEDAD 

La transdisciplinariedad plantea la creación de contextos científicos 

unitarios y comunitarios mediante la creación de conceptos, 

metodología, sistemas de interpretación y otros elementos que 

resulten comunes a dicho contexto. Por ello es que la 

transdisciplinariedad en relación con los fenómenos complejos, 

aspira a crear conocimientos-puentes, a construir puntos de 

encuentro, confluencias y ósmosis que den curso a conocimientos 

novedosos e incluso a metaconoC:imientos que por su naturaleza 

pueden ser desconocidos. 

Debemos apuntar que. en lá transdiscipliriariedad se produce una 

especie de fertilización cruzada de métodos y conocimientos 

sectoriales de corte disciplinario en aras de una integración 

ampliada del conocimiento procurando acometer hacia un todo 

relativo aunque manteniendo los conocimientos de las partes. 
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Para que pueda originarse la. transdisciplinariedad es preciso que 

se produzca una transformación. recíproca .. de determinadas 

disciplinas en relación con el' sLIJefo O cºon~e(objetO derífró de un 
contexto complejo. 

La transdisciplinariedad va construyendo nuevq~ enfoques· a las ·. 

ciencias y a las artes, ópticas unitarias que mantienen sus 

dimensiones internas, pero que establecen puntos de vista abiertos 

al porvenir y al devenir. 

3.3.5.2 CONCEPTO 

La transdisciplinariedad significa el grado rná?<irno de. relaciones 

entre disciplinas de manera que se llega a r~C)li:z§r Uná integración 

global dentro de un sistema totalizador. Este s;iitem'a·pro~ügna por 

una unidad conceptual, sistémica y metodológica que derive en una 

unidad interpretativa con la finalidad de constituir una ciencia 

integracionista. Sin embargo debemos resaltar que en estos 

momentos la transdisciplinariedad constituye mas un ideal que 

una realidad. 

La transdisciplinariedad implica que el contacto y cooperación 

entre las diversas disciplinas devenga en un contexto unitario 

adoptando un mismo conjunto de conceptos fundamentales o 

algunos elementos comunes de un mismo método de investigación. 

En otras palabras, han adoptado el mismo paradigma. 
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Actualmente podemos afirmar que existen algunos ámbitos de 

carácter científico transdisciplinario, representados por la teoría de 

sistemas, la materia ambiental y el estructuralismo que 

constituyen conocimientos científicos capaces de atender por sí 

solos las exigencias de una intervención global en la realidad. 

3.3.5.3 LOS CONCEPTOS FUNDAMENTALES EMPLEADOS 

POR LA TRANSDISCIPLINARIEDAD 

Debemos partir de la base de que un concepto es un instrumento 

coadyuvante que nos ayuda a intervenir en lo real. Efectivamente, 

concebir significa un producto de la percepción y con frecuencia de 

la imaginación o eje la invención. 

Percibim9s aquello a lo que designamos con una palabra, con un 

nombre, c9n .. una Céffapterística, con una situación, con una 

proyección. O he,terogénesis. 

Estas bases conceptuales resultan aplicables a la 

transdisciplinariedad. 

Ahora bien, debemos reiterar que la teoría transdisciplinaria es 

necesariamente compleja eh la medida en que investiga unos u 

otros fenómenos compiejós · éngarzados con redes de hiper

complejidades. Por ende, al ser la transdisciplinariedad un 

esquema que presenta como base esencial el estudio de un 

contexto complejo, los conceptos fundamentales que forman parte 

de la misma se caracterizan por tener las características de 
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complejidad, holismo e integracionismo, de lo que se infiere una 

correlación entre lo transdisciplinario y su conceptualizaqió11. 

De esta forma, es factible señalar que alguno!:) de dos conceptos 

fundamentales vinculados con el ámbito transdisciplinario son los 

siguientes: 

a) mundializacióno globalización; 

b) transiciones múltiples; 

c) fenómeno'§ tr9nl:jp()líticqs o tran9pqlitización; 

- . . . 

d) fenómeno~ frah;~Cúlti:_irales·o transculturización; 
~::~·_:·; _;; : ·: \ ''.- - ;':, :, . ~--< -. . ., 

e) fenómeno§ t.ran~n;:¡cionales o transnacionalización; 

f) fenómeno~ de integraciqn o integracionalismo; 

g) fenómenos de unidad o unificación; 

h) holismo. 

3.3.5.4 MODELO, MODELIZACION, SIMULACION 

El paradigma de la transdisciplinariedad presenta una peculiaridad 

inusitada debido a su carácter complejo unitario e integracionista. 
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En efecto, si tomamos como punto de partida el ámbito conceptual 

de la transdisciplinariedad que co111pcirte lcis c~racterísticas 
anteriormente señaladas, pllecdeh.;cria~~~,~füB'd~los que resulten 

explicativos y prospectivgsi . ~~cliacitE3 simulaciones, algunas 

inclusive de naturaleza. infÓrméúC:a para abordar análisis integrales 

y brindar solucionesgenerale3s~ 

Debemos partir de la base de que el modelo implica una 

coordinación en síntesis c:le la teoría general adecuándola al caso 

concreto del que desearnos.. ócljparnps. pe esta forma, la 

transdisciplinariedad puede''. c~r~~r un modelo .que represente la 

auto-organización154 de laá, P.~rtes y d~ljoc:fo, las interacciones 

positivas y también las. heg.?t[Qa~. ~j~m~fiflquemos, tratándose de 
' . i·~·J. " . ; '. . ¡·· >,' • •. ·' •. - .~ • 

modelos económicos, Iª mdndi~H?§cióA q.globalización representan 

un paradigma que puecjeLs$r~struC:turado en un plano imaginativo 
~ -. ·_ -.-·- - ·-,_: ·-"-- ·: .. '- -- ~:-.::-·: -. . - -

: . . . 

o de simulación mesliantef. lá. reproducción de las condiciones 

imperantes y el esJablecill1iento de las variables respectivas para 

proveer medidas de carácter preventivo, correctivo o terapéutico 

con aplicación mundial. 

Así, el modelo implementado y la modelización resultan viables en 

su instauración, desarrollo y soluciones debido a la naturaleza 

unitaria, integracionista y aplicativa de la transdisciplinariedad. 

1
'·

1 Como sugería entre otros Mnturana. 
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3.3.5.5 DISTINCIÓN ENTRE INTERDISCIPLINARIEDAD Y 

TRANSDISCIPLINARIEDAD 

Resulta indispensable precisar que tanto la interdisciplinariedad 

como la transdisciplinariedad presentan un punto de comunión: 

ambos son contextos resultantes de la complejidad.• 

No obstante esa comunidad cognoscitiva entre los dos c'lmbitos, la 

interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad tienen -marcadas 

diferencias entre sí. 

La interdisciplinariedad es un estadio previo y de menor 

complejidad que la transdisciplinariedad ya que relaeipna las 

diversas disciplinas científicas que tienen injerencia co.i1 la 

problemática planteada, pudiendo generarse o no una nu~\,/i:l rama 

científica. Asimismo, la interdisciplinariedad se caraqtE!ri~a p_or 

abordar la problemática compleja de manera vincul~dci_ J:>E:Nci sin 

establecer una comunidad conceptual, metodológica y wdkositiva 

de naturaleza unitaria. 

En efecto, la iríterdiscipliháriedad pretende lograr Llna relación 
. - . ; 

recíproca entre las disciplinas científicas inter:vinier¡tes en torno a 

un mismo sujeto y objeto, situación o pfo:~lema 1 'ó referido a 

estructuras, funciones y finálidadés' Uá. ·iht~rdisciplinariedad se 

produce a escala teóricó;;prádícá cl.i~lidp existe interacción entre 

los conocimientos de diversa~ .tji~ciJlin-~s en relación con algún 

fenómeno concreto. 

Un científico interdisciplinario tras dominar los conocimientos de su 
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ciencia, está abierto a las demás es capaz de comprender e 

integrar conjuntos más amplios de conocimientos y con esa 

finalidad. 

En cambio la complejidad transdisciplinaria se caracteriza por ser 

unitaria desde las ópticas conceptual,-metodológica y prepositiva 

creando un entorno de comunidad entre las disciplinas científicas 

participantes, originándose como consecuencia un contexto 

holístico. 

Igualmente la transdisciplinariedc:¡d implica un pensamiento en 

rotación o en espiral .con el pro~ósito c:fecombinar la disyunción con 
. . . 

la conjunción, la abstraceióh .'toh los- fenómen .. os concretos, las - . " ' ~ . _.,_ ' ·- - ,. . --

homogeneizaciones con 1?s heterogeneidades, con base en ese 

elemento rotativo por lo qué la transdisciplinariedad necesita de una 

infraestructura conceptual integracionista de gran magnitud y 

precisión. 

3.3.5.6 PRINCIPIOS DE LA TRANSDISCIPLINARIEDAD 

La transdisciplinariedad como contexto cognoscitivo ha desarrollado 

una serie de principios que coadyuvan de manera eficaz y eficiente 

al desarroíió de su temática. Asimismo, los principios establecidos 

por la transdisciplinariedad permiten identificar los fenómenos 

holísticos que caracterizan a la propia transdisciplinariedad. 
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3.3.5.6.1 PRINCIPIO DE HOLISMO 

Este principio establece el contexto natural de la 

transdisciplinariedad ya que se refiere a la totalización de un 

entorno problemático. 

Inicialmente ~Lholismo permite identificar un ámbito que presenta 

tiene visos· qe iritegralidad para establecer. su natqralezé) 

transdisciplinaria. Esta es una de las facetas< fúndám~ntales del 
\' -·.-, .. ' ... -·-· . 

principio holístico ya que al localizarse el qohtexto tÓtalizador la 

aplicación primaria del mismo se actualiza: 

En una segunda etapa se efectúa la delimitación del entorno 

localizado al tiempo que s~ precisan sus alcances materiales. 

Finalmente él hol.isrno introduce en el campo seleccionado y 

delimitado, la conceptualización, la metodología y la finaUstica 

transdisciplinaria. 

3.3.5.6.2 PRINCIPIO DE HUMILDAD 

No obstante que la transdisciplinariedad como entorno cognoscitivo 

representa la máxima conexión entre diversos campos del 

conocimiento para diseñar uno que se encargue de explicar unitaria 

e integralmente los fenómenos respectivos, las pretensiones de la 

transdisciplinariedad no llegan al extremo de la completud del 

conocimiento ni buscan explicar en forma absoluta cualquier 

contexto. Al contrario, la transdisciplinariedad reconoce lo 
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inconmensurable del conocimiento y no ha establecido como 
-- ' ~~ - -~-

objetivo ser el ámbito que lleve imbíbito el conocimiento total. 

La transdisciplinariedad se guía por el principio de. humildad 

socrático y en consecuencia ·se"'indiri~cp_or·la"éticaccdel diálogo. Por· 

ello es que Morín llega a establecer la existencia de los científicos 

transdisciplinarios designándolos bajo la denominación de 

microsabios o de macroignorantes. 

3.3.5.6.3 PRINCIPIO DE CRITICA Y AUTOCRITICA 

Con base en la propuesta unitaria, totalizadora e integral planteada 

por la transdisciplinariedad, los entornos se encuentran abiertos a 

la crítica y también a la autocrítica. 

Este principio permite una apertura a la crítica que proviene del 

ámbito exógeno de la transdisciplinariedadcomo un elemento que 

puede ser aportado por los distintos iritervinientes originarios del 

ámbito correspondientes e igualmente se encuentra abierto a la 

autocrítica que proviene de. ljíl· contexto endógeno auspiciado y 

propiciado por la niisíl)a'trahs(:Jisciplinariedad. 
·'· 

: > '.:· .. _'. ~>~;~,) ;.:~::''· -· -" . 
La crítica yla·adto8rfric~.sé presentan como una consecuencia de 

las aportaciohe§ de los diversos elementos disciplinarios que 

integran el ámbito transdisciplinario, así como de los propios 

componentes de lo transdisciplinario una vez que éste se ha 

constituido. 
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3.3.5.6.4 PRINCIPIO DE COADYUVANCIA 

La transdisciplinariedad lleva imbíbito el espíritu de cooperación 

entre los diversos componentes que la han originado. Las 

aportaciones que en lo "individual" ·realizanº cada uno de sus 

integrantes implica una repercusión que trasciende en lo 

transdisciplinario y que se traduce en una ayuda al mencionado 

régimen cognoscitivo. 

3.3.5.6.5 PRINCIPIO DE PERFECTIBILIDAD 

Lo transdisciplinario no pretende ser un régimen de conocimiento 

estático una vez que este se ha establecido, sino que este ámbito 

se caracteriza por su peculiar dinamismo. Sin embargo, ese 

dinamismo transdisciplinario no se traduce como en la mayoría de 

los entornos científicos, en un cambio o en una transformación sino 

que se manifiesta en un elemento perfeccionador del propio 

contexto transdisciplinario. 

Efectivamente, la transdisciplinariedad establece un status que 

permite conservar dicho entorno; y al . unísono implementar un 

dinamismo que ·va háciehdo ·· perfectiBlé i31 propio régimen 

transdisciplinario, sin que este proceso se detenga, tendiendo por 

ende hacia la evolución. 
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En este orden de ideas podemos concluir que los principios 

mencionados clispo_nen la proyé!cción del s§r _humano hacia la 

innováeióri én el añíoifo~mate~riár rn~aTantec18'. cc{n~fruéclé>n de 
nuevas conc13pciones que acaso descubran potencialidades y 

posibilidades de transformación reales. 

3.3.5.7 EL ENFOQUE ACTUAL Y EL DEVENIR DE LA 

TRANSDISCIPLINARIEDAD 

La antigua racionalidad disciplinaria como hemos establecido 

resulta parcelada, formalista, determinista al tiempo que emplea 

modos de transmisión de conocitnientos cerrados a toda innovación 

sin explicar porqyé no é3CE::!P!ª lo abiertos o complejos. 

Los conceptos act(.¡81.izados indispensables para la práctica social 

contemporánea__ como el de interactividad, globaljzaciqn, 

interdisciplinariedad, transdisciplinariedad, dinámicas no lineales 

entre otros no son incluidos por la anterior racionalidcidqefqtE()cJésu 

mapa curricular ya que predomina la idea de formar especialistas 

desconectados de los conocimientos de otras disciplinas, mientras 

que el mundo que ya avanza hacia el porvenir y el devenir, necesita 

profesionales que tengan la capacidad de reciclar sus 

conocimientos e incluso de transformarse intelectualmente. 

Las nuevas tecnologías de la información, del conocimiento y de la 

comunicación, reorganizan la funcionalidad de los esquemas 

cotidianamente y relegan los especialistas que no buscan al menos 

la vinculación de su especialidad con otros conocimientos afines. 

.' .... 
i 1 :.:; • 

\ /··· l 
·-·-··----
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La rapidez del nuevo sistema, la _ posibilidad de establecer 

instantáneamente conexiones múltiples pasa por encima de los 

compartimentos estancosd~ lgs ~specialistas y de sus respectivas 

jerarquizaciones. En las act~alidad .lªs disciplinas en mayor o 

menor grado ~.se van recompor:iiE?f1dg · con· otros cónJl.Jl1fos de 
conocimientos. 

En virtud de la gran movilidad general hacia el futuro los nuevos 

profesionistas tendrán la necesidad de - crear ~ntrelazamientos, 

mixtificaciones o hibridaciones de diversa§ disciplinas, es decir, la 

sujeción a formaciones culturales anteriores, en algunos momentos 

será contraproducente para la innovación en el aspecto que sea. 

En contra de lo que ocurría en la antigua racionalidad en la que el 

pensamiento se separaba de la acción, actualmente las acciones y 

las construcciones mentales con frecuencia serán inseparables por 

lo que su unión resulta imprescindible. Efectivamente, la velocidad y 

la globalización de las prácticas determinarán que las 

representaciones mentales establecidas en un determinado 

momento y en un determinado espacio se habrán vuelto en alguna 

medida anacrónicas e ineficientes en tiempos y lugares sucesivos. 

La transdisciplinariedac:I resÜJtá\a-C:tüalmente- tan necesaria que las 

investigacióiies -de e~ha'Úsf;~¡a~a- .·y trascendencia deberán 

desarrollarse mediaf"Jté-Jri¿{·apró*i~ación multidisciplinaria amplia 

que va mucho más allá dé lá combinación científica, la cual se hará 

extensiva a los planos teórico y metodológico de la psicología 

cognitiva, así como de las neurociencias funcionales 



212 

Asimismo será indispensable integrar los progresos que se vayan 

generando en la Ingeniería, en la Robótica y enla Modelización del 

funcionamiento de los sistemas naturales de entrelazamiento a 

través de las redes de neuronas formales para implementar 

avances de·grcin significación. · 

Por ello en cualquier contexto en el que tenga lugar la aplicación de 

la transdisciplinariedad, la unidad del entorno cognoscitivo será 

una constante que caracterizará a esta fórmula para aborda.r y 

solventar la problemática y fenomenología de la a9tualidad y del 

futuro. 

3.3.5.8 LA POLIVALENCIA 

Por otro lado la transdisciplinariedad desembocará en la 

polivalencia. Ciertamente los nuevos conocimientos creados 

transdisciplinariamente facilitarán los comportamientos flexibles, 

permitirán adaptarse a las situaciónes cambiantes e imprevisibles 

en coordinación con las nuevas tecnologías y con la globalización. 

Esos conocimientos cónfribuirán a creár otras organizaciones 

socioeconómicas que mediante lacausalidadcircular, renovarán los 

conocimientos , con otros ámbitos relacionados entre sí y con 

seguridad establecerán la existencia de otros ámbitos disciplinarios 

novedosos. 
\ ....... .---.. 
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El nuevo tipo de relaciones cognoscitivas que prevalecerán en el 

futuro próximo serán frLifo precisamente de comoinaciones de 

conocimientos transdis;ciplinarios de esencia informática y 

biotecnológica y de regulación de comportamiento. 

Dichos .entorno.s dirigirán - sys bciforícis, ~friÓc:i~cilrn~nte hacia las 

nuevas formas de integración ele lo~}:s,¡~t~rri~s)n~ÚrOnales y de la 
' . '' : - . '. ~ ." . ·' ' ' '-· ) . . .. 

electrónica molecular, tecnologíé!S·_qü~ h.ª~}~11 tj13 ~er compensadas 
- . ·, . "" .,, ... ,·._ .•. '_, 

por una sistemática difusión y d§!is~trc)llq_d~Ü~$ ci~ncias regulatorias 

del comportamiento humanq, éspeq.ialh,~Gté. por el Derecho así 

como por el arte y por la literctt.ura. 

La exigencia de efectuar enfoques transdisciplinarios tendrá .como 

objetivo finalístico que el hombre desarrolle intelectualmente la 

multidimensionalidad de su ser, que sin duda alguna no puede 

limitarse a una formación de una actividad profesional. 

3.4 CUADRO ILUSTRATIVO DE LAS CLASES DE RELACIONES 

QUE SE CREAN ENTRE LOS DIFERENTES CONTEXTOS 

DISCIPLINARIOS 

1 MUL TIDISCIPLINARIEDAD PLURISDISCIPLINARIEDAD INTERDISCJPLINARJEDAI TRANSDISCIPLINARIED 

1 Slli\l:\TIVA CONTIGÜIDAD INTERACCION UNIFICACIÓN 

r YUXTAPOSICION DE DISITINTAS YUXTAPOSICION DE DISCIPLINAS INTERACCION ENTRE DOS EJECUCIÓN AXIOMATICA COML 
. DISCIPLINAS A VECES SIN PROXIMAS DENTRO DE UN MISMO DISCIPLINAS o MAS QUE UN CONJUNTO DE DISCIPLINAS 
i RELACION APARENTE ENTRE SI ; SECTOR DE CONOCIMIENTOS PUEDEN IR DESDE LA SIMPLE 
1 COMUNICACION HASTA LA ; 

i INTEGRACION RECIPROCA DE i 1 

LOS CONCEPTOS ESENCIALES 1 

'-----~ ----------~------~-·- ---
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3.5. INTRADISCIPLINARIEDAD DEL DERECHO 

De la temática abordada en este capítulo puede apreciarse como 

señalamos en su oportunidad, que los autores consultados hacen 

referencia de manera exclusiva a contextos; disciplinarios de 

naturaleza científica que únicamente visualizan a caqa pna de las 

ciencias en particular y en su caso a la r~l9cic?r:t- q\Je guardan con 

otros campos científicos o a la falta de vincuJación entre estos. 

Conforme a nuestr óptica también existen relaciones de carácter 

interno de cada una de las disciplinas científicas, que originan el 

ámbito que hemos denominado lntradisciplinariedad, el cual 

constituye un contexto científico que se desarrolla hacia el interior 

de la propia ciencia. 

La intradisciplinariedad como fórmula qu13 regul,a relciciones internas 
. - . . . 

de un campo científico, implica por un ládó que lás diversas ramas 

integrantes dE:} esa disciplina cieritíficé:) ll13gan a compartir el objeto 

general de estudio de la ciencia a la que pertenecen y por otro qu 

cada una de esas ramas interiores aborde un contexto de 

especificidad en cuanto a su objeto propio de estudio. 
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Ahora bien, la intradisciplinariedad conlleva a que se diversifiquen 

dos tipos de relaciones: 

a) RelacionE3s ;entre la disciplina científica general y las diversas 

ramas que la integran. 

b) Relaciones entre las diferentes ramas que componen la 

disciplina científica general. 

Bajo esta tesitura, el Derecho como ciencia presenta un aspecto 

intradisciplinario y por ende, le resultan aplicables los conceptos 

que hemos expresado. 

Previamente al análisis de los dos tipos de relaciones apuntados, 

resulta necesario precisar las ramas que integran el campo jurídico, 

con el propósito de establecer idóneamente las relaciones entre los 

diversos campos que la integran y entre las distintas ramas 

jurídicas. 

En este orden de ideas el Derecho cuenta con múltiples campos 

interiores de estudio, sin embargó la Pfó,151emática se actualiza al 

momento de establecer uri' crit$roio. p'élra ubicar a los diversos 

campos jurídicos conforme ª' u'n Ó'rit~riÓ de naturaleza objetiva, ya 

que la mayoría de los autores~ fdgdamentan su óptica en un 

contexto subjetivo. Ante tal circunstancia, consideramos que la 

clasificación mas idónea del Derecho como ciencia es la propuesta 

por Fernando Flores García 155
, quien clasifica al Derecho con base 

en dos criterios: Sustantivo y Adjetivo. 
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El sustantivo como su denominación lo indica, hace referencia a la 

sustancia o contenido esencial del campo respecfivo: enfanfo qué 

el derecho adjetivo se vincula con el contexto procesal o 

instrumental que garantiza el cumplimiento del ámbito sustantivo a 

través de los procedimientos correspondientes. 

De esta forma y a manera de ejemplo, dentro del campo sustantivo 
. . - . 

encontramos al Derecho Civil y al Derecho Penal; 13n calTlbio el 

Derecho Procesal Civil o el Derecho Procesal Penal tienen carácter 

adjetivo o procesal. 

3.5.1 RAMAS JURIDICAS TRADICIONALES Y RAMAS 
JURIDICAS DE FORMACIÓN RECIENTE 

Con base en el criterio clasificatorio anterior distinguiríamos los 

siguientes campos jurídicos SUSTANTIVOS TRADICIONALES: 

DERECHO CONSTITUCIONAL 

DERECHO ADMINISTRATIVO 

DERECHO LABORAL 

DERECHO AGRARIO 
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DERECHO FISCAL 

DERECHO INTERNACIONAL 

DERECHO CIVIL 

DERECHO FAMILIAR 

DERECHO MERCANTIL 

DERECHO PENAL 

Asimismo los campos jurídicos ADJETIVOS TRADICIONALES 

serían los siguientes: 

DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL 

DERECHO PROCESAL ADMINISTRATIVO 

DERECHO PROCESAL LABORAL 

DERECHO PROCESAL AGRARIO 

DERECHO PROCESAL FISCAL 
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DERECHO PROCESAL INTERNACIONAL 

DERECHO PROCESAL CIVIL 

DERECHO PROCESAL FAMILIAR 

DERECHO PROCESAL MERCANTIL 

DERECHO PROCESAL PENAL 

En lo atinente a los contextos JURÍDICOS SUSTANTIVOS DE 

RECIENTE FORMACIÓN nos topamos con los siguientes: 

DERECHO AMBIENTAL 

DERECHO ELECTORAL 

Por lo que respecta a los ámbitos JURÍDICOS ADJETIVOS DE 

RECIENTE FORMACIÓN se localizan: 

DERECHO PROCESAL AMBIENTAL 

DERECHO PROCESAL ELECTORAL 



3.5.2 RELACIONES 
DERECHO Y 
INTEGRAN 

INTRADISCIPLINARIAS ENTRE 
LAS DIVERSAS RAMAS QUE 
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EL 
LO 

La intradisciplinariedad en el plano jurídico implica la relación 

interna de la Ciencia Jurídica respecto de las ramificaciones que la 

integran. 

En efecto, el Derecho como ciencia establece una vinculación 

directa de intradisciplinariedad hacia las diversas ramas 

componentes, por lo que se manifiestan dos elementos dentro de 

este tipo de relaciones. Uno de ellos lo denominamos elemento de 

supraordinación constituido por la Ciencia del Derecho y el otro 

llamado de subordinación representado por las diversas ramas. 

Bajo esta tesitura, se generan vínculos de intradisciplinariedad 

supraordinada si la relación se origina a partir del Derecho como 

ciencia respecto de sus ramificaciones o de intradisciplinariedad 

subordinada si la óptica parte de la rama jurídica hacia la ciencia 

del Derecho. 

Ahora bien resulta conveniente precisar que al generarse este tipo 

de nexos, los distintos campos jurídicqs ésp~cializadós cómparten 

las características esenciales de la Cierieia,,délE)erécho que hemos 

apuntado con antelación ya que resültah ser una especie del 

mismo. 

Como consecuencia de lo anterior, cada uno de los contextos 

jurídicos especializados tendrá igualmente, la característica de ser 

un campo científico ya que el Derecho posee dicho carácter. 
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En este sentido el Derecho , como ciencia aporta a sus 

ramificaciones un conjunt(J _ de teorías, conceptos, principios o 

enunciados de 'caractéf~ general 'qGe-' resültan aplicables a 

cualquiera d~ lot5 á,mbjt()!) jurígicos_espegiaHzados. 

De esta forma en lo inherente al ámbito de las Teorías resulta 

aplicable a todos los contextos jurídicos laTeoría del Acto Jurídico 

cuyas bases alcanzan a las distintas manifestaciones jurídicas 

materiales. 

Tratándose de conceptos basta con enunciar el relativo al de 

Persona inherente a cualquier dimensión del Derecho. 

En lo relativo a los principios la referencia se enfoca de manera 

prácticamente obligada hacia los llamados Principios Generales del 

Derecho. 

Así, los elementos básicos del Derecho como el de establecer 

proposiciones prescriptivas conllevan a aplicar esta característica 

común a cualquier contexto jurídico específico. 

Igualmente podrán armonizarse las Categorías Jurídicas ya que a 

través de éstas se pueden inteligir las razones por las cuales se 

adoptan determinados criterios teoréticos. 
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3.5.3 RELACIONES INTRADISCIPLINARIAS ENTRE LAS 

DIVERSAS RAMAS QUE INTEGRAN EL DERECHO 

Estamos ciertos que así como pueden presentarse relaciones de 

supraordinación de la ciencia jurídica hacia el interior respecto de 

las diversas ramas que la componen, también pueden establecerse 

relaciones entre las distintas ramas que integran el caudal 

cognoscitivo del Derecho. 

Ciertamente podemos establecer vinculaciones entre diversas 

ramas sustantivas por ejemplo entre la aqministrativél y. la fiscal al 
,.. . .. ' 

entrelazarse el procedimiento administrativo.dé éJecuc;ión, 6 bien, 

derivar consecuencias tanto civiles. corilo ¿e~al~sºtréltáridose de la 

responsabilidad objetiva. 

En este sentido podríamos aplióar tanto en este apartado como el 

anterior, el contexto de la complejidad al campo jurídico 

intradisciplinario ya que al presentarse una problemática 

determinada todos los ámbitos jurídicos que se encuentren 

involucrados con la misma, deberán ser considerados para 

acometer dicha problemática y abordarla de manera integral para 

proponer una solución exhaustiva e idónea. 



3.6. INTERDISCIPLINARIEDAD CIENTÍFICA DEL DERECHO 
CON LA BIOLOGÍA 

En los puntos 2.3.3 y 2.3.4 establecimos que el Derecho posee un 

status científico puesto que se trata de un conocimiento racional 

sistematizado~ y determinado que se expresa mediante 
.- .. ">':'-,'.·<:;"'.'· 

proposiciónes_ Objetivas de carácter prescriptivo para anticipar y 

explicar el fenómeno jurídico como parte de la realidad social, lo 

cual SE! rE!aliza a través de las tres vertientes especificadas por la 

teoría tridimensional del Derecho. 

Asimismo, en el punto 2.3.7, precisamos que la Biología también 

constituye un campo científico ya que encuadra igualmente en el 

concepto de ciencia que propusimos. 

Ahora bien, una vez definido el carácter científico tanto del 

DERECHO como de la BIOLOGÍA así como de las diversas ramas 

de esta última: la Biotecnología, la Genética y la Ingeniería 

Genética contamos con el elemento indispensable para estar en 

aptitud de vincular interdisciplinariamente los campos científicos 

precisados. 

De esta forma, es evidente que con base en los elementos que 

previamente hemos señalado, la pretendida relación 

interdisciplinaria deberá satisfacer los presupuestos inherentes a 
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cualquier contexto interdisciplinario. 

En efecto.. hemo~ d!=lmostrado que los hechos,. el conjunto de 

fenómenos, las relaciones entre ellos, es decir, sus complejidades 

no pueden ~ explicarse~ ·de· manera cabal a tn:t:Vés de los 

cono~imie~tos aislad6sya que este intento resultaría a todas luces 

parcial. 

Asimismo estamos ciertos que al relacionar las; disciplinas de 

manera interconectada y qong~l:Jente no solamente s;e' genera un 

conocimiento útil sino qye se ·. van dema.rcando líneas 

fundamentales . par$ lggr~(l.a comprensión de los problemas de u.na 

forma mas adecuada·mediánte el establecimiento de soluciones de 
' ' -· .. , ···,·· '•• 

mayor eficiencia, jl.lsHCi~y ~ficacia. 

Por otro lado la interdisciplinariedad científica representa una dé las. 

manifestaciones del pensamiento complejo que relacióna de 

manera sistemática a los entornos disciplinarios de naturaleza 

científica aunque estos no presenten afinidad entre sí, ni se 

encuentren ubicados dentro de un mismo plano vinculatorio 

siempre que cuniplan.con élcprop.ósito de integralidad, causalidad y 

exhaustividad expli6afrva·de fénómeno analizado. 

De igual í!Ján~rª~'ládf1f~rcli$'Ciplinariedad es la interacción de dos o 

mas disciplinas ci1efltífióas las cuales pueden implicar transferencias 

de leyes de una disciplina a otra generándose o pudiéndose 

generar un nuevo cuerpo disciplinario. 
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Así, como hemos señalado el Derecho y la Biología presentan 

como punto comunitario el de poseer carácter cie.ntífico que 

representa el presupuesto indispensable para~ entablar Llrf nexºo 

interdisciplinario. 

Por otro lado precisamos que una vinculación°int~rtjisc;iplinaria0 no 

implica necesariamente la existencia. de aflnidadde contenido entre 

los ámbitos relacionados como sucede con el Derecho y la 

Biología, cuyos campos de estudio implican planos distintos. Sin 

embargo cabe destacar que ambas ramas cognoscitivas se ubican 

dentro del radio de acción de las llamadas Ciencias Fácticas en 

virtud de que sus objetos de estudio no se refieren a cosas ni 

procesos ideales, sino que contemplan elementos surgidos de la 

realidad. 

Sobre el particular abunda Edelman156 "la Biología no tiene porque 

excluir a otros campos de investigación ni puede dispensarnos de 

la aproximación filosófica a la conciencia. Creo que la aproximación 

biológica es fundamental, pero no suficiente. Entre otras razones 

porque la mente humana es el resultado de un sistema de 

interacción muy complejo, en el que se incluye la interacción social, 

la construcción social e individua/ de /os valores, las tendencias 

filosóficas que nos plantean preguntas nuevas. Ni la historia ni .las 

ciencias sociales forman sistemas independientes; y la experiencia 

demuestra que gran parte de /os trabajos más inteiesadtes y 

productivos tienen lugar en y a través de las fronteras. que se 

autoimponen las diferentes disciplinas". 

"" Mark EDELM1\N. Complejidad y Completud. Vanguan.Jia Editores. 13arcelonn 1999. Pág. 35. 
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Bajo este contexto tanto el Derecho como la Biología represen_tan 

ramas científicas qué tie11eri por objeto el éstúdio de üna parte de ·la 

realidad y resultan por ~.riele of)j~ti_Vél_~· J:n ef~cto, .es importante 

recordar que el s~r hJrnanb ,~e<e~cuegtra permanentemente 

rodeado de=uncentC>rno~real~'con~e31~cuªI ;cpnviveh:>eriódicamente y 
·':'· -~·i·."·i" ·~:.,>."°- ::;c'':·'--··.;..:--~-·-·'~'.,-;-o-'oo-'·=:"'.'.·-.·~::·-- .. -:.'.':_';"'°~-,:::·::-:· ."°.;':·;-:·;- .,-· .--

que influye eó\s¡J devenir fifstÓrjgo,;ª1:rneí-llpo que el ser humano 
'., . . . ~~ ~ <· ·, 

igualmen~e ; inciden: e¡n . el ":2~,Qtó[Q() 'real (medio ambiente) 

originándose Üba'r¿troalihlentaCi~h :$ritre el mundo fáctico y el ser 

humano. En oca~io~es el entorno;real influye en el hombre y llega a 

modificar su conducta, otras ve9es el ser humano es el que marca 

la pauta de influencia hacia el co~texto fáctico. 

Así, dentro de la tridimensionalidad del Derecho se contempla la 

faceta real de la ciencia jurídica que constituye L1nc.i ,vivencia y una 
- ._,- .•'-·- ---- -. . -

evidencia, con lo cual las normas jurídicas se ehct,i~h!rn/1 ;preñadas 

de un contenido fáctico que debe ser reflejo. 9é,1~1r~ªHtjaq. Por su 
- · .. -·· >,-·-.- ' - - .. 

parte la Biología también manifiesta un entórn9re.~L.vifacülad(J con 

los organismos vivientes, lo que permite colocar en un plano de 

facticidad a ambos campos cognoscitivos. 

Bajo este contexto, la intertjisciplinariedad entre el Derecho y la 

Biología·-pretenge:brirldaf Liha explicación integral de los fenómenos 

biológicos, bióté'cnológicof), genéticos y de ingeniería genética que 

modifican·_ la vida- de los seres vivientes vinculada al contexto 

regulatorio de naturaleza jurídica. 
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De esta forma se actualiza una relación sistemática entre ambos 

campos.· .. · científicos respecto ae lós fonómerios anteriormente 

precisados,. en la que se ccm1parten las notas esenciales de :- :.-.:- , ., . - . . . , - .- - -:e-.. . .-- < , 

integralldad; causalidadyexhaustividad. 

Igualmente existe · una transferencia conceptual interconectada 

entre el Derecho y la Biología que permite entroncar puntos 

comunes que en nuestro concepto permiten en este caso, originar 

un nuevo campo interdisciplinario y no solamente acceder a una 

explicación relacionada de los fenómenos anotados. 

Como puede apreciarse, existe una evidente relación 

interdisciplinaria entre el Derecho y la Biología que posibilita una 

explicación compleja, completa y causal de los tenómenos 

originados por la Biología, la Biotecnología la Genética y la 

Ingeniería Genética. Asimismo es de subrayarse que este C:ontexto 

interdisciplinario representa un campo de enorme amplitud y 

trascendencia para el ser humano ya que dentro del mismo se 

encuentra inmersa su propia existencia. 

Finalmente debemos puntualizar que una de las consecuenc.ias que 

puede acarreé!( el conocimiento interdisciplinario es lá ~eneración 
.. . . 

de un nuevo.jca/11pó de estudio que contenga una· d~nominación, 

objeto de' estl.H:lió; 'conceptos y principios propios; reáültando en la 

especie que la. relación interdisciplinaria entre el Derecho y la 

Biología conlleva a la creac.ión de un nuevo ámbito que 

denominamos BIODERECHO, cuyo contenido será motivo de 

análisis en el siguiente capítulo. 



CAPITULO CUARTO 

EL BIODERECHO 

4.1. OBJETIVO DE ESTUDIO 
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Como hemos afirmado, el BIODERECHO constituye una rama 

científica de naturaleza interdisciplinaria que. surge c:omo respuesta 

a los avances del progreso científico y tecnológico vinculada con la 

intrincada proble111~tica de los seres viviéntE3s, originándose un 

campo inédito eje ~nalisi¡:¡. éL div'3rsas interrogantes de orden 

biológico y jurícfü5o ;C:aakv'ez mas inquietantes como las siguientes: 

¿Coincide la po~ibi\id~d tecnológica con la licitud jurídica? ¿Hasta 

que punto es 1.ícitó utilizar las nuevas posibilidades de intervención 

abiertas ·por los recientes descubrimientos científicos y por las 

innovaciones tecnológicas respecto de la vida, su mutación y la 

muerte? 

La rigurosa articulación de estudio a estos cuestionaniientos 

concierne ineludiblemente al Bioderecho. Es precisaménte esta 

propuestá científica interdisciplinaria la que subsume la justificación .....-----. 
racional respecto .de los límites lícitos en la intervención artificial del ;''' 

F 
t -· 
' ":• ser humano en la vida. 

------------·-·- ·-···--· 
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En este sentido el Bioderecho implica un contexto interdisciplinario 

que sirve de puente entre la Biología y el Derecho pará acometer 
_-,-.-- .-,, ..... 

temáticas que no pueden seranalizadas de mariefá'paHiculariiaaa 
-- " . ' 

por dichas ciencias confiriéndole adicionalmente u11 se~go <:fe 

carácter humanístico. 

El Bioderecho representa una simbiosis entre la vida y . el 

comportamiento .. del ser humano .. e.n su E3~torn0 n<:ltural; se 

ensancha con fodo áqqe119 <:¡c,i~;~~ ~hbuel1frÍ3 'relqé:iÓl1ádq .·con la 

salud e igualmenté c~61~~digiiid~~ ª·el·tigmpre( 

Así, la Biología apliqay ~xpliqª e~l;ebtÓ;no'.d~ 1,qs.seres .. vi\los a partir . ' : . ' : . ..;· .. ' . '" - ' - ' . ·, ~- - ·' ; \_' ... ,· ' ' - .. •' . ' 

de los elementos que pefmiteÓLsll :g:E;st~i~iól"l, ku. n~cimi~nfo, su 
- ,: -. . - ' : ·,_ .- ' . ' . ' ~~/ ,• ; - . - ·.-. - , .. '.-. ' ' . - ' ·-·. ·. . ' . . 

composición orgánica, su fisi()loªí~/!~ijs.··rji~t~:C:i~fae~ y d~scle luego 

las causas que explican icóll16' rild~r~b.·':.~~r¿ dOri~e~uir dicho 
• •' ·' . . ·•. ' ; • :' ,,, : • • ' '-. . O"~ ' ;'.' . . J: • ' 

propósito la Biología se. ªlJ?<il!a.;'.d~·~ty'ef~?,~ [~rr\ª{ e~pe,cializadas 
que analizan pormenór;izcid§m~ht§.ígs·érrjbff<;)slr~te~iélo~. 

- '' - - ' ~ ' - . ··.,, ~ _,_ . - "'' -, .. - - ·. ._ - . . . . ~. - . - ' - . . -

Por su parte a través del\al1álisis'fenol11imólógico;.,estructural, el 
. . -- ·. _-.;' _·. -· '~- - ': - ~'- --'. . __ . - . ~.. . . -. '.' - .c .. 

Derecho surge como una e~ig~ngi¿própia del h()J11bre. Eri efecto la 

ciencia jurídica ~omogaran,te de la actuación del s.er humano en la 

coexistencialidad, ~bte 1.a posibilidad de concebir al hombre como . ... - . . 

finalidad y caus~ últiniá del Derecho. 

Bajo esta concepc1on, los caracteres constitutivos, ontológicos y 

existenciales de lo humano son los que exigen la presencia del 

Derecho. 

_ _..._,.,.._~: 
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Sin duda, el estudio fenomenológico del ser concreto del hombre 

como ente-agerite . se manifiesta en la accion y . E3n su 

compórtaYniento apegaao a las· reglas ¡:>i"opiCfana~--cfueTapareican 
sus .cc¡ract13re§·existeociales, ya .. que t:>'.ajq (3:st~tjjtirri6iaspecto el 

hombr~. ~s;.un ~er finito y limit~do, ,.;¡n¿~IÍlPl~tg; particular y 

·conting,ente~c¡l~tiempo·que,es con§icj~ni~-~e;~u~prc)pié)~defectividad, 
-·· --~-· -_.·-~-;'.':--,:,'o;_;-"·-·-·-,:,::,-,·-.--·-<·-,-;:_.:-~--- ··_-·;.fC! ,;,>;-:·;:;_:._·. !.'.-,-:::--~:---,·.-·,.,r.'. __ .,_ .,-: 

por lo .qU~ :·SU/,finitlJd y SU cohci9-nc::ia(d(:3"Sér efectivamente finito 

generSln 'gue su :estructura' sea ~(31aciqnaJ o vinculatoria con sus 

semejallt~s.· 

Debido a la:alteridad ·del ser humano énJa c9nvive,ncia soci.al, el 

Derecho responde :.a .tal exige,n~ia él~f:3ªur§nCf,o·a: tr~vés de la 

regulación obj~tivá qe su gorp¡)prt~ITli~nfo,~ lél. lri_t~ff~~l~ci8:n·.erÍtre los 

::::~::: :~ ~~;;;:t1!;~h;~j~J[g/&~¡¿~~ltj~t~\9~j1~!JlJi2tJc~~~ 
En nuestro 'C::oricépfo, la coexistericialidad es la vél"Cl~qetc)', razón 

que justifica indefectiblemente la obligatorieqad d(3 la horma 

jurídica, irreductible a la imposición heterónoma d.e 18Ju(:3rza. 

Estamos ciertos que el deber ser del Derecho lió se agota en un 

acto de voluntad sino más bien se puede encuadrar en una 

racionalidad que se encuentra enraizada de manera objetiva en la 

naturaleza ontológica del hombre. 

Así, pensamos que existe una relación. sistémica y sistemática 

entre dos campos científicos que poseen dé manera individuante, 

un objeto propio de estudio: la BIOLOGÍA y el DERECHO en la que 

cada una de ellas como campo científico, aporta diversos 
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elementos entre los cuales se ubican los de naturaleza conceptual, 

metodológica y de principios, originándose un nuevo ámbito de 

estudio qüé analiza la compleja realidád de los seres vivientes y 

particularmente la del ser humano respecto de la vida, su 

modificación, su desarrollo y muerte paraconverger en el estudio y 

solución desu•·problemática·reglJl~t()ria:·-·---

-··· ,-

Efectivamente,> lá cientificid~d ioiE!tc:fisciplinaria que proponemos 
- ·\'.,,.,,·,-.o•. : . -:, 

denominada. Bióderecho Corilleva:Llnª perspectiva totalizadora que . . 
• - ¡• 

igualmente pretende ser integraqma y creadora al vincular dos 

entornos de naturaleza formal. 

Concomitantemente, en la re¡ferida interdisciplinariedad se conjl!gél 

de manera imbíbita unél función humanizadora de la ciencia 

implícita e11 la signifiC:aciÓn. vivendal y axiológica del Biotjere¡cho; 

En su sentido nias. amplio el Bioderecho no solament~ él9Cirqa'los 

múltiples y crüciales temas de los seres vivientes, sirio tarri~iéh a la 

no menos vasta y decisiva problemática gue cofl[IE§Vá la 

Biotecnología y en especial la Ingeniería Genética extendiendo su 

manto regulador hacia los significados pletóricos de juridicidad en 

los órdenes demográfico y ambiental. 

El camino del Bioderecho es de ida y de vuelta, de la Biología al 

Derecho y del Derecho a la Biología. 

Los avances cognoseitivos realizados particularmente por la ciencia 

de la vida resultan insoslayables para el Derecho, conducen 

inclusive a preguntarse si los hallazgos científicos implican un 
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cambio en la idea del ser humano significando de esta manera una 

vía fecunda y enriquecedora que amalg~m§l aqu~llo -que es 
~ . ' . . . . . . ' 

inhererite~a[contexto de la vida en-cofihiveffcia'ccfrl~ro:reglilat6rio 

del Derecho paragenerC:lr un ámbitg cjehtífiC::();poyecjo?o ... 
- .. - - - - --.-. - -· . •e;:· ,_ ' - ····· . - . 

Particularmente en el Bioderecho es--11ecesario-precisary solventar 
' .. ·, _ .. ~ -- _- ·- ·. '::~:·-, \ --- ·.-.. 

una problemática polifacéticá que resulta además, compleja 

profunda y dinámica. 

Así, el entorno principal y por ende el objetivo central de estudio del 

Bioderecho remite a las trascendentales cuestiones acerca de la 

vida y la muerte de los seres vivientes y del hombre bajo principios 

y reglas de naturaleza interdisciplinaria, pero también plantea el 

decisivo problema de los límites de la libertad de investigación y 

experimentación y sobre todo· a la capacidad de intervención o 

manipulación en los procesos a?í como en la naturaleza íntima en 

la privacidad de la vida. 

·. . 

De igual manera este entomp se encuentradigado coq los §!canees 

del poder predictivo del conocimiénfo,. es . decir ·con el 

establecimiento de los límites jurídicos del podef de participáción y 
: '"· ·, ,· 

de predicción de las ciencias de la vida y de la. salu'd y por ende, se 

trata de determinar los criterios y las fronteras racionalmente 

fundados que permitan encauzar la vertiginosa y a la vez riesgosa 

actividad de la investigación científica. 

De esta forma el dilema se encuentra en saber por un lado hasta 

que punto se debe limitar la búsqueda científica, la cual se ha 

destacado como uno de los bastiones primordiales de la condición 
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humana y por el otro vincular .a la ciencia de la vida dentro de un 

marco limitativo de juridicidad, originándose con ello una 

interdiseiplinariedad que· cuenta con un objeto propio de estl.ldio. 

Sin duda será necesario determinar las consecuencias biojurídicas 

en torno a la predicción de enfermedades para la vida de las 

personas, al tiempo de sentar las bases para el ejercicio de una 

medicina personalizada y humanizada en un mundo sobrepoblado 

en el que prevalece un reclamo reciente del indeclinable derecho a 

la salud así como llevar a cabo el quehacer médico con plena 

justicia e irrestricto respeto al paciente dentro de un cosmos 

crecientemente tecnificado en .el .que los costos .de la tecnología 

médica, de la Biotecnología, de !él Gen~tica y de la Ingeniería 

Genética son cada vez mas elevad~s ,~ SLI~ qen·~ficios por ende 

solamente son alcanzables.por ~9~··e~b~~í§fnia. rr,'inoría. 

En relación con este últirrio apuntamiento, la teleología del 

Bioderecho jugará un papel decisivo para que . los recursos 

biotecnológicos lleguen a la mayoría de la personas. 

En lo atinente a los problemas concretos de la Biotecnología, el 

objetivo esencial del Bioderecho recae en el importe ontológico 

respecto de técnicas que influyen eri la vida del ser humano, en 

tanto que en el plano de la Ingeniería Genética la problemática 

fundamental se refiere a la capacidad del ser humano para 

adentrarse y penetrar en la estructura profunda y primordial de la 

vida y dentro de ella producir recombinaciones que alteran los 

procesos vitales. 
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Como puede apreciarse la base incuestionable del Bioderecho se 

centra en la naturaleza humana. 

De esta forma la temática planteada conlleva al reconocimiento de 

la pertenencia deJ~ser~hurnano ala materia y a la vida biológica y a 

la vez a su c~p~C:iaadpara trascenderlas sin romper con ellas. 

Por otro lado y adentrándonos en un ámbito de mayor 

especificidad, el Bioderecho deberá referirse también al estatuto 

personal del ser humano que implica aristas de finura conceptual 

como la calidad de persona, su identidad y su intimidad. 

De igual manera destacamos dentro dedo~ objetivos del Bioderecho 

la afirmación de las personas respecto de su libre voluntad, ya que 

se origina una casuística en lé3 qlle parecieran incompatibles las 

autodeterminaciones individuahtes. ¿Cómo conciliar en la práctica 

decisiones opuestas? como el caso de la voluntad eutanásica del 

paciente frente a la voluntad terapéutica del médico. 

Bajo este contexto la negación del Bioderecho podría hacer 

nugatoria la posibilidad misma de la convivencia hucmcma y mas que 

garantizar la neutralidad llevaría a afirmar subrepticiamente el 

antijuricidismo libertario frente al subjetivismo radical. 

De esta forma estamos ciertos que el Bioderecho lleva inmerso en 

su contenido, una problemática que implica la existencia misma del 

ser humano, su desarrollo o inclusive su degradación, así como la 

mejoría en su calidad de vida o su decrepitud, la prevención de 
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anomalías naturales o su mutación inconveniente, la aplicación 

tecnológica benefactora o su transformación inadecuada como 

especie; en síntesis conlleva la existencia y supervivencia del 

ser humano. 

4.2. PRINCIPIOS DEL BIODERECHO 

Resulta conveniente resaltar que los distintos campos de 

conocimiento científico como la Física o la Química entre otros, han 

establecido determinados principios que subsumen la esencia de 

su contenido como mencionan Bauchamp y Childress 157
• 

Como contexto interdisciplinario el Bioderecho comparte los 

elementos y características de un ámbito científico y por ende 

posee una serie de principios autónomos qu~ encuentran su base 

en los objetivos propios de estudio y le brinda el soporte necesario 

para acometer racionalmente los interesantes y difíciles vericuetos 

que presenta la intrincada problemática de los seres vivientes bajo 

la perspectiva apuntada. 

No obstante, debemos puntualizar que los principios propuestos en 

las siguientes líneas no son 1.os úhicos que pueden derivarse del 

contenido intrínseco del Bioderecho pero sí los mas 

representativos. 

'" T11111 L. l!FAllCI IA~ll' y James. F. CI llLDRESS. l'rinciplcs oflliomcdical Ethics. Oxford Univcrsity i'rcss. Ncw Ynrk l9lJ~. 
Jl;i~ h(l 
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4.2.1. LIBERTAD DE INVESTIGACIÓN LIMITADA 

El extraordinario desarrollo que ha tenido la Biología y en especial 

una de sus ramas como es la Genética, así como la Biotecnología y 

la Ingeniería Genética, han traído a la vez esperanza y temor a la 

sociedad 158
. 

Esperanza porque por prim~ra v~z a lo largo de la historia, el ser 

humano puede vislumbrar.el control de.su propio destino. ,L\simismci 

porque la humanidad tiene ahora .. la.ócapá~id~d.pbte~ci~I 
0

de lograr 

alguna forma de preditción y contrql (:¡e.10$trastornos genéticos. 

Igualmente porque ~e puede ~·~jdrar cohsideral:>le~ente la 

conservación y el crecimiento de ,las plantas y los anirnáles y 

también porque se podrá sustituir un método preventivo reSpéétó de 

las enfermedades en lugar del terapéutico. 

Temor porque los elementos investigados y la tecnología de punta 

en los campos especificados, pueden ser utilizados para finalidades 

aviesas que resulten atentatorias de la propia especie humana. 

Por ello el Principio de Libre Investigación que proponernoi:; para 

el campo del Bioderecho tiene por objeto establecer un equilibrio 

entre esos dos elementos: por un lado permitir que exista una 

investigación basada en un respeto irrestricto a la libertad de 

quienes se dediquen a los ámbitos apuntados y por otro precisar 

1 
h ,\1 n:~pcdo sc rcco1111cmla cl artículo di: lsmini KIUARl-CATRANIS. Biorncdical E~pcrimcntntion and l lurnan Righls. Rcvuc 

1 klh.:111quL' d1.: llrPll l1111:rnatio11ul t\lc11a~ Jl)lJX. l'p. 7l)-88. 
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los límites investigatorios en ciertas áreas como la clonación de 

seres humanos. 

En efecto,. (3stamos ci.ertos que lél libertad constituye uno de los 

derechós h~m~nos básicos que se ha transformado, por vía de 

.· recon.ocimierito,,~·en e.uno> de~ los principales derechos públicos 

subjetivos. 

Cabe recordar que la libertad presenta tres ámbitos fundamentales; 

el primero relativo a la llamada libertad de elección; el segundo 

inherente a la libertad moral y el tercero a lc¡ libertad social, política 

y jurídica. 

La primera modalidad de la libertad, la de elección o psicológica 

implica un dato antropológico que resulta distintivo de la condición 

humana y que atiende a la posibilidad de escoger frente a diversas 

alternativas. 

La segunda, relativa a la libertad moral conlle\,fp a. la elegC;ióh de 

entre los ideales de virtud y aquellos que no resultan tan virtuosos, 

lo que implica desde luego un juicio dé moralidad. 

Finalmente, la libertad social, política y jurídica se actualiza por 

virtud del reconocimiento del Derecho y sus manifestaciones de 

carácter normativo. 

De esta forma, por virtud de la libertad cualquier persona tiene la 

posibilidad de determinar el curso de su vida y de sus acciones de 

conformidad con su propia naturaleza e ideas. La libertad resulta 
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indispensable para la autodeterminación del individuo y desde 

luego· para sü realiiaci611 personal. La libertad se encuentra 

limitada~ "conaicionadél~··:o~~reducida no ·solamerlte~:·¡sor:~JifotOres 

externossinb '.tarnt:>iE§n"~orla disposición interna·de·qé:lci~ .. u~o ciE31os 
f:-:'".-o..>{;: ~··"; .'.-

seres: hLfrnánós. La •. lib.ertad individual siempre ~s rt:llativª; y nunca 

absoluta•po·~.qÚ~.natj•ie;puede.satisfacer.toda·suJeleofogía•sin•entrar 
en conflido.toh·1~.Ú~1e()1ogía de los demás. . . ·.. . 

- - .-. - :-- - . - '.. ~;-, ~· -. ' ~ :: ' - . . ·., '~ . -
' .. · , . 

La búsqueda ~e} '.uf, pal9n,se·.equitatiVo'.y justo entre la libertad 

individual y lqs int~r~s~s colectivC>s. d~ la comunidad es un 

cuestiona.mienf6· tor~I qu~ .· implica
1

d•e t;lJ,YC' una solución compleja, 

que ha. sldo ensayada. por la. hu111a¿i9~tj 'desde tiempo inmemorial 

a través de distintas fórmulas de orgádi~acióh política y jurídica sin 
- . _,. ·:-··., . ' '• .. 

que exista hasta la fecha un consensó Unánime rél:)pectg .de un 

paradigma unitario en el que conv~rjan;los dds polos a~teriórmente 
expresados. 

Resulta evidente que la libertad de investigación científica es 

considerada en la actuali~ad. como un elemento sine qua non del 

ser humano Pélra ad~ptan~e él un mundo cambiante y en desarrollo 

que implica de l5Uyo la tpnstahtérenóVación del conocimiento como 

lo estima el Consejo QanaC:lief1s~~de.~ÍicáBiomédica 159 
. . -. ' ._ -· _.... . '. ';. ' ', :·· . - . . ~ ~:·. ' .. ,_: .. · -·,_ ' . 

Sin embargo, la atray@nted:>roble~~tr6akdel;principio.de.c•libertad de 

investigación científiCa ~dentr~ def c~rnpo del Bioderecho no se 

refiere exclusivamente al atemperamierito que debe existir entre 

ambos extremos de lo individual frente a lo colectivo, sino que la 

naturaleza y contenido de los avances de la Biología y 

1 ~' 1 Art11..:uln aparecido en la rc\'ista CRI> Ct\N,\IJt\. i\111111rcnl 19<>9. Pp. J5·58. 
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especialmente de la Biotecnología _ en las manifestaciones 
- - - -

señaladas, apuntan hacia un contexto diferente de la libertad de 

investigación. 

En efecto, el summum de la Biotecnología es una de las 

consecuencias de la libertad de investigación160 que-forrriau1arte del 

catálogo de libertades fundamentales. Pero ese origen no ,es de 

ninguna manera una garantía de que un logro ciE:mtífi9p ;no~pye,de él 

su vez, en determinados casos, convertirs~ e,n l.Jn. p~ligro para; las 

personas y para la humanidad misma, raz$n· de· peso que nos 

conduce directamente a enunciar el principio ·propuesto en los 

términos referidos. 

Ahora bien, como resultado de lo anterior el Principio de Libre 

Investigación del Bioderecho lleva imbíbito el objetivo fundamental 

de establecer un equilibrio entre la propia libertad de investigación 

biotecnológica y la delimitación de sus alcances investigatorios. 

En este orden de ideas preconizamos que el principio de libre 

investigación del Bioderecho persigue como MACROFINALIDADES 
;, . -, ,''. 

UNICAS, LA PRESERVAGléN DE LA ESPECIE HUMANA ASÍ 

COMO EL BIENESTAR DE LA MISMA, EN TANTO QUE LA 

MICROFINALIDAD UNICA DEBE REFERIRSE AL BIENESTAR DE 

LOS INTERESADOS, fundándose en la decisión particular de cada 

uno de ellos. 

1"u R\.'sulta 111h.:n.:sa11ll' d arllculo di: lh:ana IJ0~1iNGUEZ·l1RBAN.l larmonization in thc H.cgulntion ({cscnrch. Corncll 
f111c1 n¡tthurnl l.m\ four11al. No. 2 .Nchrnska 1 lJ'J7. Pp. 2.tS<!Hh. 
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En esta misma tesitura el principio de libertad de investigación 

supone el -respeto a la autodeterminación personal del interesado 

como ins~ancia superior a cualquier consideración económica 

inclusive del propio sistema de salud como lo establece García 

Alonso 161
. 

4.2.2. LIBRE EXPERIMENTACIÓN CONDICIONADA 

Este principio es uno de los más trascendentes del Bioderecho ya 

que se vincula con los aspectos limitativos de la experimentación 

biotecnológica. 

Inicialmente debemos señalar que durante un prolongado espacio 

temporal no ha existido ninguna regulación específica respecto de 

la experimentación científica en sujetos humanos. Sin embargo a 

partir del illlpacto de las atrocidades nazis de la Segunda Guerra 

Mundial como señalan Annas y Grodin 162
, floreció un impulso para 

propiciar un control respecto de ciertos casos de experimentación 

con humanos, contenidos especialmente en el Código de 

Nuremberg y la Declaración de Helsinki estableciéndose dos 

elementos primordiales dos elementos primordiales para llevarla a 

cabo: a) el consentimiento libre e informado por parte de la persona 

sujeta a la experimentación y b) una proporción y equilibrio 

aceptables respecto de los riesgos y beneficios que se pudieran 

producir con la misma. 

1111 1.copnldo CiARl'IA Alonso. l.a lnvcsligación Biomédica.Cuadernos de Bioética.Vol VIII. Nl1111.29.G•tlicia 1997. Pág.611 
'"' Cicllrgc J ANNAS) ~lichacl A. Ci!HlDIN. Thc Nazi Dllclors and thc Nurcrnhcrg C'odc. Ü.\for<l U11ivcrsity i'rcss. 1999. 
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Ahora bien, resulta consecuente que los avances obtenidós por 

conducto de la investigación deben pasar al tefrefr10 material por vía 

de la experimentación. Sin embargo, debid.o ·al _desarrollo de la 
o~ - · e - -;-· • __ , .. · -. - - - • e.o- · -_-. ,-· ' 

Genética y de la Biotecnología así como dE:! laJngeniería Genética, 

deben preci~arse las condiciones correspondientes y separarse 

ciertas prá6ti6as vinculadas con nuestra materia que resultan ser el 

contenido directo de este principio. 

Inicialmente cabe precisar que la distinción tradicional entre 

experimentación y terapia resulta más difici,I de agotar en este 

campo ya que las llamadas terapias biotecbológjcas se encuentran 
' . ~ ·- ~ 

en una etapa experimental, por lo quE:l qeberá.allafizárse cada una 

de ellas para establecer sus efecto~ y re~ul~cf~n; 

Efectivamente la Ingeniería Gené!ice1 ,que estudiaremos con 

posterioridad, incluye en su coíltenidó a la "denominada 
163terapéutica genética o de genes o también conocida como 

terapia génica, que en un principio implica la prevención o el 

tratamiento de enfermedades transmisibles ligadas a la herencia, 

aunque esto todavía está en etapa experimental y con ~scasds 

resultados. En la actualidad es posible la determináci6n e 
• •• ;';''- •r~ 

individualización de distintos genes que transmiten ehfehnédaoes 
'' 

graves; la genoterapia está destinada a la córr/:~Óqióh del gen 

anómalo, o de la proteína que dicho gen codifica. Las terapias 

génicas reconocen dos subespecies de según las células a las que 

van dirigidas: a) genoterapia somática: se practica sobre células del 

cuerpo y no proyecta sus consecuencias mas allá de las células 

1'·; 1 >11h1n: ... l.l >'i :\R rl·) :\dnana H.UTONIJA. Pnlcrcnciún l l11111ana Artilkial. Edidurn:s lJcpalma. Bs.As. l'JlJ5. Púg. 50. 
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tratadas, es decir, no provoca efectos en /as generaciones futuras 

por transmisiones hereditarias y b) genoterapia germinal: dirigida a 

las células reproductoras masculinas o fémehl!?as, 
espermatozoides u óvulos o un embrión de algunas cé/uf9s'.' .. 

:· '.:·· -_ ,... . 
.,., • >o 

¡~;: .¡ 

Asimismo es de señalarse que en el terreno-c:fe·IC1··~iotE3cnplogíados··· 

experimentos. rio se llevan a cabo solaníerite,;;;-e'g);l~-~r:()Pi,a'pe,rsona 

~~";ic:i~~'~J~j~1~l~I~iti~}~!1f !J:~tZ~~~~%!~jg~::::~t~0 d:~: 
disposi9i6n d~ ·tj'itfi~r¡,,~~terial,. qu~ se e,ncllehtr? fuera del cuerpo 

humano ¿e)~() -bn~,;e'Htom() ~rocj·u~id; 9rtificial y deliberadamente 

para diph~~ efect~~~ .. · 

En efecto, la experimentación biotecnológica y genética posee 

características específicas propias que podrían conducir a una 

modificación permanente de la propia estructura del ser humano 

mediante la denominada "experimentación en línea germinal" 

como apuntan Walters y Gage 164
. Asimismo pueden originar 

algunas formas de vida nuevas que pudieran diseminarse fuera del 

medio controlado de los laboratorios y producir un impacto negativo 

de prolongada duración respecto del medio ambiente, razones por 

las cuales este principio resulta idc.)neo de~de, la óptica preventiva 
. . . 

para ajustarse a las condiciones cor'npléjas que plantea la 

experimentación Biotecnológica. 

Ahora bien, desde nuestra perspectiva el fomento del progreso y el 

descubrimiento científico a toda costa, no constituye un objetivo 

social legítimo en si mismo. La Biotecnología debe ser valorada 

1
•·l 1 l'r\1~ W:\I ITRS ~ .lulic C ¡,.\(il· Thc Ethil.:~ of 1 lunum Ucnc Thcrnpy. Oxtlm.J llnivcrsity Pn:ss. Ncw York l lJlJ7. Púg. 11. 
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socialmente conforme a la axiología imperante como ha apuntado 

Serrano Ruiz-Calderón 165 y sobre todo. a través de la 

PERTINENCIA -dela misma, quericf·se pueae'füedir únicamente 
,. ·.-.. ·-. ,, ... 

por la promoción y los logros de la Biotecnolgg!él; E:stamos ciertos 

que los beneficios aportados por los descubrimientos 

biotecnológicoscno son necesariamente compatibles• con- los de~la-
- - _- - . . -

sociedad en su conjunto. Basta recordar los arduos debates quese 

presentaron tratándose de la experimentación en el zigoto y en el 

feto. 

Por ello el princ1p10 de experimentasióri condicionada del 

Bioderecho debe implicar igualmente, .1a· compatibilidad con los 

criterios generales de la soqi~clél,~ ;;y ·~d~_cüarse a lo que ésta 

considera aceptable en L1nfr1~1l1~htª ~9ncreto de su evolución. 

Como un desdoblat11ieritÓ·~~ci~f10/af1terior, otro aspecto que forma 

parte de este principio bió]yr;íditó se refiere al establecirniento de 

las condiciones que defo~f1-Imperar y los contextos que deben 

abarcarse previamente é3 cualquier experimentación l)iotecnológica 

en especial la que tierie qué ver con seres humanos; 

Como puede apreciarse este principio dé experimentación 

condicionada presenta una serie de aristas qUe 16 hacen en su 

conjunto, uno de los mas trascendentes eh vista de su contenido, 

de sus efectos y de sus consecuencias. 

"''.l<lw ~ligue! Sl'i(i(..\NU l(11i1-Caldcrú11. Biuética )'Poder. Rivista lntcrnazirnmlc di Filosolia del Diritto. LXX. l\1ih\n 1993. 
l':ig. 1111 
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4.2.3. PRINCIPIO DE INTIMIDAD INDIVIDUAL 

Hemos aseverado que la libertad en sus diversas manifestaciones 

representa uno de los mas importantes derechos públicos 

subjetivos que cada persona tiene por el simple hecho de ser 

hombre. 

Como consecuencia natural, la libertad. reconocida t~nto ·por el 

orden jurídico munc:fiar domó por. ·el contexto nacionªI de cada 

Estado en f?vqr .~e,·I~~ pe.rsor;i,a*Í ~e,>ehcJ~~tra lirllit~d~· por las 

disposicioP8,§ corrt?§pq[lgtE:!6't~~: 9PO.·~I, pro'pc)sito. e~éncial de no 

afectar d~r~~í,~·5 ~~$}'eti~6,:§ªe 9fr~s ~er~dílá$• .. · .· "· · · ·vx~.· !?: · · -· './t' _, 

Así, la libert§cf'.i~·¡h~'·cbn~fü~IJb e11 lá redipiendaria de'una luenga 

evolución.prodL1dt6 :ele ébicas y. recortjaq.a~· bé!tallc:t~ tahfo eh el 
' . . . . ·-. . , .. ·' . ".'. .- . -,.. ·.~-: - -·· -_ 

plano rnatérial'cómo en el contexto ihtel~ctÚal;qu'e finalizó con la 

instauración d.e los derechos huhicir"to$. oé esta . forma, las 
- . ., . ·.:·.;_-. :_-- ·. 

libertades. se condensan en una ~sf~r~. dentro de la cual pueden 

tener coexistir todas aquella§i ~qtivicla,des realizadas por las 

personas físicas, las personas tole'.ctivaá y el la persona suprema y 
~ . . . . . 

omnicomprensiva qu~ es el:'? Estado siempre y cuando sus 

actividades respeten el aj'cird9idJ la licitud preconizado por cada 

uno de los ordenami~ritol'.]üf.ÍdiCos y contenido en los dispositivos 
- ,_ -:: ,. - . -

normativos queTo¿·re;;guiarÍ: 

Por ello tenemos la certeza de que la protección jurídica se 

manifiesta de manera general hacia todas aquellas personas que 
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se encuentran bajo su ma11to y se individualiza con cada uno de los 

sujetos jurídicos que ejercen de manera cotidiana su esfera de 
_- _- -e. . - -~- ,._-; " : o-_ 

libertad166
• De esta forriia,~cada~ser~'nümano tiene un ámbito de 

protección por lo que cualg!Jie[ ªfe_c:tC:1sión a la esfera de la persona 

incide de manera directa en sus dérechos. 

Bajo esta óptica cada existencia personal comprende también el 

ámbito interior del sujeto jurídico, en el que desde nuestra 

perspectiva, existe una intimidad individual que debe ser 

contemplada y resguardada por el Bioderecho. 

Desde nuestrp 'puntq>d~ ;ist~. violar esa intimidad absolutamente 

privada etjl!iy$1~.~ ~1~~l~dt~f{e1 ámbito físico y psicológico de cada 
.... , , _... "" 

persona,. a tr~ci$,~.r~.tji~·eu.f~:ero.más recóndito del hombre: en pocas 

palabras; a2vJJh:~rcliéf·JJnJ~niento mismo de la persona humana. 
:·'.-} 

- ···--·. ·.- .•-.e------.,-. 

Derivado de Id ~ht~íiqr e.~t?nios ciertos que SE3 conjug_a un principio 

esencial y connatu_ral a'i Bloderecho qu~ dénO~inamos Principio 

de Intimidad. 

Este principio tiene como base y fundamento la condición 

personalísima del ámbito inteíior de cualquier persona e implica la 

imposibilidad de intromisión o perturbación de cualquier ente

agente en el fuero interno del ser humano sin que exista 

autorización expresa de la persona o en su caso una orden judicial. 

El contenido anteriormente enunciado no debe ser confundido con 

el llamado derecho a la privacidad que protege a los sujetos 

Hot· -\1 rc.-.pci.:to e:-. 1.:1imc11ic111c dtm la ohrn dc John FINNIS. Suluc l'l l\111c.:cptu Juridko de 1.ihcnad. Rialp. l\lmlriJ l'JXlJ. 
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jurídicos para no ser molestados por otras personas en su vida 

particular o en sus actividades cotidianas. En este caso se impide la 

molestia hacia la persona en su ámbito de con\/iven-ciá social pero 

no referido a su fuero interno. 

El principio de intimidad que proponemos se encuentrayinpulado 

con la condición interior del hombre y tiene que ver especialmente 

con un elemento natural: su ámbito corporal y espiritual. 

En nuestro parecer, el principio a la intimidad puede adoptar 

diversas modalidades. 

1) La primera de ellas se refiere a la imposibilidad de obligar a 

cualquier persona a revelar su condición de salud sin que 

esta manifieste expresamente su voluntad de hacerlo. 

2) La segunda va dirigida a impedir que cualquier p~ersona 

conozca la condición de salud de otra sin que medi13 voluntad 

expresa de esta última; lb cual implica un respetó et§a omnés 

hacia esa información. 

3) Asimismo, el principio de intimidad se manifiesta a través del 

libre acceso de la persona para conocer cualquier información 

acerca de su estado de salud o en sentido contrario la 

voluntad de cualquier persona para no ser informada de su 
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condición de salud. Este. desdoblamiento del principio que 

analizamos se basa igualménte en la intimidadcpreconizada. 
-_--;' - ·- =.: ·---- --·- -·-- - - -

-· -- ·--o~=-~-o.Ó...==~"-- º-=---=--·e;._=-- --=-~=-.=o-o-o.:_·:_~=---, _;;_;o"oo=-.·-=---~'c_-_ -·--- - --- -

Desde luego estamos conve,nsidE;S,~U~;l(\S [!lªc:faJid~des apuntadas 

del principio biojurídico de intimidad pu~_cl¿n se/ complementadas 

con un elemento ya existente 0 que se convierte·· en su resguardo: el 

secreto médico167
. 

Efectivamente, el secreto es una institución que impone a ciertos 

miembros de la sociedad la obligación de respetar en especial 

cierta información que no debe re~el,c.trse e ig6almente lleva 

impreso el compromiso de garantizar a tódqs los demás el respeto 

absoluto de su ámbito íntimo. 

En este sentido el principio apuntado se encuentra garantizado por 

la discreción del médico o del profesionista que conoce el estado 

de salud que guarda su paciente o el solieitante de los servicios de 

salud. 

Independientemente de las estimaciones acerca de si la 

implantación y la preservación del secreto resulta de la fidelidad 

profesional al deber de discreción o la libertad del individuo para 

poder recurrir al profesional sin que por ello se vea afectada su 

esfera privada, resulta concluyente que frente al poder informático 

el principio de intimidad debe establecer y preservar en el ámbito 

interior de cada persona la información correspondiente. 

11 '7 Fn tomn ;i c~tc tema H:sulta 111tcn.·sa1111: la opiniú11 tic Elio SGRECCIA. La Fccum.lación J\rtil"lciul mue In l~ticn. Rcvistn Lle 
\kdkina y ('.tica Voh1111c11 V Número 2. ~it:.\ÍL'll (lJ1J4. Pp. IXJ a 203. 
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Desde luego consideramos que este principio debe asumirse de 

manera absoluta siempre y cuando, como señalamo~, .~o afecte o 

exista 'la expectativa de afectacióffréspe~fü-a~~feíce:ros; 'sitUación 

en la cual estamos convencidos que s~ puede excepcionar su 

cumplimiento. Bástenos pensar en aquella persona cuya condición 

de salud es altamente infecciosa con una enfermedad transmisible 

e incurable que pudiera causar alguna epidemia. 

4.2.4 PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD INDIVIDUANTE 

Un principio biojurídico que tiene estrecha vinculación con el 

anterior, es el denominado CONFIDENCIALIDAD INDIVIDUANTE. 

Este principio parte de la b9SEJde que todo ser humano es una 

persona autónoma que: p<)see 'libertad de actuación, la cual debe 

ser respetada por el erjtdfno indi\/idLJal y societario que le rodea 

siempre y cuando su aptÜar no afecte gravemente los intereses 

colectivos. En este sentido lo óptimo es que se pueda mantener un 

equilibrio entre ambos elementos: lo individual y lo societario. 

La confidencialidad individuante sostiene como punto nodal el 

imperativo de resguardar permanentemente la condición o elestado 

de salud de una persona así como su informacióll genética sin 

posibilidad de divulgarla o publicitaria. 

Para un mayor entendimiento de este principio resulta conveniente 

abordar algunos conceptos elementales de la Genética. 
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Desde los años sesenta, se comprobó que cada una de las células 

de un individuo contiene la información genética cabal de cada 

sujeto. 

Asimismo, en virtud de las combinaciones genéticas resultante de 

la unión sexuada de dos seres, cad~ persona posee características 

genéticas únicas que lo distinguen de cualquier otro sujeto. 

Al programa genético completo de cada persona se le denomina 

genoma humano. 

Por otro lado debemos apuntar que la información genética se 

encuentra contenida en la estructura molecular del ADN y al 

combinarse con la información proveniente de otro ser de distinto 

sexo, se produce una nueva estructura genética que caracteriza a 

ese individuo. 

Ahora bien, cada genoma de cada individuo tiene una;composición 

exclusiva con excepción de los gemelos idénticos que supone una 

posibilidad entre millones de combinaciones genéticas. 

Sin embargo dentro de los cromosomas así como en la información 

genética existen alteraciones que se manifiestan en anomalías, 

respecto de ciertos seres humanos que las poseen como producto 

de una inadecuada combinación genética. 

Lo anterior llevó a los genetistas a efectuar inicialmente ciertos 

diagnósticos aunque sin contar con fundamentos de certeza. 

---"1 
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Alrededor de 1956168 se descubrió que el número normal de 

cromosomas 'de cada -célula es de46, en tanto que para 1959 se 

concluyó que el poseer un crol'Tlosoma de mas, era la causa del 

síndrome de Down. 

Pocos años después a esta forma de diagnóstico genético se le 

encontró una aplicación ya que se lograron cultivar en el laboratorio 

células procedentes de un feto, contenidas en el líquido amniótico 

obtenido de una mujer en la décimo quinta semana de la gestación. 

En dichos cultivos celulares se puede averiguar si existe un defecto 

en los cromosomas o en alguna de las reacciones químicas del 

feto. Con base en este tipo de diagnósticos,. eri ciertos países 

europeos se realiza este análisis prenatal<- a.. las mujeres 

embarazadas cuya edad es superior a IC>~ 85-~rlc).s,,ya<gue resultan 

mas propensas a tener descendientes con síAc:lrori}é'd~ Down y en 
- . : ·. - ·º '::'..'' ,.,:.;;:: ':_'.', - •:-- ,- . ' 

el momento en el que se compru_eba§st~ tra§tor¡,cú:l~-q~qi~ión de 

tener o no al hijo con dicha condici~rr se 9:~1~g~-a i'o§;p§df:~s. . 

Hacia 1960 Guthrie sublimó el dolor de tener uh liijó cóh retraso 

mental y sugirió la aplicación de ün examen que p~rll1itíél identificar 

aquellos infantes con una enfermedad hereditaria de metabolismo: 

la fenilcetonuria, con el propósito de brindarles un tratamiento que 

evitaba el retraso mental debido a la mutación genética los habla 

destinado. 

1
''\ 1 11-. dalo" J:!Clll'til.:n~ li.11:ro11 l:nnsultadn~ en Ja 1lhrn de li1.:11rg.c P. ~ lnc.t\.lillan. Clcnl.!th:s. Dmham Prcss.Tnlcdn,Ohio 1 lJX l .Púg ~N. 
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Esta casuística es apenas una muestra de lo. que conlleva el 

genoma humano y la posibilidad de su aplicación rescpecto,de cada 

uno de los seres ha manos en particülac· · 

Ahora bien, el diagnóstico gen.ético· bajo las n.uevas. bases de la 

información~cromosó.micC3~~y?g~n~tic.~-~n~9e,riera1,.-pL.Jec:jeóa9arrear 
tanto benefiCios como perjufCi~s ~ Jri~.mTsn1a pérso~a éle manera 

concomitante. 

Beneficios en el sentido de detección de alteraciones genéticas 

para prevenir o corregir enfermedades;.perjuicios en la hipótesis de 

revelación de la información genética. 

De esta forma. los avances de la Biotecnología permiten encauzar 

por vía,· . cjel Bioderecho, el prineipio que denominamos 

CONFIDENCIALIDAD INDIVIDUANTE qu~. i'tnplica la imposibilidad 
·-· __ ,,_ ,_.,_ . 

de que sea revelada la condición genétic~ de ninguna persona por 

el practicante del diagnóstico ni tampóco se almacene o procese la 

información genética de la persona. 

Lo anterior se actualiza como una consecuencia personalísima que 

implica el genoma de cad(3, süje,t() y su condición individuante, por lo 

que esa cOnfidéhciali.da·~ se hl~afiifi,esta. a nivel particular. 

Por ello, el prinCipi0 que señalamos lleva inmersa una aplicación de 

magna importancia al impedir que la información genética individual 

trascienda al conocimiento social sin que exista la voluntad expresa 

de la persona. 
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Al respecto, Manuel Velasco Suárez 169 opina que el código genético 

de una persona no se debe vender, alquilar, exhibir ni mucho 

menos utilizar para fines comerciales. 

Asimismo este principio de confidencialidad individuante resulta 

extensivo a la imposibilidad de autorizar la creación°de bancos de 

información genética sin que exista una finalidad legítima adecuada 

que lo justifique ni tampoco se implanten como resultado o 

subproducto de otras actividades como pudieran ser los 

laboratorios de análisis clínicos que identifique plenamente a los 

individuos. 

4.2.5 PRINCIPIO DE SUPREMACÍA DE LA DIGNIDAD HUMANA 

Como resulta concluyente el contexto biojurídico comprende un 

horizonte tan amplio como la naturaleza y la vida misma, respetable 

en todos los seres vivientes pero con mayor significado en el ser 

humano debido a su hálito dignatario 

En efecto, de manera tradicional se ha estal:51ecido que él ser 
humano se encuentra constituido por mat~ria y espíritu y por ello 

posee una dignidad gue siempre ha de réspetarse. 

Con base en lo anterior, Kanfh8p~opy~~to que la persona debe ser 

tratada como finalidad y nunca 6oÍtid~,:¡,,~dio. Así, ningún hombre o 

mujer tienen precio, todos son sujetos, no objetos, desde su 

concepción hasta su muerte. 

1 '"'~l;111ud VI'.! .ASCO Suan.:1. Opi11iún aparL'l.:ida en el Pcrilidico E;..:cdsior lk 5 de ahril de 2000. 
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El ser humano así conformado también se encuentra dotado de una 

racionalidad qué lo hace distintivo de otros seres vivientes. No 
obstante, el c9nocimieinto intelectual trasciend!3 la singulariclad del 

hombre col11o. ~Gj~to ·cognoscente y al· uní~ono lo.p~ri~cciona 
particularmente, Asimisnio,·sU·'apertura·~;;la·ÜniversalidaqTsignifica 

un complemento a:· ~u si~gularid~d ya•· que p~e~e alca,~zar la 

objetividad. 

Por ello, la conjunción tríptica de alma, cuerpo y racionalidad 

conduce de manera directa al camino de la dignidad, elemento que 

lo hace superior re~pf3pto de los demás seres vivientes y 

equiparable con 1.a d,ignidaé:fde cualquier otro ser humano ya que 

esta no admite .grado sino que se encuentra en un mismo plano sin 
' :,'=":·. -. 

importar los faptores distintivos de cada persona. 

En otras palabras, la dignidad conlleva a la igualdad. 

Asimismc)>la dignidad humana es la especial consideración que 

merece el hombre a partir del reconocimiento de varios rasgos que 

constituyen la expresión de esa dignidad. En esta tesitura, el 

hombre es un ser capaz de elegir entre diversas opciones, de 

razonar y de construir conceptos generales, de comunicarse con 

sus semejantes con los que conforma una unidad dialógica y de 

decidir sobre sus planes de vida para alcanzar plenitud y 

autonomía. De esta forma, al hablar de dignidad del hombre se 

hace especial referencia a esos signos que le distinguen de los 

demás animales, como ser de opciones, de razones, de diálogo y 

de finalidades. 
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Este principio biojurídico establece la supremacía de la dignidad del 

ser humano respecto de cualquier investigación, experimehtación, 

avance, interés económico o de cualquier otro elemento que intente 

subordinarla. 

En otros campos cognoscitivos la dignidad humana 170 es analizada 

como un elemento o como un d~rech.o inherente. a la persona 

limitándose en la mayoríá.deJas ogasiones a proclamar el debido 

respeto a la persona y su la dignidad. 

En contraposición, el Bioderecho enfoca este principio como la 

maximización de la dignidad humana que se encuentra por encima 

de cualquier otro elemento que pueda ser atentatorio o perturbador 

de la misma, con lo cual no solamente se pretende preservar su 

respeto sino que . se enarbola su calidad suprema como valor 

esencial del ámbito biojurídico, lo cual la sitúa en un plano de 

superioridad, reconociéndole una dimensión inédita que le permitirá 

imbuirle mayores perspectivas en todos los ámbitos. 

Por todo ello, el principio enunciado incide de manera directa en la 

realidad cotidiana al orientar a los diversos profesionistas 

vinculados con el Bioderecho, respecto de las repercusiones 

negativas que sus respectivas actividades, tareas, investigaciones o 

experimentaciones pudieran generar en detrimento de la dignidad 

humana. 

pu l·.11 particular ~e rc1.:t1111icmla el lituo Diag11ústh.:u (icnCtico. lJNA~I llJlJ8. 
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4.2.6 PRINCIPIO DE EXCLUSIVIDAD DE LA ESPECIE HUMANA 

Hemos establecido que el hombre es un ser omniscente ya que es 

poseedor de una esencia que lo caracteriza y lo hace único 

respecto de cualquier otra especie. 

Esa esencia se basa en tres elementos fundamentales, su alma, su 

raciocino y su soma. 

De esta forma, el principio biojurídico de exclusividad humana 

tiende a preservar las características fenotípicas y genotípicas 

del ser humano imposibilitando la implementación de cualquier 

mutación, cambio o modificación que pudiera alterar la omnisencia 

del hombre. 

En efecto, el desarrollo actual de la Ingeniería Genética y sobre 

todo las perspectivas que a futuro tiene, implican una potencialidad 

tanto por SU . ámbito investigatorio c911l() '.p(jf . SÜ Cé)ritexto 

experimental que puede modificar la estrUdturá ~sencial del 

hombre, trahsformantlo tanto su apariericia}éxtérria;cómo su hálito 
'.·.,-... , 

interno, lo cUal resulta .at~ntatório d~ su >estado • natural y de la 

propia condidon nUm~na;· 

Por tal motivoséihstituyéeste principio como un elemento sine qua 

non para conseguil" tiria dé las finalidades biojurídicas que es la 

preservación dé la esencia humana lo que conlleva a impedir la 

mutación genómica del ser humano para introducir nuevos 

elementos a su "tabla de instrucciones" rechazando enfáticamente 
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las recombinaciones genéticas artificiales que a.Iteren la sustancia 

del hombre Y7 Cfe~cie luego la inser~i~n dºe 13leme.ntqs genc)roicos 

ajeriós~··1a~~estn1cf0rapr0gfárrratica~º~efsefliuf11·~friº~icort10;cua1·5e; 
debe ga,rantiz:ar la.exclusividad y unicidad del propio ser humano en 

el ámbito genético. 

Resultaría atentatorio de la especie humana que otras especies 

zoológicas departieran y compartieran las "instrucciones genéticas" 

del ser humano al grado de alterar o incluso crear un sucedáneo 

del hombre, por lo cual este principio propugna enfáti.cameinte por la 

prevalencia y exclusividad del horno sapiens. 

Ahora bien, cabe precisar que en el caso del hombre cuando las 

células en división son un óvulo y un eispei'mé!tozoide los 

cromosomas no duplican su número Yé3 qué arnbOs.tip~s de células 

sólo poseen la mitad de cromosomas qLJe una célula orc!il1é3ria. El 

óvulo fecundado cuenta sin embargo, con una serie cromq~qmjca 

completa que es aportada a partes iguales por la madre a través 

del óvulo y por el padre a través del espermatozoide. 

Mediante este proceso llamado meiosis el ser huniario combina de 

manera absolutamente natural sus genes, ya que t~hto eL óvulo 
. · .. ' . -

como el espermatozoide aportan cada uno su. pa~"e y ódginán un 

óvulo fecundado que cuenta con la información cofTiplefa. Ese 

nuevo ser al unirse con otro vuelve a generar él procedimiento y así 

se multiplica por millones, combinándose los genes del ser humano 

de manera sumamente variada ya que el ciclo se presenta cada vez 

que hay una reproducción sexuada. 
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Las consecuencias genéticas de este proceso biológico conllevan a 

que las combinaciones genómicas resulten prácticamente 

irrepetibles: -= 

En nuestro .. concepto la mezcla constante de los genes del ser 

humano; setraduce•en~·una secuencia que enriquece de manera 

constante, permanent~'.y trascendente a la propia especie humana 

ya que se trata.d13 una combinación genética absolutamente natural 

y resulta ser de manera indubitable un factor adicional que 

coadyuva determinantemente a la preservación de la especie 

humana así como a su enriquecimiento genético. 

4.2.7 PRINCIPIO DE INDISCRIMINACIÓN GENÉTICA 

Este principio representa uno de los contenidos mas importantes y 

novedosos que propone el Bioderecho. 

A mediados cj~J9Ei· él.ño~ 9Jncuenta Watson y Crick dieron a conocer 

mundialmente su · ver.sión paradigmática del ácido 

desoxirribonucleico (~IJNJ >que·· lleva inmersa la información 

genética de cada ser nul"lla'no. 

En la actualidad lós.·biógenetistas han llegado a determinar que el ____ ___, 
.. .;· .. ·.· " /', 

ADN de cada:J>efsona es único, con la rarísima excepción del los 

denominados gelTlelOs univitelinos cuyo ADN resulta idéntico. 
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Por tal motivo, a través del ácido desoxirribonucleico es factible 
_- '-=--

identificar, prácticamente sin margen de error a cualquier persona 

en el orbe. 

Ahora bien, en nuestros días a pesar de que se ha descifrado el 

código genético del ser humano 171
, no se conoce de manera plena 

la funcionalidad de cada uno de los genes, aunque sí se ha podido 

precisar con gran exactitud la condición genética de una persona 

así como su proclividad hacia ciertas enfermedades parti6nd9. de su 
·.: . :, •." :· 

historial clínico, el cual aporta datos que permiten hurgar con·mªyor 

precisión en el genoma individual. 

En este or.den de ideas y especialmente como una fórmula de 

previsión, el principio de indiscriminación genética propone que 

ninguna persona debe ser relegada del entorno social en virtud de 

poseer LIIJ tódigo de instrucciones genéticas desfavorable o bien 

que sea proé:live a transmitir dicha información genética. 

Del principio anterior se derivan un parde hipótesis: 

a) Que a una persona a través de un análisis genético se le haya 

detectado alguna carencia o padecimiento genético y con base en 

éste se le aparte del contexto social y 

171 l.11 ati11c11h.: a la codilicadún úcl genoma humano se tratm:.i en el cnpítulo cuarto. íH.lclantantlo qui! se dio u conocer en nhril de 
2!11111 
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b) Que la persona lleve en su código genético algún gen. que lo 

predisponga a contraer alguna carencia o padecimiento ge~ético y 

se le margine del ámbito social. 

Con base en los supuestos anterior.es se colige que el conocimiento 

genético de una persona "'Pllede:¡ ~acarrear como efecto su 

discriminación o releg,ación.del entorno social. 

Respecto a lo anterior, la Suprema Corte de Canadá ha entendido a 

la discriminación como 172
" una distinción, intencionál o no, pero 

fundada en motivos relativos a /as características personales de· un 

individuo o grupo de individuos, que tiene por efecto imponer a ese 

individuo o grupo de individuos, cargas, obligaciones o desventajas 

no impuestas a otros; o impedir o restringir el acceso a 

posibilidades o beneficios y ventajas ofrecidas a otros miembros de 

la sociedad" . 

En este sentido el principio de indiscriminación genética concebido 

en sentido de negación, implica en realidad una terminante 

prohibición: no se debe discriminar a ningún ser humano por 

motivos genéticos. 

Efectivamente a lo largo de la historia de la humanidad han existido 

criterios absolutamente arbitrarios, impuestos principalmente por 

los detentadores del poder, que han llegado a menoscabar, 

inclusive, la condición humana. 

P.:- lü:n1c du Harn:au. romo 52. Nú111cro2. t\hril·Juniu llJlJ2. Pi'lg. -45. 
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Recordemos como en culturas de la antigüedad tildadas de 

cúspides intelectuales o culturales, existía un criterio discriminador 

de la especie humana al considerar a Ciertos con-géneres -como -

esclavos. 

Sin duda;-la- esclavitl.ldrepre_sentóuoa-cje_~1as-etapas··oscqrastjela 

humanidad que p~rdtró: durante ~i;glqs,· y que reduc_ía 'ª ciertos 

seres humanos; a - la ·. c;pndición del qbjetó, résqltando 

incuestion-~J1·e~~nt~··· 
discrimiri~t~~i~~. _-

uno de ·los més il1f~rhaht~sJ · <?riterios 

Asimismo, todavía en la actualidad del sigl() XXI d_e nueJ~tra Era nos ·- ··- ,._ ·- ,- .. - '· - . ·· .. , - ,·· · .. 

topamos c()n , casos de discriminación debido a lci pig~entación 
~ . . . . . 

epitelial, especialmente en el contihentE;l-africanO, lo·qu_e se traduce 
' - '' . . ' . ' - ', -_·. _: .... ._ -·- ; -

en una evidente marginación social de determinados seres 

humanos. 

Bajo esta óptica el conocimiento de la condición genética adversa 

de un individuo, podría ser un criterio, desde luego inequitativo, que 

podría propiciar la discriminación social de la persona que padece 

alguna deficiencia genética. 

Por ello consideramos de indispensable formulación, el principio 

que hemos propuesto para prevenir e impedir que se actualice 

algún tipo de discriminación porvfa-genética. 

Por otro lado, estamos ciertos que este principio debe tener efectos 

erga omnes frente a cualquier persona, grupo, "persona moral" y 

desde luego frente al propio Estado, quienes tendrán la obligación 
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de abstenerse .de utilizar el genoma de una persona para 

marginarla del contexto social en cualquier forma. 

De .esta manera el principio de indiscriminación genética arropa 

igualmente, la finalidad biojurídica de la igualdad. 

4.3 LA TELEOLOGÍA DEL BIODERECHO 

Uno de los aspectos de mayor trascendencia que rodean el entorno 

del Bioderecho es el relativo a su contexto finalístico. 

Como cualquier ámbito de naturaleza científica la 

interdisciplinariedad biojurídica lleva inmerso en su plano te.mático 

el aspecto vinculado con Jas finalid9des que persigu~ e~te campo 

interdisciplinario, encontn~mdos~ estrechamente vinculado con los 

objetivos que pretemqe, 

Resulta conveniente precisar que la teleología perseguida por el 

Bioderecho es sumamente especializada y se encuentra enfocada 

plenamente hacia la problemática que fundamentalmente presentan 

la Biotecnología, la Genética y la Ingeniería Genética. 

Por otro lado, es de apuntarse que tratándose de ciencias fácticas 

que se conjugan en un plano interdisciplinario novedoso, la 

finalística apuntada comparte ciertos elementos de uno y otro 
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entorno que se subsumen en fórmulas humanísticas con 

"recombinaciones" vitales. 

4.3.1 LA JUSTICIA BIOJURIDICA 

Inicialmente es necesario precisar que la justicia constituye una de 

las finalidades más importantes que persigue el Bioderecho, que 

implica un contexto especializado y una conceptualización 

específica quE! SE! ?ITl()lda a los requerimientos del contenido de 

esta rama inteÍ'di~ci~linaria. - " -,· .\·,·-' .,, .. _ _, .. 

En efectq g~n~r:almente la J.USTICIA es considerada como un valor 

esencial y qOe~is.tem~ial al..~er hun:iélqo.ya qUé s.e:trat~i:de una virtud 

aceptada por I~ mayorí9 ele! '1ósJntE!grarit(3~.d~·1~,~§ci~d§:d;· .. 
, ·- '·: ·\'.' ;·-- .. ::-:_-:~~ --<::· ".;·:·· ,r __ .- ·-:·> ?'-·'. <<. '}<, 

Este valor que ha represefüélªº y. E;i~_L!~•~ r~pr~1~~lél~~º- uh ideal 

largamente acariciado pero coñstantel11erite;~d~~Wacio pór.élpropio 

ser humano, que parece procli~e - a dE!s~irtÚar ~I contexto 

fundamental de la justicia. 

Sin embargo la Justicia también tiene otra acepción que se ha 

identificado plenamente.con el Defeého, al convertirse en su estrella 

refulgente que implica él principal criterio o medida ideal de la 

ciencia jurídica. 

Por otro lado se ha establecido que, al hablar de justicia, es 

necesario que este valor sea referido en relación con otra u otras 

personas y no con uno mismo 173
• 

1
'; :\~i lo c~1i111aha :\ri..,túh:li.:~ cn ~u l:tka Nkomaquca. Oh. l'it. Púg. 111 
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Uno de los grandes juristas de la Roma antigua, Ulpiano, 

manifestaba que la Justicia-es la constante y perpetUa Voluntad de 

dar a cada quien lo suyo. 

García.Máynez.1?~ sigue la id~a~aristptélicacde;justicia consistente en 

dar un tratamiento igual a lós;Jgu.al~s :y.désigu~I a los desiguales, al 
',,'. 1 -/ 

tiempo que reconoce qu~ ~h tgd9::;·1o~·~h()IT}pr~s existe una igualdad 

esencial que debe réflejar~e; ~n igÚal~s;a~rechos como forma de 

tratamiento igualitario: 

Por otro lado se habla de una justicia distributiva que regula la 

participación a que tiene derecho cada uno de lo.s ciL1dád,anos 

respecto de las cargas y prerrogativas distribuibles del bien cqmún, 

enfocándolo principalmente a lo que el individuo puede exigir a la 

sociedad como una adecuada repartición contributiva. 

De igual forma se ha presentado el contexto de la justicia 

conmutativa relacionada por esencia y antonomasia a los vínculos 

entre personas que se encuentran en un mismo plano de igualdad 

como es el caso de las relaciones contractuales. 

Como se aprecia la justicia ha sido considerado como un valor 

constante pero también como una finalidad actualizante. 

Asimismo, la actividad política del ser humano ha originado otro 

tipo de justicia en la que sé beneficia a todo un grupo de personas 

que tienen características iguales y no solamente a los individuos 

17
'
1 Filosolla del Derecho. Ob. Cit. l'ág 465 y ss. 1.---~1 
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en lo particular, por lo que se habla entonces se habla de una 

justicia social, referida a grupos socialés .eSpSCíficos, generalmente 

los riiellós favorecidos socialmente~-comoc los obreros y los 

campesinos a los que se les aplic9 un contexto especializado de 

justicia social. 

Por nuestra parte creemos que la justicia -como valor e ideal 

pretende lograr la igualdad, la proporcionalidad y la armonía; sin 

embargo la verdadera problemática acerca de la justicia estriba en 

averiguar cuales son los valores que deben ser considerados para 

incorporarse al ámbito biojurídico con el propósito de alcanzar la 

teleología del Bioderecho. 

Asimismo este contexto conlleva además la necesaria 

determinación de lps puntos de vista para establecer la igualdad en 

el supuesto de que es;ta resulte imperativa por referirse a la 

dignidad del ser humano. Igualmente es determinante para lograr el 

equilibrio de las relaciones despersonalizadas entre la prestación y 

la contraprestación y también para establecer una proporcionalidad 

por virtud de los diversos méritos y deméritos de una multiplicidad 

de sujetos. 

En este orden de ideas creemos conveniente proponer algunos 

postulados que empalman de manera directa con la JUSTICIA 

BIOJURIDICA: 
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1) La Justicia exige una concordancia con la verdad. 

En efecto exige que todas las afirmaciones relativas a hechos y 
relaciones deben ser objetivamente verdaderas. 

2) Debe existir una generalidad del sistema de principios que 

resulten aplicables. 

Hemos establecido previamente una serie de princ1p1os que 
rigen al Bioderecho, los cuales deben aplicarse de manera 
general para implicar un contexto de justicia. 

3) Tratar como igual lo que es igual bajo el contexto de la 

dignidad de la persona. 

La justicia biojurídica debe tratar por igual a las personas, 
independientemente de su condición y debe conferirles el mismo 
trato en situaciones de equivalencia. 

4) Los naturales desajustes biológicos entre los seres 

humanos deben ser equilibrados por la justicia biojurídica. 

Resulta evidente que el princ1p10 de individualidad genética 
conlleva a la desigualdad Biológica entre los seres humanos, 
la cual debe ser equilibrada por la justicia del Bioderecho para 
empatar los desajustes entre los seres humanos respecto de 
contextos biojurídicos. 
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Independientemente de los anteriores aspectos estamos ciertos 

que este principio también debe tener alcances de tint~s 

democra:tizadores. 

En efecto, el elevado costo y la complejidad de los estudios, 

diagnósticos y-tratamientos-exigen-~cada- vez-=mc:¡ygr escrúpulo,-_ 

autocrítica y sólida preparación dE3 los·· profesionales. del entorno 

biológico y biotecnológico ·por lo qL.Je crE,lE3mo15 qu'e 1;s resultados 
. . . . - . . . . . . . . . . . ~ 

benéficos de dichas actividades deben accederse también a favor .. - . -- . . . 

de quienes menos poseen. 

4.3.2. EQUIDAD BIOJURIDICA 

Resulta conveniente apuntar que la palabra equidad proviene del 

latin aequitas que significa igualdad de ánimo. 

Uno de los primeros en referirse a esta temática fue Aristóteles 

quien mencionaba en su Etica a Nicómaco 175 que "ló 9:ql/JtaO(ivó, ~n 

efecto, siendo mejor que cierta justicia es justo; y porOtra parte es 

mejor que lo justo no porque sea de otro género. Por táñfo, lo justo 

y lo equitativo son lo mismo; y siendo ambos buenos, és, con todo, 

superior lo equitativo". 

Asimismo, el propio Aristóteles reslta que la equidad representa 

una prudente adaptación de la ley general con el propósito de 

aplicarla al caso concreto. 

11 ~ l>h. Cit. Púg. IJO 
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Es viable afirm.~r q~e la con~:pción . ari~totélica acerca de la 

equidad no ha sido modificada sustancialmente. 
• - '. _'.'". : .. - .. .¿o. ·~:,· • . . .. -~-

Para la Edád Media: los escoláticos consideraron a la equidad como 
--- ·, ., - - -~ - -- __ - •. -. '"" - ''. ·- - - - -_ .-. . = - -- - -- - . ,_ ._ - .- .- ;· - - ·- - -

un correctivo.del Derecho. 

En la Época Moderna Lumia 176 define a la equiclad como el juicio 

atemperado y conveniente que la ley confía al juez. 

De esta forma, la equidad constituye el máximo de discrecionalidad 

que la ley concede al juzgador en algunos casos, sin que deba 

confundirse con el mero arbitrio ya que el titular del órgano 

jurisdiccional podría emplear inadecuadamente sus atribuciones. 

En este sentido el juzgador se encuentra constreñido a respetar los 

principios de justicia inmersos en el orden jurídico para encontrarse 

en aptitud de aplicar la equidad en .el caso particular, considerando 

las circunstancias propias dél plaritec;¡rniento jurídico. 

Como puede deducirse del pariorania anterior, la equidad 

representa en cierta forma la aplicación de la justicie!. en el caso 

concreto. Bajo esta tesitura estamos ciertos que la cqncepción 

aristotélica resulta correcta respecto de la equidad, Yéi que no se 

trata únicamente de aplicar el entorno general de la ley, ni tampoco 

de implicar los criterios generales de justicia al caso concreto, sino 

además de ello, considerar las circunstancias específicas del 

planteamiento jurídico real para solventarlo con base en la equidad, 

111
' <iiu .... cppl! l.lJ~llA. Prim:iph1s de Teoría e h.h.:olug1a del lkrccho. l:ditoriul H.cus. f\h1driLI 1978. Púg. 76 
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que resulta incluyente al tomar en consideración el contexto que 

rodea al caso concreto. 

En este OJc:l~n: dE! ideq§, lc:i equidad biojurídica que proponemos en 

el campo del Bioderecho conlleva la aplicación de los .principios 

connaturales a este ámbito cognoscitivo con ºel pr()pc)siJOº de 
-- ·. . 

salvaguardar la individualidad de cada sujeto en~los casos 

singulares. 

En efecto, la equidad del Bioderecho considera las circunstancias 

específicas de cada persona y de su entorno para aplicar el c:riterio 

que mejor se amolde al caso individual, es decir, la equidad no 

solamente toma en cuenta los parámetros generales de la justicia 

biojurídica, sino que Jleiva'.·iri~~rsá la estimación de las situaciones 

pa rticu larizadastjuei .. rog:~~f1 ~·I~ p~rsona. 

De esta fornia la~etju¡cjad;,b:iojurídiqá logra conjuntar una armonía 

plena con la realid~d y cbnel casO concreto, ya que cada sujeto 

posee particularidades irrepetibles que lo:hé)C,,en·L.JIJ ~.E!r;único y por 

ende distinto a cual~uiera~Ótró de sus cóhgéheres'·~I tiempo que las 
. '-, . ','' - .. 

circunstancias que fo rodean resultan igllalm~hté diversas en el 

ámbito particularizatjo. ·•• 

Así, las aplicaciónés.dciLcóntE!xto bidjurídiC:o se tendrán que realizar 

tomando en cl.Jel1ta~~taryto} a~lápersona como a sus condiciones 

específicas>pará· IÓgra:r-una solución o alternativa adecuada. 

Lo anterior redimensiona sin duda la equidad biojurídica en virtud 

de que estima de manera individuante, las condiciones que rodean 
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al entorno personal de cada ser humano así como a las 
-'.. __ -o'c._ 

circunstancias que interé3ctQar:i cc:m éste. 

Por otrq l~dq qqQsid~í'?:!TI()~S.g!A~· Iª ~guidad biojurídica se traduce 

igualme~t~ en un v~lqr~l.vi~dularse. de manera directa con los 

principios··delBioder~chlJ·~ue·hemos: propuesto y que privil~gian:al-
- - ·: .•. -=- - . '. ~-·. :· ---; - • - ; : .. - ~ :: 

ser humano y e11· éspeciaf a su dignidad así como a su condición 

individual íntima que conlleva para el hombre en lo particular, una 

estimativa connatural. 

4.3.3. IGUALDAD BIOJURIDICA 

Otra de las finalidades que proponemos como inherentes al 

Bioderecho, se encuentra constituida por la igualdad biojurídica, 

cuya enorme trascendencia salta a la vista. 

En este sentido pareciera existir una paradója entre.el Derecho y la 

Biología respecto de la igualdad. 

En efecto, si tomamos en consideración a los prineipiós 

sustentados por la Biología y en especial los formulados por una de 

sus principales ramificaciones: la Genética, podemos inferir que la 

casi totalidad de los seres humanos son distintos no solamente en 

su fenotipo sino también y acci$o más en su genotipo. 

La anterior afirmación se sustenta en las características del ácido 

desoxirribonucleico cuya combinación acarrea como consecuencia 
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que cada ser humano sea único en su composición, con la 

conocida excepción de los gemelos univitelinos. 

Lo anterior nos lleva a concluir que prácticamente todos los seres 

humanos soni'os distilltos elltre sí, desde el punto de vista natural 
- - ' .. ' ., ' ':' ··,,· . 

vinculando 'ªJé,1~13-LC>IQglª~YLªJª Genética. 
-- -- _oo·-_-o_--o-_·_:--~-..:;c-7---;--;-·-- --.--.-,-_-- -'--- ---------·------- --.-- -----··- -' ;~~ ~~d:~ 

<' 
No obsta_nt~ eú:;é3s ~vjgente:i dife~enc:ias naturales, el Derec.ho ha 

tratado c:l~e}~ct!Jffibr~rl§s.'.;rcf,n.,·b~se (3n un crit13rio unitélrio que 
, .... , .. ,· .. ·· ·,.·;· - '" ', '· . 

Efectiva~er1'.te!?~0:8os sbmos seres ~umanos y bajo ese elemento 

que to~ós 6<:>~J~~¡:~6s, e; D~recho propone y pr()p~gnf:1 por su 

igualdad durídica. D~ éstélforíl)a, .~oñiqs' igu~¡es áhte 'ª 1$y ya que 

toma en cuenta el mismo -c;rif¡:¡ri~ ;~ara ~rriba~ a la iguélldád sin 

estimar las diferencias' el1 VirtGCI del sexo, de la naciórÍalidadí del 

color de la piel, de la co_n,digÜ:;h- ~C::~~óhiica -~ de la posición social 

de cada una de las pers_onaª. 

Desde luego este criterio se presenta en la relación personal frente 

a los demás y de los demás frente a la persona, incluyendo al 

Estado mismo. 

De aquí que el Derecho atempere las diferencias biológicas de 

todos los hombres, para igualarlos por su condición humana. 



270 

En el caso del Bioderecho, la igualdad se presenta inicialmente en 

vista de la condición humana que. posee cada persona, pero implica 

además üna igúaldád desde Liri plinto 'de vista genético. 

Efectivamente, bajo la perspectiva igualitaria de naturaleza 

biojurídica1 cadapersona· posee•un·genomacúnicoydistinf() de los 

demás. Sin 'embargo, tal condición no implica que' Lln :g'enoma 

humano resulte mas valioso que otro con base en las difeirencias 

que pudieran existir entre éstos, sino que todos los genomas 

humanos resultan iguales frente al Bioderecho. 

Esta forma de equiparación se basa en el criterio geriómicoya que 

se pone ein Ll.h friismo plano a todos los genomas sin d,iférE$nciarlos 

por razones dé éoridición o de viabilidad de unos frente,aptros. 

To dos ló,s :J~einomas son valiosos y tienen el mi$mo .st~tus bajo la 

óptica biojurídica. 

4.3.4. PRESERVACIÓN GENETICA DE LA ESPECIE HUMANA 

Frente a los innegables avances de la Biotecnología y 

específicamente de los logros de la Ingeniería Genética, se 

presenta un fundado temor al hablarse de la posibilidad de clonar a 

seres humanos o de recombinar genéticamente ADN del ser 

humano con el de otros seres vivientes o de mixtificar ADN entre 

especies animales diversas con finalidades aún no clarificadas. 
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La temática resulta al menos inquietante y para muchos irreal e 

inalcanzable. 

No obªtante.~l.pr_~?ente nos dernuestrn gl..Je laca?uística c¡nterior, si 

bien no se ha •aCtu~li:Zado,. se ~ncuentra en un . proceso de 

desarrollo sumamente dinámico que parece irrefrenable. 

Ante ello, el Bioderecho propone como un elemento imprescindible 

la PRESERVACIÓN GENETICA DEL SER HUMANO, cuya 

consecuencia es nada menos la CONSERVACIÓN DE LA 

ESPECIE HUMANA. 

En efecto, resulta conveniente señalar que el ser humano tiene 

reconocidos derechos aún antes de su nacimiento y no obstante 

esa circunstancia, súbitamente los avances de la Biotecnología, de 

la Genética y de la Ingeniería Genética enfrentan al ser humano 

con fertilizaciones para concebir y desarrollar seres humanos por 

métodos extranaturales. 

En este orden de ideas, deben ponderarse las distintas maneras de 

fertilización e implantación de células germinales que convertidas 

en blastómeros 177 puedan fallar u originar un pre-embrión inviable. 

Lo anterior haría factible la consideración de que el zigoto y los 

blastocitos iniciales que actualmente son clasificados como 

embriones en los momentos primarios del embarazo, podrían ser 

sacrificados sin ningún impedimento, resultando atentatorio de la 

propia reproducción humana. 

11 ~ ,\la1.: i\lillan Uh. Cit. Pa g 21h 

._,__ __ .. ¡ 
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El contexto precedente constituye parte .del Bioderech.o en .relación 

con la conservación de_ la .especie hl.lmana ya que ~;n estricto 

sentido =e in ~extenso;- la vida ~liümal1a debe ser absolufüri1e11te 

respetada desde el rnomen!o :qe la concepción, identificando a esta 

desde la óptica biojurídica, con la fertilización. 

En efecto, desde el pre-embrión existen características humanas 

iguales a las de los recién nacidos, por lo que su destrucción, 

cualquiera que sea el método que se siga, resul.ta, contrario al 

ámbito biojurídico. 

La reproducción es LIOª carªct~rística de los s'eres vjviEmt~s gracias. 

a la cual se 'fogra:· la.· conservaqión de las. esp~ci~s .. En la 

preservación de la especie.humana se conjugan una gran multitud 

de factores entre los .· cuales destacan. indúbitablemerite los 

biológicos. 

Sin embargo estamos ciertos que la preservación o la conservación 

de la especie humana implica una condición absoluta o sine qua 

non: la de VIVIR. 

Resulta evidente que la capacidad de raciocinio del ser humano lo 

orilla a vivir con una finalidad mas trascendental que la del simple 

acto biológico de reproducirse, común a otras especies de seres 

vivientes, pero que deriva en la conciencia del propio ser humano 

de preservar los instrumentos naturales de la conservación de la 

vida y desde luego de la especie. 
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Al conocerse los mecanismos de reproducción del ser humano, 

resulta palmario que debe preservarse su ámbito genético, debe 

seguir existiendo el germen de la vida humana que eSsügerloma: 

Cuántas especies animales han desaparecido, algunas se han 

extinguido por fenómenos-naturales en tanto que otras por la~acción 

del hombre. Ninguna .de las dos causales debe provocar la 

exclusión de la especie humana. 

Por ello la enorme trascendencia de este principio de preservación 

genética del hombre que implicará la conservación de la especie 

humana. 

4.4 EL BIODERECHO Y SU ESPECIFICIDAD 
FENOMENOLÓGICA 

4.4.1. LA BIOTECNOLOGIA 

Uno de los contextos que enmarca el Bioderecho es el relativo a los 

fenómenos vinculados con la Biotecnología que se ha desarrollado 

de manera impresionante a través de la utilización de los seres 

vivientes y de sus características para obtener productos resultados 

de admirable manufactura, aplicando con ello la cientificidad 

alcanzada en dicho renglón. 

4.4.1.1 ORIGEN SEMANTICO DEL VOCABLO BIOTECNOLOGÍA 

--\ 
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En su actual significado la palabra Biotecnología todavía es 

considerada como un neologismo. 

Fue empleada por primera v'ez hace unas ochos décadas por el 

húngaro Kark Ereky refiriéndose a todo lo que hasta entonces se 

había denominado microbiología industrial178
. Ereky publicó en 

1919 una obra titulada "La biotecnología en la producción 

cárnica y láctea de una gran explotación agropecuaria". En ella 

calificaba como pertenecientes al campo de la biotecnología a 

"todos los procesos en Jos cuales, partiendo de las materias primas 

correspondientes, se producen bienes de consumo utilizando 

organismos vivos". 

4.4.1.2 DESARROLLO HISTORICO DE LA BIOTECNOLOGÍA 

No obstante lo que hoy se sigue denominando con el término 

creado por Kerk Ereky, esto es, el empleo de microorganismos 

"domesticados" en conexión con medios técnicos es algo que 

proviene desde tiempos remotos. 

En efecto, nuestros antepasados ya se servían de la biotecnología 

para vivir de forma más agradable, para mejorar la calidad de vida o 

por lo menos para no pasar hambre. 

17
" La mayoría del contenido histórico acerca de la 13iotecnologfn, se localizó en In Revista Muy 

lntcn:sant.::. Nlim.::ro 1 O. l'v1éxico. Agosto de 199·1. 
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La Biotecnología es incluso más vieja que la humanidad ya que no 

se trata de un invento humano, pues aproximadamente hace un 

millón deañ6srnúcn·osserésviv6s yaseservíarfde·.e11a. 

Los insectos y particularmente .las termitai? efectuaban procesos de 

este tipo-ha~e 30p mil,lones~decaños~y- ~asta ·la·fecha~continúan· 

ejerciendo bioingenierías alta~~nte calificaclas, cuya existencia 

peligraría sin laayuda d13 rnicroorganismos domesticados. 

Entre los biotécnicos de estos primeros tiempos de la evolución 

también s(3 encuentrgn '1as hormigas cortadoras de hojas qUe han 
'·:.• :·- . -- . :.::. -· . . . ·e /···. . - ::, 

sobreviviqo h.asta mie~!ros .tiempos. Estos insectos. viven sob.re 

todo en los' bosques trol'.?icáles americanos, en hormigú(3r.()s. de 

estructura muy co~mSl~]a y que a veces pueden alcanzar varios 

metros de altura. Estos. nó les sirven únicamente de viviendá sino 
. ,'. ,'.; ···:.:. ·,·-.· . " ' . 

también como una eS,pecie de biorreactores ya que en esos sitios 

cultivan hongos qy(3· constituyen su único alimento. 

. . 

La producóiqrj 'Glélraniente biotecnológica de tales hongos implica -. ·.-.:--· ____ , 

Inicialmente las hormigas obreras se dedican a hac13r incursiones 

por el mundo forestal de su entorno para buscar, cortar y recólectar 

trozos de hojas y a su regreso transportan su carga. 

Cada fragmento vegetal es llevado enseguida al hormiguero por 

unos caminos trazados especialmente para este propósito con 

feromonas, en tanto que un retén de hormigas obreras se encarga 

de mantener en perfecto estado al llegar, las hormigas proceden a 
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masticar y. remasticar los trozos de hojas hasta que quedan 
- ,- •-, -- - ----- -- -

reducidas a u11a eaeilla. 

Esta m~.s~, §~.,l.l~va; a. continuación a los campos de cultivo 

localiza~os.;en l~g~res determinados dentro del hormiguero, en el 

que=la~~o~refélso;•ydas,crías·proceden a sembrar la papilla vegetal 

masticad~ .. · • 

Las hojas portán~esporas de cierta clase de hongf>s que encuentran 

aquí qna contj)ciqr:ies ideales para su gerfui11ªci<)n. Lentamente la 

papilla' '~e,;·/dlJ!:>r~ · cgn innunieragles hlf~!? :filiformes, que van 
' \• --·- .. "·-·-·· ,_~;..;:-::;, - . ';-e:,: --- .;. . - ·. - - e . -·---,; -· •• • .•. -. - ··:·.e' -. - _.;:. .;··.-· C 

prolif~ra6ds/>n~ji~~clo•una especie ge [~~1a.!raye~de la··misma. 

Las plant~cionés'eri él·biorr~as!ofd.$1 Aormigü~ro son monocultivos, 
• • - ,. ' > - • • '. • • • -~- ·- • '-. • ,.,._ 

- . . . '. ~: - ~- -_. -·- : .. ~. -

En los h'ormigueros se prE;is~ht.ªn ~ól]diqidnes ideales para el cultivo 

de los hongos gracias tarhqié~ a,las hgrmigas quienes cuidan para 

que la témperatur~. hurnJdad· ambie~tal y los fertilizantes sean 
;.-·-- --.- ------ .. , __ ._, 

óptimos. Sólo así pu~dén gafahtizar que los hongos crezcan en 

abundancia de manera ·que· fotja la colonia pueda alimentarse 

exclusivamente de ellos. 

En la comida p[.oducidá biotecnológicamente por las hormigas 

cortadorás 1Cfé hojas destaca otra particularidad, la especie cultivada 

pertenece a una categoría superior de hongos, por eso, si se extrae 

una muestra del tejido celular del biorreactor en el hormiguero y se 

cultiva fuera, después de algún tiempo los hongos que van saliendo 

del micelio que es como se llama la red tejida por las hifas 
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desarrollan sombreretes como. las setas y si uno de los hilos 
- ·- -- -- - -

celulares del cultivo subterráneo consigue llegar a la superficie a 

veces pasa también IUciráeFcár.acterístico sombrerete .. 

Por el contrario, los hongos cultivados en los hormigueros 

experimentan cUn•;~fenó111eno 0 qU~ sólo se.· produce bajo tierra: les 

crecen una é§pecié de bulbo·s. 

. .. . 

Por ello el biólogo Alfred Moller~á la vista de su color blanco y a su 

forma tan irregular los llamó. colinabos. Estos bulbos se forman por 

docenas al abultarse los extremos de los hilos celulares de los 

hongos. Los colinabos co11stituyen el único alimento de las 

hormigas cortadoras de hojas. 

En 1674 el holandés Antoni van Leeuwenhoek descubrió unos 

seres minúsculos en una gota de agua: eran protozoarios 

flagelados, organismos unicelulares. Seis años más tarde observó 

en la cerveza unas extrañas esferas en las células de la levadura y 

otros tresdespués su microscopio le reveló unos bichos en la saliva 

humana que eran las bacterias. 

Hasta muy entrada la segunda mitad del siglo XIX los científicos 

estaban convencidos que los protozoarios, las levaduras y las 

bacterias se generaban espontáneamente en una especie de 

abiogénesis. 

Sin embárgo el francés Louis Pasteur y el británico John Tyndall 

demostraron que esta teoría resultaba equivocada. 
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Sus investigaciones no dejaban lugar a dudas ya que preconizaban 

que los microbios surgen de otFos~~icrC>bios. Aun así, Paste~r tardó 
. . --- ·-- ·' . - --· -· . -- • - -- ---- -- - - -- --- - ---~--- -==-· \ ,,. --- .- --, . - -

casi dos décadas niásen~·reoaffr-otF§~-teoFí~vigente;ñastá;e'ntónces 
acerca del carácter exctusiv~l11~nte,. guí111i~o.d~~.1~. f~rnientación. 

- -- - ' -.~.-•.. -•;.-.c. --- ~·---·· - . - :--.. e~-·" - -:-::- : ' '. -. - ' -.. - . -e: .. - - - " . : 

Finalmente consiguié> qu,~: ~I ~uhd?:: cÍenHfico reconociera la labor 

de·.· las levé3d~ré3s~:c;~y-~d,e·~~la·~º.i:baCterias ;como las verdaderas 
·-· ·- ···.·:¡; 

catalizadora_s d~.~sfos proce§>os. · · 

Otro pasóés~~cial'eh el'reco,rric:fo hacia la biotecnología moderna 

lo dio el ~uímico •. al~mán Eduard Buchner en 1897 al descubrir el 

metabolismo lil:)re de las células. 

Buchner observó que un extracto de levadura con las membranas 

celulares parcialmente disueltas también puede convertir azúcar en 

alcohol. Sus investigaciones siguieron adelante y finalmente 

comprobó que esta transfor1T1ación biológica igual que cualquier 

otra consiste en una serie de reacciones químicas simples 

desencadenas por enziméls concretas .. 

··, .: ·- ,. / 

Aunque estó sig'nifical:>a :qn ieílprrne impulso para la investigación 

básica en el 9ampó• bioqüímiq(), .er{ la práctica las innovaciones 

biotecnológic9$J~~a\jíª;$~;hi6ie_fófr~~p~rar~ 

As r, durarjte la s:gJhda Gu:rr~,~;uJJr~r escaseaba en 1 nglaforra la 

acetona para lá fabricaCióncJ~IDQJ:liá.torJes. Sin embargo elquímico 

de origen ruso Chaijim WeizlTI~hrifd~~~rrolló un procedimiento que 

permitía la producción de. aceto11~~.y b'utanol partiendo de glucosa y 

una bacteria llamada C/ostridium acetobutylicum por fermentación 

anaeróbica en ausencia de oxígeno. ,__ ___ , 
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Este proceso biotecnológico no solamente sirvió durante mucho 

tiempo como principal recurso para la fabricacié>ri de acetona, sino 

que también significó el primer proceso de f~rrnentación a escala 
• - - -. ; •• - •• - 1 

industrial en el cual se. había producido y resuelto un problema de 

contaminación ~Qr0bacteriófagos,-es decir por-microorganismos que 

infectan ·bactérfas: 

En 1928 gracias!áAlexander Fleming, fa Biqtecnología dio otro gran 

paso. Gesd~rti§riipos inmemoriales. y en tqd.ªs las culturas la 

medicinap0Ayl~rd9npcía .E:!lp()d~r·~ul-at'¡yo;.9e:.!09:-111ohgs¡jel pan, la 

carne, los quéscis sobre l~s herid~~. pqÍ $,uR0e~to empíricamente. 

En uno de sus experimentos con b~C:t~rié:I~ Fleming observó que 

sus cultivos de estafilococos morían cuando accidentalmente 

entraban en contacto con una clase de moho llamado Penicil/ium 

notatum. Interesado por el fenómeno cultivó entonces el 

microorganismo en un medio líquido separó las células resultantes 

y descubrió que este caldo aunque exento de moho, también 

impedía el crecimiento de muchas especies de bacterias. Llamó 

penicilina al componente activo del líquido. 

Hacia finales de 1930, Howard B. Florey y Ernest B. Chain quienes 

eran químicos de Oxford decidieron reemprender los experimentos 

que para entonces se habían quedado casi en el olvido y no 

tardaron en desarrollar un procedimiento para la producción 

industrial de penicilina. 

Asimismo, la Segunda Guerra Mundial marcó el inicio de una nueva 

era: la de los antibióticos. Se conocen en la actualidad más de 
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5,000 clases distintas de antibióticos y su número sigue 
-· 

aumentando a razón de 300 por año. 

Como señala Villaroel179 el conocimiento adquirido en la fabricación 

de antibióticos impulsó de manera decisiva el desarrollo de nuevos 

procesos biotecnológicos, aunque>.C>f.ientados hacia fines más 

variados. Las enzimas de lo~ tj13té,rgentes y algunas sustancias 
..... '. -. 

básicas en la industria alimenta."riª fÜE3rbn durante mucho tiempo los 

mas importantes bioproductqs.C 

Sin embargo hasta hace dos décadas los métodos para obtenerlos 
~ .. ' ' 

seguían siendo muy primitivos. Cultivar en tanques lasd:>illo.nes de 

"bacterias - esclavas" no presentaba excesiVO§:> prqblemas. Lo 

verdaderamente difícil era encontrar la clase de bacteria adecuada 

para que produjera de forma natural tal o cual sustancia. Mediante 

una técnica llamada screening se podían seleccionar las especies 

y subespecies. Tratando las muestras con agentes químicos 

mutagénicos se podía esperar una mutación favorable en los 

microorganismos. 

Desde luego que la auténtica revolución biotecnológica comenzó 

hace cerca de 20 años. cúahdo sé actualizó la posibilidad de 

predeterminar y programar las alteraciones en la masa genética de 

los organismos unicelulares. 

, • ., Raúl VILLAROEL. 13ioética parn un Mundo Tccnocicntílico. Revista de Filosofla. Vol. XLIX·L. 
Valparaiso l lJCJ7. l'p. 1Ol·I07. 
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Como puede apreciarse en un sentido inicial, la Biotecnología es 

una de las. Ímportant~s manifestaciones . ae J.~ tecnología que 
--- - - ----.: - - -"- -- . - - .~, ,. ' --- - -~-

cOnllévci°= lá~~aplrcí3ciof(-Cieritíficá meaiár:lfer·:er··empleo de las 

cualid,ac:IE3~!d~ 1tjs:\§e~es vi1¡ieintE3S espec[alme~te las de los de los 

microo~g~~i~;~ó~ ~ara' la obtención :de diversos productos o 

creación- ~"°de= técnicas- que----qoadyuven al tratamiento de 

enfermedades. 

No obstante según Menesini180 la aplicación más importante de la 

Biotecnología tiene que ver en la actualidad con el 

aprovechamiento de las características genéticas de los 
. . . ; 

organismos vivientes en l~s. que se en9uentran inmersas diversas 

ciencias como la Biólogía; la .Genética y desde luego la 

interdisciplinaria lngelli~Íí~ Genética, englobando en este caso la 

Biotecnología a toda~ e!la,~ ya quei el común denominador es la 

aplicación de la tecnologíarespectq.dé las características naturales 

de los seres vivient€ls, aplicáción que ampliáremos dentro de los 

incisos respectivos. 

4.4.2 LA GENÉTICA 

La Genética es una de las ramas de la Biología que mayor 

desarrollo ha tenido en las mas recientes décadas y que 

1
''' \'illP11t1 f\U:Nl'.SINl. l.~ l11n.·111iuni Bh1tcc11uh1giclll'. Rh·is1adi Diritto lmlustrialc. Nu.·t-5. Milún ll19h. Pp. l'Jl-226. ------" 
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seguramente seguirá teniendo en virtud de los grandes avances 

generados en especial por la Genética Bioquímica. 

4.4.2.1 CONCEPTO 

En una primera aproximación podemos establecer que la Genética 

es una rama de la Biología que se ocupa ge analizar los 

mecanismos responsables de laherenciá, del esflJdio.de los· 

caracteres de los seres vivos así como la . tr~nsferencia a sus 

descendientes. 

De la anterior definición se desprende la existencia de tres áreas de 

la Genética. 

A) GENETICA GENERAL, cuyo campo de estudio abarca la 

reproducción sexual, las Leyes de Mendel, la herencia 

ligada al sexo, los cromosomas sexuales, mutaeion~~f y la 

estructura del gen ya sea en la especie vegetal o é1nirnal. 

8) CITOGENÉTICA, cuya área se refiere a los cromosomas de 

los seres vivientes, tanto en cuanto a su estructura, su 

número y su composición química. 



283 

C) GENÉTICA DE POBLACIONES, cuyo ámbito analiza la 

modalidad de aparición de las características hereditarias en 

aquellos individuos que comparten el mismo conjl.1-ntó--de genes 

que se transmiten de generación en generación. 

Algunos otros com_pC°(?iy;~eppe:;~qi,§il)1()181re,stci91ec::en-que al lado de 

estas tres ramiffcaqic:)h~~, tj'~)~ ;ª~~é,tj~~~;téll'l,bién se encuentra la 

denominada Biqgehétic~1ª2~, q(:)n19 ''é:lquella ·parte de la Genética 
. :· '. . ·- . 

encargada de estudiar los procedimientos genéticos a través de los 

cuales se genera la vida cromosómica. 

4.4.2.2 DESARROLLO HISTORICO DE LA GENETICA 

Desde hace miles de años los seres humanos advertían que la 

herencia genética se transmitía de padres a hijos entre las distintas 

especies de seres vivos. 

Más adelante se concluyó que las ajutªcio11e;¡s: e;¡n lqs fgnotipo$; ~s 
-- . ,. ·--· ·--· - ;· . ,'· - - --·-

decir, los cambios en la aparien(;:iá externa de los seres vivientes 

eran ocasionados por una recomoiliat:ión en los genotipos de los 

progenitores. Cada nuevo ser procedente de una generación 

sexuada era diferente de sus padres y de cualquier otro de la 

misma especie. La especie también variaba lenta pero 

inevitablemente como consecuencia de las mutaciones que se 

producían espontáneamente en la estructura de los genotipos. 

1
' 

1 l iiU'il.'ppi: < il:\11\ 1< >. llil1g.t..·111.!ti..:a e IJatt.1 Ciiurispru<lcncialc. J{c\'ista Vita Notarilc. No. l .Palcrmn l 9<J6. Púg. 536·545. 
"· ·\I n:~pcr.:1t1 .,e c1H.:uc11tra la ohm <le Migul.'I Angel SOTO. Biugcm!th:a. Filiacilin y UL'litu. Edil. Astrca.t'vla<lri<l 2000. 
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Nuestros antepasados de manera empírica manipulaban los genes 

mediante injertos entre plantas o cruzas entre anilTlal~s. cqn lo que 

produjeron nuevas plantas cómestibles~y'püdieron~~dórnesticar a fos 

animales. 

SegúnRenato Dulbecco183 "/a Genética nació en /asheras, en/os 

establos y en las fincas de frutales mucho antes que en los 

laboratorios de los científicos" 

Lo que ni siquiera sospechaban aquellos antepasados es que su 

forma de' seleccionar las, especies, por injertof? ,Y cruz~s puso en 

marcha el mecanismo de la. herencia gen~tica y' que e¡:;taban 

alt(3rand,0·~1.·11~·m§ld()"chip" (>iqlógico qu~ ctjritiene{~I menú y el 

programa a S$QHi~;p<J.t,9~é;I~ ~bCic!ente vital del planeta. 

El prime>r? q'Je!,~&r¡z6~~}Jh~e~tigar la forma de transmisión de. la 

vida fue ehr~:~Jlq~ª·~:~~~:~r-~óhann Mendel. 

Este monje que' proffs(? \/.otos religiosos ingresó al rvional:)terio de 

Bruenn, entonces poblC:Íción austriaca. Allí, durante 8 años realizó 

en el huerto del monasterio cruces entre plantas cuyas semillas 

mostraban distinta coloración, forma. o textura. De los resultados 

que fue obteniendo dedujo que las características de cada planta 

se encontraban regidas por lo que denominó factores los cuales se 

heredaban de unas a otras. 

1 "~ lk11ah1IJl11.IU'.('(.'( >. <.Jcnctica. EJiturial Nueva Ciencia. ~ladri<l )')N6. Púg. J-1. 
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Los factores de Mendel constituían los que posteriormente se 

denominaron genes por lo que se le reconoció com.oe:il fL1ndador de 

la Genética. 

Igualmente Mendel estableció que los factores hereditarios podían 

existir en dosversionesdi~tintas~l.:Jnctde las'"ellas determinaríacque 
--1- - • - -- ··~ ' -

las semillas fueran de coldrNerde y la otra que resultaran amarillas. 

A las· distintas formas en las que se puede manifestar uri factor o 

gen les denominó alelos. De esta forma. el gen detE:)rminante del 

color de las semillas tendría dos alelos, uno Pélrél. IC!s ~mc:irillél y otro 

para las verdes. Así, toda planta contaría con un par de genes para 

cada característica expresada, cada uno de ellos aportado por un 

progenitor; 

Mendel también obs.ervó que una. de las fornia!:i del gen, es decir 

uno de los a/e/os, podía neutralizar él éfE§ctp.del otr·o de manera que 

si una planta que producía v~inas rug9¡;§¡s§E:lbd.1z¿;¡bª con otra que 

las proporcionaba lisas, todas las .plaht~s\ de la siguiente 
-_-•/>-_ ~ .;,,_ ·-,~---. ·._ 

generación tendrían las vainas rugosas. El alelo rugoso del gen que 

determinaba la textura de la planta era dominante y el otro recesivo. 

Más adelante Friedrich Miescher pretendió descomponer las 

proteínas de una célula con pepsina y observó que esta sustancia 

no era capaz de digerir el núcleo de la célula. Tras realizar un 

análisis químico Miescher descubrió que el núcleo celular estaba 

compuesto en gran parte por una sustancia ácida, rica en fósforo a 

la que denominó nucleína aunque posteriormente se le rebautizó 

con el nombre de ácido nucleico. 
t,· 
t--, -- ____ , 
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Una generación más tarde se produciría la eclosión definitiva de las 

ideas de-·Mendel. Durante esos años divérsós ciéntíficcis habían 

continuado investigando el tema intere!:)9dos. spbre todo por el 

estudio de las mutaciones que .se manifestaban en los. animales. 

De esta forma se. estableció la. práctica de 'genera( animales con 

características ·diversas a las de su raza. $eth Wrigf¡t obtuvo 

alrededor de 1791 en Massachussets un cordero cuyas patas eran 

extraordinariamente cortas y decidió que aquella circunstancia le 

venía bien para que el cordero no pudiera escaparse saltando las 

bajas paredes de piedra que delimitaban su granja por lo que 

aprovechó la ocasión para criar una nueva raza de ovejas de patas 

cortas. 

Así, se redescubrieron lo~ VªPªJqs d~ Mel'ldel y cL p~rtir d.e ese 

momento sus leye~ ~.e (3nipe?atC>&:ai~plic~r ~~scalaindUstrial para 

mejorar el rendirni8.nfo ge:ló~~cylti~qsy l§s~caiTI~aas ganaderas;. 

Paralelamente '1osbiÓlogcis prini::ipiána realizar pruebas y ensayos 

con conejos, ratones y cobayas en los laboratorios. Sería sin 

embargo el estudio de un pequeño insecto, la Drosophi/a 

melanogaster, más conocido como mosca de la fruta o del vinagre 

quien permitiría sentar las bases de lo que iba a ser la Genética 

Moderna. 

El zoólogo Thomas Hunt Margan fue el primero en utilizarla en su 

laboratorio del Instituto de Tecnología de California. Este 

insignificante insecto aportaba sin duda notables ventajas respecto 
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a los demás animales utilizados en investigaciones genéticas: es 

muy pequeño por lo que puede ~~r oeserv;:ld? ~irecta.rne.nte al 

microscopio; resulta fácil y ~ barato .-de ;.ma~iítener-~en'°- grcfr1des 

cantidades, mantiene constant~s,contaCtos>s~~u~l~~·y,pqsee una 
_. _ - - ~ - ; "' - - ·o:- • - --- r.· ·•·. _ ·- ''- ;7 · · ' '- :· .• ' ·• ·, "'-· ·- o.~-. •. · ·- - · 

estructura cromosómica relativ~rflente ~il11ple 6dn;0sÓlo:cu'atro pares 
- - . '7. . -_ .. , __ \ .. ' 

·. de cromosomas por.cocélula, -º~ 

Tras algunoE) ·.· meses de experimentacióh ·Mqrg§n y sus 

colaboradores advirtieron que no todos los inst?~t6s '!5ometidos a 

estudio eran iguales. En algunos la forma de la~: é}la.s () el color de 
: : .. · -

los ojos eran distintos y variaban de una geri~r,~cic)n a otra. Se 

trataba de mutaciones transmitidas de generación en generación, 

pero no siempre sucedía así ya que según pudieron observar 

existían dos tipos de mutaciones: las llamadas recesivas y las 

dominantes. 

En el primer caso si un insecto mutante SE? cruzab~ con uno normal 

la descendencia tenía características normélJe~; en:'E?1':§~gubSf9, la 

mutación se hace hereditaria. La obs;erva'Cióh c:fe>i~~ta\:se.rié ·de 

cambios y combinaciones llevó a Morga·n a f6rrliu1~rn:la.Bi~ot~si~ de 

que los genes están dispuestos en filá ·fcirm,~:n'éJbhe~frÚeturas 
lineales en tanto que las diferencias hereditarias éntre individuos de 

una misma especie se deben precisamente a mutaciones y al 

intercambio de genes entre una y otra línea. Más adelante se 

comprobaría que cada especie dispone de dos cadenas de genes 

que son transmitidas separadamente por cada uno de los 

progenitores. 
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Renato DuJb.ecco explica que. generalmente los dos genes que 

forman cada parejaAien7n:'a · rl1i5:rnafunciónppr. lo qu~ sifalta uno 

·. de ellos ·erotrcr s.e naceLpargd;.d~'tSdO. Esta esº fa raicYff'.ciéque la. 

mayor • partEJ tj~. Jél§'.·nl_Lt§lqipn~s :•§ean:; rec~sLv~s¡ E3~:d.ecir, que no 

sean redonocibl~s si el otro gen deÍ mismo;: pár es normal. La 

mutaciórn· do~in·a~nfe i;p~rº~·~I ccontrwior·:f;etdebe a un gen que~ 
desempeñ~{u~? t~r,'9ic'.,n'l1u~vé!; disti~t~.d~ la del gen corriente. 

. . ·....... ··: f ·. . , i , • · .. ·.. L . · 
Otra apcirt.g~iÓl1 trá~cend~ntal dE! la mosca de la fruta se refirió al 

hallazgo de I~ fbr~a e~· que se transmite el sexo. .El grupo de 
. ,;. :·-·. '. : , . ···;' - -

Morgan puclo determinar que la mosca hembra tenía cuatrg p~rªs 
: -~- .. ,-_ ;. - -:: ; --· .- - - -- .- ' -- -

de cro111qsol11'as perfectamente emparejados. Sin embargo en el 
- - -.- ., 

macho ul1ocie lmi cuatro pares consistía en un cromosoma normal 

conocido P()í .sg fprma qomo cromosoma X y otro menos 

desarroll?clo~q0e·f~~Íbió el nombre de cromosoma Y. 
)·,- ., : .. ___ ,· -.. · .·.;_ >- ·. - -

Los cromos,onl~s§i~m~rers~pResentan en pares y su número varia 

de unas especié~ ~.·otrél~·' 4c:i Qrosophila melanogaster tiene ocho 

mientras que el ~er ~unia.no.lposee 46, pero en los dos casos 

cuando las células se divÍden ~iempre hay dos cromósomas que no 

se emparejan 'J que sOri lós que van a determinar él sexo. 

También se determinó que las hembras de ambas especies tienen 

dos cromosomas X; los machos, uno X y otro Y, así cuando se 

forman los espermatozoides la mitad tiene un cromosoma de una 

clase y la otra mitad del otro. Cuando un espermatozoide con un 

cromosoma X fertiliza un óvulo dará lugar a una hembra; si el que 

lo hace posee un cromosoma Y lo que se gestará es un macho. La 

probabilidad de que se produzca una u otra alternativa resulta ser 
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más o menos la misma de tal manera que todas las poblaciones se 

encuentran prácticamente equilibradas. 

4.4.2.2.1 LA GENETICA BIOQUIMICA 

Beadle y Tatum propusieron en 1941 184 la relación entre dos 

elementos de naturaleza genética: el gen y la .enzima lo que dio 

origen a la denominada genética bioquími~a. Con ello· se 

anticiparon tres años a la identificación cf~I ,A.bN' c(Jmq material 

hereditario realizada ppr Avery. 

La idea de Beadle. y Tatum premios Nobel en .1958 fue la de 

estudiar caracteres cuyo fenotipo fuera fácilmente analizable en 

términos de procesos metabólicos y consecuentemente de 

reacciones químicas originando la Genética Bioquímica qu.E3 se 

encargará dé realizar el análisis genético de las reacciones 

químicas moleculares A esta ramificación de la Genética ke le 

puede considerar como una fase d~ tránsito entre Jé)Y Qén:ética 

mendeliana y la molecular. En esta épqca.con el perfeccic:inall1iento ., 
de los instrumentos y lá$ técni<'.:8:5 fesúlta factible trabajar con 

- •' .. .-.·.· ' 

materiales biológicos niá~ sim~lé~ qi!e los usados anteriormente. 

Los virus, las bacferias:/:l(JsLhóngos, sustituyen al maíz y la cebada 

al ratón e~iriclu~d'aJadroscifilJ que según referimos líneas atrás se 

le identificó con la mosca del azúcar o del vinagre. 

IKI rvlm: Millan. Ob. Cit. l'p. 301-304, 
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4.4.3 LA DIVISIÓN CELULAR185 

En el siglo V antes de Cristo, Hipócrates intente descubrir el 

mecanismo del desarrollo. 

Sin embargo fue Aristóteles en el siglo IV quien se preguntó si 

todas las partes del embrión, los diferentes tejidos y miembros 

empezaban a existir simultáneamente desde el principiq o si se 

originaban unas después y a partir de las otras. 

Las dos respuestas po$il?le§ ~r~m la prnforma9,i9ny 'ª ~pjg~n,ésis y 

el estagirita se decidiÓ:p~r !3sta última de man~r~ c~rrecta aunque 

su fundamentación ng lcJ :·era; ·Se apoyó . en sus experimentos 

estudiando el desarrollo de los. huevos de gallina y derivado de ellos 

conjeturó que el primer miembro que aparecía era el corazón e 

igualmente creyó que el embrión se originaba a partir de la sangre 

de la menstruación. 

Los primeros• que defienden la opinión contraria por razones 

científicas no lo hacen sino hasta la edad moderna a finales del 

siglo XVI f y creen percibir en la c:abez§t:<:lel'espei'matg~Óiéfe liLunano 

una diminuta persona ya pleriamerite •• fprrn§d$ qÜe no hará sino 

desarrollarse. 

El filósofo francés Malebranche lo hace también oponiéndose a la 

doctrina epigenista de Descartes, a la que consideraba falsa. 

"' l'vlanucl de la Rosa. l3iologia y Genética. Editorial Marnc. México 1969. Pág. 78. 
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Un gran descubrimiento fue la .ubicación de la célula como la parte 

más pequeña del cuerpo de los seres vivientes la cual se 

multiplicaba de manera impresiónáfüé. 

Respecto de la célula se pudo determinar que consta de tres partes 

fundamentales, la membrana que la aisla del medio ambiente y la 

mantiene agrupada y compacta. En este sentido cada célula es un 

individuo distinto de los demás. La membrana es porosa y por 

medio de la ósmosis regula el paso de líquidos o también, mediante 

la penetración violenta de otras entidades. mantiene un intercambio 

con el medio ambiente: ingreso de alirnentps y expulsión de 

desechos. 

Otro elemento lo constituye el protoplasma que es una masa 

líquida, acuosa con sales disueltas, no uniforme, en la que abundan 

las proteínas, los ribosomas, las mitocondrias y otras partículas en 

suspensión. 

El núcleo encierra en sí lo que se podría asimilar con el sistema 

nervioso incluido el cerebro así como el aparato reproductor. Se 

encuentra aislado del protoplasma por otra membrana iriterf1á, mas 

débil y permeable que la externa de la célula. Como la yema del 

huevo de gallina está también protegida por una membrana que la 

aísla de la clara. 

Al conjunto de protoplasma y núcleo se le llama también 

citoplasma. 

1 
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Mas adelante, en 1879 el biólogo alemán Walter. Flemming pudo 

comprobar que con ciertos colorantes rojos ~e p9día teñir un 

material particüla(- del núcleo de la célDla; ~ai:·e¡Ge' cienóminó 

cromatina, e.w §1.lu.sión al término griªg9 ~'qy~ ;-si~nifica color. 

Mediante este ~istema Flemming corisiguÍÓ PE32~ibir determinados 

cambios queú:~ibho-material, disgregado ~n'~u~ac-·~erie de filamentos 

apreciables, ~f microscopio experimental:>aEcl'~rante el proceso de 

división _celular. Lo que estaba obteniendo en realidad era una 
,,. "'"···. . -:- . 

especie de película animada que le mostraqá el proceso de división 

celular. 

Finalmente Flemming se percató que la célula sufría un 

estrangulamiento y, se·. dividía en dos denominando mitosis a este 

proceso de división 9eh,Har. Más tarde comprobó que durante el 

transcurso del proóe~? en comento, el número de cromatinas se 

duplicaba de m9ílE3r~' que cada una de las dos células hijas 
- ., ·----- ---·· ---- -

·' . . -

mantiene la misrña~cªntidad que la célula hijas mantiene la misma 

cantidad que I~ célulamadre. 

Para 1888 el anatomista alemán Wilhelm Von Waldeyer bautizaría 

los filamentos de cromatina, con el término de cromosomas. 

Por otra parte el embriólogo belga Eduard Van Beneden observó un 

proceso muy diferente. Cuando las células en división eran un óvulo 

y un espermatozoide los cromosomas no duplicaban su número. 

Comprobó entonces que ambos tipos de células sólo poseen la 

mitad de cromosomas que una célula ordinaria. El óvulo ya 

fecundado cuenta sin embargo, con una serie cromosómica 

completa que es aportada a partes iguales por la madre a través 
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del óvulo y por el padre a través del espermatozoide. A esta forma 
- . 

especial de división propia de las células germinales se le dio el 

nombre de meiosis. 

En efecto se comprobó que los seres cuya reproducción es 

sexuada, se forman por e la·. fusión ·en una sola céll!la;c el huevo · 

fecundado o zigoto, dé dos gametos o célul~srepr08u,ct~~a~,· uno 

de los cuales procedei qel·,pe1qr€)y el otro.deJa·rn~.cÜ~;EE:n'~Fc~so 
',' .. , . , _·· '· -,_..,_._ ; ... _ '··· .... , .. 

del ser humano un espermatc)zoide y un óvulo. QªdctiunáYd.e\estas 
. ·. _,_,..,.,_;:::;;''-~f.'{· .;'.··,'" .·._ _·:· ( . 

células reproductoras provienen de una división §!5'¡:>§Ói~J, coQ1o ya 

se apuntó, la meiosis, muy diferente de lamitQ§i~.< ª~~·e~ mucho 

más frecuente y se produce cuando cualquier ot~a céluf ~ se divide 

en dos. 

Simplificando, en la división de una célula normal todo§ sus 

elementos en primer lugar se multiplican por dos y posteriqniiente 

cada mitad que es simétrica se aísla de la otra formándo98así dos 

células. 

En este sentido se podría comparar al núc:leo con el cere.bro que 

almacena la memoria de la historia de toda la espeCie, al tiempo 

que todas las células delcuerpo contienen1es~m1isrna memoria que 

guarda las instrucciones de lo que deben hachl3rtodas las células y 

en la medida que se van diferenciando los órganos y tejidos, 

precisa también lo que de esa memoria universal le corresponde a 

cada célula particular. 

Aunque no lo necesite cada célula, en el núcleo de cada una de 

ellas se encuentran inmersas las reglas de instrucción de 
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cualquier otra célula. No obstante la existencia de diversos tipos de 

células se debe a que cada. una de ellas células solamente lee la 

parte que le corresp-ondéasü fórhlaTndivitlual de identidad. 

Esta memoria universal no la necesitaría cada célula ya 

determinada como elemento de· un órgano o tejido; -pero sJ el 

individuo y toda la especie ya que de lo contrario tendría que 

heredarse un instructivo diferente para cada célula concreta. 

Ejemplificando el cuerpo humano consta de unos 

100.000.000.000.000 de células y existen alrededor de 350 clases 

de células especializadas: neuronas, glóbulos rojos, células 

cartilaginosas, grasas, epiteliales, hepáticas. 

El óvulo fecundado contiene por lo 11Jénos esa cantidad de células 

diferentes y cada una con sus instrucciones propias aunque todas 

ellas llevan un instructivo universal compactado al máximo las 

células especializadas leen solamente la parte que les corresponde 

ya que no existen instructivos diferentes. 

Por esta razón, las células más primitivas es decir aquellas que se 

producen en las primeras divisiones del óvulo fécundado, se 

mantienen todavía indiferenciadas. 

4.4.4 LOS GENES Y LOS CROMOSOMAS 

Con los adelantos técnicos la investigación por medio de los 

microscopios se había perfeccionado extraordinariamente. No sólo 
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se habla multiplicado el número de aumentos posibles sino también 

las técnicas de tintura que ·hacían posible el teñir y distinguir 

diversas partes de la céh.Jla186
. 

En el núcleo se descubrieron ciertos elementos que se dejaban 

colorear fuertemente en°los 0 momentos previos a la mitosis y a los 

que se denominó cromosomas (de la voces griegas cromo-color y 

soma-cuerpo) es decir se trataba de cuerpos coloreados. 

Para el proceso de división celular los cromosomas se condensan 

lo cual facilita su distribución entre las dos células hijas y al 

condensarse se hacen más visibles y colbreables. 

Pronto se advirtió que su número era constante en cada especie 

viviente. En el ser humano era de 46 y. además se comprobó que 

aparecían agrupados por parejas y cada par cromosómico estaba 

integrado por elementos. que tenían una forma determinada distinta 

de los demás por lo qúe se les llegó a numerar y clasificar. 

De esta forma en él ser humano nos encontrarnos con 23 parejas 

de cromosomas numeradas deacu$rd6 cbásÍJtamaño. La pareja 1 
. • « . . ; ; ~ ; .. : ;. _. • 

era la más grande y la 22 la rl1eripr; sin embargo quedaba fuera de 

esa clasificación por tamaño Una pareja muy especial, el par 

cromosómico sexual. 

En todos los seres humanos y análogamente en todos los vivientes 

que se reproduzcan sexualmente, la forma y tamaño de los dos 

elementos de cada pareja eran iguales, menos en un par concreto 

1 ~ 1 ' 1 a nia~ona de lo-. Jato:-. y la rclatori:i pro\'icnc11 Je la ohm di! .lcrlininw Al<lcm. licnética. E<liturial Trko. Barcelona 1<>85 
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en el que se notaba una diferencia notable según procediera de 

una mujer o de un hombre. En el femenino sus dos c9mponentes 

eran igüales, mientras que en el masculino Unb eía~ánalogo a los 

femeninos y el otro notablemente diferente y mas, p¡aqueño. Se les 

llamó cromosomas sexuales y para diferenciarlos el de las mujeres 

se le atribuyó,una'dqble,·Xc (XXYpor~cconstar~·de dos elementos 

iguales mientras qu~'."eFci~lq§ ho~bF~s{~r~u~XY. 

Pronto se descubrió comÓ4;éubt~ffi6~,;~r$vic:úñénte que las células 

reproductoras, es decir do~- ~~~{~r~"at~zgJd€1§<Y los óvulos eran 

especiales en el sent¡~<:)} ª,~{:"qy,~_;~r§91C?'Je,11íªn Ja: m,it.a'.c:L cl.<3 los 

cromosomas. Conservab~b :Úni:f d-~ ;,lbs".,elem~ntq? de cad~ 'par de 

cromosomas y caré~r~r1Laer ritro; E'sto ~rJ~,er1ra·d$ l.l~á división 

especial ya qu(3 e,QI~ ri,itosis norma(~,: lllicfh9:qo~ió Bescubrla que 

primero s,e '1a6~rj'visibles los crom6s6m~ss-Y .1Gego .cada uno de 

ellos SI? divide longitudinalmente en dos y cada sección pasa a 

formar parte respectivamente de cada una de las dos porciones en 

que queda dividido el núcleo, a continuación el citoplasma se divide 

en dos mitades quedando constituidas así las células hijas. 

En cambio en la división que originaba los gametos, la meiosis, no 

se dividen los cromosomas longitudinalmente, sino que se separan 

cada uno de los dos elementos del par que se agrupan en dos 

nuevos núcleos cada uno de los cuales posee medio par de 

cromosomas de la célula original. Consecuencia de ello es que la 

mitad de los gametos procedentes de un hombre (lo que no ocurre 

con los de las mujeres) recibirá la parte X y la otra mitad la parte Y 

del cromosoma sexual. Estas mitades se unirán en la fecundación 

con un óvulo procedente de la mujer, siempre X, y al reconstruirse 
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el núcleo del óvulo fecundado y aparejarse, los cromosomas, el 

sexo del hijo dependerá. ~e que el espermatozoide masculino hay 

aportado una X, en·cuyo'casc:Fse originará uílamujer, XX, o urla Y, 

lo que generará un varé¡n, xy. 

Actualmente se conoce con· certeza que el responsable de que el 

hijo sea hombre o mujer depende de cuál haya sido la aportación 

del padre en el espermatozoide que fecunda al óvulo femenino. 

Por otro lado se ha determinado que el mensaje genético que 

ordena y estructura la formación de los fenotipos, es decir, de todas 

las células de nuestro cuerpo (o el de cualquier viviente) está 

codificado en los genes. Estos se encuentran en el ADN de los 

cromosomas del núcleo. Actúan fabricando enzimas que a su vez 

instruyen la fabricación de las proteínas y demás elementos de 

nuestro cuerpos. 

4.4.5 EL ACIDO DESOXIRRIBONUCLEICO (ADN) 

Desde finales del siglo pasado y durante las primeras décadas del 

presente, los bioquímicos centraron su atención en las sustancias 

que componen la materia viva y en los procesos que regulan su 

desarrollo. Sus investigaciones iban sacando a la luz moléculas 

cada vez más largas, proteínas con las más variadas misiones en 

el organismo. Al final resultó que todo él estaba compuesto por 

estas unidades químicas elementales, esa especie de ladrillos que 

sustentan su estructura y le confieren sus peculiares 
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características. Para 1960 se sabía que el ADN era el componente 

principal ele.los cromos()mas. 

Refiere R.enato Dulbecco187
: "Conocí a James Yvatson en 1947, en 

· .. ' :., . - .. 

la Universidad. de Indiana, donde me encontraba trabajando con el . .. . 

grupo del~mlcrobiólogo italiano Salvador·furiaw·el biólogo alemán 

Max [jelbfück.' Se trataba de un jov~n : de. 1~ años, natural de 

Chicago, enjuto y esmirriado, con los cabellos revueltos y una idea 

fija en. su cabeza: el ADN". 

En aquellos momentos muy pocos investigádqres atribuían 

importancia al ácido desoxirribqm1cleicq tj~e IO§ ~ieritíficqs habían 

encontrado en los cromc#omas de .• tod~~ lªs 'fürn1§1$ eje vida, se 

pensaba más bien que lps Qéhes se hallabcin esco11clidos en las 

proteínas. 

Max Delbrü~k y $alvé¡qor Luria capitaneaban un equipo que se 

había impuesto como meta comprender la naturaleza de los genes, 

pero a elles bolescgüstaba la bioquímica y a Watson sí. 188 

Este decidiópor lótáhto trasladarse a Europa para perfeccionar sus 

estudios, prihiéro·Con el químico Kalckar en Copenhague y después 

en el Cavénd.is.li L.aboratory de la Universidad de Cambridge. 

De esta forll1ai uno de los más grandes de descubrimientos del 

siglo XX había iniciado su cuenta para pergeñar una de la etapas 

trascendentales de la humanidad. 

iu 1-lcnahl Dulhccco. Los lng.cnicrn!-o de la Vidn. E<litorial Vimli. Ban.:clona l lJlJU. Púg 5h. 

'" 1\si lo comenta el propio Dulbccco en su obra Los Ingenieros de la Vida. Ediciones Balinr. Madrid 
1 'J76. l'úg. 67 
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En Cambridge James Dewey Watson se encontró con el biólogo 

Francis Crick, al que ganó parásus feofías. Apróc\leChandó los 

estudios sobre el ácido desoxirribonucleico·por difracción de rayos 
---,-- -".-.- .--.· ,··.-: .-._ - ·. :=:·-- . ._ 

X de Maurice Wilkins, \/Vatsgn y Crick conjuntamente con un 

cristalógrafo que trabajaba en-el;laboraforio·cdograron determinar la 
. _ - ·-· -" "_ ' ,, - ·. - _-•,_ - º-- ,,,-~ .. ,:o -~.'· .. -e ·--,=;;,-e.- .~. 

estructura espacial del ADN: .. --Üna·}n.Q'lécula configurada por dos 

largos filamentos enrollado~ ;n!re>l:)í,Jormando una doble hélice 

parecida a una escalera de c~racol, y cuyos peldaños constituyen 

los genes, donde se hallan registradas y grabadas las 

informaciones hereditarias de cada una de las especies vivas del 

planeta. 

Además el ácido desoxirribonucleico tiene la facultad de 

desdoblarse dando Jugar a otra estructura totalmente idéntica. 

. . - ., 

El propio Crick189 explica elproces%: }~L~s qo~-dád~nas.del ADN, . . .. · ·-; .- ... __ ,_. .· -- - ·.-'- _. -_·----" 

que casan entre sí como un guante :a la 'tnél_no> se ~éparan. La 

mano hace de molde para un guante nuevo, mientras que el guante 

hace de molde para una mano nueva". 

4.4.5.1 CARACTERÍSTICAS 

DESOXIRRIBONUCLEICO 

DEL ACIDO 

El ácido desoxirribonucleico es una molécula delgadísima y 

kilométrica, una especie de filamento enrolladísimo que está 

formado en su mayor parte por cuatro bases. 

"''Manuel 1.k la Rosa. Ob. Cit. P<ig 87 y ss. 
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Al principio se creía que se trataba de una repetición monótona de 

cuatro radicales qüímicos que se reiteraban constaritemérlte-. Así; 

se habían podido identificar. sus elementos componentes pero 

todavía no se lograba descubrir su estructura. 

El ADN es una cinta que estáformadá por dos cadenas helicoidales 

compuesta§ de azúcares y Jo?fél:t(Js ... En el> rhogelo de Krick y 

Watson los puntos y las raya§. eq.ui~~Jgrí~ri}ailas·b~.ª~s iñcru$tac:lªs 
l' '. ·~'.: . ... -· '. •,._-,,- . . . . 

en esas cadenas. Asimismo, 01~· h;:¡!Yr~let;é3 .~h~ .. cli~puesto un 

elemento más: cada Una de -1·8~-· :tj_~;~< hélig~~- <:;On s_us bases 

adosadas puede servir para• recon~truir I~ t6_tafid~d.en función de su 

simetría especular. 

El ácido desoxirribonucleico en efecto tiene. una conformación de 

doble hélice enrollada alrededor de un misl11o eje imaginario, 

formada por unidades alternas de azúcar yJosfató qüe.se enroscan 

paralelamente una frente a otra y que además quedan unidas cada 

cierto espacio, formando así una especie de escalera lridimehsional 

de caracol por escalones que empalman las dos hélices ya que a 

cada molécula de azúcar se le une una base púrica o ·pirimídica 

cuyos planos son perpendiculares al eje: iniagin§lrig,.c~ritraly·a las 

que se les puede comparar corí e~C:ªló11~s qge.úEfeffdó~ 99ifejes. 

En el ADN hay solamente 6.ü;frÓ/~1i~s,#~~·si~h~ib:~~}.~erivadas de 
la purina: la adenina (A)•;yla~ciuarilnác(G)¡~~ btr~k·'8C>s pirimídicas, 

derivadas de la dirimida: la timiria (T) y la citosina (C). Cada escalón 

está compuesto por una base púrica y otra pirimídica, pero 

relacionadas siempre del mismo modo y que dejan solamente 
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cuatro posibilidades si se leen en la misma _dirección (izquierda

derecha o derecha-izquierda): AT, GC, TA, cG. De esta manera si 
-- - -

conociéramosºlasibas-es qüe'estári-a la izqúiefda podríamos dec:fui::ir 

las_ que s_e eric~(3ntran ~ lél der~cha. 

Actualmente 0 se conocen··hasta los últimos detalles de la estructura 

del ADN, incllisive -seChá determinado que cada 36 grados de la 

hélice sate un._ escqlón, de .tal forma que cada 1 O escalones se 

repite la .estructura. 

En una célula humana normal _el ADN presente en su núcleo que es 

de tamaño microscópico tiene una. longitud_ de aproximadamente 

1. 7 4 metros. Esta l911giJ~d asónibroSª· <~stá repartida en 46 

cromosomas que contienen lo que se Cé:ilculaentre 60,000 y 70,000 

genes. 

Para ilustrar la inconmensurable riqueza potencial de la información 

del material hereditario del ADN se puede establecer que si a cada 

escalón pudiera compararse con una letra, el mensaje que contiene 

el ADN humano sería el equivalente a un libro cc5h- unos 500 

millones de letras, es decir mayor del contenido de 150 volúmenes 

de mil páginas cada uno. 

Ahora bien la estructura del ADN del ser humano no es la más 

compleja ni la que supera a los demás vivientes, ya que algunos 

anfibios urodelos tienen una cantidad de ADN por célula más de 

treinta veces superior a la de los seres humanos. 
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Si se amplificaráeltafiiañO~aelh~ºéleo·ºdeYiriácelLllcf]"iümana hasta 

diez centím~trg,s¡ 0entonce~ contendría .!3nsyjnterior una especie de 

cinta telegr~fiba·:~s{rei~hísirl'la · d~· lohgitucl·equivalente a la del eje 

terrestreú~s"·de8ir~itJnos 15~ooo kilómetros; Por eso se habla de un 

super~qr()ll~m'.f~riFo que incluiría repartidos en 46 fragmentos, los 

cromosomas, :;que .. contendrían en' SÍ el material de toda esa 

biblioteca y' en el que habría además proteínas y otros elementos 

constitutivos del núcleo. 

4.4.6 EL ACIDO RIBONUCLEICO (ARN) 

Los genetistas moleculares descubrieron que para enviar un 

mensaje genético a las proteínas del protoplasma hace falta la 

intervención de un ARN mensajero. 

De esta manera, al desdoblarse la cremallera una de las ramas no 

reproduce exactamente el ADN original sino un ácido ribonucleico 

(ARN), de estructura semejante al ADN, pero en el que la timina 

queda sustituida por otra base pirimídica, el uralcilo (U). 

Este ARN mensajero lleva adheridas a su hélice cuatro tipos de 

bases: A, Gí U y C y el orden en que se suceden determina qu 

tipo de ácido aminado integrará la proteína final. 

El ARN mensajero abandona el núcleo y se dirige hacia los centros 

de formación o fábricas de proteínas que son los ribosomas del 

protoplasma. Allí un conjunto de moléculas, usando de una forma 
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especial los ácidos ribonucleicos de transferencia, lee la 

información que aporta el ARN mensajero y realiza la síntesis de 

las proteínas siguiendo las instrucciones queáportáél mensajero. 

4.4.7 LAS PROTEINAS 

El mensaje que aporta el ADN se refiere a las proteínas hay que 

fabricar y el orden en que se debe¡. rE).alizar. 

Las proteínas son ITlacronio,l~cyJ8:?: forrriada~ por una . serie de 

ácidos aminados y lo qué<q[stÍÍtg'~'e .. un$ protE!lria .de otra no es que 

ácidos 1a forman (en El' ~Elr ~ulllano sólo haY. 20 diferentes) sino en 

qué orden se suceden. 

Renato Dulbecco.explica: 19º"1as proteína? re~lizan:mat'}.fiéJ/m~nte el 

programa de /~ espe,cie que, como ya hemos. dicf¡o, está~scritb en 

los cromosomas de la célula y, por consiguiente, en /os genes. La 

célula es como una fábrica de la que pueden salir los más variados 

productos, en función del programa que le confía la computadora, 

es decir, los cromosomas encerrados dentro clel n(¡cteo. Y /os 

genes constituyen, precisamente, las instruccion0,s que hacen que 

la máquina celular lleve a cabo las operaéioneSnecésarias para 

confeccionar ese producto determinado, es decir; las proteínas de 

uno u otro tipo, para una u otra función". 

En efecto, estos rosarios de aminoáéidos que son las proteínas 

actúan como si fueran las máquinas y herramientas en el montaje y 

""'Ob.Cit.l'úg 123. 
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la edificacióo de los organismos, desde una simple bacteria hasta la 
- ,. - --

- -- =-=-='-='-=-,..=---o"o.o;_ - -- -- -'-- - - o=-=/~-:";- __ : 

Cuando QU~§trP,J<?Jereg:,p;eci~a; d,e, t.ina clet~rmií}.ªdª s_uste1ncia 

proteínica; e;l·.g~nr~~ptmsabl~ qesu·síntesi~se a~tiva• lo que pone 

Con laayqc:la'de una enzima ·cqnq9id.@ gomoARN ppJirrierélSél el 

fragmento de ADN•· ....• coll ~I ·rn~n§~jf 6,§ i99piac!o' él:;qtra m'olécula 

denominada ARN:-men§.ajE:!rp:o·;ARN~'rri; ~~t~ a'difE:!~~ncia.•c:fel ADN 

original puede abe1nd~n9r ~I n3¿1~0 'ce,lul~r :Y ::yiªj9r. hasta las 

"plantas de· ensal11blaj~" .de; ~rot~í:n~~ que son los ribosomas del 

protoplasma. 

En estas estructuras esféricas la información que porta el cordón de 

ARN-m, codificada en forma de secuencias de cuatro bases

adenina (A), guanina (G), citosina (C) y uracilo (U), o timina (T), en 

el caso del ADN es descifrada por los intérpretes celulares. Nos 

referimos a los ARN transferentes o ARN-t una especie de 

traductores automáticos que van leyendo la tira de información para 

colocar los aminoácidos en su posición correcta hasta completar la 

estructura de··1aproteína. 

Esta transferencia de información que lleva desde la secuencia de 

un pedazó efe .ADNá lá•próteína por él codificada es lo que los 

biólogos conoC:encolTlo expresión de un gen. 

Una vez que el científico ha logrado identificar la secuencia de ADN 

buscada el siguiente paso consiste en adherirla en el genoma de la 
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célula huésped, aunque esta operación no se puede hacer de 

forma directa. 

Como ptJec:Je apreciarse de todo el . contenido precedente, la 

Genética ha tenido .últimamente Un desenvolvimiento galopante y 

su influjo~cognoséitivo se ha extendido-=a~diversos=ámbitos-- de 

natural~za Ci~ri:tífica. 

Sin embargo estamos ciertos que el parteaguas de la Genética lo 

constituyeron sin lugar a duda los estudios realizados por Mendel, 

en tanto que la denominada por muchos "Nueva Genética", tiene su 

punto de partida en el descubrimiento y estructuración del llamado 

ácido desoxirribonucleico 191 así como de los demás elementos que 

hemos analizado. 

4.5 LA INGENIERIA GENETICA 192 

Una de las manifestaciones científico-tecnológicas de mayor 

trascendencia de la actualidad, se encuentra representada por la 

denominada Ingeniería Genética, que supone una aplicación de la 

Biotecnología al campo de la Genética. 

Si estimamos los avances de una y de otra podemos percatarnos 

del enorme potencial que este campo cognoscitivo tiene para el 

futuro de la humanidad, ya que la existencia misma de nuestra 

especie se encuentra inbíbita en este contexto. 

1
'
11 l.11 "Nuc\ a< i1:1H.:tka" es la C'\:prcsiún que utilizó en 1979 el Pn:mio Nobel l>:micl Nuthans. 

1
''' l .a 111a)tlf 1a de hi:-t dah1~ prm icncn del libro de Richan.J Tl1r111.Tcch11ologicnl Trasnformations. Routlcg.c. Ncw York l lJlJI. 
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4.5.1 SU CONCEPTO 

La Ingeniería Genética es una.subdivisión de la Genética que 

implica al unísono una aplicación biotecnológica que estructura 

nuevas técnicas científicas,de0 re9or:nbina9ión artificial de materiales 

genéticos provenientes ele ~r9cint~n1~~-~iVos. 

Según Al~JaHªf~SFglg~r¿it1 ff la ngel1iería. Genética es una 

"especialidad ªi~dtffic~ q4e ~?oih_4/a et f17atf?fiéJI Qenético". 
'' ;., 

•' " .. 

Esta retrq9lifue6tJ9iÓh .er(. el canip~· ~e. Ja. G@n~tiqa•· podemos 

atribuirse!? ai;1a{l~gªf1i.~ría $edE§ti~él,' ~·¡s§jp)1n~ Sl~t3t()d~yía. no 

cu mp1e yn (~u~r§\9.~; ~ig1.R-~.~.·.yids·.p~r~~q·~.;~ x:ª.1~1~t~·ª r;:§iizªciones 

y problemas.de njé¡nifi~s!~injpOrtªricia,1p~fél:Eil §érhumano. 
e •, -•::,,-, ' •• > • '• • •,'• ••• •. ' 

Así, la Ingeniería Gérl~tica.'po~rí? c:t~fihirse como la aplicación a la 

práctica de los conqcimi~nto?· t~óricos de la Genética para 

modificar, en un sentidó u gtro, el fenotipo de algún viviente 

consecuencia de una mutación producida artificialmente en su 

genoma. 

Asimismo una de la aplicaciones fundamentales de la Ingeniería 

Genética es la llamada Ingeniería Genética Molecular cuyo ámbito 

especializado consiste en la obtención de nuevas moléculas de 

ADN recombinante, mediante la unión artificial de fragmentos de 

ADN de diversas procedencias. 

~ ·\11.'_iandra H JI tiARAl"J ~lanipulrn.:io111:!'i (icni:licas. (irupo J:ditorial Norma. Bs.As. p.JlJ2. P:'lg 1 Jh. 
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La técnica consiste en introducir un fragmento de .ADN, un gen, a 

otra molécula de ADN normalmente el cro.mosoma de un virus y 

luego introducir este en una baeteria .· en~ la' c¡oe·~se níl.lltiplica 

rápidamente, clonado el ADN. 

Para lograr lo.anterior, la técnica ha~logrado perfeccionar métodos 

en los que. lós fragmentos que se quieran unir se tratan mediante 

enzimas· específicas que los conectan de una manera casi 

automática. 

De esta manera se intro.duce u.n. gen human9, un fragmento de 

ADN en . una bac:teriél, esta sintetizará>próteín?S· humanas. Se 

tratará por Jo tahto de introducir gel1es ~l.!~:?~.~~~:c:!e· wan utilidad, 

multiplicarlos y luego recolocarlos al hombr~'.·eh-~qU~Hos individuos 
.· ,J ' 

que por defecto congénito con enfermed#q:célÍecen de ellos. Así 

por ejemplo, la insulina humana se multiplica dentro de la bacteria 

escherichia coli. 

El ADN humano se encuentra en el núcleo de todas las células 

humanas, tanto las somáticas del fenotipo, como las 

reproductoras del genotipo. 

Jonathan D. Moreno 194 observa que al principio se trabajó con 

bacterias y virus al mismo tiempo que se efectuaba Ingeniería 

Genética con plantas y animales. Rápidamente se combinaron con 

ellos los genes humanos para su mejor estudio. 

1
''·

1 Jonathan D. MORENO. Deciding Togcther. Oxford Univcrsity Prcss. Ncw York 1995. Púg. 23 



308 

Se descubrió que la hibridación interespecífica entre células 
- - .. . -

humanas y las de ciertos mamíferos, ~n cor{cf~to ~atones, y 

especialmente· hámsters, ·resultab~'.°rffüy 1~til:para·l8.-"lo~aliiáci6n de 
: ;,. 

los genes sobre los cromoso,mªs burpé)~9s. 

En este sentido se ha- cuestionado-cdesc:fe muchos ángulos el 

problema de la fecundación interespecífica entre un gameto 

humano y el de un animal. 

Esta práctica se ha realizado con el objetivo de observar y analizar 

los cromosomas humanos del espermatozoide, circunstancia que 

resulta de interés.para el estudio de la fertilidad masculina. 

No .. obstant.~, > la' dificultad estriba en que el núcleo de los 

espermatozc:5idés humanos es muy compactó y difícil de observar, 

pero ~e abre/ hiuch() en su activid.acl f~9undante resultando 

entonces dé:fácil análisis bajo un 111ic:_ro.$c;.9pic:). 

Con la experiencia previa;del·el5,tL¡.2i()~c:~lular interespecífico se pasó 

a la fecundación de o~oC::i~ós. de 'tiamster con espermatozoides 

humanos, el test del h$msfér o ~orno algunos han denominado el 

"hombre-hámster". 

Con ello se ha cambiado totalmente el horizonte respecto de la 

hibridación interespecíficá·de células.somáticas humanas. El cigoto 

interespecífico hámster-hl.lman6 resulta inviable y muere pronto. 

Sin embargo ¿qué pasaría si se realizara una fecundación con un 

espermatozoide humano y el óvulo de un primate antropoide? 
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En plena década de los 80, el profesor Chiarelli den.unció la 

obtención de este~tipo de e·mbrionesy su reimpláritáéióíl al útero 

animal se levantó/una cóntroyersia mundial so.br,e eistetE?ma; 

No obsta11te;·;para·=algunos las aplicaciones de estac cfórmula 

tecnológica se· jüstificaban en virtud de que abrió grandes 

posibilidaqes en el ámbito industrial para la producción de 

alimentos .en gran escala. 

Asimismo, en el área de la Medicina permitía la producción de 

proteínas en tanto que respecto de finalidades terapéuticas 

posibilita la prevención o el tratamiento de enfermedades 

hereditarias. 

En términos generales, esté campo conjuga elementos de 
- . --·· ,, ·-_. ;: ·-: -

transferencia de g~nes; c;l~J Ljn Organismo a otro. Con el .. trasplante 

de genes se induce al' órg:?ritsfüd.·r¿ceptór a ejecutar las órdenes 

del donante, esto esúa'pr~dú~i{uria sustancia química definida por 

la información que a6~rf~ ¿, ~kh trasplantado. 

En este ámbito según Patrizia Borsellino 195 se han obtenido 

resultados tecnológicamente admirables como obligar a los 

colibacilos a producir insulina humana; a poderse identificar la 

hormona del crecimiento; a ubicar los factores de la coagulación 

sanguínea y haber originado el interferón. 

-
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4.5.2 DESARROLLO HISTORICO DE LA INGENIERIA 

GENETICA 

Hasta hace apenas dos décadas la manipulación y el trasplante de 

genes era algo impensable para los científicos. 

Sin embargo para algunas bacterias se trata de una práctica 

bastante. comúri. ·· Por ejemplo la Agrobacteria tumefaciens que 

ataca a ciertas plantas provocándoles tumores en el cuello de la 

raíz, es capéiz pe alterar genéticam~nt~ 9?sqs huéspedes lo cual 

viene aconteciend(J desde tiempos remotos .. 

Estas bacterias penetran en el tejido de las plantas a través de 

pequeñas heridas e infiltran en él partículas de su propia masa 

hereditaria dejando allí uno de sus plásmidos. 

Desde hace algunos años se sabe que este plásmido bacteriano 

tiene que ver con la generación de tumores, por lo que se le llamó 

plásmido IT (plásmido inductor de tumores). 

La parte de inforrt1~9ión genética (ADN) de la bacteria que es 

liberada por su pf$srnido IT e integrada en la célula vegetal se 

denomina ADN!.TLl111dr o ADN"'T. Bajo las órdenes del ADN-T 

incorporado al nucleó;Jas células vegetales se convierten entonces 

en células tümorales y comienzan a producir hormonas del 

''" Patricia 130RSELLINO. La 13ioéticn. Revista Sociologia del Diritto. Nlim XXII !.Milán 1996.l'úg 161. 
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crecimiento la~ cuales normalmente sól.o se encuentran en las 

hojas y yemas de.lasplantas, mas no en la-raízf96• 
.. . - ---- e --· ~~\- . -. -- ·,- - ' .. --- .. -

--~oc.''"°-'=--=.-.=-.;;-_ - -_-;.o :. --~-·,, ~ • -;~~~ -~'- -

Aunque 'ª9.8JaQ!éiss.e. E3nsc:irg.a'¡,d~ ir~~JJ01io~11d<J p9c9 apoco a las 

bacterias inductor~s del tuf11g'r .ª ~e.áid~ qG~v~ Creciendo, al final 

éstas···· ·.consiguen -sacar··.~ve.ntaja 0~;d§1;~~u-~:;si!Sterna··· de·· trasplante 

genético: el ÁDN-T ya integré)d~.ll~v~;.aj~~fg~n~~ activos aparte de 

los tu~orales. Estos hace6 ;g(3°rfet~r"j •. erÍ. '1~s células vegetales 

derivados aminoácidos pÓ.cq ·cqmyó~~. -io5- llamádos opinenos que 

sirven de alimento a IC1s ~gi~~í3ci~r;ias. De· ese modo al morir la 

planta portadora de - to.s· ;~~,.ie'~ cancerígenos, los opinenos 

producidos por el tufl1~r- b'a'~~n al suelo pudiendo entonces 

alimentar a otras colonias de bacterias de la misma especie. 

Como se advierte el proceso anterior sin duda-eclipsa todo lo que el 

ser humano haya descubierto e inventédg j(3ma¡s paf~- alt~rar la 

naturaleza de una manera dirigida y predeterminada, púes se trata 

de la llave que nos permite el acceso al gran proyecto de la 

creación: la vida en todas sus escalas. 

Al menos en teoría el ser humano tiene actualmente en sus 

manos la posibilidad inédita de alterar genéticamente cualquier 

clase de organismo desde el más pequeño virus hasta el 

propio ser humano, por lo que el BIOERECHO debe 

constituirse en el paradigma científico para regular 

idóneamente este vital contexto biotecnológico. 

, .... \l 11:~111:ct11'>l.'111.:11\hl'Jª c.:\ artil:uln lit: .lorgt: 1'.:\T/. ~ Nótor lkn.:uvich. l111rn\':lciú11 (il.'ni.!tica. Jh!vistn lks:irrollo Ecomímicn. 
;'\.11111L·n1 1111\"111.28 lh 1h. 19XS. Pp. ::!O(J-2-D. 
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La base de .esta nueva "herramienta" de la humanidad como hemos 
- -

referido, fue el descubrimiento realizªdo en 1953 por el 

estadoUnidehs~~ºJame~W'l~fs-óñ:y-éªl·•l5rit~~ic6Fraricis Crick, quienes 

comprobaron qu~ .. 191ll<faa.'..~h~re~it§fi~:c:it?'c:uqlquier ser viviente, 

contenida en todas ~J's. dé1Úía~. ~on~iJte-~n una cadena molecular 

de ADN (ácido desoxirribonÚcleiic6t~u~,~~)pi~zas que son los genes 

determinan el aspecto y la forma. d-~ serde. cada especie, orden, 

suborden, familia y variedad entre otros elementos. 

La Ingeniería Genética tienen como objeto directo la 

modificación de las condiciones naturales de nuestro medio 

ambiente y de un modo especial las modificaciones del genoma 

animal o vegetal, experimentos que en última instancia deberán 

estar dirigidos a mejorar las condiciones de nuestro entorno a 

obtener más y mejores alimentos o condiciones de vida y a lograr 

un contexto de preservación de la humanidad sin alterar un ápice 

su naturaleza. 

La información hereditari~ qble porta el ADN viene cifrqdCI ~.n ·una 

clave la cual aJ principio. pareCía incomprensiblE3 ya .. qLle se 
·' ..... "• .. ' .-.- . ,. .' 

localizaba ·f()rmªdª f:for sc)ld cúatro letras. No 6bstant~ 1 lá ~iérieia 
empezó a d~sbit~ar ~ste :código genético a prihci.pitj~ .9eJos años 

sesenta. 

Poco después inventó bioherramientas moleculares con las cuales 

se podía componer y descomponer el ADN, lo qúe permitió 

intercambiar fragmentos específicos de la masa hereditaria de 

distintas especies e incluso transferirlos, ya recombinados, a 

microorganismos como las bacterias. 
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Sin embargo el hecho de que la naturaleza llevara practicando esta 

transferencia de genes desde hace millón es Cle años, cómo en~ el 

caso de la Agrobacteria tumefaciens, 110 se supo hasta mucho más 

tarde. 

A mediados de los años setenta los bioingenieros ya tenían la 

posibilidad de construir y constituir microorganismos con 

características predefinidas. 

Actualmente, las bac:terias producen numerosqs prqtªínas que 

éstasnunc~ húbiesen ~eQer~do efe.una manera n§ltUraí. 

Por ejemplo, una EscherióHjat'.gOIJ $5 Q'ªpªZ: de(d~stiJa.r hasta el 30 

por ciento de su volumen;{~r'ªfJíni'96C'.tot~l<~n;cf9r~~ 'de proteínas 

recombinadas. Una v~~ xint~g#,Yci~()2~1,g~n~:~~tr~:qC>~.: el sistema de 

biosíntesis de la Escheriql;li~itrabaja.extlu~iy~ii'fe~fe;á sus órdenes. 
; .• - ,., .: .>_::··, ;., ··"'.·.-o.e· •,.,'.· .'o--··- < • ,_ •• ',. .~·: '· ·,· i·- ·; 

··;" ·. ·::·---. 

Como ejemplos de sustancias.producida~ eof· lngéniería Genética 

se encuentran el interfe~ón,. · la insulina y la hormona del· 

crecimiento. 

En el futuro opina Ricólfi197 distintos microorganismos manipulados 

genéticamente o no pueden resultar de grah utilidad en la 

producción de alimentos, en la eliminación de basuras, en la 

obtención de materias primas para la industria y también para 

descontaminar lo que éstas han contaminado. 

"" 1\ larcu RICUl.Fl.llilll:Lica Valuri e Mcrcalo.Rcvisla Ji Diritto e l'rucc<luru l'lvilc. Allo Lll.Núm l .l\lili111 l lJlJ8. l'ilg. 627. 
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En este sentid(), existen bacterias capaces de digerir sustancias 

ultratóxicas, como las. dioxinas, y transformarlas en moléculas 

totalmente·· inoferisiJ~s7;'."()f('~-~--:;bac·t~fias naturales sirveh-~pºára 
enriquecer: X.fl9tr,riJEeí\!P~' rl]iq~~~I~§ de vetas pobres y9lviendo 

rentable su :"e)<p16raC:jqíJ. ·.· De. esta forma también . hay 

microorganismo~~~u:~c~~µetjeÓ~ffe1nsforniar· la ;luz sol§tr ~ncenergía 
-~,' -- .:--·; - - ::.,,.~ . ..,.- -

aunque toda\([a~l1os,~be,mg§ ~Pt~vecharlos. 

Mediante las m~s rey:or4c:i$'.11~ri~§n$cl1ic5(3s:de, 1Ag~niería Genética, 

llamadas técnicas. del ~~~ ·i~~:~~Pibªnte,,. 1Pl5 investig9dores son 

capaces de reprpgr?!]A~; t~~§!~bé!~· " :1~yél91JÍ.éll5: y células de 

mamíferos, insectg's/Yi~9~t~fk~:R~f~{q~e/fa~·riqÚen a gran escala 
.- ": - . .,, . . ... »· ·- - . - "~ .... ,. ' .' . ';. - - - ~ . . . ~ ' ·- ._, . ' -. . . ' --

proteínas escas~~·c).'pr{íe:j)~~.:~~-~r~:~t[~~Í::>ª~i;órganismo humano y 

además con L1n~.P.~r~~a-1JH~:ctf~~f;r~Qf~~ps.t>1uta . 
. ,, . .;: 

Desde su aparidól1. en 1ª;1 ~oiAcic:JI~~clR con la puesta a punto de 

los métodos· para<in'Í~r~~~ir cl~rl11~n·§raprecisa sobre el material 

hereditario el ADN de Ün·~~r ~ivo, I~ Ingeniería Genética se ha 

impuesto como un instrurn~nt6 i~prescindible en todas las áreas de 

la investigación biológiC:aCv'eri ciertos sectores de la industria 

alimentaria como és • ei caso de. la enzima alfa - galactosidasa 

recombinante qL1e se'É3rí1~1~CI '¿n lé3fabricación de azúcar . . - . .. c:x ·" - . - - . -

Otras aplicaciones. de la Ingeniería .Genética se pueden encontrar 

en la depuración de aguas residuales utilizando bacterias 

manipuladas que degradan las basuras de forma eficaz; en la 

limpieza de los mares afectados por la marea negra con bacterias 

comepetróleo; y en el sector agrícola, con la inyección de genes en 
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las plantas para hacerlas más resistentes a las sequías, las 

El secrete>·d~ 9u $~i~g{~digé!.~Ü:q\g<:).tan sencillo como que cada 

gen-secuencia d~ ~[)N ~qoff.· ¡tj.eritiá§d· propia contiene toda la 

información·Rar:~~1~ys{~t~si~.:id
1

~cúnci-pr6teína·concreta . 
. ·- :\1:~-- '.\':~;'·_·. >_.,-.,.. (.-.0: 

El ADN•.fubc~~ri¡¡ª~~~b~~:l '9r~lJi~9 ~~:·:~.na gigantesca biblioteca. En 

ella se gú~r~~;la~ihfbrhiacióh h~é~s~ria para determinar tanto el 

núméro chm~ I~ ,secuencia de· aminoácidos que constituyen las 

proteínas yportanto sus funciones. 

4.5.3 EL CÓDIGO GENÉTICO 

En la actualidad se sabe que el orden en que se suceden las bases 

en el ARN determina el orden en el que se ubicarán los ácidos 

aminados en las proteínas. 

Evidentemente 1.a é::ortespondencia no puede ser uno-a-"uno, porque 

por un 1a:dcS háy· cüaffq bás~s y por el otro 20 ácidos. Tampoco 

serían suficientés las parejas de bases para formar los ácidos 

porque sólÓ hay 16 cofnbinaciones posibles (42) de dos bases y los 

ácidos son 20 y en casi todas las proteínas se encuentran todos 

ellos. 

En cambio con elementos trípticos es decir con series de tres 

bases, se presenta la posibilidad de codificar 64 resultados 

diferentes (43) y entonces sobrarían bases, aunque esta situación 
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se soluciona haciendo que los diferentes elementos trípticos 

puedan codificar el mismo ácido. 

En el riboso.rn~ ~.~ l.~E3en ur:ia: §Ola exhibición un fragmento del ARN 
-- -·.-.- .. -, ~ : o,0-:-• ·- _--· "•,r•_::'C ··-- · _ ·-. --- .. - . 

mensajera.·Pªra~ieY1Ó)ÍaceJalta una señal para comenzar la lectura 

y otra~·p;ar~;r6<li6,a~¡5~ final~~ Entre ellas cada tres bases seguidas 
• • o;·. ·- --- '• ~;;-_:. -,c;.c . ' . ·- - • 

determin.?n;µri ~Siªb, y .las tres siguientes otro, hasta que llegue la 

señal de térrbinar.r(f\Jo·· hace falta ninguna señal para separar cada 

elementci trípiicd como no haría falta en la escritura un espacio 

entre dos 'pal~bras si supiéramos que todas las palabras constan 

siempre dE3 tr~s l~tras. 

Debe hacerse notar en que hay tres elE3mE3ntos trípticos (UAA, UAG 

y UGA) que sirven para finalizar la "transcripción" de la proteína y 

sólo uno para iniciarla (AUG) que. adémás comparte esta misión 

con la de elaborar la metinionina, lo cual hace suponer que ésta es 

uno de los ácidos aminados menos importantes y frecuentes. 

Normalmente los ácidos más frecuentes y los que cumplen una 

función más importante ~.n la e.structura de la proteína, son los que 

tienen más nombres.{Há~téy~éi¡s la leucina: UUA, UQ~f.CJ:1LJ 1 CUC, 

CUA y CUG) rni~nt'r-aS; qu~.Jds más raros. con10S~1·frflpt6fano y la 
: ··-. •. ,••,.• '," o .. ,,-,'" '.'.,.,_. - • "';..:.· - , .-- ... · - -,, : - o-·· - ' 

metionina llegan.·li¿~hffafca1f~d~ricledehorf1idª~f9A~ia~;l~trás. 

Si los Q?jª;;~~~;~¡~~~,,:gv\f s~D~¡a,i~i~~a,
0

tl~tl:a~···de elementos 
trípticos pará originatlós ,süf)Of:tienc;lp0·cjüe:sean tres y se ordenaran 

al azar, un f~llc)C>,e~r~~ en·la;colo~ación de una base produciría otro 

ácido diferente en el 95% de los casos, mientras que con la 

estructura actual en los que son originados por seis elementos 
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trípticos diferentes, un error en la transcripción de una base no 

tendría ninguna'cons~cuencia ell el 37% de losc9sos .. 

' . ,._._ - '• : 

De esta~forméls~.rT1InimizaJa posibHid~d·d~ una mutación, objetivo 

normal de)? ;afu,r~Je~~F~10-cdht;~·rr~-J:~ I~ áuesy~elen ·.pretender los 

genetistas~~~iriv~stigaªor~s'e~-1c)k1~p~r~torigs:-···~······ 
:•' :/',>.,.•_:V;"·.: 

La misma se.ñal l.m~elE:HBeÓto tríptig~ cpn el que se da la orden de. 

empezar I~ trahsdri~ci8h 'p~ra.~ 1g'.~ fabr:icación de una proteína 

resultaría inutilizable dur:cinte ;t9do el ~esto del proceso ya que una 
" '-::.' :· ~"'· -... ~- - \:\· >:; 

vez empezado no se pyed~ reordenar su comienzo. Po.r lo télnto, 

esa señal proporcionac:la ·más tarde podría servir para. obtene'r otra 

finalidad, la determinación concreta de un ácido aminado; . 

Por lo anterior pareciera que la naturaleza prefiere guardar material 

hereditario repetido ya que a lo targo del proceso evolutivo ha 

descubierto las ventajas del hecho antes que correr eL riesgo dé 

perderlo. 

Comparativamente, actúa como los usuarios de un ordenador que 

conservan en el mismo disco d.uro yn archivo repetido tres b. cuatro 

veces, incluso colocado en distintos programas. Hay muchos 

megas de información en el Bi~ód dUr6, y no importa acumular 

datos, incluso repetidos, pero se trata de utilizar al máximo el 

espacio más escaso de la memoria RAM, en nuestro caso las 64 

combinaciones posibles de las cuatro bases formando tripletes. Por 

este motivo se encuentran frecuentes repeticiones y reiteraciones 

en algunas secuencias del ADN. Siempre es mejor sacar una 

fotocopia de más, que no que falte la información necesaria. 

_, 
j 
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Cuando por primera vez se descifró el código genético se planteó el 

problema a-cerca delvalor universal de susodicho códigO: 

En nuestros días sabemos que la respuesta es afirmativa aunque 

se hayan encontrado últimamente algunas raras~exce¡Jdones; Esto·· 

puede tener relación con el posible origen único de la vida en 

nuestro planeta. 

Todos los seres vivientes parecemos proceder de un ancestro 

primitivo común. 

El conocimiento del código genético y el dominio cada vez mayor 

de los instrumentos y métodos de trabajo como el uso de 

materiales radioactivos a los que es muy fácil seguir la pista, o la 

electroforesis, un método de análisis ~n el que las partículas 

coloidales se separan e identifican rápidamente por su migración 

hacia los electrodos cuando se las somete al influjo de un campo 

eléctrico, ha ayudado en gran medida para lograr el desarrollo y la 

aplicación de nuevas técnicas moleculares así como del análisis 

molecular. 

4.5.4 LAS MUTACIONES GENETICAS 

Una evolución específica es la suma y acumulación de una serie de 

mutaciones que se han producido en algunos individuos de esa 

especie. 
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En la naturaleza esas mutaciones se producen espontáneamente 

mientras que los ingenieros genéticos intentan conseguirlas 

artificialmellte 198
. 

Comparadas con la duración de la vida humana las mutaciones son 

muy lentas y· casi pasan totalmente inadvertidas. Cuando son 

demasiado grandes suelen ser visibles pero inviables y. pueden 

ocasionar la; mu~rte·p;err·s1J:'defecto condiciones de vida muy 

difíciles en eL~ujetC>q[íe:1k~;;p~d~~ce: 
--,I''_;··,:, 

:. ., '· :_,_.:: ._.,_ . ,." 

Si un ser iiurllaho miceJ90,0 '.db~ cpbezas, o ~e~ci§ré~rad6, se ha 
producido un~, g'~~~k rnJtª6ión a la que los antiguos denominaban 

.,-- ,. . . . 

sencillamente ni6n~truo y lo consideraban como un error qe la 

naturáleza. 

En contraposici~n,. actualmente sabemos hasta el punto del 

genoma.~n eh.que §é ha producido. Se trata sencillamente ele una 

mutación, o uh cC:mjQ11to d.e mutaciones, en el genoma. 

Para que §e<'pf~s~nte una mutación tiene que haber alguna o 

algunas protéina's; cambiadas, es decir, diferentes a las que se 

podía esper~/~ue produjese el ADN heredado de los padres. 

De esta forma, debe llamarse mutación genética a aquella que 

proviene de un cambio previo en el genoma, y no al resultado de 

cualquier causa o influjo posterior que cambie el fenotipo ya 

constituido, pero que no provenga del genotipo. 

1
"' 1:11 tnrno a c~ta 1c111útica nos guiamos por la ohrn de Sil\'ia IYAl\llCO. Hioétka. l\lillm llJlJC>. 
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A estas cualidades se les llama caracteres adquirido.s. De esta 

·forma, una=!:>~rson~ q~~~.írabalª·!ºdSl· su vida derrJba,11d~ áYbC>1e~ co~ 
··una hacha:ylarrü:fHejaJun·cja"rii~8-ta1rri~nfeóhrFúrfso1Ó 00bFazo. puede 

llegarlo a tener varios·· centíllletrqs 11)á$ 1§.rg~, y mucho más 

musculoso que el otro, pero eso no es u~an18ta~ión genética y sus 

hijos nacerán con brazos simétricos~:=ya que los caracteres 

adquiridos no se heredan. 

En muchas ocasiones un niño puede nacer con un defecto 

provocado después de su concepción por los rayos X. La radiación 

la recibió cuando todavía estaba en el útero materno, pero eso no 

es una mutación del genoma, sino una modificación del fenotipo. 

Para que se produzca una mutación tiene que haber existido 

un cambio en la secuencia lineal de las bases del ADN. 

A veces el cambio de una sola base puede producir un ácido 

aminado diferente y por consiguiente una proteína diversa. Se tiene 

que presentar un gen mutado. Es muy posible que en t38élS 

condiciones con el cambio de una sola base el influjo en el fénotipo 

sea mínimo o nu.lo;L~ mutación no se presentaría si e.1 cromosoma 

en el que es($ qon!~nida no lo pasa a un nuevo inc:jiyiduo. en una 

nueva genéra6'ióh. 

Se ha calculado que la tasa de mutabilidad de un gen oscila entre 

una diezmilésima y una millonésima por generación, pero dado que 

el número de genes en los organismos es muy numeroso resulta 

que en la drosofila un 2 a 3% de los individuos de cada generación 

presentan una mutación, mientras que en los seres humanos entre 
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el 1 O y el 40% de las células germinales de cada generación 

resultan con un gen mutado. 

Estos genes mutados o transformados se denominan alelos. 

Por otra parte un gen puede mutarse de distintas maneras con lo 

que pueden originarse varios alelos del mismo gen: alelos múltiples. 

Actualmente se consid~ra a las mutaciones en una íntima relación 

con la selecciqn, e.l"instrumento de la evolución. Las mutaciones 

aumentan el número de los alelos en una población; los distintos 
,_ ~ '" -- . ,~. . - ~ ·- ; ····... . 

alelos pueden cortjbinalse de muy distintos modos y a veces resulta 

un epigenotipo por éL que una cualidad fenotípica del organismo es 
. ) . . 

producida por la;aétyación conjunta de varios genes (polyg,!3nié:i). 

En la mayor 'Pc:irte el.e. las ocasiones las mutaciories' actúan 

negativamehte,y ~(jíeso. podemos considerar a caqá~ml.lléjfité como 

un factor de disturbios én el sistema genético aJ intervenir la 

selección de distintas maneras. 

Por un ·lado la tasa relativamente pequeña de mutaciones 

espontaneas es ya una c:o11s$c:Úemcia del mecanismo selectivo. Los 

mutantes nuevos no. sueléri'. aduar directamente sobre el fenotipo 

ya que en su mayor parte son alelos recesivos, solamente en una 

población suelen resultar dominantes los mutantes muy extendidos. 

Algunos mutantes que originalmente eran recesivos pueden llegar a 

ser dominantes cuando influyen en determinados genes, los genes 

modificadores. 

--
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Pero también existen mutaciones que no provienen de un solo gen 

aislado sino que se. originan" de otros ele;,,entos más amplios del 

material hereaitario~o'in~lu~cf~dé~:icfdoi·ergellbma: . .. . . 

En este aspecto se han catalogado como clásicas las mutaciones 
. . . ' 

de los, cromosomas que cambian totalmente su estructura. En 

algunos. casos ciertos fragmentos del cromosoma padecen un giro 

de 180 grados (inversión) .en otros se repiten o duplican 

(duplicación) y en otros cambian su sitio con otro fragmento de otro 

cromosoma (transposición). 

De alg.Una ·.·.·manera· .. ·las; mutaciones resultan todavía más 

cómplic~ci§s. cu.~npo '§e• prodÚc~ una separaéión incompleta de los 

cro~osoni~s homólogos clu~an¡e J~ meiosis (aneuplóiqía) con lo 
,. , . ~ '.' . . . . . - . . . ._ . ~ 

que resulta que una de lélscéfülas hij¡;ts tiene .un~crorTip§9ma de 

más y la otra uno de .111e~()~~ ·. ~I ej~mpl~ típicq dé Cío: anterior lo 
·_;.__ '_.,_\ .. - . - - . - ~:... - - ' . ' - . : '"-·· .. -- ,_ - -- _, ~: , __ -- - - -.· . 

constituye el llamado "rnongolismollc en el qqe,: eI óroh1osoma 

número 21 posee tres eleíl]~~to~env~Zdepo,§ (frisoÍQía.21). 

Los casos todavla más. c~n,bll~agq: e~ lqs que séproduce una 

mutación de todo el genoma SOrl rTH;Jchomás'fards'en'los áhihialés 
' - : .. ·' ... ·:-·. -··: . .. 

que en los vegetales. Aóontecé ~n.ocasiones que el organismo hijo 

no resulta diploide sino que sús .células aparecen con un número de 

cromosomas múltiplo de cuatro, seis u ocho del original 

(polyploidía) lo que supone una nueva especie, que diferencia las 

platas hijas de su progenitoras. 

En síntesis, se pueden presentar toda clase de mutaciones, 

algunas pasan inadvertidas y se pierden; otras producen efectos 



323 

fácilmente perceptibles pero de alguna manera resultan indiferentes 

como el color de drisdt?.Jo.s .ojos;._al~uqa~ otra.s.pro_qucen gr~ves 
enfermedáae~-sorno .e15nai ·ge1~1~ht:3irner~-':Ofra§c~on7oehefiClosas 
para •1.a E:l.sp~9Ie 8Pt1Jº:\~s'.el.~9a§P-cl~la'4rn§Dt()•g~lyq)[Jrnt3füc13rebral. 

-Estas mufac;ibnes,.son tan°~viejas- C:omo~la "Vid(:I, ·gracias a ellas ha 
- - . - :·:_ _-·~";:: ~~_;: ~·, •-):-~·. . :;-~o 

evolucionadq esta.·.-· 

Sin tener la menor idea. del -porqúé los .. seres humanos las 

descubrieron en ellos mismos y especialmente en la ganadería y la 

agricultura. 

Un día pretendieron fomentarlas o aprovecharlas para su utilidad 

propia y avanzaron en la mejoré) de las razas de la ganad.13ría o en 

la selección de las.mejores sen:iill9s pé:jráel cultivo de las plantc¡s. 

-- - ··- . 

Cuando· los· conocimientos gen~ticds progre5aróh; eh hph1bre• mismo 
__ .. i: :. __ ,,._, __ ~--·-,- ~~-'-··· ¡-,'··--"-"-:''_,-e··.··.-"--,.--,·. - ;--· · , ... ·. --

comenzó a ser el s~j$_fo -d~ Ínu(cidi\:i~t3s: affifitial$s. provocadas 
- . - -. ·-h- -- - ' - .. , -· -- ···•· -- -_e;. - . -_,.,_. : - ... ' '· -.· ·.- - . - . .- . 

aplicándose ª· sJ; rnis,rnq·lqiqye•rr~fü~- ~prªn(jiq6 e;!ri su ·e~tudio·y 
experimentación, sobré' ótto§ viviéhtc§s. · 

' - .:·. ·-·- "'~·· .. _ ._ .. ' . 

Sin embargo, se ha qüefidqvir,-jll1$s allá y para ello se ha empezado 
···., - /'···_ ·<,: .-.~--·"_._ . 

a experimentar en riuésfros propios cuerpos. A los eternos 

problemas de la medicina se les añadieron otros muchos nuevos 

desde que comenzó a funcionar la Ingeniería Genética. 

En este campo se han conseguido logros extraordinarios pero 

también abusos y exageraciones notables. 
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La aplicación técnica suele ser por una parte un resumen final de 

todo lo conocido y por otra una realimentación que aporta nuevos 

elementos y posibilidades al posterior avance de la ciencia. 

4.6 EL GENOMA HUMANO 

El genoma es el conjunto de los cromosomas de la célula, está 

compuesto de ADN y a lo largo de los miles de millones de años 

desde que existe vida en la tierra ha ido diferenciándose y 

evolucionando en cada especie. 

El Genoma Humano es uno de los grarideis e proyeictos de la 

humanidad como lo advierte el Consej() d~riés de,Etica199 cuya fase 

inicial ha terminado con la decodifi$aeióri :del rhaterial genético del 

ser humano. 

Este proyecto empezó tiempo atrá? en el que diversos Institutos 

científicos, algunos de carácter público, otros de índole privada, se 

dieron a la tarea de descifrar el código genético del ser humano. 

Así por ejemplo el Instituto Médico Howard Hughes de UTAH o en 

el Centro de Biotecnologías Avanzadas de Génova y en muchos 

laboratorios diseminados por casi todos los países desarrollados se 

empezó a originar esta labor. 

1
'
1
" Thc Danish Council of Ethics. Ethics m11.J t\.1npping ofthc l lunum Gcnomc. Filht t\nnual lkporl. ltJlJ). 
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Desde un inicio se .ha descrito al Proyecto de Genoma Humano 

como un frabajó de cart0grafía2ºº. 

Cua11do hace n1a~ de cuarenta años James Watsor¡ y Franqis Crick 
; ~-- -C "" ,.--o:__- • -· -.- ,.-_--- '· • • - • • • •• •• ~ • O 

descub~ier8~ ql.le el ADN posee una estructura de doble hélice 

unida. por,- peldaños, ,jamás . imaginaron que fuera éposible leerla 
. . : . :-- ;_ ,_-- e-:: . ( ___ . -~ ~ ' 

como si.fúera un libro. 

201 "En 1962; mi sueño era averiguar la estruct/Jra d.e /os virus, y 

todavía 117e parece maravilloso que podamos cohocef la del ser 
. '. ' .. 

humano" diée. el doctor Watson quien fuera el primer qirecfor del 
. . . 

Proyecto Genoma en Estados Unidos hasta su renuncia a 

principios de .1992. 

La clave de toda la tarea está en el mencionado ADN y más 

exactamente en los peldaños de la larguísima escalera que 

constituye; y~ que allí se encuentran los cuatros elementos o bases 

(adenina, guanina, citosina y timina) cuya combinación determinará 

la síntesis de proteínas en las células y por consiguiente el 

funcionamiento de la má9uina<hüma.na. En los 23 cromosomas 

existen unos 3 ·ooo abo QóP (tr:e$ mil l"nillories) de bases. La mayor 

parte de ellas se llamada:S'.irlf~:~A~s/ 

La activación gE?nética en un grupo determinado de células y en un 

momento de lavida asegura el crecimiento y desarrollo normal de 

una persona desde el instante en el que un espermatozoide 

""'Así lo consideraron entre otros Patricia ROCHE, Lconard GRANTZ y Gcorgc ANNAS en su articulo 
The Genetic l'rivacy Act. Ri:vista JURIMETRICS. Volumen 37. Nümcro l. Chicago 1996. Pág. 2 
'"' Dulbccco. Ob cit. l'ág 99 
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fecunda al óvulo, PE3ro más aún, en ellos anidan las claves que 

marcan las ca~aderTsticascde cualqulerinc:livi~u.~-. 

El proyecte> Genoma abarca dos mapas distintos pero 

complementarios. 

El primero comprende la secuenciacion completa de los. 3'000 000 

000 ( tres mil millones ) de ba.~es'. E:I segu,ndp SE3 refiere a la 

ubicación precisa de los genes derltrJS" d~ '.los~ cror-riosomas y su 

posterior descifrado para conocer-1.a. f~MóiÓb E3~actc:Lq¿e realizan. 
-;<,~· \ /·, 
'.:·;>· ;,·'. 

~·\''"; 

Siguiendo un orden cronológi9o •lo{ ~rirl1er(>§ p~sq~ PC!i"a lograr 

entender el ADN y manejarlo rhás, •e:> 111~nos a disér,églóri (\.Jer9n los 
. . .· - . - ·' 'í'" . - ... '. ·, 

descubrimientos de las enzimas de restricción y lós,polih'{orfismos, 
' '·;·.·\; __ ,.·-,_ ,,. -_, " 

hallazgos ocurridos amb()s a .. finales de los años' s.~t§pfª: /Las 
' '. : .· .. ' •'•' ¡ 

primeras son enzimas qüe poseen la capacidad qe>toMar:.•etl ,l\DN 
. -- - . ~_:.':- ·::.::_ :,~· -;· -

en lugares prefijados, es decir que actúan COJTIO·tij~rªsqÚímiéas 
que se cierran allí donde localizan una secuénCia -_de bases 

determinada. 

En cambio, los polimorfismos son pequeños tramos .de ADN, 

variables de una persona a otra que se hallan distribüldos énmedio 

de los cromosomas y que se sitúan en las cercahías de los genes, 

cualidad que los convierte en excelentes marcadores genéticos. La 

combinación de ambas técnicas permitió segmentar el ADN en 

porciones más fáciles de clasificar de acuerdo a sus características 

físicas. 
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Además una vez corte1das, la. Ingeniería (3emética ha logrado clonar 

esas porciónei> de ADN, lo que ... signiffoativa que puede 

reproduCirlas"infinidad-de~veceik·para•Jó,bt~ner -'m~yO:f"materiár-de· 

trabajo. ,La tira de crgJ11~?;9rl"lci. ::§~.-~-~dtqfuc~s :s~p8.fét'.9§t~·PQr un 

procedimiento llamado eleGtr9fo[esis·~ri'.·~~e.1-y,.'ppJ fin, ··secuenciado 

en.-una computadora co~~un-JJogra,rlici"e~b~§i~L .·~---·-·-·-·-"·•"-·~:-. · -
-. i-º;:_ -- ~}:::-·.' ;\~;~: ~-·:~_,. __ ; ":. ·-,_.- _-:_·> _- )~:-~? ~_-,/~-

A partir de estas t~c:riicél~9 :qá~¡cé,]_~/~(.?p~~~pqip~1ª~Jento de los 

sistemas para el cartografiaclo dé{hü~sfrb ·:g~homa ha sido 

constante. Así, las levaduras de cer~~_Qá ~e d~-~t~6a•fon como un 

fantástico medio de clonación, c)ahcic> na~imiento a los yacs, 

cromosomas artificiales que brindan genes lo suficientemente 

grandes e intactos como para ser estudiados con comodidad. 

Otro recurso químico, la reacción en cadena de las polimerasas, ha 

conseguido la amplificación selectiva de fragmentos elegidos dentro 

del ADN clonado lo que facilita el diagnóstico y la comparación 

entre ADN diferentes. 

Desde un punto de vista positivo los médicos conocerán con la 

suficiente anticipación incluso antes del nacimiento la carga 

genética .. dé uh individuo. Gracias a ello será posible agregar un gen 

donde se detecte su ausencia o sustituir uno alterado por otro sano 

y de esa manera evitar muchas de las 3'500 enfermedades 

genéticas descritas hasta ahora. 

Además una vez que se determinen los genes responsables de 

favorecer a lo largo de la vida de una persona, la aparición de 

distintos tipos de cáncer, la diabetes o las afecciones cardiacas, los 
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individuos propensos podrán adecuar su dieta y costumbres para 

retardar o direCtamel'lte evitar la ·presentación de dichas 

enfermedades;'~····· 

. . . 

No obstante todo• lo anterior, Paul Berg202 quien se h.izo acrel:)dor al 

Premio Nobel de Química .. en.1980=o.Y7E3S·~·cqnsiderado .. uno de•.los 

:;::ea~ur:e h~abl~~g=~ij~¡aS,u:t~~:;~~;,d~:~~Yi~~~Z!~a~tn~:~een:: 
logrado plenamente·suJdentificé3ciónnJ dE3sde luego sÜs JúncionE3. 

Añade, "sobre fodo, si hosrfiterimbsal reemplazo de genes, porque 

aún no conqcemqs •1a téqnica parn controlar el lugar de inserción 

del nuevo g~~J y los error~s p.ueden llegara ser muy graves" . 

Sin embargo la máxima preocupación se centra en lo que pueda 

pasar cuando el genoma esté a disposición de todos. 

En efecto, comienza a plantearse qué actitud se deberá tomar 

cuando las compañías aseguradoras empiecen a exigir el genoma 

de sus clientes para contratar un seguro de vida; o las empresas 

para incorporar trabajadores; o la prensa para evaluar un candidato 

a la presidencia de la República ya que algunos han empezado a 

hablar de una nueva casta: los marginados genéticos. 

Por otro lado, hay que considerar que la sexualidad no crea nuevos 

genes, pero sí innova poderosamente al crear nuevas asociaciones 

de genes de dos formas: a) las de los genes procedentes de los 

padres y b) mediante la división celular que a la vez reorganiza la 

estructura misma de cada uno de los cromosomas. El conjunto de 

:": l'iladn por Nicolú~ .IOllVE de la Barreda. Polémicas dc la munipulación del Genoma l lunrnno. Anuario de Derecho Ecksi(1stico 
1kl r"1ado l 111i\l.'\idad Cu111plt1!CllSl' \'tll X. i\1adrid. l'J'J-L l':ig. ·158 
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estas reco.mbinaciones permanentes, en cada generación, es la 

fuente prindpalde la innovación genética. 

Los seres.~ humanos se forman siguiendo las instrucciones que 

contieneh lbs cromosomas, pero ello no significa que los hombres y 

.·.· .mujeres 0 estén absolutamente determinados genéticamente. Su 

programa está abierto a las influencias del entorno y es moldeable 

por las informaciones y los elementos culturales. 

En el año 2,000, diversos periódicos del mundo203 publicaron que 

finalmente el Genoma Humano había sido descifrado Y, con ello se 

culminaba uno de los grandes proyectos de la humanitj~cl· 

Por su trascendencia transcribimos la parte conducente conforme al 

artículo respectivo del periódico Excélsior: "Una nueva "revolución" 

en la ciencia médica se gesta en los laboratorios de todo el mundo. 

Y en los próximos días, meses y años los resultados de haber 

"completado el primer esbozo del mapa genético humano", que el 

Presidente Hi/I Clinton y el Primer Ministro británico Tony Blair, 

calificaron "como un hecho trascendente en la historia de la 

ciencia". 

En México, Carlos Pietra.;.Santa, director médico de los;'fabofatOriós 

Glaxo, sosti.Jvo qUe el conocer la Cartografía Ge(,:eral;delrG$nóma · 

Humano abre una nueva dimensión a la medicfAa:~'fribnr;líal) y los 

medicamentos no están excluidos de esta realidad, en pocos 

meses veremos una "revolución en materia de medicamentos" ya 

.'i
1
' l"tllrL' clln!'t Nnn:dmlc~ de 7 d1: ahri. Exc~lsim y El Sol lh: i\h:.-..:icu de 27 Lle Junio y Lu Jornada de 1 ú de julio de 2000. 
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que se podrán elaborar fármacos personalizados al conocerse las 

caracteiísticás gerié{icasde cada individuo". 

. . 

A su vez, el Departamento de ~[ptbg[a /v1q[eguteir de la UNAM 

estab/eci6que las prácticas clínica·; ~e(T/uestran que 30p<Jr ciento 

de_./os pacientes tratados conm~di9a~~nt¿,s~r;·~~q9tiéqen-~f?neficio 
alguno. En promedio las. rn~dicln9sr;fl1Qqipq~n:.f?er? :él .. nivel 

individua/, toda vez que todos -sqmgsi, df(~fi¿nt<?Js,· de'~ahí la 
-' : O ','• • ,' O • 'o "' ' ;•,. • ' •' •~•' ' ·:¡•~ ,, '<> ' ·~: ,> ' ~V -

importancia de que conociendo· ta estruptµra~gel7órnic~-de!iñdividuo 
se puedan crear biológicos adecuadospara,. ~ar¡Jáip~rspna. 

El Presidente Clinton, junto con ef pr~mi~r !Jrftal1icó Tohy B/air, 
. ' - .. ,_._··, ''. - .. - ' 

anunció que prácticamente se ha corflpl~taaó{e1.hrimér esbozo del 
.-'. ;;<, .. O· • • __ •'c.' ., . " . .'' ; ·:··.,, .. - ,-·_. '·,· .. ·,, · .. •;' 

mapa genético humano como res/j/t~dq ~~ .esfuerz:os pú$1icos y 

privados y lo encomió como un hectfo;t[akcJn'dente en)ahistoiia de 
·---- '-.·- - .·.'- .---·- ,• -·- --- -. ,- .. -. _.,. . ·--·, 

la ciencia. 

En tanto, Craig Venter, presidente de la sociedad privada 

estadounidense Ce/era Genomics, y Daniel Coheii> del grupo 

francés Genset, propusieron crear un "parlamento mun.dial" para 

establecer criterios éticos universa/es, hasta ahora inexistentes, 

sobre las potenciales aplicaciones de la decodificacióhdel genoma 

humano. 

El Mandatario de EU saludó el fin de esta pritneta etE¡pa. de uh 

esfuerzo científico de 1 O años y miles de millones de dólqres. "Hoy 

estamos aprendiendo el idioma con el cual Dios creó la vida ", 

señaló, para luego agregar que este logro es equiparable al 

descubrimiento celeste de Galileo. También advirtió que el mapa 
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genético no debe emplearse nunca para segregar, discriminar ni 

invadirla prl<ia6id~dde'tos seres humanos. 
' • --- -·-O:=-=-;' =-.;;·- -·- --=-=--'~--e '=----.c·o-_;o_----,- _ -,-_- ·--'---o-·=--~.o=-=------'--"='----'---'--- • - c;:'.--o,Oc. - -_,- --

'>, ·:· 'r,-.. 
>· i 

Blair en su mqpJent9 ·~cqJó \.c¡ye "~.~t~mos presenciandQ una 

revolución' en•.'ª ciehdia· rnédfcª. cuyas.ó9nsecuericias ··sobrepasan 

por mucho.elcdeicÚbd/11i~nto~d~~los antibióticds1-que"'fue el primer 

gran. triuArof'&d'1oT6,g:/bó.(J~Í ~fgl~·xx" 
.·· - ' . ·-:: .-_·.·-'. ,,. -- :·: -. . ..~ 

·. :·-

En contele/Jciacd,~ preh~~ :~n·Lqpdre~j el··pr9yecto.del'Genoma 

Humano an~r.J8i<5·c,ue !fó~2 científicos habíah descifrado las 31 oo ,, .. :· .--~.. ;·-/. - :;. "·". ,.-.,, .... ,· . '· -· .. ,, - . . . - ···::. ·- - . ' . -

millones de sub4niqad~s:delAcido Oesoxirribonüc/eico· (ADN), es 

decir, las "/etrás;/ quí:rifc~s .que componen la re,ceta de la vida 

humana. 

Francis Collins, titular del proyecto, dijo que ~I acontecimiento 

permite por primera vez "leer nuestro propio libro de instrucciones. 

Hoy celebramos la revelación del primer borrador del libro de la vida 

humana". Y agregó: "Hay una lista muy larga de cosas que 

podemos hacer ahora, todas las cuales beneficiarán en gran 

medida a la medicina". Los investigadores se concentrarán en hallar 

los genes causantes de enfermedades y de desarrollar terapias que 

traten los trastornos en el nivel más fundamental, el molecular. 

De tal manera, Venter y Cohen propusieron en una columna de 

opinión publicada hoy por .. e/ diario IQs Angeles Times, _ "el 

establecimiento de una s~érte .;(je,i ciJmara alta parlamentaria 

mundial", que sería "un órdiJno deliberativo compuesto por 

científicos y filósofos experimenf~dos, de unos 60 miémbros". 
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"Una vez que estemos en posesión de la totalidad del mapa del. 
- ' 

genoma humano, -podremos, en teoría, concéblrc un nuevo ser 

humano"; lo que justificaría, en su opinión;_/a~necesidadde'__,dar un 

marco. lega/ a las manipulaciones genétic~s'. 

Ven ter aprovechó para revelar que.~~'he;rnc:J.s secuenciado el genoma 

de tres mujeres y dos hombres ql¡e~s@defiÓían ellos mismos como 

de origen hispano, asiático, ca~c~~ido :y dfritaho-estadounidense 

para contribuir a ilustrar que ce/ b~f¡~e~t<:J cfe raza no tiene 

fundamento genético o científico". é<pl(c~,qÚe "esimposible decir a 

partir de los genomas la co11diqión ~tniqáde Úno u otro sujeto" . 

.. ··"-- '-'· 

El esbozo casi completo del mapa ged~ti9oédeJ ser humano se 

anunció en primer lugar en Tokio, ddnd¿ :~1 ~ir~ctbr:del Proyecto 

Genoma de la Agencia de Ciencias d~ Ja:Pcf:Ó, "\f oshiyuki Sakaki, 

indicó que "utilizando fragmentos de, ADN que abarcan 97 por 

ciento del genoma humano, fue posible reµnir una secuencia del 85 

por ciento". Horas más tarde, el ministro de Investigación de París, 

Gerard Schwartzenberg hizo lo propio y destacó que "la etapa 

alcanzada en la actualidad fue lograda cinco años antes de lo 

previsto". Precisó además que "las secuencias en bruto del genoma 

humano no pueden ser patentadas". 

El consorcio Proyecto Genoma Humano reagrupa a centrps de 

investigación universitarios de 18 países, coordinador por Estados 

Unidos, Alemania, Gran Bretaña, China, Japón y Francia. 

En Bruselas, el comisariado europeo de Investigación también se 

refirió al proyecto, y dijo estar convencido de que "Europa sólo --··--
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podrá beneficiarse plenamente. de estos nuevos conocimientos tras 
. . 

un amplio debate público sobre el por qué y el cómo de este 

descubrimiento". 

El anuncio de hoy abre posibilidades económicas importantes, 

sobre todo para la industria farmacéutica y biotecnológica; Al 

respecto, Gillian Woo/lett, vicepresidenta de la Asociación 

estadounidense de Fabricantes e Investigación Farmacéutica, 

explicó que "en cuanto a partes del mercado, los tratamientos · 

provenientes de la biotecnología que constituían o. 5 por ciento de 

las ventas a finales de los 80, representan ahora de s(3is a siete por 

ciento", mientras que William Haseltine, director de las sociedad 

Human Genoma Sciencies, consideró que elpúb_Jico "verá aparecer 

nuevos medicamentos dentro de unos tres o cu.atro años, y en 1 O 

años serán laforma dominante de terr:ipiéJ. ef'iéf n?ercado". 

MEDICAMENTO ADEClJA6ó PARA EL PACIEtf/TEADECUADO 

Entrevistado en sus oficinas, el doctor Pietra-Santa dijo que las 

investigaciones de su laboratorio y su relación con el genoma 

humano persigue, en primer lugar "manejar la medicina correcta 

para el paciente correcto", 

Ejemplificó: "Si tengo dos pacientes con el mismo paqecimiento, 
' .. ,, ·-

pero además son hermanos o primos,. y a ambq·s )es J:Íamós el 

mismo medicamento, su efecto es distinto. ¿Pór ~J~ Úhocs~ alivia y 

el otro no? ¿ o por qué a uno se le presentan efecfos secundarios y 

al otro no? 
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Se ha demostrado comentó. que .. desde el punto de vista genético 

tenemos capacidad de . respuesta a determi'7ados. mecjicamentos. 

Entonces la ·idea es establecer qué tipo de "pac7etite· pu e a e tener 

mejor capacidad para un determinado tipo de megiáé3.rnentosy que 

tipo de pacientes no. 

En nuestras investigaciones aprovechamos para saber qué tipo de 

alteración genética puede tener una información en los pacientes 

que padecen alguna enfermedad. 

Por ello, en México estamos desarrollando un protocolo en 

enfermedades como la de hipertrofia de próstata. A los pacientes 

les sacamos sangre y se analiza, se hace un "barrido genético" y se 

busca qué alteración existe, así se compara con otros pacientes 

que no tienen la enfermedad y cuando encontramos determinados 

factores que no concuerdan, podemos establecer la presencia del 

mal. 

El galeno explicó que la medicina farmacéutica con lo que se 

conoce ahora, va a ser muy diferente por que va a tener bases 

genéticas, "tendremos medicamentos específicos para pacientes 

específicos", encuentras palabras "la medicina correcta para el 

paciente correcto". 

En su opinión, la genética va a transformareLconcepto que se tien ::' r 
de la farmacéutica. Va a haber méJyor iflfoirriacióf1, vamos a pode 

prevenir enfermedades; vamos a poder tratar enfermedades con 

medicamentos más seguros, más eficaces y con menos efectos 

adversos". 
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En el trabajo de Ricardo Sosa/es, del Departamento de Biología 

Molecular del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la VNAM, 

establece que el entendimiento de las bases mo/ecular:es. de una 

enfermedad es la primera etapa para realizar una prevención 

efectiva y poder diseñar una buena estrategia de tratamiento. Con 

el proyecto del genoma se ha estimado que el ser humano tiene 

aproximadamente 100 mil genes, de varios de los cuales aún se 

desconoce su función. 

Se calcula que actualmente conocemos el funcionamiento de 3 por 

ciento de esta secuencia. Gracias al proyecto del genoma humano; 

en los últimos años se ha podido identificar más de 300 genes 

blanco específico de algunas enfermedades, así como genes 

involucrados en otras funciones fisiológicas de las células; genes 

como AIRE (regulador autoimune), relacionado con la distrofia del 

ectodermo, TRPC (receptor potencial relacionado conjqs canales 

de calcio); Parkin (responsable de la enfermedad de Parkinson); 
-, ,;-'· . 

APOC/11-PON y MTHFR (relacionado coh ehfermédades 

cardiovasculares); MNB (codifica para unapfot~V?ª ';¡~~sa); 

Sin embargo, las estrate9,ias·g.~néüca§ yg~/JJtnlqa~\(équiefen que 

se conozca a fondo elfenbtipb ;Y genótipó;d~~·ras:pacientes para 
-· ', . - .. __ ',3"' _,.-: ' 

tener bien caracterizados cuáles son los geriesjhVolOcrados en una 

enfermedad. Con las nuevas tecnologías se;.podfán definir las 

posibles diferencias metabólicas que existeh entfe /as personas y 

poder delinear blancos específicos contra la enfermedad y 

caracterizar genes asociados a estos pos/bles padecimientos. 
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Establece que en un futuro próximo se podrá diferenciar muchos 

pacientes por sus respuestas terapéuticas asociagas a secuencias 

genéticas específicas y todo ello conllevara aºCjtie''/as atfenóias 

reguladoras empiecen a cambiar los criterios para. evaluar a Jos 

diferentes fármacos que se prueban en la actualidad. 

Existen, además, nuevas tecnologías que se utilizan en estos 

estudios sobre todo en epidemiología y análisis d.e polimorfismo 

genéticos. Utilizando la tecnología de microarreg/os (microchips) Jos 

laboratorios son capaces de almacenar el genoma humano es una 

superficie equivalente a Ja ventana de una diapositiva .. Realizan Ja 

purificación del ADN seguido de PCR en mil muestras al día y 

pueden almacenar información de un millón 250 mil muestras. 

Además, arreglan y analizan polimorfismos de 1 O mil microchips en 

un día, analizando un solo cambio genético (una base de ADN) por 

cada chip. La empresa Sequenom INC (San Dieg.o, Cal.), utiliza la 

espectromtía de masas para farmacogenónicos, que son láminas 

con un tamaí'ío de 200 micras en /as cuales coloca seis fino/ 

(fentono/es) de ADN y requieren de tres segundos y medio para 

analizar una muestra. 

El conocimiento genético acoplado a la herramienta de diagnóstico 

ayudará a minimizar los ensayos clínicos y los posibles errores que 

se cometan al usar algún fármaco; sin embargo, todo este 

conocimiento no está entendido ni disponible aún en forma 

generalizada, toda vez que tan sólo en Estados Unidos se gastaron 

el año pasado 22 billones de dólares". 
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4.7. EL BIODERECHO Y EL GENOMA HUMANO 

El contenido del BioDerecho conlleva un contexto que hará factible 

la permisión del domicilio de la procreación médicamente asistida, 

el diagnóstico prenatal, la marca genética y el mantenimiento de su 

gratuidad. Se establecerá la indisponibilidad del cuerpo humano, la 

inviolabilidad de la persona y el respeto de la dignidad de la vida 

privada. Las matrices de vida tanto el embrión como el gen deberán 

ser declarados propiedad inalienable de la especie, santuario 

absoluto, no manipulable, incluso aunque ello implique la negativa a 

tratar de corregir un defecto genético. Asimismo, se procurará evitar 

que se emprendan evoluciones genéticas irreversibles. 

4.8. LA CLONACION 

A finales de febrero de 1997 se dio a conocer públicamente a nivel 

mundial la clonación del primer mamífero que fue la oveja llamada 

Dolly. 

A partir de ese momento se ha desatado ·una gré}n pol$mica en 

torno a esta temática, principalmente por encontrarse involucrada la 

posibilidad de llegar a clonar seres humanos. 

Bajo la perspectiva del Bioderecho trataremos de analizar esta 

casuística especializada que resulta una de las mas representativas 

de nuestro contexto prepositivo. 
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4.8.1. CONCEPTO DE CLONACION 

De conformidad con el Diccionario de la Real Academia Española la 

palabra clon significa el "conjunto de células u organismos 

genéticamente idénticos, originado· por reproducción asexual a 

partir de una única célula u organismo o por división artificial de 

estados embrionarios iniciales 2. Conjunto de fragmentos idénticos 

de ácido desoxirribonucleico obtenidos a partir de una misma 

secuencia origina/"204
• 

Vale la pena recordar que una buena ca11tidad de s13re.s vivi.entes en 

especial los que se han denominado primitivos c9.mo pueden ser 

las ámebas, se reproducen únicamente por cfonaCión. 

En efecto, existe una categoría de{<seres vivos que carecen de 

reproducción sexual y por ende lo que hé)cen. es partirse en dos, es 

decir, duplicarse. 

Lo mismo ocurre con casi todas las .células dé )os diversos tejidos 

de nuestro cuerpo y de cualqui~r·animal o vegetal que se dividen 

por mitosis, lo que produce dos células hijas iguales entre sí y a su 

progenitora, aunque ésta desaparezca disolviéndósé en sus dos 

nuevos retoños. No obstante, cabe recalcar que las tres células 

poseen el mismo ADN. 

La clonación resulta frecuente en vegetales cuyas propiedades 

son aprovechadas para tal efecto. Es el caso del cultivo de papa en 

·:o''>h t'it 1,1111111Pag570 
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el que se escogen algunostubérculos205 de una misma planta, los 

cuales se cultivan enterr~r'ldolos y de cada uno de ellos se 

reprodüCeüna~n~eva~plé:fnti; mediáritef{él~ºprOceso de clonación ya 

que todas las plantas serían clcm'es entre sí y respecto de la planta 
·_: ·,-_;_ - -- •. :.: ;_---'- '··--- -·,---'- ,-- -¡; .• -· • 

originaria puesto que todas tienen el mismo y único ADN. 

Igualmente la clonáción puede presentarse en animales. El caso 

se presenta. cqn la estrella de mar ya que si se le arranca uno de 

sus brazos, lo regenera en muchas ocasiones e inclusive el brazo 

amputado generará otra nueva estrella. De lo anterior se puede 

derivar que el ADN de las dos estrellas es exactamente el mismo y 

son un caso de clonación. 

Como puede deducirse es común que la clonación se presente de 

manera natural en algunos seres vivientes considerados como 

"inferiores". 

Sin embargo la clonación no ocurre naturalmente en los 

denominados "seres superiores" como los mamíferos. 

4.8.2. CLONES, MELLIZOS Y GEMELOS 

Los clones son vivientes iguales entre sí y esto se debe a que cada 

célula de los diversos individuos clonados tiene un mismo ADN 

común. 

'P~ /\lgu110~ dato-. ;11.:L'n.:a de la donación se ohtu\'icron Lle la Revista CJuo. Ai\n 3. Núm 26. f\léxicu 1999. 
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El ácido desoxirribonucleico esel que individualiza y determina la 

naturaleza de cada ser viviente. Los individuos de cada especie 

tienen pequeñas variantes·inai\/iduales en su ADN; las múf8ciones; 

dentro de un conjunto en el que se coincide en c;a~jtqgps . los 
•' .- . ·. 

elementos constitutivos en lo que podemos de:nomihar 'el ADN 

específico almacenado en cada célula de nuestro c;uerp,c',-~· ···~ 
. :·-,, -,_ .. ,_. .. 

De esta forma, un ser humano posee alred;ct&r,dJ'i1di);Óllo 000 000 

000 (cien mil billones de células) y en cád~ una:~-e~l1ª~se re,pite el 

ADN individual. 

Este ADN es tan individual, tan personal, que por conducto del 

análisis dé una sola célula se puede averiguar si pertenece o no a 

una persona en particular, aunque la única excepción se produce 

con los llamados gemelos univitelinos. Dos o mas individuos 

pueden llegar a ser tan iguales que hasta comparten el mismo ADN 

por lo que es viable decir que se tratan de auténticos clones al 

momento de la fecundación. 

Al producirse la meiosis el ADN de cada g8-h,1eto diferente, es 

siempre distinto.al cle.pyé31quie:r otrd casc:);aun·qüe partan de un ADN 

Los ADN deJodos lós esp¡,(m¡toi6;'~¡,~ede un varón son distintos 

entre SÍ y en todos los óvulos·de: una~mujer pasa lo mismo. No 

saldrá un cromosoma igual y mucho rnenós los 23 de dos gametos 

diferentes originados en un mismo progenitor. 
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Aún mas, n(J resulta la id.entidad gamética si pretendemos realizarlo 
. -

mediante la unión con el gameto procedente del otro .progenitor 

para pretend~~ que~los 46 cromosomas resultaran igUales eri ·dos 
1. :- • -. ' '-'.. 

hermanos. Está ~irqtJnstancia explica porqué los hermanos 

gemelos; en ningún caso son idénticos. 

Asimismo, existen casos en los que abundan genE3s dcm1inantes 

(segmentos del ADN) procedentes de un antepasádcj;c:C:m~retó lo 

cual se traduce en aspectos fenotípicos, lo cual -~~rbiite deducir 

porqué algunas personas guardan mayor pa}~c:I~o en su 

constitución somática a un ascendiente de una fal11iíia respecto del 

otro. 

El caso más sencillo para obtener gemelos no univitelinos, y por lo 

tanto para no generar clones entre sí, se presenta en la hipótesis 

de dos óvulos que pertenecen a la misma madre pero_ qye son 
- . - . 

fecundados por dos espermatozoides diferentes. pag1 ello hace 

falta que los dos óvulos maduren simultáneam13.ptE3 6-p9r_Jo.-rn~.nos 

con un breve intervalo y sean fecundados (el c~sc~-:n.{~~-C:qírll'.Jn) pbr 
: '.·-·.·, -- - . -- . 

dos espermatozoides provenientes del mismo -p~dr:~ en ""~h;mismo 
coito, o en dos coitos sucesivos cronológicameht~rn1üy'8~fca-hos .. 

• .-_, •. ~- e - ·, "···:'.·"' • - -. '» .•- '" ' :- - ' . 

Los hijos nacid_os de casos semejantes se parecerán entre sí como 

dos hermanos normales y no serán idénticos como lo son los 

gemelos univitelinos. Este caso se presenta cuando una madre 

tiene gemelos de distinto sexo. 
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También puede darse, el caso que resulta mucho menos frecuente 

en el qué los dos. óvulos madurados casi simultáneamente._se-~m 
fecundado~r,~nódos ·coitos cronológicamente cercanos~ por' aes·.· 
espermeto:?C>,!c:IE3s .pr()\/enieptes de dos varones distintos.·· i=d; ese 

caso los dos hijok sólo serán · med_io hermanos, de dos p~dres 
diferent~s,.yI9iert~rn~l1tE3,n()·te,ndrán el mismo ADN por lo,que,no se-

;:;· :'.~ ,- ':_i{' 
.::__ 

En el caso:eÍÍ:·cfüe~'se:i~p~ocl\Jzcan gemelos univit~linos, Clones entre 

sí, el prod~§~'.~~§:};eL §igqierlte. L)n sol.o óv.ulo de, la mc¡dr(3 es 

fecundc¡dQ: Rdr:luhi .es~:~rmatozoide paterpq ·y.· ~I ~igc)to (óvulo 

fecundado o célula hu~~o) ~1- mismo ti~rr{~o· q:Je.r§J:t~~sl?clé3 del 

ovario a la matriz a través de' las trÓmpa~'.q§rTii~~:t;a.s0·división, con 

el consiguiente crecimiento del núm~ro de:c~lul~~: E$t~ ocurre en 

todos los casos de fecundación de 'un Solo é)\1JJ01~~tó fo propio para 

que se generen gemelos es que al multiplicC?r~~Jas.células aunque 

su número relativamente sea pequeño, §ª'.§éparen en dos grupos 

que anidarán juntos o cercanos en l.a matri~. Lo harán produciendo 

un único saco vitelino o membrana vitelina, 

Existen igualmente otras instancias diferentes conforme. cr,láopinión 

de los ginecólogos. Si anidan clemasiaqo j~nfós;. s~ pueden 

producir gemelos siameses, pero éri todos.'lós ¿·asÓs lo~ gemelos 

resultantes provienen de una única célLJla ovocitada y todas las 

células posteriores heredan el mismo ADN por lo que los gemelos 

en esas circunstancias resultan verdaderos clones idénticos entre 

sí, desde el punto de vista genético. 
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4.8.3. CLONES ARTIFICIALES 

Para producir de manera artificial, clones de aniiilalessuperiores de 

mamíferos y especialmente de seres humªn(J§ ~xistE!J') d9s ce1minos 

diferentes. 

Uno de~los íl1é~odps,pqtjf$'~~r e,l 1119q~l~-d~;IQ~'g;~fü~iQ§ºpnivitelinos 
' <' ···"'" •''·'- ·-c•-¡_5_: ~"o:"-'.,,--:,-:=-c:---'·:·_o,"--"-·'c-'." ,,_.·.----._._-;- i->..oo· -;:··--- ''-.·,,;,"-.·--.-,-~:.:--- .. -.~,::; ~;;·'·.-·· ·-·, 

que· hemos qe~_9ritogéWd'uªfp[d$ufar~IciLi·eg'$e.mü1ti'~1iqL1en. 
-- "'"· •' .' ''., ;~: : --- - .-, . .. 

Sin embªrg.9: j~ /~fta '.\0¡~~. ;~sulta', mücho.· más difícil ·ya que se 

tendrían g'u~ c'Ó,.íll~n!~r:ynél *'~ríe de .elementos para producir seres 

clonado~ ,.,divers~~ · ¿nfre Csí · pero que desde.· el pyntq de vista 

genétic~ r~preser\t~n auté~tico~ clones ya que ~on pgs~edores del 

mismo ADN qu~ un individuo determinado, quien seFía la muestra 
• . • ' ,. '" ···, ;·· >,'' ' :·. ·-•. 'i 

origina y actu.aría como sifuera al unís()np el padre y la madre de 

todos ellos. 

Es mas, si se llegara a producir clones de sus hijos serían otro yo 

suyo. 

4.8.4 PANORAMA HISTORICO DE LA CLONACIÓN 

A mediados del siglo XX los biólogos estaban persuadidos de que 

reproducir a un individu.o a partir de una sola de sus células era 

teóricamepfü po~·iblé. 'Gracias a la Genética se conocía que cada 

célula somática, hó sexual, contiene en su núcleo el doble juego 

completo de cromosomas que constituyen su programa genético. 
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En principio bastaba extraer u110 de estos núcleos e introducirlo en 

un huevo pre\/iamente.vaciac:lo de su propio núcleo para obtene.r en 

el nacimiento, un individuo genéticamente idénticdaldbriánte. ·· 

En 1952 dos biólogos de e los~ Estados'~ Unidos de ·,América, 

provenientes del Instituto .de lnvesti~ación so~re eL· Cáncer de 

Filadelfia: Robert Briggs y Thomas King implantaron· núcleos de 
- ' .. -_ .. ,, 

células embrionarias de ranas en huevos enucleado~ d.e los que 

obtuvieron el nacimiento de renacuajos. 

Los referidos biólogos lograron constatar que el. experimento 

resultaba más difícil si las células embrionarias eranm$s viejas. 

Para 1962 apuntan Usker y Tapia206 el investigadorb~itánico de la 

Universidad de Oxforg, John Gurden lograba cqn un rendimiento 

extremadamente escaso, conseguir el nacimiento dé renacuajos a 

partir de células diferenciadas fundamentalmente.intestinales y 

epiteliales. Surgía una duda: las células de la piel y del epitelio 

intestinal están de hecho en renovación perpetua, y ningún 

elemento comprobaba que las células donantes utilizadas 

estuvieran realmente diferenciadas. 

El experimento se complicó considerablemente cuando los 

investigadores quisieron pasar a los mamíferos ya que sus huevos 

son más pequeños si los comparamos con los de los anfibios y 

además debían ser reimplantados en el útero de una hembra 

portadora. 

'
111'Ruhi.'.11 l.ISK l'.R y Ricardo TAPIA.Problemas Lh: l'lonuciún en Scn:s l ll1111tt110~.Rcvistu 1 >iúlt1g.o.Nt111H:rn 23.~ lé.\icu l lJ9X .. f>:'lg..1 O 
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En 1975 J. D. Bromhall quien había sido discípulo de Gurdon en la 
- - __ . -----,·- ·--

Universidad de Oxford señalaba en la revista británica Nature: "El 

núcleo de una célula somática, transplantado en~e/hüeVCJde Lma 

coneja no fecundado, puede reemplazar al esperma provocando el 

desarrollo durante las primeras divisiones". 

Fue preciso esperar a mediados de los año.s 80 y los progresos 

realizados en la transferencia de embriones de·bovinos para que la 

perspectiva de la clonación animal se concretara. 

Para 1986 el equipo británico del doctor· Willadsen de la 

Universidad de Cambridge propició el nacirniento de un cordero 

proveniente de una clonación embrionaria por fransfer(3ncia de 

núcleo. 

En los años siguientes esta técnica qqe utiliza c$1\Jlas émbrionarias 

y no somáticas, fue experimeíltéjd~ en QV(3j$$,V~ºas, conejas, 

cerdas y cabras con ciertos resultadb~ é31entadof~s. 

Hacia 1993 el Instituto Nacio.nal ge Reproducción Asistida de 

Francia bajo la dirección de Jeah-'PaUI ~enard y de Jouy Yvelines, 

anunciaba el nacimiento de cirídó t~rheros a partir de una sola 

célula embrionaria obteliic:fó <a· través del empleo de este 

procedimiento com,o plleªe: ápf~giatse en la nota del periódico 
' . ;~·::: ,-_ -. '· <· ._. J 

francés Le Maridé dél { de abril de 1993. 

Para lograr el éxito de esta clonación sui generis, ya que los 

terrenos surgidos de células embrionarias no son las copias 

conformes de animales adultos, los investigadores utilizaron un 
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embrión donante extraído del útero de una vaca. De este embrión, 
- - " _. ·.- . -

asilaron diedsiét~ celulas y . cáda Llna fue reintroducida· en~ un 

ovocito rec~'pt6r'.:,,preJi~hiente~~enllcle~do ~q~e·~füe,-a ·su··· vez 
":-. '~-- "<_·:." li/~ .. <-·~:::< ·<>···,~<:_ -::,:· --~-- '.'-<:·' ,_ · . .,_ 1 :_: ___ <,-···. ,·., 

reimplantadoer1eLútero de una gestante portadora: 
-·- - --•-· -_ · · '"-;"':.;-- -. , __ .,- ·-- .- .•.. - .·• •.• ,. - -··-- ·- •- ··-' - F-= . __ ,_·oo· ·o·,_.·:·-=·' - -,:: . ·' _ -º · .. - ' __ ·, ::.e-_ -

Los biólogbs~del 1 nstituto Hoslin- de-Edimburgo~9? encabezados por 

lan Wilrnt,anur!ciaba hab13r obtE3ntdo'~5\§95dos corderas, Megan 

y Morag, réplicas.exactas genétic~s ~n~-de la otra, según una nota 

aparecida en·el semanarioNatUr~;d~)~ d~r~arzo de 1996. 

. •. ··-· ' > ;\ 
En abril de 1997 se co111ur1ic~ qué lasde>s gemelas habían quedado 

preñadas de un cam13tq). A dlf~rencia de lo(5 animales obtenidos 

hasta entonces; proy~riían;de ci§lulas de un embrión de cordero de 
.-: ~- .. , -. - :">· . ; ' . . -

nueve días dE3 ~cl?d/dicho de otra manera de un embrión que tenía 

ya unas cientg '(E3iP,te'c~lulas. 

Estas últirha~ é~ ese estado habían comenzado ya a diferenciarse 
o ~~-·-" -·.- _':·=--7:;:: .. /:· __ ~:-.- ,, __ ~ ' 

en tres. tejidos distintos: el endodermo, el mesodermo y el 
,· ;,···,·- -

ectoderm?. Este> significaba un gran paso, pero todavía no era una 

clonación á partir de una célula adulta. 

El artícülO. hist6rico sobre la generación y el nacimiento de un 

primer corqero creado por cl_onación a partir de un genoma de una 

célula de oveja adulta-, fue dirigido a la revista científica de 
. ''· .·-. . 

reconocimiento internaciónal,f\Jaturé él 25-de;ho:Viémbre de 1996 y 

dicho artículo fue aceptado por este semanario eil 1 O de enero. 

~ 117 1'.I pmwrnnrn hish·lril'O si: encuentra en In ohrn de kffSparmw. Clonation. Ruutlcgc. NL'\\' York 1998. 
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En relación con el mismo, algunos periódicos de circulación 
_-.- - . 

internacional comerizaron a interesarse en los. logros del e(luipo 

escocésyde los investigadores del Instituto Roslin:-

Con la famosa oveja Dolly, primer mamífero clonado celularmente, 

se logró alc~nzar-~I objetivo. 

Reemplazadas e0 un ambiente adecuac:fo, las células adultas 

diferenciadas pueden volver a ser totipotentes y dar nacimiento a 

un ser superior perfectamente constitllido. 

¿Cómo se había logrado este resultatjo? 

En la especie ovina hoy se distinguen unas cuantas razas de 

ovejas. Por otro lado, el AD~f c:1$1.l1ú~le6 de una célula posee una 

estructura propia inéliXtCJyémte, . diferente a la de cualquier otro 
- - ·'• .,_ - ·---

animal de la misrn@ ~~p~pi~. · 

':'.-, ;-,_·: ,_-·-

La madre·qe,1§iiC5Y~}a:;l)qJIY;.(mádrej)() si s~ prefiere la fundamental 
'. ~-; :-~ - : ; :-.,~; <_;,c.¡':.; '"'-~. ,. . '. ·.;. " 

de las tres n{amás,qÜe~ha.tenido; era uha. oveja de seis años, de 
- ' ,,,_ '.''··.·--··.· ¡.-· .. · -· : - ' 

raza Firih BotseÍ,:~u~,egté:l:preñadaen el momento en el que se le 
; - " -_, '·- . ~' l-~-;-. ¡•·· .•.. · ,"'·' . ' ·-:. '" '.·': . '·. :-: -·.- - ,. ' . 

extrajerónfa19úria~~i:é1µ1~~:rnam~ria$. 
· .. · ,;::.-< ., ·. -.' '•'-· _ .·" · , '"e, .. ·o,. ·é ····e ·, ·.,:. · ,, 

La mamá rlú~~[Pi:i~r~,u~~ 9Yéj8ytje raza escocesa de cara negra 

cuyos ·ovarióá~habí.<3.h'siáo'estimúladbs hormonal mente. 
-- '· ·. - ·.-:: _._., :.",' · ... --

La madre número 3 era la portadora del vientre, por lo que no 

aporta nada propio al genoma de Dolly. 
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En el laboratorio se extrajo de la mamá número 2 un ovocito no 
- . ·---"' . ·- . -'--'-- - ~-. - .-_ ,- ,_· -_ 

fecundado. A este ovocito. se le extirpó el núcleo, operación no muy 

complicada, casi rütinariá '~ , ·-

En una probeta se fusionaron con la ayuda de una pequeña 

descarga, eléctrica- el ovocito enucleado y la célula somática de las 

dos primerás ~amá~. 

El embrión resÜltanté fl.le: transferido al útero. de la madre portadora. 

Meses mástarden~cía Dolly, cipare11tern~ntE3·con buen§! salud. 

El experimentq._resultó'dei.spyé~dt?2.!7fint~rifp~-p~n ~élLJlaSadultas, 
pero quedan sin aclar§lr del fügó·,~1~~n.9t?r_P·~Ht9~:ilniJoharitE3s a los 

que podríamosllam~rlas dif¡'culta'.c!e$t~órfga~ p~r~·Uha: Clol1é}ción. 

Se conoce que tóda célulaY eucari6te consta de tres partes 

fundamentales: meníbr~nª, 6itq~l~~~a~ynúcleo. Este últil11o posee 

una membrana propia, c¡~e :lo 'separa del citoplasma, pero a la que 

se puede considerar cb'rnó parte del núcleo. 

Por otra parte la membrana que separa la célula del medio 

ambiente exte;fior · la p·odemos considerar como parte o frontera 

propia del citoplasma.. 

' . . 

De esta;:~ fgJaj~ '.~e)(isten dos partes fundamentales: núcleo y 

citoplas'rh~.~eefo\e~:riecesario precisar que en el caso de la oveja, 

únicáméAte ~e extrajo un núcleo de 1as dos cé1u1as fusionadas, por 

lo que en el embrión resultante existía una combinación de dos 

citoplasmas y un solo núcleo. 
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Se ha precisado que el mensaje genético está contenido en el 

ADN, los cromosomas y-sus componentes los genes, que se 

domicilian en el núcleo. 

Sin embargo en el citoplasma existen unos corpúsculos llamados 

mitocondrias en cuya composición se encuentra también una 

cierta cantidad, muchísimo menor que la del núcleo de ADN. 

Debido a que en el citoplasma fusionado del embrión existen 

mitocondrias provenientes de las dos primeras mamás, en cantidad 

y cualidad distintas, se preguntaron los investigadores: 

¿ Resultan incompatibles entre sí para una buena gestación y el 

desarrollollÍ¿firio dE3 Oolly? 

. ..;:. ·'~~.~::·· .~.: > 

La respLJe?!¡:i,-~ '1~ ~fimera pregunta es evident_E3 ya que Dolly nació 

de forma ~quÍvalehte a la de un sano y robusto bebé de 3.5 kilos, 

por lo tanto no son incompatibles. 

4.8.5 DESVENTAJAS DE LA CLONACIÓN 

Al ser las clonaciones, auténticas reproducciones asexuadas dejan 

de producirse seres distintos de la misma especie sin que se 

genere una nueva combinación del ADN paterno y materno. 

Estamos ciertos que la diversidad en los integrantes de una misma 

especie le brinda la capacidad de obtener una mayor resistencia 
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frente al mundo. exterior, tanto de los parásitos como de los 

producidas por variaciones ecológicas2º8
. 

A may?r> e~istªnc;ia de individuos y consiguientemente de ADN 

resultarárn"á~Jádil;~~e alguno posea algún gen que de algL1na 

manera .. lo~ihmqnice1;11te.ciertos peligro~ qu~·s,8H~rá.d"1:ª:c:apªcidad 
de n~si~t~hci·~ d,~¡1k rjía"y~rJa delopindiyid~o~;d~\lª·biis;+;a >especie. 

Respe~to a. est~. tei111atiba;sépodríandistiÓgOir.\Íaíios .. casos que se 

pueden generar. 

a) Los gemelos univitelinos. 

b) Los gemelos monoembrionales ya que proceden de células de 

un mismo embrión fusionadas cada una con un ovocito:enucleado e 

implantadas en otros u otros úteros. 

Asimismo podría distinguirse otra casuística dentro de este 

supuesto, dependiendo de que los ovocitos provinieran de una o 

varias mujeres y los vientres fueran también uno o varios, y se 

combinaran o no las mamás números 2 y 3. 

c) Gemelos monoembrionales procedentes de células de un mismo 

embrión y desarrollados en medios artificiales. En este caso si se 

pudiera realizar, estaríamos ante la posibilidad de la multiplicación 

mayor en número y de presentarse los clones más idénticos. 

''" l\si lo entiende ~lanuel ~IELGAREJO. lntmúucción a In llioétka. Cenefa Editores. ~luúriú 1999. 1'(1g. 132. 
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Igualmente, . si la clonación se hiciera tomando como punto de 

partida una céluláadulfa podrían ser. 

' ··~ . 

1) Casosen"lqs que.e~Js.t§n;,cjqs ~acl~es cliferentes.delser al que se 
' -.-·,,,__ .... _e;-:_,.,·;,--,------"'"''' .-o--.-~·~=;-~·.·_;,.--,··;-· •. ; --: - -.-··, __ - .-.' -,~----· ., -- .. 

le extrajo la célulét ~d(:{úci': é~t~ ~n ~I cqs,o de Dolly fue una oveja 

(hembra)pe~o-~ó~.rí~,h~h~r~.ici9Jh··c~.r,11er2=(macho). 
'.-·: 

2) Casos eQ'e!rnLJ~'~ól() E3•XI~t!ern~'':u11.9. [n~dre extra además del ser 

que proporciof1a~e·c;lét célÜla ádl'.ilta. Todavía aquí hay tres 

posibilidaqes, segQn se,id~nfiti6~rn11 l§ls madres número 1 y 2. 

3) El caso en eJql.Je·Jm~ tDisrnélh~rn~r~J .. LJe.·.· se utilizada para realizar 
' . - - - . . . '· ~- _.,-. . -- ' __ , - '• , ... -.. . : . " ·, ~- .,,, . .. 

la triple fu11ci~IJ dª-;1'.~§{~~-pi~~\·1. ? Y-~~)iª~;p~ll{ E§tt? SE3ría· el e.aso 

de clona9i6n. 9~~ .. n)ay~6r ,,~ •podrí~m;§s ,,d~?ir: ccm· ... tóté)_I .·º casi total 

semej9n~él E3ptr_~ •• 1§,s::_~¿-~ ~k~'es, ekd~'.'p$rdda}.y elprotju~ido. 
,_ .'.'":·:_:_~--··:· ... ·(' ._' ·. .. ·. '.-: ' .-.: 

Con indep~nd~llcia de la casuística anterior, se puéde: asumir que 

los clones logrados a partir de una célula adulta nunca llE:)garán a 

tener entre sí la misma similitud que la de dos gemelos univitelinos, 

de ahí que se señale otra desventaja de la clonación, respecto de la 

reproducción sexuada por vía natural. 

4.8.6. OTRO CONTEXTO CLÓNICO 

En otro orden de ideas si se llegara a considerar la clonación como 

el hecho consistente en la producción de una población de 

individuos que posean todos un conjunto idéntico de genes en el 

núcleo de sus células, dicha operación biológica solamente puede 
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realizarse en seres vivientes eucariotes con núcleo aislado del - : . - - --
' : - - ·.-· --

citoplasma celular, mOnoóelulares o multicelulares, desde invisibles 
""· ---

a simple vista hasta'del tamaño del mayor viviente conocido como 

podría ser una ba.llena. 

Esta concepción prescinde o excluye los determinantes ·de la 

herenc.ia citoplásmica, los genes extranucl~ares como el genoma 

mitocondrial en los animales. 

También quedaría excluida la clonación de un gen, aunque 

cronológicamente ésta fue anterior en Genética. 

Todavía anterior a ésta última fue la clonación de seres 

monocelulares. 

En el campo de la Biologja Celular se llaman clones al conjunto de 

las célul?s q_erivadªE; ~evna~cé[ul~; 111adr~~ úniqa, y por lo tanto 
- - - :·. - --¡ ,,_ . ·.- - ' - -.-. ' - - - . -.. . _;-:,_ ·-,- - ~ .. · 

genéticamente>idériticas a: ellª. Esta; Clom;jÓión monocelular se 
' ., • .- •• • - • ; • •e • ' • ~ • • • ~ - -

produce .·asexualménte naturalmente sin necesidad de utilizar la 

Ingeniería Genética. 

4.8.6.1 CLONACION 

HUMANOS 

DE GENES Y DE EMBRIONES 

En relación con esta temática algunos científicos utilizan la palabra 

clonación para referirse a la producción en estado puro de 



353 

macromoléculas idénticas, como acontece con ciertos anticuerpos 
. . 

monoclonales codificados:por el mismo gen. 

. . 

De esta forma, U,í1fl.S~IHl9·E3ff 1~0_qLJce ~8:r.E31;pro9,edirni.ento _.aportado 

por la lngéni~rí_~· •. G,~~~Ú6a·-~~,le--ha;i~61~igc)··un. gen•( o ~a_rios genes) 
<"· '. - ·- - - . ,. - .. ·- ,. ' ; .• 

que se.ha,,inco.rpQfé:tdÓ-'~"~:9;J:.(Jnjuhfo~d~foénE3s deeformélAal .que se . 
.. ' -- ·.--. . . ., ... . ;_:.--,. ; ~-. ·._ ·' - :._,-·-·. ·,: '"-2 ' .- - - - ' ''..... '- _:,'..l• ' ' . ' ' - •. ·- .. 

reproducirá cofüq:-!c;yat~u'i"@r~(ª~ :ffos'.qtroK. Ese 'Qeri sacado del 

genoma de>_ ()tro ~~~{,:;:'Jn~lüS,i"':~ 'bu~ajio, r_especto .··. del donante 

representa uíl~:pa'tt~-cmínÍITI~/ Sin embargo, en la célula receptora 

unas vec(3s .~y'§d~ qcL1par LJPª parte notable del genoma total y 

otras una:lfracciió.ri mínima como acontecía en el donante. Esto 
- -

último ocurriría si ~I receptor es un mamífero y si se ha injertado el 

gen en un virus. 

En ese caso la célula modificada no es un cien con el ser humano 

del que se extrajo un gen, ni con ella misma; antes de recibir el 

injerto, pero puede trabajarse · €311 eLlé!I:?orat9riq cr en lél granja y 

multiplicarse esa célula transforrhaqa(en~gr~nclesc$ntidades. 
- ,·· 

. - '~ . -· 

Cada nueva célula hijcL cc:)nfü:ine (3Se g~q C1_6n~dó. al réalizélrse la 

clonación, dé-la;misma t]áb~f~ qué--t()~as l~s pl~nt~~ y cªdél una de 

sus célyla~.b~?:d_~ ~ont~n(3n;·.Llfo~~n<.~~'.~8tefüq~~-;}~~ty\/iera. ·en él 

genomad_~1--•füh~rc:ü16-;atlte.~C:lé-_•[el:jljzarS~:~défc)fü~C::fon: • 
- :\::·. ~ 

,.,, 

Contiene ·un -gen~.ic,Íó;,~~~~r ::~ú~+~n4Já~~BJ,~v~s~ycélulas seguirá 

actuando como lo. h~bíá· ~h f~. ééil.lla\.fT1fü:l2~r'·e~ decir, ese gen se 

multiplicará como uhá . ~~plic~ éri '. ca~a. división celular; 
. . (·. .·· ,; ' . 

posteriormente su ADN acti\/adc) ~e lransforrnará en un ARN que 

producirá una proteína, aquella que origina el gen. Si esa proteína 
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es por ejemplo la insulina humana, habría que injertar en el núcleo 
- . 

de un óvulo· fecundado de éerdo el gen humano que la produce y 

luego reimplantarlo en-elútero de una porcina"h~rnbfá.y~:así cada 

célula del ·cerdito contará con un gen capai: ele prodµcir insulina 

humana (humulina). 

Otro problema que corresponde a los biólogos es el determinar la 

manera en la que puede fomentarse la producción y extracción de 

esa macromoléculaproteínica. 

Por otro laqo· se 'encuentra la. posibilidad de lleva.r a cabo 

clom1cion~s .~e;'.~~:briol1~s}humC3n()_S _qu13 no ~ntran desde luego en 

la temátic~ cte\l~:~lqQ,c(~ión tje ises~~~.h~man()s. ya que la finalidad 

El 9 el.e m~rzl'J d~/2,o'.ooah~reció en el periódico Excélsior una nota 
,:." ' .• ; . .; .. ' .·- ·, . - _. -·· ··-' -- e_:_·"'- .- -_ 

con re1ªci~nLai este aspecto de 1a que reproducimos Ja parte 
~ ' -- ·' '· :;,- -,·.-

correspondiente: "Un instituto de investigación de Chiqa logró 

clonar tres embriones humanos en el estado inicia/con e(fin>de 

obtener células con fines terapéuticos. La responsab/~ cj~l,-proyecto 
la doctora Lu Guangxiu, del Instituto de lnvestigaqiÓ_q sobre la 

reproducción de la Universidad de Medicina dfj H_,uáan'/(eangsha) 

seí1aló que "los embriones fueron congelados cffando llegaron a un 

centenar de células, es decir, a cincó días, .:La finalidad de la 

investigación es producir células embrionarias, de las cuales a la 

postre se puedan elaborar células hemáticas o también órganos o 

tejidos. Para hacer el experimento con células humanas se 

utilizaron once óvulos a /os que se les extrajo el núcleo que fue 
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sustituido co.n granulocitos de mujer y tres óvulos de esos óvulos 

modificados se desarrotlaron". 

Como se advierte, ICi clonación embrionaria .humana no pretende 

clonar seres humanos ~Ín~ pa~es soriiáticas ~con propósitos 

terapéuticos o. regeneradores-como .. se-cjed\/í:ÜdekartíCul9~pyblicado 

en el rotativo Ex?élsior209 siempre q·ue no se desarrollen :por m8sde 

catorce días. 

4.8.7 ANIMALES TRANSGÉNICOS 

Un animal o una planta a la que se le ha injertado un gen se le 

denomina ser transgénico convirtiéndose en urio de los objetivos 

fundamentales que persigue la lng<?ni~ríci C?;enética~ 
. . . ,;· '' ... ' '··'."·;· _.·. 

Por tal motivo, cada avance ·én el dominio de las dificultades para 

conseguir mejores y más productos animales o vegetales 

transgénicos para la alimentación y la farmacología interesa 

extraordinariamente a la humanidad. 

La posibilidad de clonar mamíferos podría sin embargo tener 

consecuencias biológicas atentatorias de la propia especie humana 

o de otras especie de seres vivientes a través de la creación de 

animales transgénicos y el mejoramiento genético de los animales 

empleados en la ganadería. 

,--~~~~-~-~ 

TESIS CON / 
FALLA DE ORIGEN : 

'-------------·· ··-' 
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La creación de animales transgénicos por conducto de la tecnología 

que emplea y va creando la Ingeniería Genética permite modificar 

el patrimonio hereditario integrando en ella uno o varios genes 

extraños. 

Esta tecnología denominada transgénesis, que en nuestros días 

se ha convertido. en una técnica aplicada especialmente en los 

vegetales, re~L1lta infinitamente más difícil de realizar en los 

animales por una razón: el rendimiento de las manipulaciones 

efectuadas consistentes en inyectar directamente una solución que 

contiene el ADN en un huevo fecundado, y después el transplantar 

el embrión en un útero femenino, resulta extremadamente 

inestable. 

En efecto, en el caso de los vegetales la configuración de su ADN 

permite que se produzcan múltiples combinaciones y aceptaciones 

por la proximidad, similitud y afinidad entre los mismos, 

circunstancia que no ocurre con los animales ni desde luego con 

los mamíferos; 

Por tal motivo es que se presenta una dificultad fáctica para 

producir animales transgénicos. 

4.9 CONSIDERACIONES BIOJURIDICAS EN TORNO A LA 

CLONACIÓN DE SERES HUMANOS 
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Resulta evidente que el campo de estudio d~I Bioderecho es 

sumamente extenso tanto desde la óptica te6rica como bajo la 

perspectiva fenomenológica, ya que la problemátigáque encierra su 

contenido se encuentra vinculada con el entorno mas trascendente: 

la vida. 

No obstante la amplitud en comento, el propósito de esta parte del 

trabajo no es el de agotar la temática del Bioderecho sino analizar 

desde esa óptica interdisciplinaria, uno de los entornos mas 

característicos del entorno biojurídico que es el relativo a la 

Clonación de Seres Humanos. 

Bajo esta perspectiva, las consideraciones que pretendemos verter 

en torno al tema en comento se apoyar~n "E?n vc¡rios de los 

principios inherentes al Bioderecho, en la teleolOgía biojurídica, en 

la semiótica propia de este ámbito así c:c>.ñ:id'.~ó~ otros elementos 

que son propios de este contexto interdis~iplin~riq. ~· 

Para iniciar el d~sarrollo .de la clcnaciómde~seres humanos bajo la 
. . . , - .;:·. - . -=-~ '· - . ; - :_ ' 

óptica del Bioderecho es necesario retorrlár é!lgúnos conceptos y 

nociones. 

La clonación tiene su base en el concepto de clon entendido como 

aquel organismo que es genéticamente idéntico a otro. 

En el caso del ser humano, los clones ya existen bajo la forma de 

gemelos idénticos, sin embargo estos no son totalmente idénticos 

ya que el entorno, la experiencia y sus propias elecciones les 
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proporcionan tanta individualidad como la que presenta cualquier 

otro ser hLTmano. 

lndependientem~nte del caso de los gemelos, se ha llegado a 

sosten~r tj~e la.clonación produce una identidad absoluta entre el 

clonante.yel9lónado.L ..... . 

Esta aseveración es. verdadera en parte; ya ql.le sin duda dicha 

identidad se. g~ne¡ra··{t~~tq ep lo atin~~te'·arfenotipo como en lo 

relativo al· genotipo.·::$¡~ <émbargo la ~ersonalidad así como la 

individualidad d~ óéltj¡;¡ 8er~ona no se constituye únicamente por la \ ·•, . - - . <''" ·, , 

apariencia extern~}nf~·1~igenética sino que desde nuestro punto de 

vista, se forja.'i~M~lni~·nte ~or el influjo de una gran multiplicidad de 
,,-,, 

factores qpe ·l'ª·p~rmiten fincar su propio hálito particular que lo 

distingqirÉ!ifi:IE3'c'.(.if11'~uierotra persona. 

Sin duela, el hijo gemelo dé Mozart rio será necesariamente un 

músico brillante iritluso si quisiera serlo. Incluso el narcisista que 

intente copi~rse a sí mismo creando un -g~ll1E31o -no tendría más 

capacidad de control que la que otro padre ti~ne con respeto a un 

hijo no nacido sexuadamente. 

Así, la idea de corte fantástico que acarreó el nacimiento de la 

oveja Dolly acarreó la posibilidad de que los "gemelos clonados" 

podrían en el futuro ser padre e hijo en vez de hermanos y que el 

más joven es un gemelo debido a una decisión ajena más que a 

causa de un accidente genético. 

TESTS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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Lo anterior desde el punto d.e yista del Biod.e.recho repre.senta sin 

duda una desviacióndel orden r1a~l.Jraf de l~s~ C:()~~s c¡u~ puede ser 

altamente perturbadora respe6to;tciet18-~existericia7d~las~especies 
,_, .. -. : - ,. .... , . -_,.., -·· :·-·-- .. :·- ·- -

vivientes. En efecto, h~rr18~ ,~~9.~J~d"~ ;~~~i!~2C:J~11J1~·gign:'.~xiste entre 

las especies animales 'distinta.~·d~ltiiJmbr~iHplys'iy.eYc:f~sde tiempos 

remotos, es decir~se•.mariifi~$t~'de l11a~ét~·-'~át,ural, no obstante, la 
· -~,,. ,.'.,~·--,- :-·-· ·_" - ~:··_,.._ ~-''- . >:-L;· ::--::·.--.. ·:._:,·-__ ,, __ !·8'.- ~~,·--_-_··-·:_:~=-. --. 

clonación de Ja oveja;bo11y' ,Jo 'Jué' u"na rnanífestación de orden 

natural sino qu13 se propició .en forma artificial y deliberada. 

En este sentido, la cJonación puede resultar atentatoria de los seres 

vivientes Yél que sé puede alterar en forma importante el ciclo 

natural dé repro,qucción de las especies así como el equilibrio 

naturaLque entre las mismas se genera naturalmente. 

Ahora··· bien, bajo 13ste contexto su~giría indefectible111ente la 
< :-:_ ' ;.:_.. ~ ~--:_ 

siguiente .prégljnt?i, ·La p9sibiliqad eje que se efegtúe la clonación 

humana. ¿p~pt=( s,~r:;ªc:E3,ptaqa sin mayores cuestionamientos? 
,,~~ ·"'-'- -

Desde I? gfü!~Clt.cl~l/él3ioderecho la respuesta inmediata a la 

pregunta ·ant~r{é)r§~fíáúria enfática negativa. 

lnicialméri\e/~eb,e2tóhsiderarse que la clonación de seres humanos 

llevaría irrér1i'tstb1~~gnte a alterar las leyes biológicas insoslayables 

que presicleh;l~HJr'.Ócfeación humana respecto del nuevo ser. 
:".:>;- --¡ 

. : ~ -' - . ;: 

En efecto, la referidá alteración de las leyes biológicas se origina al 

prescindirse de la reproducción sexuada propia de la especie 

humana. 
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Sin duda como sostiene Susana Wolf, e.1 abandonar la reproducción 
". - -

sexual privilegiando a la clonación21 º por éndma de ésta, resultaría 

peligrosay antinatural para la espeeie humana:· º· ····· · ·· 

Esta condición natural que recoge el Bioderecho;·· implica· la 

oposición a todo intento de producir seres humanos genéticamente 

predeterminados por el propio hombre. 

Así, los principios biojurídicos de libre investigación limitada y de 

experimentación condicionada buscan proteger el status natural 

del ser humano para conservar su exclusividad genética. 

Sin lugar a duda la evolución biológica y de las especies ha 

demostrado que la diversidad genética es un factor decisivo para la 

preservación de cualquier especie ya que en los propios términos 

biológicos no existe una raza ideal; el ideal únicamente lo 

representa la diversidad genética. 

En relación con este contexto Robertson211 manifiesta que la 

clonación humana así como otras técnicas de selección y 

manipulación genética obligan a considerar las repercusiones de 

unicidad genética que es en sí un ámbito antinatural a la 

recombinación que se produce por vía sexuada. 

A nivel del Bioderecho consideramos que la clonación mas que un 

avance o enriquecimiento del ser humano, se traduce en un 

~ 10 Su:-.an ~I \\'( )J.f-" h:1111nis111 & llil11.:thh.:~. Oxford llnivcrsity Prcss. Ncw York 19CJ6. 
'' 'John A !{( llll'R rs( >N. l.ihcn). ldcntit). and l luman Cluning. Tcxus J.aw Rcvicw.Vol.76.No. 6.Austin i'llJ8. l'p. 1371-1456. 
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retroceso y en una involución hacia formas inferiores en la escala 

biológica puesto que sus métodos de reproductión se realizan a 

través de clonación como süce¡de con losprolózoariós~ 

Por su parte, Abrisqueta y Aller212 han sostenido que 0 "lafunción de 

la reproducción sexual consiste en promover Ja recombinación 

genética, siendo el mismo la fuente mas importante de la variedad 

genética, la cual propicia la adaptación ante situaciones nuevas y 

facilita la evolución" 

En el caso de un ser humano que naciera por clonación, 

desaparece la contribución igualitaria de cromosomas por parte de 

cada uno de los progenitores y cqn ello se interrumpe el proceso de 

formación de la dive¡rsLdacl geriétic~t 
. /»-,,· 

Asimismo la, forma . dé s~)(uada crea nuevas 

combinaciones de ª~~és que p;oducen también nuevas fuerzgs, 

que guardcui yna:esp~cialresistencia ala~ enfér~éd.ad~s: 

Hace algunos años expuso el distinguido biologista George C. 

Williams: "La reproducción asexuada es como hacer es como hacer 

copias en xeroxs de su billete de lotería. Incluso si usted tiene el 

número premiado, haciendo varias copias eso no le ayudar! a a no 

ser que el número premiado saliese el mismo en cada sorteo. En la 

historia de la evolución asexuada líneas de especies han aparecido 

frecuenternente, pero pocas han durado largo tiempo". 

·i hm11 .\11h111in :\llRISC)lll:TA Y Vkc11tc ,\1.1.l'.R. Din.:ctrh.:c~ de la ~lanipulaciún (jc111.!tica. lJPC~I. ~lmhiJ JlJXH. Plig. I MI. 
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Por otro lado, conforme al principio biojurídico de Exclusividad de 

la Especie Humana así como en la finalidad del Bioderecho de 

Preservar a la propia Especie Humana, el prescindir de la 

reproducción sexuada resulta contrario a la Supremacía de la 

Dignidad Humana ya que se atenta de manera directa a la 

personalidad individuante de cada uno de los congéneres. 

De igual forma se rompe con el Principio de Intimidad así como el 

de Confidencialidad lndividuante, ya que se manipula la 

información genética tanto del otorgante como del ser clonado para 

lograr el propósito de la clonación. 

Asimismo debe considerarse que las condicioriE3~ 9<? sexualidad 

humana podrían cambiar al reproducirse ase~uadamente un nuevo 
' '·. . ··:.' . ' ~ -,_ ' : 

ser como producto de clonación, resultando igualmente atentatorio 

del esquema natural del ser humano. 

Adicionalmente existen otras razones de peso para que la 

clonación humana no siga adelante hoy ni siquiera en casos 

aislados. 

Uno de las poderosas razones que se esgrimen se encauza al 

proceso mismo de la .clonació.n eri eLque la tecnología que sirvió 

para dar nacimiento a la oveja [)olly:está muy lejos de ser perfecta. 

En ese caso se requiri~r§n''·dé- 277 intentos para generarla, al 

tiempo que como analiz~~ri,:cis:~ecmanera precedente, una incorrecta 

programación genética originaría seres con discapacidades 

permanentes e irreversibles. 
TESIS CON 

FALLA DE ORIGEN 
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Asimismo, si se pudiera hacer fundonar en células . humanas 

existen razones para temer que la·· persóna· producida de -esta 
-'- ' ' --- -·· -

manera podria envejecer más· rápidamente de lo n6rmat falleciendo 

prematuramente víctima de las ~hfer111ei:la.des de .los ancicinos; o 

bien podría ocurrir que fuese estéril. 

En relación con este tema el investigador Roberto· Enríquez 213 

menciona: "Un organismo creado con .el viejo ADf"/ qe, c¡tro será más· 

viejo de lo que cronológicamente es, por lo que tendrá mas riesgo 

de contraer enfermedades propias de la vejez que una. persona 

normal". 

Bajo esta perspectiva y conforme a la finalidad del Bioderecho 

Preservación de la Especie Humana así como en el Principio 

Biojurídico de Supremacía de la Dignidad Humana, resultaría 

ultrajante crear de manera deliberada personas que estuvieran 

preñadas de esas deficiencias. 

Por otro lado, también resulta difícil de comprender cómo los 

posibles donantes podrían confiar en que su progenie fuese 

totalmente sana sin poner a prueba la técnica. 

Respecto a esta temática Habermas214 ha opinado lo siguiente "La 

persona clonada /os "hechos del nacimiento" no serían ya meras 

circunstancias casuales sino el resultado de una acción 

intencionada. Lo que para otros es un acontecimiento contingente, 

el clan lo puede atribuir a otra persona. La imputabilidad de la 

intervención intencionada en una zona de no rt:'tffllt:te:fflf'ttffl.:tBifJ 

'
1

' ""il.' trata dL' .. 11 opiniún \l'rtida l'll la H.cvisla <)un. Af\o 3. Número 2h. ~léxico 1999. Púg. 38. 

T~STS CON 
FPJ.LA DE ORIGEN 
~~~~~~~--1 
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constituye una diferencia relevante.... la clonación de hombres 

tendría que hefir aquélla cóndición de simetría en la relación entre 

personas ad¿/t~~/~S~brec la que hasta ahora' descansa /a idea del 

respeto recíp(f?GP qe libef!ades iguales". 

',·, ,, . . . 

Como resultá~concluyente,. la temática de 0 la clonación de seres. 

humanos 1 ii;l~ 19'.~ dé1?l3iodérecho, c:onlleva µn állibito especializado 

en el cúal.se aJlican los principios biojurígiCosilas finalidades del 
., .. ·.. . .. .,., . , ... ' ,., 

Bioderecho, lo~ conceptos respectivos y, una serie mas de 
'. , .. 

elementos de este contexto interdisciplibélJfo que;.nos muestran y 

demuestran la potencialidad de este '6~,m~o:cqgnosc:itiyo y la 

necesidad de contar con un ámbito i~tefd,isdi~li
1

~ario :que aborde y 

regule esta intrincada problemática~ 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA.- Desde la antigüedad hasta nuestros díássehafralado dé 
conformar un concepto único de Ciencia sin que todavía·exista alguno 

con aceptación universal. 

SEGUNDA.- A pesar de la ausencia de un conceptc) unitario de 

Ciencia, a lo largo de la historia de la humariida.d se han esbozado 

diversos criterios que permiten estructurar un aproxirnac:lo de lo que 

debe entenderse por Ciencia. 

TERCERA.- La percepción sensorial fue consid$rado inicialll1énté 

como uno de los criterios fundamentales para llegar ar corícépto de 

Ciencia ya que permite al ser humano conocer el entorno que le rodea 

a través de las cualidades de los objetos. 

CUARTA.- Por su parte, .la concepción empírica estimó que la 

experiencia es un elemento cjue posibilita al ser humano llegar a 

conocer los objetos y asignar a cc¡dCI uno de ellos sus notas distintivas. 
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QUINTA.- Dentro deFempirisflioºWilheri,-G.~l..~ibnii estableció que la 

experiencia permite llegar al conocimiemto. mediante la comparación de 
-· ·- - - ·.- e- - - .. ·- ·." - - - : ;" -. ,-- - ~' -- -· - - . -

ideas y la escogitación de 1·a más conveniente. 

Por su parte David Hume desprende de la experiencia la relación de 

causa-efecto que permite llegar al conocimiento. 

SEXTA.- La postura racionalista concluyó que la razón es la fuente 

principal del conocimiento, aunque llegó al extremo de considerar que 

toda afirmación basada en el razonamiento era verdadera. 

SÉPTIMA.- Dentro del racionalismo Francis Bacon propuso que la 

Ciencia debe basarse en la inducción y en la experimentación- para 

llegar al conocimiento. 

OCTAVA.- René Descartes consideró que el conocimiento científico 

debe partir de la duda, continuar con la intuición y emplear finalmente 

la deducción. 

Igualmente destacó el procedimiento metodológico que propuso, el 

cual contempla cuatro pasos; 1) No admitir como verdadera ningún 

objeto sin conocer con evidencia que lo era; 2) dividir cada una de las 

dificultades en tantas partes como sea posible y en cuantas requiera 

para una mejor solución; 3) conducir ordenadamente los pensamientos 
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comenzando por los objetos mas simples ycfáciles de cónocerpara ir· 

ascendiendo gradualmente y 4) realizar er:iu111Eff(3ciories exhaus.tivas y 
---···- - . -" -- _, - ·- - . - - - -

revisiones generales para no incurrir en omisiones. 

NOVENA.- El criticismo es la corriente de.peinsamiento que plantea 

los límites al poder del conocimiento humano mediante la crítica 

fundada en la reflexión. 

lmmanuel Kant es el representante más reconocido que sintetiza lo 

empírico con lo racional mediante la sistematización de los 

conocimientos. 

DÉCIMA.- Más contemporáneamente se ha estimado que el concepto 

de Ciencia se traduce en un entornq de· l~nguaje como paradigma de 

los hechos y como estructura lógica'de la realidéld .. · 
·-:": :· -- - .-.. ,_,·-_ --- '::: 

En este senti~~ él Í~ngu;je .cóndta .de pr:posi:iones que pueden ser 
.: ,· 

dichas y otras qüé j5ueaen ser aerilOstfadas resultando estas últimas 

las que se aproximan a lo verdadero como sostiene Wittgenstein. 

DÉCIMA PRIMERA.- El Círculo de Viena propuso el positivismo 

lógico. Según este modelo el significado de verdad que encierra una 

proposición es su modo de verificación. 
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Asimismo estimaron que la Ciencia posee ün co11textounitári0 debido 

a la existencia de un método científico aplicable a cualquier ámbito 

cognoscitivo. 

De igual forma preconizaron que la Ciencia tiene un lenguaje propio 

diverso del ordinario, ya que está formado por palabras y no por 

objetos. 

DÉCIMA SEGUNDA.- Para Karl Popper el conocimiento científico 

comienza a partir de problemas. 

Estableció la posibilidad de que la CienciéJ seª falible ya que las 

apreciaciones científicas son a,proxiíl1a~iones ale .verdacjero. ·· 

De igual f9fíl1ª c;orisiqer9 ·qq~(ri~~~ieo 1a gi~~ciá'~s¡p~rmE¡nente¡ o 

inaltera~leª8:~iqo-~L~~Mpi9:(3~th1étllfaLy·alas·hLJ~vá5pfpP()8iciones. 
::;r <· -~:. ~~::·. __ .;._·_::º_ -

Concluyó qué, si oién~niriggffnÚmero de observaciones nos permite 

alcanzar una· prdposicióri universal, basta con una observación que 

señale lo contrario pára concluir que tal proposición es falsa, por lo 

que la única proposición verdadera es la falsa y por ende lo único que 

puede aspirar a la verdad. 

DÉCIMA TERCERA.- La Teoría de Sistemas, basada en las ideas de 

Ludwig Ven Bertalanffy establece que toda realidad conocida es un 
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sistema ya qüé Se"ttata.~ae uha asOciáéión en lá que sé combinan 

elemento.s .. d.ifEpre11te.!S para.· pr()c:llJcir. u.n s.~r .. 9i9!~íl1 icp ~ 
··•··.· ••..•.••... ; < ( t > ... 

Bertalanffy; ... planteó:~la. po§iibilidac:f . .i;d~~ ~~neralizar la composición· 

sistémica coryipleja ·de los s~res .viv,ientés como una complejidad 

organizada. 

Según esta postura, existen sistemas abiertos que establecen 

intercambios con su entorno real, en tanto que los cerrados se 

caracterizan porque sus componentes alcanzan un grado de equilibrio. 

DÉCIMA CUARTA.- Según Norberto Wiener existe un nexo entre los 

sistemas vivientes y los sistemas inteligentes de las máquinas, en 

relación al conocimiento. 

Los primeros se caracterizan por su capacidad de exhibir procesos 

diferenciados activados por determinados mensajes que sirven para 

crear y recrear esos sistemas; en tanto que los servomecanismos 

simplemente obedecen a un mensaje. 

DÉCIMA QUINTA.- La postura de la Auto-Corregibilidad de la 

Ciencia abandona toda pretensión de garantía absoluta de verdad y 

apertura nuevas perspectivas al estudio analítico de los instrumentos 

de investigación. 
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DÉCIMA SEXTA.- Actualmente se escinde· las-p:Ostl.lrascdoctrinarias 

para determinar el concepto de Ciencié) e_n do§,gruRqs;.aqueJlos que 
oc,- - ·. -- -- 0 _,_. -"--· ,-_,_ • ------ • ._, -o- -'·j_-,_- ·- --- - : --

postulan su unidad fijando un marco refere~d~I ~-1 q~~ s~Jiene cfue 
- : .·. '.- .. -,-- - : '·' ·.- .. - . ·-

amoldar el ámbito que pretenda ser científico.y;¡:>pri~ÚoJc¡ct~ s_e ubican .. -

aquellos que prefieren la determinación casuí~ti6:a (tjeJcél,cié'I entorno 

científico mediante el criterio de determinación por. parte de la 

comunidad científica. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- Desde nuestra perspectiva Ciencia es el 

conocimiento racional, sistemático y determinado que se realiza por el 

sujeto cognoscente expresado mediante proposiciones objetivas, el 

cual permite anticipar y explicar de manera congruente e integral los 

fenómenos surgidos de la realidad. 

DÉCIMA OCTAVA.- El Derecho es una Ciencia ya que se trata de un 

campo de conocimiento racional, sistemático y determinado realizado 

por el sujeto cognoscente y que se expresa mediante proposiciones 

objetivas de naturaleza prescriptiva y de carácter imperativo que 

permite anticipar, explicar y regular de manera congruente e integral 

los fenómenos surgidos de la realidad. 

DÉCIMA NOVENA.- El Derecho se caracteriza por poseer una 

multidimensionalidad referida especialmente a los ámbitos FÁCTICO, 

AXIOLÓGICO Y NORMATIVO. 
-----·--¡ 

1 
r· - · .-, f"'. ~· '·l . \ 

.~ ~ '• \"t •' r· .. ·. ~ ,-. "i"I 'f '\ 

. F .hL-- ~ - ~- ~----~· --·· . 

370 



VIGÉSIMA.- El Pensamiento Complejo plantea una novedosa forma 

de concebir al contexto científico basado en diversos elementos que 

constituyen una realidad como el modus operandi del cerebro humano. 

Se ha comprobado que el cerebro humano tiene una naturaleza 

generalista y no especialista lo cual le permite abordar problemas de 

índole compleja. 

De esta forma los conocimientos de. las personas se encuentran 

almacenados en la mente y organizados en una red de esquemas de 

conocimiento, de forma tal que puede interpretar la estructura 

cognoscitiva como un conjunto de esquemas de conocimiento 

conectados entre sí. 

Los conocimientos teóricos de las diferentes disciplinas constituyen 

representaciones simbólicas que iriteritan explicar la realidad de modo 

tal que en ellas mismas se proporcionan las claves para ser asimiladas 

por nuestras estructuras de conocimiento en esquemas. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- Con base en la naturaleza cerebral y en los 

esquemas de pensamiento esta 9orr.i~nte teórica ha establecido la 

necesidad de implementar un ámbifo Cognoscitivo integracionista que 

permita abordar la intrincadai prObléníática actual incluyendo a todos 
'. '- . ,--· . 

aquellos campos que tengan ihjer~ricia en el análisis y solución de la 

misma. 
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VIGÉSIMA SEGUNDA.- El Pensamiento Complejo posee principios· 

como el dialógico que alberga en un mismo plano dos lógicas que 

resultan antitéticas; el de recursividad organizacional en el que los 

productos y efectos son al mismo tiempo causas y productores de 

aquello que los produce; el hologramático en el que el punto menor 

de una imagen contiene la gran mayoría de la información del objeto 

representado, por lo que lo unitario y concentrado se encuentra en 

aptitud de generar la base cognoscitiva integral. 

VIGÉSIMA TERCERA.- El Pensamiento Complejo conlleva el punto 

de reunión cognoscitivo con el propósito de que todos las áreas de 

conocimiento involucradas con un entorno real, aporten elementos 

para un análisis y solución integral. 

VIGÉSIMA CUARTA.- Bajo esta perspectiva existe una vinculación 

entre las diversas disciplinas científicas cuyo grado de relación 

desemboca en un contexto científico diverso. 

VIGÉSIMA QUINTA.- La lntradisciplinariedad Científica conduce a 

una relación hacia el interior de la propia Ciencia, originándose 

vínculos entre la misma y sus ramas o entre las propias 

ramificaciones. 

TESIS CON 1 
F/'..;T_'I DE om~ 
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El Derecho presenta un ámbito intradisciplinario que vincula a: esta ... 

Ciencia con sus ramas (Derecho Constitucional) o a las ramas 

jurídicas entre sí ( Derecho Procesal Civil). 

VIGÉSIMA SEXTA.- La Multidisciplinariedad Científica implica un 

esquema de desvinculación científica en el que cada rama de 

conocimiento se localiza de manera independiente respecto de las 

demás. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- La Pluridisciplinariedad Científica conlleva 

la existencia de relaciones complementarias entre disciplinas 

científicas que guardan cierta afinidad dentro de un mismo sector 

cognoscitivo. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- La lnterdisciplinariedad Científica tiene sus 

antecedentes en Grecia y especialmente en la Época Renacentista 

durante la cual los hombres polifacéticos vinculaban a través del sujeto 

cognoscente los objetos de conocimiento para solventar algún entorno 

científico. 

VIGÉSIMA NOVENA.- El objetivo de la lnterdisciplinariedad 

Científica es la explicación racional de un objeto de conocimiento --TPSISCO~ 
FAJ,I "1· Jlli' ""D~..., . ..,i\J 

- -·' J•.; l .. ':1.l' ,·fl, f. 
-------- .1._.., 
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involucrando a ºtodos·aquellos campos·que guarden alguna relación 

con el mismo para brindar una solución integral y exhaustiva. 

TRIGÉSIMA.- La lnterdisciplinariedad Científica ha generado 

Principios como el de Indeterminismo que implica la explicación 

racional permanente debido a las constantes mutaciones del entorno 

real que no permiten establecer una explicación estable y en todo 

tiempo del objeto de conocimiento; el de Dinámica Histórica Global 

subsumido por una parte en la implicación de que cada organismo es 

el representante de un proceso de evolución histórica que ha 

generado la evolución de su especie hasta su estadio actual; al tiempo 

de que cada ser vivo constituye en sí mismo un proceso o entidad 

histórica que permite desembocar en el conocimiento; el de 

Reversibilidad que refiere el reciclaje de los ámbitos de conocimiento 

originando aspectos reversibles de cónoí5iniiérito y el de globalidad 

que encierra fundamentalmente el análisis y solución general del 

entorno aplicable a cualquier contexto. 

TRIGÉSIMA PRIMERA.- La lnterdisciplinariedad Científica puede 

dar lugar a la relación entre diversos campos científicos para analizar y 

solventar problemas de la realidad social o bien puede generar un 

nuevo campo interdisciplinario. 

-· - .--- ··~ .~;;.~~-- ~-i r ., ..... ..,..:, ,\Jb 
. · . . \GE.~ 

\~' 
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TRIGÉSIMA SEGUNDA.- La Transdisciplinariedad Científica origina 

la totalización cognoscitiva o completud que en realidad se traduce en 

una expectativa o ideal. 

TRIGÉSIMA TERCERA.- La Transdisciplinariedad Científica acarrea 

diversos principios como el de Holismo que implica la integralidad 

cognoscitiva; el de Humildad que se traduce en el reconocimiento de 

lo inconmensurable del conocimiento; el de Crítica y Autocrítica que 

acepta elementos externos para integrarlos a su completud; el de 

Coadyuvancia o cooperación de todas las disciplinas al ámbito 

totalizador y el de Perfectibilidad que se refiere a la mejoría del 

entorno holístico debido al dinamismos real. 

TRIGÉSIMA CUARTA.- El Derecho presenta una 

lnterdisciplinariedad Científica con la Biología al departir en primer 

término su carácter científico. Asimismo por tratarse en ambos casos 

de Ciencias Fácticas y por referirse a un contexto real que pretende 

brindar una explicación integral de los fenómenos que pueden 

modificar o modifican la vida de los seres vivientes o la forma de 

procrearlos. 

TRIGÉSIMA QUINTA.- Con base en la lnterdisciplinariedad entre el 

Derecho y la Biología se origina un nuevo contexto científico 

interdisciplinario que denominamos BioDerecho. 
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TRIGÉSIMA SEXTA.- La Biología y el Derecho~aportan~elelllentos 

conceptuales, metodológicos y principios para gE?11e:ir9r urnfperspectiva 

totalizadora e integracionista que analice I~ cd·l11'~1~ja,;~r~~Jid~d~de l;s 
; ' ·,·-.. · .. ,>.,·,· ... '\-"-o,," .·.:J' :. . 

seres vivientes y su entorno respe,cto,,ge;~.JaLNi,dq'í:,,~g:e~afrollo y 

modificación para converger en un contexto,r~gulatOrio'e~peCialmente 
aplicado al ser humano a través de!Bi()Dere~ho: 

1
' , , . , .·.· . , 

TRIGÉSIMA SÉPTIMA.- El BioDerecho ha originado principios como 

el de Libertad de Investigación Limitada que implica el equilibrio 

entre la libre investigación siempre que ésta no afecte la naturaleza o 

vida del ser humano; el de Libre Experimentación Condicionada 

que limita los experimentos con seres humanos cuando exista la 

posibilidad de afectación así como el establecimiento de límites en el 

caso de la terapia genética que se encuentra en fase experimental, 

respetando la naturaleza y vida del ser humano; el de Intimidad 

Individual que conlleva el respeto a la condición personalísima del 

ámbito interior del ser humano impidiendo cualquier intromisión o 

perturbación en cualquiera de sus modalidades; el de 

Confidencialidad lndividuante que implica el imperativo de 

resguardar permanentemente la condición o el estado de salud de una 

persona así como su información genética sin posibilidad de 

divulgarla, publicitaria o darle un uso inadecuado que perjudique a la 

persona; el de Supremacía de la Dignidad Humana que representa 

la jerarquía máxima de ese valor frente a cualquier avance 

tecnológico; el de Exclusividad de la Especie Humana que se basa 

en la preservación del ser humano y sus características naturales 
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como especie, al tiempo que implica la posibilidad de continuar con la 

recombinación genética derivada de una. relación sexuada y el de 

lndiscriminación Genética que impide la marginación de cualquier 

persona por motivos genéticos. 

TRIGÉSIMA SÉPTIMA.- El BioDerecho se caracteriza también por su 

Teleología a través de la Justicia Biojurídica, la Equidad Biojurídica, la 

Igualdad Biojurídica y la Preservación Genética de la Especie 

Humana. 

TRIGÉSIMA OCTAVA.- La Biotecnología, la Genética y la Ingeniería 

Genética la primera como aplicación científica y los otros dos como 

campos científicos, guardan estrecha relación con el BioDerecho al 

resultar contextos determinantes que influyen en la vida, desarrollo, 

transformación y procreación de los seres vivientes y del hombre por 

lo que el objeto de estudio del BioDerecho extiende su radio de acción 

a los ámbitos referidos. 

TRIGÉSIMA NOVENA.- El desarrollo de la Genética determinó que los 

genes transmiten las características de los progenitores hacia sus 

descendientes mediante diversas formas en la que destaca el método 

sexuado que permite la recombinación genética. 
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Asimismo estas -estructuras ·o se - localizan· dentro · ·del ácido 

desoxirribonucleico en el cuak s~ ·,~r;i9q~ntran cua_tro bases 

conformadas mediante J.n si~t~rÍ}a 9~'.~o~Íll1~1ic~Linid9s y enrolladas 

en una molécula~d~lgatjísimá~qlleºco~fo~rna,lós.,.es~alÓnes;genéticos
en los que se guarcia)O~~ '1~ información. 

Por su parte el ácido ribonucleico es el mensajero de la, información 

genética, abandonando el núcleo y llegando haJta 'los ribosoma~ del 

protoplasma en el cual diversas moléculas leen Lla información y 

realizan la síntesis de las proteínas qu~ materiali?'.an E31 >programa 

genético. 

CUADRAGÉSIMA.- Una de los contextos fenomenológicos más 

importantes del BioDerecho se presenta con la Clonación de Seres 

Humanos en el cual se aplica todo el entorno interdisciplinario 

propuesto. 

CUADRAGÉSIMA PRIMERA.- Desde el campo del BioDerecho 

resulta inaceptable la Clonación de Seres Humanos ya que implica 

consecuencias atentatorias de los principios biojurídicos de Libre 

Investigación Limitada, de Libre Experimentación Condicionada, 

de Intimidad, de Confidencialidad lndividuante, de Exclusividad 

de la Especie Humana, de Supremacía de la Dignidad Humana así 

como de la Teleología Biojurídica especialmente de la preservación 

de la especie humana al producirse un ser idéntico sin que intervenga 

la relación sexuada, connatural al ser humano y sin producirse una 

recombinación genética que tiende a conservar la especie humana, al 
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tiempo de que las·.~ consecuencias· resultan desconocidas · y la 

manipulación genética puede resultar atentatoria de!I género humano. 
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