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El siguiente trabajo presenta una breve visión de las cuestiones medulares 

desde una visión de la Antropología Filosófica. A lo largo de la obra se 

desarrollan de una n1anera progresiva los aspectos fundamentales en la 

comprensión de la unidad ontológica del ser humano. La intención final 

radica en lograr estructurar un argumento convincente que demuestre. que 

el fin de la existencia del hombre es posible de alcanzar. en el grado de 

perfección que le pertenece como entidad racional. sin olvidar la 

trascendencia espiritual que le corresponde por esencia. 

En el fondo. la obra es de una intencionalidad teleológica. Sólo a 

través del análisis sistemático y congruente de nuestra naturaleza, 

determinando y señalando las interrelaciones facultativas que operan en el 

actuar cotidiano. se puede entender la lógica del fin último de la existencia, 

así corno la congruencia vital que se requiere para actualizar el ser en los 

hábitos que lo orienten al fin: "la felicidad". Todo el texto está organizado 

en la pretensión de demostrar argumentativamente el fin y eje rector de 

todas las reflexiones antropológicas: ¿Qué es la Felicidad! La respuesta a 

esta tesis es simple. La felicidad es el carácter de la acción que imprimen 

los actos llevados a cabo con coherencia vital. Esta congruencia 

<!xistcncial "s la acción que respeta el Ser, el Pensar y el Hacer de cada 

persona. unificados en el fin y orientados hacia el bien. 

6 



Para lograrlo, se optó por un análisis que partiera d<! lo mús 

particular e individual del hombre en su naturaleza y sus acciones. hacia 

lo social en la realización existencial. 

Las reflexiones se encan1inan inicialn1ente a explicar cón10 son las 

facultades esenciales, cómo se perfeccionan y cómo interactúan entre ellas. 

Este estudio nos determina Ja naturaleza objetiva con Ja que todo hombre 

nace, esa forma de ser que debe actualizar sus potencialidades en Jos 

hábitos adecuados al bien. Es Jo que se postula en la obra como el ""Ser" 

del hombre. Posteriormente, se analiza Ja posibilidad de que el hombre 

tome las decisiones adecuadas a través de sus reflexiones. decisiones que 

cumplan con Jos fines particulares que ayuden a perfeccionar al Ser. Es Ja 

segunda parte de Ja coherencia vital: el ••pensar··. Por último. se explica 

cómo el hombre necesita de la convivencia social para alcanzar el Pensar 

justo que le permita perfeccionar el Ser. El an1or se convierte en la clave 

que orienta al autoconocimiento, conocimiento indispensable para que el 

Pensar sea congruente con el Ser. La naturaleza propia del amor lleva 

encerrada en sí misma la gran paradoja de la existencia hun1ana: ""La 

realización del Yo en el fin último del hombre. sólo es posible a través del 

abandono del egocentrismo existencial". Es aquí donde se manifiesta el 

tercer elemento de Ja coherencia vital: el .. Hacer". Sólo obrando en el amor 

se cierra el círculo de pertinencia entre Ser. Pensar y Hacer. 
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El /1onrbre nace siendo Honro Sapiens. pero a lo largo 

ele s11 vicia deberá llegar a ser Ho1no Col1aerens para 

alca11zar la Fe/icidat/. 

El presente escrito se encuentra dividido en cuatro capítulos. Los 

tres primeros explican la naturaleza objetiva de la esencia humana, se 

dedican a comprender cómo es la universalidad de la primera naturaleza y 

cómo se perfecciona en la individualidad de los hábitos, la segunda 

naturaleza. Es el estudio de la dimensión que se ha rotulado como el .. Ser". 

El capítulo cuarto profundiza en las reflexiones de la persona, para 

determinar cómo la libertad es el factor primordial en todo el hacer del 

hombre. Analiza cómo las decisiones que se tornan van construyendo la 

intimidad del ego, generando el campo subjetivo del pensamiento y la 

experiencia propia de cualquier persona. Aquí se estudia la dimensión que 

hemos llamado el "Pensar". Por último, el cuarto capítulo también habla 

de nuestra naturaleza social. En este capítulo se determina la necesidad de 

el amor para alcanzar la felicidad, por lo mismo, el hombre se ve 

comprometido a convivir con los demás· para· realizarse. Es la tercera 

dimensión: el "Hacer". 

Detallándolo un poco más, el ~ri~er,7apítu~o, "'La Naturaleza del 

Alma", hace una breve introducción al :·esiti~ió·:' de lo psíquico para 

fundamentar la necesidad de Ja existencia. de 'el 'alma '. Si ésta no existe, la 

única antropología posible es.la fisioJOgfa mécanicista. El capítulo parte de 

111ostrar algunos argumentos de su existencia. 
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El estudio inmanente de la naturaleza anímica es .de suma 

complejidad, la mayoria de la compresión de su existencia se reduce a 

evidencias, que al serlo son simplemente mostrativas y, por lo tanto, no es 

posible elaborar un argumento discursivo a priori de su existencia. Ante 

esto, nos queda disponible el procesar las ideas de autom.ovimiento y la 

conciencia del Yo pensante para sostener su acto de ser. Una v.ez aceptada 

la realidad del alma se seiiala la indispensable unidad· de ésta en todo el 

actuar del hombre. El alma es el centro de gravedad de todo el operar, hay 

diferentes facultades y acciones, pero todas son de sólo un alma. 

Posteriormente, se explica la clasificación aristotélica de alma vegetal, 

animal y racional, y para finalizar esta parte del texto, se seíiala la triple 

causalidad de la psique como forma sustancial, motor o causa eficiente del 

movimiento del viviente y como causa·final .de la existencia corporal del 

ser orgánico. 

El 

desarrolla todo ~l ~st~clio,cl~ 13: prl;i;~~¡; naturaÍeza del ser humanó, su 

estructuración e~~' dive
0

rsru. '·fa~ulta'd.;,~ ·y su perfeccionamiento en los 

hábitos que ge~eran la segunda, n·~tu;aleza. Se inicia explicando el 

concepto de facultad para, posteriormente, analizar cuatro manifestaciones 

de la realidad en las que se arraigan las operaciones de nuestra' vida 

racional: dos formas de ser y dos formas de operar. Las dos forma de: .ser 

son lo sensible y lo intelectual. Lo sensible hace referencia al campo de la 

materialidad en el fenómeno del actuar de lo animado. Lo intelectual habla 

de la realidad formal que sustenta toda sustancialidad de cualquier ente. Se 

explica lo ideal no como un mundo aparte platónico, sino como la 

forn1alidad intelectual insertada en la materialidad. Posteriormente, se 
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explica a las dos formas de actuar: el conocer y el apetecer. En el conocer, 

se habla de la adquisición y almacemuniento de formas que generan la 

experiencia aprendida. El apetecer, plantea la tendencia en el viviente a 

los bienes de los que carece y necesita para actualizarse. 

Posteriormente, combinando las cuatro manifestaciones, se 

reflexiona sobre los cuatro grandes géneros de fenómenos psíquicos en los 

que se clasifican las facultades siguiendo el principio agere sequitur esse: 

el conocimiento sensible, el apetito sensible, el conocimiento intelectual y 

el apetito intelectual. Se avanza a lo largo del capítulo especificando las 

operaciones y las facultades concretas que pertenecen a cada género de 

fenómeno psíquico, no sin ir marcando las reflexiones teleológicas 

necesarias que vayan unificando el criterio de unidad en el fin. En algunos 

caso, al término de una sección, se hacen algunas distinciones de carácter 

ético para determinar cómo el hombre se perfecciona en el bien, esto con 

la finalidad de dejar claro cómo se puede respetar el "'Ser" para alcanzar la 

coherencia vital. 

Hay tres momentos importan.tes en esta parte del texto, en los que 

habrá que poner atención, son los .referentes a la apetencia de los vegetales, 

la existencia de un .subconsciente corno ~hábito, y Ja posibilidad .del 

conocimiento del singular en el ejercicio de la verdad, Pc;>r 1? mismo.se 

desarrolla toda una sección especial. dentro del conocimiento . intelectual 

para explicar qué es la ciencia y sus posibilidades. Son momentos en los 

que se sostienen diversas posturas desarrolladas de una forma básica. 

Cada uno de estos momentos representa un amplio campo de trabajo para 

reflexiones futuras. 
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El cuarto capítulo desarrolla el estudio del concepto de persona 

para orientar el trabajo hacia la comprensión de la subjetividad de Ja 

experiencia de todo sujeto. Si se entiende la espiritualidad del hombre es 

posible sostener que el eje rector y primacía de todo el obrar le 

corresponde a la Libertad. El hombre no es un ser acabado y cerrado en su 

esencia, somos el para sí que debe actualizarse a sí mismo en cada .acto; La 

interacción entre la inteligencia y la voluntad nos abre todo :un mundo 

indeterminado de posibilidades en la realización del ser. La. necesidad 

natural innata que manejarnos en el capítulo dos. se ve comp:iomeÍ:ida y 

desbordada por la oportunidad de generar, crear, nuestra propi; ¡:.eÍilidad 

subjetiva. realidad que no se agota en la especie. 

Esta parte de Ja tesis señala las diferentes modalidades en las que se 

presenta el ejercicio de Ja libertad. Inicia explicando la libertad. de 

ejecución. Ésta se estudia desde sus aspectos morales. políticos y fisicos. 

Después se explica la libertad de elección. Ésta, a su vez. es dividida::cin la 

libertad de ejercicio y la libertad de especificación. Al igual ·que en el 

segundo y tercer capítulo. a lo largo de éstos se van expresando una serie 

de juicios de carácter ético para seguir orientando el texto hacia el 

perfeccionamiento del hombre hacia el fin. El prius de la libertad en la 

acción humana debe siempre ser congruente con el 'se¡:. y el hacer para 

llegar a ser feliz. Después de haber analizado el· libre albedrío, se 

profundiza en tres conceptos claves del texto: la dignidád. Ja felicidad y el 

amor. El primero es abordado· desde el parámetro de singularidad y 

subjetividad existencial que estructura la bondad que debe ser alcanzada 

por cada uno. radicada en los derechos que todo hombre tiene por esencia. 
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En este punto se establece la posibilidad de la trascendencia espiritual en la 

corrupción de nuestra materialidad, así como se hace también un breve 

análisis ontológico de la realidad de la inmortalidad. Adelante, el 

concepto de felicidad es definido como la congruencia existencial ya 

señalada. Y por último, el amor se. convierte. en un tema indispensable 

dentro de la unidad de la obra. 

. ' . , 
Este término no debe ser comprem:lido como un sentimiento, sino 

como el carácter de una acción de la voluntad,. Sólo en .el amor, el aceptar 

la bondad desinteresadamente. se da la posibilidad:: de que el hombre 

complete el círculo de autoconocimiento que le ··p~rmitá alcanzar una 

consistencia total en su actuar. El amor es el .valor de los valores que 

orienta toda la vida al bien. Es éste el elemento radical que acaba de 

perfeccionar las facultades dentro del SER. ,.satisfaciendo los bienes 

espirituales y, a la vez, se convierte en el detonador.·del autoconocimiento 

real que permite orientar adecuadamente el PENSAR ha~ia la felicidad. El 

HACER , que permite el fin último. es el obraramo~oso. 

El cuarto capítulo es una breve sfnte;¡is de 16s aspectos medulares 

de la convivencia social. Si el amor es indispe~~~bie' en i~ ;~~li'.zación, éste 

sólo es posible vivirlo en el interactuar <:6~ losdemás. E~t~ Ó1tima parte 

de la tesis inicia explicando cuál es la éausá dé'-que el hombre sea zoon 

politico11. La distribución de los bienés·espirltuales; actuar'regido por el 

amor. se convierte en la causa de nuestra naturaleza política. Cuando no se 

organiza y rige una sociedad en este principio. se cae en comunidades 

desvirtuadas en el fin. En esta parte del texto se analizan algunas 

modalidades de comunidades viciadas. 
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En esta sección del ensayo, también se analiza el· papel de la 

autoridad como elemento necesario dentro· del bien común. 

Posteriormente se habla de Ja educación como el . medio para orientar 

adecuadamente a cada persona para la justa. convivenc~a con sus 

semejantes. Aquí nos apoyamos en Ja visión Tomista de la fonnadón de la 

persona. 

Hacia el final, se explica el papel de la cultura en Ja conformación 

de una sociedad justa. La cultura es una realidad. No existen comunidades 

aculturales. Todos llevamos Ja herencia de una conciencia vital 

estructurada y conformada en el perfil propio de la ideosincracia de cada 

pueblo. Los hábitos estructurados en la distribución de bienes se 

convierten en las leyes y normas necesarias impuestas por Ja autoridad o la 

tradición y costumbre dentro del marco del bien común, o así debería de 

ser. Para estas normas y leyes son necesarios los valores. Se explica de 

una fom1a concisa qué son los valores y se explican al trabajo y Ja 

confianza como los baluartes de la convivencia, sin olvidar que el valor de 

los valores es el amor. 

Se concluye finalmente los aspectos éticos que cierran .la bondad de 

un ser humano. Lo social es originado en la necesidad de amar, y el amor 

nos obliga a realizamos en los demás. Ésta es Ja última reflexió~ moral. 

La perfección del hombre depende de actualizar su singularidad en los 

bienes particulares que colmen sus necesidades de acuerdo a su naturaleza, 

pero con Ja intención de entregar el fruto de sus acciones, su trabajo. a Jos 

demás. para posibilitar de esta forma que el Ser, el Pensar y el Hacer sean 
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congruentes entre ellos, generando la satis:facción de los bienes espirituales 

y así posibilitar el alcanzar la felicidad, 

Estudiar filosofia es un encuentro muy íntimo con uno mismo. El 

enfrentarse constantemente a las diferentes posturas filosóficas e 

ideológicas que circulan cotidianamente en la mentes de los pro:fesores y 

los alumnos, genera una gran incertidumbre, sentimiento que se traduce en 

la angustia intelectual que aborda todo nuestro ser. Uno se da cuenta que 

la preciada claridad y distinción no es cuestión de unas cuantas respuestas, 

sino de toda una vida de estudio y reflexión. Este trabajo no pretende ser 

un tratado extenuante y completo de las cuestiones esenciales e 

importantes de la compresión de nuestra naturaleza, tan sólo es una breve 

determinación personal de los elementos básicos del quehacer especulativo 

acerca del ser humano. Esta tesis contiene las breves respuestas que 

orientan como paradigmas y fundamentos mi introspección racional en el 

amplio mundo de la Filosofia. 

Es necesario decir que la tesis surgió con la idea de demostrar de la 

manera más convincente la hipótesis del "Horno Cohaerens" como una 

explicación de la Felicidad; sin embargo, el resultado final no alcanza del 

todo cumplir· con este propósito. Mucho del trabajo se convierte en una 

exposición meramente · in:formativa de aspectos fundamentales de la 

antropología clásica. Existe un mínimo esquema argumentativo de la 

demostración de la hipótesis manifestada como la interacción del Ser. el 

Hacer y el Pensar. Pero es necesario advertir que, para alcanzar esta 

explicación. se tocan muchos temas de una manera rápida. Algunos de 
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éstos necesitarían .de un mayor desarrollo y sustentación para demostrar 

con más precisión lo postulado o sugerido. 

Aún así, viendo el trabajo como un todo, se puede decir que es una 

síntesis de los elementos fundamentales que en _una hermenéutica personal 

representan los elementos claves de la cornpl"esión de la natul"aleza del 

hombre y del fin de su existencia. El texto .va· exponiendo de una manera 

creciente los aspectos claves que van construy~~d6_.~ig1'lificativarnente un 

mapa o esquema lógico de lo que forma mi c;,n~~pción. de la naturaleza del 

hombre. Se puede decir que es un esfuerzo personal para otorgarle sentido 

y orden a muchas ideas dispersas dentro de. mi c¡;néiencia. 

Por último, me queda pendiente •eL profundizar y desarrollar las 

afirmaciones que pueden ser analizadas . y estructuradas con mayor 

detenimiento en argumentaciones, para que_ alcancen· un mayor grado de 

demostración. Las tesis de la demostración a priori de la existencia del 

alma desde la conciencia concomitante del Yo intelectual; la apetencia de 

los vegetales; la duplicidad de facultades con la estimativa; el 

conocimiento del singular como el abstracto genérico, lo espec!fico 

predicativo, y lo concreto propio; el subconsciente como el hábito _de'. la 

conciencia vital de Ja interacción del intelecto agente, el p_aciente. y la 

voluntad; la trascendencia espiritual; el amor corno acep_tación.'.deL':bi¡;:n 

desinteresadamente, los valores corno entes racionales.de.la ~¿~~iV~;¡~¡~ 
principios rectores del obrar social y la hipótesis desd~)a qu~ ~~gi~este 
trabajo: la felicidad corno coherencia vital. ... • T6ct~~ é~t6s-.'S;,n .ternas que 

pueden tratarse en estudios separados cada uno ... C~da ~na de estas ideas 

representan por sí solas un campo de estudio enorme. Sin embargo. el 
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texto tan sólo pretende presentarlos como Jos elementos rectores dentro del 

entcndin1iento de nuestra naturaleza, elcn1cntos prioritarios en Ja 

comprensión del fin último: la Felicidad. 
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C/\PltULO 1 

U\ nA tue /\U2/\ [)C;;L /\LITl/\ 

J.- EL AL;lfA 

a) El alma como principio de vida: 

El problema en el estudio del hombre comienza con la posibilidad que 

tenemos para determinar la naturaleza animada de_ éste. Si no fuera 

posible demostrar y especificar el alma como principio metafisico. no 

tendría caso realizar un estudio en el que su eje rector fueran las acciones 

psicológicas de su existir. Por ende, es necesario partir-del concepto 

mismo de alma para cimentar de una forma nlás objetiva el estudio del ser 

humano. 

Aristóteles en su libro, De Anim~ realiza_ ~I1 análisis ontológico del 

ser vivo. La originalida,d de abordar la cuestión desde la estructura 

i11111anente y trascendente del vivfonte abre la puerta para una mayor 

comprensión de- éste. El alma. "'wu;icr1", como estructura inn1anente. 
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EV-rEA.E:;(la npwni. 1 determina la sustancialidad del acto de ser de Jos 

entes con automovimiento. La esencialidad genérica del alma se encierra 

en la posibilidad del automovimiento de Jos entes con unidad substancial. 

De entrada esto parece algo retórico. pero contiene la clave de la 

existencia inmaterial; la existencia superior al puro mecanicismo 

materialista. Si recordamos la primera ley de la dinámica newtoniana de su 

famosa obra ·· Principia": "Corpus omne perseverare in .statu suo 

quiesendi ve/ movendi uniformiter in directum, nisi quatenus illud a 

virihus impressis cogitur statum suum mutare .. z. nos vemos obÍigados a 

afirmar categóricamente que todo cuerpo material permanece en· reposo o 

en movimiento rectilíneo uniforme mientras no sean alterad·a·s::•¡:ic)¡.· una 

fuerza exterior a éste. Esta ley de la filosofía de la naturalezl:i:· determina la 
.. i:){~;-·"''i(. . .::_.::';·(·' 

inercia de todo ente material. .,,,. 
"''.-·-1 ··;·-~,.,-~ 

__ .,,_-,,_.,".'',"'··-. ·. ·'· 

Aristóteles, desconociendo este principio <le'.Ia" Fi~ih'ii[~MÓct~i'na, 
comprendió que la única oportunidad para ir en colltra:•;'de'iést~''es'que 
existan seres cuyo principio no sea material. En este' ~t'ii~6'}eri'·'c:c)d~reto 

: \ .,, •;.'>C '';.::.:/._;..~~~_,;,..;;~""' .-·~- :-... 
cabe el debate contemporáneo de la neurobiología> .- .,. • - >'·· · 

!;, ~---:: :.;.·,\:~~'~'c-:'::2:~-~~~:c:·; e;:-~~~/-,~; -

reaoo;o::::,~::~1::~~:::::::::-..:f.ffi:'J~~~~~J~2::: 
:~:::;~::d d:e:a h:::::e::t.á ;:~~1~,:~~~,{~t~fü~t~1~~ti~~b~:i:nt: 
intelectuales; sin embargo~ si h~~~rri"~~:~;;¡~ ~~6'fJ~;d~ r~fle~iÓll de 'la 

:::o-:!fTj,; :~.---··.: ¡-,.5:_1 '.].':_;:,,'. i:-. >e:-!:_--

1 De An., lib. 11, c. 1, 412 a. :ú. 
: lsacc Newton, Principia: apud. H.E. White, Física Moderna. ed. UTEHA, México .• 1982. 
p. 86. 
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causalidad eficiente de este devenir, alcanzaremos a concluir que, a pesar 

de la interacción de estímulos materiales, debe de existir un acto 

primigenio que le dé sentido a la potencialidad de estas reacciones 

sensibles, y ese acto no puede estar sujeto a la pura materialidad. Como 

dice Aristóteles: ··y puesto que se trata de un cuerpo de tal tipo -a saber, 

que tiene vida- no es posible que el cuerpo sea el alma: y es que el cuerpo 

no es de las cosas que se dicen de un sujeto, antes al contrario, realiza la 

función del sujeto y materia. Luego el alma es necesariamente entidad en 

cuanto forma especifica de un cuerpo natural que en potencia tiene vida. 

Ahora bien, la entidad es entelequia, luego el alma es entelequia de tal 

cuerpo."3 El acto sustancial vital no puede ser puramente material porque 

éste sería la pura potencialidad , y, por lo tanto, la inmovilidad absoluta. 

Si habíamos hablado del automovimiento como la cualidad que señala 

Aristóteles en la cita anterior, y la pura materialidad nos lleva a la carencia 

de éste, es necesario que los seres vivos contengan un principio inmaterial 

de automovimiento llamado alma, de otra :forma la inercia seria causa 

necesaria y suficiente de su dinátnica existencial. 

También se podría argumentar en contra, que el acto original es 

resultado del acto anterior .de sus .. proc~eadores, y éste a su vez sería 

causado por otro acto anterior en .el· equilibrio del cosmos. Para este punto, 

la explicación del motor inmóvil- aristotélico" es suficiente para dejar clara 

la relación entre acto y potencia, y más aun, se llegaría a la afirmación de 

la existencia inmaterial de una forma alternativa. Se comprendería la 

ausencia de potencia en el acto puro, la ausencia de materialidad. De esta 

3 De An .• lib. 11, c. I, 412a 17-30 
'Cfr. Metafisica XII, 7. 
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fonna se tendría una premisa de apoyo que sustentaría "analógicamente" la 

inmaterialidad de Ja forma del ser vivo. 

Entre más se profundice en el estudio del alma, más evidente es Ja 

dificultad de su concepción intelectual. Santo Tomás creía que el 

conocimiento del alma era de gran complejidad; según él se necesita de un 

gran estudio para llegar a comprenderla. 5 Aristóteles creía que el alma no 

es demostrable, que es un principio evidente, y al ser evidente tan sólo 

puede ser mostrado. 

Quizás convendría dividir en dos el análisis ontológico del. alma 

para dar más luz a la cuestión. Etiene Gilson, en su libro "EL s~.l.>y Jos 

Filósofos'\ deja en claro la diferencia entre el concepto de··''ser.·como 

sustantivo (Jo inmanente), al concepto de ser· 

trascendente)6
• El ser como sustantivo no es demostrable~ :ya Cít'e, la más 

mínima explicación conceptual de éste conlleva una~ de~:C~:¡·~~~·g·¡ó;{~:.- é~t:a 
,_, )~ - - - - -

obligaría a limitar el etPXTl de la realidad, y por lógica dejári¡~.''de''ser ese 
• • "" • r • • • ,~.· • >' • • • 

primer principio. De una manera análoga, la concepcióri'ir1t~Ic:~tjiaÍ'de la 

cualidad sustancial del viviente es una cuestión,''en\Oc~i~;JC=s,':· de 
·- -... ' -< - :--· .. '- .. : _: : . --.. '· ·~·,_ -, .· '.·, : -. 

evidencias y no de demostraciones; el automovimi~i:ito ''ei ·iJ~a:' prueba 
contundente de la vitalidad, y todas las discursioriei§ ;;bj~~i6ri~s' ;n su 

-.- .. - - - - .;,., .. - -· --;.. .. ~ .. -

contra, acaban en un debate metafisico en ·•eJ 'que·; J;~~domina la 

inmaterialidad como sustento de lo tangible c~'.in6; )'í{·;;'e':~~~ÍicÓ. Santo 

Tomás de Aquino sostenía la evidencia de esta:·~cua!idád: '" Pues bien, lo 

' In J Sen., d. 3, q. 3, a.5; apud., Camelio Fabro, Introducción al Problema del Hombre. 
Rialp. Madrid. España. 1990. 
"Cfr .• Etiene Gilson. El Ser v los Filósofos, EUNSA. Palmplona. España. 1984. 
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primero que nos mueve a decir que un animal vive es que empiece a 

moverse por sí mismo, ·y pensamos que sigue viviendo mientras notamos 

en él este -~ovimie~to; y "C:Jando ya no.• se mueve por sí, sino sólo a 

impulsode C:,tro, decimos qu~ ha muerto por falta de vida."7 

Por la otra parte el ·estudio del ser como verbo lo explica Gilson 

como la cópula de una acción determinada de un suje.to. De esta forma el 

concepto ser es determinable, predicable y es una realidad mediata. 

También análogamente el alma puede ser estudiada por sus acciones, 

teniendo en claro que las facultades no son Ja esencia del alma: '"Las 

potencias o facultades no son lo mismo que la esencia del alma. se 

distinguen realmente aunque no se dan separadas o independientes. 

porque: 1) las operaciones del alma no son substancias sino accidentes; 

sólo en Dios se identifican su ser y sus actividades. 2) Porque si la esencia 

del alma fuera principio inmediato o próximo de operaciones, todo 

viviente finito estaría realizando en acto y siempre sus actividades vitales, 

pero esto no es así porque a veces vemos y a veces no, a veces nos 

alimentamos y a veces no, etc., ._y esto- sucede en todo viviente de la 

Naturaleza.··S Este estudio es· el'•que se-· menciona como la dimensión 

trascendente del alma .. El acto más-propio de Jo animado son los apetitos 

del bien. Estas tendencias-cson Ja.•causa final del ya tan mencionado 

automovimiento. 
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K Carlos Kran1sky Steinpreis. Antropolo 0 ía Filosófica México. 1997. p. 49. 



Esta acción concreta en la que podemos observar autonomía móvil 

del apetito es exclusiva de los seres vivos. Aún las pseudo-inteligencias 

artificiales o sistemas expertos carecen por completo de esta :facultad. Más 

adelante explicaremos con detenimiento esta función peculiar que 

distingue a los inertes de los animados. Continuando. para el estudio de la 

:forma de ser no existe camino más correcto que el análisis de las 

:facultades desde las acciones: ''Por ahora baste con decir que el alma es el 

principio de todas estas facultades y que se define por ellas: facultad 

nutritiva, sensitiva, discursiva y movimiento."9 

b) La unidad substancial del alma 

Es necesario en este momento discurrir acerca de la unidad substancial del 

alma. Acabamos de afirmar que la "quididad" se determina desde el 

estudio de las operaciones. Esto parece :fragmentar al ·hombre .. : Basta 

recordar la Dualidad Cartesiana para dividir al ser humano. ·Descartes 

postula una doble sustancialidad partiendo del principio. de.da. no 

reductibilidad de las acciones materiales y las espirituales: '.'Pero aunque 

un atributo cualquiera sea suficiente para damos a conocer:la substancia, 

sin embargo. hay uno en cada substancia que constituye la naturaleza y su 

esencia y del que dependen todos los demás. A saber, la extensión en 

longitud. anchura y profundidad. constituye la naturaleza de la substancia 

corpórea. y el pensamiento constituye la naturaleza de la substancia 

pensante. Pues todo lo demás que puede atribuirse al cuerpo. presupone la 

extensión y es solamente modo de lo extenso; igualmente. todas las 

" De Anima. 11, c. 2. 413b. 10-14 



propiedades que encontramos en la substancia que piensa no son sino 

manera diferentes de pensar". 1º En cierta forma es como aceptar que se 

tienen dos almas. ya que· las. operaciones del pensar pertenecen a la ••res 

cogitans" y las operaciones de lo corpóreo pertenecen a la "res extensa". 

Pero si son operaciones vitales, deben ser un principio vital:· ""Las 

potencias o facultades son principios próximos de operaciones, y el alma 

es el principio último o radical de las operaciones vitales." 11
• De esta 

forma: dos fuentes o principio de operaciones, ergo, dos almas. Los 

esfuerzos críticos kantianos en la división de la razón pura y la razón 

práctica, los intentos de Leibniz de postular la mónada como sustancia 

real: "Podría darse el nombre de entelequias a todas las substancias 

simples o mónadas creadas. pues tienen en sí una cierta perfección. y hay 

en ellas una suficiencia que las hace fuentes de sus acciones internas y por 

así decirlo autómatas corpóreos. Si queremos llamar alma a todo lo que 

tiene percepciones y apetitos en el sentido general que acabo de explicar, 

todas las substancias simples o mónadas creadas podrían ser llamadas 

almas." 12
• y el panteísmo espiritualista de Spinoza: "Ninguna substancia, 

fuera de Dios. puede ser dada ni concebida. Todo lo que es, es en Dios, y 

nada puede ser ni ser concebido sin Dios. " 13 no son más que intentos de 

reunir lo separado equívocan1ente. 

10 Principios de la filosofia l. 53; apud. R. Vemeaux .. Textos de los grandes Filósofos 
Edad Moderna. p. 34. 
11 Carlos Kran1sky9 op. cit .. p. 51. 
12 Monadología. J. La Mónada. 18 .. 19; apud. R. Verneaux .. Textos de los 0 randes 
Filósofos Edad Moderna. p. 96. 
13 Ética. primera parte. Axiomas 1. 14-16; apud. R. Vemaux. Textos de los grandes 
Filósofos Edad Moderna. pp. 69 -70. 
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El argumento más contundente de la unidad substancial del alma 

cs. curiosamente. quizás. la única prueba racional de la existencia del 

alma. Parece ser que nos estamos contradiciendo. ya que habíamos 

sostenido que la existencia del alma en su sustancialidad es evidente y no 

demostrable; sin embargo, la prueba que se va ha mencionar no es una 

argumentación puramente especulativa a priori ( para demostrar el alma 

sin sus acciones sería necesaria una demostración puramente a priori), 

sino una demostración ya derivada de la experiencia y dependiente, en 

cierta forma, de la subjetividad de la vivencia personal del que reflexiona. 

Estamos hablando de la vivencia de la existencia del alma, lo que la 

Filosofia Moderna ha llamado el YO. La conciencia de la propia 

existencia es suficiente para garantizar la unidad substancial del alma: 

.. Objetos y actos, actos y alma no son membra disiecra, sino que forman 

una totalidad dinámica que no se presenta sino solidariamente, donde los 

componentes se sujetan unos a otros. Los modernos prefieren hablar de la 

experiencia del yo, que evidentemente es experiencia de la existencia del 

alma. acto del cuerpo, por la que el yo se mantiene unido en sí y se asienta 

co1no centro operativo."14 

Este acto de Ja conciencia es concomitante, se piensa y se sabe que 

se piensa. Esto no seria posible sino fuera sólo un sujeto el que actúa, si 

no hubiera unidad substancial no existiría conciencfa. Comelio Fabro 

acepta esta demostración como la prueba absoluta, de . la· existencia del 

alma: ··certeza absoluta -a la que es imposible remi~ci~ s,in ,~enunciar a 

pensar y sin negarse a sí mismo-de la existencia de la_· propia 'alma: no 

"Cornelio Fabro. Introducción al Problema del Hombre. Riafp. Madrid. Espai'la. 1982.p. 
1-19. 
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existe conciencia de un pensamiento, de una tendencia, de un sentimiento 

o una pasión, sino en cuanto es percibido al mismo tiempo un yo que 

piensa, que tiende, que siente y que se apasiona ... ; y el yo, se ha dicho 

pertenece sobre todo al alma." 15 

Aparentemente esta prueba contiene en sí misma una enorme 

dificultad: siempre que se estudia el alma desde uno mismo se tiende a 

objetivar Jo subjetivo, de origen el alma es singular y se pretende llegar a 

un concepto universal, por Jo que al parecer toda posible demostración y 

definición no son de una verdad irunutable, sino de Ja opinión objetivante 

de lo puramente subjetivo. Si esto fuera cierto no cabría la existencia de Ja 

ciencia (episteme): Todo conocimiento es producto de un quehacer 

subjetivo de Ja experiencia; la consecuencia necesaria seria que todo es 

opinión (doxa), y lo congruente seria el escepticismo total. El escéptico no 

tiene nada que discutir por convicción propia, debe alcanzar el estado de 

"afasia", por Jo mismo no podría contradecir estas ideas, ni cualquier otra. 

Es necesario confiar en Ja estructura racional objetiva del hombre. La 

lógica es Ja herramienta que nos brinda la oportunidad para hablar de la 

ciencia. Los primeros principios deben ser postulados como supuestos 

evidentes del inicio del conocimiento. Las operaciones mentales no están 

sujetas al libre albedrío en su estructura natural, aunque sí en su proceso 

dialéctico personal. Posteriormente, en el estudio de Ja naturaleza racional 

del hombre, se profundizará más en la estructura misma del conocimiento 

y sus principios. 

"Camelio Fabro. op. cit., p. 150. 
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e) La mediatcz en el conocimiento del alma. 

Es buen momento para definir conceptualmente nuestro objeto de estudio. 

Aristóteles definía el alma corno "la entelequia primera de un cuerpo 

natural que en potencia tiene vida". 16 Es muy dificil definirle en su campo 

puramente existencial o substancial, ya bastante se ha sostenido la 

evidencia de su ser. Para determinarle es necesario entrar en el campo de 

las operaciones. "" Se llama <<animados>> aquellos cuerpos en los que son 

llevadas a cabo de modo perceptible las operaciones (inmanentes) de la 

vida en cualquiera de sus grados (vegetativo, sensitivo. intelectivo). Los 

cuerpos se llaman. por tanto, <<animados>> y vivos a causa del alma, y no 

por ser cuerpos; de lo contrario, todo cuerpo sería vivo, y en cambio no lo 

es. El alma es, por consiguiente, lo que da al viviente la naturaleza del ser 

tal y de obrar en consecuencia: es el primer principio que especifica al 

cuerpo y lo mueve a realizar las operaciones vitales.'" 17 Si el alma es el 

principio de unidad de todas las operaciones, se puede realizar un estudio 

minucioso del alma a través de sus acciones concretas. Aristóteles definía 

a el alma como .. Aquello por lo que" primeramente vivimos, sentimos y 

pensamos."" 18 

Siguiendo la clásica línea "a pos,teriorística de que el alma se 
.. ·' - . . 

determina por sus facultades. y éstas se determina por sus operaciones, 

podremos llegar a delimitat las clases de alma que existen y sus funciones. 

1
" De- Anirna .. 11 c. L 412a 28-29 

17 Cornelio Fabro .. op. cit. .. p. J S J. 
DI De Anirna .. IL c. 2. 414a. 12-13 
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Antes que nada es necesario dejar en claro que entendernos por 

operaciones. Son todas las acciones que resultan del automovimiento del 

ser vivo. No se puede decir que algo opera sino es por el autodevenir de 

su ser. Con esto podemos distinguir rápidamente que existe dos grandes 

clases de operaciones: aquellas que son puramente fisiológicas y aquellas 

que implican un grado de conocimiento. De esta forma podernos dividir de 

entrada en dos las funciones del alma: las vegetativas y Ja.5 sensibles 

cognoscentes. 

Las funciones vegetativas no son más que · Jas · acciones de la 

manutención de Ja vida: nacer. nutrirse. crecer y reproducirse. Las 

funciones del conocimiento son aquellas que implican Ja inmutación de 

una forma y la capacidad de almacenarla dentro del ser vivo. Dentro de 

estas funciones podemos distinguir dos modos de conocimiento: el 

sensible y el inmaterial. 

El sensible es aquel que tan sólo conoce formas sensibles y posee 

una memoria de éstas. El inmaterial es aquel conocimiento que abstrae de 

lo sensible y es capaz de tener formas incorpóreas. almacenarlas y 

relacionarlas en nuevos conocimientos dentro de sí. Aristóteles 

determinaba este almacenar como· la experiencia. y de la experiencia 

podía. posteriormente, derivarse la noción o "logos": "Siendo la 

sensibilidad una facultad innata en todos Jos animales. va acompañada en 

algunos de la persistencia de la sensación. y en otros no. En aquellos en 

que no tiene lugar esta persistencia. el conocimiento en general o por lo 

menos en los casos en que la percepción se borra en el momento, no pasa 

1 '.' . (ESIS CON I ::!S 
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en ellos más allá de Ja sensación misma. Los otros. por el contrario. 

conservan después de Ja sensación algo en el alma: y hay muchos animales 

que están constituidos de esta manera. Pero hay. sin embargo. entre ellos 

la diferencia de que en unos se forma la razón a causa de esta persistencia 

de las sensaciones. y que en otros Ja razón no se forma jamás. Y así Ja 

memoria. como decimos. viene de la sensación; y de la memoria de una 

misma cosa. muchas veces repetida. viene Ja experiencia;~·· (Segundos 

Analíticos. II. 19.5) Esta experiencia es Ja que divide al reino animal del 

\·egetal. 

c.1 ).- Clasificación del alma. 

Con esta división podemos concluir que existen tres tipos de alma. Las 

vegetativas, las animales. y las racionales. Las vegetativas son las que 

pertenecen a las plantas. Podría argumentarse que las plantas también son 

capaces de sentir y desplazarse. existen plantas que se transportan de un 

lugar a otro en busca de satisfacer sus necesidades. Esto es cierto. pero no 

se observan acciones en Ja que los vegetales demuestran haber almacenado 

estas formas. memorizarlas hasta distinguirlas dentro de si y de esta 

nlanera acun1ular un conocimiento. Las almas animales son aquellas que, 

además de las funciones vegetativas. acumulan las forma sensibles 

inmutadas en su ser, por lo que adquieren un conocimiento sensible. Este 

conocimiento es el que les permite desarrollar un grado de acciones más 

complejas que los vegetales. Por último, están las almas racionales. Son 

aquellas que tienen funciones vegetativas. animales e intelectuales. De 

una forma llana. la intelectualidad es la forma superior del conocimiento 

de formas inmateriales. de esencias. capaz de elaborar juicios. Más 
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adelante se explicará con detenimiento cuáles son las funciones 

intelectuales. 

c.2).-La triple causalidad del alma 

Para concluir este inicio es necesario hablar de la triple causalidad del 

alma con respecto al cuerpo. 19 En primer Jugar. el alma es la íonna 

sustancial del viviente: ··es la entelequia primera de un cuerpo 

naturalmente organizado.--w Aristóteles entiende por entelequia al acto 

pleno que determina las características substanciales. y mantiene y permite 

al ente llegar al fin: '·Entelequia es un acto pleno, firme, completo: posee 

lo necesario para alcanzar y mantener su fin. es Acto primero o el n1ás 

importante de un ente: y éstas son características de la Forn1.a 

substancial;".21 Cuando habla de un cuerpo. se hace referencia a que el 

viviente tiene una causa material y una formal. La causa material es un 

cuerpo, y éste es la materia potencial en la que siempre radica el alma. 

Para Aristóteles todos Jos entes son hilemórficos: "'De donde resulta que 

todo cuerpo natural que participa de la vida es entidad, pero entidad en el 

sentido de entidad compuesta. Y puesto que se trata de un cuerpo con tal 

tipo -a saber. que tiene vida- no es posible que el cuerpo sea el alma: y es 

que el cuerpo no es de las cosas que se dicen de un sujeto, antes al 

contrario, realiza Ja función de sujeto y materia:'22 Por último, cuando 

utiliza la palabra organizado, está hablando de que el cuerpo tiene un 

"'forma" que ordena las partes (organos) al fin desde sus potencias. 

'''Cfr. De Anima. 11. c. 4. 415 b. 7-17 
Ju De Anima. JL c.1.412 b. 5-6 
~~Carlos Kramsky. op. cit .. p. 4.2 . 
.. De Anima. 11. c.I. 41::?a 15-::?0. 
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En segundo lugar, el alma trunbién es el motor o causa eficiente 

del movimiento'del viviente. El alma se genera con la naturaleza en acto, 

pero no se encuentra en total perfección con respecto a su ser. Las 

carencias (necesidades) son la causa real del automovimiento del ser vivo: 

--El alma es el principio desde donde procede el movimiento del viviente: 

porque toda forma de un cuerpo natual es principio propio de su actividad. 

porque las forma son, en todas las cosas. principio de actividad; el cuerpo 

es potencia y principio de pasividad y receptividad, por eso no puede ser 

causa de operaciones; en cambio. Ja forma es acto y principio de actividad, 

y el alma es acto, no potencia ni materia."23 

Ya por último. en tercer lugar. el alma es Ja causa final de Ja 

existencia corporal del ser orgánico. La estructura fisiológica del cuerpo 

esta determinada en función de las facultades del alma. Todos los sistemas 

biológicos cumplen Ja misión instrumental de satisfacer las necesidades 

que puedan actualizar y perfeccionar el alma: "'todo agente obra siempre 

por un fin. el viviente es un agente cuyo fin está dado --por" y ""para" el 

Alma. pues el cuerpo es para el alma y no el Alma para el cuerpo; el 

cuerpo es potencia y el alma es acto, y toda potencia es para el 'acto; El 

viviente tiene orden y tal orden consiste en que el, cuerpo es dirigido y 

actúa por el Alrna.'~24 <:-'. ·. s ..• , 

De esta íorma queda atrás la dualidad dentro de l~ existencia del ser 

\'in>. Ni el cuerpo es la cárcel del alnm. ni el alma es' el simple devenir 

'' Carlos Kramsky. op.cit. p. 46. 
" lbid .• p. 45. 
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fisicoquímico de un mecanicismo biológico. El alma es el principio de 

vida. que junto al cuerpo forma la sustancia del ser vivo corpóreo. Esto no 

niega la posible trascendencia espiritual. simplemente sostiene que 

mientras el viviente es corpóreo. su materialidad forma parte de la 

sustancialidad hylernórfica de su ser. En su rnon1ento se intentará hacer 

una demostración de la trascendencia espiritual ante la muerte. 
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C/\PftULO 11 

L/\ s F/\CUL t /\De;;; s 1nFc;;:e 1oe e; s Dc;L uomBe e; 

1.-QUÉ SON LAS FACULTADES 

Después de haber señalado que el alma es parte de la sustancialidad del 

viviente. es el momento de hablar de las cualidades específicas del ser 

animado. Retomando el concepto de unidad sustancial del viviente del que 

hablan1os con anterioridad. volveren1os a fundan1entar nuestro análisis en 

la tesis clásica del estudio del alma por sus facultades: agere seq11it11r esse. 

Este principio sostiene que el aln1a se conoce por sus facultades. y las 

facultades se conocen por sus operaciones. Es necesario recordar en este 

momento que el análisis de las facultades no implica una división del alma 

misn1a. Todas las operaciones son de un ser. por lo que todas las 

facultades son del alnrn y ésta es una. De esta forma queda descartado el 

dualismo antropomórfico cartesiano y toda posible separación de la 

naturaleza animada en dh·ersas sustancialidades. Aún en el caso del 

ho111bre. la enonne diferencia genérica entre lo sensible y lo intelectual no 
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implica. bajo ninguna circunstancia, la coexistencia de dos principios de 

vida dentro de sólo un viviente. 

Al principio de este trabajo sosteníamos que el análisis que hace 

Aristóteles del alma puede ser visto desde una dimensión inmanente y una 

trascendente. Es el momento de estudiar la dimensión trascendente del 

alma. la que nos permite especificar sus cualidades. Pero por qué utilizar 

la clasificación Aristotélica. La clasificación contemporánea de los 

fenómenos psíquicos realizada por la Psicología. deja de lado dos aspectos 

fundamentales dentro de la esencialidad de las facultades: su noción de 

función no abarca el principio de operación que otorga la posibilidad de la 

acción. y su estructuración de funciones deja de lado el objeto de éstas. 

por lo que el análisis adquiere un carácter vago y subjetivo. lo que da 

origen a la multiplicación de facultades para el nlismo objeto y operación. 

Nos apoyamos en la fenomenología contemporánea que sostiene que "'toda 

conciencia es conciencia de algo". 1 

Continuemos. El primer y básico análisis de las operaciones nos 

lleva a clasificar en tres tipos de alma al principio de vida como fue 

mencionado con anterioridad: las almas vegetales, las animales y las 

racionales. Esta clasificación se desprende de las operaciones básicas del 

existir. Las almas vegetales son las que desarrollan las acciones más 

básicas de subsistencia. el nacer, crecer, reproducir y morir. Las animales 

son aquellas que alcanzan el conocimiento pero se limitan al campo 

sensible de éste. por lo que nacen, crecen, se reproducen, conocen, desean 

1 R. Vemaux. Filosofia del Hombre, Herder, Barcelona. España. 1970, p 35. 
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y mueren. Por último las racionales llevan acabo las operaciones 

animales, más la capacidad de inteligir dialécticamente,por !oque razonan 

y quieren. 

Nos conc.entraremos en el estudie') de las almas racionales, las de 

nuestro interés·, llevando acab.; el estudio desde la naturaleza ·humana con 

el fin de determinarla y dejar en claro algunos conceptos básiccis de la 

realidad esencial del hombre y las leyes que rigen su comportar esencial. 

La 1netodología que seguiremos en este capitulo es la siguiente: 

primero dividiremos en cuatro grandes géneros el quehacer de la acciones 

animadas. Señalaren1os la naturaleza de lo sensible; posteriormente se 

explicará la esencia de lo intelectual; en tercer lugar se presentará al 

apetito como la tendencia al bien; por último, se hablará del conocimiento 

como la adquisición de una nueva forma. La combinación de estos 

géneros nos determinará los cuatro campos de acción, niveles facultativos 

o fenómenos psíquicos de las operaciones del alma: el· conocimiento 

sensible. el apetito sensible, el conocimiento intelectual y el apetito 

intelectual, En segundo término, estudiaremos dentroº de cada uno de 

estos canlpos de acción cómo se especifican los elementos y facultades de 

cada uno, haciendo al final de cada campo una reflexión de carácter ético 

para determinar la intención teleológica de este escrito. 

Parecerá reiterativo. pero es de sun1a iinportancia volver a señalar 

la unidad substancial del con1puesto entre alma y cuerpo. La correcta 

comprensión de las facultades depende de la aceptación de que el alma es 

la que con1unica al ser y por ello la que lo actualiza en una esencia. '"El 
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alma comunica el mismo ser con que ella subsiste a Ja materia corporal, y 

de ésta y del alma intelectiva se lorma una sola entidad; de suerte que el 

ser que tiene todo el compuesto es también el del alma. Lo que no sucede 

en las otras formas no subsistentes" (S.Th. 1, 76, 1, ad. 5). Entre más 

perfecta la esencia habrá una mayor unidad, y cada acción será.resultado 

de una más compleja interactividad entre todos . los principio.s de 

operación. por lo que la ejecución será el resultado de diversas facultades 

que se relacionan entre sí. 

2.- DOS ,'l-fODOS DE EXISTIR Y DOS FUNCIONES 

a) Lo sensible: 

Todos los vivientes ( vegetales2
, animales y racionales) tienen sensación, 

por lo que todos los vivientes tienen sentidos. ""Ahora bien, esto es lo que 

parece encontrarse en todos los animales, puesto que todos tienen este 

poder innato de juzgar, que se llama sensibilidad."3 Según. Aristóteles, la 

sensación es la inmutación de una !orma fisica sensible, Etooc; octa0T(-rov, 

que se ejerce sobre un sentido ordenado a esta determinación lorrnal.que es 

su objeto propio. Entre más complejo sea el viviente existe una mayor 

perfección de sus sentidos. De antemano podría objetarse que Aristó.teles 

sostiene que los vegetales no tienen sensación, pero de una muy breve 

: En Aristóteles .. como se puede ver en la cita inmediata posterior .. la sensación no cabe en 
los vegetales: sin e1nbargo. si los vegetales responden a estímulos sensibles del exterior es 
que deben n1anifestar un n1inhno de sensibilidad. Sus órganos podrán ser muy precarios y 
li111itados. pero si responde es que siente. 
~ Segundos Analíticos 11 .. 19. 
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experimentación puede concluirse. a posteriori. que aún las plantas son 

inmutadas por formas flsicas del exterior. y éstas presenta una respuesta 

motriz a dicho estímulo"'. Como muestra se puede señalar el f"enómeno del 

fototropismo: éste consiste en proyectar un rayo de luz sobre una planta 

que se encuentra en total oscuridad. y ésta gira hacia la fuente luminosa.~ 

Otro fenómeno todavía más radical es el hidrotropismo; hay•· plantas 

capaces de desplazarse de su ubi con la finalidad de llegara la fuente de 

agua. tan vital para su existencia. 

La diferencia entre lo vegetal y lo animal proviene de la capacidad 

de almacenar las formas adquiridas. El mismo Aristóteles sostiene que 

hay vivientes que guardan las formas y otros que sólo pueden tenerlas en 

sensación actual. .. Siendo la sensibilidad una facultad innata en todos los 

animales. va acompañada en algunos de la persistencia de la sensación. y 

en otros no. En aquellos en que no tiene lugar esta persistencia. el 

conocimiento en general o por lo menos en los casos en que la percepción 

se borra en el momento. no pasa en ellos más allá de la sensación misma. 

Los otros. por el contrario. conservan después de la sensación algo en el 

alma; y hay muchos animales que están constituidos de esta manera. ·•6 A 

pesar de esta referencia. todavía no se ve con claridad la diferencia entre 

plantas y animales. Como se sostuvo con anterioridad la diferencia radica 

en el conocimiento; por lo tanto, entiendo por conocimiento no la simple 

4 La sensación arriba sei'lalada para Jos vegetales 9 segün los fenómenos operativos que 
éstas presentan. tan sólo nos dejan postular una sensibilidad externa muy limitada. pero 
no n1uestran ninguna actividad que nos permitiera otorgarles una sensación interna. Por lo 
que no tienen experiencia al no n1emorizar y estimar. 
~Cfr. Claude A. Ville .. Biolo0 ia .. Ed. lnteramericana .. D.F ... México. 1981. cuarta edición. 
p. ::!0-1. 
1
' Segundos Analiticos. 1 l. 19. 



sensación de formas, sino la acumulación de éstas dentro de una facultad 

llamada memoria y la ordenación de todas las formas sensibles que emite 

un solo objeto dentro de una imagen; las plantas ni memorizan, ni 

imaginan. sólo sienten en actualidad la forma sensible propia. sin existir la 

relación de todas las afecciones de un objeto en una sola cosa dentro de 

ellas. en una fantasía. 

Con la sensación entendida de una forma pura queda por completo 

fuera la posibilidad de que este operar por sí solo sea capaz de alcanzar un 

grado volitivo o intelectual. Es más. las sensaciones en sí mismas son tan 

independientes de la inteligencia que en ellas no cabe error. Las 

sensaciones siempre serán objetivas y de lo real: ··Primeran1ente 

e:xperimentan1os en nosotros mismos que todo lo que sentin1os viene de 

alguna otra cosa distinta de nuestro pensamiento, pues no está en nuestro 

poder hacer que tengamos un sentimiento con preferencia a otro. sino que 

ello depende enteramente de esta cosa según que impresione a nuestros 

sentidos.·• 7 

En resumen. podemos . afirmar que la sensación es el acto 

facultativo de la recepción de formas sensibles inmutadas en un órgano 

biológico llamado.sen~ido, independiente. en. sus inicios de cualquier 

conocimiento y. apetencia, siendo siempre objetiva a menos de una 
' .. \ : .. ~ . 

disfunción fisiológica en el órgano. 

Descanes. Principios 11; apud. Textos de los Grandes Filósofos de la Edad Moderna. R. 
Vemeauz. Herder. Barcelona. Espai'\a., 1970. p 38. 
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Es el momento adecuado para hacer la distinción entre sensación y 

percepción. La percepción no se limita a la simple sensación· de la que 

hemos hablados. La percepción ya entra dentro ·del campo del 

entendimiento. y el entendimiento es exclusivo de las almas racionales. 

En el Uso coloquial de la palabra sensación se le liga· a la palabra 

sentimiento, por lo que se le liga a la afectividad; esto es un ejen1plo de la 

insuficiencia de la clasificación contemporánea de funciones. Cuando 

entra uno en el campo de la afectividad es claro que no es lo mismo la 

sensación que la percepción; el acto de percibir implica estar dentro del 

plano de la conciencia. La percepción no es esa simple y pura afección de 

lo sensible. sino el saber que se siente dentro de la experiencia unificadora 

del Yo. La percepción es ese primer puente entre lo intelectual y lo 

puramente sensible: " Caracteres propios de la percepción parecen ser. por 

tanto, la advertencia, es decir, la conciencia que el sujeto tiene en primer 

lugar de la <<existencia>> de algún objeto que penetra en el ámbito de la 

conciencia, y la determinación o estructura que tal acto u objeto debe tener 

para situarse en el plano de la conciencia. De esta manera la función 

perceptiva está a medias entre la sensación y el pensamiento, y ya parece 

manifestarse como su punto de encuentro, gracias a la síntesis que ella 

obra entre lo concreto ( propio de la sensación ) y lo abstracto (que es 

atributo propio del pensamiento)."8 Podemos resumir, siguiendo a 

Cornelio Fabro, que la percepción es la aprensión de un objeto unificado. 

un conjunto configurado y un objeto cualificado en la integración e 

intensificación de los datos inmediatos en el vivo fluir de la situación 

existencial de la conciencia de cada uno. Más adelante cuando 

" Comelio Fabro. Introducción al Problema del Hombre, Rialp. Madrid. España. 1982. 
pp. 46-47. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN ---------

40 



reflexionemos sobre el conocimiento sensible marcaremos la diferencia 

entre la cogitativa y la estinrativa propiamente. · Por qué, porque · en· el 

párrafo anterior se anuló la posibilidad de la percepción para los animales 

irracionales y habrá que explicar el porqué9
• 

b) Lo intelectual o ideal: 

Ahora nos corresponde hablar acerca de la forma de ser inmaterial 

actualizada en lo intelectual. Cuando hablamos de la intelectualidad no 

hay mejor pensador para con1prender la esencia de ésta que Platón. Éste, 

en su intento de encontrar la universalidad del conocimiento, -la verdad

se ve en la necesidad de retomar el ser inmutable de Parn1énides como esa 

realidad objetiva universal; pero no es ese ser único, sino una multiplicidad 

de principios que no dependen del mundo material. el mundo de lo 

cambiante, del no ser, por lo que postula a las Ideas como el fundamento 

de la realidad. Este paso especulativo abstracto abre las puertas a la 

comprensión del fundamento de lo inn1aterial en lo material, que más tarde 

su discípulo Aristóteles explicaría con maestría. Las ideas platónicas son 

formas inmateriales que encierran la esencia inmutable, perfecta y 

universal de todas las realidades. No intento defender el Mundo de las 

Ideas. esos arquetipos que existen en si mismos independientes de toda 

inteligencia, lo que pretendo es hacer ver que el fundamento de lo 

corpóreo siempre será una forma y no existen formas materiales. Esto nos 

9 El ténnino percepcton no se está manejando aquí sólo como el sentir interno. se le 
propone como un puente de interacción entre la sensibilidad y la conciencia. Esto debido 
a que el terminó con-ciencia se entiende como saber y no sólo conocer. De una manera 
más tradicional. si percibir es la sensación interna. ésta le correspondería a los animales y 
el hombre y no a las vegetales que sólo se tienen sensación externa. 
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lleva a que el principio de la realidad son esas formas inmateriales. Lo 

intelectual son las ideas, que pueden ser participadas· en Ja· materia, mas 

éstas no forman parte de su esencia; la materia es el simple principio de 

determinación que individualiza algunas formas que son sustancialmente 

hilemórficas. 

Podríamos poner dos objeciones a Ja existencia de lo intelectual: la 

primera sería Ja fundamentada en la filosofia materialista, que encuentra su 

origen en Demócrito. Esta corriente sostiene que lo único que 

fundamenta la realidad es Ja materia; ésta es eterna y el devenir mecánico 

le lleva a conformas los entes concretos existentes. Una respuesta rápida y 

obvia a esta objeción seria que el puro mecanicismo no da razón de dos 

problemas: por qué en ese devenir existe un orden establecido y no reina 

el azar dentro del movimiento. y por qué existe en sí el movimiento. 

acaso la teoría del Big Bang no deja de lado la respuesta de la causa 

eficiente del primer desequilibrio dentro del orden perfecto original. 

Parecen respuestas trilladas, pero cuando se fundamenta la verdad en la 

demostración lógica de una argumentación. no se puede dejar supuestos 

que dejen la base dialéctica en una inconsistencia del mismo fin por el que 

se reflexiona. Es muy natural y lógico dar por supuesto el principio de la 

eternidad de lo material, pero es incorrecto no explicar la causa primigenia 

del movimiento y del orden que experimentamos. 
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La otra objeción es el nominalismo de Ockham. La teoría de la 

suposición de Guillermo de Ockham rechaza la existencia· de todo 

universal ante rem o in re. 10 Es peor aún, ni siquiera en Dios hay ideas 

universales. Pero Ockham abrió una espacio para una solución, ésta 

consiste en comprender el concepto de experiencia para Ockham. Para él 

la experiencia es sólo la vivida por los sentidos o por la intuición 

espiritual y reflexiva sobre nuestros propios actos interiores anímicos. 

Con esta capacidad reflexiva Ockham le abre la puerta a la conciencia 

concomitante. en la que el saber que se sabe implica el conocimiento de 

una forma puramente intelectual; este co.1ocimiento no permite sustentar 

un nominalismo radical. Además, es curioso que acepte la existencia de 

Dios dejando de lado las ideas divinas argumentando su 01nnipotencia. 

Pero aún para Dios la contradicción rige, y esto lo acepta Ockham. por lo 

que en el caso de las ideas con las que creó hay un orden y las esencias 

poseen esa forma de ser inmutable, por que sino fuera así. Dios caería en 

contradicción. La consecuencia de esto es que al aceptar a Dios como 

principio creador en la perfección absoluta, las ideas divinas son formas 

inmateriales que contienen un orden en el que no cabe contradicción, por 

lo que son inrnutables y universales. Es cierto que Dios puede hacer y 

deshacer todo, pero en cuanto a lo que ha creado las formas son producto 

de su inteligencia perfecta por lo que no pueden ser canibiadas, pueden ser 

generadas o corrompidas, pero dejarían de ser esa forma de ser y pasarían 

a ser otra esencia. 

w Cfr. Johannes Hirschberger .. Historia de la Filosotla. Herder .. Barcelona. Espaila. 
décimo cuarta edición. J 994. pp. 443- 449. 
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En resumen. lo intelectual pertenece al campo de lo inmaterial. Lo 

intelectual es toda aquella forma. Por ser forma es inmaterial. inteligible e 

universal en si misma. Aquí cabría una supuesta objeción a la 

inteligibilidad de lo accidental. Los accidentes al no ser entes en si 

niismos parecen no tener una esencia, esto es resultado de confundir a la 

esencia con la sustancia. Esta confusión tiene su origen en el 1nismo 

Aristóteles; su concepto de oucna no deja clara su dimensión semántica 

al entenderse como sustancia o como esencia: ·· Tal es el caso del 

Estagirita. cuyo concepto central en metafisica - el de ou01.a- no se deja 

aprehender tan fácilmente. y parece prestarse a interpretaciones 

equivocas ... :·. 11 Lo esencial corresponde a la forma determinada de ser y 

lo sustancial corresponde a Ja existencia del ser en si que contiene a la 

esencia. mas no se limita a ésta. De esta nianera lo accidental no queda 

fuera de Ja formalidad, aún los accidentes tienen forma. por lo que pueden 

ser intelegidos. Si poden1os conocer los accidentes es porque tienen 

forma. Habría que aumentar a Ja sentencia señalada anteriormente y decir 

que ""toda conciencia es conciencia de algo y todo algo es la f'orma de 

un ser."" 

Cuando estamos hablando de que toda forma es universal no 

pretendemos sostener un mundo ideal independiente del singular. Estamos 

afirmando que toda :forma es en sí misma parte de la esencia de ese ser. y 

toda esencia es universal aunque sólo exista dentro de la sustancialidad del 

singular. Carlos Llano distingue. en Aristóteles. la sustancia primera de la 

11 Mauricio Beuchot. Ensavos Marginales sobre Aristóteles. UNAM. D.F .• Mexió. 1985 .. 
p 115. 
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sustancia segunda; la primera es el individuo y la segunda12 es la esencia 

predicable que sólo existe en la primera: ••La· sustancia. primera y la 

sustancia segunda. La primera es el individuo. determinado por accidentes 

reales (Sócrates); la segunda es la esencia universal. predicable de la 

sustancia primera (hombre)." 

Más adelante, cuando estemos explicando la naturaleza del 

conocimiento intelectual, protundizaremos acerca de los problemas del 

conocin1iento de estas torrnas, más aun determinaremos los objetos de una 

inteligencia y retomaremos los predicables de Aristóteles para sustentar la 

predicación del ser. 

c) La adquisición de formas o el conocimiento: 

Hemos estudiado dos torrnas de existir. la materialidad que se manifiesta 

en los seres vivos como el sensible, y las tormas inmateriales esenciales 

que se manifiestan como lo intelectual. Es el momento de estudiar a las 

dos acciones tundamentales del actuar de los seres vivos: los apetitos y el 

conocin1iento. ••Hemos visto que se dan dos reacciones fundamentales de 

un ser consciente en relación con su medio: el conocimiento y la 

apetición" 13 

11 Carlos Llano Cifuentes. El Conocimiento del Singular .. Publicaciones Cruz. D.F., 
México. 1995. p. 33. 
13 S.Th. l, 14, 1 ; 80, 1 
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La acción de conocer implica una doble dimensión. La dimensión 

del sujeto que conoce y la del objeto que es conocido. De esta forma el 

estudio del conocimiento se puede hacer desde el análisis de su esencia 

1nisma, o desde Ja fenomenología de su actuar. En este momento nos 

concentraremos en la esencia misma del conocimiento desde su estudio 

metafisico. La pregunta es: ··¿Qué es conocer?" 

Ya habíamos determinado la respuesta. Conocer es la adquisición 

y retención de rormas. la integración de su unidad dentro del que conoce y 

su almacenamiento. Para comprender mejor esto nos basaremos en las 

siguientes tesis clásicas: operllre se<¡11it11r esse~ 011111e <1ge11s ctgit si111ile 

sibi, tesis que hemos estado utilizando para fundamentar la clasificación de 

las facultades y a la que añadimos otro momento: la tesis de q11iq11itl 

recipit11r, ad n1od11111 recipie11tis recipit11r, que nos permitirá manejar la 

subjetividad del conocer. Con el análisis de estas tesis podremos explicar 

la subjetividad, objetividad y esencia del conocimiento. 

Con· respecto a la primera tesis,. ya .se dejó en claro que gracias a 

que de la experiencia vemos. que, ex.iste el conocimiento, es lógico que 

exista una !acuitad de conocer, pero debemos analizar el tercer momento 
;._ ,• 

en el que la facultad se determina por su objeto. Si ya habíamos definido 

al conocimiento como la adquisición de formas, debemos explicar cómo es 

ésta. Es lógico que no es lo mismo la forma que la substancia. Si al 

conocer se tuviera la sustancia. entonces el que conoce tendría en sí n1isn10 

el objeto dentro de su ser. El que conoce un objeto sensible no lo tiene 

dentro de su conocer fisican1ente. ya que la substancia de éste es 

hilemórfica. 
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Si la adquisición de la forma no es substancial. qué forma es la que 

se adquiere. Es la adquisición de lo que llamarnos especies. No estarnos 

en este momento especificando las diferencias entre el conocimiento 

material y el intelectual. sólo estarnos determinando el objeto de todo 

conocimiento. Esto no quiere decir que estemos negando la inmaterialidad 

del conocer. para conocer se debe tener un principio inmaterial del sujeto y 

del objeto. si no fuera así no tendrían nada en común el sujeto y el objeto y 

no podría darse la unión de estos en un operar.'" Se requiere entre los dos 

términos una cierta proporción. cierto <<parentesco>>. como decía Platón. 

o una comunidad. Requiritur aliqua proportio obiecti ad potenliam. dice 

Santo Tomas (S. Th. I. 88. 1 ad 3). Pues. sino hubiese nada común entre el 

objeto y la facultad. todo contacto. toda asimilación seria imposible .. _ 14 

Las especies del conocimiento son formas que representan a una 

parte del objeto conocido o la adecuación a la esencia misma del ente. Al 

hablar de representación no estarnos dando entrada a los relativismos 

absolutos. el conocimiento tiene una dimensión objetiva y una subjetiva 

que puede alcanzar el grado de verdad. 15 Para explicar estas dos 

dimensiones utilizaremos las dos siguientes tesis señaladas al inicio de este 

inciso: q11iq11id recipitur. ad mod11n1 recipie11tis recipitur, y cog11it111n est 

;,, cog11osce11te ad niodum cog11osce11tis. 

'-' R.Vernaux. op. cit.~ p. 40. 
1 ~ Entiendo por verdad la postulada por Aristóteles: .... adecuación del intelecto con la 
realidad··. 
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La primera nos señala que todo conocimiento es producto de la 

f"orma de ser que tiene la facultad en si misma. Al decir que lo recibido se 

recibe a manera del recipiente se está afirmando que el conocimiento 

depende de las estructuras facultativas del que recibe la información. el 

eonocin1iento es resultado del actuar de un sujeto que ordena las formas 

inn1utadas o generadas por ese conocimiento. Más adelante en el estudio 

del conocimiento intelectual fundamentaremos la posibilidad de la verdad 

en la estructura lógica y los primeros principios del pensar. Si el operar se 

especifica por el objeto. y el conocer depende de las estructuras del 

cognoscente. al afirn1ar que el conocimiento está en el cognoscente a 

n1anera del conocer implica que el producto es algo en el que interactúan 

el sujeto y el objeto. el conocer es el devenir de las dos dimensiones. Aquí 

es necesario señalar la acción del objeto en esta actividad. El 

conocimiento no es de la especie sino del ser concreto. La reflexión nos 

permite conocer nuestros propios actos. pero el origen y fin de éstos es Ja 

realidad concreta: '"Y en ef"ecto. lo que conocemos es el objeto; las 

especies solamente la conocemos por reflexión. Su misión no es detener Ja 

mirada, sino dirigir la mirada hacia el objeto. Dicho de otro modo, no son 

nuestras representaciones las que conocemos primero, nuestras 

impresiones sensible o nuestros conceptos, sino las cosas,· por medio de 

in1presiones y conceptos."' 16 

lh R. Vernaux .. op. cit.~ p. 42. TESIS CON 
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d) E:I apetito o lo tendencial: 

"La noción general es muy sin1ple: 

expresa inclinación_ tendencia. un1or. 

el término <<apetito>> 

Appetere nihil aliucl est 

c¡1u11n alic¡uid petere. c¡uqsi lene/ere ad aliquid ad ipsllln urclina111111 

( o'c V .:ritate. 22.1 ). ·· 17 

La primera diferencia ent1·e el conocin1iento y los apetitos es que el 

p.-imero es una acción contemplativa del sujeto ante la presencia de una 

fl>nna operante: ··El conocin1iento en su expresión acabada es actividad 

contemplativa (8EOJpta) y se realiza. por tanto. mediante una 

<<presencia>> del ser al sujeto cognoscente:· 1x y. los apetitos en cmnbio. 

son operaciones tendenciales en la que el objeto puede estar presente o 

ausente. pero orientan la acción respecto a lo conocido: --Por inclinación o 

tendencia se entiende la orientación o disposición de un agente con 

respecto al objeto de que es el fin o el término de su actuar: en este 

sentido se puede decir que la inclinación es la propiedad tendencia! o 

<<apetito>> que cada agente y cada fonna. tanto natural como 

cognoscitiva. tiene hacia su perfección definitiva .. :·19 

Los apetitos .son las causas eficientes orientadas por el fin, que 

encaminan las acciones· a la consecución del bien que actualiza la 

potencialidad de las· facultades hacia su perfección. Si los seres vivos 

poseen facultades. es debido a la necesidad de éstos de alcanzar la 

,- lbiJ .. p. ·B. 
:~ Cornelio Fabro. op. cit. p. 1O1. 
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finalidad de su existir. Todos los vivientes al nacer poseen su 

sustancialidad esencialmente; sin embargo, éstos no están en perfección, se 

encuentran en potencia de alcanzar su actualidad total. Todos los vivientes 

tienen necesidades. Las necesidades son todas aquellas carencias de 

bienes destinados a culminar su fin. De esta manera. las facultades son los 

principios de operación que lacilitan las acciones concretas que consiguen 

esos bienes tan necesarios para el animado. Por lo tanto, los apetitos son la 

tendencia natural o cognoscitiva que todo ente experimenta ante la 

carencia de un bien. 

En el párrafo anterior hemos mencionado dos clases de apetitos: los 

naturales y los cognoscitivos, la diferencia radica en que los segundos sólo 

se dan en los vivientes que tienen la capacidad de conocer, los primeros se 

dan en todo ente, más adelante habrá oponunidad de estudiarlos mejor. 

No es necesario explicar más lo apetitivo. Si hemos dejado en claro lo 

facultativo, lo animado y la unidad substancial del vivo, es fácil de 

comprender lo tendencia! como la inclinación al bien que actualiza esas 

potencialidades a través del hacer de las facultades en miras al fin último 

del vivo. 

Es necesario señalar en este punto que hay una tesis. que· sustenta 

que la posibilidad de experimentar un apetito en el viviente-·tiene por 

conditio sine quanon el conocimiento del bien necesitado: .. sólo se puede 

apetecer lo conocido". Si no se presenta el bien que reclama la necesidad 

de una facultad, jamás habría una inclinación a ese objeto que es 

reclamado naturalmente por carencia. Arriba había señalado que los 

vegetaks no conocen, y más abajo había señalado que las plantas sí 
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apetecen. esto parece implicar en sí mismo una contradicción. Es 

convicción personal que el conocimiento -adquisición de formas en 

imagen y capacidad de almacenamiento de éstas- no es necesario para la 

apetencia. o no podrían exístir los apetitos naturales y los fenómenos de 

fototropismo e hidrotropismo no serían posibles. En la sensibilidad de las 

plantas se presenta en actualidad el bien carecido. esto es suficiente para 

que exista la tendencia a este bien. Es como si la sensación es un pseudo

conocimiento etéreo y presencial del objeto. Aunque los vegetales no 

conocen, sí pueden apetecer ante la inmutación sensible del objeto 

presente requerido, objeto que es el bien a las necesidades de sus 

facultades. Es claro que el conocimiento al guardar la forma conocida 

brinda la oportunidad de despertar una red más compleja de apetición. 

Con el intelecto todavía será más estructurada e interdependiente de lo 

conocido intelectualmente. 

Habría que reformar el principio diciendo que el vviente sólo se 

puede apetecer lo sentido en la presencia actual del objeto o lo 

conocido. De esta forma es necesario especificar más la clasificación 

arriba explicada de los apetitos. La clasificación deberá quedar de la 

siguiente forma: 

a) apetitos naturales: son aquellos que son la tendencia inmediata 

ante la presencia del bien general para cualquier ente• ( el· apetito 

natural de cualquier ente, incluyendo el apetito desatad.o • por ·la 

sensibilidad externa en los vegetales). ..,; .•.. : >~'·c·•/::•,, •• ,.c: .•,• .... 

b) apetitos elícitos sensibles: son aquellos ~u;;• apetecen eJ. bien 
.. - ,--- ,._, 

físico desde el conocimiento sensible, estando pres.ente o ausente 

el objeto (animales y racionales). 
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e) apetitos clícitos intelectuales: son aquellos que se originan de la 

reflexión y no están sujetos a ninguna necesidad, persiguiendo el 

bien espiritual (racionales). 

3.-FENÓlWENOS PSÍQUICOS INFERIORES 

Hasta· ahora hemos analizado dos íorrnas de existir: Jo sensible y lo 

intelectual y, dos íorrnas de operar: el conocin1iento y Jos apetitos. La 

combinación de estos elementos nos otorga una clasificación genérica de 

las acciones de Jos viviente superiores. Estarnos hablando del 

conocimiento sensible. el apetito sensible,· el conocimiento irttelectual y el 

apetito intelectual. 

Retomando Ja clasificación de almas, podernos adelantar que a las 

vegetativas tan sólo les corresp~rtde los apetitos sensibles en el que se 

encuentran el nacer el crecer el reproducirse y el morir. Además. son 

apetitos exclusivamente naturales, al no conocer no pueden tener apetitos 

cognoscentes y elícitos. Las almas animales tienen apetitos sensibles y 

conocimientos sensibles, en los que se desarrollan todas sus facultades. Por 

último las almas racionales son las que poseen apetitos sensible, 

conocimientos sensibles. apetitos intelectuales y conocimientos 

intelectuales. El siguiente paso dentro de nuestra metodología de trabajo 

es hacer el estudio de cada uno de estos íenómenos psíquicos. iniciando 

por los íenómenos que son por necesidad dependientes de la materia para 

operar. Los codificaremos-como Fenómenos Psíquicos -lníeriores. no por 
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ser poco importantes. sino porque pertenecen a la dimensión vegetal y 

animal del hombre. 

a) Conocimiento sensible: 

Al hablar de conocimiento sensible estamos hablando de una adquisición 

de formas por un sujeto cognoscente. Con anterioridad ya habíamos 

determinado qué es conocer y la necesidad de acumular estas forrnas para 

su uso. Si le agregamos la cualidad sensible, estamos hablando de la 

adquisición de formas sensibles en las que, por lógica, intervienen los 

llamados sentidos, que son órganos fisicos que organizan la información 

material física que entra por los canales corporales y se estructura dentro 

de nuestro organismo como imágenes. Primero habría que señalar que, el 

acto del conocimiento sensible abarca una doble dimensión: el acto del 

sensible y el acto del sentido. Esto no implica que en el sentir existan dos 

actos, es un solo acto: .. El acto de los sensible y el del sentido son uno y el 

mismo, si bien su esencia no es la misma. Me refiero, por ejemplo, al 

sonido en acto y al oído en acto: cabe, desde luego, que alguien teniendo 

oído, no esté oyendo, así como no siempre está sonando lo que es sonoro; 

no obstante, cuando lo que puede oír está en acto y lo que puede sonar 

suena. se producen conjuntamente el oído en acto y el sonido en acto: 

cabría llamarlos respectivamente audición y aquel <<sonación>> a éste"2º 
Es claro que la doble dimensión de la audición y de la resonancia en el oír 

es uno. Por lo tanto, el estudio de este fenómeno incluye al objeto, al 

20 De Anima. 111, ':· 2. 42Sb, 26. 
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sujeto y a la acción, donde la interdependencia entre ellos hace necesario 

el estudio simultáneo de éstos. 

Comencemos por analizar el objeto del sentir. El objeto de los 

sentidos es el medio fisico. Todos los sentidos están ordenados a trabajar 

algo del universo material. El objeto según Aristóteles se divide en tres: 

el objeto propio, el objeto común y el objeto accidental. ""Si pasarnos ahora 

a estudiar cada uno de los sentidos, será preciso comenzar hablando acerca 

de los objetos sensibles. <<Sensibles>> se dice de tres clases de objetos, 

dos de los cuales diremos que son sensibles por sí. mientras que el tercero 

lo es por accidente. De los dos primeros. a su vez. uno es propio de cada 

sensación y el otro es común a todas."21 

El objeto propio y el objeto común son per se, pertenecen a la 

naturaleza misma de la sensación. Son todas aquellas formas fisicas que 

inmutan en algún sentido. El objeto propio es aquel que le corresponde 

exclusivamente alguno de los sentidos: al olor al olfato. el color a la vista. 

etc. El objeto común es también una forma fisica. pero es padecida por 

dos o más de los sentidos. Aristóteles sefiala cinco especies de sensibles 

comunes: el movimiento, el reposo, el número, la figura y el tamaño.22 El 

objeto per accidens es aquel que no pertenece a la naturaleza misma del 

sentido. Son todas aquellas relaciones no sensibles que en el operar, el 

hombre es capaz de acceder en su conocimiento: '"Se habla, en fin. de 

<<sensible por accidente>> cuando. por ejemplo. esto blanco es hijo de 

Diares. Que <<es el hijo de Diares>> se percibe por accidente en la 

" De Anima, 11. c.6, 418 a, 6-1 O. 
,, Cfr. Vemaux, op. cit., p. 55. TESIS CON 
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rncdida en que a lo blanco está asociado accidentalmente a esto que se 

percibe. De ahí también que el que_ lo percibe no 'padezca en cuanto tal 

afección alguna bajo el influjo del sensible por accidente. "23 

En el caso de los sensibles per accidens,"ya no estamos hablando 

del conocimiento sensible pur~. ent~os yae1f el ~~mpo de acción del 
- .. . -~ 

conocimiento intelectual. La unidad substancial 'del viviente se manifiesta 

en sus acciones. Un solo operar puede comprender todos Jos niveles de 

fonómenos psíquicos en un solo acto. El que se le llame sensible a lo 

accidental es por Ja capacidad análoga del intelecto, no que existan 

sensible accidentales per se. 

Hay que hacer una diferencia entre el sensible común y el 

accidental. Al hablar de movimiento. reposo y número parecería que 

estamos hablando de abstracciones, y al ser abstractos pertenecen al 

intelecto. No es así. Es cierto que se puede estructurar de la materia 

relaciones móviles y cuánticas, pero éstas dependen de las propiedades 

sensibles del objeto. En el caso del sensible común no estamos manejando 

abstracciones. estamos manejando cualidades fisicas emitidas por el 

sensible y padecidas por el sujeto. Descartes explicaba esta sensación 

entendiendo lo extenso desde su dimensión espacial, y al ser extenso es 

fisico. Dentro de lo extenso para él se encuentra el movimiento y-_el 
, , , 

número, que son cualidades del mundo'corpóreo: "Lo e~tenso es a su vez 

lo que en el mundo de los cuerpos percibimos clara y distint~enté:'y con 

lo extenso la figura que resulta de la extensión y de su limitaÍ::ión, y la 

" De Anima. 11. c.6. 418 a. 20-25. 
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posición que adoptan diversas figuras referidas entre sí, así como también 

la mutación de esta posición en que consiste el movimiento. Los sensibles 

comunes pertenecen a la constitución propia de lo fisico y los sensibles 

accidentales son realidades no exclusivamente sensibles. Por lo mismo. 

los sensibles accidentales son pseudo-sensibles propios de Ja racionalidad, 

abstracciones de la interacción entre los sensible y lo intelectual. Ergo, 

sólo el hombre es capaz de conocer sensibles accidentales. 

a. 1) Los sentidos E..-,:ternos: 

Aristóteles divide en dos los sentidos que operan: los sentidos externos y 

los internos. Estudiemos los sentidos externos del conocimiento. 

Primero habría que entender qué son los sentidos. Son Ja facultad 

de potencia pasiva que es irunutada por un objeto fisico que determina su 

actuar y su propia forma constitutiva, recibiendo y transportando la forma 

del objeto. Cuando decimos que es una facultad estamos hablando de un 

principio de operación en potencia que el viviente tiene para satisfacer sus 

necesidades en Ja relación con el medio ambiente. Decirnos que es pasiva 

porque sólo ejerce su actuar en cuanto es inmutado por el objeto externo. 

Los sentidos externos no se ponen en movimiento a sí mismos, el sensible 

exterior es el que da origen al movimiento de la sensación. Cuando 

decimos que determina su actuar y su propia forma constitutiva significa 

que la forma sensible que irunuta inicia la acción, y según su intensidad de 

inmutación actualiza al sentido, es más, una inmutación muy fuerte es 
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capaz de modificar la fisiología del órgano que permite la sensación. 24 Por 

último debemos señalar que los sentidos externos a su vez son canales de 

comunicación de la información a otros sentidos que organizan esos datos. 

Como arriba señalamos. los sentidos no son susceptibles de cometer 

errores. en el acto de sentir no hay reflexión, por lo que no hay 

deliberación, lo que siempre está enmarcado por la total objetividad de lo 

sentido. La única posibilidad de perder está objetividad es la existencia de 

una disfunción defectuosa en el órgano que siente. Aún el kantianisrno 

sostiene la objetividad en la sensibilidad con todo y sus a prioris de la 

sensibilidad: Espacio y Tiempo. No importa que éstos sean del sujeto, no 

modifican subjetivamente el sentir. 

Según la tradición clásica son cinco los sentidos externos. El 

sentido de los colores: la vista; el de los sonidos: el oído: el de los sabores: 

el gusto; el de los olores: el olfato, y el de la tensión: el tacto. En el caso 

del ser humano estos cinco sentidos son esenciales a su ser. La carencia de 

cualquiera de ellos es un accidente que va en contra del orden natural. 

a.2) Los Sentidos Internos: 

Cuando hablarnos de sentidos .internos estarnos haciendo :Jeferencia a 

órganos que siguen asimilando. formas sensibles Y,,. otorgan mayor. unidad 

al objeto conocido. Estamos refiriéndonos . al • sentido común, la 

imaginación. la estimativa (cogitativa) y la memoria;· ·El conocimiento 

conten1poráneo de la neurofisiología brinda mayor precisión dentro de los 

º'Cfr. S Th. l. 75. 3 ad 2. 
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órganos específicos de éstos. Es tentativo pensar las acciones de los 

sentidos internos desligados de un órgano físico. Esto no es así. Todos los 

sentidos dependen de un órgano, los sentidos internos están sujetos al 

devenir mecánico del sistema nervioso. por lo que sus funciones se 

desempeñan dentro de alguna parte de la fisiología humana. 

a.2.1) El sentido común: 

Los datos formales obtenidos por .los sentidos externos penetran sin una 

unidad del objeto en lo propio y común asimilado. Los sensibles propios 

de cada sentido no pueden ser captados por los demás, sin embargo, dentro 

del conocimiento se unifican estos objetos dentro de uno solo que contiene 

todos lo propio y común de la sensación. Se podría decir que el sentido 

común es el sentir de nuestro sentir. Esto no implica la capacidad 

reflexiva intelectual (sólo lo intelectual reflexiona). Simplemente dentro 

del sistema nervioso interior, las irunutaciones sensibles se traducen en 

impulsos químico-eléctricos que se unifican un una sola concepción de lo 

conocido. Es la terminación de las impresiones recibidas. _Es buen 

n1omento para determinar qué se entiende por conciencia. En sentido 

estricto la conciencia es conocimiento concomitante. Un conocimiento 

acompañado de otro conocimiento de ese primer conocer.. La pregunta 

aquí es si el sentido común puede ser .. una .. conciencia sensible o 

simplemente la conciencia es exclusiva de la intelectualidad. 

La respuesta se encuentra en la diferencia entre experiencia y arte. 

Se entiende por experiencia el conocimiento de las cosas singulares dentro 

del actuar concreto de un conocimiento. El arte es el conocimiento que 
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conlleva el porqué de las cosas. Aristóteles le llama arte al conocimiento 

universal y éste es exclusivo del hombre: "El arte· nace cúando de ·una 

multitud de nociones empíricas se separa un solo juiciÓ universal aplicable 

a todos los casos semejantes."25 

¿En qué sentido se contiene en esta diferencia la respuesta a la 

conciencia? En el sentido que el saber hacer implica la reflexión. lo 

universal. y el conocer de un conocer implica este por qué reflexivo que 

genera la conciencia. Por lo mismo. no es posible que el sentido común 

sea una conciencia sensible. Es cierto que el sentido común puede ser 

considerado un segundo conocer pero jamás será conocer de un conocer. 

Esto se debe a que la unificación del sentido común no es una reflexión, 

no se flexiona sobre sí mismo para conocer su operar, simplemente recibe 

la inmutación sensible de los datos externos y las unifica en el orden 

otorgado por el objeto. El sentido común no es consciente de lo que 

conoce. tan sólo conoce.: " El sentido común no es una función de 

reflexión. En erecto. reflexionar es volver sobre sí mismo. " 26 La 

consecuencia es lógica: 

in tclcctualidad. 

La conciencia es exclusiva de la 

Más adelante. como se ha mencionado. entablaren1os un debate 

sobre el valor de Ja ciencia. Pero es pertinente mencionar que el sentir del 

sentido común no es del mismo orden que el de los sentidos externos, ya 

que éstos siente Ja inmutación externa, y el sentido común siente nuestra 

~"Aristóteles. Metafisica. I. ly 2. 
>o R. Vemaux, op, cit .• p. 66. 
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sensación, Ja pregunta que queda abierta es qué tanta subjetividad implica 

este sentir sobre Ja posibilidad de una objetividad total. 

a.2.2) La imaginación:_ 

La imaginación es el conocimiento sensible que tiene por objeto el 

fantasma~ 

Lo primero a señalar es que es un conocimiento sensible no 

reflexivo. Es muy tentativo empezar a dar facultades intelectuales al 

fantasma por su naturaleza misma. pero el fantasma sigue siendo algo 

concreto. no es abstracto. La - imagen no pertenece al campo de la 

reflexión: •• ... la fantasía condiciona la primera manifestación del conocer 

tanto en la esfera sensorial como en la intelectiva. Sin embargo, por su 

posición intermedia, la fantasía no puede llevar a cabo ningún proceso 

congnoscitivo: no alcanza en efecto ni la existencia, que sólo puede ser 

atestiguada por las impresiones sensoriales inmediatas ni el _nivel de la 

esencia. porque el conocimiento de-la esencia comporta la aprensión del 

significado absoluto de las cosa.S, el cual por si mismo trasciende la 

imagen y la representación particular, aunque la presuponga como primera 

presentación global del objeto."27 Lo que es diferente con la sensación es 

que la imaginación no es la sensación del objeto real. - Es una 

representación del objeto real. En la .imaginación el objeto se presenta 

como una primera abstracción de lo real. La prueba está en la oportunidad 

que tiene la fantasía de mezclar diversas imágenes creando dentro de ella 

"C. Fabro, op. cit., p.67. 
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seres no existentes en la realidad. seres puramente imaginativos que tan 

sólo existen como entes de razón de su creador. La pregunta es si el 

fantasma se presenta sólo en la ausencia del objeto en los sentidos o 

también se puede encontrar ante la presencia del objeto. 

Si el objeto está presente y se posee una imagen de él ya existe ahí 

un fantasma. El que el sentido común unifique los datos exteriores no 

implica Ja imagen dentro del que conoce. por lo que la imagen es el 

fantasma de lo sentido. La comprensión de esto implica un análisis 

ten1poral. Al ser conocin1iento sensible está sujeto al tiempo. es un 

conocin1iento procesual que implica el devenir continuo. en una cantidad 

de movimiento. un antes y un después. El sentido común unifica y la 

fantasía es la capacidad de representar todos esos datos unificados en una 

imagen. la interacción de las diversas facultades. en este caso los sentidos 

internos. permite que la fantasía pueda elaborar imágenes de lo presente y 

de Jo ausente. de Jos presente toma la información directamente del sentido 

común. de Jo ausente Ja toma de la memoria. La imaginación necesita de 

las funciones de conservación y reproducción de datos. La conservación 

puede ser de Ja imaginación o de Ja memoria. Con respecto·· a la 

reproducción es la evocación que se hace de lo impreso para dar origen a 

la expresión de la imagen. ..La reproducción, llamada. evocación (el 

término técnico es reminiscencia) consiste en tomar conciencia de Ja forma 

conservada o más exactamente en construir una imagen, species expressa, 

partiendo de la species impressa. Lo que no exige otra explicación que la 
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espontaneidad vital. " 28 Queda claro qu~e la reminiscencia se lleva a cabo 

siempre que opera la imaginación; sea presente o ausente el objeto. 

La tarea de la fantasía es proporcionar y reforzar la estructura del 

objeto dentro de su percepción. estructura que se presenta como un todo 

en su realidad de espacio y tiempo material; más adelante esto permitirá el 

análisis racional de los datos sensibles. Es buen momento para manifestar 

el hecho necesario de la objetividad radical del conocimiento sensible. 

Habiendo explicado a la fantasía. su concepción del todo sentido y su no 

reflexividad. se debe afirmar que los sentidos sien1pre son rectos con 

respecto al objeto conocido. Si no se le puede llanmr verdadero por la 

ausencia de intelectualidad. si a su vez están exentos de error al no poder 

emitir juicios. Cuando un sentido no se adecua a la realidad. no es por un 

proceso critico, sino por un defecto al orden fisiológico de éste. Arriba 

mencionaba que la fantasía compone entes racionales no existentes. parece 

que esto es una contradicción; no es así. Cuando la fantasía compone 

fantasmas mezclados es con la ayuda de la racionalidad del hombre y sus 

juicios gracias a la unidad substancial del acto del viviente. Se podrían 

objetar que existe la posibilidad del error si se sostiene una postura a 

prioristica como la de Kant en la estética trascendental. ya que el fantasma 

no es una adecuación del conocimiento sensible con la realidad del objeto 

material. sino el fenómeno que se encuentra organizado por las estructuras 

de espacio y tiempo y ya no existiría la objetividad. Esto no es así. aún 

Kant postula la total objetividad en esta concepción de la imagen. ya que 

los a prioris de la sensibilidad son innatos y universales en su estructura 

~· R. Vernaux. op. cit .• p. 68. TESIS CON 
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en todo ser humano, por lo que el resultado es algo objetivo, aunque sea 

fenoménico, y no existe el error consciente y racional en la estructuración 

del fenómeno en la estética trascendental, las Intuiciones son siempre 

verdaderas en Kant. Es posteriormente en Ja formulación del Concepto en 

la Analítica Trascendental. que se puede cometer el error de juicio. hasta 

llcgar a Ideas incorrectas en la Dialéctica Trascendental. 

a.2.3) La Estimativa: 

Dentro del equilibrio bioquinético de todo viviente. la estimativa 

desempeña una función de suma importancia. Dentro de un lenguaje 

coloquial se le conoce como instinto. Explicaremo.s lo exclusivrunente 

anin1al de esta facultad. ya que cuando interactúa con la inteligencia recibe 

el nombre de cogitativa y ya no es simpleJ:llen.te conocimiento sensible y 

sólo actúa con el apetito natural fisico. 

La primera pregunta que surge es si la estimativa pertenece al 

orden del conocimiento o al orden del apetito. porque si estamos señ.alando 

que cs el instinto del apetito natural, parece ser que la estimativa no es un 

conocimiento. sino Ja inclinación instintiva al objeto conocido. Si esto 

fuera así. habría dos facultades para la misma acción. cosa que en un 

principio descartamos. La estimativa no es un apetito, despierta de forma 

instintiva el apetito, mas no es inclinación. La estimativa es el 

conocimiento que tiene de la utilidad o nocividad del objeto conocido para 

la fisiología del viviente. este conocimiento. posteriorn1ente desata la 

pasión propia del apetito sensible. Pero, ¿cómo es posible que se dé este 

conocimiento pragmático de lo conocido? Parece ser que estamos ante un 
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obstáculo insuperable para sostener la irracionalidad de los animales. 

¿Cómo es posible que el bruto conozca la bondad o maldad de el objeto. 

para su ser sin ejercer un acto reflexivo? Si el animal conoce lo bueno o lo 

malo del objeto. entonces habría que admitir que son inteligentes, aunque 

sea en un grado menor. La mayoría de los autores aceptan en este punto 

un presentimiento dentro de lo sensible que despierta lo instintivo; aún 

así, este "presentimiento" implicaría un operar sin lo sensible, un operar 

intelectual y estaríamos en el mismo problema. Algunos hasta la llaman la 

inteligencia animal por analogía. Esto no debe ser así. Por consistencia 

lógica no podemos aceptar esto. La estimativa no es más que los datos de 

valor que despiertan una conducta espontánea o aprendida dentro de la ley 

dinámica del estimulo-respuesta de la física. La estimativa no es más que 

la acción fisica dentro de la sensibilidad de el alma. ;Cómo es posible 

que se prese11te e.'Ota acció11 fisiológica? Si las [aculta<les so11 del al111a v 

el a'111a es i11nraterittl, este pri11cipio i1,,naterial es el que pen11ite la 

re.'Opt1esta t111te el e.'Oti111ulo fisico que po11e e11 juego el equilibrio del 

orga11ismo. Pero ja111ás .<;erá 1111 ttcto co11 ... cie11te 11i reflexivo, i11telectual. 

Esto 110.'< obligtt a '"'" co11cl1uiá11 i11111e1/iata v lógica: o la estinrativa 110 

e.'< 1111 co11oci111ie11to .'<en.'Oible, si110 el si111ple apetito <le lo co11ocido, 

e11to11ce.'< lte111os tluplica<lo la.<; [ac11lta<le.'i oara 1111a sola ft111ció11, o es el 

co11oci111ie11to de utilidad l' 11ocividad im<ta11tá11eo t111tes de el apetito, 

pero e.'<te co11ocinrie11to 110 p11ede ser te1nporal porq11e implicaría la 

re . .,p11esta ;,,,nediata ttl estítn11lo v va sería apetito. Lo lógico es q11e o la 

e.~ti111atil•11 110 exi.!ile o es sin1plen1enle el efi!cto de 1111a resp11e.'Ota 

111ecá11ictt e11tre lo.'< i111p11l.'Oos q11í111ico-eléctrico.'< tlel 1111i111a. La tí11ica 

.'<ol11ciá11 e.'< .'<it11ar a la e.'Oti111ati>'a como 1111 co11oci111ie11to tle 11tilidail q11e 

e.tt c1111.~11 11ece.~arill v .~11ficie11te 1/el insti11to. E11 conc/11.~i,;11, la estinrativa 
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llllllC{I Pllede {ICfll{lr sep{lrat/a tfe fa apeticÍtÍll se11 . .,;ib/e, q11e de11tro de /ti 

1111itlad . .,;1utt111cial del honrhre sienipre act1ía11 ~i11stantánean1e11te" e11 

COll j1111 to. 

Es una excelente oportunidad para poner una objeción radical al 

empirismo de David Hume. Éste sostiene que el conocimiento siempre 

es producto de Ja experiencia sensible. al igual que Aristóteles, pero no 

acepta la capacidad abstractiva y reflexiva de la intelectualidad. Según él. 

el pensamiento y su progreso es producto de las leyes de la asociación 

entre las in1presiones y las percepciones. Las impresiones son los datos 

sensibles externos y las impresiones o ideas son las relaciones ·internas 

creadas con las diversas impresiones a través de la asociación dentro del 

sentido del orden experimentado. Según Hume; nuestras ideas · son 

resultado de un proceso puramente mecánico, donde no existe nada 

metafisico: ••Nuestras ideas se unen y combinan entre sí .con arreglo a las 

tres leyes de semejanza, contigüidad espacio-temporal y causalidad. Es un 

proceso puramente mecánico:·~9 De esto se deriva que existen verdades 

de razón y verdades de hecho. Las primeras son verdades mediatas de la 

relación entre ideas y la segundas son verdades inmediatas de la sensación 

experiencia) externa. De esta forma Hunle deja todo an1arrado a la 

experiencia: "<<porque el efecto es totalmente diferente a la causa y. 

consiguientemente, jamás podrá ser descubierto en aquélla; el movimiento 

en la segunda bola de billar es cabalmente distinto del movimiento en la 

p.-imcra: ni hay aquí nada en uno de ellos que envuelva la más mínima 

referencia al otro>> (Ess. 11. 26). Así no nos queda otra cosa que esperar lo 

~·> Hirschberger. op. cit .• Tomo 11. p. 13:?. 
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que nos dé la experiencia.''3º Si la experiencia para Hume no es más que 

la asociación de ideas en la contigüedad espacio-temporal, todos los 

acontecimientos se estructuran a posteriori en el conocimiento. Si todo 

esto es cierto, entonces el hombre jamás podrá predecir un solo 

acontecimiento. Si en la cita de arriba Hume afirma categóricamente que 

no existe la más mínima referencia entre movimientos, esto implica que 

sería imposible pronosticar ningún conocimiento verdadero, ni de razón y 

mucho menos de hecho. Entonces, .::ó1no fue posible que la verificación de 

Ja teoría de Ja relatividad de Einstein dependiera de la predicción de la 

posición de un astro ante la refracción de la luz en un eclipse; según 

Hume. todas las verdades de razón que se implican en la teoría 

einsteiniana no podrían predecir la posición cambiante del astro antes y 

después del eclipse. y esto no fue así. Con la teoría de Ja relatividad se 

pronosticó una verdad de hecho. 

- - . -
- '- ---. -- - .--

Por qué expliqué esto en este momento y no esperéal desarrollo de 

la inteligencia. Porque la capacidad de predecir fundamentando, es de la 

racionalidad, y si Ja estimativa implica cierta predicción no pC:,dría ser una 

facultad de Jos animales. Realmente hay que profundizar-en la existencia 

de la estimativa. 

30 lbid .. p. 133. TESIS CON 
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a.2.4) La memoria: 

En diversas ocasiones hemos expresado el concepto experiencia; ésta es 

posible gracias a la capacidad de almacenar lo conocido. Si no fuera 

posible el conservar las formas adquiridas. el que conoce siempre partiría 

de cero, todo sería novedad, y lo aprendido con anterioridad jamás 

formaría parte de un nuevo adquirir de formas, no habría un crecimiento 

de la facultad. ni un perfeccionamiento de ésta. Seríamos los eternos 

ignorantes, atados siempre al simple conocimiento-presencial del objeto' 

La memoria sensible es la fac-ultad. de conservar y servir de fuente 

complementaría para la futura reproducción de imágenes. El objeto de la 

memoria es el conocimiento del pasado. Debido a todo esto la memoria 

sensible es temporal y está estructurada en una categoría· temporal. No 

quiere decir que la memoria sensible contenga el concepto abstracto de 

tiempo, esto es propio de la intelectualidad, pero si es temporal, porque al 

ser el almacenamiento de datos de un sujeto, su actividad está envuelta en 

el orden vivencia! en que se suscitó la experiencia. Volvemos a recordar 

que las facultades son del el alma, ésta es una, así que todo lo guardado es 

de el conocimiento de esa alma con unidad. Una vez más la fisiología 

conten1poránea ha avanzado en la comprensión de Jos procesos fisico que 

se llevan a cabo para almacenar esta información. Algunos problemas 

fisiológicos llegan a afectar el campo de la memoria sensible y de. los 

hábitos sensible aprendidos. En este espacio podrían caber muchas 

reflexiones sobre la necesidad de un daño fisiológico para un amnésico, ya 

que se presentan amnesias sin un daño cerebral. No olvidemos que en el 

caso del hombre. su operar conlleva la interrelación de sus diversas 
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facultades,· por lo que los problemas de memoria en el hombre no se 

reducen· a la destrucción de la red de relaciones químico-eléctricas de las 

neuronas como sería en un bruto. la inteligencia influye racionalmente en 

la memoria sensible humana. 

b) El apetito sensible: 

•• es una tendencia hacia un objeto concreto, aprehendido como 

bueno por los sentidos; podríamos llamarla también la sensualidad 

despertada por la sensibilidad."31 

b. 1) El concepto de pasión y sus implicaciones: 

-.· .,-

Si partimos de la tesis clásica de los apetitos, es_ necesario que el apetito 

sensible sea la inclinación natural ante.un bien reql.l.;;rid;; por unafacultad 
- --· •.. ----· _,- - __ , -..=:.-_,,_,_. ...• - ' 

de la sensibilidad: .. Por inclinación o t¡;ndencia" 5;; ¡:¡:;_ú;;~Cíc;'¡~·ori~O:-tación o 

disposición de un agente con respecto al objeto a;;:,q~~__;.e~.et-fin o el 

término de su actuar: .. en ese sentido se puede deciiqú~:l~·i.:i¿iinación es 

la propiedad tendencial o <<apetito>> que cada agent;; y¿;icii'forma. tanto 

natural como cognoscitiva. tienen hacia su perfección d0::.finiúy~ .•. " 32 En 

el caso de los apetitos hay que entender que el desarrollo delas facultades, 

que se encuentran en potencia y se van actualizando hacia su perfección, 

reclama lo necesario de lo que carece, esta necesidad es la que es causa 

eficiente del movimiento hacia el bien que satisfaga lo ordenado al fin. 

31 R. Vernauex .. op. cit ... p. 77. 
"C. Fabro, op. cit., p. 101. TESIS CON 

FALLA DE ORIGEN 
68 



En el caso del animal es también causa suficiente y necesaria. cosa que no 

pasa en el hombre gracias a la voluntad. 

Es necesario señalar una serie de determinaciones semánticas que 

nos permitan orientarnos con más rectitud en nuestras reflexiones. El 

apetito sensible del animal y el racional es· un· apetito elícito . aquel que 

carece en el fondo de una determinación volitiva, es lo instintivo. Existe 

otro apetito que adelante estudiaremos: el apetito elícito intelectual. aquel 

que incluye a la inteligencia y la libertad. Empezaremos a utilizar el 

término pasión para describir el apetito natural; sin embargo. este 

concepto se presta a muchas ambigüedades por su alto contenido análogo 

en sí mismo. En un primer plano la pasión es todo estado del sujeto que se 

encuentra bajo la influencia de algún evento externo. es el recibir una 

información extrínseca en las propias facultades.33 En un segundo 

momento, la pasión es la fuerza tendencia! hacia un objeto determinado 

que puede ser una atracción positiva o una repulsión. En este sentido las 

sensaciones son pasiones porque su origen proviene de la inmutación de lo 

sensible en los sentidos.34 

En una tercera acepción, la pasión es todo cambio sufrido por el 

sujeto dentro de su cualidad. derivado de su esencialidad. Por lo que las 

mutaciones de lo corpóreo y lo psíquico también son llamadas pasiones. 

En todos los casos las pasiones son afecciones a las facultades. por lo que 

todas las pasiones son del alma. Por lo tanto. las pasiones pertenecen al 

"Cfr. Aristóteles. Met .. v. 21. !022 b 15-21. 
_,,Cfr. Aristóteles. Met.. IV, 5. 1010 b 33. 
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campo de los apetitos, pero dependen del conocimiento o de la presencia 

del objeto, para poder tender a ese objeto conocido. 

Hay que realizar otra distinción entre diversos términos que pueden 

ser equívocos en el estudio de los apetitos. El termino tendencia es la 

disposición innata al bien necesitado. El concepto emoción es un grado de 

sentimiento que se presenta dentro del apetito: ''las emociones son las 

respuestas que constan de reacciones fisiológicas, estados cognoscitivos 

subjetivos y conductas expresivas."'35
, y por último la pasión queda corno 

la actitud de atracción o repulsión del sujeto ante el objeto conocido o 

presencial. 

La palabra sentimiento puede reflejar una doble dimensión: la 

primera es lo que he llamado pasiones, la actitud de atracción o repulsión, 

pero en las pasiones siempre se encuentra presente en el conocimiento el 

objeto de la inclinación, la intencionalidad hacia algo. En el segundo 

aspecto entramos al campo de lo puramente inmanente, . donde el 

sentimiento puede representar a la impresión íntima que se orienta hacia el 

sujeto y su estado del yo. ya no se refiere al objeto intendonal, sillo al 

sujeto y su propio estado del yo, es como el objetivar al ·sujeto para que 

pueda ser objeto del conocimiento y por. tanto pueda ser apetecido • .-Sin 
. . . 

embargo. hay que recordar que no se puede obj'etivar con exactitud al 

sujeto del yo sin que dejar de ser ese yo. por lo que este sentimiento no es 

del todo clasificable dentro de un lenguaje universal impersonal, que deja 

de lado la realidad singular y totalmente individual del hombre. Más 

35 Robert A. Baron. Fundamentos de Psicologia, P.H.H., tercera edición. 1997. p. G-6. 
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adelante explicaremos el papel del amor en este proceso de sentimientos 

intrínsecos y concepciones intelectuales y volitivas. Entender este campo 

del sentimiento nos obliga a vincularnos co:U lo intel~c_tual y volitivo. y no 

se ha explicado todavía. 

Dentro de esta modalidad de sentimientos inrnanentes-éxiste lo que 

los psicólogos han llamado la percepción extrasensorial, esa percepción 

capaz de sentir con ausencia del objeto una realidad concreta. La ciencia 

psicológica contemporánea debate acerca de la habilidad innata de la 

percepción o si ésta es aprendida. Recordemos que la percepción es el 

sentir unificado del objeto dentro del conocimiento sensible pero que 

puede vincularse en el campo cognoscitivo en la vivencia del yo 

unificador. Por pura lógica. no se podría hablar de una percepción 

extrasensorial como una habilidad de un sexto sentido mágico. Sin 

embargo, con una serie de reflexiones en la que entren en juego el 

conocimiento sensible y sus apetitos, la inteligencia, la voluntad y el 

subconsciente, que no hemos explicado, podrían hacer posible una 

explicación racional a lo que coloquialmente ha sido este sexto sentido, lo 

que actualmente se ha retomado corno el estudio_- del hecho '"psi": 

"'procesos inusuales de información o transferencia de energía que - no 

pueden explicarse en término - de 

conocidos. ·n36 

Una respuesta que quedó incompleta-es si la percep~iC:,n''es innata o 

aprendida. la lucha entre lo natural y el ambiente que postiila la psicología 

-'" lbid .. p. 137. 
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contemporánea. El problema del binomio naturaleza-ambiente es fácil de 

responder. en el campo de la percepción puramente sensible del sentido 

común y los instintos, la percepción es innata. Y esta percepción innata se 

manifiesta en hábitos que el día de mañana determinan el operar desde lo 

nlemorizado de este sentir y se convierte en un conocimiento acumulado. 

Pero en el campo de la percepción aunada a la cognición del yo y sus 

reflexiones. influye lo aprendido en la experiencia subjetiva y no está 

limitada a la ley nlecánica del estimulo respuesta. 

b.2) Clasificación aristotélica de las pasiones: 

A continuación haremos un análisis de las pasiones como esas actitudes de 

atracción o repulsión sensible ante un senti1niento experimentado. En un 

lenguaje coloquial derivado del uso de la psicología contemporánea, Ja 

pasión es una conducta desordenada contraria a la razón. No es el sentido 

en el que se usará el término pasión, sino en el sentido de la disposición 

subjetiva ante un sentimiento dentro del orden del apetito natural. 

Las pasiones se clasifican en orden a la bondad o maldad que el 

estimulo externo presenta a la facultad en potencia de actualizarse con un 

bien. En segundo plano, se clasifican de acuerdo al grado, de accesibilidad 

que el sujeto puede tener a convertir ese apetecer en una satisfacción real 

de la necesidad: lo concupiscible y lo irascible. De esta manera, existen 

los apetitos concupiscibles de lo bueno y lo malo y los apetitos irascibles 

de lo bueno y lo malo también.37 Por último, la presencia o ausencia, 

'°Cfr. Sum. Theol., 1-11 q. 23 a. 1-4. TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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gracias a la memoria del objeto, nos permite acabar de especificar las 

pasiones del apetito sensible. Si es un apetito concupiscible bueno· de lo 

presente, se está ejerciendo el acto de poseer ese bien necesitado, el 

sentimiento se llama gozo, es el placer de estar en el proceso de satisfacer 

la necesidad con el bien requerido en sujeción. Si es una pasión 

concupiscible buena pero no se posee el bien en ese proceso de 

satisfacción, se llama deseo. Es un buen momento para distinguir 

semánticamente las diferencias entre los conceptos desear y querer. El 

desear como se explicó es el sentir del apetito fisico, y el querer más 

adelante lo explicaremos como el apetecer intelectual de la voluntad. 

Siguiendo con nuestra clasificación, están los apetitos concupiscibles de 

un mal presente. es una afección que se encuentra ya presente dentro. de la 

facultad y no ha acabado de apetecer, a esta pasión se Je llama·dolor.·El 

apetito concupiscible del mal ausente es la aversión~· el.· reé::hÜo a 

experimentar el dolor. 

Analicemos los apetitos de los sucesos dificiles de experimentar en 

la vida: lo irascible. La pasión irascible de lo bueno nunca podrá ser 

presente, si se encontrara presente en el proceso de asimilación el objeto 

apetecido, es lógico que no seria ya algo irascible, dificil de conseguir, 

porque ya se posee. Por lo que la clasificación de ésta depende la 

posibilidad de alcanzar ese bien irascible. La pasión irascible de un bien 

posible de alcanzar es la esperanza, y el sentimiento del bien irascible 

imposible de alcanzar es la desesperanza, que se experimenta ante la 

frustración de el fracaso eminente. En el caso de lo irascible malo sí es 

posible que se encuentre presente el mal. sigue siendo irascible porque es 

un hecho de un alto grado de maldad para el equilibrio del sujeto. La 
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pasión irascible de lo malo presente es la cólera, el dolor y coraje radical 

ante este sufrimiento fisico. Lo irascible malo ·ausente se especifica de 

acuerdo a la factibilidad de evadir ese mal todavía ausente. Lo irascible 

malo ausente posible de evitar despierta la audacia, el sentimiento de 

agilidad suficiente que permita superar el gran problema y. por último. lo 

irascible malo in1posible de evitar nos origina el temor, el sentimiento de 

horror ante el mal que no está en proceso de destrucción en nuestras 

facultades, pero que sabemos que nos afectará y no podemos ignorarlo. 

Estas once pasiones son respuestas de apetencia sensible en los 

instintos. y es común darles una carga cognitiva por su interrelación con lo 

intelectual en el hombre. aunque por obviedad los compartimos con todo 

animal instintivo~ 

Ya para terminar las reflexiones sobre los pasiones, haré una 

observación de corte ético en el papel que éstas desempeñan en la bondad 

de la vida humana. Un animal está sujeto a responder con estas pasiones 

en un grado y dimensiones rectas a su instinto: '"Existe, por tanto, una 

inclinación natural o inconsciente (apetitis natura/is) por el que toda 

criatura tiende a lo que le es conveniente, prescindiendo de cualquier 

conocimiento .. 38
; pero el hombre al no estar sujeto a los instintos, gracias 

a su libertad, es capaz de manipular las pasiones al grado en el que él 

quiere experimentarlas. Arriba mencionábamos que la psicología 

contemporánea señala a las pasiones como el desequilibrio del 

sentimiento. esto sucede cuando. con la razón. llevamos a extremos 

3
" C. Fabro. op.cit .• p. 102. TESIS CON 
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nuestras pasiones. Recordemos que al tener facultades nos creamos una 

segunda naturaleza que se estructura en hábitos; esos hábitos pueden ser 

ordenados al fin o desordenados a éste, los hábitos ordenados son las 

virtudes y los desordenados son los vicios. Cuando las pasiones se acercan 

a los extremos y son instrumentalizadas lejos del fin, se convierten en 

vicios. vicios por excesos o carencias. La regla de oro para ordenar 

nuestras pasiones hacia la virtud, es la regla del justo 111e<lio. En el caso 

de las pasiones. la virtud se encuentra en la satisfacción de la necesidad de 

la facultad en su equilibrio al que llamamos el justo medio: "La razón 

ejerce su influjo sobre las pasiones sujetándolas a su norma que impone 

para 111antener el <<:justo medio>> (To µEcrov, µEcrOTTJ<;) entre los 

extren1os. uno por exceso y el otro por defecto. y este mecliun1 rcuionis es 

el que permite definir la virtud moral."39 Un ejemplo muy sencillo es el 

apetito de la nutrición: el exceso es la gula que causa la gordura, un vicio, 

y el defecto es la anorexia, que causa la desnutrición y anemia, otro vicio; 

el justo medio es comer lo que nutre y satisface el apetito, ''ni tanto que 

queme al santo y tan poco que no lo alumbre". 

"' Ibid .. p. 106. 
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C/\P ftULO 111 

LAS FACULT/\[X;5 surc;;e1oec;;s [)Q_ uomBec;; 

Es momento de analizar lo que son los Fenómenos Psíquicos Superiores. 

Son los que pertenecen al hombre y no compartimos con el resto de los 

seres vivos. Son Ja Facultades que son propias de la racionalidad. 

I.- EL CONOCIJ\.'IIENTO INTELECTUAL 

Ya habíamos explicado la naturaleza inmaterial de la existencia intelectual. 

ahora nos corresponde estudiar cómo opera el conocimiento intelectual. 

En adelante identificaremos al conocimiento intelectual como pensamiento 

o saber. dejando clara la distinción con conocer; el saber o pensar es 

exclusivo de lo espiritual. el conocer también es de lo animal: 

"'Originalidad del pensamiento: es la actividad propia del hombre 

mediante la que ha construido. a lo largo de Ja historia. el progreso de las 

ciencias. de las arte y de la técnica y ha elaborado los sistemas filosóficos. 

políticos y religiosos que forman el entramado de la civilización humana. 

TESIS CON 
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Es gracias al pensamiento corno la vida del hombre se distingue de la de 

los animales; ... '" 1 

Primero habría que demostrar la existencia de la inteligencia. 

Nadie duda de la sensibilidad, péro sí del pensamiento. Siguiendo la línea 

aristotélica que sostiene que a mayor inmaterialidad existe un mayor 

grado de poder cognoscitivo, creo que una de las dos pruebas de Ja 

existencia del intelecto es la conciencia concomitante antes mencionada. y 

la otra fue arriba explicada como la capacidad de predicción de Ja ciencia. 

En el primer caso. la reflexividad es la demostración de la inmaterialidad 

del pensamiento. Por lógica, la capacidad de flexión literal de un ente 

sobre sí mismo obliga a postular que sólo es posible en lo inmaterial. Si 

pensan1os en la materia como tal, no podemos in1aginar que la materia se 

separe de sí misma para entrar en sí, siendo la identidad de su propio ser 

material. No es congruente pensar en una materia que estando limitada a 

su cantidad se duplique para trascenderse e inmediatamente se compenetre 

en una acción inmanente en su propia materia, volviéndose a duplicar, 

donde la más mínima partícula entre en sí misma sin dej·~ :d~ ser e~a 
cantidad material determinada. Es absurdo. La capacidad <:Í~:Ía conciencia 

implica la necesidad de una auténtica flexión sobre e!'c~'riC:.~i:.Uiento. Si el 

conocimiento fuera puramente material, lo lógico seria:·'qu~ la reflexión 

fuera imposible. Pero en la experiencia, lo a pci;teriorÍ.nbs demuestra q'ue 

la conciencia es reflexiva por exigencia, por l~···t~tg .es iiunaterial. 

Podemos conocer un objeto sensible, también pocl~in~s .con6cer que 

conocemos ese objeto sensible, pero más aun podem.~s con~c'er que 

1 C. Fabro. Introducción al Problema del Hombre. Rialp. Madrid. Espai\a, 1982, p 74. 
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conocemos. un conocer ausente de un fantasma: "'Se afirma que ya con la 

simple autointrospección se puede constatar la existencia de una forma de 

<<pensamiento sin imágenes>> (vorstellungsolses Denken)."2 Esto sólo 

es posible en la reflexión. Esto es el pensamiento, el conocer reflexivo de 

lo intelectual. 

La segunda demostración, ya fue explicada arriba en contra del 

empirismo de Hume. Por último, otra radical prueba de la intelectualidad 

es la capacidad del progreso creativo observado en la historia del 

pensamiento. La habilidad de otorgar orden a las cosas va más allá de un 

simple mecanicismo. Cuando el hombre diseña nuevos órdenes no 

existentes en la naturaleza, se supera el asociacionismo de Hume, donde el 

orden siempre está sujeto a la existencia de la materialidad entitiva y sus 

leyes físicas: ••Está finalmente, el llamado <<pensamiento creativo>> o 

productivo (shoepferisches. produktives ·venken), que supera o rompe los 

moldes de una situación histórica y culn.iral concreta porque descubre 

nuevos aspectos de lo real y procedinüentos técnicos. originales o elabora 
_.," '-,- ,-

nuevas hipótesis científicas, nuevas estructura en la soci~dad. y _en. la 

economía, nuevas intuiciones efi,_el árie.''3 El· crear, no en su forma 

absoluta, sino en la invención,.de, nuevos sentidos lógicos, a veces 

antinaturales, nos demuestra .·· ~~~stra inmaterialidad. Carlos Llano 

Cifuentes señala esta superiorld~d espiritual como las razones que hacen 

miserable a una lagartija.~ TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

' Ibid., p 77. 
3 !bid., p. 75. 
"' Cfr. Carlos Llano Cifuentes, Los Fantasmas de la Sociedad Contemporánea, ed. Trillas .. 
D.F., 1995, p.55. 
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Se debe ser cuidadoso al utilizar conceptos nietafisicos para no 

provocar que se descarten las pruebas de la existencia del conocimiento 

intelectual. Cuando Hume impone su crítica al concepto de causalidad, 

tiene en mente la relación de las experiencias sensibles y la posible 

construcción de estos conceptos en un conglomerado y seleccionamiento 

de datos sensibles, generando un concepto ecléctico asociado: "La forma 

más extrema del empirismo fue, sin embargo, el behaviorismo. que afirma 

que el pensamiento se reduce a un proceso verbal concebido, como 

cualquier otra forma de conducta de nuestro cuerpo, con vista a un 

resultado práctico que se llama <<significado>>:'5 La capacidad del 

tercer grado de abstracción, el metafisico, implica de antemano la 

aceptación del intelecto, por lo que no es una prueba contundente de su 

existencia. sería un círculo vicioso tautológico. Se podría argumentar que 

los conceptos metafisicos son pensados con un fantasma creado por la 

asociación de imágenes. A la manera de Kant, debemos encontrar juicios 

sintéticos a prioris para demostrar científicamente la existencia del 

intelecto. Las reflexiones arriba mencionadas acerca de la capacidad de 

predicción, la de reflexión y la de creatividad, aunadas a la reflexión de la 

inmaterialidad de la forma explicada en lo intelectual, nos dan el silogismo 

final de la demostración de la existencia del conocimiento intelecual. 

En la reflexión contemporánea que se hace acerca de la relación 

entre el pensamiento y la imagen, la teoría de la gestalt empieza a destacar 

Ja estructuración de la imagen desde el pensamiento y no como un simple 

modelo mecánico de la realidad exterior, lo pone como un modelo 

5 C. Fabro, op.cit., p. 77. 
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estructurado que vincula al pensamiento con la realidad experiencia). 

Cornelio Fabro sostiene que la imagen es producto del pensamiento. Creo 

necesario distinguir entre la imagen del fantasma sensible que sí es un 

modelo mecánico. y la imagen estructurada producto de una actividad 

racional. Si no existiera el modelo mecánico no sería posible que los 

animales tuvieran imágenes. y sí las tienen. pero en la actividad 

psicounificadora del yo racional surge en la imaginación un fantasma 

estructurado que no es 1 00% intencional con el objeto exterior. Quizás 

ésta sería una solución para superar el a a priorismo kantiano que lleva sin 

remedio a la fenomenología y nos imposibilita alcanzar la verdad al modo 

aristotélico. Los a prioris de la sensibilidad no son en realidad estructuras 

del sujeto que organizan la información del noúmeno y permite tan sólo 

conocer el fenómeno. Los a prioris de la sensibilidad actúan con las 

categorías intelectuales por lo que la imagen no es puramente el modelo 

mecánico sino el modelo estructurado en la intelectualidad, pero esto no 

implicaría la imposibilidad de gestar el modelo mecánico con una 

adecuación real al singular. De esta forma la dimensión espacio-:-temporal 

puede ser objetiva al objeto sensible conocido. y el fenómeno s~'~rea en lo 

categorial; esto nos abre las puertas a un conocimiento d~l singular 

verdadero. Es en este poot~ (¡~i:: se encuentr~ la re'~~u~sta tomista a la 

posibilidad de conocer el :~htgwar C:on objetividad en la ausencia de un 

sentido agente. Si , el sentí~,, fu~ra · agente, entonces Kant tendría razón, 

pero no lo es, y sí hay'...í.i'i 6~t~~dimient~ agente. por lo que lo categorial ya 

puede ser activo. pero espacio y tiempo no lo son: ''Por esto Santo Tomás 

no admitió el <<sentido agente>>, hipotetizado por algunos averroístas. y 
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garantizó de esa manera la existencia de un contacto directo entre el 

conocimiento humano y Ja realidad externa (S. Th., I, q. 79, a.3, ad l)."6 

Más adelante entablaremos una discusión acerca del valor del 

conocimiento del singular. 

a) El objeto de la inteligencia: 

El objeto común a toda inteligencia es el Ser. Esta afirmación es un 

derivado de la misma naturaleza metafisica de la forma del ser. Todo ser 

es por naturaleza cognoscible. Esto significa que todo ser para ser posee 

una forma, y al ser una forma es susceptible de ser captado dentro del 

conocimiento. El ser, por Jo tanto, es por si solo verdadero. Éste es uno de 

los trascendentales del ser para Aristóteles. Al ser siempre la forma 

inmaterial, el ser es en sí mismo una f"orma. que está en potencia de ser 

intelegida con verdad. En este punto. ca~-\ la reflexión_ sobre el 
·-''¡"':"-,1_?;:·--=:;:·. 

conocimiento de la nada. Cómo es posible· que hablemos de la nada si no 
;_,_·;iY(~·~·>:. ·'. _. 

tiene ser y, por lo tanto, no es inteligible: como. el -objeto común de la 

inteligencia. Esto es muy fácil, el con;;ci~ii~íi,'';;:.¡;i;;n~l de la ~ada es 'un 
. ~~· . • \c:= -=- . 

conocimiento de un ser, el ser negado en sí mismo. El conocimiento de la 

nada es la negación del ser desde el punto racional, y como es derecho 

propio de la inteligencia conocer todo lo que es, la negación del ser 

también puede ser conocida. Más aun, en un conocimiento intuitivo, Ja 

nada en sí misma tampoco puede ser conocida, porque no tiene ser, sólo se 

Je comprende desde el ser . 

• !bid .• p. 96. 
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Antes de explicar cuál es el objeto propio de la inteligencia. es 

necesario explicar dos clen1cntos claves para la 111ejor comprensión de 

ésta: el subconsciente y la negación. Una visión intelectual de estos dos 

conceptos nos permitirá comprender mejor por qué podemos conocer la 

nada. La psicología postfreudiana ha enmarcado al subconsciente como 

las ideas reprimidas que se convierten en motivos internos no aceptados en 

la conciencia. Freud no habla propiamente del subconsciente en su libo 

··Estudios Sobre la Histeria"; sin embargo, su idea del inconsciente y la 

represión de las ideas, con la fuerza irracional del sexo y el deseo de la 

muerte, dio origen a la teoría del subconsciente. La intención del padre 

del psicoanálisis era encontrar una psicología científica y materialista, el 

mismo Freud explicó su objetivo que era: "<<brindar.una psicología, que 

será una ciencia materialista; es decir, a representar los proC:es'os psíquicos 

corno estados cuantitativamente determinados, de' p~~:ci·1~~ :·materiales 

especificables>>"7 

En el fondo, 
·_.-·. ,,··, 

Freud comprendía que hay una '.fu~rza que se 
.. ' :~;~ 

convierte en un impulso de lo psíquico en el hom~re; __ Su afán materialista 

no le permitió comprender que la fuerza no era un instiil.to -fisico, ni el 

inconsciente era un cúmulo de ideas almacenadas; Si las ideaS pertenecen 

a lo sensible, existe la memoria sensible; si las -ide~-s~nÍntele~hi~les, está 
-;-.-.···· - - .,_ 

el intelecto paciente, en éste es en el que se debe empezar a comprender el 

subconsciente. Retomando la teoría del desarrollo de las facultades en 

hábitos, y la división del intelecto en agente y paci..,-nte por Aristóteles8
, es 

7 Cfr. Thomas Leahey. Historia de la Psiologia. ed. Debate, 1993, Madrid España, p. 320. 
8 Cfr. De Anima 111, 1. No estamos hablando aqui del intelecto agente como el intelecto 
que hace inteligible todas las cosas. el divino, sino a la fase activa de nuestro 
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posiblc darlc un lugar correcto a Jo no conscientc. El subconsciente es el 

hábito adquirido por la facultad de la inteligencia. el intelecto paciente es 

la memoria intelectual que guarda las ideas pensadas, pero el 

subconsciente es esa fuerza. ese principio de operación -hábito- adquirido 

del quehacer del intelecto agente que se traduce en un grado de 

perfeccionamiento del intelecto. El campo de acción del subconsciente no 

puede ser la fuerza instintiva. debe ser la fuerza producto de una actividad 

razonada adquirida como una forma de ser facultativa, presente en la vida 

cotidiana, en el obrar de lo racional en el hombre. Es gracias a que las 

facultades son principio de operación, y que los hábitos son las 

disposiciones adquiridas como segunda naturaleza, modificando el ser del 

que opera, mas no la esencia de la facultad. El subconsciente es esa 

segunda naturaleza de la inteligencia: "Mens. antequam a phantasmatibus 

abstrahat. sui notitiam habitualem haber. qua possir percipere se esse (De 

Veritate, JO. 8) ... 9 Toda nuestra experiencia racional se transforma en 

hábito intelectual, se va creando una estructura intelectual que determina la 

futura disposición de la facultad en la forma determinada en que vive el 

presente y el futuro que se está por asimilar. Por lo que la respuesta de un 

intelecto con ciertos hábitos está determinada por ellos como una fuerza, 

que aunada a las pasiones, impulsa el modo y la fuerza con el que 

enfrentamos nuestro vivir. En algo sí tenía razón Freud, la reflexión de 

entendimiento. "Todo paso de la potencia al acto exige un principio en acto 
que pueda mover al acto el principio que está en potencia. En el alma se 
necesitan, por tanto, dos principio intelectivos: uno activo (el 
entendimiento agente) es decir, el principio que produce el intelegible a 
partir del sensible; otro pasivo ( el entendimiento posible) capaz de recibir 
el inteligible abstracto (De An .• 111, 1, 430 a 1 O ss.). 
9 R. Vemaux. Filosfla del Hombre, Herder. Espaila. Barcelona. 1971. p. 107. 
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este hábito -fuerza- y de los sentimientos que lo acompañan, puede hacer 

pasar de la subconciencia a la conciencia algo, y ya en la conciencia se 

puede volver a estructurar. Con esta explicación es posible entender mejor 

que puede ser llamado el sexto sentido o el factor .. Psi" mencionado 

anteriormente. El presentimiento como tal no existe, es absurdo. lo que si 

puede existir es que al hacerse presente cierta información que se vincule 

con el hábito subconsciente. despierte una relación entre pasado y 

presente, que impulse una conclusión sobre el futuro, y en la unidad 

substancial del alma y sus f"acultades esta conclusión despierte un apetito 

sensible que todavía no ha pasado a la conciencia en la reflexión. Pero la 

adivinación y el presentimiento no existe, lo que hay es una precongnición 

de lo subconsciente e inconsciente hacia la conciencia. La gestalt y su 

concepto de totalidad apoyarían esta visión. 

Dentro de esta postura es el momento de hablar de la cogitativa. 

Como dijimos arriba, la interacción entre lo sensorial y lo intelectivo existe 

la facultad de aprender como bueno o malo lo conocido. ..Santo Tomás 

atribuye a la cogitativa las siguientes operaciones: 

l . captar en <<concreto>> el significado de las cosas; 

2. preparar los <<fantasmas>> para la abstracción intelectual; 

3. perfilar de manera concreta la clasificaciones f"undarnentales 

de las cosas (categorías); 

4. posibilitar la aplicación de la mayor de un silogismo 

prudencial a la situación concreta; 

5. conocer en el primer contacto las sustancias singulares y su 

existencia ... 
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••La cogitativa es la facúltad que equilibra el conocimiento con las 

necesidades sensibles e.intelectuales de lo bueno y lo malo para la 

existencia. en su conocimiento concreto de lo singular.''IO 

Dentro de , está\ concepción del hábito intelectual es posible 

comprender la operación· mental de la negación y el principio de no 

contradicción. motores de la dialéctica racional del pensar humano. Si el 

intelecto es una tábula rasa y no posee nada más que el ser intelecto, como 

afirmaba Spinoza. este ser intelecto funge como el principio de la 

subconciencia del yo. en el acto primigenio de un conocimiento . se 

encuentra siempre el subconsciente del yo donde la otredad es el hecho de 

separar lo que yo soy de lo que conozco. En este acto está. comprendida la 

negación. la separación del yo de lo conocido brinda la· oportunidad del 

progreso en el conocimiento. Hegel tenía razón ru póner ·a., la• negación 

como el motor de la dialéctica. El A es más no A que A misma.implica 

que dentro del conocimiento la afirmación del yo y la negación como 

diferenciación de los contenido con el sujeto y entre ellos. es lo que brinda 

la oportunidad de emplear la comparación entre las ideas. esta 

comparación es la que brinda la oportunidad de analogar lo conocido y 

esto a su vez trae el progreso. El espíritu absoluto de Hegel es un yo que 

unifica los contrarios. y la negación es el motor para alcanzar el progreso 

en todos los contenidos. 11 No acepto la Fenomenología del Espíritu como 

Ja realidad, pero sí afirmo que ese operar intelectual es el que cada 

intelecto real cumple como principio de su pensar. 

w C. Fabro- op. cit._ p. 92. 
11 Cfr. Hischberger. Historia de la Filosofia. Tomo 11. p. 259. 
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Ésta es la idea genial que pone a Aristóteles como el más grande de 

los filósofos: para él el pensamiento es análogo. Superó el realismo de 

Platón gracias a esto. Sus binomios cooprincipios del ente: sustancia

accidente, potencia-acto, esencia-existencia y materia-forma permiten 

superar los absolutismo de Parménides y Heráclito, y abren la puerta a un 

conocimiento progresivo y más científico de la realidad. El principio de 

no contradicción es el primer principio del pensar porque ese negar que 

una cosa sea lo mismo y lo contradictorio en el mismo tiempo y bajo las 

mismas circunstancias. es la esencia nlisma del pensar racional corno se 

explicó arriba. 

Una vez entendido qué papel tiene el subconsciente y la negación 

en nuestro conocimiento, se puede determinar el objeto propio de nuestro 

pensamiento. El objeto propio de la inteligencia humana es la esencia de 

los entes corpóreos; Esto no implica que siempre se conozca esta esencia. 

De hecho - se- ·Je prefiere llamar <<quidditas>>al objeto propio del 

conocimiento humano, ya que nuestra inteligencia actúa generalmente con 

la materialidad de nuestro cuerpo, por lo que nuestro conocimiento está 

ligado a la experiencia sensible y a las imágenes que producimos: "'nihil 

est in intelectu quod non prius fuerit in sensu". De esta fonna la esencia 

muchas veces se nos escapa. pero esto no implica que ese no sea el objeto 

al que debe tender como fin el intelecto del hombre. Arriba 

mencionábamos la oportunidad de pensar sin imágenes, y señalábamos que 

existen imágenes que son producto del pensamiento y no la representación 

mecánica del objeto. Esto es posible a la capacidad de abstracción que 
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tiene la inteligencia. Esta capacidad de abstracción nos brinda la 

oportunidad de alcanzar la esencia de las cosas. 

""La abstracción propiamente dicha consiste en considerar en el 

objeto sensible particular su naturaleza"'º ··su -esencia· aparte de los 

caracteres que lo individualizan. Es una . operación•característica de la 

inteligencia ( .. S. Th. l. 85 .. 1)''. 12 La abstracción puede ser de dos tipos: 

Ja abstracción total y Ja formal. La abstracción total es el abstraer un 

género partiendo de los seres inf"eriores. especies o individuos. de tal forma 

que todavía queda algo real del objeto conocido. La abstracción formal es 

obtener el modo de ser partiendo de los individuos en los que existe. o 

puede ser el modo de ser de un solo individuo. 

Corenelio Fabro explica los pasos de. la abstracción en su estudio 

de Santo Tomás: 

··El proceso completo de la abstracción se realiza en tres etapas: 

1. la elaboración de los <<fantasmas>> - o representaciones 

sensoriales por parte de los sentidos externos e internos, en 

particular de la cogitativa y de la memoria. (C. Gent .• 11, 60) 

2. la producción. por obra del entendin1iento agente. de la 

forma inteligible (especie impresa) sacada de las formas 

sensibles de los fantasmas y que pone en acto el 

entendimiento posible; 

,, Cfr. R. Vemaux. op. cit .• p. 126. 
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3. La asimilación por parte de este último de la esencia 

abstracta contenida en la especie inteligible y la producción 

en un segundo momento de un término inmanente de la 

intelección. que es el verbun1 o palabra interior: species o 

intentio intellecta (C. Gent.. l. 53; IV. 11)." 13 

Entendiendo estos dos modos de abstracción podemos ejercer tres 

grados de ésta: la abstracción fisica. la matemática y la metafisica. En la 

abstracción física se eliminan las características individuales y totalmente 

singulares. y se abstraen las cualidades sensibles de las cosas. creando 

conceptos genéricos de estas cualidades. En la abstracción 1naten1ática se 

eliminan todas las características individuales y también las cualidades 

sensibles, el pensamiento se queda exclusivamente con la cantidad como 

cualidad del objeto. La abstracción metafisica se considera al ser en 

cuanto ser. se elimina por completo toda Ja materialidad, y se piensa las 

cualidades propias de la forma: la sustancia, accidentes, forma, potencia, 

acto, etc. 

Nos queda por hablar del objeto indirecto de la inteligencia 

humana. La inteligencia del hombre tanlbién puede conocerse a ella 

misma, a los singulares y las cosas inmateriales: "'Además de la quidditas 

abstracta de las cosas nlateriales, la inteligencia humana puede alcanzar 

otros objetos por caminos indirectos: ella misma y las cosas singulares 

por reflexión, y las cosas in1nateria/es por analogía:• 14 

"C. Fabro. op. cit .• p. 90. 
14 R. Vernaux, op. cit ... p. 105. TESIS CON 
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El conocimiento de la inteligencia por sí misma ya Jo hemos 

explicado con anterioridad: Cuartdo ·explicamos · . Ja conciencia 

explicábamos la función. inmaterial de ésta. Y. al explicar la conciencia 

concomitante. explicábamos el. poder reflexi_'(9~.: ~sto :, e~· la conciencia 

intelectual. Si el objeto pi-~pio direcici 'de'i)~. int~\Íg(;~ci¿.; es'Ia qui1cÍitas 

ahstracta. la inteligencia no puede 'ser un' ~~¡:;:ocimiento directo. sino 

indirecto por reflexión. 

Es el momento de hacer la diferencia entre los tres grado de 

pensamiento que sostiene Spinoza: el empírico, el conceptual y el 

intuitivo. El conocimiento empírico es el conocimiento de las cosas reales 

materiales. Se puede conocer a través de la abstracción fisica y el puro 

conocimiento sensible de algo. Es un conocimiento que siempre va ligado 

a las cualidades individuales. las sensibles del singular material. El 

conocimiento conceptual es el que corresponde propiamente a la quidditas . 

abstracta. es el conocimiento de las ideas de una simple aprensión 

relacionada en juicios y raciocinios. Es el conocimiento argumentativo 

racional. Es el conocimiento dialéctico de la ciencia racional. que s.e 

elabora a través del lenguaje -conceptos- y los contenidos racionales que 

existen dentro de estos conceptos y sus relaciones con otros. En este 

conocimiento se utilizan los tras grados de abstracción, y pretende alcanzar 

esencias verdaderas. que a veces alcanza. Po1· último. está el conocimiento 

intuitivo (holístico), conocimiento que no depende de la materialidad 

corpórea de lo racional humano. Es un conocimiento puramente 

intelectual. Es un conocimiento atemporal. Es atemporal no por ser 

eterno. sino porque al no ser racional no es dialéctico. procesual. es 

inn1cdiato. Es el conocimiento que siempre versa sobre esencias y Ja 
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verdad. La inteligencia puede tener, pensamientos abstractos o intuitivos. 

pero nunca empírico por su falta de materialidad. TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

En el conocimiento empírico de Hume responde con exactitud 

como las impresiones y las ideas (relación mecánica de impresiones) se 

vinculan para dar origen a todo un bagaje de objetos y hechos que están 

sujetos a su interrelación espacio-temporal en lo sensible. El hombre 

acun1ula n1ucha experiencia en su vida personal y social en este campo. Es 

un conocimiento que está sujeto a la objetividad de lo sentido. pero a la 

subjetividad de la doxa de lo vivido. El conocimiento conceptual también 

está sujeto a la opinión. pero puede alcanzar el grado de episteme con la 

ciencia. Más adelante daré 111i postura acerca de la ciencia. 

Con lo que respecta al conocimiento intuitivo intelectual 

(holístico). hay que hacer algunas aclaraciones y poner algunos ejemplos. 

Las intuiciones son lo que propiamente es el intelegir puro. sin 

materialidad corpórea. Podríamos decir que es el conocimiento que opera 

en los seres espirituales sin cuerpo. El conocimiento divino es de 

intuiciones. Si existen los ángeles. su conocimiento debe ser tanibién 

intuitivo. La pregunta es: ¿si es posible que el hombre. siendo racional. es 

capaz de tener intuiciones? Si las facultades son del alma. lo corpóreo es 

de ésta, n1as no quiere decir que el cuerpo es un requisito necesario para la 

existencia de el espíritu. Habrá que demostrar adelante cuál es la 

posibilidad de la trascendencia espiritual. y por que sólo el hombre 

trasciende. Pero al no ser conditio sine qua non el cuerpo del alma. queda 

abierta la posibilidad de que el alma opere sin el cuerpo, siempre y cuando 

sea un alma que tenga facultades espirituales. De esta forrna no existe una 
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limitación lógica a que el intelecto sea capaz de operar puramente, sin el 

cerebro. Es· más claro todavía, si el intelecto abstrae la esencia de las 

cosas. es porque en cierto momento opera sin corporeidad. si esto es así, al 

intelecto le corresponde actuar, por derecho propio, sin materia. Esto no 

quiere decir que lo más común sea que todos los hombres vivan de sus 

intuiciones dejando de largo los conceptos y lo racional. Lo natural es que 

las facultades se vayan perfeccionando de lo más sencillo y básico. hacia 

lo más complejo y superior. El conocimiento sensible es más sencillo que 

el intelectual. por lo que en el desarrollo de un intelecto humano en lo 

empírico será el inicio de su perfeccionamiento. posteriormente será capaz 

del conocimiento conceptual de opinión y luego el científico: cuando esté 

lo suficientemente perfeccionado para alcanzar el grado n~ás alto de 

conocer. podrá tener intuiciones. Las intuiciones son Ja aprensión 

inmediata no de un proceso abstractivo. sino de un entendimiento 

puramente abstracto: "En un sentido menos riguroso se puede llamar 

<<intuición>> también la aprensión inmediata de las primeras nociones y 

de los primeros principios." 15 

Fabro pone a la intuición de los. primeros· principios o .nociones 

como intuiciones. aunque dice que se les llam~ inÍ:~i¿i6'~~s ~~ ~na
0

i:ÍÍ~era 
menos rigurosa. No estoy de acuerdo, creo que. la~niiffia,dai i~~·i6i()nes de 

los sentidos externos son llamadas así por. analogia'a:·Ja iIÍtelectuaI;:·qos 

sentidos captan en el instante su objeto conocido· eón total rectitud, si no 

hay defecto fisiológico, por eso se les llama, i~~ldi6nes.: pero ahora 

imaginemos la aprensión inmediata intelecÚml de su objeto; sin no hay 

"C. Fabro, op. cit .• p. 96. 
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juicio no hay error, y es al ser puramente intelectual, es f"ormal; Fabro le 

Jlarna inducción sui generis: ""La abstracción que Jleva a las primeras 

nociones y a los primeros juicios, dado que no puede suponer la presencia 

en el alma de conocimientos previos. se desarroJla bajo la f"orma de. una 

<<inducción>>. que no es. sin embargo, la inducción científica sino un 

proceso sui generis.'' 16 Le llama inducción especial porque sigue pensando 

en la abstracción racional. 

La posibilidad de alcanzar una de estas intuiciones es poder anular 

la materialidad de la racionalidad. Se puede Jlegar a . esto desde un 

ejercicio personal que implique suficiente templanza para abandonar lo 

dialéctico material. o la posibilidad de que un intelecto agente -Dios

inn1ute directamente el conocimiento sobre nuestro intelecto: ·-. . .la 

abstracción lleva consigo la liberación de las condiciones e inclinaciones 

de la sensibilidad y puede tener diversas f"ormas, que van desde las f"ormas 

adquiridas mediante el ejercicio de la virtud de la templanza y mediante el 

desasimiento ascético a las que son producidas por un ser superior y que se 

llan1an <<enajenaciones>> o <<éxtasis>> •.. .'' 17 

Ya se habló arriba de el ejemplo de la intuición de los primeros 

principios. Es cierto que el estudio y análisis del Principio de No 

Cantrdicción puede ser racional, pero su afirmación como primer principio 

no puede ser demostrada, sólo mostrada, por ser puramente intelectual. por 

lo tanto tiene esos principio de inmutabilidad y verdad evidentes. El 

principio de no contradicción depende de la intuición del yo que bien 

,, lbid .. p. 96. 
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estudió y comprendió Descartes. Las ideas innatas de Descartes no son 

contendidos concretos siempre presentes en la mente, son lo 

inmediatamente aprendido, y que mediante la consideración de la razón 

pueden ser comprendidas: "Al explicar Descartes que en los contenidos de 

nuestra mente hay algo que no puede proceder de los objetos externos, del 

mundo de lo puramente fáctico, sino que está en la mente como algo 

necesario. n1uestra bien a las claras lo que para él representan las ideas 

innatas. a saber. las verdades eternas. necesarias. ontológicas."' 18 

Otro ejemplo de intuición puede ser la intemporalidad de Dios en 

su creación. Cuando discute uno la existencia fatalista del destino. la 

lógica nos obliga a pensar en que la creación contiene tiempo. y Dios está 

al inicio de esos tiempos, entonces cómo es posible que conozca todas las 

acciones hechas con libertad en los hombres dentro del tiempo antes de ser 

llevadas a cabo. Si ya lo sabe Dios, entonces es necesario. entonces hay 

un destino escrito. Nuestra razón siempre está obligada a pensar con 

tiempos. es procesual. El entender la acción divina en un eterno instante 

que no tiene antes ni después. es limitado para nuestra razón; sin embargo, 

lo comprendemos. No se trata de aceptar algo, se trata de comprenderlo 

como una verdad necesaria desde la inteligencia. Al ser opuesta la verdad 

a la temporalidad racional. sólo queda comprender el actuar intelectual sin 

la razón. Quizás éste haya sido el error de San Anselmo, que la identidad 

entre esencia y pensamiento divino no implica en el campo argumentativo 

-racional- que el pensar incluya el existir. San Anselmo sostiene que si 

pensarnos en Dios existe, porque rebaja la intuición que se puede tener de 

18 Hischberger. op. cit ... Tomo It. pag 38. 
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una parte de la forma de ser de Dios a ser derecho propio del intelecto que 

lo está pensando. Sin embargo, esto no implica que no podamos tener 

intuiciones de Dios. mas nunca entenderemos en su totalidad su esencia. 

ya que en él esencia y existencia son lo mismo. por lo que al conocer su 

esencia seriamos su existencia. Es la única esencia que jamás 

conoceren1os por completo. En todos los demás casos. al no ser lo nlismo 

esencia que existencia. cabe la posibilidad de que los aprendamos. Si 

afirmamos que las intuiciones siempre son verdaderas y. lo verdadero 

siempre es real. el argumento ontológico de San Anselmo será correcto y 

verdadero siempre y cuando ese conocimiento de Dios sea intuitivo. Pero 

en el cainpo conceptual racional no tendrá validez den1ostrativa. 

Nos falta hablar del conocimiento de los singulares y de los entes 

metafisicos. 

Comencemos con el singular. Nuestro,' intelecto, ,no conoce el 

singular de una forma directa, nuestro intelecto conoce lo universal.. por 

lo que sólo puede conocer el singular desde la reflexión. 19 El verdadero 

problema del conocimiento del singular es que el singular es la sustancia 

primera, no la sustancia universal, sino la sustancia existente,20 ese ser real 

sustancial a sí 111isn10, por lo que el conocin1iento conoce las esencias, las 

formas. Esto no implica que se asimile la sustancia, ya que implicaría que 

al momento de aprender la sustancia se sería ese ser en cuestión. Al 

conocer al caballo. no somos el caballo. Cómo es posible solucionar este 

gran problema. No hay que olvidar que la Filosofia pretender ser el estudio 

19 Cfr. S. Th .• l. 86, 1. 
,º Met. VII. l. 1028b. 
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de la realidad, no podría conocerla sino pudiera conocer la sustancia 

primera. éste es el objeto central de la filosofía. la realidad: "El problema 

de la sustancia primera es el problema metafísico, el modo de ver y el 

modo de acceder al ente singular no es un asunto más de la filosofía, sino 

d central. Ésta es la razón por la que el asunto de la sustancia se encuentre 

aún abierto; prueba de ello es que en Wittgenstein, dentro de un ··espacio 

lógico"" del todo diverso. reaparece de ,nuevo como algo medular e 

insoslayable.-.:? 1 

Pero sin la intencionalidad al objeto. Ja única posible teoría del 

conocimiento correcta sería el a priorismo kantiano y sus fenómenos. ¿ Por 

qué? Porque si no se puede conocer el singular, nuestro conocimiento 

queda reducido a la abstracción de las' formas universales de las species 

impresas. y éstas no tendrían el fundrunento de la realidad concreta, tan 

sólo sería una creación del intelecto humano. Si .esto es así, lo más lógico 

es aceptar que estas formas se estructuran desde los principios propios del 

intelecto y desde los de la realidad. Cuando Kant; en su "Critica de la 

Razón Pura"'. niega la posibilidad i en' la ".•'dialéctica· trascendental del 

conocimiento de los entes metafisic~s,' 'es :,él r.;~tll'tado de no aceptar el 

conocimiento científico de Jo singular: porque si el conocimiento depende 

de Jos sentidos, y espacio y tiempo son' la intuiciones a priori de la 

sensibilidad, lo que limita al conocimiento verdadero a poseer siempre 

materia y forma, dejando de lado la posibilidad que Ja intencionalidad 

objetiva al singular brinda para poder abstraer y conocer formas 

metafisicas; sólo si podemos conocer el singular, espacio y tiempo son del 

" Carlos Llano Cifuentes. El conocimjento del Singular. Ed. Cruz. México. D.F .• pp. 31-
32. 
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objeto y no del sujeto. y al ser del objeto se pueden abstraer para conocer 

sin subjetividad la realidad metafisica. 

Carlos Llano clasifica en dos la ·posibilidad de ·desviar el campo 

correcto del e~tu.dio del conocimiento de fa sust~ncia p~imera: · · La primera 

desviación se la atribuye a Aristóteles. Confirma que éste en lugar de 

profundizar en la simplicidad. producto de la individualidad del ente. se 

remite a definir al concreto singular desde la especie. De esta forma lo 

trabaja por una línea indirecta. la relación del individuo con .la especie:··· 

Al llegar a este punto. Aristóteles se refracta de nuevo al terreno de los 

predicados. No pudiendo mantenerse en la impenetrabilidad del individuo 

o en la materia amorfa. desvía el problema hacia otro terreno más seguro: 

el de la forma específica. que es a fin de cuentas, 'un pr~dic.ado. más del 

sujeto, aunque le corresponda Ka0au:ro. porsí misnm . .,22 

-- _;:_¿_>'' 

La otra desviación se la adjudica a• wi~~~nsteirí~ .. ·Éste. sostiene 

que el conocimiento del · individual es . imposible; • Para,· él. lo que 
_, ·- . 

conocemos son formas (no la esencia de ·Aristóteles); que se· estructuran 

en las proposiciones complejas de la predicación. Pero cuando la forma 

que da origen a un nombre, se quiere conocer separada de la proposición 

compleja. el nombre ya no significa nada. Wittgenstein se ve obligado a 

referir el conocimiento del singular a una relación de nombres dentro de la 

proposición. en el que se puede referir al individuo en la predicación de lo 

concreto de la forma, mas no es su realidad: ""Una desviación similar. 

aunque en otro terreno, podemos observar en Wittgenstein. Pese a su 

,, !bid., p. 45. 
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radical simplicidad, la sustancia es también f'onna y contenido 

(Wittgenstein, L.: Tracrarus ... n. 2.025). El objeto debería ser algo 

individual y concreto. Pero al ser sólo nombrable y no descriptible 

(\Vittgentein. L.: Tracrarus ... n. 3.221 ). el problema de su congnoscibilidad 

no es afrontado directamente. sino que se desvía por el camino de la 

torma.··~3 

Es claro que llegamos a la pregunta clave: ¿No se puede conocer la 

sustancia primera. o existe en ella algo que nos permita acceder a ésta? 

.. Para que esta desviación fuera necesaria. habría de tenerse la seguridad de 

que el individuo. el simple. la sustancia o el objeto no pueden conocerse 

directamente. sino a través de la forma como algo especificante -

Aristóteles- o a través de la forma como conjunto unitario de posibilidades 

-\Vittgenstein-. obtendríamos resultados dif'erentes: o bien encontrar que la 

sustancia es innecesaria o bien encontrar a la sustancia en condiciones 

tales que quepa afrontar su conocimiento de otra manera.''24 Si el puro 

conocer la specie impressa o la esencia de algo. sería ya conocer el 

individuo. esto significaría que, en todos los entes, esencia y existencia son 

lo mismo. Esto sólo es posible en Dios. Si conocer la f'orma universal -.me 

aleja del objeto concreto, entonces cómo es posible poseer algo_ de -~~id~d; 
Si la verdad es intelectual. y el conocimiento deL concreto_,,s"'..llsibJe 

depende del fantasma. que no es intelectual, sino de la irnagi;¡ación~ .y, no 
- '·,:•·-· •. _···_,, .. ··-·-, .. 

puedo conocerlo por la vía de la especificación o proposición cómpleja 

(predicación). parece ser que el ser humano nunca alcanzará la adecuación . 

del intelecto con la realidad. Algunas posturas sostienen que _el intelecto 

º' !bid .• p. 46. 
O• Jbid .• p. 47. 
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está destinado a conocer el individuo de lo metafisico por derecho propio. 

Esto no es así. Como señalé arriba, conocer el singular de forma directa 

implicaría que esencia y existencia ·son lo mismo. entonces al conocer 

directamente la esencia de lo metafisico tendríamos su existencia. por lo 

tanto seríamos lo que conocemos. Absurdo. La respuesta se encuentra en 

la esencia misma del conocimiento intelectual. que por cierto, ya 

explicamos. 

En1pecen1os con una cuestión. Si la respuesta está en la esencia 

111isma del conocimiento intelectual. pensen1os en el conocimiento divino. 

Si es Dios. lo conoce todo. Por lo tanto. es necesario c¡ue Dios conozca 

todas las esencia individuales: ··Dios. conoce no sólo la esencia universal 

de la especie. sino también la esencia singular de cada individuc>''15
• Pero 

en Dios son lo misn10 esencia que existencia. 

Por lo tanto. lo que opera es lo mismo que;: es, .. Y si _pi()s. piensa a 

cada individuo. por lo tanto, Dios seria cada indivi~u'!;·:~!?-tÓnces tendría 

razón Spinoza en su panteísmo radical: DiOsces todo ..• ;{!l.';:lira.posible 

observación sería que Dios no conoce . directamel1te .: la •. realidad •del 

individuo. tan sólo lo conoce predicativamenté o p~<:)p()~ici~hldrnente. 
Pero él lo creó.16 Entonces, ¿cómo es posible que Dios _realmente conozca 

al individuo sin ser éste? 

.:!!"' De Veritate .. q.:2 .. a. 7.c; apud. Carlos Llano Cifuentes .. El conocimiento del Sin°ular .. 
i;,ag 51. 
_c. Dios no es la 1111i\·ersa/is forn1a. pero si es la 1111i\•ersa/is causa. por lo que para ser 
causa del singular Jo debe conocer. pero en su ser no hay 1nateria. por lo que no puede 
conocer o poseer la sustancialidad n1aterial. 
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La respuesta está en la reflexión. El intelecto por derecho propio es 

reflexivo, ·aún el divino. Esta operación intelectual es la que Je abre Ja 

posibilidad al intelecto de conocer al individuo. dándose importancia al 

pensar. desde la unidad substancial del YO: ''La reflexión lleva al 

fantasma. pero no es Ja inteligencia la que percibe el fantasma. sino Ja 

imaginación. La unión de las dos funciones se hace en Ja unidad del 

hombre: el mismo hombre que piensa el grupo de conceptos, imagina.el 

individuo (cfr. De Veritate. 2. 6 ad 3: JO. 5 ad 5):'21 

El conocimiento del singular es posible en Ja conciencia 

unificadora de un yo intelectual ante lo propio de otro. Los ··propios" están 

en los límites del conocimiento universal y singular. Al individuo Je 

corresponde su substancia. Ésta se ·compone de lo esencial, pero también 

de lo accidental. La relación entre lo. esencial y lo accidental en una 

existencia substancial conforma lo propio del singular. El 

conocimiento reflexivo de lo propio es lo que permite crear una concepto 

reflejo de la imagen que se adecua con el objeto. Cuando alguien se 

pregunta por qué el propio no es un accidente y no es Ja substancia, 

entonces. duda de qué es. Es que su pensamiento está brincando de lo 

conceptual universal, lo no individual. a Ja comprensión refleja de lo 

concreto. El conocimiento del singular es una interrelación entre lo 

abstracto genérico, lo especifico predicath•o, y lo concreto propio. 

La diferencia entre el conocimiento de Dios y el nuestro en el 

aprehender de Jo singular, depende de su diferente grado de perfección: --si 

=· R. Verneaux. Filosofia del Hombre. p. 108. 
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el hombre no conoce intelectualmente lo singular es precisamente porque 

tiene un conocimiento intelectual inferior al de Dios. Esta inferioridad, 

que le imposibilita el acceso intelectual directo a los seres singulares. 

reside en que ""la representación de la realidad que hay en el 

entendin~iento divino es productora de la realidad misma" (De Veritate. q. 

2.a.5.c.), ... " 28 

Al ser Dios la universa/is causa, él mismo es el principio de acción 

del conocimiento y lo conocido. por lo que accede al conocimiento del 

singular directamente como causa de su materialidad: "'Dios conoce 

perfectainente la materia porque es Él quien la produce o crea. como crea o 

produce la forma, y el más fuerte o más débil ser de cada cosa no es algo 

que influye en el conocimiento de Dios. pues tal ser no produce ese 

conocimiento, sino al revés, es producido por el conocimiento de .Dios."29 

Pero el hombre no es la causa del objeto conocido,· por., lo; que su 
- . .. -

conocimiento del singular no es directo y depende •. de··; construir una 

interrelación entre los conceptos universales, lo·. ~eI1éricl>, . entre· lo 

específico de la forma predicable y su composi~iÓ~Jpio~o~icional 
compleja entre 

imagen. Esto 

conceptos, y la abstracción y reflexión clbJ~;,~~opió ell. la 

crea una idea que es intencional a la r~~lidc~d. Esta 

intencionalidad es la posibilidad de la adecuación d,;L;int~I~~·~c:>. con la 

sustancias primeras, es la posibilidad de la Verdad. 
.... ~>,' 

El problema del conocimiento del singular también está originado 

en la imperfección misma del singular: ""La razón, pues, por la que nuestro 

:•Carlos Llano. op. cit .• p. 59. 
,., lbid .. p. 59. 
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entendimiento no conoce directamente lo singular no deriva de su 

inmaterialidad intelectiva. sino de recibir el conocimiento de la cosa que 

conoce. Por ello, cuando se trata de realidades "que tienen su ser 

deficiente. en esa medida tienen un d~ficil en la cognoscibilidad de nuestro 

entendimiento. puesto que son deficientes en la acción qúe ejercen sobre él 

(De Veritate. q.2.a.5,c.)".3º La imposibilidad de conocer. I~ rnaterial 

directamente para el hombre. lo obliga a trabajar reflexivamente para 

conocerlo. En ese reflexionar surge la intencionalidad ya explicada. 

rescatada por Brentano: '"De esta manera, puede ya contestarse 

centralmente al obstáculo máximo: "se conoce algo en la medida en que 

ese algo está representado en el cognoscente. y no en la medida.en que 

existe en el cognoscente. Pues la semejanza o imagen mental que existe 

en la potencia cognoscitiva no es principio del conocimiento de la cosa por 

el ser que tiene esa potencia cognoscitiva. sino por la relación que guarda 

con la cosa conocida ....• por el modo como esa imagen mental existente en 

el entendimiento es representativa de la cosa" (DeVeritate, q.2, a.5, ad 

l 5um.); esto es. en el grado en que la representación tenga. en la dinámica 

del conocimiento, un ser intencional, que lleva hacia la realidad 

representada, y no hacia el modo de Ja representación."31 

Sería un error ubicar el conocimiento del singular como un simple 

cúmulo de relaciones conce¡;fu~l~skuniversales que determinan al 

individuo. Se estaría en el mism6'·~ir"or,;a que esos conceptos universales, 

para poder serlo, dependen:id~··'1~"{~b~i~acción que distancia al mismo 

concreto. 

·"' lbid .. p. 60. 
" !bid .. p. 57. 

Tampoco es ne~~~~rl~ p~~t~J~Í:.m tercer nivel facultativo para 
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poder acceder al singular; ya estudiamos el conocimiento sensible y el 

conocimiento intelectual. Con estos dos modos de conocer nos basta para 

explicar el conocimiento del singular. En el acto unificador del Yo, lo 

adquirido sensiblemente e intelectualmente. se relaciona lo genérico 

universal abstracto. con lo predicativo proposicional y lo concreto del 

fantasma sensible, dando lugar a lo propio que es, por decirlo de una 

manera análoga, la esencialidad misma para ser ese singular. No quiere 

decir que lo singular sea la esencia, sino que el concepto individual (no lo 

universal) es el concepto de lo propio. producto del regreso al fantasma. 

No se conoce utilizando los niveles facultativos por separado. es una sola 

ahna la que conoce en un solo acto. En ese solo acto se da a luz al 

concepto que está sellado por lo propio que es exclusivo del singular. Ese 

propio es el acercamiento reflejo a la sustancia primera. Si entendemos 

que el conocer en nosotros no es el ser, también se puede entender que la 

sustancia primera, al ser conocida no puede ser idéntica, pero sí se conoce 

con singularidad. Por lo mismo. cuando nos comunicarnos .con otra 

persona, podernos dialogar acerca de sujetos concretos, con un 

entendimiento verdadero de que nos referimos a ese singular y no a otro: 

esta mesa. 

Cornpliquérnoslo más. Un . singular _:puede,;• ser .. material . o no 

material. Como se explicó arrib<l,.en~i.~guno,de:l~s .. dos casos. se puede 

acceder a conocer su sustancia:prirnera' directamente. También arriba 

<!xplicábarnos que en las intuiciones se puede conocer al ente rnetafisico, 

por lo que la intuición no es dialéctica. Esto implica que no- podríamos 

jamás conocer el singular de lo rnetafisico. No es así, lo que jamás 

conoceremos es la sustancia primera de los rnetafisico corno identidad 

1 
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<:ntn: conocer y ser en nosotros. pero si se podrá crear el concepto 

individual del singular. pero en la intuición es inmediato. en lo material es 

racional- dialéctico. Pero el concepto individual de lo metafisico es más 

adecuado por la inmaterialidad de su objeto. Arriba dijimos que entre más 

imperfecto el objeto. menos cognoscible. Por eso no le llamo realmente 

intuición a lo puramente sensible. ya que es cierto que en el conocimiento 

sensible se tiene lo singular. pero es un conocer no consciente. por lo que 

no es pensar, y al no serlo no hay un conocimiento de lo universal. En 

conclusión. el conocimiento del singular, jamás será la identidad con la 

sustancia primera por razones demasiado lógicas, pero sí se estructura en 

el pensamiento un reflejo singular. que incluye lo universal y lo individual, 

a lo que llamo propio. A Ja verdad por eso la llamó Aristóteles adecuación 

y no identidad. La adecuación siempre implica la imposibilidad de ser 

sustancia primera dentro del conocimiento. 

b) La ciencia: 

El debate acerca del lugar de la ciencia en el conocimiento empezó con la 

caída de la Edad Media. Los postulados nominalistas de Guillermo de 

Okham sembraron la duda, aún discutida por la filosofia, de la posibilidad 

del ho1nbre para alcanzar una verdad universal que rigiera bajo cualquier 

circunstancia temporal. No es que en la antigüedad no se discutiera acerca 

de qué es la ciencia, pero con Okham se inicia un largo proceso acerca de 

la posibilidad de alcanzar algo de verdad. 

A partir de este momento la filosofia ha buscado encontrar el 

estatuto ontológico de la ciencia desde la duda misma de si se puede llegar 
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a una teoría pura y de verdad absoluta. Las respuestas hasta ahora son muy 

diversas. Podríamos mencionar tres de las grandes corrientes que han 

centralizado esta discusión: la primera es la del realismo. Ésta tiene su 

fundamento en la Filosofia Aristotélica. en donde el hombre es capaz de 

alcanzar la verdad y ésta es la adecuación del intelecto con la realidad. 

arraigada en elementos a priori de la lógica. La segunda es el 

positivismo. donde el ser humano está sujeto. al cien por ciento, a la 

experiencia a posteriori, y la verdad es la relación de las percepciones -

fenómenos- que pueden ser repetibles, experimentables y verificables. La 

tercera de las respuestas es la de los anticientificistas o escépticos. 

Representan un pequeño grupo radical que considera que el hombre no es 

capaz de alcanzar ningún grado de verdad y la ciencia no es más que la 

manipulación de hechos. Es obvio que este grupo es muy contemporáneo. 

sin olvidar a los escépticos del helenismo, y su origen radica en los 

problemas actuales de la tecnología. 

En el problema de la ciencia hay que analizar. varios aspectos para 

determinar una postura a seguir. El primero de ellos ·pertenece a la Teoría 

del Conocimiento: ¿qué y cómo conoce el hombre? Dependiendo de la 

respuesta dada se sigue otra gran cuestión: ¿qué es la verdad y si la 

podren1os alcanzar? Y por último, una vez··. que se responden estas 

preguntas surge la necesidad de hablar del '"método''. la forma de 

estructurar el conocimiento para que pueda ser nombrado científico. Éste 

es el factor más estudiado en la actualidad. El hombre ha dejado un poco 

de lado el problema de la verdad, ya sea que la consideren como 

adecuación del intelecto a la realidad o como relación racional 
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acostumbrada de los fenómenos. Hoy en día, se aboca más a determinar 

cuáles son las condiciones, los elementos y procesos de Ja ciencia. 

b. I) ¿Qué es la ciencia? 

Cornelio Fabro explica que el producto del conocimiento puede alcanzar 

tres campos: inmediato, reflejo y creativo. El inmediato es el conocimiento 

de presencia dentro de la conciencia del Yo y su saber adquirido: --corno 

advertencia directa de la presencia del mundo al yo y del yo al mundo, lo 

que está en el centro de la formación del primer núcleo de la conciencia 

psicológica individuar"32
. El conocimiento reflejo es el que profundiza el 

conocer de su propio conocer. el que reflexiona sobre lo adquirido: ..... se 

trata del pensan1iento elevado a la segunda potencia, y en ello alcanza un 

contenido y un significado definitivo del pensamiento innlediato, que pasa 

por tanto, de un estadio fenomenológico o de <<espectador>> a de una 

situación en la cual se mantiene abierto al infinito, al estadio de 

<<realizador>> y a una situación de cumplimiento o de acercamiento al 

fin.''33 Por último, está el conocimiento creativo. Es el pensamiento capaz 

de elaborar nuevas hipótesis e intuiciones para _dar nuevo material para los 

otros dos pensares: •• ... supera o rompe los , moldes de una situación 

histórica y cultural concreta porque descubre nuevos aspectos de lo realy 

procedimientos técnicos originales o, elab_ora nuevas hipótesis científicas, 

nuevas estructuras en la sociedad y en la economía, nuevas intui_ciones en 

el arte.''. 3
"' La ciencia se vale de los tres campos para operar. ·al igual que 

'° C. Fabro. op. cit .• p. 75. 
1

·
1 Idern. 

'""' Jden1. 
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utiliza los niveles de conocimiento empírico. conceptual y es su grado más 

elevado el intuitivo. 

Por lo tanto. hay que comenzar con un breve comentario de lo que 

podernos llamar posturas generalizadas de la ciencia. La primera es la 

postura realista. Ésta pretende fundamentar la ciencia en un conocimiento 

de causas que da por resultado la verdad: "'adecuación del intelecto con la 

realidad... Sostiene que el hombre puede conocer la realidad con 

objetividad. partiendo de lo sensible. ya que el intelecto es tabula rasa. y 

que se posee los principios necesarios que permite adecuar lo pensado con 

la realidad. --Postula·• un conocimiento de causas, por lo que sostiene que 

el pensamiento es capaz de alcanzar un saber universal y esencial de lo 

concreto. Otra gran postura es el empirismo en sus diversas modalidades 

(nominalismo. sensisrno, etc.). Para éste no es posible conocer lo 

universal, tan sólo se llega a un conocimiento empírico aportado por los 

sentidos, conocernos por una asociación de ideas de lo fisico. Su máximo 

exponente, Hume, nos aporta la visión de que el conocimiento no es más 

que un cúmulo de experiencias adquiridas y asociadas internamente de 

acuerdo a lo vivido, y jamás se conoce una causa o una esencia.· En.tercer 

plano está el racionalismo. postura que sostiene que la razón es la esencia 

misma del hombre, por lo que su pensamiento es su realidad. La 

consecuencia es que el hombre posee ideas innatas y con ellas es capaz de 

alcanzar un saber absoluto. La Fenomenología del Espíritu Absoluto de 

Hegel pretende elevar el pensan1iento humano a la cualidad de existencia. 
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Por último. hay que hablar de la fenomenista35
• Esta corriente sostiene la 

imposibilidad de conocer el objeto en s( mismo. tan sólo podemos 

formular el fonómcno que representa al noúmeno: los principios que 

organizan Ja información no se adecuan a la realidad, sino son de la 

inteligencia misma y crean un concepto propio de lo conocido desde se 

naturaleza propia a priori. No es un empirismo porque postula un 

conocimiento universal construido. desde los a prioris de lo empírico y lo 

intelectual. 

Es claro que se ha generalizado mucho a las posturas filosóficas, Ja 

filosofia es cuestión de tnatices y distinciones, por Jo que estos matices y 

distinciones podrían hacer girar una postura a muy diversas ideologías, 

hasta el grado de ir en contra. Sin embargo, esta generalización me 

permitirá desechar las posturas que nos alejen de la posibilidad d.e definir 

la ciencia de una manera radical. 

La ciencia no puede ser empirista porque no alcanzaría el progreso 

y no aportaría conocimientos nuevos, y la ciencia en sí misma debe ser 

progresiva. Esto lo explicamos cuando analizamos Ja capacidad 

predictoria del pensamiento. La ciencia tampoco puede ser racionalista. 

Ya en el análisis del conocimiento singular demostramos que nuestro 

conocimiento jamás tendrá las sustancias primeras, por lo que nunca el 

pensar será la esencia del hombre, ni será Ja identidad esencia existencia 

H No utilizo el término fenomenologia porque éste se identifica más con el pensamiento 
de Husserl. que buscaba en su pensamiento la esencia de las cosas desde todos los datos 
que se ofrecen a Ja conciencia. Desde un análisis completo .. evitando toda prevención, se 
dli:be llegar a la descripción precisa del objeto del conocimiento. descripción que no 
pern1irn acceder a la esencia. 
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de lo pensado, por lo que el racionalismo queda descartado. Lo 

fenomenista es muy atractivo, pero encuentro en ella un ·error.fundamental: 

cuando los a prioris de la sensibilidad no dependen del objeton.;ismo. sino 

que son intuiciones innatas, es' imposibl.;,' Ú~ga~· a f~rmula~ ei concepto 

individual antes explicado. por 16 ~~e Bi:.~~a: ·;d6n~C:erá lo propio del 

singular. y su conocimiento jamás se~ i~t¡~cio~~l'. ~o~ lo q;e se vuelve un 

conocimiento irreal. 

Por lo tanto, sólo queda el realismo para sostener la posibilidad de 

hacer ciencia. El realismo con su concepto de adecuación brinda la 

oportunidad de alcanzar las tres grandes cualidades que desechan en algún 

rno111ento las otras tres posturas: lo universal. lo singular. y lo progresivo. 

De entrada ya tenernos una primera aproximación de las cualidades del 

conocin~iento científico: ·• La ciencia debe ser un conocimiento universal. 

que verse sobre lo real y que sea capaz de crear nuevos conocimientos··. 

Es en estas tres cualidades que se vinculan el conocimiento inmediato en 

lo singular. el reflexivo en lo universal y el creativo progresivo en la 

ciencia. Pero estas cualidades no bastan parri-deéir que- es la ciencia, hay 

que ver qué conoce la ciencia. 

El estudio de la ciencia debe puntualizar al comienzo qué es. la 

ciencia para evitar desviar posteriormente ladi·~c:usión. cuand;,·se estén 

determinando sus elementos. La ciencia debe conocer una verdad objetiva 

que no dependa de consideraciones relativistas entre los sujetos 

cognoscentes. por lo tanto. definiremos a la ciencia desde una postura 

realista. donde dejaremos asentado un criterio de ciencia en cuanto 
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ciencia, para después poder desglosar su metodología según la actividad 

científica experimental. 

Según Feyerabend el paradigma aristotélico de la ciencia es una 

concepción científica global que promueve la investigación y produce 

resultados.36 Por lo tanto, aceptaremos la definición de Aristóteles como 

la concepción más pura de la ciencia. Haciendo un análisis del 

pensamiento del Estagirita podremos extraer la esencia de la ciencia, 

dejando de lado los errores temporales que tanto se le han criticado. La 

teoría aristotélica no cayó con el derrumbe del paradigma Aristotélico

Tolemaico. Los errores temporales pueden ser comprendidos dentro del 

marco histórico e ideológico del siglo cuarto antes de Cristo. Tomas Kuhn 

afirmaba que el desarrollo de la ciencia remite a los criterios 

predominantes en cada situación.37 

Aristóteles deja clara su postura .científica en los ""Segun~os 

Analíticos". La ciencia en primer término debe de ser u~ conocimiento de 

causas: "Nosotros creemos saber de una manera absoluta las cosas y 

no de una manera sofistica, puramente accidental, cuando creemos saber 

que la causa por la que Ja cosa existe es la causa de esta cosa, y por 

consiguiente, que la cosa no puede ser de otra manera que como nosotros 

la sabemos. " 38 En segundo término, la ciencia debe de ser un 

conocimiento demostrativo: "Si hay todavía otra manera de saber, es cosa 

36 Cfr. Mauricio Beuchot Ensavos Marginales sobre Aristóteles .. UNAM, tvtéxico. DF. 
198:5. p.42. 
~ 7 Cfr. Mariano Anigas. Filosofia de la Ciencia Experimental. EUNSA .. España. Navarra. 
1990. 
~ 8 Aristóteles .. Segundos Analíticos. l .. 2. 
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que diremos más adelante; lo que aquí decimos es que se puede saber 

también por demostración. Llamo demostración al silogismo que produce 

cicncia:··39 

l~stas son las dos cualidades fundamentales de la ciencia para 

Aristóteles. pero es necesario también rncncionar qüe la condición del 

silogismo científico se encuentra fundam.entada en la concepción de los 

términos desde la abstracción de las esencias universales. 

fundamentándose en la necesidad pri1naria de el --ser .. y teniendo por 

herramienta mental la analogía. Ade1nás. otro aspecto indispensable es 

que la relación de co1n·eniencia o no conveniencia entre las ideas 

(premisas} debe de ser verdadera para que puedan ser causa de la 

conclusión: ·· Las premisas deben ser verdaderas. porque no puede saberse 

lo que no es. por ejen1plo la conmensurabilidad del diámetro. Deben ser 

prin1eras e inden1ostrables. porque de otro modo no podríainos conocerlas 

sin tener su demostración. ya que la ciencia de las cosas que son 

demostrables y no accidentales consiste en poseer su demostración. Deben 

ser las causas de la conclusión. ser nlás conocidas que ella y anteriores a 

ella: causas: porque no tenen1os la ciencia de una cosa hasta el m01nento 

en que hen1os conocido su causa anteriores. porque son causas: 

previamente conocidas. no sólo con1prendiendo su significado. sino 

conociendo lo que la cosa es:·~0 

t!Xistc. 

N ldt:lll. 
"'

11 ldc:m. 

Queda claro que la ciencia trabaja con las causas reales de lo que 

Su respuesta debe ser una verdad universal de las causas 
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eficientes. formales. materiales y finales del cosmos. Además en la cita 

anterior de Aristóteles se encierra Ja progresividad del epistenw: al señalar 

que las premisas deben ser anteriores y más claras que Ja conclusión. 

aporta la necesidad que el avance del conocimiento científico se construye 

dialécticamente en la adquisición de nuevas ideas y pensamientos más 

complejos por sus elevado contenido. 

Con todo lo analizado en este capítulo se debe comprender que Ja 

ciencia utiliza los conocimientos inmediatos. los reflejos. y los creativos 

para dar a luz conceptos y proposiciones y raciocinios universales. Una 

respuesta simple afirmaría que basta con aplicar bien el silogismo, 

utilizando los conceptos universales y los conceptos individuales y ·se .tiene 

la verdad. Pero observamos que históricamente la --ciencia•· ha cometido 

muchos errores. Es cierto que el error se encuentra en eLjuicio,'.pero 

también se puede encontrar en el hábito mismo,é,del ·;intelec~o. ,, lo 

subconsciente. Es ahí donde el error puede gestarse antes; que la 

elaboración misma del silogismo. Por lo tanto; es necesario ;st~diar cómo 

trabajan los primero principios del intelecto para c()mpr~dd~r~! ~~p~~ d~ .la 

ciencia. Estos principios no pueden actuar'. cc;mo ·c;!'iteg~rla~··a·p;/(),.¡ ·al 

modo Kantiano. 

conocimiento para poder ser un pensar de. lo reaL 

La Revolución Copemicana propuesta por Kant para el conocer, 

en la que el objeto gira alrededor del sujeto y no viceversa. imposibilita la 

oportunidad de la intencionalidad y nos aleja de la realidad. Por lo tanto. 

es necesario una serie de principios que otorguen la objetividad 

intencional. pero éstos debe girar alrededor del objeto conocido. Al 
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profundizar en el origen de todo pensamiento científico, encontramos la 

constante de paradigmas no demostrados que son punto de partida del 

reflexionar de cada conocimiento científico específico; aún la ciencia 

primera. encuentra sus supuestos en los primeros principios del 

conocimiento. que tan sólo son mostrables. nunca demostrables. Pero. 

¿por qué son indemostrables? Porque si pudieran ser demostrados. sería 

desde otro conocimiento anterior a éste. y no podría ser los principios de 

esa ciencia por lógica. Por lo tanto. según el grado de ciencia. se parte de 

unos supuestos aceptados y comprendidos como evidentes a la razón. Son 

evidentes por dos motivos: el primero sostiene que no le corresponde a 

esa área del conocimiento cuestionarlos y se toman con~o un punto de 

partida verdadero. la otra sostiene que son evidentes porque se ordenan y 

adecuan rectamente a la razón sin necesidad dialéctica de su comprensión. 

Qué acaso esto no son las intuiciones que arriba señalábamos. Qué no se 

puede acceder a un conocimiento derivado directamente de la misma 

naturaleza intelectual. No quiere decir que sea innato. son adquiridos, no 

por un proceso racional. sino por una captación intelectual pura. 

Es necesario señalar que todo el peso de la demostración se 

encuentra en los principios a priori a la conclusión: "'La demostración 

exige como condición ciertos preconocimientos, pues no se puede pasar de 

lo desconocido a lo conocido. sino a la inversa. Tales preconocirnientos 

son los .. primitivos" o "principios", tanto comunes a todas las ciencias 

como propios de algunas en particular. Con base a ellos se desenvuelven el 

dinamismo de la inferencia silogística."41 Los principios a su vez pueden 

41 Mauricio Beuchot. op cit .. p. 57. 
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ser de diferentes tipos. Primero hay que hablar de los primeros principios 

que intervienen en toda demostración, pero que sólo son mostrables en su 

evidencia. En Aristóteles nos referimos en especial a los principios de no 

contradicción y tercero excluido. Según Aristóteles estos principios son 

comunes a toda ciencia y son los que otorgan la posibilidad de tener un 

conocimiento universal ordenado • ya que toda razón Jos posee. La otra 

clase de principios son Jos axiomas que intervienen particularmente en Ja 

demostración (tesis). Hay dos tipos de tesis: la hipótesis y la definición.42 

A su vez. las hipótesis pueden ser de 2 tipos. las indemostrables que 

suponen la existencia del sujeto genérico del que trata la ciencia, ya que no 

puede haber ciencia de lo que no existe. y la segunda es la -hipótesis 

demostrable. que trata de principios demostrativos, mediatos. en el que· se 

buscan pruebas para su aceptación. La definición es la afirmación de la 

esencia de la cosa. También podemos dividir a la definición en dos: la 

definición nominal que da a conocer el significado del nombre de una 

cosa. y la definición real que es el proceso discursivo que explica por 

causas lo aprehendido (análisis-síntesis). 

En resumen, podemos decir que la ciencia es el conocimiento 

metódico demostrativo de causas, que fundamenta su universalidad en 

los prirneros principios de toda razón humana, y que trabaja con 

hipótesis indemostrables que se dan por supuestas, y con tesis 

demostrables que buscan pruebas de lo aprehendido. Utilizando 

definiciones nominales abstraídas unh,.ersalmente de la realidad, 

apo,yados en la analogía, y que eulrninan en la definición real de las 

,, 1 bid .. pp. 60-69 
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causas del conocimiento adquirido como verdad: adecuación del 

intelecto con la realidad (intencionalidad en el concepto individual):º 

La presentación de los resultados obtenidos. que pueden ser 

inmediatos. reflejos y creativos. se da con la ayuda de la predicación y la 

composición de proposiciones complejas que nos permite una mayor 

posibilidad de comunicar lo conocido. La herramienta clave dentro de la 

con1unicación es la analogía. Señalábamos que la analogía del ser. 

postulada como la gran aportación del genio aristotélico. nos permite 

predicar para alcanzar la con1unicación objetiYa. Por lo que el éxito de la 

ciencia depende del correcto hábito intelectual generado en el cognoscente. 

que aplica los primeros principios. las hipótesis. las tesis y las definiciones. 

estructurando una den1ostración con corrección. en Ja que se busca la 

posibilidad de comunicar justa y adecuadamente las causas del singular. 

conocido y representado en Jos conceptos universales y singulares 

relacionado en proposiciones complejas análogas. 

Como vemos, la tarea de la ciencia no es fácil. Para poder 

comunicar la verdad debe vigilar todas las condiciones explicadas, sin 

fallar en alguna de ellas. y sólo así alcanzará la claridad y , distinción 

propuesta por Descartes a través de su método científico.u. La duda 

metódica no es una prueba de la imposibilidad de la,v,~rda,d,~,~~o algunos 

sostienen posteriorftlente. sino la conciencia de la falibilidad del hombre el 

"° Es i1nponante señalar que en esta definición se abre ta.s puertas al conocimientos como 
la Teología. La presencia de ésta ha sido de sun1a in1portancia dentro del quehacer de la 
ciencia en la Historia . 
. u ct·r. Rene Descane .. Discurso del Método .. Ed. Losada .. sexta edición .. 1970~ p. 47 
(Biblioteca Clasica y Conteon1paránea). 
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Ja dialéctica racional del proceso científico: •• •.. aprendí ª. no creer tan 

firmemente nada de lo que no me hubiera convencido más que por el 

ejemplo y la costumbre. y así fui librándome poco a poco de muchos 

errores que pueden ofuscar nuestra I.uz natural y hacernos menos capaces 

de entender razones."45 

Una vez aclarado el concepto de ciencia. podemos analizar cuál es 

Ja metodología de la ciencia y reflexionar acerca de algunos de sus 

problen1as. Antes que nada. es necesario señalar que no existe sólo un 

método científico. La complejidad del proceso científico, y la 

detem~inación del objeto de estudio de las dilerentes disciplinas 

científicas. según su estudio específico. permiten diseñar diversos métodos 

concretos para las diversas ciencias. Sin embargo. es posible señalar 

algunos puntos genéricos de los que deben participar toda episteme. 

b. 1) El método científico: 

De forma general podemos decir que el método científico es la serie de 

pasos estructurados que garantizan la validez de la demostración científica. 

En la actualidad. por método científico se entiende la actividad de la 

ciencia experimental; sin embargo. el método científico debe tener una 

serie de fundamentos válidos tanto para la ciencias formales como para Ja 

ciencia factuales. 

·H Rene Descane .. op. cit ... p. 37. 
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La primera condición para Ja demostración es la necesidad de 

aplicar t!l rigor lógico que unifica Jos pensamientos. En las ciencias 

formales el rigor lógico es Ja herramienta de Ja universalidad de las 

demostraciones. Pero en Ja ciencias factuales. no basta el rigor lógico. es 

necesario también que Ja relación entre Jos aspectos lógico teóricos a 

demostrar tengan un enlace consistente con Jos experimentos concretos 

que se hagan. A estas ciencias son las que llamamos ciencias 

experimentales: ·'El caso es diferente en las ciencias factuales, que se 

ocupan de hechos reales. Deben recurrir a la observación. Cuando este 

recurso se utiliza de modo sistemático de total manera que las 

observaciones sean el resultado de experimentos planeados. esas ciencias 

se denominan experimentales. No basta entonces el rigor lógico. El valor 

de las demostraciones depende de que se establezcan conexiones rigurosas 

entre las construcciones teóricas y los resultados de Jos experirnentos".46 

Además, en las ciencias experimentales podernos señalar tres aspectos 

fundamentales de su actividad: la actividad humana que se realiza en vista 

de objetivos especificas, los medios (método) que se utilizan para alcanzar 

los objetivos y, por último, los contenidos teóricos de la disciplina. Por lo 

tanto, las demostraciones dependerán de Jos aspectos que se. persigan en 

cada ciencia. 

Es así que el análisis deL~é~od¿ci~~tíf'i~o::~o~ iriiJ>Íica tres grandes 
:', .-.,,, .'.' .. ' . ~·.. • "'.:':":''-:;!.,¡:' - - ,, ·" - ·=~;-~ ' - .. : 

momentos: la compre~sióh.:d_e\1a"iimpbsibilidad ·de.~na. teoría pura, la 

necesidad de la obs~rva.ciÓ"ri~éen¡:la·•é:iencia, y la problemática de Ja 

construcción de las teorias'f ~u~omprobación. 

"'
6 Mariano Artigas9 op cit ... p. 7. 
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Según Carlos Llano es imposible concebir una teoría pura-que esté 

exenta por completo de la más mínima subjetividad del que conoce. Es 

necesario estar de acuerdo con esto. Por más que se logre hacer un juicio 

científico recto en la construcción de Ja teoría. siempre intervendrán en 

éste los conceptos singulares y los hábitos de la misma facultad intelectual. 

Por lo mismo. los conceptos singulares y el subconsciente operan siempre 

desde lo aprendido en la experiencia concreta del sujeto, es imposible 

separar por completo esta experiencia personal del cualquier 

conocin1iento, todo conocimiento posee un mínimo de experiéncia 

particular vital que no pem1ite una teoría pura: ··Esta pureza intelectual._ 

aséptica a las mociones y emociones del sujeto, no es para Gaos máS que 
;:¡ .•• - ''"" 

una teoría de sí misma. pero no una teoría de la realidad humana. ''Parece. 

pues. que el pensamiento humano, y más particularmente la razón humana. 

la razón pura, consiste en un repertorio de conceptos ... con el que co·~~ebir 
lo preconceptual, siguiendo los dictados .Je la razón practica"(Ga~s;J::-oel 

Hombre. P. 249). En definitiva. es el propio impulso vital del hombre 

quien determina. al menos en parte, el ejercicio y aún el contenido de toda 

teoría."'"..i7 Arriba hablábamos del subconsciente y de los ·sentimientos 

inmanentes. éstos se encuentran siempre en la actividad del conocimiento. 

aún en el teorizar, por lo mismo es imposible una teoría pura. El otro 

extremo es la posibilidad de crear conceptos teóricos desde la concepción 

empirista de .. ideas e impresiones". en el que el experimentar vital sea 

100% objetivable desde el mecanicismo (operacionalismo). Aún Hempel 

señaló la imposibilidad de estructurar conceptos científicos objetivos desde 

.i; Llano. Conocimiento del Sinaular. p. 81. 
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la postura operacionalista. porque aún en tales operaciones caben las no 

instrumentales e implican las operaciones verbales o mentales que acaban 

con el empirismo radical: '"En los escritos operacionalistas, estos 

procedimientos simbólicos se han caracterizado tan vagamente que 

permite la introducción (mediante una elección apropiada de operaciones 

··verbales" o ··mentales'') de casi todas aquellas ideas que el análisis 

operacional prohibiría por carecer de significado.··~S 

Con lo que respecta a Ja observación, ésta se vuelve necesaria en Ja 

ciencia por el constante regreso al fantasma dentro del. conocimiento, y 

como única oportunidad de crear el concepto individual que no facilita Ja 

adecuación a la realidad. Además. se encuentra la construcción de las 

teorías y su comprobación corno un problema fundamental en la 

concepción del método científico. Al análisis que realiza Mariano Anigas 

acerca de la ciencia experimental nos permitirá explicar este último punto, 

y canalizar Ja ideas de Karl Popper acerca de esto. 

La actividad científica experimental es definida por Mariano 

Artigas como: "aquella actividad humana en la que se busca un 

conocimiento de Ja naturaleza que permita obtener un domino controlado 

de la misma." Tomando esta definición que señala los objetivos y 

habiendo especificado el doble aspecto de lo formal y lo experimental en 

la ciencia, podemos pasar a estudiar el método que nos posibilite alcanzar 

el rigor lógico y las conexiones necesaria con los resultados de Jos 

experimentos . 

.¡s C.G. Hen1pcL ··A logical Appraisal ofOpenionism"'. p. 57 .. apud- León Olive. et. al. .. 
Filosofla de la Ciencia: teoría v observación Siglos XXI ed. UNAM~ 1989 .. p. 51. 
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Dividiré en.dos grandes momentos las reflexiones sobre ..;1 método. 

la primera será sobre la construcción de los elementos teóricos de la 

ciencia. a la que Artigas llama el moniento ascendente de la ciencia. y la 

segunda versará sobre la c8mprbb~ciÓn experimental de los elementos 

teóricos que es el momento. cl~~(:;..;~dc:;;:.;¡~. El aspecto ascendente lo iré 

relacionando directamente ' co;.;. •. ·Jos' "'eleme~tos . de la ciencia para 

Aristóteles49
• ya que creo qu~•0todo el análisis contemporáneo ya se 

encuentra contenido de alguna fi)rm~;é~./Ía ideas aristotélicas. 

Empecemos con el aspecto teórico. Lo primero a realizar dentro 

del método científico es la determinación 'del objeto. La construcción del 

objeto científico es la idealización del objeto real para poder tratar la 

entidad y sus propiedades: .. El objeto científico no está dado: hay que 

construirlo. No se trata simplemente de descubrir algo que estaba ahí, 

esperando una observación atenta. Hay que construir conceptos que 

permitan describir unos aspectos de la realidad estudiada dejando otros 

tuera de consideración, y de tal modo que los aspectos considerados 

puedan ser estudiados en relación con experimentos controlados.''5º La 

construcción del objeto se esquematiza con los aspectos de sistema, 

propiedades y estados. El sistema representa aquello de lo que tratan las 

teorías. las propiedades del sistema son los aspectos determinados de· la 

cosa que se van a considerar exclusivamente, y el estado de un sistem~'se 

define mediante la varias propiedades escogidas de un mociC> ade~i'iado. 

Estos aspectos dan por resultado lo que se conoce por predica'dos.bfu;icos; 

-"'Supra. 
:<0n ~1ariano Artigas. op cit. p. 1 13. 
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son las afirmaciones mínimas que se aceptan para poder trabajar con 

unidad en una determinada ciencia. Por eso, una misma cosa pude ser 

objeto de diversas disciplinas, ya que cada una la estudia desde sus 

predicados básicos. La idealización del objeto trae consigo la creación de 

un modelo, que es el fenómeno idealizado determinado por las elecciones 

en la configuración del objeto científico. Existen dos rasgos básicos que 

se d~ en todos los modelos: la referencia a la realidad y la significación 

dentro del contexto. La construcción del objeto y los modelos serán 

regidos por criterios de protocolaridad al momento de la experiencia. Aquí 

haré la primera analogía con Aristóteles. La construcción del objeto, de 

los predicados básico, los modelos y los criterios de protocolaridad están 

contemplados en los principios particulares de la ciencia para Aristóteles. 

Más concretamente, en la hipótesis indemostrable y en la definición 

nominal. El objeto corresponde al sujeto genérico supuesto, primero se da 

por necesaria la existencia de un ente de estudio. La ccínstrucCión ideal de 

éste a su vez implica la suposición de una serie de conceptos, se da por 

necesarias las propiedades del objeto creando conceptos que corresponden 

a las definiciones nominales de Aristóteles. Por lo tanto, la ciencia parte 

de supuestos -principios- que se determinan al comienzo del estudio de la 

disciplina. 

La segunda construcción teórica es la de las ••teorías". La teoría es 

la relación causal que se pretende demostrar. partiendo del descubrimiento 

de una serie de hechos. Podemos hablar de dos niveles de teoría. Las de 

nivel bajo, cercanas a la observación, en las que se encuentran enunciados 

acerca de la existencia de entidades, propiedades y procesos que contienen 

características observables, éstas son estructuradas en los primeros 
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estadios del desarrollo de una disciplina y pueden coincidir con el 

desarrollo del objeto. Las de nivel alto son resultado de la comprobación 

de las primeras y plantean aspectos más alejados de la observación. Estas 

proposiciones deben recurrir a un nivel más reflexivo para su verificación: 

·· Para comprobar la validez de Jos enunciados de nivel alto deben 

formularse relaciones lógicas que conecten ese nivel con el observacional. 

y la seguridad de las conclusiones dependerá del rigor con que se 

establezcan esas relaciones."51 Las teorías de nivel bajo las podríamos 

comparar con los principios particulares demostrables. Estas son llamadas 

tesis y lo que buscan es la demostración a través de pruebas que sean 

aceptadas como válidas. de ahí la necesidad de la evidencia de la 

observación. Las teorías de nivel alto pueden ser análogas a .las 

definiciones reales para Aristóteles, ya que . la definición. real. busca 

encontrar las causas de lo aprehendido dentro de la reflexión lógica que se 

encuentra más separada de la observación. 

Para desarrollar el segundo momento . de la· metodología • el 

momento descendente. hablaremos de dos herramientas racionales básicas 

para toda comprobación: la deducción y la inducción. Primero hablaremos 

del método hipotético deductivo. Este método nunca permite por si solo la 

demostración de la verdad de la hipótesis52
• pero si nos permite alcanzar la 

falsedad de ésta. Como las consecuencias puede derivar de distintas 

" lbid .• p. 127. 
~::? Aunque la pura deducción no permite comprobar por completo la verdad .. ya que ésta 
necesita del regreso al singular., sf es necesario sei\alar que es en la capacidad abstractiva 
del hombre donde se encuentra la posibilidad de universalizar el conocimiento y .. así., 
alcanzar el valor científico de este saber. Es en la especulación que el hombre alcanza Ja 
conclusión y es aquí donde se encuentra el fin de la ciencia. Sin la universalización de la 
abstracción especulativa no habría ciencia. 
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premisas, y a lo mejor la verdadera premisa de la consecuencia no se 

encuentra dentro de nuestra hipótesis, es imposible asegurar 

categóricamente la verdad de ésta, pero si no se sigue la,consecuencia si 

podemos acceder a su negación y afirmar ésta como categórica. Éste es el 

concepto de falsación que tuvo su defensor en K. Popper: 

"La validez de las hipótesis depende de que consiga comprobar 

la validez de las consecuencias. que de ,·ellas se. deducen. Las 

hipótesis depende de que consiga comprobar la validez de las 

consecuencias que de ellas se deducen. Y, .·como ya se señaló 

anteriormente. esa estructura lógica implica que nunca puede 

demostrarse estrictamente la verdad de.las hipótesis mediante el 

método hipotético-deductivo, mientras que, por el contrario, es 

posible demostrar su falsedad. En efecto, una misma 

consecuencia pude ser deducida a partir de diferentes premisas, 

de modo que la comprobación de la validez de las consecuencias 

no implica lógicamente que las premisas sean correctas; si se 

comprueba que una sola consecuencia es falsa, se sigue que hay 

algún error en la hipótesis que han servido de premisas para 

deducirla. Se trata de la asimetría lógica entre verificación y 

falsación, que ocupa un lugar central en la epistemología 

contemporánea en buena parte debido a la insistencia de Karl 

Popper."53 

>3 lbid .• p. 136. 
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Sin embargo. sí podemos acercarnos a la comprobación de una 

hipótesis de acuerdo a cinco criterios que ordenan la verificación: 

a) El criterio de el poder explicativo 

b) El criterio de el poder predictivo 

c) El criterio de Ja precisión de las explicaciones y predicciones 

d) El criterio de la convergencia de p~uebas variadas e 

independientes 

e) El criterio de el apoyo mutuo entre' las teorías 

Con lo que respecta a la inducción 'como herramienta de la 

verificación podemos hablar de varios sentidos. La primera es la clásica 

concepción de la inducción como el adquirir conceptos universales a través 

de casos particulares. En un segundo sentido y el más importante con 

respecto a la verificación. es la suposición de que la naturaleza se 

comporta de modo uniforme en igualdad de circunstancia. esto permite 

hablar de la coherencia en la experiencia, si esto no fuera posible la 

investigación experimental o la reflexión especulativa no tendrian sentido. 

El tercero de los sentidos es el defendido por Stuart Mili. Se trata de· 

averiguar cuál es la condición necesaria y suficiente de un fenómeno, 

siempre que se encuentre el efecto es por que se· dio la causa, y ésta se 

puede encontrar por inducción. Una critica a Mili es que su~concepto de 

inducción por las tablas de ausencia, presencia y grado'''retomadas de 

Bacon. no incluyen la abstracción, de las formas para ge.ne;~' conceptos 

universales de lo observado. por lo que la observación' se limita a tabular 
' ' 

estadísticamente la información. Qué .pasaría si.un ,día se .presenta un 

fenómeno que no cumpla con la presencia para sostener lo que se había 
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concebido como Ja causa. No es tan simple Ja determinación de una 

causa54
• Se necesita todo J() explicado con anterioridad. 

En resumen podemos ver que la comprensión de la ciencia abarca 

dos grandes momentos: qué es la verdad y cuál es el método para 

alcanzarla. La verdad necesita de una serie de elementos para gárantizar la 

adecuación. La imposibilidad de una teoría pura no debe ser la causa de Ja 

negación de la ciencia, la falsación del criticismo no es la imposibilidad 

de alcanzar Ja verdad. sino la conciencia de la complejidad de ésta ante la 

racionalidad humana. Pero hemos dejado abierta la posibilidad de la 

adecuación intencional del intelecto con la realidad, cuando Popper niega 

un absolutismo cognoscitivo no pretende anular la verdad, la rehabilitación 

hecha por Bergson y Tarski nos permite sostener el valor real de lo 

científico. Aún cuando afirmábamos la intervencióndel objeto i~dividual 
y el subconsciente, no se implica el relativismo en sí misri:to,-_tan sólo la 

complejidad que este proceso implica, y la posibilidad del error en este 

devenir. 

2.- EL APETITO INTELECTUAL O LA VOLUNTAD 

Nos queda por hablar acerca de la importancia del apetito intelectual y su 

papel rector en el quehacer humano: ••así como el instinto y el apetito 

sensitivo son los principios propulsores de la vida inferior, de la misma 

5
"' Es aquí donde se puede ver. que a su vez la inducción necesitara de un momento 

puramente abstractivo que le de validez y luego se pueda dar la verificación. en la que se 
interactúa con la deducción. 
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manera la voluntad lo es en Ja esfera intelectiva, en cuanto que es el apetito 

espiritual y principio supremo de la perfección del sujeto. (S. Th., r. q. 16. 

a.J)".55 La voluntad es Ja tendendahacia el: bien presentado por el 

intelecto dentro del juicio valorativo de algo como bueno o malo. Lo más 

radical de este operar es que. el ejercicio volitivo es el eje rector de la 

construcción de hábitos en elhornbre/a'.cÍ~illá~ de que posee la tutoría sobre 

las detenninaciones finales en la ~~ción d~ lo cotidiano. 

a) El acto volitivo: 

Es fücil utilizar los ténninos querer y desear indistintamente para la 

apetencia. esto se debe a que en el mismo actuar el hombre quiere y desea 

dentro de su unidad substancial. Más aún, la 'necesidad del regreso al 

singular dentro del conocimiento de la realidad vincula la idea al fantasma 

sensible, por lo que con mayor facilidad se identifican querer y desear 

corno lo mismo. Pero no lo son. El· deseo es el acto propio del apetito 

sensible. es la respuesta condicionada al estímulo fisico en los sentidos. Al 

querer le corresponde la esfera superior de las apetencias humanas. 

Querer es la tendencia hacia el bien intelectual presentado por la 

inteligencia como una necesidad. La única manera de distinguir estas dos 

acciones se encuentra dentro·· del esfuerzo que implica la decisión en 

algunos caso: hay objetos que desearnos y querernos. pero también hay 

objetos deseados no queridos y objetos queridos no deseados. Puedo 

" Cornelio Fabro,op. cit .• p. 18. 
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querer algo de comer aunque no tenga apetito, y puedo tener apetito y no 

querer comer. Un buen ejemplo son las enfermedades alimenticias del 

control de peso. La anorexia nos demuestra la estricta diferencia entre 

desear y querer. Por lo tanto, debemos estudiar qué es el acto voluntario y 

cémo opera dentro de la unidad substancial del viviente. 

De entrada. rechazamos por completo las ideas de Condillac acerca 

de un deseo sensible predominante dentro del deseo como voluntad. Es 

necesario partir de que el objeto propio de la voluntad es el bien. Esto no 

quiere decir que lo apetecido sensiblemente no sea bueno, la direrencia 

radica en que no existe conciencia de lo bueno dentro del deseo. El querer 

es un acto consciente, por lo que implica el ejercicio de la inteligencia que 

juzga lo conocido y otorga un valor al objeto. este valor es reflexivo, por lo 

que se encuentra dentro de la esfera de la conciencia. De esta manera. la 

voluntad está sujeta al operar del intelecto; si sólo se puede apetecer lo 

conocido, la voluntad necesita de la presencia del juicio intelectual para 

poder operar. Si no hubiera más explicaciones parece ser que Sócrates 

tenía razón en su ética intelectualista, el saber el bien es hacer el bien. Si 

el hombre reflexiona rectamente acerca de las necesidades de sus 

facultades. emite un juicio correcto del bien y se estarla obligado a 

seguirlo. Pero, en la práctica, no lo vivimos así. No basta con el error para 

justificar lo mal intencionado, es necesario profundizar más. 

Qué pasaría ante la presencia de dos bienes idénticos. Sería lógico 

señalar que ante la obligación de elegir un bien sobre el otro, bastaría con 

que uno sea superior al otro para tener inclinación hacia éste. El hombre 

sólo quiere lo bueno. si la voluntad tiene por objeto el bien. el apetito 
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intelectual siempre será hacia un bien. El hombre. por lo tanto. nunca 

apetece el mal. Cuando un bien es superior a otro, la inclinación natural al 

bien nos inclina hacia éste: mayor bien, mayor inclinación. Aun así no 

hemos explicado en dónde se rompe el determinismo intelectual del obrar. 

Un bien superior determinaría a seguirlo .. Pero, qué pasaría si tengo que 

elegir entre dos bienes idénticos. Sería necesario un segundo juicio 

valorativo para determinar qué bien es superior. Pero, si la inteligencia ya 

presentó el juicio con rectitud, cómo y por qué sería posible el cambio, es 

el momento en el que Ja voluntad ejerce su tutoría sobre la inteligencia. La 

voluntad. el querer, no puede ser obligada por la inteligencia a inclinarse 

definitivan1ente a un bien. Si f"uera así la inteligencia tendría en sí misma 

la apetencia intelectual y estaríamos duplicando funciones. Un solo 

objeto, una sola operación, una sola facultad. Por lógica, la voluntad por 

naturaleza propia tiende al bien o no. El imperativo vital del existir y 

desarrollarse obliga al hombre a actuar, no es posible que el hombre pueda 

suspender por completo su actuar eternamente. Entonces, ¿cómo es que se 

toma la decisión y se actúa? La voluntad tiene la capacidad de estimular 

desde su querer a la inteligencia para que reflexione de nuevo y revalore 

sus juicios. Por lo tanto, la conciencia abarca el ejercicio de las facultades, 

pero la voluntad determina la viabilidad tendencia! del bien presentado en 

el juicio, por lo que tiene la rectoría sobre todo el quehacer humano: "Se 

comprende así, cómo, desde el punto de vista dinámico, la forma más 

adecuada y completa de la inmanencia espiritual sea la de la voluntad, 

porque ella contiene en sí el principio, los medios y el término de su 
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propio actuar y también del actuar de las otras f"acultades sujetas a la 

conciencia. ''56 

En Jo dinámico del operar~ ladetermiÍlación primera del objeto. los 

medios para conseguir el bien;; ~lfin tnismo el~ la acción es~án ordenados 

a la voluntad del sujeto.'To~áSCÍ~A~lii~i estrúcÍ:uró.la int~rrela~ión entre 

la inteligencia y la volúnta'd én,~I ;d.~:Veni;:<d~Í-obrai ~~U:.;s dimensiones: 
> '. ,,._ '"' ''"" •••• -,,·' •••• ·-·,-,, .__ • 

Los actos relativos al fin; IÓ~ actos .relativos ~·los friedios y los actos 

relativos a la ejecución: 

1) 

2) 

3) 

Ja 'sirnples;boni apprehensio 

sigue la slmple~· boni volitio; · b) al :Ú.1df~i~m propone ns 

finem la inrentio ji nis. 
;',:::<· .:·);; ' ' 

-Actos relativos a los medios: a) al cOnsillum proponens 

media -el consensus; 

mediorum la electio. 

b)-- al co-,;;;iliu-,,, discretivum 

Actos relativos a la ejecución: a) al imperium el usus 

activus; b) al usus passivus potentiarum usque ad 

adeptionem finis lafruitio final. (cfr. S. Th., 1-11, p. 99, 

aa. 8-17).57 

b) L':ls doce pasos de la interacción inteligencia voluntad: 

De esta manera podríamos hablar de doce momentos dentro de la 

deliberación hacia la ejecución: 

>• lbid .• p. 1 19. 
,, lbid .• p. 1 18. TESIS CON 
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,..---· 

• La concepción del objeto como bueno 

La complacencia no deliberada, espontánea, necesaria: veleidad 

El examen rnás atento del objeto hic et nunc. 

• Surge la intención de conseguir el bien: el fin. 

Búsqueda de los medios capaces de conducirnos al fin. 

• Consentimiento en los medios con vistas al fin a alcanzar. 

• Examen de los diversos medios para encontrar el más eficaz: 

consiliun1 

Elección de un medio sobre los otros. 

• Ordenación de las operaciones a realizar: imperium 

La voluntad pone en movimiento a las facultades que deben operar: 

l/SllS activus 

Las facultades actúan según su naturaleza, la ejecución: usus 

passivus. 

• Se obtiene el bien y se produce el disfrute:frultió: 

'." i - --- · ,: :.' ~- ~ - l>'···,. - .·i,• ' , ·..,_ '-. ~-~-·- _,.-_ •• :. ,:,._ -_.';",',:- i '--;,:·_-e_.:;. ' ·_s -· _·."ft .• -:' ..:: • -

Podernos observar una interacción ordenada entre la inteligencia y 

la vol untad, desde°'ia- .;c:>;,;~epcÍÓn del·. obj~to corno bll:~iio~ hasta: el disfrute 

de su posesión y·~ fiii'al l;; ~atisfacción de la necesidad y el fin de la 

apetencia. Más adelante hablaremos de la libertad y el amor corno 

indispensables en la realización del hombre, porque la voluntad existe en 

orden al fin: la felicidad. Ésta sólo se consigue desde la voluntad como 

tendencia al el bien. 

130 



Es el momento de hacer una reflexión de carácter ético como la 

hicimos en los _apeÚt()S sensibles y el justo medio. Esta reflexión tiene un 

doble objeto: El mal en el hombre y la necesidad de Dios en la Ética. 

Si tan sólo:dej~ramo_s abierta la cuestión de Ja necesaria apetencia 

del bien por_ Ja'voÍÜ~t~d. ·Ja explicación del origen del mal nos brindaría 

dos posibl~~ -~p~i~-nes:· el maniqueísmo o el relativismo. Si no queremos 

sostener_ ninguna de estas posturas es necesario explicar cómo el mal es 

producto del actuar mismo del hombre desde su voluntad. El papel rector 

de la voluntad sobre el orden dinámico de las operaciones posibilita que el 

hombre sea capaz de manipular la conciencia de los bienes. ¿Cómo es esto 

posible? Cuando la inteligencia. en cualquiera de sus funciones en los 

doce pasos señalados arriba. presenta el juicio correcto sobre el bien. la 

voluntad es capaz de no apetecerlo por Ja intención a otro bien apetecido. 

De tal forma que Ja intención nos puede llevar a otra elección diferente a la 

más adecuada a las necesidades que desarrollen las facultades hacia su fin 

último. Son Jos llamados bienes desordenados. El hombre. con su 

voluntad. es capaz de manipular los juicios para encontrar en ellos el bien 

necesario para alcanzar Ja ejecución. Todo lo que existe es uno. bello. 

verdadero y bueno. Por Jo que Ja voluntad obliga a la inteligencia a 

reforrnular todos los juicios de valor hasta que presente los objetos en el 

orden del bien querido y no en el orden esencial al fin último. No importa 

cuán clara y lógica sea la respuesta, siempre seremos capaces de encontrar 

un lado bueno y superior a Jo que por objetividad es inferior. de tal forma 

que somos capaces de desordenar lo ordenado. El mal no es más que la 

ausencia del bien correcto en el momento concreto del actuar. Pero esta 

ausencia no es casual ni involuntaria, es una ausencia consciente 
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bien necesario intercambiado por uno no necesario o de menor grado que 

el correspondiente a la consecución del fin 'de la existencia. Por lo tanto, el 

mal es el ejercicio conscient_e y_voluntario de_ desordenar lo ordenado por 

intención y elección propia en la ejecución. 

Esto nos lleva'fo~i~periosa necesidad de Dios en la ética. _Pensar 

en la detemin~ciÓri; de\é:i:JáI e~ la realidad del Bien, fin, último, de la 

voluntad, nos lle~~ a ;i~,_-~ü'áii~isin'~rinseco del fin y uno extrínseco; Jos dos 

nos llevan al sers~prerno. ; 

El análisis interno nos obliga a postular la felicidad como el fin del 

hombre. y a la voluntad como el principio de movirni~i;'.t~;;~a alcanza'r 

este fin: •"(la acción y el movimiento se dan en las co~as seg~ el ~e~ por el 

cual subsisten en sí>>); y la voluntad es; finalmente, como todo apetito: el 

principio del movimiento que alcanza las cos~; se~ún 1~lricliilació.'ique le 

es propia para realizar y alcanzar' el bieh;d~l);ujel:o (De Ver., q. 22, 

a.12).'"58 Pero en el ejercicio de la consechciÓr;_,cle la ,felicidad, la voluntad 

debe respetar el orden propio de la naturaleza' hfunan~. este orden no puede 

ser puramente producto del mecanicisrrtó·'fi~iológi~o. Debe entrar en el lo 

espiritual, lo intelectual y volitivo, por:!.; que la felicidad está sujeta a lo 

espiritual y esto no existiría sin Dios .. ,Ya demostramos la existencia de la 

inteligencia y de la voluntad, es necesario_ por lo tanto la existencia de Dios 

para darle consistencia al fin último del hombre. 

>• lbid .• p. 119. 
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El unúlisis c.:xtrinst:co sostiene lu lrasccn<lcncia espiritual con10 el 

lin liltimo del hombre. El peso del juicio ético_ lo bueno y lo malo. sólo 

posee sentido con el concepto de trascendencia dentro de sí niisn10. El 

deber. el seguir el bien. es consistente y lógico. siempre y cuando exista un 

existir posterior al temporal. Si no hubiera trascendencia. el máxin~o bien 

alcanzado seria la satisfacción terrenal que alcance el sujeto. Su bienestar 

personal encontraría fin en el goce y la.fruitio del momento concreto que 

vive. Por lo que el bien estaría ordenado no al yo con10 

perfeccionamiento. sino al ego como placer y disfrute individual. Por lo 

que el hombre debería. por necesidad. satisfacer su bien antes que el de 

otros, egoísmo. y no habría niayor regla que la ley del más fuerte que 

alcanza su fin. En la ley del más fuerte la ética no encuentra cabida como 

ciencia rectora del obrar hun1ano. 

En conclusión, la voluntad nos lleva al bien y el mal, posibles ante 

la existencia divina, y ordenadora dinániica de la vida· del hombre: 

"'Cuando se examina, en efecto. la íntima necesidad 'de ·1a presencia del 

Bien absoluto como felicidad perfecta y su .solicitación radical ejercida 

sobre el espíritu finito, se debe admitir un~· C::Íerta.~rié>rid~d. de tipo 

trascendental, de la voluntad y de su pro~Í6'. cÍiit~ismo .··sobre la 

inteligencia, aunque la inteligencia proport::ion.~'a'ikvol~tad)os principio 

concretos y la contextura de sus propio~ri~~t~~i¿ii'.~ ... ~9,:J'; ''' 

Además, sólo la existencia de Dios permite en el fondo la 

esencialidad del acto volitivo como tendencia al bien, porque toda 
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tendencia al bien es tendencia al bien absoluto, Dios, y su participación es 

la posibilidad de una ética en Ja sociedad en la que se desarrolla el hombre: 

··La teología natural demuestra fácilmente que Dios es el Bien (S.Th. 1, 

6.2). que es el fin último de toda criatura y es amado implícitamente en 

todo lo que es amado (S.Th. l. 44,4). Esto es cierto, en general, para todo 

ser y todo apetito. incluso para el apetito natural inconsciente que se 

encuentra en los cuerpos brutos. Todo ser ama a Dios naturalmente, 

incluso sin conocerlo. Porque Dios contiene de un modo supereminente 

todas las perfecciones que buscan las criaturas, y porque nada es bueno 

sino por participación en su bondad (C.G. III, 17-21 y 24).60 
· 

El terna de la espiritualidad, la :felicidad, y el amor son claves en la 

comprensión de la existencia humana, su estudio permite dar consistencia 

a una visión antropológica de la felicidad como fin del hombre en su 

existencia terrenal y como punto de partida de una trascendencia espiritual. 

Desde esta postura, adelante se. analizará el. tema de la libertad corno el 

ámbito en el que el ser humano puede desenvolverse en lo ya señalado. 

"°R. Vemaux, Fisolofla del Hombre. p. 159. 
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CJ\P ltULO IV 

L/\Pc;e5oM 

J.- ¿QUÉ SIGNIFICA SER PERSONA? 

"Persona significar substantiam individuam rationa/is nati11·c:1e. 

Individuum t:iutem est quod est in se indistinctum, ab a/io vero 

distinctum. Persona igitur, in quacumque natura, significar id quod 

est distinctum in natura illa: sicut in humana natura significar has 

carnes et haec ossa et hanc animam, quae sunt principia 

individuantia hominem. " / 

El estudio del concepto de persona permite cerrar el análisis de la 
,; ,.¡'' 

naturaleza individual del ser humano y su proceso de perfección. La 
' ·- -,- ' , .. ':-:~. ,,._· ,, 

reflexión sobre las facultades que componen la esencia· .'.,perativa del 

existir del hombre .termina e~ la afirmación d~ ·¡~':··~i~~;:( 'como el 

perfeccionamiento del ser. Pero no. es tan simple el comprender cómo la 

virtud puede llevar a la· satisfacción de la existencia. es por lo tanto 

necesario hacer el análisis de tres conceptos básicos. que otorgan la 

1 S. Th. l. 29, 4 .. apud. Vernaux. Filosofía del Hombre, p. 234. 
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unidad necesaria para hablar de la perfección: la libertad, la felicidad y el 

amor. La libertad comprende el prius de la acción ante la determinación 

de los hábitos del ser. En el caso del hon1bre no basta con hacer para 

perfeccionarse. se debe poseer la orientación correcta otorgada por el libre 

albedrío para alcanzar el Fin. Ese fin último es la f"elicidad. aquella 

realización que justifica el bien dentro de nuestro obrar. la satisfacción 

consciente de lo espiritual. Por último. es necesario explicar el papel del 

amor dentro de este devenir realizador de un para si. El acto· de la 

voluntad que permite dar un sentido lógico a todas las reflexiones. que 

postulan a la verdad como un acción integradora del ser del yo de un 

hombre en su bien y proyección personal. Son tres cualidades de la acción 

espiritual exclusivos de la persona por derecho propio a su intelectualidad 

y volitividad. 

Etimológicamente; la· palabra persona en el griego era la máscara 

que los actores llevaban en el rostro para representar en el teatro a los 

personajes. En latín ~personare~ significa resonar. 

El concepto de persona representa por completo la dignidad de la 

espiritualidad humana: "La persona significa algo perf"eetísimo en toda la 

naturaleza. es decir. un sujeto subsistente en una naturaleza racionar' ( 

S. Th. I. q.29. a.3). Habría que especificar que la naturaleza racional 

conlleva la voluntad; la capacidad reflexiva concomitante de la 

inteligencia otorga la posibilidad de actuar con libertad. 
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.. El sentido psicológico del término <persona> expresa una 

conducta .estructurada con ·arreglo a una cierta <totalidad> (Ganzheit) que 

tiende a consolidarse y a expresar la característica o el <carácter> propio 

de todo individuo particular."2 

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

Retomando las tres definiciones, podemos sefialár que, la persona es 

un ser de substancia espiritual, que se presenta ·ante una· convivencia 

social. en la que se despliega todo su ser desde lo más propio.a·ésta, su 

naturaleza primera y segunda. que lo determinan portador· de. la. dignidad 

humana por el propio hecho de existir. Por Jo tanto, el estudio de la 

persona debe hacerse desde el crisol de su existencia como un para sí y no 

un en sí. La mejor forma de comprender que la persona no se limita a una 

primera naturaleza de Jo intelectual, es rescatar del existencialismo alemán 

la visión de Jaspers acerca de la persona. Para Jaspers la existencia del 

hombre se debe a la combinación de la vida y el espíritu: '"Jaspers ve en Ja 

existencia un juego combinado de vida y espíritu. Quien no quiere salvar 

más que la vida, como <<existencia irracional>>, a merced del 

sentimiento, de la vivencia, de la impulsividad aproblemática, del instinto 

y del capricho, caerá en una ciega brutalidad. Quien, por el contrario, no 

quiere salvar más que el espíritu, la <<razón inexistencia!>>, resbala hacia 

un universalismo intelectual, esquemático, sin personalidad, sin 

historicidad, como un punto vacío, substituible a capricho por otro."3 Lo 

individual de la persona no puede reducirse al mundo dé lo racional, de Jo 

universal inmaterial, se sería un ser agotado en Ja especie, no sería 

' Cornelio Fabro. Introducción al problema del hombre ( la realidad del alma). RIALP. 
España. Madrid. 1982. p. 177. 
3 Hischberger .. Historia de la Filosofia .. Herder. Barcelona .. España .. décimo cuarta 
edición. 1994. p. 426. Tomo 11 
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persona, no habría historicidad individual; más adelante analizaremos esto 

en la inmortalidad del alma humana. Pero tampoco, según Jaspers, se 

puede ser simplemente Jo que se le de Ja gana a cada quien. La persona es 

ese ser que vive desde su voluntad con un espíritu intelectual que crea un 

nuevo ser desde la naturaleza primera. El existencialismo alemán deja 

claro que la persona no sólo es conciencia. también es albedrío. 

Comenzábamos señalando que no basta con una conclusión simple 

de los hábitos de Ja primera naturaleza para explicar el desarrollo del 

hombre en su fin último. No basta comprender el perfeccionamiento del 

hon1bre como un ser encerrado en una primera naturaleza, es necesario 

entenderlo como un ser abierto al cambio. donde la esencialidad se 

encuentra alternando con la substancialidad que es modificada en cada 

acción consciente. No estarnos defendiendo que la existencia sea 

independiente de la esencia a la manera . de Sartre, pero sí estarnos de 

acuerdo que la determinación de la substancia primera del hombre está 

abierta al cambio desde la actualización que éste hace de sus facultades 

desde la libertad; al no estar sujeto al mecanicismo, es capaz de crear su 

propia substancialidad independiente e individual, por lo que Sartre tiene 

razón cuando afirma que .. el hombre no es otra cosa que lo que él mismo 

se hace".4 Por lo tanto, es cierto que el hombre se entiende desde sus 

virtudes y sus vicios, pero éstos se deben entender desde las 

determinaciones concretas que llevaron a éste en el ejercicio de su 

voluntad. La teoría de Nietzsche acerca de la Voluntad de Poder encierra 

en el fondo esa cualidad de poder modificar el ser del hombre desde su 

• Hischberger, op. cit .• p. 439. Tomo 11 
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carácter inteligible e inmanente. que lo ponen por encima de los 

determinismos: "la esencia más intima del Ser es la voluntad de 

poder.( ... )Y en efecto. Nietzsche siempre tiene a la vista el Ser cuando 

evoca el ··carácter inteligible'' o --Ja interioridad" del mundo: un hombre 

determinado por esta realidad sería ••Ja voluntad de poder", en tanto que la 

realidad sería designada de adentro y no a partir de su naturaleza proteica, 

fluyente e inasible.( ... ) Entonces. el concepto de (voluntad de poder no es 

una etiqueta nietzschana para cualquier biología. fisica. dinamismo... o 

naturalismo ( ... ). sino la auténtica idea donde culmina el pensamiento 

nietzschano del Ser corno ser interpretado."5 No estarnos aceptando igual 

que Nietzsche a la voluntad corno la esencia misma de todo ser, sino que 

en el caso del hombre la voluntad es un poder que actualiza al ser. El 

primer paso para comprender la dimensión personal del hombre es hablar 

de la libertad. realidad que le otorga el carácter de sujeto moral con 

deberes y derechos fundados en el fin último. 

2.- LA LIBERTAD 

Cuando estarnos hablando de la libertad, no estamos hablando acerca de 

una facultad operativa del humano. La naturaleza espiritual del hombre 

exige satisfacer necesidades espirituales. La interacción entre las 

facultades de la inteligencia y la voluntad brindan la oportunidad de 

satisfacer estas carencias para actualizar el ser. por lo que el resultado de 

este interactuar es un determinado tipo de acción, una acción con cierta 

s Jean Granier. Nietzche, Publicaciones Cruz, segunda edición, 1991, (Qué sé) p. 104 
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cualidad: '"La libertad". Por lo tanto, la libertad no es una :facultad, sino el 

carácter de una acción determinada. Las :facultades se enéuentran 

presentes aún antes de la operación, la libertad sólo se encuentra en la 

acción misma. Según Rafael Alvira los tres conceptos clavc;:s para ente;nder 

la libertad son la apertura, la actividad y la posesión.6 
-· . <. e:·.·-

~:;/\~;:_..'~~/:--. :·-:,.L;« 

La apertura hace re:ferencia a lo explicado cori~riteri;;Ji:facl>sólo un 

ser capaz de salir de su estado actual es ei'' ci~C:<~ü.;de::,librar el 

determinismo natural e influir en su propia forma- de:'~e'i::,·¿:ol!~de este 
.!:· ,., 

punto de vista. la libertad comporta necesariainente/ull.'::·sitÜarse: ·salir, 

<<partir de>>, para <<ir a>> significa establecer un~ i~1·~ci61~:~n 1~ que yo 

adopto una posición determinada :rrente ª a1gcí º. aig~i~;i.!:7i'La. libertad 

encuentra su posibilidad en la relación con el inuddo'~~~.-~l~e el. sujeto. 

Las :facultades existen porque se sostienen en' eLa~tci'_~rlmigenio de la 

esencia. la libertad sólo existe en el acto de refaciorlarse,:la apertura a la 

realidad. Aristóteles tenía razón al postular al acto comó el único canal de 

existencia. La libertad existe en un acto de apertura de la inteligencia y la 

voluntad hacia la realidad en la que se desarrolla hacia la per:fección el 

hombre. Más adelante, esta apertura es la causa de la naturaleza social del 

hombre. 

La acción se refiere al poder activo que emana de la libertad: ••Así 

pues, en este sentido es esencialmente libre aquello que tiene el principio o 

fuente de actividad en sí mismo, lo que tiene poder activo. " 8 Se debe 

•Rafael Alvira, Qué es la Jibenad, Ed. Loma, México, 1993, p. 34. 
7 lbid., p. 34 . 
• lbid., p. 35. 
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entender poder activo no tan sólo como el automovimiento que tiene todo 

ser vivo, sino como. la capacidad .de didgir la acción por encima de las 

determinaciones fisicas que si: e~igen al viviente. Es el poder de ser Ja 

causa eficiente por sí sol.a en su te>t~Iidad del ,movimiento. 

Por último. está la posesión. Setrata de la capacidad de control 

sobre lo adquirido: ''Es lib;~ .e{ ~ucpos~e y no el que es poseído: este 

último recibe el nombre de esclavo, ... ya que poseer significa hacer mío."9 

El poder activo brinda Ja oportunidad de no tener por regidor una 

necesidad que nos posea en su legalidad detern1inista. Cuando nuestras 

acciones se encuentran gobernadas por una ley externa a nosotros, fisica o 

social, somos poseídos por este orden cerrado y no podemos ir más allá de 

éste. En cambio poseer en vez de ser poseído, significa el estar encima del 

control, cualidad que permite asimilar. hacer nuestro lo vivido en las 

propia determinaciones escogidas a voluntad por el sujeto. 

La acción libre se enmarca en Ja apertura. Ja actividad y Ja posesión 

que Ja ubican por encima de cualquier determinismo. Esto nos lleva a una 

nueva conclusión: si Ja libertad es una cualidad, entre más perfectas se 

encuentren las f'acultades que interactúan en la acción libre. existe un 

niayor grado de libertad en la acción. Por Jo tanto, un hombre es niás libre 

o nienos. según el desarrollo que haya alcanzado su inteligencia y su 

voluntad. En el f'ondo es la tesis clásica de que "la verdad nos hará libres". 

Si las f'acu!tades existen en orden al fin del alma. las facultades se ordenan 

a los bienes que satisf'acen sus necesidades, que cubiertas implican un 

9 !bid .• p. 40. 
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desarrollo en el ser del anima. Por lo tanto, entre más la facultad se ordene 

al bien, sea virtuosa, mayor. grado. de operatividad alcanza. Si la libertad 

es el carácter de la acción entre iilteligericia y voluntad, la verdad es la 

condición para ser libres. La ve~dad es el bien que actualiza a la 

inteligencia y es el orden que persigue la_ voluntad corno bien. Por lógica, 

la verdad orienta el acto libre hacia él hábito correcto de la inteligencia y la 

voluntad. Este perfeccionar brindará la oportunidad la próxima ocasión de 

hacer un acto más libre. Esto a su vez implica los límites de la libertad. El 

limite de Ja libertad es el orden al bien. Arriba explicábamos que la 

libertad no encuentra determinismos. Esto es cierto en cuanto no los tiene 

establecidos por una naturaleza primera. Pero, en una segunda naturaleza, 

d desarrollo de las facultades crea un mayor grado de libertad o un menor 

poder .. activo". Uno mismo torna Ja libertad esencial que le corresponde a 

cada ser humano y la lleva a donde uno quiere. Por lo tanto, un hombre 

cncaminado_al bien tendrá mayor control de su ser y su destino, un hombre 

que desordena los bienes se encierra en determinismos, vicios, que el día 

de mai'iana lo limitaran dentro de su ser. 

Para demostrar la existencia de la libertad hay que déjar de:'1ii°do el 

postulado de la razón práctica kantiana que la supone en'úl'moral;;:ii"~ro que 

la imposibilita como un conocimiento científico. Al igual ·qhe-'Miircel, 

Kant no creía en la demostración de la libertad p~r._-5·~ ¡ b:at{ii'aleza 

fenoménica de la misma. El error se encuentra en que, at.Uiqué;'es·'c;ierta la 

aus<.:ncia de necesidad en un acto libre concreto, esto ño"quiere' decir que el 

hombre no tenga necesidad en sus facultades, que en su inter~ctu~/dan la 
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cualidad de libre a una acción. 10 Las pruebas de Ja libertad por su 

naturaleza inínaterfal se encuentran en el orden metafisico. Analizaremos 

dos casos aunque pueden existir pruebas de otros órdenes. 

La primera prueba es Ja indeterminación que existe ante los bienes 

particulares demostrada por Tomás de Aquino en Ja Suma Teológica. 11 En 

esencia. la razón humana no es capaz de poseer intelectualmente el bien 

absoluto que le obligaría a tender a él. por lo que siempre conoce Ja 

bondad desde la particularidad. este hecho lo libra de determinismos en su 

actuar: "La voluntad sigue a la concepción de un bien. Si el objeto 

representado es bueno absolutamente en todos sus aspectos, la voluntad 

tenderá necesariamente hacia él. Si el objeto no es necesariamente bueno. 

en Ja medida en que no realiza la bondad perfecta. puede ser juzgado no

bueno y no-amable. La voluntad entonces no tiene necesidad de quererlo. 

Pero ningún objeto fuera de-_ . la : beatitud es el bieri -perfecto. Por 

consiguiente, la voluntad no es determinada por ningún bien particular.''12 

San Agustín afirmaba: "Dios que te hizo sin ti, no te puede salvar sin ti". 

El ser humano es tan libre que ni siquiera Dios puede salvar sin Ja voluntad 

propia del hombre. Esto se debe a que el hombre • o cualquier otro ente 

espiritual que no sea Dios. nunca serán Ja intelectualidad perfecta. por Jo 

que siempre el bien se presentará con un mínimo grado de particularidad, 

y de esta forma no están sujetos a determinismos: "Así Ja raíz de la libertad 

10 EJ paralogismo kantiano de la libertad en la razón práctica se deriva de su rechazo a la 
metaflsica. con los a prioris de la sensibilidad no cabe el conocimiento científico de algo 
que no tenga espacio y tiempo. Ya señalamos arriba el error de Kant y. el error de 
Marcel es confundir Jos planos de necesidad en el momento del análisis temporal de la 
acción. Cfr. Vemaux. Filosofla del Hombre. p. 181. 
11 (S.Th. 1-11. 1 O 2: cf. l. 82. 2): apud. Vernaux. Filosofia del Hombre. p.182. 
"R. Vemaux. op. cit .• p. 182 
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está en Ja inteligencia, que concibe el Bien perfecto y juzga a Jos bienes 

particulares imperfectos en comparación· con· e.l Bien. · · Se podrá, pues, 

atribuir la libertad a priori a .todo ser inteligente. en lo que concierne a la 

elección entre bienes particulares.".1
.
3 

_·;··:: ___ ·'.~~· -· ·-~<'"· (:"_. 
;,:·_._: 

La segunda prueba· radica'~en; I~ ·;misÍ'lla reflexión que;; ya· hemos 

explicado con anterioridad. ¿~·ca.pa~i.ia~'.de ·fi.exionarse sobre uno mismo 

implica Ja inmaterialidad que. tanto·he;~~s defendido. Pero haciendo un 

análisis desde otro enfoque. ·la capacidad de reflexionar y tener un 

conocimiento intelectual. in1plica en el fondo la apertura que explica 

Rafael Alvira. Sólo un ser abierto, un para si. un ser libre. puede 

flexionarse sobre sí mismo y tener un progreso en su ser. Por lo tanto, la 

reflexión es una prueba a posteriori de las tres cualidades del acto libre: 

apertura. actividad y posesión. 

Para terminar estas primeras reflexiones acerca de la libertad, antes 

de pasar a hacer una clasificación de ésta, es necesario hacer una crítica al 

empirismo y al racionalismo como corrientes que en sí mismas encierran 

la negación de la libertad. Todo empirismo radical encierra en el fondo un 

mecanicismo. La asociación de ideas como relación de experiencias 

sensibles, encarna un determinismo riguroso a las leyes del estimulo

respuesta. La libertad no cabe en lo más mínimo como una cualidad real 

de la acción humana. No es más que la interpretación subjetiva de las 

suposiciones desde la experiencia vital arraigada en un proceso fisiológico 

químico-eléctrico. El racionalismo tampoco acepta en el fondo la libertad. 

•~ ldern. 
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La identificación. de ser con pensar obliga a llevar a la inteligencia humana 

a ser capaz:de alcanzar el bien absoluto, entonces la voluntad ya estaría 

determinada por éste. Leibniz deja muy claro que la libertad no es más 

que la ~ceptación consciente del orden preestablecido necesario, por lo que 

el ser libre· no es más que la conciencia del orden universal necesario: 

"Libertad y necesidad están en Leibniz de tal manera unida. que no cabe 

en ello ninguna contradicción ... <<Las almas obran por apeticiones. fines y 

medio. según las leyes de las causas finales ... >>"14 En el caso de Spinoza. 

con su sub specie aeternitatis, y Hegel con su espíritu absoluto. 

determinan al hombre a la inteligencia divina y su desarrollo dentro de una 

dialéctica que limita con necesidad al ser del hombre. lo sujeta al rigor de 

participar de la naturaleza divina en su propio ser. El propio Spinoza 

afirmó: .. La voluntad es tan sólo cierto modo de pensar, como el 

entendimiento. y por ello cada una de las voliciones no puede existir ni ser 

determinada a obrar sino es determinada por otra causa. y ésta. a su vez. 

por otra. y así sucesivamente in infinitum ... " 15 ,No es lo mismo con las 

intuiciones de la verdad intelectual como necesarias por. no ser racionales. 

A pesar de ser necesarias, se captan dentro. de la imperfección de un 

intelecto que maneja el bien desde la particularidad. Jamás una 

inteligencia imperfecta podrá alcanzar la intuición pura y perfecta de la 

esencia divina, porque en Dios, esencia y existencia son lo mismo, y al 

tener la intuición perfecta de la esencia divina se seria Dios. Esto es lo que 

pretenden los racionalistas. Por lo que en una postura realista, las 

intuiciones no obligan a la determinación por el bien absoluto, gracias a la 

imperfección del intelecto concreto·que piensa:•Al identificar ser y pensar. 

14 Hiscberger .. Historia de la Filosofia .. Tomo 11 .. p. s..i. 
1

' Spinozan Ética .. Ed. Aguilar .. Buenos Aires .. Argentina .. 1973 .. p. 32. ? • 
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se limita la libertad del hombre en la sub specie aeternitatis o el· espíritu 

absoluto. La libertad no sería real. sino un proceso transitorio hacia el fin. 

una ilusión. Por lo tanto. el mecanicismo y el racionalismo son dos 

enemigos de la ética. Sin libertad no hay ética; Si no hay· intención y 

elección en la acción no existe el sujeto mora.! de un jui¿io v~Jorativo de 

bueno o malo en su ejecutar. 
·_,. 

Para un ejercicio sano de la ética. para. '~ode~ otorglr ~I hombre 

derechos y responsabilidades con congruencia a su propi6·~~i:',.;;~_n.;C:~sario 
partir de la concepción del libre arbitrio tomista; .:Puede:dcifiriírse ~l ~er 
libre como aquel que es <<causa de sí mismo>>16 liberum _esr quod _sui 

causa est (C.G. 11. S.Th .. 47).ºº 17 

a) Las f"ormas de la libertad 

Hemos explicado la naturaleza propia de la libertad. 'No es una facultad. 

sino el carácter o cualidad de una acción humana; "La primera'c;b~erváción 
que se impone es que la libertad. igual que la vid~, ~e;/ c:s!tiÜ's;;~:' ~';ia 
substancia. ni una facultad, ni tampoco un acto. Es sol~C:nt~,~ c~cter 
de ciertos actos de voluntad. Es, por así decirlo, un <<ac~Ídent~> de 

tercer grado pues la substancia es el hombre, la voluntad es una de las 

facultades del hombre, el acto voluntario emana de la facultad; y en 

algunos casos este acto es libre.''18 Al ser esto así, no permite hacer una 

clasificación de las diferentes modalidades con las que se hace presente en 

1
" Aquí se refiere a que es causa de sus actos .. más no de sus ser. 

17 
R. Vernaux. op.cit.. p. 189. 

'" lbid .. p. 174. 
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nuestro obrar_ No se trata de hablar de diferentes libertades como 

diferentes cualidades en sí misma. sino tan sólo el realizar el análisis del 

acto libre desde· diferentes puntos de vista, aunque sea una sola libertad. 

Esta división se hace en el enfoque del campo propio de la acción. desde 

los resultado~·i'nmanentes y trascendentes de ésta. 

a. 1) Libertad de actuar. trascendencia de la libertad: 

La libertad de actuar o también llamada de ejecución, es la posibilidad de 

que se opere efectivamente sin encontrar un obstáculo exterior que limite 

la posibilidad o la acción misma: ··Así. la libertas a coactione concierne 

solamente a la ejecución de los actos; no concierne a los actos voluntarios 

en sí mismos que son puramente interiores. Podemos muy bien querer 

libremente sin poder ejecutar lo que hemos decidido~" 19 

Rafael Alvira divide a la libertas a coactione en dos grandes 

rubros: la libertad moral y la libertad política.20 Esta división responde a la 

fuerza externa que limita la ejecución; una de estas fuerzas es el cargo de 

un juicio valorativo que recibirá ante la sociedad de acción buena o mala 

por sí misma, la libertad moral; la otra es la coacción que ejerce una 

normatividad acordada dentro del desarrollo personal en una comunidad 

determinada, libertad política. La libertad que olvida Rafael Alvira es la 

libertad fisica. Nos encontramos encarnados, sujeto a las leyes fisicas que 

posibiliten nuestro actuar: ••La libertad fisica consiste en poder actuar sin 

19 lbid .• p. 176. 
:u Rafael Alvira~ op.cit .• p. 26. TESIS CON 
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ser detenido por una fuerza física exterior. corno el peso. cadenas. los 

muros de una prisión.~21 

De esta manera, nuestra libertad se encuentra sujeta a las fuerzas 

coaccionantes de la física, la moral y la política. La libertad absoluta del 

actuar es imposible. Nadie. jamás. podrá reunir las condiciones necesarias 

para poder ejercer una acto libre de cualquier coacción exterior al ejercicio 

propio de su voluntad. Aunque quisiera enormemente aventarrne de la 

parte más alta de una torre y volar sin artefacto alguno. me sería in1posible 

ante la evidente y radical imposición de la ley de gravedad. Además las 

imposiciones morales, entendiendo por nloral el consenso social de lo 

bueno y malo en el fin mismo de la existencia humana, me prohibiría hacer 

juicios absurdos y juzgaría de suicida la acción. Por último. si fuera 

posible volar. lo más segura es que políticamente ya hubieran 

reglan1entado los vuelo humanos dentro de un código civil que lo regule en 

aras de la seguridad de los demás voladores y de la intimidad de todos. 

a.2) La libertad de querer, la inmanencia de la libertad. 

Estamos hablando de la parte medular del acto voluntario. Todo el análisis 

hecho arriba de la intención y elección de lo volitivo, desde el bien , a los 

medios y a la ejecución, encierra el poder de decisión, elección que tiene 

todo hombre: '"Consiste en estar exento de una inclinación necesaria a 

poner en el acto, es decir, a hacer tal elección, tomar tal decisión. •·22 Es lo 

absoluto participado de la libertad. Ya arriba se explicó que nuestra 

" R. Vernaux. op.cit., p. 176. 
~~ lbid .. p. 177. 
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libertad, al ser racional y no poseer la verdad absoluta, se encuentra en la 

posibilidad de orientar su decisión a donde le dé la gana. Esto no implica 

la indeterminación de nuestro acto volitivo. recordemos: ignota nu//a 

cupido. Toda apetencia sigue un bien conocido o en inmutación presente, 

pero somos capaces de orientar los juicios a la plena determinación 

subjetiva que les otorguemos. Por lo tanto. lo absoluto de la libertad de 

querer no es una libertad omnipotente. sino una libertad no predetern1inada 

en su elección: ""Pero el acto libre no está predetenninado. La voluntad. 

pri111ero indeterminada. se detern1ina a si nlisn1a al ponerlo. es dueña de su 

acto. es. por así decirlo. su árbitro. De ahí viene el nombre libre arbitrio 

que se da a esta forma de libertad:·23 Somos tan libres que el mismo Dios 

no puede determinar nuestra voluntad. ¿Qué significa esto? Dios puede 

extinguirnos en nuestro ser cuando guste. pero nuestra esencia está 

determinada desde la participación que Dios hace de su ser en los entes. 

Al ser Dios perrecto, las esencias pensadas por éste son perfectas, ergo, el 

Ser Supremo no .. puede" variar las esencias al ser pensada por él, puede 

hacer grandes obras con éstas, pero en el momento en que cambia algo de 

lo esencial deja de ser esa torma de ser concreta pensada desde la 

perfección divina, deja de ser esa esencia. Por lo tanto, nuestra esencia 

implica el libre arbitrio. Al ser esencial a nosotros. mientras seamos 

hombres. no estarnos limitados por una voluntad exterior. No estamos 

negando que exista un fin determinado para la existencia humana, ni que la 

libertad. como carácter de la acción humana. no responda a este fin. Es 

cierto que las facultades se ordenan al fin. y n1ientras más ordenado sea el 

actuar a éste. más se perfeccionan las facultades. y a mayor perfección 

:~ ld~n1. 
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existe una mejor acción: más libertad. Nosotros nos hacemos más o 

menos libres, pero jamás perdemos en esencia la capacidad del libre 

arbitrio. 

El libre arbitrio se desdobla en dos modalidades del operar: La 

libertas exercitli y la libertas specificationis.24 La primera. hace referencia 

a la capacidad de elegir el actuar o el no actuar. La libertad de ejercicio es 

hacer o no hacer concretamente lo querido. Como analizamos arriba en 

los pasos del interactuar entre inteligencia y voluntad, de lo último en el 

obrar es el abstenerse de operar. La segunda modalidad es la capacidad ya 

explicada de determinar el orden de los bienes de acuerdo a las apetencias 

volitivas. Es aquí donde existe ese cierto absolutismo de nuestra libertad. 

Podemos aceptar el bien conocido y apetecerlo. ejecutando lo necesario 

para conseguirlo. pero también podemos ignorar los juicios porque 

simplemente 110 lo q11ere1110.'t;. 

Dentro de el análisis antropológico que se está realizando se ha 

hecho algunos breves paréntesis para especificar algunas consideraciones 

de carácter ético que sirva de punto de reflexión para una practiCidad de lo 

estudiado. Es el momento de apuntar otro de estos momentos. DeIÍtrÓ de 

las ideas presentadas acerca de la libertad, se ha reiterado 'que· la 

posibilidad de hacer sujeto de un juicio ético a una persona. deperidé de 

que sus acciones sean llevadas acabo con libre albedrío y libertad' de 

acción. Sólo las acciones enmarcadas con estas cualidades son de la 

incumbencia de la ética. De esta forma, sería muy simple resumir el eje 

>• Cfr. S. Th. 1-11. 1 O, 2. 
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rector del juicio moral a una tendencia reduccionista que elimine una de 

las dos condiciones de este ejercicio voluntario. Las éticas que solamente 

juzgan las intenciones del obrar no permite cerrar por completo todo los 

aspectos que hay que valorar para decidir si la acción fue buena o fue 

mala. El mejor de estos ejemplos es Ja razón práctica kantiana. Kant 

sostiene que la imposibilidad de conocer el noúmeno nos imposibilita el 

llegar a ser conscientes especulativamente del acto trascendente en sí 

mismo. no podemos alcanzar la objetividad de una verdad como 

adecuación independiente de las estructuras del sujeto. Por lo mismo. el 

hombre jamás sabrá con precisión total la realidad del acto perse, éste se 

desenvuelve en la región de los noúmenos. Por lo mismo, sería absurdo 

pretender formular una calificativo de bondad a la acción que no 

conocemos tal cual. Esto implica a su vez Ja imposibilidad de formular 

leyes prácticas sintéticas a posterioris que rijan nuestro comportar. "Todos 

los principios prácticos que suponen un objeto (materia) de la facultad de 

desear como principio de determinación de la voluntad, son empíricos y no 

pueden proporcionar leyes prácticas.~25 Al ser secundaria la libertas a 

coactione lo más importante es la intención con la que se llevó acabo la 

acción: ''La intención es la que cuenta". El parámetro de medición de la 

acción es la buena voluntad que desarrolla el ejecutor: "De todo lo que es 

posible concebir en este mundo, e incluso fuera de él, nada hay que pueda 

considerarse como absolutamente bueno, sin restricción, excepto una sola 

cosa: una buena voluntad. " 26 Al no haber un paradigma rector de la acción 

desde su trascendencia. le queda a Kant postular su imperativo categórico 

"Crítica de la Razón Práctica l.: apud. R. Vemaux, Textos de los Grandes Filósofos. 
Edad Modt!ma. p. 150. 
::t. Fundamentos de Ja metafisica de las costumbres 1: apud. Vernaux .. Textos de los 
Grandes filósofos Edad Moderna. p. 146 
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que le permita rescatar un valor del juicio ético y su necesidad en la 

sociedad: ••obra de tal modo, que la máxima de tu voluntad pueda valer 

siempre, al mismo tiempo, como principio de una legislación universal:'27 

El deber por el deber mismo orienta todo el libre albedrío. Pero con un 

poco de sentido común sensato (no sentido común común)28 se puede 

comprender que los resultados del operar desempeñan un papel de suma 

importancia dentro del juicio moral. 

Cuando se deja en segundo lugar los resultados de la acción dentro 

de las valoraciones éticas, se cae un otros paráméfros·;,bjetÍ,•os. de ·1os 

juicios y lo que importa es haber cumplido una sene d~leye~ y n~rmas 
pensadas en las consecuencias concretas del ·ob~~r y'.>en°1C>'s.~rectcÍs;_que 
~stas acciones causan sobre los bienes: •• Las éÚ~as· deflas. n()friias.'~: Son 

también de tipo objetivista, .. .insisten en que lo ético es cu~pli~\í;¡~ rC:gla 

o ley. Desde luego, no se trata de cualquier orden, sino ·de ~re~I~ciue1lion _ 

verdaderas leyes. leyes legítimas, o sea, reglas de condu~t~ que.curiípieI1 
' ; -' .:~· ·~--· > '; • ·, ~,.' • 

con una serie de requisitos previamente establecidos que .. _laS· hacen 

obligatorias."29 En este caso toda la intención queda ignorada: SeojlJ~g~ el 

deber, más no la intención de cumplir con éste. Quizás es la ética 

predominante en nuestros días. En nuestras instituciones, en nuestros 

circuitos judiciales contemporáneos. no importa los aspectos determinantes 

del libre albedrío, sino tan sólo el cumplimiento de la normatividad, 

~- Ley fundamental de la razón pura práctica.; apud. Vemaux. Textos de los Grandes 
Filósofos Edad Moderna. p. 153 
::s. Cfr. José Hemández Prado.; Sentido común .... comlln ... y sentido común ·•sensato··. 
Tópicos. No. 1 1. 1996 - 2 
; ... Albeno Hemández Vaqueiro. Introducción a las Virtudes. ITESM. México. D.F .. J997. 
p. 7. 
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independientemente de la auténtica justicia. Un abogado hoy en día no se 

pregunta si es justo, sino solamente si es legal. 

Lo correcto es juzgar la acción humana desde las dos dimensiones. 

el juicio valorativo debe incluir los aspectos del libre albedrío y los 

aspectos de la libertad de actuar. Existe una teoría que postula el análisis 

del acto desde tres aspectos esenciales a éste. Creo que este análisis abarca 

los dos aspectos de la libertad, dando la oportunidad de emitir un 

calificativo de bueno o malo y en qué grado a un obrar concreto. Los tres 

aspectos que se evalúan son el objeto, el fin y las circunstancias. El grado 

de culpa y responsabilidad que inhieren sobre Ja persona resulta de la 

interacción de estos tres aspectos. 

• El objeto es la acción en sí- misma.- Es el hecho concreto es su 

causalidad eficiente conio-~ctuali;ador de ~na Ctetermi~ación en la 

realidad. 

existencia de una_ pers¡:>;.;~y: --

• 

• Las circunstancias son todos los aspectos envolventes que 

enmarcan la ejecución y las intenciones de una acción. Son todos 

aquellos concretos que influyen en la orientación que se toma en la 
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elección y la ejecución ya específica. Son atenuantes del juicio 

ético. 

De la vinculación entre el objeto. el fin y la circunstancia se deriva 

el grado de responsabilidad que el sujeto tuvo en la acción. Basta que 

alguno de los tres aspectos sea malo en sí mismo. para que la acción ya sea 

mala. La única oportunidad de que la acción sea considerada buena es que 

las tres modalidades sean buenas en sí mismas. A primera vista esto es 

simple. pero lo importante aquí es determinar el grado de culpa que debe 

cargar la persona en su operar. Pongamos un ejemplo: supongamos tres 

escenas diferentes. En la primera maneja un conductor con plena 

conciencia y atención de lo que está haciendo. cumple con todas las 

disposiciones viales y pretende llegar a descansar a su casa después de un 

día de trabajo. De repente. brinca un niño que persigue una pelota en una 

calle citadina, sale de enfrente de un vehículo grande que sólo le permite 

ser visible ya en el carril del conductor mencionado. La fracción de 

segundo entre que es visible el niño y el momento de aplicar los frenos no 

permite evadir al infante y es atropellado y muere. En la segunda 

representación, de igual manera que en la primera, viene manejando un 

sujeto en conciencia y atención de lo que hace, pretende llegar;·,a:'\;~r.,un 
programa de sumo interés paraél,en.la televisión;,por)o J?isrii~;/'ru~eja 
con exceso de velocidad premeditado:oe.si',n~,.;infririge{I<lsJHm:it~s de 

velocidad no llegará y no cons~guÍra:s;:; fin:':,P~~isii\iriJ,~-ud~~~lliY~1 girar 

en una esquina. no alcanza a,ver,,a;Ü~.nift~q{l~;c~a,~n'.'c::l,paso de 

peatones y lo atropella, el niño f"alÍ~ce. ~()~\~1 >'.\ccidente. En la .. tercera 

suposición, un conductor es contratado para aniquilar a un infante por una 

revancha personal. Decide atropellarlo mientras sale a caminar su paseo 

156 



matutino. El conductor diseña la estrategia correcta para no fallar, y el día 

indicado arrolla al sujeto y ~ste perece. 

En los tres casos la acción a juzgar es la misma. El atropellamiento 

de un niño y la muerte de éste por el accidente. De nuevo, por un sentido 

común sensato, no sería correcto decir que los tres responsables son 

igualmente culpables de la acaecido. Es obvio que el primero:es el menos 

responsable y el último encierra en sí un mayor grado de culpabilidad.< Del 

análisis de los tres aspectos en el ejercicio del libre albedrío y de la libertas 

a coactione se puede explicar este fenómeno. El objeto de la acción en los 

tres casos es malo, por lo que de entrada las tres acciones son malas. En 

los dos primeros el fin es bueno, llegar a descansar y ver la televisión son 

bueno en sí. En cambio, en el tercero, el fin es una intención mala de 

origen. En el primer caso, las circunstancias son atenuantes de la libertad, 

en cambio en los otros dos caso, las circunstancias son potenciadores de la 

responsabilidad. 

En el objeto se debe analizar la bondad de los resultados de la 
'--'o-·-; --- -

acción donde. existe la /ibertas.exercitti para que se llevará a cabo. En el 

fin se analiza· lá .. intención que implica la libertad especificationis, esa 

libertad absolutizada, en donde el deber por el deber marca la bondad y la 

maldad de la acción en la organización o desorganización de la objetividad . - - ' 

de los bienes .. 'Por:último,•en las circunstancias se debe juzgar la libertad 

fisica, moral ypo_lítica del sujeto y de las demás personas que interactúan 

en el hecho concreto ... Si juntamos todas estas reflexiones dentro de lo 

posible de analizar, podemos concluir que el primer sujeto es culpable, 

pero su grado de culpa es tan inferior que quizás su castigo sea el 
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remordimiento y el apoyo moral a los familiares del accidentado. En el 

segundo caso, el sujeto es más culpable y quizás merezca el castigo de el 

remordimiento, el apoyo moral, el una sanción administrativa, una penal 

en cierto grado de consideración al hecho. En el tercer caso, el sujeto es 

totalmente culpable, todo lo incrimina en su maldad, merece un castigo 

severo que le imponga la sociedad. 

En base a todo esto, la libertad es el prius de la acción humana, 

pero a su vez es el origen del bien yel mal dentro de·nuestra·vida. Es 

cierto que todo ser posee un principio de sindéresis que le orienta al bien: 

.. Haz el bien, evita el mal". La necesidad del bien para el ej~rcicio volitivo 

(ingnota nu/la cupido) obliga al hombre a perseguir.el.bien siempre; pero 

su libertad le da Ja oportunidad de manipular lo objetivo 'y ordenado hacia 

la conveniencia desordenada. Cuando San Agustín afirmaba que el mal es 

la ausencia del bien, no se referia a una ausencia de persecución de un bien 

en la acción, sino a la ausencia del orden objetivo: derivado de nuestra 

naturaleza en la jerarquía de los bienes: "Todo tiende en efecto a su natural 

lugar, el fuego hacia arriba, la piedra hacia abajo, llevada siempre de su 

interno peso, y <<mientras este natural orden no se restablece, todo está en 

inquietud; ponlo en su recto orden, y todo estará en sosiego>> (Conf. 

l.c.).30 

Una última reflexión acerca de la libertad, es el papel del azar 

como atenuante de la responsabilidad en el ser humano. La respuesta es 

categórica: no existe el azar. Cuando hablamos de la circunstancias de la 

30 Hiscberger. Historia de la Filosofia. Tomo J. p. 309. 
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acción humana señalábamos que es Ja interacción de las libertades que 

intervienen en un hecho. La libertad física, Ja moral y Ja política se 

relacionan con las elecciones de los sujetos que intervienen en el hecho 

deternlinando en c01nbinación rica de intenciones. coacciones, elecciones 

y ejecuciones que hacen compleja la comprensión de todo Jo que incluye el 

hecho. A esta ignorancia le llamarnos azar. No es realmente un hecho 

fortuito sin explicación causal en el fondo. Todo hecho se construye desde 

el rigor de las leyes físicas de nuestra materialidad, y de todas las 

interacciones libres de todos Jo sujetos que intervienen. El principio de 

incertidu1nbre31 que rige en Ja física, no es un problema de la realidad, sino 

los lí1nites de nuestra racionalidad atada a nuestros sentidos. Lo mismo 

pasa con el azar, el error absoluto de la física es análogo a nuestra 

lin1itación de una conciencia absoluta; convocamos al azar cuando 

ignoran1os Jos elementos causales que incluye en su complejidad una 

acción compartida entre personas. Pero en el fondo, todo está sujeto a sus 

causas; por lo tanto, todo está sujeto a una responsabilidad. Esa es la razón 

de por qué las circunstancias son atenuantes de la acción, por la 

complejidad que impide alcanzar Ja conciencia absoluta de toda causa de 

interacción libre en un hecho. No es correcto exentar Ja responsabilidad 

cargándole Ja culpa a la suerte. Es cierto que nuestra ignorancia de todo el 

complejo nos disminuye Ja responsabilidad y Ja culpa, pero jamás, bajo 

ninguna circunstancia Ja exenta. 

'
1 Salvador Mosquiera R. Flsica General, Ed. Patria, México, 1982, 1 Oª edición, p. 22. 

·•AJ error absoluto se le llama ordinariamente incertidun1bre. Es lo que hay que agregar 
(algebraicamente) al valor que se asigna a una medida, para indicar cuánto se puede alejar 
del valor correcto de la magnitud que mide:•. 
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3.- LA DIGNIDAD HUMANA 

"'Pocas expresiones son tan f"amiliares en el tiempo contemporáneo como 

la de "dignidad de la persona humana"; sin embargo. nada más 

superficialmente entendido. "Se le entiende a veces corno la exigencia de 

un mínimo bienestar material para vivir con decoro. Otras, corno el 

respeto que se pide para no herir, preéisamente, la dignidad de un 

individuo; entonces dignidad viene a ser sinónimo de susceptibilidad; algo 

que se lastima con frecuencia"32 

La realidad avasalladora de la existencia de la libertad nos remite a 

hablar <le la dignidad que se debe proíesar a toda persona por el simple 

hecho de ser libre. En otras palabras, la esencia de la espiritualidad 

implica un grado superior de ser, la espiritualidad como la participación de 

un principio anímico de vida ordenado en cualidades intelectuales y 

volitivas hacen superior al hombre que cualquier otro ser de nuestro 

planeta. Por qué sí podemos alimentarnos con un filete de res y no 

podernos saborear un ser humano. La respuesta es simple: la dignidad del 

ho1nbre exige el respeto y consideraciones propia a su estatus ontológico: 

.. el hon1bre, cada hombre, no es una mera parte del universo. El hombre 

es, en sí niismo, el universo entero. Es, para designarlo rigurosamente, un 

todo de sentido: el hombre no es un caso particular. Cada individuo es ya 

-él solo- una totalidad, al punto que todo el universo -hablamos en un 

32 Carlos Llano Cifuentes, Los Fantasn1a de In sociedad Contemporánea,. Trillas, D.F, 
México. 1995, p. 47. 
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mero árnbito intramundano- tiene sentido gracias al hombre: gracias a cada 

hombre, gracias a .un solo hombre.''33 

Este grado de ser exige las consideraciones ordenadas que 

impulsen el perfeccionamiento de su , estatus: ontológiCo. Estas 

consideraciones son el respeto mínimo que se Ié: .. debe 'lOl)a p~rsona en su 

actuar tanto trascendente como inmanente. ·· \El: a~t\.1~, pro;io. del ser 

humano. al ser de índole espiritual, libre, deternii;;.~ i~ .hátu:i-aleza de las 

relaciones con el medio, lo otros y con el mismo. 

En lo que respecta a su actuar trascendente, esta dignidad se 

enmarca dentro del fin últin'lo, la felicidad. Sólo el hombre está llamado a 

ser feliz, por lo que sus acciones deben ser respetadas en el orden 

necesario que lo conduzcan a ésta. La dignidad se transforma en el 

derecho propio a la realización de la existencia. La psicología moderna no 

ha dejado de percatarse de esta dignidad propia del hombre. No existe 

mejor representante de una psicología de la dignidad que Víctor Frankl: 

<<ser hombre significa, por sí mismo, estar orientado más allá de sí 

misn10. La esencia de la existencia humana se encuentra en su 

autotrascendencia, por así decirlo>>".34 Con su logo-terapiac, pretende 

darle un sentido a la vida de cualquier hombre. Esto es así:porque,en .el 

fondo es consciente de la necesidad. del hombre. ante ,s~ f~li~id~~;·,,y· la 

superioridad de éste por su espiritualidad .. De esta manera; Cl .hombre:no 

puede ser tratado como cosa, la. cosificación implica de·. inmediato el 

33 Ibid., p. 48. 
34 Frankl. V.E., Psicoanálisis y existencialismo, F.C.E .• México, 1978, p. 151. apud, M.A. 
Mart! García, La Intimidad, EUNSA, Pamplona, Espafla, 1992, p. 129. 
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abandono de la dignidad. Todos los entes pueden ser cosificados, 

utilizados en aras a un fin particular, sólo el ho1nbre se encuentra siempre 

por encima de cualquier pragmatismo de su ser, por derecho ·propio. 

Por lo tanto, la interrelación del hombre con Jos demás debe 

llevarse a cabo en el respeto de que todos deben ser felices, y que todo 

aquello que se haga debe vigilar por esta posibilidad. Más adelante 

hablaremos de qué es la :felicidad, y más adelante todavía, explicaremos el 

papel social del ser humano. Por Jo pronto, es claro que la dignidad es un 

parámetro a seguir y respetar en nuestras vidas. Este actuar digno debe ir 

construyendo un estado virtuoso en el que se deposite Jo auténtico de una 

vida. lo propiamente digno de una historia personal. De esta forma la 

dignidad exige dos zonas de irrestricto respecto: la intimidad y el pudor. 

a) La intimidad: 

Arriba, cuando explicábamos Ja inteligencia, señalábamos que se da origen 

a hábitos de nuestras facultades, y que los hábitos de la facultades 

intelectuales determinaban un estado virtuoso de esos principios de 

operación. De manera análoga nuestra vida, que se va confom1ando en un 

pasado. crea un estado de conciencia personal, llena de los contenidos de 

las decisiones que hemos tomado. Según Miguel Ángel Martí, la 

intimidad es la zona de lo oculto del núcleo de nuestro yo: "La intimidad 

sien1pre hace referencia a las personas, a los seres racionales, que son los 
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únicos que tienen un yo y tienen conciencia de ser un sujeto irrepetible. 

La intimidad se sitúa, pues, en el núcleo oculto de cada persona, donde se 

fraguan las decisiones más propias e intransfcriblcs."35 

Dentro de la existencia, el hombre es consciente de sí mismo, es 

consciente de lo que ha hecho, de lo que ha pensado y de .lo que ha 

decidido. Este estado de conciencia es el que crea una zona dentro del 

conocimiento de su ser que se estructura con'l.o la , conciencia del yo 

histórico, el yo que nos hace ser el tipo y calidad de pers.onas que somos. 

El hombre necesita de esta intimidad para ser feliz-, El '"conócete a ti 

mismo" encierra la necesidad de un manejo adecuado.e y,'orderÍado de 

nuestra intimidad. El primer paso para ser auto-cc:msciente én.'pleno de 

nuestro ser es Ja reflexión habitual que se puede hac~r d~·ú/qúf:pensamos, 
hacemos y somos: "'La intimidad co,nuno misn~; d~be,i~ ~irigi.da a que los 

momentos en que uno coincide consigo ~isci?{seail~fu;fiecti~ntes y, a la 

vez, n1ás duraderos.'"36 Dentro, 'd~ .la,ie;;ú:hl'6ióri ci~'i~L existencia se 

encuentra la necesidad de la reflexión' Í~tir},.a ~~a triiscende~' los límites 

personales. La intimidad por lo,~iait~9je,7on~iertc;:. en el cam,po d¡: las 

reflexiones necesarias que a flitilr~, se_rá!!,llrl,ª CC)l'Z,C;Htio ~';n;e,, qua non,de la 

satisfacción personal. Dentro de l~ in~i~Í.dad trim:bÍén ~e van: acumi:ilando 

las interacciones que se tuvie~~~ ~()i,.;(")U:~' 6C>ii'~iC:ridias, por 16 que ~urge 
una intimidad compartida en~re -~~jet§'.s~ ,, Joi i~,t;ntd,'.1a'Íntin~idad 'tiene 

áreas estrictamente personales . , y ' ot~ 9ue 'sori'. co~pa¡_-tid~ ., . en la 

experiencia cotidiana del vivir. Esta intimidad se convertirá en un 

35 Miguel Ángel Marti García, La Intimidad, EUNSA, Pamplona, Espalla, 1992, p. 20. 
36 Ibid., p. 23. 
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elen1ento clave en la consecución de la felicidad dentro de la naturalezas 

personal y social del hombre. 

El conseguir la intimidad exige el ser fiel a uno mismo, fidelidad 

que se alcanza en el conocimiento personal · adquirido, apoyado y 

compartido con los demás. Es necesario' crear un mun-é:lo interior, habitarlo, 

que sea rico en conciencia, que despierte una autoestima desde el 

autoconcepto aceptado, creando una autoposesión de la persona y un 

dominio de sus intereses y acciones. La intimidad desarrolla la densidad 

de vida necesaria para vivir una vida dentro de la dignidad que Je 

corresponde por naturaleza. 

Análogan1ente, el pudor es la intimidad corporal. El hombre al ser 

encarnado necesita del respeto a la dignidad de lo fisico. La autoposesión 

de nuestro cuerpo, de sus instintos y virtudes, nos permite alcanzar el 

perfeccionamiento en nuestro ser. Lo que hagan1os con él, nosotros y los 

demás, en un convivir determina las condiciones futuras de las que se 

partirá para la satisfacción existencial. El pudor es la conciencia _de la 

dignidad corpórea, dignidad mani:festada en la primacía de lo espiritual 

sobre lo fisico. Nuestro cuerpo exige respeto porque, mientras hay vida 

fisiológica, encarna un alnm superior dotada de inteligencia y voluntad, 

por lo que se convierte en el instrumento de estas cualidades superiores 

que reclaman su fin último. Las facultades son de el a.In1a. El alma tiene 

un fin. ergo, las facultades están para el fin. Por lo tanto, el cuerpo está en 

orden a la felicidad, y la felicidad exigen dignidad: pudor. Éste no es más 

que una manifestación más de la dignidad de la persona. Su derecho a la 

autoposesión en la intimidad y a la autodeterminación independiente le 
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llevan a reservar su físico a la persona que le ayude a la realización: "Aquí 

aparece la profunda vinculación entre el fenómeno del pudor y la 

naturaleza de la persona ... Nadie puede hacerse duefio de ella en 

propiedad, a menos de que consienta ella misma dándose por an1or. Esta 

inalienabilidad objetiva de la persona y_ su inviolabilidad hallan su 

expresión precisamente en el fenómeno del pudor sexual, que no es más 

que un reflejo natural de la esencia de la persona."37 

b) La trascendencia: 

Queda claro que la felicidad, con10 fin últin10, otorga el respeto a la 

cualidad propia de ser del hombre, la dignidad; pero falta aún otro aspecto 

que sustenta el derecho propio del ser -humano: la trascendencia 

espiritual, la capacidad de existir al extinguirse lo corpóreo: la 

inmortalidad. 

Cuando hablamos de la trascendencia --tendemos -a,_- suponer 

cuestiones de corte fideísta o en el peor ele lo~'caÍ>(,~ ~l~~ ~~¡,térico. Es 
_ ''-·.7·_: .. ~~---' .. "~-.;-:-'.~---"-~-.·---~ -::o··--_··~--~-- ·-- .. ·:> 

cierto que el estudio de la inmortalidad inipliéá una serie de_ supuestos de 

fe según la doctrina practicada, pero se pued~ hacerul"lrinfilisis,totalmente 

lógico de su condiciones de posibilidad. P~a est~refleX:ió~ es ne~esario 
tener los fundamentos de la intelectualidad y lo volitivo ya explicados. La 

esencia del problema, en miras a la vida; no es tanto el origen del alma, 

sino el destino que a ésta le depara al corromperse lo material. El origen 

del alma racional puede ser explicado de diversas formas. Platón sostenía 

37 Karol Wojtyla, Amor y Responsabilidad, Ed. Razón y Fe. Madrid, Espal\a, 1969, p. 
197. 
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que preexistían al cuerpo en el mundo de lo intelectual: "'Ahora bien. este 

acto no es otra cosa que el recuerdo de lo que nuestra alma ha visto antes, 

cuando se guía a un dios en sus evoluciones, cuando, apartando su mirada 

de lo que nosotros llamarnos ser, levantaba la cabeza hacia el ser 

verdadero."38 Tomás de Aquino sostenía que el aln1a era infundida por 

Dios en el proceso de concepción del e1nbrión : ••si el alma es en su 

esencia radical y fundamentalmente independiente del cuerpo. no puede 

asignársele un origen corpóreo. Queda sólo la otra alternativa, que sea 

creada por Dios; cada aln1a en su propia individualidad; 

hablarse de una preexistencia. (Sm. C. G. II, 

pues no puede 

83, 86s)"'39 

lndependiente1nente de una preexistencia. de su infusión en la concepción 

o de un evolucionismo, lo importante es qué pasa con el alma después de 

la corrupción corpórea. Lo clave es saber qué es la inmortalidad: .. Se llan1a 

inn1ortal a lo que de ninguna inanera está sujeto a corrupción y que, por 

consiguiente, mantiene intacto su ser más allá de los límites del tiempo.'.4° 

Los dos grandes temas que encierran la discusión acerca de la 

inmortalidad son la necesidad de una naturaleza espiritual trascendente y 

la necesidad de la persona en esta supervivencia: "Además, para dar 

satisfacción a la exigencia funda111ental de una imnortalidad en sentido 

pleno. que corresponda. a los anhelos de la conciencia humana, es 

necesario una naturaleza espiritual y de tener una estructura personal; .. .'"' 1 

No bastaría con afirmar que algo persiste en la existencia 

independicnten1ente de lo fisico, también es necesario que se mantenga la 

38 Platón, Fedro, 249b-250c., Textos de los Grandes Filósofos, Edad Antigua, p. 46. 
3

'
1 Hischberger. Historia de la Filosofía. Tomo 1, p. 410. 

4 ° Cornclio Fabro, op. cit .. p. 180. 
"

1 lden1. 
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cualidad de individuo personal dentro de este subsistir para que la 

trascendencia sea plena, ad hoc a la espiritualidad y su esencialidad. 

El problema en la concepción de esta verdad comienza por la 

misma naturaleza racional del hombre. Nuestro· constante nexo al 

f"antasma no nos permite elaborar desde un principio la idea y los juicios 

puros que permitan comprender este f"enómeno. Por lo tanto, es necesario 

un mayor grado de racioéinio para alcanzar el conocimiento de las 

condiciones de posibilidad para la inmortalidad. Pero algo es claro, el afán 

del hombre por una f"elicidad plena lo lleva a postular la necesidad de una 

trascendencia, mínima en lo intelectual, para darle un sentido lógico a la 

existencia. 

Cuando se afirma que Dios es necesario para la ética, en el rondo 

se está consciente del hecho que sólo con la inmortalidad tiene sentido el 

orden y el bien en esta vida. Sin Dios no hay orden, sin Dios no hay 

inmortalidad, sin Dios no hay f"elicidad. De no ser así, Nietzsche tendría 

razón en su teoría del superhombre y el nihilismo: •• El térnúno 

.. nihilismo". que se encuentra ya en Jacobi, Jean-Paul Sartre, -Turgueniev, 

Dostoievski, los anarquistas rusos y que Nietzsche mismo toma de Paul 

Bourget, sirve para designar, en el caso de Nietzsche, la esencia de la crisis 

mortal en que el mundo moderno está hundido: la devaluación universal 

de los valores, que sum.erge a la humanidad en la angustia del absurdo al 

imponerle la certeza desesperante de que nada tiene sentido." 42 

42 Jean Granier, op. cit., p. 27. 
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La demostración lógica de la existencia de la inmortalidad se 

desencadena del análisis de los grados de substancialidad de los entes. Se 

mencionó que para tener una demostración satisíactoria del afán 

trascendente del hombre. sería necesario que esa demostración implicara la 

intelectualidad y la personalidad del sujeto trascendente. 

Vayamos a lo primero. Del estudio de las substancialidad es 

posible soportar la intelectualidad como condición de posibilidad de la 

inmortalidad: ..... Aristóteles, que había afirmado más enérgicam'~nte aún . . 
que Platón la inmortalidad del vouc; humano, había elaborado ai:·mismo 

tiempo gracias a su doctrina de la emergencia del acto y a la teoría del 

conocin1iento como actividad absolutamente inmaterial, un concepto más 

apropiado del espíritu en cuento esfera totalmente originai del ser.'"'3 

Siguiendo la línea descendente que he1nos utilizado, el alma se conoce por 

sus facultades y éstas por sus operaciones, pode1nos argumentar que si 

existe algún operar independiente de la corporeidad, sería posible que 

subsista sin lo fisico. Cuando hablamos de la naturaleza del intelecto 

señalábamos que la reflexión y el progreso cognoscitivo sustentaban la 

necesidad de la inmaterialidad en lo intelectual. Sin esta inmaterialidad 

estaríamos sujeto a un sin1ple devenir de relaciones mecánicas estancadas, 

y nos seria imposible el manipular la.realidad natural y tener creatividad 

sobre ella. 

Por lo tanto,· en.l.inj~icio aposteriorl. se demuestra la reflexividad y 

el progreso de nU.esti:o 6'6l1°ocimiel1¡0. La pregunta es: ¿Si podemos ya en 

43 Cornelio Fabro. op.cit.~ p. 189. 

168 



vida ejercer acciones independientes de lo corpóreo, no sería lógico que 

ya sin la materialidad estas facultades puedan operar mejor y subsistir? En 

Platón y Aristóteles queda claro que el vouc; es por derecho propio 

inmortal. El intelecto agente es acto, al serlo no es coodependiente de la 

materialidad que le sirve como potencia: "Así pues, existe un intelecto que 

es capaz de llegar a ser todas las cosas y otro capaz de hacerlas todas; este 

último es a manera de una disposición habitual como, por ejemplo, la luz: 

también la luz hace en cierto modo de los colores en potencia colores en 

acto. Y tal intelecto es separable, sin mezcla e in~pasible, siendo como es 

acto por su propia entidad. Y es que sien~pre es más excelso el agente que 

el paciente, el principio que la materia. " 44 

Pero sosteníamos al principio que la inmortalidad se deriva del 

análisis de la substancialidad, y ésta es en el hombre hylemórfica. No se 

está cayendo en contradicción. Los . plantas nunca · realizan actos 

independientes de la materialidad, los ~anim~l.;,s (tamp;co; hasta su 

conocimiento depende de los sentidos fisicos que· .p_oseen. Dé esta forma no 

hay nada que demuestre que su ser. inrnáterlal· :pued~' subsistir 

independientemente de sus cuerpo; Esto se representa eri·:ei. principio 

clásico de que los animales se agotan en su especie. Al c~rr<;>l'li.~eri.;,sólo 
queda la esencialidad propia del alma animal, y esta esenciá.i'io adquirió 

ninguna cualidad intrínseca a su ser individual, por lo que esa eserÍcia, 

inmaterial, es puramente universal, por lo que no existe ·diferencia· con 

ninguna esencia de la misma especie, y al ser inmaterial son la misma 

esencia, y las esencias necesitan de la existencia para ser reales. Por lo 

44 De An .• lib 111, c. 5, 430ª, 15-20. 
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tanto, al morir lo animales se agotan en su esencia universal que por sí no 

existe, no es per se, sól"o la substancia es por sí, y al corromperse deja de 

ser esa substancia y ya no subsiste. En el ·caso del hombre, la 

intelectualidad proporciona la oportunidad de que exista un operar después 

de la corrupción física. Pero no basta con esta posibilidad, el hombre 

también se agotaría en su especie. Es el debate entre los averroístas y 

alejandristas acerca de la trascendencia espiritual. Es la necesidad. de lo 

personal para una auténtica trascendencia. 

Cuando Averroes retoma a Aristóteles en su ,teoría del intelecto 
... ·.· ,.:· -

agente, postula la existencia de uno solo para toda la humanidad. <Arriba 

mencionábamos que el intelecto agente es la p~eba\mplícita de la 

inmortalidad. por lo tanto el hombre alcanza la tra.Scericf~nci.á dentro de ese 

intelecto universal simple, aunque no es propiamentesi:i·irunortalidad, sino 

la integración. sumisión, de su ser en el ser superior intelectual: ''La 

inteligencias mueven igualmente las esferas y la última es, como en los 

anteriores. el intellectus agens, al par que como fuerza cósmica mueve la 

esfera lunar. Y este entendimiento agente es uno para todos los hombres, 

de modo que el individuo no posee un alma propia substancial ni una 

inmortalidad personal. Solamente es inmortal el alma única de la 

lnunanidad."45 El origen de la postura averroísta es el mismo del que 

parten los racionalistas: sólo existe una substancia intelectual simple, el 

pensan~iento divino. 

45 Hiscberger .. op. cit.,.. Tomo 1,.. p. 350. 
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En el caso de A verroes, es el entendimiento agente, en el caso de 

Spinoza es la integración de nuestro intelecto con la sustancia divina desde 

el tercer grado de conocimiento, el de lo eterno (sub specie aeternitatis) : 

""Todo lo que el alma conoce bajo el aspecto de eternidad (sub specie 

aeternitatis) lo conoce, no porque concibe la existencia actual presente del 

cuerpo. sino porque conoce la esencia del cuerpo bajo un aspecto de 

etemidad:'46 De esta manera, si lo intelectual es en sí lo inmortal, y en 

Spinoza lo intelectual siempre depende de del acompañamiento de lo 

divino en ese conocer inmaterial, lo personal sólo es el conocimiento 

material que desaparece en la corrupción: no hay trascendencia personal. 

Lo mismo pasa en Hegel, cuando el hombre alcance la alienación, será el 

espíritu absoluto, la total identidad con la Idea no permitirá lo personal, tan 

sólo el pensamiento divino único: "Para nosotros, el Espíritu presupone la 

naturaleza, cuya verdad es y , por tanto, el principio absolutamente 

primero. En esta verdad la natmaleza ha desaparecido y el Espíritu se ha 

revelado como la Idea llegada a su ser para sí, cuyo objeto, a la par que 

sujeto. es concepto. Esta identidad es negatividad absoluta, porque en la 

naturaleza el concepto tiene su perfecta objetividad exterior, pero esta 

exteriorización ha sido anulada, de modo que ha llegado a ser idéntico a sí 

mismo. El concepto es esta identidad sólo después de haber vuelto de la 

naturaleza."47 

46 Spinoza .. Proposición 29, apud, Vemaux, Textos de los Grandes Filósofos Edad 
Moderna, p. 77. 
47 Hegel, El Espíritu, 381., apud, Vemaux, Ibid., p. 177. 
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Pero estarnos buscando la trascendencia personal. Es necesaria 

para sostener el valor de la ética y el sentido de la vida como se explicó 

arriba. Santo Tomás defendía la necesidad de la individualidad en la 

irunortalidad como el eje rector teleológico de la existencia: .. Una vez 

sustraída a Jos hombres la diversidad del entendimiento, que es el solo 

elen~ento que entre las partes del alma se manifiesta incorruptible e 

inmortal, se seguiría que después de la muerte no quedaría nada de las 

almas humanas exceptuada la única sustancia del entendin1iento; y así se 

eliminarían los pre1nios y los castigos y su diversidad.''48 

E.n las posturas 1nonistas, la materia es una lin~itante o.un momento 

inforior para alcanzar ese grado de conocimiento intelectual que permita Ja 

pseudo-trascendencia en ese intelecto único. Pero -si.· se entendiera a Ja 

materia no como Ja Jimitante, sino como el punto de partida que permite Ja 

futura trascendencia personal, es posible sustentar la· idea de la escuela 

alejandrina de una inmortalidad individual. Ésta es posible gracias a Ja 

historia espiritual de cada sujeto. Pero qué es esto de Ja historia espiritual. 

El ser humano al estar encarnado desarrolla sus .facultades dialécticarnente, 

mediatamente. Este devenir le va creando hábitos diferente a· los demás 

hombres. Estos hábitos son de el alma. Dentro de lo habitual se va. 

conformando el grado de perfección que actualiza a la esencia de nuestro 

ser. no sólo en lo material, también en lo espiritual. Cuando morimos 

nuestro intelecto y nuestra voluntad están actualizados con hábitos, vicios 

y virtudes, propios de cada hun1ano. Los hábitos que se desen~peñan 

exclusivamente en Jo imnaterial tienen la capacidad de trascender. 

"'
8 De únitate intclcctus contra Avcrrorstas, ed, Perrier, París, 1949, p. 72., apud., Camelio 

Fabro. op. Cit., p. 190. 
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De esta forma, cada alma espiritual sería diferente a las demás. La 

persona se identificaría con los hábitos propios del intelecto concreto y la 

voluntad concreta de esos seres. Arriba explicábamos cómo esos hábitos 

se transformaban en un estado subconsciente de nuestra realidad interior, 

la espiritual, de tal forma que es personal el nivel de ser alcanzado ~en lo 

inmaterial: .. El subconsciente es el hábito adquirido por la facultad de la 

inteligencia, el intelecto paciente es la n~emoria intelectual que guarda las 

ideas pensadas, pero el subconsciente es esa íuerza, ese principio de 

operación -hábito- adquirido del quehacer del intelecto agente que se 

traduce en un grado de perfeccionruniento del intelecto. 

El c~po de acción del subconsciente no puede ser la fuerza 

instintiva, debe ser la fuerza producto de una actividad razonada adquirida 

como una forma de ser facultativa, presente en la vida cotidiana, presente 

en el obrar de lo racional en el hombre. 

Cuando se afirma que las facultades son principio de operación, y 

que lo hábitos son las disposiciones adquirida como segunda naturaleza, 

modificando el ser del que opera, más no la esencia de la facultad, el 

subconsciente es esa segunda naturaleza de la inteligencia." Esto a su vez 

implicaría que nada de los hábitos que tengan la más mínima connotación 

a lo material subsistan, todos los sentimientos externos, los sentimientos 

internos, los fa11tas1nas, de la memoria sensible, y el desarrollo fisiológico 

desaparecen. Serí~os simplemente conciencias volitivas personalizadas 

en nuestros hábitos espirituales. Nuestra historia espiritual es la que 

determina nuestro destino. 
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b.1) El Paraíso y e.l Infierno: 

Es justo intentar una explicación racional a los dos conceptos his.tóricos 

del destino y la inmortalidad. Estaría incompleto el ·análisis· si no se 

pretendiera dar una explicación lógica de que pasa ya concretamente en el 

estado trascendente. Al igual que la demostración de lo inmort~; el •tema 

del paraíso y el infierno puede estar lleno de supuestos/y principios 

dogmáticos de acuerdo al credo profesado. Este intento busca llanamente 

alcanzar un mínimo de respuesta objetiva sobre las cualidades 

existenciales de la otra vida. 

El eje rector del pensamiento antropológico se debe encontrar en el 

fin último, sino se quiere caer en un relativismo nihilista como el de 

Nietzsche, en el que la ley del más. fuerte,· el superhombre, debe regir un 

destino conducido a la nada. La voluntad de poder49 se traduce en la lucha 

entre la debilidad y la fuerza para superarse a sí mismo: "Finalmente, los 

conceptos de fuerza y de debilidad sirven, en Nietzsche, para pensar, desde 

el punto de vista genealógico, la relación esencial entre la vida y el acto de 

superarse a sí mismo.''5º Pero aún Nietzsche requiere de un fin ordenado 

para no caer en el absurdo radical, necesita de un "eterno retorno'~· para 

darle sentido a la necesidad de superarse a sí mismo del hombre. Nietzsche 

está luchando contra lo metafísico y finalista. Su materialismo no:le es 

suficiente para justificar la superación personal. Por lo tanto,· busca la 

"'"Nietzsche necesita postular una lucha entre la voluntad de la nada y la voluntad de vivir 
con10 1notor aliciente de nuestra existencia. 
!lo Jean Granier, op. cit, p. 114. 
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imposición del orden amoral que otorgue sentido al ser. En este 

materialismo lo único que queda es el rnovimien_to como sentido, el 

devenir por el devenir mismo es la esencia del ser: "representérnonos este 

pensamiento bajo su forma más formidable: la· existencia tal .corno es, sin 

tener ni sentido ni fin, pero reapareciendo ineluctable1nente, sin 'conducir a 

nada: "el eterno retorno" (Vol. Pod. II 12)."s_i Aun el nihilismo radical de 

Nietzsche guarda en el fondo un sentido.· finalista para el hombre: éste 

tiene el papel de imponer con la voluntad de poder el orden amoral que 

permita seguir el devenir, el equilibrio es la negación del ser, el hombre 

utiliza la fuerza finita de las cosas finitas para impulsar el devenir infinito: 

.. lmpritnir al devenir el carácter del ser, es la fonna superior de la voluntad 

de poder ... Decir que todo retorna, es acercar al n1áximo el mundo del 

devenir y el del ser: "clima de la contemplación" (Vol. pod. 1 25 l)''s2 En 

otras palabras, el devenir no tiene fin en el ser, pero el hombre si tiene un 

fin: "Imprimir el devenir con la voluntad de poder". 

Es así que, pensar en un fin para el hon1bre no. sólo es• lógico,· sino 

que es indispensable. Pero es necesario, por lo tarÍto/disl.inifui~·c\:ntre un 

fin de la vida mientras ésta es d~l hombre, y distinguir ~í:fi~~dc:tla vida 

cuando pertenece al espíritu ya trascendido. 

En los dos casos, el fin es el mismo: la felicidad.· Perci"ésta se debe 

comprender por separado como la felicidad del hon1bre y la felicidad en la 

inmortalidad. En este momento debe1nos analizar cón10 es esa beatitud de 

la inmortalidad, fin que le otorga sentido a la ética. 

SI [bid, p. [ [5. 
52 [bid, p. 118, 
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El estado de trascendencia en la inmortalidad se maneja con 

regularidad como un premio o un castigo, otorgado a lo hecho como 

hon1bre. Sin etnbargo, se debe reflexionar el estado trascendente no como 

algo exterior al sujeto, a el espíritu, sino con"lo, la cualidad existencial 

propia que le corresponde en ese grado de ser. La, folicidad última y su 

antónitno, la angustia, no deben considerarse como fuerzas exteriores a la 

sustancia de lo espiritual, sino como caracteres del actuar en la nueva 

dimensión existencial adquirida. En la trascendencia, el espíritu puede 

operar en su inn"laterinlidad de una forma pura. Se es intelecto y voluntad 

(persona). En este nuevo estatus, el actuar corresponde ya al campo de las 

intuiciones puran"lente intelectuales, de las verdades conocidas en 

inn1ediatez. donde no existe el tiempo. La inmediatez del conocimiento 

puran1ente intelectual no permite lo que Ilaman1os movimiento, la ausencia 

del movimiento implica la ausencia de tiempo. No se está diciendo que se 

sea increado, simplemente que no hay más devenir ten"lporal dentro de la 

inmortalidad. Por eso se le llama inmortalidad, no porque se sea increado 

y eterno en principio y fin, sino que la naturaleza espiritual permite existir 

en una eternidad, o sea, wia intemporalidad. 

Cuando se piensa en el destino del hombre, las corrientes fatalistas 

marcan un determinismo radical fundamentado en, el conocimiento 

intemporal de Dios sobre lo acaecido.: El error está en comprender a Dios 

con tiempo. Al ser intemporal puede conocer en un acto la sucesión del 

devenir pasado, presente y futuro. Al ~er W"l acto intemporal el existir, en 

un solo operar, puede conocer lo hecho dentro de toda la temporalidad. De 

esta forma lo hecho por nosotros en el tiempo, con libre albedrío, es 
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conocido por Dios en la eternidad sin limitar y negar la libertad. De la 

111isma forma, nosotros al pasar a lo eterno actuamos dentro de lo 

intem.poral, por lo tanto nuestro conocimiento intuitivo es de verdades, de 

bienes objetivos, de un conocimiento verdadero-objetivo, inmutable en sí. 

Como se explicó arriba, el conocer no implica ser la substancia conocida, 

el conocer a Dios intelectualmente no significa ser éste. Pero en el 

conocimiento intelectual puro (intuición) todo lo que se conoce está 

enmarcado en los trascendentales del ser, es verdadero, bueno, es uno y 

bello. En la trascendencia se llega a la verdad. 

El segundo operar en la inmortalidad es el apetecer intelectual. 

Una vez que se conoce, puede apetecer. Al conocer intuitivamente 

sabemos cuál es el bien en sí, por lo tanto podemos apetecer el bien en sí. 

Pero la voluntad es tan voluntad, que aun conociendo el bien en sí puede 

no apetecerlo. La consecuencia de esto es enorme. El rechazo volitivo del 

bien en sí sería intemporal, por lo que se rechazaría el bien último dentro 

de la eternidad. 

Una vez comprendido 'esto se puede explicar qué papel 

desempeñan la felicidad y la angustia. Si partimos de que el fin es lo que 

satisface al ser, y las facultades están como principios de operación para la 

consecución de ese fin, los estados habituales de las facultades permiten 

satisfacer las necesidades, que al estar totalmente actualizadas encaminan 

al fin. a la perfección del ser. De esta manera, el fin se identifica con la 

satisfacción de las necesidades del ser con los bienes requeridos. En la 

inmortalidad, al ser espirituales, el bien requerido es la verdad que 

actualiza nuestra intelectualidad. El 1in, la felicidad, se identifica con la 
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contetnplación de esta verdad en si, ya que Ja felicidad se basta a sí 

misn1a. 53 Aristóteles tenia razón cuando postulaba a la contemplación 

con10 la virtud superior para alcanzar la felicidad, nada 1nás que ésta no le 

corresponde al hombre antes de la trascendencia, sino al espíritu después 

de la 111uerte: •·si la felicidad es, pues Ja actividad conforme a la virtud, es 

razonable pensar que ha de serlo conforn1e a la virtud más alta, la cual será 

la virtud de la parte mejor del hombre. Ya sea t!sta Ja inteligencia. ya 

alguna otra facultad a Ja que por naturaleza se adjudica el mando y la guía 

y el cobrar noticia de las cosas bellas y divinas; y ya sea eso m.ismo algo 

divino o Jo que hay de más divino en nosotros, en todo caso Ja actividad de 

esta parte ajustada a Ja virtud que le es propia, será Ja felicidad perfecta. Y 

ya hemos dicho antes que esta actividad es contemplativa."54
• La 

felicidad es la contemplación intemporal, eterna, de ese bien últitno. Bien 

que satisface al ser en plenitud, íelicidad plena en la existencia eterna. 

Por el otro lado, la angustia es la ausencia de ese bien que actualice 

al ser en sus necesidades. El papel de la voluntad aquí es primario. Como 

se explicó, no basta con conocer ese bien, sino que hay que quererlo. 

Cuando se rechaza al bien, se entra en una insatisfacción plena. la 

angustia. que es intelectual, consun1e al ser ante la frustración de jan1ás 

alcanzar el bien que se reclan1a a gritos. Es el estado pleno de frustración 

eterna. El cielo y el inficn10 no son premios externos al espíritu, son 

cualidades del ser como realización plena ante el bien absoluto -Felicidad 

Eterna- o frustración voraz ante su ausencia -Angustia Eterna-. 

5
.J Cfr. Aristóteles. Ética a Nicónu1co, X. 6. 

~4 Aristóteles, Ética a. Nicómaco, X, 7. 
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La trascendencia espiritual personal inicia con los hábitos 

espiritualt:s adquiridos cuando st: está dentro del tiempo. En el instante de 

la muerte, nuestra historia espiritual, transformada en hábitos del intelecto, 

con las ideas propias puramente intelectuales, y el hábito de la voluntad, 

son el punto de partida de la contemplación de esa verdad absoluta, y de la 

aceptación de ésta. Es cierto que la fe salva, pero las acciones concretas de 

nuestra existencia forjan las disposiciones en el operar de la trascendencia 

hacia la felicidad o la angustia. Ya lo dijo San Agustín: "Dios que te hizo 

sin ti, no te pude salvar sin ti". Estar en el cielo o en ei" paraíso es decisión 

nuestra.55 

Nos resta por hablar de lafelicidad e11 la: ~ida terrenaL Lo que 

queda claro es que debemos alcanZar-;ia: felic~id~d,e°n:la'tras~endencia, y las 

posibilidades de su obtención emJ,ie'zan'en lC> corl'óreó. Por 10 tanto, se 

debe explicar a fondo qué es la feHCi'ct~d en el hornb;e, ~ara distinguirla de 

la beatitud inmortal. 

ss Por eso los sacramentos pern1anecen en la trascendencia,. son cualidades impresas en lo 
espiritual. El sacramento de los santos óleos tiene la finalidad de buscar un 
arrepentimiento final que ayude a purgar de golpe hábitos rfgidos ante la negación del 
bien por la voluntad, y asf se pueda tener un querer más recto que alcance la felicidad. 
Otra reflexión aquí importe, es que todos los sacramentos forn1an parte de la 
individualidad personal del espíritu, por lo que se manifiestan en la inmortalidad como 
cualidades de diferencia entre los espíritus. 
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4.- LA FELICIDAD 

Es momento de hablar de la felicidad como posible antes de la 

trascendencia. 

Algo es claro, todo hun1ano intenta satisfacer su ser. La esencia del 

devenir histórico se nlarca en las tendencias que pretenden alcanzar este 

fin. Todos están de acuerdo en marcar un fin a la existencia humana. Aún 

los nihilistas en el fondo mtmejan la necesidad de la satisfacción de Ja 

persona co1no eje rector de la vida. Jean Paul Sartre postula la necesidad 

de una realización del para sí en su conciencia, a pesar de la primacía de Ja 

existencia como ser arrojado al devenir personal, carente de una esencia 

universal. el hon1bre necesita responder a una autorrealización en la 

libertad y la responsabilidad: "Lo primero sería en el ho1nbre su existencia. 

su propia voluntad y su obrar personal. El hombre ocupa el lugar de Dios; 

es él mismo el artífice de su propio ser y esencia. El principio 

fundamental del existencialismo reza así: El hombre no es otra cosa que lo 

que él nlismo se hacc.''56
• La conciencia de que la existencia tarde o 

tcn1prano se extingue en la nada no impide sostener que el hombre necesita 

satisfacer un fin rector en su vida. En el caso del nihilismo de Nietzsche. 

el hombre debe satisfacer su voluntad de poder, crearse en el superho111bre 

que imponga el devenir por el devenir 111ismo. El ser humano debe 

cun1plir con un fin. 

~<· 1-1 irschberger~ Historia de la Filoso na. tomo JI. p. 439 
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Esta satisfacción del ser personal fundam.entará las visiones de un 

quehacer social. La estructuración de toda política, de todo perfil cultural, 

se hace desde una concepción de este fin que el hombre debe alcanzar. A 

esta satisfacción final se le conoce como felicidad. El hombre está 

llamado a ser feliz. Independientemente de las muy diversas definiciones 

y teorías acerca de la felicidad, sí podemos concluir que todos tenemos por 

fin último la felicidad en nuestro existir. Cuando Kant, con su criticismo a 

priorístico, deja de lado la posibilidad de hacer ciencia acerca de lo no 

material, se ve obligado a postular la razón práctica para darle sentido a la 

vida; sin la razón práctica no tiene sentido el orden social, y éste sería 

inútil si no existiera un pren"lio al cumplir el deber por el deber mismo, 

Kant necesita explicar cuál es el lugar de la felicidad del hombre; sin ésta, 

la razón práctica sería inútil. Los postulados de la razón práctica son en sí 

misn~os la necesidad que el hon~bre tiene de Dios, la inmortalidad y la 

libertad para darle en sentido lógico a su vida, vida que deberá ser 

pre1niada. como arriba se explicó. Kant no se puede>· quedar· sin la 

felicidad. la postula como un premio otorgado por Dios ll1 e; actuar correcto 

dentro de la inteneionalidad de un sujeto en su albedrío cotidiano. 

Por ende, la felicidad siempre ha sido uno 

de la historia del pensamiento filosófico. Para Platón la felicidad tiene que 

ver con la contemplación de la verdad;. es de. carácter intelectual:· ''La 

verdadera felicidad está allí sólo donde la·verdad y el auténtico valor son 

el término de la conten~plación y de la acción. Soberbia y orgullo son 

malos consejeros, aunque son aún peores los deseos bajos. Tan sólo la fría 

razón garantiza el auténtico bien y felicidad, pues sola ella sigue el camino 
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de la verdad. " 57 Al igual que Platón, los estoicos concebían el fin del 

hombre en· el orden intelectual, pero en su caso ese logos es el principio 

del universo que debe regir por completo la vida del hombre: "Uno y 

n~ismo es el logos universal, cósmico, que une a Dios y al hombre:'58 El 

hombre alcanzará el fin en el mo1nento que su intelecto le permita cumplir 

con ese logos. Por lo mismo, los sentidos engañan por no pertenecer a·lo 

intelectual. Ser estoico es alejarse de las pasiones. Por el· contrario;·· los 

epicureistas proponían a la felicidad como el placer, pero' no· el placer 

como la satisfacción de los apetitos sensibles, sino como· la·ausencia de 

dolor. dolor que no permite la satisfacción plena del ser, esta 'ausencia era 

un estado del ser: la ataraxia. Ya dentro de la cristiandad, San ·Agustín 

propone a la f"elicidad como el estado de adecuación de la voluntad con su 

fin, ya no como el pensar del pensamiento: "La meta de la f"elicidad no es 

ya el pensamiento del pensruniento (Aristóteles), sino la plenitud del amor 

en la adecuación de la voluntad con su fin."59 El avance es··¡~J>C:.-rU:inte;la 
f"e!icidad ya no es puramente de lo intelectual, sino que•tie~~'.C¡ti(! :SeFníás 
con lo volitivo dentro de la vida de una persona. MáS'aciC:1anteY;sifuto 

Tomas de Aquino retorna la línea aristotélica y colÓ~;éJ. íi;~·~;~~di(!~ la 

teoría. pero ya no es la intuición contemplativa \:i~' la~ ~~;d'iid. ;\_en . el. 

pensamiento del pensamiento, sino la contempl~eión. voít'.iüWiii': c:i~-1 ser 
, .-.' .:·><;~_: .. <:.::~J;_c'·;:::/.;.:?~<·_~f'·.-. 

supremo perfecto que otorga la satisfacción perf"ecta: "<<La:;~.c::~:_i~~'.d~ la 

felicidad consiste en los actos intelectuales>>, porqúe sólo;·a través del 

entendimiento se nos hace presente el fin supremo de;: t~d~,~~l,;~~: . .ti~a,"y 
además es el entendimiento la más noble facultad del hC>~b'r~ (S.th'>I-II, 

"lbid.,p. 125. 
58 lbid., p. 231. 
>9 lbid., p. 310. 
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3.4 y 5)."6 º Esta concepción de felicidad es la que manejamos en la 

felicidad de la inmortalidad, pero también se está buscando la felicidad en 

el tiempo, no sólo la del espíritu en la eternidad. Posteriormente_, con la 

filosofia inglesa, la felicidad se vio más como un estado dentro de la 

utilidad de las cosas ante la satisfacción personal y el placer .. Jonh Locke 

identificó a la felicidad con el placer:. "<<Las. cosas,. pues/ son. buenas o 

malas sólo en relación con el placer o el dolor.• Llamarnos bue11:o a aquello 

que es apto para causar o acrecentar ~l placer 6 di'sminuir el dolor en 

nosotros.>> <<Si se preguntara todavía qué es aquello que mueve el deseo, 

yo respondo: la felicidad, (happiness), y sólo .esto>>"61 También Hume 

postula a la felicidad como un sentin1iento: "Esto equivale a decir que el 

sentimiento es el último criterio de valoración moral, y una vez nlás nos 

persuadimos de que Hume es eudemonista, como suele decirse, o, más 

exactan1ente, hedonista."62 Por el contrario, Nietzsche rechaza ese 

utilitarismo hedonista inglés. Tanibién rechaza al amor cristiano y su 

trascendencia como el fin. Para él, la felicidad se encuentra en la voluntad 

de dominio para la vida, voluntad que otorga el principio de todas las 

valoraciones de la existencia, voluntad que debe acabar con la 

misericordia, sustituyéndola por el apetito de dominio y nada más. 

Podemos ver que la gran mayoría . de las ideologías genéricas 

acerca de la felicidad son cuatro: •·· .,.,,. 

• La felicidad como contem~~~ci~n .. de; la verdad, pensamiento del 

pensamiento, (Aristóteles, Platón, Spinoza , etc.) 

60 lbid., p. 415. 
61 lbid., p. 122. 
6

' lbid.I, p. 140. 
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• La felicidad como estado placentero. ausencia de dolor. o 

hedonismo. (Epicureístas; Locke • Hume, Wenzl. etc.) 

• 

La felicidad como el estadio superior en la evolución del hombre. 

la realizacióil d~I;;~~ ~Í en la• resp;;,nsabilidad, la voluntad de 

poder .. · (Sartre;Nfoú:sche;·Shopenhauer~ etc.) 

';,-::.· 

La feli~idad ~J~() e~tado de~~~~cuación de la voluntad con el fin, 

el amor). í~'ini~~ii~o~dia. csrin :A~iistíri); •• ;;·.f:;:,,.,' 
.. ¡,, ' • ,_-·.:i ·"' .- '-~':j_'/: . " 

Es una·: cónviccióri personal · que la?: foÚ¿ida'~frdebe ', ~e~{algo · de 

carácter totruizante. En el momerito'C¡ue u;i;;:t~~Ü~~'¡;~j~~.\E,dn~l .•••. efil;?fi···
0

'.dn''edja
0 

dsee 
fuera algo de la esencia del homb~e:,:es''redii2cionista> ' 

:::::0:u:se::;:~:0/~;~t:~::jf~jd'f d;::0:~~~;~~:d=~~:~~~t:1::: 
todas las áreas de la existencia paraclii.rJ~ unsentido ló~i¿(),'.~;·1~1J(:,iogía 
consistente a todo el ser del hombre. !~tentaré dar ún aceré~ié~to"a una 

teoría acerca de la felicidad c~mo el c~á~tcr de una acció.'i'i;;()ii'c:oherencia 

vital en sí misma. De esta forma. será posible abandonar los 

reduccionismos limitantes de nuestro ser. Si tomáramos a la felicidad 

como la contemplación del bien absoluto, no sólo reduciríamos al humano 

a un idealismo. donde el cuerpo y sus pasiones estorbarían. Los 

sentimientos internos serían lo más inúúl y perjudicial de nuestra vida. 

Tan sólo nos quedarían las pasiones externas para iniciar un conocimiento 

de formas, pero se tendría que ser estoico en la sensibilidad de los 
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sentimientos internos. Si tomáramos a la felicidad como el placer, la razón 

no sería más que una herramienta para conseguir los bienes que otorgarían 

la ausencia del dolor. Peor aún. el hombre tendría que ser lo más egoísta 

posible por necesidad. El placer sólo se vive individualmente, se siente en 

el cuerpo de forma personal, y si el máximo fin es el placer, el sentido de 

la vida del hon1bre sería satisfacer ese sentir del ego. En consecuencia, la 

sociedad debería regirse por la ley del más fuerte, el fuerte que 'utiliza y 

cosifica a los débiles para conseguir su placer. 

Para t:ncontrar esa visión totalizadora de la felicidad hay que 

ret01nar dos aspectos de las posturas anteriores que nos orientaran hacia la 

verdad: La postura de Aristóteles de que la felicidad no es un estado y, la 

adecuación de la voluntad con el fin de San Agustín. Estas dos ideas nos 

inician en la línea que guiará las reflexiones de la felicidad corno 

coherencia vital. Lo primero en este proceso argumentativo ·es 'definir el 

estatus ontológico de este fin. Para esto nos valdrem.os" de la· ética 

aristotélica. 

Aristóteles deja claro el lugar que la felicidad ocup~ dentro del ser 

del hombre: no es una disposición· habitual,. ·no 'es (u;;: : e;tado del 

perfeccionanúento del ser: ••Hemos dicho, pues, que Iaf~licidad'no es una 

disposición habitual, porque entonces podría tenerla un, hombre que se 

pasase la vida dormido, viviendo una vida de 'planta;' y también el que 

estuviese puesto en las mayores desventuras."63 La felicidad no puede ser 

un estado. Si es un estado, aquella persona que alcance el estado de 

63 Aristóteles .. Ética a Nicómnco .. X., 6. 
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felicidad debería vegetar para no perderlo, o peor aún, debería aniquilar su 

existencia en ese momento J>Orque ya alcanzó el :fin último. Aceptar la 

felicidad como un estado :nos lleva directamente al reduccionismo que se 

ha rechazado. Al : ser una· disposición habitual de alguna de nuestras 

facultades, el fin último. satisfacería o lo intelectual o· a lo placentero, por 

lo que el fin últiri:io 110
1
serÍit:de'Ja,Unidad substancial que. tanto se ha 

defendido en la explic~ción d~ lo facultativo'. 

Si la felicidad no es un hábito, un grado d~ perfección adquirido, 

¿entonces qué es? La .felicidad es el carácter de una acción. Aristóteles la 

señala como un actuar de determinada clase. "Si, por ende, esa tesis no 

puede satisfacernos, sino que más bien hay que adscribir la felicidad a 

cierta actividad, ... " 64 Posteriormente el mismo Aristóteles postulará a una 

virtud como la acción feliz. Escogería a la contemplación pura por su 

carácter de praxis total. De esta forma supera el obstáculo de que la 

felicidad sea una disposición habitual de las facultades, ·ya_ que la 

conten1plación pura no es un estado sino el eterno actuar del intelecto ante 

la verdad absoluta: "Si la felicidad es, pues, la actividad conforme· á. la 

virtud, es razonable pensar que ha de serlo conforme a la virtud más 

alta •... ; y ya sea eso mismo algo divino o lo que hay de más divino en 

nosotros, en todo caso la actividad de esta parte ajustada a la virtud que le 

es propia, será la felicidad perfecta. Y ya hemos dicho antes que esta 

actividad es contemplativa.''65 Pero esta felicidad pertenece a la 

inmortalidad y se está buscando una felicidad del hombre en este 

mo1nento. Pero lo que sí podemos sostener es que la felicidad es, por lo 

64 Aristóteles., Ética a Nicómaco., X, 6. 
65 Aristóteles., Ética a Nicóniaco., X., 7. 
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tanto, el carácter de una acción. Su estatuto ontológico pertenece al mismo 

de la libertad. La libertad no era ni un hábito, ni una facultad, era la 

cualidad de la acción en la que intervenían tanto la inteligencia como la 

voluntad del hombre: el carácter de una acción. De la misma forma la 

felicidad es la cualidad de una acción, . pero debe ser esa acción no 

reduccionista del fin delhomb~e: .la acción con coherenci~ vital .. 

Pero, ¿qué es lacoherencia vital? Es la cualidad de la acción que 
-_ . ' . ' 

posee intrínsecamente la unidád .teieológica del Ser, el Pensar y el 

Hacer.66 Es la acción en la que se adecuan las dimensiones existenciales 

de lo que somos por esencia, lo que pensamos como proyecto de persona y 

lo que hacemos concretamente en lo cotidiano. De esta 1nanera la 

felicidad es el carácter que abarca todo el ser de un hombre, es la acción 

totalizadora de la unidad substancial de acuerdo al fin. E.xplique1nos 

concisamente cada elemento. 

El Ser es la substancialidad del hwnano. Corresponde a los cuatro 

niveles facultativos de nuestra alma: el conocimiento sensible, el apetito 

sensible, el conocimiento intelectüal y el apetito intelectual. La misma 

esencia marca la finalidad de esta dimensión, se debe perfeccionar cada 

una de las facultades para llevarlas a estados virtuosos. De esta forma la 

felicidad depende de satisfacer las necesidades de los bienes específicos 

que nos lleven a ser virtuosos. Para ser feliz se debe conseguir, a través de 

los apetitos sensibles, las pasiones que actualicen las facultades fisicas en 

su justo medio, y con el apetito intelectual, se debe tender a la verdad en 

66 La palabra hacer que se está utilizando no se refiere únicamente a la kfnesis o tecné~ la 
palabra implica también el obrar como praxis. 
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los bienes ordenados, de esta forrna seremos virtuosos en lo sensible y Jo 

intelectual con más libertad. 

El Pensar67 se refiere a que cada hom.bre posee un proyecto de vida 

personal que cumplir .. Lo. que se. piensa de Ja vida debe de·-.estar 

estructurado hacia el fin. No estarnos hablando de un problema ·de 

megaproyectos o roles sociales, estamos hablando de que se debe 

proyectar la vida hacia el bien individual y el bien común. Más adelante 

explicaremos por qué es necesario lo social en el proyecto de cada uno, 

porque sin él no se alcanzaría la felicidad. En el Pensar estarnos hablando 

de que el hombre debe proyectar el currículo existencial de acuerdo a los 

ideales necesarios que cumplan con el fin. Esos ideales debe ver por los 

trascendentales de su ser y de los demás: la unidad, la belleza. el bien y la 

verdad. El Pensar debe se congruente con su w1idad personal y la unidad 

social. con la belleza personal y la de su comunidad, con el bien propio y 

el bien común y con la verdad. De esta forma, para ser felices debemos ser 

en el fin y pensar en el fin. 

Por último, hablemos del Hacer. Cuando explicarnos el prius de la 

libertad sobre la existencia del hombre; estábamos pensando que en Ja vida 

no basta con pensar, para ser feliz. Al ser libre, necesitamos ejecutar las 

acciones concretas que alcancen la satisfacción. En otras palabras, en la 

vida se necesita de discipUna. Ésta no es el· acatamiento impositivo de un 

grupo de normas estructuradas institucionalmente. La disciplina es actuar 

bajo la conciencia del fin haciendo lo necesario para conseguirlo. Si se 

67 El término Pensar hace referencia al trabajo reflexivo pero:o también hace referencia al 
conocer. 
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pretende correr la maratón, se debe disciplinar al cuerpo y la mente para 

alcanzar e-se propósito. Habrá que hacer lo necesario para acondicionar el 

cuerpo a resistir los 42 kilómetros, y a la mente para soportar el dolor 

fisico que esto implica. Disciplina es hacer lo necesario conscientemente. 

De esta manera, el Hacer que persigue el fin último debe ser disciplinado 

en lo necesario para conseguirlo. Para ser feliz se debe tener disciplina. 

La acción de coherencia vital que alcanza·la e:{ialidad'~e felicidad 

es la acción que respeta el ser encaminándolo- -ha~i~: l';;. -virtud, es 
; :.-··"·- : .. ··-

congruente con el pensar personal de un proyectó existencial· propio que 

vea por la unidad, la verdad. la belleza y el. bie;n de·• su -persona y la 

sociedad, y, que por último, sea adecuada en sus ·ejecuciones a las 

necesidades para alcanzarla, que la voluntad se adecue al fin (San 

Agustín). 

Explicado todo esto, queda claro que la felicidad no es una· virtud 

de alguna facultad. No es un estado que se pueda alcanzar: La felicidad es 

la cualidad de la acción coherente vitalmente. Esto implica· qué no se 

puede estar feliz, se es feliz. La felicidad se procura -en cada acción 

concreta que se lleva acabo en la vida. Es torpe pensar que la felicidad 

terrena es algo a alcanzar en el futuro68
, en la existencia se debe evaluar si 

lo que se hace es feliz o no lo es. Se es feliz en el operar concreto del 

bK La felicidad que se debe pensar a futuro es la beatitud de la trascendencia. La 
escatología de la vida. orienta nuestras acciones a alcanzar un fin que viene después de la 
vida. La 1nuerte es el salto hacia ese fin posterior. Esa f~licidad. la eterna, se debe pensar 
como una consecuencia futura de nuestro obrar. La felicidad del hombre no se debe 
pensar a futuro~ se debe razonar como la cualidad especifica de las acciones concretas del 
mo111cnto. La felicidad terrena se vive a diario en cada acción. Existen las acciones 
felices. no la felicidad como estado o meta. 
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trabajo diario, en las acciones que uno lleve en la convivencia familiar, en 

el estudio que uno realiza apartado, etc. Aquella persona que pone Ja 

felicidad en algo externo a ·SU propia acción, en algo a· alcanzar en el 

futuro, desperdicia las acciones que ejecuta buscando ese estado o pseudo

fin último. Desperdicia la felicidad, esa cualidad del actuar que debe 

alcanzar en cada acción. Sería absurdo invertir 50 talentos ~ara recuperar 

sólo 20. De la misma manera es absurdo aquel que invierte 50 años de su 

vida para vivir los últimos 20 felizmente. La persona que invierte esos 50 

años, desperdician todas las acciones de ese momento de su vida, acciones 

que debieron ser felices en sí mismas. La felicidad del hombre, es hacerse 

a sí mismo en la coherencia vital de su ser • pensar y hacer. Este hacerse 

es el que en el 1nomento preciso de la trascendencia espiritual. le permitirá 

tener la disposición para aceptar el bien absoluto, la verdad absoluta en la 

inm.ortalidad. Habíamos seiialado que también en la inmortalidad • Ja 

voluntad puede elegir o no el bien absoluto, bien que le dará la felicidad 

última. Esta felicidad también es un actuar como creía Aristóteles;:· es el 

eterno intemporal pensamiento de la verdad absoluta, pensar que ·satisface 

en plenitud al ser del espíritu, la beatitud de la sub specie aternitalis de 

Spinoza. La felicidad que alcancemos como hombres, será el punto de 

partida en la disposición de nuestra voluntad a aceptar esa verdad absoluta, 

además de que marcará la historia personal que nos distinguirá como 

personas en la inmortalidad. 

Es necesario en .. este .. momento hacer la distinción .. entre' los 
- '.-. _,,_., ~~ 

conceptos de felicidad, aiegí-Ía,'angtisiia y sufrimiento .. La difc;;rencia 'entre 

estos conceptos es entender la relación de binomios . ~~e g~dan 
análogamente entre ellos. La felicidad es el carácter de la acción 
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satisfactoria y placentera, y la angustia es la insatisfacción que se vive 

corno el carácter del obrar . De Ja misma manera, la alegría es el estado de 

satisfacción parcial que se vive en un momento deternlinado, y el 

sufri1niento es el contrario. el estado de insatisfacción de alguna necesidad 

en algún momento concreto. Por lo mismo, la alegría y el sufrimiento no 

son causas necesarias y suficientes de Ja felicidad y Ja angustia. Dentro del 

orden de los bienes, orden que debe ser respetado en el ser, el pensar y el 

hacer, Ja consecución de lo superior se impone a lo inferior. De tal forma 

que en Jo terrenal el vivir una alegría no implica la felicidad. Pero 

tan1poco el vivir un sufrimiento nos impide ser felices. ln1aginemos a la 

Madre Teresa de Calcuta en su actuar cotidiano. Vivía sum.ida en 

condiciones deplorables, enfermos contagiosos, sufrimiento, abandono, 

miseria y suciedad. Un ser hun1ano tan bueno debía sufrir en su ser todos 

los 1nales que aquejaban a los que cuidaba; pero esto no implicaba que su 

actuar no fuera coherente vitalmente, que las acciones que llevaba a cabo 

le dieran la felicidad en su existencia. Dentro de nuestra cultura hedonista, 

una cultura que entiende a la felicidad como un estado de los sentimientos, 

el sufrimiento se ve como el peor de los males, pero se debe entender que 

es un mal parcial que no necesariamente me aleja de la felicidad. Es más, 

en la felicidad terrenal el sufrimiento puede servir como trampolín para 

una superación más auténtica de el ser hacia el fin último. En la felicidad 

de la trascendencia no cabe el sufrimiento, ya que ésta es incompatible con 

el 1nal. En esta felicidad se experimenta la ditnensión subjetiva que es la 

plenitud del sujeto a consecuencia de la posesión del bien absoluto, en la 

que se incluye el placer, y la dimensión objetiva: Dios. 
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No es lo mismo en el caso de la angustia. La alegría y el 

sufrin1iento, al ser satis.facciones parciales pueden estar sujetas a la 

satis.facción de los bienes superiores, pero la angustia es la contraparte de 

la .felicidad. La angustia es la vorágine que consume en el .fracaso de la 

vida. La .felicidad terrena como la eterna son cualidades de las acciones 

concretas. De la misma f"orn1a, la angustia es el carácter de la acción 

concreta e insatisf"actoria en la unidad substancial del hombre. La angustia 

no es un estado, es la cualidad que se apodera de lo práxico de nuestro 

obrar. Al igual que la f"elicidad, la angustia es el modo que se vive desde 

lo inmanente de nuestro actuar. La necesidad de un fin último del hombre 

lo lleva a enfrentarse con la muerte dentro de la vida. Al ser el hombre un 

ente que en cierta .forma debe crearse a si mismo, Ja muerte representa el 

término de la posibilidad de alcanzarse a uno mismo. :El perecer 

representa una .fuerza constante que nos recuerda lo in1perante de una 

realización. El concepto de angustia ha formado parte importante de la 

filosofía moderna. El hombre se ha dado cuenta de que el no alcanzar el 

fin le lleva a ser un ente personal angustiado con su vida. Es el vértigo de 

la insatisfacción, la no aceptación de uno mismo. 69, Analicemos algunas 

de las corrientes más importantes acerca de l·a angustia. 

Como.explicábamos, el hombre.se ve.determinado por su devenir 

personal hacia la realización. Kierkegaard, · dentro de su esfuerzo por 

ti<> En la angustia se puede distinguir la din1ensión psíquica como resultado de las acciones 
acotnetidas y. la dimensión existencial como la ausencia del fin último existencial en Ja 
conciencia. 

192 



sustituir el concepto hegeliano de recuerdo70 como el eje formador del ser 

del hombre dentro del universal absoluto. como un momento de la síntesis 

. superior. propone el concepto de repetición coni.o el contenido que forja 

una historia personal, la historia de un yo que no está regido por completo 

por la razón. Kierkegaard pretende rescatar a la persona que se extingue 

en la alienación hegeliana: •• El <<recuerdo>> hegeliano es pasividad 

sobre la que cabalga el movimiento impersonal y universal del concepto, 

la <<repetición>> kierkegaardiana es actividad radicada en el individuo 

singular (éste o aquél concreto que inicia activamente una serie)."71
· Dentro 

de la repetición del hacerse individual, el hombre debe dar un ·salto no 

gobernado por la racionalidad, ya que no es el paso del recuerdo lógico de 

lo universal. sino de la repetición de lo particular que en el fondo tiene 

algo de irracional al depender de la decisión libre de cada sujeto. De. esta 

manera la vida es una paradoja que ini.plica el riesgo de cada salto dado en 

la libertad. Este riesgo implica la angustia como la anticipa:dón a las 

consecuencias de la acción: '"<<La historia de la vida individual avanza en 

un 1novimiento de situación. Cada situación se constituye p~r:'i.ln salto>>. 

Esto trae la angustia; <<cada situación lleva la posibilidad· y, en ella. la 

angustia>>. <<La angustia anticipa el futuro, adivina la_ consecuencia_ antes 

de que llegue, al igual que barrunta uno el tiempo>>.;•72 
:,; En. este' caso, 

Kierkegaard pone la angustia como lo anterior a la· acción; la·'c.apacidad 

del hombre de suponer los posibles resultados de_~u o~rarJo -~g\istian en 
sus decisiones. Pero, aún en· Kierkergaáid;: la >a.Il.gu!;tia sigÚ~'i sieii.do; una 

70 Según Hegel el hombre se realiza dentro de la dialéctica de los contrarios que crea el 
concepto que guarda el momento anterior, creando el recuerdo dentro del devenir del 
espíritu absoluto, recuerdo que tonna parte de los contenidos de la Idea. 
71 Hischberger. op. cit., p. 324. 
72 (bid .• p. 324. 
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cualidad, aunque sea en la decisión, de insatisfacción posible de no 

alcanzar el fin último. Dentro de la visión protestante del danés, la 

naturaleza caída no le pern1ite actuar· con rectitud hacia el bien.- Esta 

carencia es la que le lleva a vivir sumido en la angustia. Creo 

personalmente que si Kierkegaard hubiera comprendido el misterio. de la 

Santísima Virgen, su angustia vital hubiera sido superada"' El misterio de 

la Virgen nos permite comprender la posibilidad del hombre ·de superar su 

naturaleza caída, y a la vez es una demostración de que la rectitud hacia el 

bien puede acompañar la decisión. Cristo es la cabeza de la Iglesia, los 

hombres son el cuerpo, pero la Virgen es el cuello que le otorga sentido 

existencial a la vida humana. 

Otro filósofo que estudió la angustia fue Miguel de Unamuno. Este 

filósofo españ.ol propone que la vida se sume en la lucha de las dos fuerzas 

antagonistas del interior del hombre, la fe y la razón.: S~gún éste.· la 
-- - .. 

i=ortalidad es el concepto que rige la lucha. La razón denmestrá que no 

existe, pero la fe la desea, la vida del hombre se sume en h(~gciriía de no 

alcanzar la respuesta, respuesta que debería regir el opt!'ifu.·_-coÚdiano: 

'"Unamuno concibe estos dos instintos antagónicos-C::-~~~;·d.~s f~erzas 
colosales en colisión pcrn1anente, eternamente equilibrada, en.lucha feroz 

que no mata ni elimina a ninguna de ellas con la victoria definitiva de una, 

sino que gravita con peso de <<agonía:::.-> (lucha) sobre el sujeto, el 

ho111bre, que soporta en sus carentes aquel tremendo conflicto."73 Debido 

a esta lucha la vida se convierte en algo desgarrado y paradójico. En 

Unamuno queda claro que el no tener la adecuación del intelecto y la 

" 1 bid., p. 507. 
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voluntad hacia el fin último crean la angustia. La inmortalidad no sólo 

encierra la angustia en la vida eterna, sino que su mal manejo implica la 

angustia de la vida terrenal. 

Por último, hablemos de Heidegger.· La. mgustia heideggeriana es 

diferente a las anteriores. La metafísica pfop;.J~sta por Heidegger sostiene 

que la existencia es del ser. P~ro cf-,ser .. ·n·o puede poseer ninguna 

deternlinación. De esta manera los entes no so.n el ser, ya que todo ente se 

encuentra determinado. El hombre se convierte en el guardián del ser, ya 

que con su inteligencia es capaz de acceder al ser en su absoluta 

indeterminación. Al vivir el hombre en el ser, se orienta hacia la nada, la 

nada de determinaciones. Dentro de este ser-.en el- mundo, el ser se 

identifica con la verdad, y el hombre es el que debe ser verdad. La vida del 

hombre se convierte en la búsqueda de la verdad, del ser, y Heidegger 

sostiene que la verdad se vive desde la libertad, cada hombre debe 

libremente procurarse la verdad en él, ser: "ahora bien, este des-velarse de 

la verdad debe cada cual hacer que se dé, que se dé para él, que le 

acontezca a él. Frente a la doctrina tradicional de que la verdad está en el 

juicio, afinna Heidegger: <<la verdad no tiene su asiento originariamente 

en el juicio>>; <<la esencia de la verdad .es·la libertad>>, <<ésta se revela 

con10 una evocación existente y develadora del ente.>>.''74 La existencia 

del hon1bre entonces se encuentra sumida en la expectativa de los 

acontecimientos para adecuarse al ser.°'' De esta manera , ·también en 

Heidegger la angustia es la pren1.0Ción de los acontecin1ientos futuros que 

se originan en las decisiones de cada uno. Esos acontecimientos nos 

74 !bid., p. 437. 
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llevan al ser o nos develan al ente en sus determinaciones que no son el 

ser. La angustia se vuelve a presentar como el carácter de la acción libre 

ante la posible.insatisfacción del ser. 

El hombre está llamado a ser feliz o a vivir la angustia. Ya sea que 

se piense en el fin terrenal o en el eterno, el hombre debe hacer lo propio 

para ser feliz. La felicidad como el carácter de la acción debe implicar una 

condición de la que no hemos hablado: el conocerse a sí nlismo. La 

n1áxin1a socrática es necesaria pura poder operar con la congruencia entre 

el ser. el pensar y el hacer. La persona que no se conoce a si misma no 

sabe lo que es, no comprende lo que piensa, y no es dueiio por completo de 

la libertad de su hacer. Pero el conocerse a uno mismo implica un gran 

problema. Nuestra razón tiende a conccptualizar lo conocido en lo 

universal. Nuestro ser no es purrunente la esencia universal de la que 

participamos, nosotros también somos lo que nuestro yo personal implica. 

Este yo es totalmente individual. Es imposible con1prender por completo 

lo subjetivo personal desde lo puramente objetivo. Puedo conocer lo 

objetivo de mi ser desde las conccptualizaciones universales, pero no 

puedo saberme yo desde lo racional universal. La pura introspección, la 

reflexión personal de nosotros mismos aporta conocimiento valioso, pero 

deja fuera todavía algunos campos del yo que se deben conocer para ser 

foli<.:es. Un conocer racionalista cosificaría nuestra persona, esa 

cosificación es por evidencia algo ajeno al, yo, no es. la persona, es el 

fenómeno objetivo de la persona. Regresamos', al;. problema del 

conocimiento del singular. Pei:o en.este caso, ~s eÍ~i~gul~rmás dificil de 

conocer. ya que al ser dificil el conocin1iento de. la sustancia pritnera, 

nuestro regreso al fantasma y la retlexión, nos permite conocer el propio 
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de los entes singulares, propio que nos permite tener un conocimiento 

particular. Pero en el caso del hombre el propio no se limita a 

circunstancias de determinaciones materiales o formales, sino a 

detern~inaciones formales cien por ciento individuales de lo espiritual 

personal. Esta situación es el inicio de la gran paradoja de la vida que 

explicaren~os adelante. La paradoja de la vida no es la angustia como 

necesidad vital, sino la vivencia del amor c01no única vía hacia la 

felicidad. El amor es la posibilidad que el hom.bre tiene para conocerse a 

sí 1nismo. Si el amor es la única posibilidad, por lo tanto el amor es 

indispensable para ser feliz. Más adelante explicaren1os en qué consiste la 

gran paradoja del existir vivido en el amor. Por lógica, deben1os explicar 

qué es el amor y cón10 se vive. 

S.- EL AMOR 

El concepto amor es una palabra que-.se;ha utilizado en muy 

diversas formas. A través de la historia se le ha designado con términos 

como caritas, pietas, affe-ctio, studium, pas;io, philíá', ágape, e-ros, etc. 

Esto nos demuestra que el amor es un. fenómeno existencial que.se 

presenta dentro de las muy diversas acciones de nuestra vida. Pero, por.qué 

identificar a un hecho con diferentes términos. Lo primero que habría que 

distinguir es que hay básicamente dos fornias de amar; el amor hacia las 

cosas y el amor a las personas: ••en el hombre podemos identificar como 

básicos dos géneros de amor: el que se tiene a las cosas y el que se profesa 
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a las personas." 75 Estos dos géneros se estratifican según el objeto an1ado. 

Por lo tanto, existe en el amor un objeto genérico central que es el bien. 

Sólo se puede amar el bien. Según el grado de bien amado es el tipo de 

amor ejercido. De esta manera se ama a las cosas y las personas según el 

bien que en ese momento está presente como fin del acto. Dentro de la 

relación de apetencia del sujeto al objeto, cuando ésta es de todo ente al 

bien es el apetito natural y ahí se presenta un amor natural; cuando ésta es 

ejercida por un sentido, se da el apetito sensible y ahí se puede hablar de 

un amor sensible; cuando ésta es de lo intelectual, se da el apetito 

intelectual y se da el amor intelectual. En el caso del hon1bre, éste puede 

experimentar los tres apetitos, pero el más pleno en su formación es el 

apetito intelectual y, ala vez, en éste se presenta una apetencia de 

cualidades muy específicas que será el concepto de amor (amor puro) que 

ad<:lante se sostendrá como el amor realizante en la vida del hon1bre. 

Dentro de las relaciones personales, Carlos Llano rotula los 

diferentes tipos de amor con nombres de la tradición mitológica griega. Al 

amor de la belleza fisica que desplegamos hacia alguien lo identifica con 

Afrodita. El atractivo que despierta el amor hacia el carácter de la persona 

lo titula con el nombre del dios Eros. El interés recíproco de las personas 

le pertenece a Hermes. La convivencia en Ja compañía la patrocina Lares. 

El amor del benefactor al necesitado es de Zeus. Apolo busca la unidad en 

el fin común a las personas. Filía protege el amor de anlistad. Y, por 

75 Carlos Llano. op. cit .• p. 61. 
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últi1no, Caritas estimula el amor trascendente, regido en algo superior, el 

bien últitno.76 

Pero, qué hay en el fondo del acto an"J.oroso, cuál es la esencia del 

amor. Ya señalamos que: en.el fo~d() todo amor-tiene por objeto el bien, 

pero no hemos explicado cómo es ese operar hacia el bien. Lo primero es 

determinar su estatuto ontológicó dentro.del hombre. El amor pertenece a 

los caracteres de la acción al igual. q~e la libertad. El amor antes que nada, 

no es un estado, es la cualidad de una acción .. Al no ser un estado, el amor 

no es un sentin"liento. En un mundo hedonista, el amor es el sentimiento 

superior del yo, pero en el fondo, pensar que el amor es un sentimiento 

encierra una de las más grandes contradicciones semánticas y lingüísticas. 

Si el am.or es un sentimiento, y es el sentimiento superior, el rector vital, 

todo ho1nbre debe vivirlo dentro de sus pasiones necesariamente. Por lo 

tanto, el amor sería en esencia ese padecer, totalmente individual, porque 

toda pasión es puran"J.ente particular al ser del cuerpo, que se exige 

conseguir para ser feliz. Pero, entonces, el amor tendría por esencia el 

egoísmo. Es lógico, si el amor es un sentimiento, cada hombre debe hacer 

lo necesario para sentirlo. y el sentir implica consumir el bien en nosotros 

mis1nos. Si compartiéramos el bien sentiríamos menos, an"J.arían1os menos, 

seriarnos nienos felices. Por lo tanto, amar es ser egoísta por necesidad, 

ésta es la gran contradicción. Confundir al amor con un estado es muy 

común. Spinoza intenta superar el error del amor como deseo, pero lo deja 

como un sentimiento aunado al conocimiento: "Spinoza intentó rectificar 

este error, y eludiendo los apetitos busca al sentimiento amoroso y de odio 

76 Cfr. Carlos Llano Cifuentcs, op. cit., uLos Dioses Tut~lares del Amor ... , p. 63. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

199 



en una base en1otiva; según él. sería runor la alegría unida al conocimiento 

de su agente."77 

Es claro que el runor no es un deseo. al no serlo ·debe pertenecer a 

lo espiritual del hombre. Para comprender por qué elan-¡o~.no es~ deseo. 

nos es útil comprender la diforencia entre dos clases.dC::.~ri:iór:~eflalada por 

Karol Wojtyla. Éste sefiala que el amor puede ser a/iio~ 'c~'¡,ciJft/;~e'y;tiae o 

amor benevolentiae. El runor concupiscible es aqu.;l ,~ll~·.\i~ridi hacia el 

objeto corno un bien que satisface una necesidad del qu~ ::l,p.;t~¡;e:r"E(runor 
de concupiscencia no se reduce, por lo tanto. a sólo los de;á6dJ::No:~5·sino 
una cristalización de la necesidad objetiva de un ser di~i~iCi6 h~~¡~ otro, 

78 . •/,;' " .•:.:~ .. :, . 
por ser éste para el otro un bien y objeto de deseo.·• '· ELanior.beJ"ievolente 

es el apetecer al objeto como bueno para hacerle un bie'r/~''ésiei{•: .. No es 

suficiente desear a la persona corno un bien para sí in'is;;;'~.'.·'~s,necesario 
además -y sobre todo- quererle su bien para eUa.•:•<:Es_t<i,:·~ri.;ntación, 
altruista por excelencia, de la voluntad 

Santo Tomás "amor benevolentiae .. o "benevolelltia;•; :' s~ricillarnellte ... 79 

Wojtyla nos presenta dos facetas del an1or~ en ima e{~o.~bre busca su bien 

y en la otra busca el bien de los demás;· .Para·'C:¡ue· esto ~sea posible, es 

n.:ccsario que el amor sea, independiente ci6i(flri..~u~.e~ ese momento 
:,t,:.:.· 

busca. un apetito intelectual del bien. Los deseós··nc). buscan el bien del 

otro, no son conscientes, pero ·si existe :el , ~()~: behevoÚmte, es por que 

amar no es un deseo, sino un querer. ·sr61 ~~;}~e;a deseo, el egoísmo 

sería la razón del bien en la acción: "El amor de una persona a otra debe 

"José Ortega y Gassct, EstudioS s'obre el atnor .. Biblioie.ca Edaf. Madrid, Espaf'l.a., 1995., 
l" 51! 
·• Karol \Vojtyla. op. cit .• p. 84. 
79 lbid .• p. 87. 
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ser benévolo para que sea verdadero. de otra suerte no será amor, sino 

ünican1ente egoísmo."80 Entonces. qué es el amor;· 

El amor en parte es la cualidad de la acción que se imprime en lo 

cotidiano en Ja.tendencia al bien .. Una primera conclusión es que, el amor 

no es pasivo. sino totalmente activo. en el amor la persona sale de si hacia 

el bien. en el amor la persona gravita hacia Jos demás: ""El deseo tiene un 

carácter pasivo. y en rigor lo que deseo al desear es que el objeto venga a 

n1í. Soy centro de gravitación. donde espero que las cosas vengan a caer. 

Viceversa: en el amor todo es actividad según veremos. Y en lugar de 

consistir en que el objeto venga a mi, soy yo quien va al objeto y estoy en 

él. En el acto amoroso, la persona sale fuera de sí: es tal vez el máximo 

ensayo que. la Naturaleza hace para que cada cual salga de si mismo hacia 

otra cosa ... x• 

Ya tenemos que el amor es una . acción, _que es abierta 

trascendentalmente hacia el bien y que es del dominio espiritual. La 

siguiente pregunta es, si el amor pertenece al intelecto, a.la"voluntad o a 

ambos. Al ser el amor una tendencia al bien, es obvio que el conocimiento 

debe presentar como conocido ese bien. Recordemos que sÓlo '.se puede 

apetecer lo conocido. Pero, también es evidente que no basta.con saber qué 

es Jo bueno para amar. Por lo tanto, el amor le correspondé:~:·la voluntad . 
. ;.' .- . " 

La voluntad sólo opera ante la presencia del bien intelectual.:, pero· como 

demostramos anteriormente. la voluntad tiene la primacía en el actuar, la 

última determinación la otorga el querer. De esta manera. el amor 

Ku lde1n. 
"'

1 José Onega y Gasset .. op. cit ... p. 58. 
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pertenece al acto volitivo. Por eso, es común utilizar alternativamente los 

tt!rn1inos querer y amar para designar Jo mismo. Si, el amor es un querer. 

pero no todo querer es amar. Qué hace la dif"erencia para que un querer 

pueda ser llamado amor: el interés sobre el bien. El amar puro es la 

aceptación .. -oluntaria de la existencia de un ser como huena en 

absoluto desinterés. 

El amor es posible gracias a la participación de los seres en el bien 

absoluto. Porque todas las cosas son buenas se puede aceptar 

desinteresadamente su existencia como un bien. gracias a que se pueden 

ver como un todo dentro del bien pueden ser amadas: '"Dicho con otros 

palabras, que nadie puede amar una cosa o a una persona si el mundo. en 

un determinado sentido dificil de expresar en palabras, no tuera una única 

realidad y no pudiera ser vivido como algo fundan1entalmente unitario; 

como un mundo en el que todos los seres son radicalmente semejantes y en 

el que por su origen, y ya de antemano, se encuentran en una real relación 

de correspondencia"82 Esa real relación de correspondencia es · al 

participación en el bien absoluto. El amor puro es la inclinación hacia el 

bien ( una cosa, una persona, Dios) sin un interés de satisíacer. una· 

necesidad propia. El querer .. normal apetece con el fin de satisÍ"acer una 

necesidad que requiere nuestras f"acultades, es.un querer·por .. interes:c·.;En 

cambio. el amor no busca el interés personal, sino que simple~~nte: ~cepta 
la bondad de la existencia de lo otro por ser: "Amar. algb:6/a. iiI~una' 
persona significa dar por <<bueno>>, llamar <<bueno>> a;es~·~lgo o a ~se 
alguien. Ponerse de cara a él y decirle: <<Es bueno qu.; ~xi.st~s/es bueno 

"Josef Pieper. El amor Palmos. ed. Rialp. Madrid. Espai'la. 1972, p. 33. 
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que estés en el mundo.>>"83 Amar es ver en la presencia de la naturaleza 

o de las personas la mano de Dios. Una buena clave para saber cuándo se 

ama y cuándo no, es preguntarnos por qué queremos algo, si la respuesta 

siempre implica un porqué condicionado a un interés personal ( porque me 

va a dar) se quiere, no se ama. Si la respuesta_';irriplica el desinterés de 

recibir un beneficio, y más aun, la posibÚÍd~ct''.cie c:ltorgar. nosotros el 

beneficio, se ama. Esto no quiere decir;tjJ(:~~~;l~;cioI1,;ivencia familiar y 

social no debe haber intereses. Record~:ri6ii'~~~:·~~:t~¡fa;;;r~ humano se 

encuentra la unidad substancial de su ser},;.,En~'.únosoJO',actuar: el_. hombre 

puede desear, querer y amar84
• ·• .. •>:/Y·<-:· / ' __ · j<'>;. 

- . :<: -::·/··· 
, -~· 

Pero toda esta explicación la come.nzamc:>s para se-ñal~.-~~r~ue en el 

amor el hombre se conoce a si mismo. La r~ó~ se encuentr:i·~~·;~i poder 

creativo del amor. Al ser el amor una acción, ésta va -dete.~i~ando ~l ser 

desde la libertad que se ejerce. Stendhal señalaba qu/._~l·.~or, era 

visionario.85 Con esto se refería a que el. amor va: mfu;-:"allá·:.de· las 

perfecciones que el ser ya contiene, sino que está .dispuesto a.otorgar y 

aportar lo necesario para que ese ser sea más perfecto .. -, .,En· este amor 

visionario es en el que el hombre se conoce a sí mismo .. Estamos hablando 

del amor entre personas. El amor más perfecto es el de ,una relación entre 

personas. Al amar un objeto, el cauce del amor se reduce.en un sentido, el 

sujeto ama el objeto. Pero cuando se aman dos espírhus, e):arnor.::fluye.en 

ambos lados, son sujetos amándose entre ellos~- Übvianl.ente, el más 

grande de los amores es el de Dios Padre y Dios Hijo. Es tan absoluto ese 

"-' Josef Pieper, op. cit., p. 39. 
""' Es importante seftalar que aquf ya se está utilizando et termino amar como amor puro .. 
rara diferenciarlo del desear y de un simple querer. 

5 
Ortega y Gasset, op. cit., p. 67. r---;;:;;:~-=:::-=:--::-=---..... 

TESIS CON 203 

FALLA DE ORIGEN 



amor, que da origen al Espíritu Santo, espíritu que derrocha toda la 

providencia divina en la creación. Cuando el hombre ama a Dios, éste 

siempre es amado por él, se da un amor de una grandeza tal que orienta y 

determina todo el proyecto de vida. de una persona. Es en el amor 

recíproco donde el hombre se llega a conocer a sí mismo. 

Si el hombre se crea a sí mismo en su segunda naturaleza, la 

naturaleza personal, cuando se desarrolla en su vida 'den&.o .<·dé una 

convivencia amorosa, va entregando su ser a las personas que ama: Estas 

personas también están construyendo su yo, pero mi persona>' al ser 

entregada amorosamente, forma parte de las determinaciones de las 

personas que amo y que adquieren en su camino. De tal forma; qúe con el 

tiempo. las personas que he amado y han hecho su vida corirnigo,i,están 

hechas en parte desde mi ser, y viceversa: Al conocer en la :vida cC>tidi~a · 
a esas personas que amo, me voy conociendo a mí m~smo)·El_ho~~;é.se: 
conoce en las demás personas, en las personas que se. íormai~n'con~él,~ las· 

personas que llevan dentro de su ser parte de Ja existend~.id~I' C>ti-o,; 

existencia entregada en el amor. Cuando la relación no ;;'~ ~¿~¡;ia}i~s'd~ · 
intereses, no se entrega el ser, y lo que llega a sen p;J.te/~e{:~e;,;<:lé la 

.- .. ·. .·. ·.·-.···' 

persona no es propiamente el yo del que convivió con· ésta:•:•:. Entr¿' máS · 
conviva con una persona en el amor, más se conoce a mi misnio~·y; podrá 

• ' - : ~ ~. •. .e • -. , . . . •• ·., :.· 

llegar a ser feliz. En conclusión, hay que amar para ser feli~.''{.as·=P.B!ejas 

deben construir una vida en el amor, de tal forma que llega un momento' en 

que cada parte se entienda dentro de la otra. la vida conjunta.·.~:A.~;:ti,'~ftá la 

gran paradoja de la existencia humana que señalábamos_arriba:·•·Para'•la 

realización existencial, realización de un ego, un yo, se debe entregar 

desinteresadamente el ser. Es la contradicción existencial de que para 
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satisfacer al ego es necesario no ser egoísta. Cuando la gente dice que es 

feliz haciendo feliz a otros. en el fondo comprende.que sólo procurando la 

felicidad de los que ama llegará a ser f"eliz. Regresemos al ejemplo de la 

!Vtadre Teresa de Calcuta •. fue feliz entregando su ser para que los demás 

alcanzaran la felicidad. ' Éticamente sólo queda por h~cer una sentencia 

tajante para la humanidad.: el egoísmo es la raíz de.10.dos,fos problemas 

del hombre .. 

El ser hu~·~~ debe amar;en reciprocidad. con· personas. para ser 

ende. eihombre se ericue:ntra sl1jeto a ~i,~lr .d~ntré> de un~ 
Cuando Áristóteles d;~fa.q.ie.eÍ.ho~b~~ es el.zoon politicon. 

feliz; por 

sociedad. 
' '. '·· '. ' ~- . - ., 

sentenciaba que necesariamente debemos coexisiir con otras personas. La 

causa se encuentra que el hombre: necesita sati~facer sus necesidades. y 

una de ellas es amar. Ésta lo obliga a vincularse con los demás. Por lo 

que el auténtico amor es el de benevolencia. el que permite al hombre 

alcanzar el bien propio y el bien común. 

6.- LA NA TU RALEZA SOCIAL DE LA PERSONA 

Dentro de nuestro estudio del hombre hemos ido avanzando desde las 

facultades lnferi~~es .·ca~~ Jo~ .. sentidos externos. hasta las facultades 
. . . 

superiores como la inteligencia. En este análisis. hemos visto la naturaleza 

del hombr~ desde. un punto · illdividual. cómo es su ser y cómo se 

perfecciona hacia el fin. Ja felicidad. Este proceso nos lleva a situar al 

hombre dentro de una convivencia cotidiana con los demás para alcanzar 

ese fin. Es el momento de hacer la reflexión correspondiente a Ja 
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dimensión social de la naturaleza· humana. En el proceso de realización 

del hombre, es necesaria la interacción con otros espíritus para desarrollar 

en pleno toda Ía pot.;ncialidad qu6se. po~.ee. La ai:tsencia de 'amor en la 

vida orienta la existencia hacia el fracaso; I~· angustia. 
- . . ' ., 

Hablar del amor es h~blar de lo social. El·. ar;.¡;;~ ~é': 'tM- rJ~ó~eno de 

todas las culturas: .. Si el amor es u;;a capacidad del c~~áct~r~'iciuro, 
productivo. de ello se sigue que Ja capacidad de amar de un indi.viduo 

perteneciente a cualquier cultura dada depende de la influencia que esa 

cultura ejerce sobre el carácter de la persona media. " 86 Como sC.:ñalábamos 

arriba, la ausencia del amor es Ja fuente de los problemas de toda 

comunidad. el egoísmo es el motor histórico de la discordia y el abuso del 

fuerte al débil. En el fondo, las sociedades se caracterizan por la 

capacidad desarrollada de amar dentro de ellas. Las forn1as de distribución 

de los bienes (capitalismo, comunismo, socialismo etc.), las de gobierno 

(monarquía, aristocracia, , democracia, anarquía, ·etc.) ·y las· diferentes 

comunidades (familia, aldea, .ciudad, estado, etc.) encuentran su razón de 

sociedad? 

La sociedad é~,uI1'.k~P¿~~C.:person~ que coexisten dentro.de una 

estructura acordad~ '~n'.!Phl{:iX'. ;;~~'ati:¡;idad; con el · fin de ayudarse 

mutuamenteª satiirá~~¡.~~~\1;e,~;;:si<l~<lés e~istenciales: oe esta manera. lo 

social es una caracterí~tic~i'exclusiva defh~mbre~'EI poder crear riornias . . . - . . ' 

implica la conciencia y la r~cionalidad humana. Esto comprende C¡üC.:-el fin 

tu. Erich Fromm. El Arte de Amar,. Editorial Piados .. Buenos Aires, Argentina .. 1966 .. 
pag.102. · 
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de la sociedad no es el que comúrunente se ha aceptado. La sociología 

conten1poránea sostiene que la sociedad encuentra sentido dentro de la 

necesidad que el hombre tiene de satisfacer sus necesidades para la 

supervivencia. y la codependencia natural del hombre que deriva de la 

pragmaticidad que resulta de la ayuda entre los semejantes. En el fondo de 

esta teoría se encuentra el concepto de bienes necesarios. El hombre debe 

procurarse una serie de bienes necesarios que le permitan subsistir. Pero, 

cuáles son esos bienes necesarios. En la República, Platón87 da un listado 

de lo que él piensa que son los bienes necesarios: el alimento, la habitación 

y el vestido.88 Si con esto bastara como bienes necesarios para la vida 

humana. la sociedad en si misma no sería necesaria. El hombre, al igual 

que los der:nás animales, nace con un alto grado de potencialidad 

fisiológico. mientras no alcanza cierta madurez fisica depende de su 

progenitores para subsistir. pero su desarrollo en algún momento le 

permitiría ser autosuficiente en el alimento. la habitación y el vestido. Si 

alguien se pregunta acerca de la procreación, ésta podría llevarse a cabo en 

interacción mientras crece el producto y después puede ser ignorado. De 

esta manera. vemos que postular la satisfacción de los bienes necesarios 

para la supervivencia fisiológica corno causa y fin de la sociedad no es 

consistente. Algo hasta este momento es claro, la sociedad tiene que ver 

con la satisfacción de bienes, aunque no sólo sea los n1ateriales. 

Aristóteles señalaba que los bienes necesarios son aquellos que 

hacen asequible al hombre el ejercicio de la virtud.89 Carlos Llano señala, 

K"" Es justo sei'lalar que Platón no se limita sólo en la República a hablar de los bienes. 
••Cfr. Carlos Llano Cifuentes. op. cit.. pag 26. 
•·•Cfr. !bid .. pag 28. 
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con justa razón, que ésta es la formula correcta para pensar acerca de los 

bienes necesarios de la persona. Como hemos señalado. el hon1bre está 

destinado a perfeccionarse, y los bienes son los objetos que actualizan sus 

facultades, pero el hombre no se reduce a facultades fisicas. también posee 

facultades espirituales.· El ser humano debe satisfacer esas facultades con 

bienes inmateriales; del tal forrna que la sociedad no encuentra razón de 

ser en lo material; pero si· pensarnos en lo inniaterial, y teniendo presente 

que el amor es el eje rector de lo espiritual, la sociedad encuentra su origen 

en Ja necesidad que el hombre tiene de convivir con alguien más para 

alcanzar Jos bienes espirituales. El verdadero origen de la sociedad se 

encuentra en Jo más alto del hombre, en la dignidad de la persona. Ésta 

nos obliga a pensar en el fin último de la existencia, la felicidad. y ésta 

necesita del amor para ser alcanzada. Los bienes necesarios son aquellos 

que permiten el ejercicio de la virtud, hábito que sirve de principio de 

operación y facilita la consecución de la felicidad. La sociedad se origina 

en estos bienes necesarios espirituales que permite al hombre realizarse en 

su persona. 

El devenir de una dinámica social se encuentra en la distribución de 

los bienes. ¿Cómo comprender si el consumismo está bien o mal? Si 

pensan1os en la naturaleza y su fin, y en el orden de los bienes en aras a la 

felicidad. se puede determinar las cualidades y los juicios valorativos de 

determinadas comunidades. El orden objetivo de lo bienes y su justa 

distribución es la tarea de toda sociedad. 

En el mundo contemporáneo, la esencia social se encuentra 

desvirtuada en sus causas y su fin. Vivimos una época que ha impuesto a 
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lo material por encima de lo espiritual a través de la manipulación e 

instrumentalización de .bienes, y nos h.a llevado. a ser. una estructura de 

convivencia radicada .en el egoísmo. Car.los· Llano señala que. nuestra 

sociedad se encuentra dominada~ por. los fant'asmas · del compulsivismo, 
.. ' .. . - . ·'· 

permisivismo. impersonalismo:· totalitarismo· y:C la :inarquía. Habría que 

aumentarle el h!"donismo c~n~~~is:;;C:o~~-~L:úlÚ.mo d~ los fenómenos que 

desorientan la actividad'c~rÜ.6"n.i' ~i=- ~,fr: 1-,i ~~. -.' ·-:, ~:.: ~ ~~':', •, ·-
··;.\·, ,-·· 

. ·:;::(~ ::: ·1;\:P~<-·~~.;.~~~:··: '.t::-~-r~?-~~-:,~< ,., . l· -,-ó :~ --~---

Las dos herr~;:riíen~ai;;qJ~ ;·~~;h~-~tilizad6 para.· construir la 

pseudoautoriadad de l~s fant;.,sin'.~s d~ l~ 's<:l~Íedad contempo~á.nea son la 

manipulación y la instrumentalización. La manipulación ·consiste en 

presentar lo lícito como ilícito. La instrumentalización es. hacer de los 
, .;_ . 

fines medios para conseguir un fin desordenado. Cuando el hombre utiliza 

los fines como medios para conseguir satisfacer intereses_,, particulares. 

instrumentaliza el bien fuera de su forma natural. Los fines.de.la sociedad 

contemporánea no son reales, y más aun, los fines vercÍaderos· han sido 

instrumentalizados dentro de las estructuras sociales actuáles. Arriba 

señalábamos que los sociedad tiene por tarea el orden objetivo de lo 

bienes y su justa distribución. La manipulación e instrumentalización de 

bienes no permite esta justa distribución entre los hombres. 

De una manera. análoga, existen dos actividades que permiten la 

justa distribución social: la solidaridad y la subsidariedad. Éstas dos se 

convierten en los instrumentos rectores de la participación de bienes. La 

solidaridad es la ayuda entre semejantes. El hombre que ama una vez le es 

más fácil amar por segunda ocasión. De esta forma, cuando se acepta 

como buena la existencia de los demás desinteresadamente. existe el 
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compromiso de ayudarlo a superarse. La solidaridad es ese apoyo 

producto del an1or que se le tiene al ser humano en cuento tal. a un 

semejante. La subsidariedad es la ayuda del fuerte al débil. Cuando una 

persona ama a su semejante. y se encuentra en mejor situación que el otro. 

se ve obligado desde su interior a buscar la manera de que éste alcance los 

beneficios de los que él disfruta. No se trata del subsidio tradicional 

monetario. sino del apoyo que brinda el fuerte para que el débil aprenda lo 

m:ccsario para superar sus limitaciones. La subsidariedad encuentra en la 

educación la única forma posible de conseguir el progreso social dentro de 

una comunidad. 

a) La educación 

Siguiendo Ja: línea rect~ia de todo el trabajo, la perfección de las:fac~Itades 
en la satisfacción-justa de las necesidades por los bienes ordenados, y la 

convivencia - so-éial com~ el vínculo necesario del desarrollo - personal 

espiritual. la educación es la herramienta que el hombre posee para hac:erse 

solidario y subsidiario. Más aun, la educación es un ejercicio subsid_iario 

en el que se debe enseñar al hombre los riesgos de la manipúlación - e 

instrumentalización de lo bienes, el sujeto en formación debe comprender 

4ue sólo en el ejercicio de la virtud y del amor no se desintegra el tejido 

social necesario para ser feliz. La coherencia vital, el ser,_ el·, hacer y el 

obrar se hacen en comunidad. 

La educación. según Tomás de Aquino, está enmarcada por una 

doble din1ensión, la nutritio como el procurar el sustento fisiológico 

necesario al infante y la instructio o disciplina como- la formación del 
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espíritu. El hombre nace con un alto grado de potencialidad y es necesario 

ayudarlo en la actualización hacia el fin: ""Al .venir al mundo. tiene el 

hombre la inteligencia y la voluntad como dormidas. todavía incapaces de 

servir a su fin. por falta de desarrollo y madurez. El adquirir la respectiva 

formación es tan necesario a estas potencias como lo es el· alimento al 

cuerpo;.""90 De esta manera. los padres aparate de .. otorgarle I~ ex_istencia a 

la prole. deben darle el sustento necesario y la enseñanzá hasta que ésta sea 

capaz de alcanzarse los bienes por si misma. La e.ducación en un sentido 

pleno es otorgar la nutrición y enseñanza que permitan alcanzar el fin: 

""<<la naturaleza ( ... ) no tiende solamente a la genera_ción de la prole. sino 

también a su conducción y promoción al_estado.perf"ecto del hombre en 

cuanto homore. que es el estado de virtud>> .. 91 

La traductio y la promotio del niño se deben alcanzar en la familia. 

Carlos Llano sentencia que el oficio de ser hombre se aprende en la 

familia. ¿Por qué?. porque el hombre no se educa estructurando hábitos 

mecánicos de sus respuestas instintivas, el hombre se educa desde la 

libertad. y en ésta es que puede optar por el bien ordenado o desordenarlos 

en intereses no orientados al fin. La microsociedad de las relaciones 

filiales permite al hombre formarse el perfil necesario para compartir con 

los demás. Es en la casa donde aprende a compartir con los demás. a ser 

honesto y fiel y sobre todo. aprende a entregarse. a darse a los demás para 

alcanzar un objetivo común. el bienestar de lo que arna. Es en la fan~ilia 

donde el hombre se forma naturalmente en lo espiritual. Jamás los 

•m Antonio Millán Puelles, La Formación de la Persona Humana, Rialp, Madrid, Espai'la. 
1979. p. 17. 
'" S. Th .. Suppl. 111. q. 41, a. I ., apud. Millán Puelles, op. cit., p.28. 
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colegios o instituciones educativas podrán sustituir a la familia. En la 

familia aparentamos ser lo que realmente somos. Ahí encontrarnos el 

lugar propio para desplegar todo nuestro ser sin ocultarlo, en los institutos 

estarnos sujetos a una normatividad necesaria que limita el despliegue total 

del ser en su formación. Es debido a esto que las escuelas son los vínculos 

de la comunidad genérica hacia la familia. En la casa, aprendernos las 

normas de comportamiento; en la escuela, practicamos dentro de una 

comunidad mayor lo aprendido. Lo que se enseñan en casa se debe vivir e 

imponer en la escuela. Una persona -que adquiere los hábitos adecuado en 

su hogar y los practica en la escuela, 

sociedad global de una forma virtuosa. 

le será más fácil actuar en la 

El equilibrio social se cumple con el ejercicio solidario entre los 

hombres y alcanza la formación de éstos a través de la subsidariedad de la 

educación. El proverbio chino que afirma la necesidad de enseñar a pescar 

al hambriento en vez de darle el pescado, nos muestra que el fuerte debe 

educar al débil para que llegue a ser fuerte también. La educación debe 

estar presente siempre que una persona necesitada no comprenda la forma 

adecuada de hacerse de los bienes con justicia. La educación comienza en 

la familia y permanece en la sociedad como el camino hacia el bien 

común. Con este sentido, el educar debe ser oportuno a las circunstancias 

y las necesidades: .. El educador tiene que hacer las cosas a su tiempo, en 

su oportunidad, cuando son necesarias y posibles."92 La disciplina se 

impone con autoridad al discípulo por necesidad, en la medida que el 

discípulo alcance el desarrollo de sus facultades tendrá el derecho de 

•z Millán Puelles. op. cit. p. 38. 
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gobernarse a sí mismo. El inicio de la educación, comienza con la simple 

nutrición. pero en el momento que el sujeto alcanza la discreción 

necesaria para juzgar, empieza·· Ja formación espiritual· y ésta termina 

cuando se posee una recta razon bien orientada en el ejercicio conjunto de 

la inteligencia y la voluntad.: La' discreción es la habilidad racional de 

juzgar lo conocido, la prudencia del conocer: .. Para instruir o adoctrinar al 

hombre hace falta que éste se encuentre en condiciones de captar la misma 

formación que es necesario darle. Al conjunto de tales condicio.nes es a lo 

que se llama discreción. ( ... ). Esta palabra viene de discerniere, que 

significa cribar o separar y. aplicada a la actividad cognoscitiva, vale tanto 

como distinguir lo verdadero de lo falso, distinción necesaria para el 

auténtico conocimiento, ya que lo falso,. por: las·' aparleneias que lo 

encubren, se mezcla a veces con lo verdadero y pu~de J,as'ar por éL"93 

Es así que la formación procura la discreción ya que la educación 

se lleva a cabo en la interacción de las libertades del educador y el 

educando. donde éste aprende a distinguir lo verdadero· de. Jo falso. para 

relacionarse con los demás desde sus derechos y obligaciones. Al 

distinguir el discípulo los derechos que posee y las oblig~cié:i~e~,·que debe 
, -. ,;,-·-. : ' 

cumplir. se prepara para convivir con los demás y a procurars.e•.con su 

propio esfuerzo los bienes que satisfagan sus necesidades. El ,;'papel del 

docente dentro de este proceso se reduce a la ayuda que,Je';tied;;.'cÍar a su 

discípulo: .. Lo que el maestro haría sería estas d<ls 'fé:,5lt~/·~yudat" al 

entendimiento del discípulo y confortarlo o reforzarlo en su tarea de 

extraer conclusiones. No obstante, mirándolo con más detenimiento, es 

.,, lbid .• p. 40. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

213 



fácil ver que también lo segundo es una ayuda. La función del maestro es 

siempre subsidiaria, auxiliar.''94 De esta manera es derecho del educando 

recibir todos los medios necesarios para perfeccionar su formación, pero es 

obligación de éste alcanzar los fines- de la enseñanza. Ni en la acción 

educadora más personalizada, el maestro puede ser causa eficiente del 

aprendizaje, tan sólo es causa aliciente de ésta: "El efecto propio del 

maestro no podría ser el adoctrinamiento del discípulo si éste no usara lo 

que aquéÍ' le da, incorporándolo, valga la expresión, de una manera 

vitalmente activa. su facultad de entender. Esta asimilación o integración 

de lo que recibe del maestro es algo que el discípulo tiene que realizar 

incluso en el caso de la ayuda más formal y directa. La mostración del 

nexo entre los principio y las conclusiones. que es lo más que el maestro 

puede realmente hacer por el discípulo, no determina en éste Ja adquisición 

del saber si no va acompaiiada o subseguida del acto de comprenderla.''95 

El maestro es un instrumento en la formación del discípulo. Éste es el que 

ha de entender los· término· y su relación entre ellos, para comprender las 

causas y los fines de las conclusiones aportadas en la enseñanza. Por lo 

tanto. la formación·· de la·, persona alcanza dos grandes momentos, el 

primero es la discipli;,a: i-~partld¿¡ por_ el maestro y la segunda es la 

invenrio que el alumno se procura solo. 

La disciplina es esa enseñanza que muestra las relaciones en el 

conocimiento, que el alumno debe aprender en su esfuerzo propio.96 La 

94 1 bid,. p. 142 . 
. ,, lbid .• p.143. 
''" Dentro de la pedagogía contemporánea se Je ha llamado a la educación como el proceso 
cnsei'lanza-aprendizaje. Las teorías gestalcionistas y constructivistas de la educación hay 
en día Je dan la razón a Tomás de Aquino en su teoría de la nutritioy intrucJio. 
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ini-entio es la acción cognoscente que el discípulo se procura a sí mismo: 

··En rigor, la inventio no añade nada a esta génesis del saber. Su diferencia 

con el aprendizaje o discipliíia consiste justamente en no incluir la ayuda 

de un maestro. La adquisición puramente personal y solitaria de la verdad 

científica coincide, materialmente hablando, con el proceso .esencia de 

todas las adquisiciones dels~ber.''97 

La buena disciplina lleva a la capacidad inventiva.de·la.persona. 

Esta capacidad inventiva en necesaria para estructurar. personalmente todo 

el conocimiento que se posee,. ·con la intenció.n ;,::ele · :podi:Or operar 

correctamente dentro de la sÓciedad~ En· nues~rÓ: rn6~~nto~ las tendencias 

pedagógicas postulan la necesidad de.una educáciÓn 'qüe seá creativa ante 

su entorno existencial..· 

En conclusión, la edlicación es el inst~umentÓ para imprimir una 

formación objetiva y justa en el sujeto, en mir~ a uri bien común. La 

creatividad y el pensamiento riguroso nos permitirán hacer de lado 

sociedades y normas totalitarias y reduccionistas que alejen al hombre de 

se naturaleza y su fin. El descubrimiento de diferentes realidades prepara 

al hombre para interactuar en la tolerancia con los demás. Pero la 

tolerancia no es permitirle a cualquiera hacer lo que le dé la gana, sino 

permitir a otros alcanzar el fin en una diversidad de formas objetivas que 

persigan el bien. La mala educación nos lleva a vivir lo que López 

Quintás ha llamado el vértigo. El vivir desde el egoísmo cosifica todas las 

realidades. aún la humana, y tarde o temprano se vivirá el vértigo como el 

"' Millán Puelles. op. cit. p. 147. 
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proceso que destruye Ja sociedad: ''En cambio. si adopto una actitud de 

egoísmo. que me lleva a querer dominar. y poseer. para mi propio 

provecho. caeré fácilmente en Ja tentación de. reducir todas las realidades a 

objetos. algo disponible, manejable ... Esa reducción desencadena los 

procesos de vértigo, que amenguan al máximo nuestra capacidad de fundar 

modos eleva<los de unidad con las re~Jidades 'd.el: entorno. " 98 La buena 
,, ' < 

educación nos conduce a vivir en Ia'gc!nerosidad, la apertura tolerante a 

entregar el trabajo a los demás, ·acción que genera el éxtasis constructivo 

de la auténtica realidad social. .;Las formas rnás altas de unidad debe 

crearlas el hombre. Esa actividad creadora se da a lo largo de Jos procesos 

de éxtasis. No podemos dar un paso firme en la configuración del 

humanismo de Ja unidad y solidaridad si no conocemos de cerca las 

experiencias de éxtasis y determinamos con toda claridad cuál es el origen. 

su articulación interna, sus frutos. " 99 La buena educación da origen a un 

pensamiento riguroso. éste podrá operar con creatividad, dentro de Jo 

objetivo de Ja naturaleza, para dar origen a las estructuras y normas que 

permitan alcanzar un bien común. Ese pensar creativo es el hacer del 

hombre libre que orienta su vida en los valores propios de la vida social. 

Valores que debe comprender el hombre dentro de su convivencia con los 

demás para así poder alcanzar el fin. La educación nos orienta en los 

valores que nos permiten vivir en comunidad para ser felices. Pero ¿qué 

son los valores. cuál es Ja jerarquía de éstos? Es común crear. toda· una 

axiologia, pero pocas veces se profundiza en Ja esencia. misma. de los 

valores. Más adelante explicaremos qué son y. cómo. actúan.· Pero antes, 

~M Alfonso López Quintás. Inteligencia Creativa, (El descubrimiento personal de los 
valores). BAC. Madrid, Espaila, 1999. p. 317. 
•l'J AJ tOnso López Quintás. op. cit .• p. 341. 
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debemos señalar cómo la interacción libre de los pensamientos creativos 

lleva a generar una serie.de estructuras sociales en las que el hombre se 

realiza. todas estas estructuras las comprenderemos dentro de un término: 

La Cultura. 

a) La cultura 

La cultura son los hábitos sociales estructurados e institucionalizados 

de la distribución de bienes. resultado del acuerdo de los hombres que 

pretenden el bien común. El arte. la economía. Ja política. la religión. 

etc. no son más que esas estructuras acordadas y habituadas en la 

distribución de los bienes materiales y espirituales dentro de una 

comunidad. 

Para conseguir este fin el hombre. se relaciona con sus virtudes 

desde los valores, explotando lo útiles para alcanzar Jos bienes. La virtud 

es el estatus de perfeccionamiento que alcanzan las facultades una vez que 

se actualiza!"\ con los bienes propios. Ésta es una dimensión personal del 

sujeto dentro de su desarrollo, formación que se gesta en hábitos. Cuando 

el hábito se ordena al fin es una virtud, cuando el hábito se desordena y 

corrompe Ja naturaleza se llama vicio. En segundo plano, los bienes son el 

objeto propio que satisface las necesidades del fin. Tercero. los útiles son 

los instrun1entos de los que se vale Ja persona para facilitarse la 

consecución del bien. Un útil es un recurso externo a la persona, que sirve 

de ayuda para operar lo necesario hacia Ja satisfacción de las necesidades. 

Por último. Jo valores son entidades racionales de naturaleza social que 

orientan la convivencia de libertades: '"Los valores son 
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independientes de cada agente, son valiosos. valen, independientemente de 

que haya personas que los busquen o de que nadie se acuerde de ellos."'ºº 

Las virtudes disponen al actuar, auxiliado por los útiles y orientado por 

valores que pretenden el bien. 

Cuando confundimos o identificamos en uno solo los valores, los 

bienes. las virtudes, y los útiles, destruimos las estructuras correctas de la 

cultura, creando nuevos hábitos.que no pretenden el bien común, sino un 

perrnisivismo de los egoísmos. Se manipula el bien, se instrumentaliza el 

fin. se diseñan jerarquías axiológicas subjetivas y se explotan los útiles 

para el bien de unos cuantos. Dos ejemplos son claros: la bomba atómica y 

los mercados de valores regidos de la forma actual. La auténtica cultura 

busca formar la virtud de la gente con la educación; en ella rige la 

convivencia humana en la jerarquía de los valores de una moral objetiva; 

hace uso de los- útiles para sacar el mayor provecho para todos. y 

distribuye con justicia social los bienes. Éstas son Jos cuatro misiones de 

toda cultura: 

La formación en las virtudes .. ·-· 

La forma~'¡(,~ y é6nvl~'e~~i'a: e~Ios valores. 

La explot~~ión de los lítil~s haci~ 'elfin. 

La distri'.~~~J,1;~·k3:~~~~~:~~~~~~f 2cf ~i'.~i~nes. 
Cuando u;~~''c:li1i~}~·{:C::g¡.;¡;_¡.~cf~ al~~nC> dC:: los conceptos, crea éticas 

de convivencia i~~i:ií ;~ciJ~¡;¡¿Üi~tas.'; Esta5' éticas reduccionistas dejan de 

'ºº Albeno Hemández Vaqueiro. op. cit ... p. 4. 
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lado algo importante en la realización del hombre y la sociedad. Se 

construyen sociedades corruptas desde las culturas reduccionistas. 

sociedades egocéntricas, permisivas, totalitarias. hedonistas, materialistas. 

etc. Estos reduccionismos y subjetivismos dan pie a -la corrupción· social. 

degradan el ethos social. 101 Es por lo tanto necesario :;educar• en el 

pensamiento riguroso que deje claro la existencia difére~cfada de los 

cuatro conceptos. el eliminar la diferencia de.•uno·.de•?ési~~~-impulsa 
pensamientos creativos desordenados que llevan ~Lvértigo::f 

Para terminar esta breve visión_ de ;•lo 5ó(;i~I 'en- el hombre, es 

necesario analizar un poco más el concep.to de lo 'que· es Un valor, ya que 
- < -. - • ~ - ' " - _, -·· .'. 

en la actualidad es un término utilizado sin ningún.rigor. 

e) Los valores 

-- .- -- --. 

La intencioqalidad d~l /Ogos;manifestacta·en-la cultura para la distribución 

de los bienes nece~itit de parámetros que rijan la convivencia social. Este 

papel lo desemp~~an los v:a1_c>res. 

El análisis de los valores acarrea dos grandes cuestiones: qué son 

los valores y cuál es su jerarquía. Comúnmente se define a los valores 

como accidentes de la persona que no son en sí, son cosas abstractas que 

se reflejan en la acciones del hombre en la consecución del bien. Pero es 

necesario definir con más precisión a los valores si no se les quiere 

confundir con los bienes. Esto no quiere decir que los valores sean por 

00
' Cfr. Jacinto Choza. op. cit .• p. 143. 
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completo independientes del bien, todo valor tiene en el fondo su sustento 

en la existencia del bien, son y operan para el bien: '.'Los valores, como 

esencia ideal. son también impotentes. Necesitan de un intennediario. 

están siempre fundados sobre valores de bienes; más aún, ellos mismos y 

en cuanto tales, no son apetecidos. Se encuentran sólo ·a caballo· de la 

acción, habia dicho Scheler; pues el querer y el obrar, si miramos la 

intención, conectan siempre con determinados bienes que referimos a la 

persona." 1º2 Aún no hemos dicho qué son. Es claro que los valores 

radican dentro de la intención de conseguir el bien, pero que son 

propiamente esas entidades accidentales abstractas. 

Los valores son entes racionales derivados de la convivencia 

con los demás, que fungen eomo principios rectores del obrar social 

del hombre en la distribución de bienes. 

De esta manera los valores no son, ni existen por si solos. sino que 

son dictados de la conciencia social 103 del hombre que rigen su 

comportamiento hacia los demás. Los valores no son la virtudes, que 

pertenece al sujeto, tampoco son los bienes que satisfacen a la persona, son 

los principios rectores del obrar social que encaminan al hombre a realizar 

obras buenas en el fin propio y el común. 

102 Hirscberger, op. cit., Tomo 11, p. 41 O. 
103 Se podría hablar de valores en el ejercicio individual .. uno puede ser justo con uno 
mismo; esto es así pero cuando se habla de esta justicia, se está hablando más de ejercicio 
de la virtud. Se puede analogar con el valor del carácter de la acción social, ya que los 
dos están en función del bien, pero se desempeilan en dimensiones diferentes. 
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De entrada, esto traería consigo la conclusión de que los valores 

son subjetivos al momento histórico que se vive. Pero el historicismo de la 

cultura no deja· de lado la articulación del sujeto con el logos, y éste 

siempre será objetivo. universal a la esencia de nuestra naturaleza, de esta 

forma. aunque los valores sean entes racionales,·;. dependen de la 

objetividad de nuestra forma de ser para. determinarlÓ's :y.jerarquizarlos. 

Los valores surgen de.la interacción ~ntr~ li¡,'~rt~des;;pero ~e estructuran en 

categorías objetivali ~e¡;toras de la in¡~lldóri}~i ~~~ul~do de la acción que 

Por lo mismo; los. valo"i-e;;'· éomo esencias ide~les no dependen del 

~n~::::7e:ir;:ni:anpc~~~i:1:~~~t~}~!,1 ~~~~;I;:·i~i:~~iit:;os0:0:a~e~:rí:: 
Nietzsche, los valores ·siempre.; han\,depelldidb''cte: la. objetividad de un 

principio que. los ordena. Para'Lotze{_l~iobjetividad .de los valores se 

encontraba fuera de la experienciá';'' i;'e' hallaba en algo a priori en nuestro 

espíritu: "'El pensamiento objetivista de Lotze le permite encontrar un 

acceso a las verdades y a los valores:de la conciencia moral. Les compete 

a éstos un <<valer>> objetivo, que es independiente de la experiencia y 

pertenece a· la posesión originaria de nuestro espíritu."1º4 Para Scheler la 

objetividad de los valores no se encuentra en el intelectualismo. lo 

encuentra en las emociones del sentimiento de valor que es objetivo en 

todos los hombres: "'El hombre posee una capacidad de <<sentimiento>> 

para lo valioso. Scheler no es un intelectualista en la ética, como lo es 

Kant. y como lo es también alguno que otro escolástico, que llega a ver un 

'
04 Hirscberger. op. cit .• Tomo 11. p. 365. 
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silogismo en la decisión de la conciencia moral. Scheler representa aun 

ética <<emocional>>, y por esta parte es un antípoda de Kant, aunque no 

del todo, pues su sentimiento de valor no es menos objetivo que lo es en 

Kant la razón práctica. El sentimiento de valor de Scheler nada tiene que 

ver con aquellos estados subjetivos del alma que en la psicología son 

tratados como placer o displacer;". 105 Como último ejemplo, podemos 

señalar a Nicolai Hartmann _que': niega p_or'comp!eto ~1 · relativismo,,de los 

valores, éstos encuentran en el. realidad misma,: transformada ;en veré:lad; el 

sustento de su objetividad; ... E~s~ ~~~tia ~~neral A~ los-va16;es;· Hahrii~. 
se pronuncia contra el relativismo: •. '•(•:::- ' · .3·· ·: .. ',:••:· 

. ;_, ];.:~·,: 

·.·.~-'.~ /.s\:': .:,;-.~~·~;:º~;D·":-:;. -~,, '·,'-> .¿.·< 
'-···'··' . ::. . '~; 

La aparente relatividad ,de· la ética;· que)C:()rroboraría:<.tanta· 

diversidad histórica en los sistemas morales: es ~ót~ ;~[;i~i~i'd~d.: ~n el 

descubrir y sentir los valores, no en los valores mi~~o}H.;C>s ~;1e>;es tienen 

un <<en sí>>, es decir, son independientes de la activicta:ci,q~i;.1()~.; frente 

a ellos el sujeto." 1º6 Es claro que los valores no sc>'n'~Übj.;tivos,'dependen 
de una base objetiva derivada de la naturaleza im~~~~ :Ni' la historicidad, 

';' 

ni el descubrimiento de los valores los hacen fel~d.;i;)~}'; ;:. 

Si señalamos que los valores se derivan ·de Ja ·~ctividad social, y 

con anterioridad habíamos soste~ido. q~e ~l arnor·'es·'~¡. eje rector de la . . 

realización del hombre y lo condlclonk. a ~ei el zoon polilicon, el amor es 

el fundamento objetivo de . los• .valores. Comenzamos las reflexiones 

afirmando que los valores dep.enden del bien para serlo, por lo tanto, en el 

amor, en la aceptación de la existencia de otro como buena 

105 Hirscberger .. op. cit., p. 401. 
106 Hirscberger, op. cit., p. 409. 
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desinteresadamente, se encuentra lo objetivo de los valores. El amor es el 

valor de los valores. Los valores· se. viven en la orientación que el amor 

les da. es más aún, los divers.os valores son manifestaciones originadas por 

el amar. La honestidad, la fidé!idad, "el ·patriotismo, la amistad, la 

tolerancia, Ja humildad, el . optimismo;·.: el·: respeto, Ja sinceridad, la 

sobriedad, la sociabilidad e~ sí, sbn -Vaí~res cimentados en el a..-nor . 

. : 

Como última' reflexión en el análisis de los valores, dentro de su 

naturaleza dialógica, de su mediatez en el obrar social, podernos señalar a 

dos valores fundamentales sin los cuales no existiría, en lo más mínimo, la 

sociedad. Estamos hablando de la confianza y el trabajo. Los demás 

valores pueden estar ausentes en sociedades especificas, ausencia que las 

corrompe en su fin, pero en el caso de la confianza y el trabajo, su 

ausencia aniquilaría todo vínculo de posible convivencia. 

Los gobiernos totalitarios de la economía conternpÓ,rán.ea, ya sean 

socialistas o-capitalistas, han reducido el,trab~jc:i'a~J;i simple comprensión 

de la producción. El trabajo lo' e_ntil::fid;:~J(;'~rri~ elg~~e~ar un bien de 

consumo, ya sea un bien material o un sentÍcio. Jacinto Choza define al 

trabajo de la siguiente forma: "actividad'humana que transforma directa o 

indirectamente lo externo (el cosmos en general), y por lo cual el hombre 

se transforma y se perfecciona a sí mismo en tanto que ser individual y 

social." 1º7 Lo primero en afirmarse es que el trabajo es una actividad 

transformadora. Esto significa que el trabajo tiene por esencia el generar 

un bien necesario para la persona o la sociedad. Ese bien puede ser 

'°7 Jacinto Chqza. op. cit .• p. 328. TESIS CON 
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material o espiritual. De esta forma. no sólo trabaja el que produce u 

ofrece un servicio. sino todo aquel que transforma la realidad circundante 

en bienes que satisfagan las necesidades materiales y las espirituales. Por 

lo tanto. se trabaja para uno mismo y para los demás. El trabajar como 

valor es indispensable para la sociedad. sin él no habría. bienes que repartir 

y no habría motivo para convivir. Venimos a este mundo;a t~abajar.; La 

mediatez de nuestra persona nos obliga a esforzarnos.en;_eL~rab~jo para 

poder alcanzar la felicidad. El conocimiento, lo b~enés.,híá~'C::ri~l<!s ·.y lo 

bienes de la voluntad se alcanzan sólo en el constru::;i'e'ilá~,é)r~.·~.otidiano. 
Más aun, sólo aquel que entrega su trabajo a los dem~'I{c;Ci~á'.'~itisf~~~·~.los 
bienes superiores: los espirituales. El amor que del:>e';~~p~'~':ií~iit~·tC>do ser 

humano sólo se alcanza en la apertura de donar él f~f'¡j~d~-c~fü~~~~i;:'¡a't:;Or a 

aqudla persona que lo necesita. --".'. T·~~'2- ,/:-":~~'- :~. '}/~;.· º~': . ~-"· , ... _ --

. ,:_,./:->''{::" -.··:·:·-... , 

--:., )~-~:~-~::~/ttF-;:~·: --,~: 
El trabajo acarrea en sí mismo la estratificai:::ión y dasificaCión de 

las labores dentro de una comunidad para repartir r~~~onsabÍÍÍd~d~s: ·.De 
, -~ 

esta forma se estructura en la dimensión objetiva. del trabajo· las clases 

sociales que permiten organizar con una mejor logística e ingeniería a la 

comunidad. Es un error determinar las clases laborales desde una sola de 

las dimensiones del trabajo. Nuestra sociedad occidental ha .determinado 

las clases desde el exclusivo dominio de lo objetivo del trabajo. La 

división hecha por Aristóteles entre praxis y poesis inició el conflicto para 

darle el sitio correcto a cada trabajo. La praxis es el hacer interior de lo 

intelectual y moral, la poesis son las. actividades de la técnica y lo 

utilitario. Si el único parámetro para clasificar al hombre se deriva de la 

técnica y lo útil. se termina tarde o temprano en enfermar a la sociedad, 

creando roles y personas alienadas a estructuras poco humanas. Debemos 
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evitar alienar a la persona en su trabajo, éste debe ser clasificado tanto en 

su dimensión práxica, corno en la poiesis. Sólo así ·seremos capaces de 

corregir el rumbo en la injusta distribución del pago que caracteriza a la 

sociedad occidental. Lo que recibe una persona por su~trabajo .debe se 

equitativo a su esfuerzo y: sus necesidades personales, para cumplir su 

realización. Si el hombre se realiza en d trabajo,· es· necesario. vigilar la 

:.··· ·.__ ·,_" 

~t--'::·:':·1<_ .. \:L .. , .:· 
La confianza es el otro valor n:C:cesario.:; IÍnaglne~os una situación 

hipotética. Una pe~sona acude a la papelerfa· á ~:orii~~ar ·un lápiz. Lo 

solicita y le es· exigido el pago ante~ de! ¿e~ C:ntregada ¡;,;mercancía en sus 

manos. Éste se. rti.;dga hac~r el p~go. hasta que no le sea entregado el lápiz. 

Si ninguno d~·:: 1;)~·1'ct6s cc;;ri:fia en el otro, jamás se llevará a cabo la 

transacción c¡,~erdiál.. 

El ser humano necesita confiar en los demás. Para poder llegar al 

más mínimo acuerdo social es necesario confiar en la buena voluntad y 

disposición del otro. Si no otorgáramos confianza a los demás, jamás se 

podría construir el más pequeño de los vínculos sociales. El hombre que 

falta a la confianza depositada en él destruye los nexos que permiten la 

existencia de un tejido social. La corrupción es un fenómeno que tarde o 

temprano destruye por completo la so'ciedad y nos regresa a un estado 

primitivo de anarquía y la ley del más fuerte. 
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De una forma somera, se ha explicado lo que el hombre es 

individual y socialmente. Desde los elementos más básicos de la 

sensibilidad, hasta las dinámicas estructuradas de Ja convivencia con los 

demás, el hombre puede encontrar la razón y justificación objetiva de su 

existencia. Es así .que, una actitud nihilista y relativista ante la vida, no es 

congruente con la naturaleza humana. 
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La existencia humana tiene un fin: .. La Felicidad". La única posibilidad de 

llegar a ser-feliz es llevando a cabo acciones enmarcadas en la coherencia 

vital que satisfagan el ser. Esta coherencia sólo es posible cumpliendo la 

máxin1a socrática: .. conócete a ti mismo". Este autoconocimiento depende 

de la convivencia con los demás. convivencia que tendrá que ser generada 

en el amor para construir en comunidad a las personas. Es ese edificar 

común en el que el hombre se conoce. Una vez que se posee la propia 

intimidad es necesario actuar ad hoc a las necesidades de nuestro ser y 

nuestro pensar. Sólo así el hombre podrá cllmplir con el fin. 

A lo largo de los capítulos se han estructurado las cuestiones más 

hásicas par~ la comprensión de un perfil antropológico. Este análisis se ha 

encaminado a encontrar las cuestiones medulares. que permitan sustentar la 

existencia del ser humano en una teleología lógica y congruente. Esta 

unidad sólo es posible sosteniendo una naturaleza objetiva que se defina en 

la esencia que todos lo hombres comparten. Las reflexiones· parten de un 

análisis de la naturaleza individual que debe ser perfeccionada para 

alcanzar el fin, para terminar con una breve explicación de la naturaleza 

social como medio para actualizar la individualidad hacia la felicidad. Es 

en esta interacción entre lo individual y lo social que el hombre logra la 

coherencia existencial: "Honro Colraerens". Este trabajo es una breve 
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visión de los aspectos centrales que conf"orrnan lo personal y social del 

hombre, aspectos que debe actualizarse en el bien ordenado para alcanzar 

la coherencia vital. 

Para iniciar la disertación, antesque nada, f"ue necesario demostrar 

la existencia del alma. Sin ésta'Il.o tendría,ef más' mínimo caso def"ender 

una teleología en el. hombre; ·. Sin el anima, tan· sólo queda el nihilismo 

mecanicista. Sin un principio ·aní~ico, el hombre se reduciría a Ja 

combinación material de sus elementos. La·antropología y la ética serían 

dos grandes farsas. La comprensión de Ja naturaleza y del fin del hombre 

estarían a cargo de las ciencias experin1cntales: Física, Química y 

Biología. Los conocimientos más prorundos y elaborados correrían a 

cuenta de las especialidades de la neurofisiología y Ja fisica atómica; el 

hombre debería ser comprendido en un determinismo mecanicista del 

estímulo respuesta material sensible. Seriamos lo más evolucionado de un 

universo puramente material. 

Entendiendo a el alma corno una conditio sine qua non se entiende 

que ésta es la estructura inn1anente, ••EVTEAEXtcX 7tPWTTJ", que determina 

la sustancialidad del acto de ser en los entes con automovimiento. La 

demostración a priori de la existencia del alma desde la constru<;=ción 

puramente especulativa está limitada por la enorm_e·· complejidad:' que 

encierra, al grado que Aristóteles prefirió sefialar su evid~~Si~;~;Q~iiás; 
siguiendo la afirmación del Yo desde el argumento de'laduda nletÓdica 

cartesiana, es posible afirmar la existencia del alma; ~~.)cii,'irJá1i~ls·del 
" 

concepto de conciencia. De la misma f"orma que Descartes, en la 
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afirmación del Yo individual, garantizando la existencia de Dios, es 

posible afim1ar la universalidad. deL alma .racional y,. si existe un alma 

racional, s~rá másfácil argullle~t;rla exist~ncia de. ;)mas vegetativas y, 

animales. Entendida el all11~ com~ la:·.'Ev-r0exm'\se. comprende su triple 

función cai:tsal .. ~n el ~imado:,primc:ró c:.1 a.1im~:es.Íaforiná.)mstancial del 

;~:ie:i:~~:~~.r~·::~t· ~íl115e:ª:~5fitEii2ii;~i~'.~~f l;4~~~~f ti~;~(:iit:; 
< _·: ••• ~· ' -

.;,·_ . .; ·-~ ' - -· '¡'.' >:~:~~ 
.. _, ~<} ,\\:·~;,-~}J0,'.-.- "f.'.:;r ·. ,.~ . .,,.~. "··,-.-~;·-~:-4:/2·:/:'.·. 

~-' .... _,__(.-;·. 

·'"'··:--z_:;-;r,o:::. ·r-• ,\-)1~-·:: ;.:.;, 

orgánico. 

, .. -."--
.--,.,,. 

Una vez que partirrÍo~,~e!; su¡:iJ;i~~t'? ~C: 1.a exis_tencia de lo anímico, 

supuesto soportado en 10.s ~eflexionesde' h1 estructura inmanente del alma. 

se puede re0.Jizar un estudio /z poste;.iori de la naturaleza . según sus 

operaciones, un análisis de la estructura_ trascendente de _ésta. E_I estudio de 

la dimensión trascende.ntal se encuentra regido por el principio clásico 

.. agere sequitur esse". El análisis a posteriori de las acciones de los seres 

anímicos nos permite determinar las facultades que hacen::·posible este 

operar. La clave para comprender de forma correcta . la··. naturaleza 

facultativa radica en tener_ siempre en mente tres ejes_ rectores __ -en,todos los 
- ·--· ...• ·.-.-,.; 

juicios: . . , ... -.•c,;-tr•:(;~~"(•;t.•'•' 

a) Las acciones se derivan. de las facuJta~c:s )'~-X~ ia.d~IÍ~cles son 

del alma. ·~·· -. ¡e'- , .. •/ 

b) No se debe. duplicarf~c;:uhad~s para la tiiis'n;a acC:ión,tomando 

en cu~nta siem~re ei' pií~~¡~¡·~:~~--~~~~~~i'{,'~-;~ el ~bj~to llli~l11o. 
c) Las acciones _se clese~-p~fi~ desde ,la unidad substancial del 

viviente, por lo que en. cada acción pueden interacturar diversas 

facultades en sus dimensiones. 
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Lo primero que hay que hacer para poder ubicar adecuadamente 

cada facultad y no confundir las facultades en el actuar dentro de la unidad 

substancial. es señalar que la dinámica del hombre se manifiesta 

básicamente en dos modos genéricos de existir y de operar: lo sensible, lo 

intelectual, el conocer y el apetecer. 

Según Aristóteles, la sensación es la inmutación de una forma 

fisica sensible. "Etooc; cucr9r¡Tov", que se ejerce sobre un sentido ordenado 

a esta detenninación formal que es su objeto propio. Por lo tanto, todo ser 

orgánico que posee en su ser la apertura pasiva para recibir una inmutación 

de una ronna sensible posee sentidos, y los sentidos son las ventanas 

empíricas que asimilan la información sensible que llega a la fisiología del 

viviente. Aún las plantas sienten. Aristóteles le otorga la sensibilidad a 

las almas animales y racionales, pero deja claro que existen animales que 

no guardan la sensación después de la kínesis activa del objeto sobre el 

sentido. Si esto es así. también los vegetales. que puedan asimilar formas 

sensibles. a través de un sentido -aunque sea de los más primitivo

sienten. Aunque sólo sientan en acto presencial del objeto mientras es 

inmutado, y no guarden jamás las formas sensibles adquiridas. De esta 

manera. todo lo sentido se estructura en la objetividad de las formas 

naturales de los órganos del cuerpo, aün la organización interna de lo 

sentido es objetiva. En resumen, podemos afirmar que la sensación es el 

acto facultativo de la recepción de :formas sensibles inmutadas en un 

órgano biológico llamado sentido, independiente en sus inicios de 
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cualquier conocimiento y apetencia, siendo siempre objetiva a menos de 

una disfunción fisio_lógica en el órgano. 

En un segundo plano está lo intelectual.:' Éste pertenece al·campo 

de lo inmaterial. Lo 

simple: lo infokctÚal 

intelectua1·· se_ pu'ede;defirir;,de.:una-rnanera···muy 

es toda forma.••. T6da fbnñit _e~; i~at'eriaÍ; ·.esencial, 

inteligible y universal en sí misma. Cuaii<l():~~'h~b1~"d~-·~1J~·tC>da\forma es 

universal no se pretende sostener un mundó'i~if~Í¡~Í~ió~icb i~d~~endiente 
del singular. Simplemente se afirma que ¡od~~fC:,~~~-C~s 'e~osf ~Ísma la 

parte primordial de la esencia de ese s~~~ y ' toda ·:esenda '.es universal 

aunque sólo exista dentro de la sustancialidad deÍ ~i~gul~~. dejando claro 

que la forma es exclusiva del individuo, pero que participa ele una esencia. 

Cuando se habla que toda forma es inteligible, se sostiene el principio de 

inmaterialidad formal que puede ser. adquirida como quididilas por un 

intelecto. De esa manera se reformuló el. principio de que toda conciencia 

es conciencia de algo, añadiéndole que todo algo es la forma de un ser. 

Por eso es posible conocer lo accidental. Éste también posee una esencia, 

aunque dependa de otro para existir. Por lo tanto, las dos formas 

existenciales son la materialidad que se manifiesta en los seres vivos como 

el sentir, y. las formas inmateriales esenciales que se manifiestan en lo 

intelectual. 

Por otra parte, una de las dos funciones básicas es el conocer. 

Conocer es _la. adquisición y retención de formas'. Es lógico que el 

conocimiento no es la adquisición de la sustancialidad, ·si al conocer se 

1 Toda forma es en si misma inmaterial. TESIS CON 
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tuviera la sustancia. entonces el que conoce tendría en sí mismo el objeto 

dentro de su ser. Si la adquisición no es substancial. ¿qué fonna es la que 

se conoce? Es la adquisición de lo que llamamos especies. Las especies 

del conocimiento son formas que. representan una parte del objeto 

conocido o la esencia misma' del ente: Pero la acción de conocer· implica 

una doble dimensión: la .del sujeto y la del objeto. Por lo tanto. ef operar 

del conocer se especifica por el objeto,· dependiendo de las estructuras del 

cognoscente. Al afirmar que d conocimiento está eri el 'cognoscente a 

manera del conocer, implica que el producto es algo en el· que intervienen 

el sujeto y el objeto, el conocer es el devenir de .las dos dimensiones. En 

consecuencia, aunque lo que se adquiere es Ja especie. finalmente el 

conocimiento no es sólo ésta, sino que todo conocimiento es de algo 

concreto. Las especies se conocen posteriormente. No son nuestras 

representaciones las que conocemos primero. nuestras impresiones o 

nuestros conceptos, sino las cosas, por medio de in1presiones y conceptos. 

Por último, se habló de la apetencia como el segundo modo 

genérico de operar. El apetito es la inclinación'al blen ·necesitado. La 

primera diferencia entre el conocimiento y los apetitos es que el primero es 

una acción contemplativa del sujeto, y los ':apetitos en cambio. son 

operaciones tendenciales en la que el objeto puede estar presente o 

ausente. pero orientan la acción respecto a lo conocido. Los apetitos son 

las causas eficientes orientadas por el fin, que encaminan las acciones a la 

consecución del bien que actualiza la potencialidad de las facultades hacia 

su perfección. Todos los vivientes tienen necesidades, éstas son todas 

aquellas carencias de bienes destinados a culminar el fin. Por lo tanto los 

apetitos son la tendencia natural o cognoscitiva del bien carente en el 
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viviente. Es necesario señalar y explicar por qué también los vegetales 

apetecen sensiblemente, ya que existe el principio de la Teoría del 

Conocimiento que .. sólo se puede apetecer elícitarnente lo conocido", y 

dijimos qu7 las plantas no conocen. Es cierto que éstas no conocen, pero 

sí puede sentir como se explicó, en. esa sensación presencial del objeto se 

manifiesta la carencia del . bien q':'e necc:sitan •sus. facultades para la 

nutrición, el crecimiento y la reproducción: Qe __ esta ".manera: las plantas 

desarrollan las inclinaciones nece~arias que Je P.ermite alcanzar los bienes 

suficientes. Es como si la sen~a~ió11'e~.t,{fi psii:;d¡,~;;onocimiento etéreo y 

presencial del objeto. Escl~o:•'qUe';~l-~brtoci~i~~~oal guardar la forma 

:::~::::. ~i::: ~i i:~1r:~~·i.f ±=lA!i·t:;F ti:~:::;~:ª~ :7::~;:ª ~: 
inclinaciónalbie~.<-·-~ .}"•'?··~··"''·,'·/:•:_'.Y' .-. 

-'o¡S,'' ~.;·-~;J>('.:'.~ /<·~~.;~;,· :,:(.;:;;~-:.~·.; _ _., ,", _ 
,<''.,:.:_ 

'º '"'º'::,:~':~f ~I~.~J;.it~~~~~o'.: ªJ,~:,::·~.:::,.:v::;:~:. 
hombre: el -éónoclmie~to sensible, <ápetito sensible, el conocimiento 

.-.,:', --•'--·". -•_:·,_:,' ;-,.'..~__;)', 5y__:.~¡'c,, ---/-i'.;-,'.-'·1-'"or'~ .,.,~-;.-C,,.+:_:o; ,-;--;; -:_;"e; .. ·'. ' • ' - - ' 

sensible y. el é:onoi:imiento, intelectual:' '> 
-·:-·-- t··-·---cc--o·-··--- ---0·:;-;:--·,-. -.~-c~:O:-J'' --~-- --

En estos cuatros granrl,es gén.eros facultativos se puede encontrar 

todo lo específico de las potencias del ser humano. En el conocimiento 

sensible se encuentran los sentidos externos, los internos, la imaginación, 

el sentido común, la estimativa y la memoria; en el apetito sensible se 

desarrollan las pasiones necesarias. para el sustento fisiológico; en el 

conocimiento intelectual podemos encontrar el intelecto agente, el 

paciente, así como subconsciente; por último, en el apetito intelectual 
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podemos encontrar á la voluntad y en combinación con la inteligencia se 

da Ja libertad. 

En Jo que respecta a la' inteligencia. se profundizó en el estudio del 

conocimiento el~! islngui~r;'i'cÍet6iiuiná'iiC:i¡;io a través de la reflexión del 

singular én lo propi~'.'"A3su~t~z:·+~e-~btermi~ó al subconsciente como fuerza 

desplegada d~ÍJiáf;diJ~i~i·g1J~~tl!iií:;;, P~r;ii1Úrrío, en lo intelectual se detalló el 

concept6. el~ ;~j~i'i:¿¡~*;~'~i-%'~~¡:¡d~; ~~iabl~~~r Jos límites de ésta en el 
conoci~·¡~n·~.~~\;í~~·-i'J~~~id~~:(f!.(~Z~·-; t:¡<::.-_.,·. - '•"•\, "" 

,. _;·~::_,',' "'~<f ~~~--~,fl~.;_·'.~'.;,; .. ,~~---·-

los 

Una V~~ ifl~lit~'dg~;~~~~J<.;J~trc:l ~i~el,es~ se procedió a determinar 

contenidos conceptuales de' lá..'étim~nsió:J 'de la' persona .. Se . desarrolló 
~ . -,-.=-- - ,__ -·-"' , - -,- ;_~; . . • ., • . ' 

la naturaleú de lalibe~ad y;si.1·.;je~cicio,\queh'ace uso -~eir conciencia, 

ese saber que se s~be~xcl~~i~Ó~~ ¡~:i~i~,.;~~~alid~á::<>. 
:·,;:p;·,.· .. ~ <;· -~''.' '· :-; i~~~~¡-1~·~~:,~;(i~-~;,--: ;¿~~~~~-;_~~~~--". _-::)_5·,!: ~ :»' ,·. , _,., .. -

La libertad ~~·i~·~¡;j,~j~3~~-lil~if¿~f~~'?'.'~~~~~-8~áJi~'r~~h~~~~--·' _La 

:::;:n7!:::~lt~~t&JW.~~f~~~~l~~r~~;fltt7I: 
el hombre se hace a ;¿~¡~n;¿/J;~Ci¡;'.~G ~s~'ii~ia ~; g~n',;r~i¡g~~há:bitos que 
perfeccionan sus ._(~~-~~t~:d~s.. , .. ¡,-,;,_·, - ~~:..:.-~':~~~'.;:~~: _->:;! ·:--e:·.~«-' 

· · \; .,_~._- .i .. : . ·~·>-r:\_~ -"":.:. --;. . ~~- ·.•)·" «~~,~-. "< ~~-· ···· 

:~.::~:::::.~~:~f 2:!%~~~t~~~;i~~~~~~~~f ZB~bt~~~'. 
mal. Es gracias a esta necesidad de lo bueno; que en el presente trabajo se 
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fueron determinando pequeñas conclusiones parciales de lo necesario y 

adecuado para cumplir con el fin existencial. 

La primera de éstas _ fue·- la. aplicación• del justo medio en la 

sensibilidad del hombre; Nuestras;[~3.sion~s-~'deben, regirse por la 

satisfacción adecuada de las nécesid~~~-~~?isi;IÓgic~s. 'Los extremos son 

vicios en el ejercicio del apetito serísibl¿~j/-Nc:i es'necesario detallar en este 

momento los conceptos de hábito, '1ici:J; y ~irtud. Basta con recordar de 

que el hábito es la disposición adquirida para acción de la facultad. La 

virtud es el hábito que cumple con rectitud en la naturaleza de la facultad 

y, el vicio, es el hábito que imperfecciona a la misma facultad. 

La segunda fue la necesidad de respetar el orden de los bienes en el 

ejercicio de la elección. Desordenar los bienes es la fuente de todo mal 

para la realización existencial. Aunque el hombre viva dentro de un 

vínculo social con cierto perfil cultural, hay un mínimo de principios 

básicos de la jerarquía de la realidad humana. El respeto a este mínimo es 

condición indispensable para alcanzar el fin. 

Teniendo claro que el hombre debe generarse la virtud personal y 

moral (a través de los valores) aplicando el justo medio y respetando la 

jerarquía de los bienes, se-d~tenniríó que el hombre está condicionado a 

vivir en sociedad como l;.. 6~~-Í~i-an dimensión existencial. No sólo se 

debe perfec~ionars~ ,.l::n )o\indiyidual,, debe procurar los social como 

condición _indispe~~~b.leTJai~f~l;:;~-- la felicidad. Es así que el ser 

humano debe practicar la justicia para realizarse. Una definición adecuada 
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de justicia es: darle a cada quien los que le corresponde, siempre que 

esto le genere la .virtud. 

El hombre debe convivir con justicia a través de los valores. Éstos 
~· . ' . ' . 

son entes racionales;qu.e · fiingen como arquetipos de la justa distribución 

de los bienes materiale~'y espirituales. Sólo en este tipo de interrelación es 

posible el c~n6~i~i~~tl:>de uno mismo a través del amor, el valor de los 

valores. 

Para terminar.las reflexiones de corte ético, se sustente? una teoría 

acerca de la felicidad como coherencia existencial. En ésta, el ser -las 

facultades y sus virtudes- el pensar -el juicio y el proyecto vital- y el hacer 

-la elección y la ejecución- deben encontrarse en congruencia entre las tres 

panes; sólo así, con esta coherencia el hombre alcanza la felicidad. siendo 

ésta un carácter de la acción y no un estado del ente. 

De una rorrna muy resumida, se puede decir que este trabajo 

comenzó explicando el desarrollo individual como antecedente del 

desarrollo social y éste, a su vez, como condición de la satisfacción 

individual. 

Entre esta línea conductora, se detallaron algunos pormenores de la 

naturaleza individual y social del hombre que representan, en el presente 

esfuerzo, los puntos de análisis más inquietantes para formarse un perfil 

mínimo antropológico que permita concluir con la tesis de la felicidad 

como coherencia vital. Los principales elementos desarrollados fueron: 
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• La naturaleza y necesidad del alma como forma sustancial del 

viviente. causa eficiente y causa final del misn~o. 

• Las dos formas de existir -sensible e intelectual- y. las dos formas 

de operar -apetecer y conocer-. 

• El conocimiento sensible como punto de partida ae la experiencia . 

• 
• 

• 

.. . - . ., ·- ... . 

El apetito sensible y eljusto rnedÍo;,:::,-

EI conocimiento del singi;j¡,,_;:: · · ,,. • · · 

El conocimiento 'lnt~J~i;;ti~1;: el:; ;sb~~n~ciente, la verdad y la 
ciencia. · .. · ·:</:_/:.:·., 

El a~etito ini~lectual. la el~c~i~n ~ el-~rden de los bie~cs. 
La per~~na:la dignidad y latrasccncÍ~~cia.·· 
La libertad como condición delbiell'y~~(rTiaI. 
La naturaleza social del hombre: la di~trlbt'i~ión de.bienes. 

El amor y los valores. 

La educación y la cultura:-

Con todos estos elementos se est~ué:~uró '·la defini~ión d~ felicidad. 

Con los detalles que emanal'l de lo.;n.iíÍaeÜH~t_;t'JC>;~~'p'6~i~i~establecer 
un argumento de la coherencia· vitaC Vigil~ndi:·6a'cta'l'.iti(;~íe~~~io~ aspectos 

es como el hombre puede realizarse. 

Por último. es necesario recalcar de nuevo que el presente no es 

más que una breve visión sintética de algunos elementos claves en un 

estudio antropológico filosófico realista de la felicidad del hombre. No 

pretende dar por concluido el extenso y rico debate acerca de la naturaleza 
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humana. No es más que un simple y personal punto de vista acerca del 

hombre. 

La idea original que motivó el presente escrito'fue la de lograr una 

argumentación completa y consistente ~obr~ la'definidó;;·¡:¡~·Ia felicidad, 

pero según fue avanzado el trabajo, ,se eñco'ntraron:.·dent~o ·d;Il:Ís p're~isas 
necesarias y de apoyo de la tesis más hue~os que id~~s C!~~ /<lÍstintas, 

por lo que el trabaj~ se convirtió en un i;;tento de con~eguir u~_ mínimo de 

unidad y seriación de ideas de lo estudiado en la Licenciatura'de Filosofia. 

A lo largo de estos estudios profesionales se maneja mucha información 

acerca del hombre. Ésta es muy diversa· y es lácÚ extraviarse entre 

corrientes y matices de los diferentes pensadores. Esta .tesis.tan sólo buscó 

dar un poco de orden y relación a todo ese mundo de información~ Sé que 

cada respuesta aportada, abre un amplio éainpo de discusió~ y refutación 

de las ideas aquí expuestas. 

Durante el trabajo se manejaron. post:Uras, personal,es soJ:>i:~ ~Jgunos 

problemas. Éstas son ideas que tansólo fu.;ron planteadas con''una breve 

explicación y justificació~. L~s ~ri_n~ip~les ii'ie~<:fr~: ;: ){;'.·,,,. {;:~~ 
~~:~·~· .. ·: ~:- ;; 

La estimativa nunca, puede actuar, s~parad~, de ; la· apetición 

sensible, qu~ · de~ti_-o. d~ la W1idad sustan¿ÍaÍ del hombre siempre .. . .. 

actúan instantáneamente en conjunto. 
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• Al individuo le corresponde su substancia. Ésta se compone de 

lo esencial. pero también de lo accidental. La relación entre lo 

esencial y lo accidental en una existencia substancial conforma 

lo propio del singular. El conocimiento reflexivo de 16 propio 

es lo que permite crear una concepto reflejo de '¡a:, imagen que 

se adecua con el objeto. Cuando alguien se pregunta por qué el 

propio no es un accidenté y no .es·la substancia. entonces. duda 

de qué es. Es que su pensamiento está ; brincando de lo 

conceptual i:iniversal. lo no individual. a la comprensión refleja 

de lo concreto. E.s una interrelación entre lo. abstracto genérico. 

lo especifico predicativo. y lo concreto propio: el conocimiento 

del singular;. 

La ciencia es . el .conocimiento,: rri~tódico"·,, demostrativo de 

causa~. que fundamenta ·. su ~i~er~aJ idad •. e;,.:: los ; . primeros 

principios de toda razóii hwnan~ )' ,que;; ti-abaja 'con hipótesis 

indemostrables que se dan por, 'süpii~~tas '.) > y i con tesis 

demostrables que buscan· .. pruebas··; .. de:', lo :_,, aprehendido. 

Utilizando definiciones nominales ·abstraídas universalmente 

de la realidad. apoyados en la analogía~ y ... que culminan en la 

definición real de las causas del. conocimiento adquirido como 

verdad: adecuación del intelecto con Ja realidad 

(intencionalidad en el concepto individual). 

• El subconsciente es el hábito adquirido por la facultad de Ja 

inteligencia. el intelecto paciente es la memoria intelectual que 

TESIS CON 
t_'G\LLA DE ORIGEN 

240 



guarda las ideas pensadas, pero el subconsciente es esa fuerza, 

ese principio de operación -hábito- adquiridci del quehacer del 

intelecto agente que se traduce en un grado de 

perfeccionamiento del intelecto'. : El c~po cfe acción del 

subconsciente no puede Ser:·J'~{·~--fü~~~'··íri~iÚ~ÍiVá~ debe ser Ja 

fuerza producto de una aé:ti...,.id~éÍ-r~on:íd"ií~'<l~~irid;i como una 

forma de ser facultativa; presente''en: Ía 'vida cotidiana, en el 

obrar de lo racional en el hombre: Cuand;J seiafirma que las 

facultades son prinCipio de operación y. ~U~ Jos hábitos son las 

disposiciones adquirida como segu~cl~· n~tu~aleza modificando 

el ser del que opera, más nó la 'esencia . de. la facultad, el 

subconsciente es esa segunda naturaleza· de. Ja inteligencia. 

Toda nuestra experiencia racional se transforma en hábito 

intelectual, se va creando una estructura intelectual que 
_. _ .. 

determina la futura disposición de la facultad en la form_a 

determinada en que vive el presente y el futuro que se está por 

asimilar. Por Jo que Ja respuesta de un intelecto con ciertos 

hábitos está determinada por ellos como una fuerza,q'ue aun~da 
a las pasiones, impulsa el modo y Ja fuerza· con el que 

enfrentrunos nuestro vivir. Aquí cabe · mucho ~l debate 

contemporáneo sobre la hermenéutica. 

La cultura son ·los hábitos sociales estructurados e 

institucionalizados de la distribución de bienes, resultado del 

acuerdo de los hombres que pretenden el bien común. 

241 



• Los valores son entes racionales derivados de Ja convivencia 

con los demás. que fungen como principios rectores del obrar 

social del hombre en Ja distribución de bienes. 

Cada una de.estas. ideas. necesita de una mayor y más ·profunda 

explicación para acabar co~· sú<s~sten~ación; sin embargo,.' cada una 

representa un punto de c:or;,.p1~~';¿Atacióri "f>aí-a e1 esquema: general dentro 
< '. ":).'.:··:~.~'í:;;<-(: .. ;r,::'.;".::'. (,':¡.' .• '", .::.''.., . . "· -.. 

de la breve visión antropológi.~a_'de.est.eescrito . 
• -....e -;;_~:?. ·?'./ -~:;';,.·-·· 

demost::;:ºt::1~~~~~i~rHJ:f t~:i:i;~~~i=~rens·· y. term~::· ~~e~~ª:~: 
escrito más que nad~ irircirmativC> ~obr~ Ía Aatl1raleza humana. 
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