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PRIMERA PARTE. 

INTRODUCCION. 



POSICION INTROITA ANTE LOS FENOMENOS SOCIALES. 

l. PAPEL PROGRESIVO DE LAS FUERZAS DE PRODUCOION. 

Hace mucho tiempo quo b'Urgi6 el problema del móvil que h~ 

ce progresar n la oociednd humana. A esto respecto se han expuesto 

diatintoo oriterioo. Por ejemplo, loa represontontes de ln religi6r 

vienen nfirmnndo que el desarrollo oo produce obedeciendo n la vo

luntnd divina. Sin embargo, ln ciencin hu deavrmecido eatn convic

ci6n y ha demostrndo que no existen fuerzna aobrennturnlea. Tmnbier 

se hn difundido ln upini6n 1 compn.rtidn hoy todnvín por hombrea de 

ciencin burgueaea, de que el desnrrollo de ln sooiednd depende en 

grndo decisivo del medio geogrfüico, ea decir, de determinndaa con

diciones n~turnleo (climn, suelo, mineral.ea, etc). Olnro que el me

dio geogr~Sico es unn de lns condiciones pnrn el desnrrollo de ln 

sociedad, pero no la determinante. A lo largo de tres mil aftoe, po1 

ejemplo, se han sucedido en Europa trea regímenes socia1ea distin

tos, y en Europa Central y Oriental, incluso cuatro. Mientras tan

to durante el mismo periodo, las condiciones geográficas de Europa 

no experimenta.r•n cambio alguno, y si ae produjo fue tan insignifi

cante que la Geografía apenas lo registra. Hay quien considera que 

la marcha de la historia depende de la voluntad de personalidades 

eminentes: hombrea de Estado, jefes militares, etc. En realidad, 

laa peraonalidadea eminentes aceleran o retardan el advenimiento d< 

uno u otro acontecimiento, pero no pueden cambiar el curso do la 

hiatoria. Entre los pedagogos se creo por algunos, que el desarro

llo de la sociedad so debe al grado de oducaci6n existente en ella. 

"La prosperidad de una ciudad --decía Martín Lutero-- no consiste 

solamente en poseer grandes tesoros, fuertes murallaa, bellos edi

ficios, grandes provisiones de mosquetes y armaduras ••• el tesoro 

mejor y más rico de uno. ciudad ea tener muchos oiuda.danoa, puros 

inteligentes, honrados, bien educados, porque estos pueden recoger, 

preservar y usar propiamente todo lo qua ee bueno 11 (l). 

"La oducaci6n ea un proceoo social que ha acompafiado a la 
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humanidad en el truncurao clo toda ln histol'iaº noa dice Alcira Le

ga.epi do Arinmcmdi (2); Lonin ln llom6 por ooo, ºcategoría eterna" 

Esto no quiero decir que ol contenido de la categor:l'..a, del concep

to do educnci6n, p(!rmnnozcn incmnhiado: hn evolucionado do acuerde 

n condicione o tnJ.1rn como: li bortnr1 1 do.mocr11cta, igualdad, e1;c, pm 

no ol móvil dctorminnnto dol doon.rrollo do ln oocieda<l. E!r . J -;i! 

11bogo.do13 y los ootudioso::: del derecho oa muy común ú cri torio 11 d· 

quo oon los loycn de un pufo dotcrminado, lns quo lo hacen progre

sar" y noí tcncmoo a .Tunto Siorrn quo nos dlco: 11 La verdad es que 

pm•a formnr y pi:rf t::cclonor nucotrns loyeo no debemos proocuparnoe 

do hacor cnbcr on ollao unn idoo. mejor que la i(lon quo roxiato, sir 

si ore roelmonto ciorto que ooo precepto no ao aviono a las necoai

dadoa do lu aocindndt y osto os vordndoro roapooto del artículo 

3o. ( Conotitucionnl) n (3) .. 

El ootimado nmoatro don Andróe Sorra Rojas nos dioo: "Ea 

indudable quo ol derecho corroopondc n una elevada miei6n como os 

la del mr.mtonimionto de ln nrrnonin aocin.J., do la paz y tranquilid;: 

entre loa hombrea¡ lno condicionca natura.loa dol mundo, ol constro 

te doooquilibrio ooon6mico y político, provocan munerosno oontradi 

cionea, onconndaa luchns entro loo hom\J::ros y puoblos. La lucha po1 

existonoh1 do un hombro, so transformn en ln lucha por la existen

cia de unn aociadnd. Solo el dorcoho oa cupo.z de croar un orden dt 

protocoi6n de intoroocs y do ro~iiznci6n do olovadna finalidadoa 

sociales; ol derecho en nucotron dino no oa múe que obra política. 

porque onta actividad hn ncnbndo por dominnr ln vida humana on to~ 

doa sus napoctos. La filooofín dol derecho os también filosofía pe 

liticn, !Jorque siendo Pl derecho una norma do componaaci6n en el d. 

bato social, olla no puedo tonar vrü.idoz sin un orden político quo 

ln envuelvaº (4). 

La vordnd es que las toorín juridicna, lo mismo qua la.a p 

liticaa, tienen un cnrltctor de clr:i.sc muy acusado. En la sociedad d 

vidida on claaoa ontng6nicnn, 1-cta opinionoa jurídico.a de lo. clase 
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dominnnt~ e:irv Jn do furnloruonto de ln lognlidn.d do lns relaciones 

aooi clco dt"dno y bnondns on un tipo dotcrmino.do do propiedad. La 

clriec a ominnnt,-, no o61o conoolidn en fornm de loyos jurídicas lna 

roln.cionos do .)roducci6n on que onth virtu:1.lmcntc intorenad11, aino 

que, mcdinnta fotorminnd::i idoologÍn jurídico. burguesa int0rproto. o 

derocho burguÓ;J como ln poroon:hficnci6n do ln junticin suprema y 

p:rcoontu ln dcnocrncin. bur¡_;t.HHJl1 como el :Ldcnl clo ln orgnniznci6n d 

mocr(1ticn, y lMi tribunnloc burguosou como tribuno.loo impnrcin.h:ia. 

En rorlidnd, ol derecho burguóa defiendo los intorcsoa dd 

ln propiedad cnpi t~lintn, y ln. domocrncin burguosrt, unn de lna for 

mns do dictndurn do ln_ burguaoirt, no hnco sino ofrocor unn igunldt 

formril, y no real nnto ln ley. 

No nogrunoo quo en ocusionca ol Eotndo bu:rgu6a, bajo pro

ei6n de la luehr: do clnsoa obrarn. y otrne fuerzas progrosivna, ao 

vea obligndn, en ciortna circunotnncirw, n ndquirir pnrcialmento, 

y por puru formuln. do ordinn.rio, cio:rtno reivindicncionoa do los 

obreros (por ejemplo: los nrtículos Jo., 27, 123, Conotitucionnlot 

gm·nntin.a individunlos, dorocho do Amp:-i.t'o, otc); oin ombnrgo, en l 

sooicdnd bu.:rguoun, oatns loyoa rol:i.tiv::uncnto proer.osivus son únicr 

monto unn concoai6n forzndn, p-u-cinJ. ;r, de ordin'U"io temporal, a 

lna roivindicncionoe do los obroro3 quo no crunbin ln oaoncin explo 

tndorn del régimon ocon6mico y político burgu6a ( y cunndo trntn d 

crunbin.rlo rcpoyándooo cm ln miomn lcenlidnd burguoar:t y en una form~ 

pncificn1 yn tonemos como oxpcricnci~ ln eitunci6n on Chilo). Ln 

burgueSÍ[t y su npo.rnto oat~1tPl burocrfitico, policin.co y pnrrunilitr 

no aolo no nyudnn rt loo trnbnjmloroa :i ejercer los doreohos domocr. 

tices y ocon6mico-aocinlcs quo do un modo pnrecon disfrutar, aino 

que por el contri;rio, pon0n en su C".1Illino tod~ clnae do obstáculos 

pnrn impedirlo, r.yudrmdo ::. loo indi vicluos en particular de ln 

clnsc dominnnto y n los elementos ronccionnrios en genorru.. n piso

tear ain contompl1'cionca los dorochoa do loa trubnjndoros. Bor eso 

ciortoa principios rclntivnmontc progrcsiab.a de lna conati tucio

ncs y do nlc;un:¡_s leyes burguesas lo aon únicomentc en el pnpol, oo 
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mo por oj{llllplo: nuostrn Constituci6n Moxicnnn. 

¿Ouóloo son, ptrna, lr!O fucrzna dotorminnntos dol deanrro

llo do 1~ sociodnd? Mnrx fuo ol primero on responder oetn pregunta. 

Pn.rn vivir, los hombros nocooitnn Ctlimcntos, wostidos, Ol'J 

zndot vivicndn 1 combturtiblo, y otroo bienes Ulf1toric.lcs. Y pn.rn po

seer estos bienes, tienen que produci:rlos, tionon quo trnbn,in.r. 

Ounlquior aocicdnd está condonndn n dcanpnrocor si cosa ln produc

ci6n do bienes mf',torifllce. Por eao ln bnsc do ln vidn de cunlquior 

sociednd, oo ln produoci6n mntori!ll como cnscñn Marx. 

Z. FUERZAS PRODUCTIVAS Y RELACIONES DE PRODUCCION. 

En cu~lquicr fnso do dosn.rrollo quo ac hn.llnrn, ln produc

ción siempre ha temido dos nopoctoo: "ln.a fuerzas productivas y ln~ 

rolncion~s do producoi6n11 (5). 

Portcnocon ri lna fuorzr.a productivas loa modios do trnbr.t

jo omploa.doa en ln producci6n do bienes mntoriaJ.oa, así como loa 

propios hombros con su oxperioncin y hnbitoe do trnbajo, son loa 

que nccionnn los inatrumontos do producoi6n, loa porfoooionnn, in

vonto.n múquinna y runplín.n sus propios conocimientos ciontíficos. 

El astndio do lna fuorzna produ0·tivna y ol grndo do au 

deanrrollo muoatrnn ln modida. del poder del hombro sobro ln n:itur,:a. 

lozn. Sin ombri.rgo, loa hombros no producon bienes matori~J.oe trab_g 

jcndo nialndamonto, sino en común, en grupos o aociodndes. 

Mnrx dio ol nombro do rolncionos de producción o ocon6mi

cna n lns que surgen ontro loa hombros en el proceso do ln produc

ci6n, ol cambio y ln distribución do loa bionos mntoriclos. tns r_!! 

lncionoa de producción puodcn sor rclncionoa do cooperación y ayu

da mutua de hombres librea de la explotaci6n o bien relaciones de 

explotación del hombre por el hombre. Esto depende de quien es el 

propietario de loa medios de producci6n: la tierra y el subsuelo, 

loa bosques, las fábricas, los instrumentos de trabajo, etc. Cuan

do los medios de producción son propiedad privada y no pertenecen 

a toda la sociedad, sino a determinadas personas, grupos o clases 

sociales, se establecen relaciones de explotaci6n del hombre por 
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el hombre 1 rolacionea de dominaci6n y aubordinaci6n. Bajo el oapi

tali smo, loa obreroo en.recen do medios de producoi6n y por eao, 

precisamente so ven forzmlos a trubajro• para los capi talistaa. En 

el socialismo loo medios de producci6n pertenecen o. toda la socie

dnd. De ohi c1ue en H no haya explotación del hombre por el hombre 

y lo.o relacioncrn entro llna personas aean do cooperaci6n amistosa y 

ayuda mutun. 

Las relacionea ontre los hombreo y loa medios de produc

ci6n determinan todao las domáo relncionoa en la sociedad. Determi· 

nan la oitnaai6n y el lugar que ocupan loa hombrea en la sociedad 

y loa medioo de distribución de loa productos del trabajo. Por ejea 

plo, en el capitalismo, la burguesía que ea el propietario de loa 

medios de producoi6n1 dispone de todos loa produotoa de trabajo de 

loa obreros, mientras que la mayoría de e oto a ú1 timo a vivo sumida 

en la miaeria, abrumnda por la.a dificultades. En el aocialiemo, 101 

medios de producoi6n pertenecen al pueblo (son de propiedad eoci~l: 

por cuya raz6n, la distribución de loa ro··ticuloa de consumo ae efe! 

túa según el trabajo y ae u3egura la elovación constante del nivel 

de vida material y cultural de todoa los trabajadores. Este ea el 

contenido de las relaciones do producci6n (económicas) entre loa 

hombres. El conjunto de las rolacionos de producción euele llamar

se baso do la sociedad o régimen económico. 

Las fuerzaa productivas sumadas n las relaciones de pro

ducción forman juntas el modo de producción. Este, máa su superes

tructura, constituye la. formación acon6rnico-social. Por superes

tructura ae entienden los conceptos politicos, educativos, filos6-

ficoa, juridicoa, etc do la sociedad y las instituciones que les 

oorrespondon. 

3. EL PENSAMIE:fTO DE lll.ARX SOBRE LA EVOLUCION SOCIAL. 

Como ya lo vimos, las ideaa, tambi6n las concernientes a 

loa problemas d.el derecho, reflejan la. vida material de los hombree 

en la quo el papel principal lo desempeña el modo de producci6n de 
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loa bionos matoriolcs1 y al final do cuentaa, están condicionadas 

por óate. 

Eato principio, quo tantao voces ha aido torgivorsndo por 

los quo pretenden rofut:;ir n1 materialismo histórico, no equivale a 

afirmar qua ol doaarrollo do la hiotorin oo manifiosta como la in

torncci6n do fuerzas ciega.a y copontánoas, tal como so revelan las 

leyco do la natura.loza. 

Tampoco os un 11 dctorminisrno ocon6mico 11 , un materialismo 

moconicieta, o una do las tantas interpretaciones biologistas o f.! 
siologistas do la sociadad y do loa individuos qua ln componen. T_g 

das estas versiones f alaoadaa dol mflrxiruno, quo so pueden hallar 

en numorosoe toxtos, aponua ai atestiguan la ignorancia del tema 

por parte de dichon expositores. 

Loa ho~brcu, soroa dotados de conciencia y voluntad, son 

los que hacen ln historia, poro la hncon do acuerdo con determina

das condicionoa. 

El verdadero ponerunionto de Marx --su teo!'Ío. do la hiet_2 

ria y de la evolución social--- ao resumo catcg6ricamonto en esto 

pli.rrnfo do Engels: 

" ••• según lo. concepci6n mn·torialiota do la historia, ol factor que, 

on última instancia determina la hiotoria os la producci6n de la vj. 

da. real. Ni Murx ni yo homos afirma.do nunca más que cato. Si alguio1 

lo tergiversa dioiondo que el factor econ6mioo os ol único detormi

nanto, convertiría uquolla tesis en unn frase vacua, abstracta, a.:2 

surda .... 11 "Somos nosotros mirunoo quienes hacemos historio.: pero la 

hacemos, en primor lugar, con nrreglo n premiso.a y condiciones muy 

ooncrotaa, entro cllnst son la ocon6micus lna que docidon en últi

ma inatnncia.11 (6}. 

"Todo lo que mueve a los hombros --escribía Engola en 

Ludwig Fcurbach y el fin do la filosofía clásica alemana' tiene que 

pnaar necosarirunento por sus cabezas¡ poro la forma que adopte don

trc do ellas, dependo on mucho de lns circunstancias11 • "La. inconse

cuonoia. (so refiere nl estudio do la historia) no oatribn precisa-
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mente en admiti.r m6viloo idonlca eino en no romontnrao, partiendo 

do 6llos, hnstn sus cnuaas dotorm1nontoa11 (7). 

Los idcna juridicns tienen unn historin como lo. tienen 

todos loa ncontccimiontos y manifostacionos socia.loa. Pora oxplica.t 

nos do un modo científico cstn hiotorin, debemos considornrla como 

una parto de la historin gonornl de los hombros, nctoroa y objotoa 

dol proceso jurídico y no como unn roruidnd oislnda quo mu.ovo nut.2 

múticomonto por cnusn.s purnmento intornns. 

Ln ideologin dominante, quo oa ln de ln clase también do

minante grnvitnrh on lua diatintna rrunna do ln nctividad intelec

tual. El concepto do justicio y los finos do óstn, nai como ol Bi.!,! 

temn jurídico que do ollo so dorivon, intogrnrt\n siempre el conjlll! 

to do los intcrosos do la clase dorninnnte. Ya con proclrurmdn rude

za, con la nntigüocl.nd ooclnviotn; ya a travóa do abstrnotns juati

ficacionoa, oxpr0aionca fHoaóficna, exprosionos 11 ono.jonndns11 d<;l 

proooao l'onl, como on ln aooiodnd bure;uoan do hoy, siompro oeto.r!t 

presento la intonoi6n de prefigurar on el jurista y on ol hombre 

do ciencia on gonorol, ol tipo do hombre quo osa sociodnd necoaita. 

Ondn sociodnd poaoe, pues, Stl.11 idonl do juoticiu11 ; en unn oooiodad 

divididn en clnaos ao onglobn ln ido~liznción de ln justicia do la 

cln.se dominnnto. 

Su dereohof aorñ por ello, propio do un~ 6pocn y de un~ 

sociodnd dctcrminndn; correapondo nl cnrñctcr histórico do todas 

los idcologina, compruobn au rol!itivida.d y, por onde, su limitnoi6n 

de clnse. El propósito do neogurn.r ln ro~~iznci6n do los intoresoa 

socinles do ln clnae dominnnta oatrunpn un sollo indeloblle o. lo 111!: 

go do todos loa sistomno de onsoñnnzn del derecho como pnrto de unn 

historiu bnsndn justnmcnto en 1~ luchn do lns clnaea nntag6nions. 



CAPITtrLO II. 

NOCION Y ESENCIA DEL DE!lECHO. 

l. CONCEPTO DE DEHECHO. 

¿ CuAl oo ol objoto propio de ln filooofín dol dorocho, 

so pregunta nuestro ostim,,do mncatro Rn.fnol Procindo Hornándoz y 

el mismo se conte1Jta diciendo: "A esta primera progunta podemos 

contestar que el objeto material de nuestra disciplino. es el dere

cho, todo derecho, lo miurno el derecho positivo que el natural, 

el estatal y el aocinl, considoradoo en las grandes ramao que con

prenden y en sus diversas menifeatacionea: la total realidad de lo 

juridico constituye ol objeto material de la filoaofia del derecho, 

Y su objeto formal, el ángulo desde el cual contempla lo juridico, 

eo la inveat1ga.ci6n de laa causas úl timaa, de lo.a rnzonea más el o

vadas, de los primoros principios del derecho" (8). 

Cuando so rofiere al derooho, el mismo Preciado Harnández 

noa dicd volcado de pasión en lna primoraa páginaa de su libro "Le: 

cianea de Filosofía del Derocho": 11 Mi objetivo fundamental se ad

vierte deade los primeros capituloa: convencer a. los jovenes estu

diantes de que el derecho :.o as mera tóc!'lioa, aino precisamente la. 

t6cnica. do los fines y principian quo .1,l dan dignidad a un ordena

miento jurídico positivo y lo vinculan, a trav6a de la esfera de 

la ética, con el orden universal"! 9}. El maestro Alberto F. Senior 

refiriendose a los tinea del derecho, noa dice: 11 ••• ahí encontra

mos es un fin esencial del derecho establecer relaciones do concor 

dancia ontre las distintna esferas de aoci6n de los componentes de. 

grupo, o sea, evitar y resolver las diversas interferencias que pu. 

dan producirse entro las conductas de los miembros de la sociedad 

do que ae trate, buscando con ello la seguridad, ostabiljqad, tran

quilidad, orden, y paz en el conglomerado respectivo. Y todo ello 

no podemos considerarlo sino ''aoO':i.al"; son fines objetivos dirigi

dos precisa y exclusivamente a la 11 regulaci6n interhumana", fines 

que no se conciben fuera de la sociedad, sino quo por ol contrario, 

s6lo tienen sentido on lo colectivo y para lo colectivo" (10). 
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Indudablemente quo son dos opiniones muy valiosas on rel,! 

ci6n al dorocho, poro ¿,Qµá os el derecho? ¿Para quo sirvo el dere

cho? 11El jurista que quisiera contestar estas doo preguntas sin 

acudir a las leyos positivas de un país y un tiempo determinados 

--dice Immenuel Kant-- so podía encontrar ten embaraza.do como el 

l6gioo ante oota otra: ¿Quo os la vordad'f 11 (11). 

Anteo de tratar de contestar ootas preguntas, vayamos Prl 

mero al origen de la palabra derecho. 

Nominalmente podemos decir que lu palabra 11 derccho 11 viene 

del bajo latín directum (derecho o recto) y esta palabra de diri

gere (dirigir, guiar}, dirigo, se compone do las voces, di y rego, 

que quieren decir regir y RObernar, quo correaponde a la misi6n 

propia del derecho. De allí también derivan diritto, recht, right. 

Se encuentre. la mis!fla r'l!.i.-: en regnum (el reino), regula (la regla} 

nociones a las cuales va unida la idea de autoridad. 

La voz latina que corresponde a derecho es jue, de donde 

se derivan las palabras juicio, juramento, jurisdtcci6n, judicial. 

Algunos hacen provenir eat'.l. palabra de J,we, JupHcr. Se dico así 

en loa poemaa homéricos con laa palabru8 de Tomi o Themiati, sien

do Themia representada como un auxiliar do Jupiter. Cuando un rey 

juzgaba: un pleito, au sent oncia se con si de raba corno e:f acto de una 

inspiración divina. El mismo Zeus U.ice Grocio, no era un legisla

dor sino un juez. 

Creo que el derecho pnra su estudio puede obaervarso des

de doe puntos de viota: 

a).- Como conjunto de leyes, preceptos y normas a que es

tán sometidos loo íntegranfiee de una sociedad. 

b).- Como ~iencia que estudia las leyes, eu contenido de 

ellas y su aplicaci6n. 

En genoral, el derecho se relaciona con todo lo que hace 

a la actividad del hombre. Cualquiera que sea eu forma, naturaleza 

o aspecto. La sociedad reglamenta la aoti~idad del hombre, pero es 
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ta raglrunentnci6n os consocuoncin do ln. orgonizaci6n do la sociedad 

por ol hombro mismo. 

Como conjunto do lcyoo, preceptos y normn.s a que oet6n ª.2 

metidos los intogrnntoa de unn sociodnd, diremos que ol dlorooho es 

la voluntncl, olcvndn n ln catcgorin. do loy, do In cln.so clomintmto; 

su Ct,ntcnido ootf.t dotorminndo por lna condicionas mr.teria.1.os do vi

dn do osn cln.ao, por los .. intorooos de lo. mismn. El dorocho so oatru~ 

turn como un siBtomn ck normno, do reglas de conducta oatnblocidns 

o anncionndn.!3 por ol rodor estnta.1.. Ln peculit1ridad do lns norm11a 

j'ijl'Ídicns ostribn en que su cumplimiento ootá gorontizndo por la. 

tuorzR coorcitivu dol Estndo. Oomo pnrto do ln suporestructurn, el 

derecho so hn.lln dotorminr.clo por lna relncionoa do producción impew 

rnntos do ln nociodm1, dn formn y consolidn tnloa relncionea nsi C,2 

mo lfls demfrs rtllr>.cio~1ca aocinloa bo.aana. on ln.s do produoci6n .. 

Como cioncin que ostudin lns leyea, su contenido do ollne 

y au aplicaci6n1 oiguionao ln definición do Frnnoieco Gonz(üoz Dío.z 

Lomba:rdo, puedo decirse quo --n rosorvn U.o entror en deta.1.les mñ.a 

minucioeoa cuondo son ol mow:mto mtw opo:.·tuno-- "ea aquella que 

tionei por objeto ln exposición ordenado: y coherente de un dorocho 

vigonto en unn bpocn y lugnr detorminndo ( siotcmt'i.tico. Jurídica.) y 

ol ostudio do lrrn problomna c1o ol11boroci6n y n.plicnci6n dol dorcchc 

{Técnica Juridicn,). So rofioro puoo, a un derecho positivo dctel"

minndo en unn 6pocn y lugar, sin proguntnrse aobro ln validez del 

aiatoma jurídico11 (12). 

Para a.1.gunon c!Utoroo, por rJ.go quo oot& o.dentro del dere

cho ae entiendo lo quo ostú conformo a rugo o, rnojor dicho, lo quo 

ostli de ::muerdo con un~ rogln, lo quo l:, neo.tu o cumple sin desvio.

cioncs, rodeos o vrtcilncionos. Estu aignificP..ción es mtis ovidonte 

on términos como rcght, Rccht, que nluden directnmente a esa con

formidad, on trmto quo ol término espaflol os siempre mñs bien ol 

derecho, esto, el conjunto ele cunnto os legítimo. Pa:ra a.1.gunos o-
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tros, lo que ca do dorocho os lo que os justo; otroa a.firman la in 
dopcndcmoia mutua de ln justicia y ol dorooho, y otroa finalmonto, 

llogon n oubordinnr nl dorocho o. ln justicin., soatoniondo quo algo 

os justo porque oc njustn n1 ddrcoho. El dorocho so opone, por unr 

pnrto, nl dobor en el sentido do que miontrns ol primero corroapor 

dH n lo que puedo aor oxigido, el segundo se roficro n lo que debe 

cumplirse. Por otrn. pnrto, lo quo os do derecho so opone n lo que 

existo de hecho, ontondicndo por ol primero lo que debo sor do unr 

mnnora dotcrrninndn, lo quo funciono on virtud do normas, y por el 

segundo lo que os así, proacindiondo do que debe sor uno coan, on 

cuyo cnoo lo quo oourro conformo o.l dorocho so opone on ocasiones 

n lo que transcurro conformo t\ la na.turnlozn. 

2. ESENCIA DEL DERECHO CLASISTA. 
La vord~;d es quo ln>J. cuosti6n do lo. esencia del derecho, r. 

ha aido bien ubiondn. El tipo hiat6rico de derecho correspondo n J 

formaci6n edon6mioo-soci'U.l --como ªº vorn más ndolnnte-- imporant 

El derecho oaclnvietn, ol foud::ü y ol burgu6a tienen de común el 

consolidar relncionca do dominio y subo1·uinnci6n 1mandna en lo. pr_f 

piodnd privndn, roluoionoa do oxplotad6n. En el dorocho cscln.vis

tn '.{ ol f'cudol, so P-#irmaba nbiortnmontc ol 'f)odor <lo ln minorin se. 

bro lf!l mayoría y ln aitua.ci6n privilegiada de las clases dominantf 

El derecho burgués resulta hipocrita, pues expresa y consolida de

rechos rea.les do loa oapitaliatas, mientras que a los trabajadoree 

les otorga derechos pur.amonte forw~lea (por lo menos en sua normat 

principales, que defienden la propiedad privada, la libertad de at. 

utilizaci6n para sojuzgnr a los económicamente débiles). Ocurre a 

menudo, que eato aea encubierto, ignorado y nalaeado, aún por emi

nentes catedráticos de derecho del mundo capitalista, que no ten

gan una concepci6n revolucionaria del mundo en que vivimos; aaí ve 

moa, que algunos atribuyen im origen divino al derecho burgués, as 

por ejemplo, Ferrater Mora dice: "El derecho natural ha aido asi e 

derecho resultante de la naturaleza humana, supuesta, universal 
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e identica n trnvéa de ln historia en oposición al derecho positi

vo, que oa un derecho hü1t6rico, y al derecho divino, que coincido, 

a vecoa, con ol nutural, !'Sobro todo cuando hay un fondo racionalis

ta en la ooncepc16n del mundo, pero que n veces so entiende como 

la idea divina de justicia, inacccsiblo a la ra..z6n y a la luz nat,B 

raleo y superior n toda condici6n hist6rica.11 (13). Según Dorantoa 

Ta.mayo 11 I1legamos nai a la conclusi6n do que el derecho divino es 01 

8umo Derecho, ol dot'ocho ab aoluto, el derecho total, que Dios po

see. Dios posen todo ol dorocho y, sin embargo, no tione frente a 

na.dio ninguna. obligación" (14). 

Otroa intentan presentar el derecho burgu6s como la oncBI 

nación do la ido a. 11 ctcrna11 , "suprahiatórica.11 , de la justicia. Fran 

cisco Gonzáloz Díuz Tiombardo noa dice: "Entcndomoo por derecho la 

ordenaci6n de ln c011ducta. do alteridad do la persona a la roaliza

oi6n de le. juat:l.cia., modianto la soguritlad jurídica. y ol bien co

mun11 (16). 

Un cuarto grupo atribuyo el origen y ol contenido del de

recho a vivonoine noicol6gi<'an do loo eorns hmnrmoa. 11 1n propio GU,! 

vitch hn definido el derecho social, com-; ol doroci.10 aut6nomo do 

comuni6n por ol cunl so integra de una manera objetiva ca.da totalJ. 

dad activa, concreta y real, y quo oncarnn un valor positivo" (17). 

Sobre esto mismo, inspirándose en la definición del jurisconsulto 

alemán Zachari.ao, los juristas franccaoa C. Aubry y c. Rau, doapu6s 

do dar on la primera edición do au obra Cours de Droit Civil Pranc~ 

ia, un concepto de dorocho, on lao mtbsocucntos ediciones do la mis 

ma dan uno dcfini ti vo en los sigui ente a término a: "El dore cho e a el 

conjunto do preceptos o reglas de conducta para cuya observación se 

eatli. permitido conatroñir al hombro por una. coorci6n exterior o fi

aica" (18}. 

Finalmente un quinto grupo llama derecho a las ordenanzas 

que so han ido adoptando de hecho on la sociedad burguesa, proponen 

que so reconozca. como ndorccho" a la conducta real del gobierno, 
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loe jueces y, en gonorol, do los individuos, conducta que responde 

a. sus cootumbros ( las donominndns teoría 11 sociolÓf\'iCaa" o 11 roal1l¡ 

tas11 dol dorocho, etc). Así \!ormo oxprosn: 11 El doro cho no ea un º! 

don de fon6mcnoo p11rticulnrN1, talos como lou fenómenos ocon6micoa, 

dom6sticop, mornlco, rcliglouos, oiontíficoa, otc. En ln manera e.e 

mo todoo estos fon6mnnos deben realizarse para permanecer dentro 

de los límites do la corrocci6n lognl. No ·tiene materia poopia, s_! 

no quo lo dn una form(l detorminada a numerosos netos. So puedo Po_!! 

sar en citar algunas hechos ospocíficrunonto jurídicos, talos como 

ol funcionamíento de loo tribunales y loo actos do procedimientos. 

Poro su fin os oicmprc hnoor rogulnr divoraas situaciones ocon6mi

cas, domóaticna, moral.ca, otc, porque los procesos no pueden resol 
ver sino cuostioncs quo corresponden a uno u otx•o do estos domi

nios" (19). 

E. Boclcnhoimor, es otro a.utor que so coloca dentro do oatc 

campo y nos dice: 11 Por au naturnlezn el derecho oa un tórmino me

dio ontrc ln nnarquia y el <lcapotiemo. Trata do crerlr y mantener 

un oquilihrio cntl:1 C esas de 11 formas extrt::"ns de lo. "lida social. P-ª 

ra ovi tar la fmarquin, el derecho Hmi te ü poder del gobierno. La 

limitación logal del poder de loa pn~ticulorc~ o ¡p:-upos privados 

so denooinn dcracho privado, La liru.itaci6n legal dol poder do lne 

autoridades públicas oc donominn dorocho público. ta función gono

rel de ambas ramas del dorocho os osoncinlmonto la misma; consisto 

en ln croaci6n de restricciones al ajorcicio arbitrario o ilimita

do del podor11 (20). 

Pero, do uno u otro modo, todos ollon consideran derecho, 

aolmncnto u lo que doficndo al r6gimcn oxplot~dor, y procuran por 

todos loo.!!!edios no encontrar o disfrazar ln esencia clasista del 

derecho burguós. 

3 .. CARACTER CLASISTA DEL :ESTADO Y EI1 DERECHO. 

Ln realidad os quo el derecho, lo mismo que el Estado, es 

aiompr<.: clnaiata. El derecho está íntimrunonte vinculado al Esto.do. 
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Cuando os preciso, ol Estndo obliga a quo oo rospoton las normas 

jurídicas poni onrlo on juego su npnrP.to coercitivo, nplicando detcm 

minndns r.mnciones contrn loo infractores do cotns normns. Por cuan

to ol Estndo es Gicmpro ol inrJtrumcnto do una dotcrminudn ele.so ª.2. 

cinl, r1:::!1ütn ovidcnto que promulgnrll y dofondorli únicomonto pro

ccptos (normno) q,;.::i ri n,iuston n los intcrosos do ln clo:so dominnn

to, eme dofiondon ol ora1;:-i. socinl fnvornblo n ln.. clnso dominonto. 

Purn V. I. Lcnin: 11 Gomo ol Estndo nnci6 do ln necesidad de rcfro

nnr los ruitngonismoo do clnse, y como, nl mismo tiempo, nació en 

modios dol conflicto de eona clnsos, ea, por rogln gonornl, el Es

tado do la claoc mf,,s poderosa, do ln clase cconómicnmonto dominan

te, quo con cyudn do H, so convierto también on la ele.so politic~ 

mento dominante, Rdquiriondo con ello nuevos medios pn.ru la ropre

si6n y la oxplota~:i.fo~ do ln clr1ao oprimida" (21). 

En lr. v~ dn. do ln oocioda.d, ol dorocho so mnnifiostv. bajo 

ln forran do rn6lns do conducta, quo hen lfllido cstablocidnd directa

mente por ol Eatndo o bien onncionndns por ésto como roglns (normas} 

obligr\torica p-i.ro. todoa y cuyn infrncci6ri ~ra<.' consigo la aplicn

ci6n tl inf:rnctor do unna u otrna mccUdr:ts do co0rc16'1 csto:tnl. El 

Estado como acprosi6n on formn concentrmln de lr:n nccosidadoa ocon6-

micns do ln clnso dominnntc, so ven obligado, objotivomonto, n pro

muJ.gnr y defender lns normP.s que dorrosnondcn a. oataa noocsidn.dea 

oeon6micne. Do nhí que el contenido del dorocho lo determino no ln 

decisión nrbi trn.ri n d.cl Bstndo, ni el idcnl nbstracto de unn 11 jus

ticia otarnn", que no existo, sino lns rolncionoa ocon6micaa quo 

condicionnn ln voluntnd de lri. clase dominnnte re)prcaontadn por el 

Estndo. 

El derecho lo mismo que el Estado, expresa siempre unas 

determinadas relacj.onea ele producción dentro de las cuales una cla

se es domino.nte, consolida estas relaciones de producci6n y las co

rrespondientes relaciones sociales de otro género. Lo mismo que el 

Estado, el derecho contribuye a consolidar políticamente la domina-
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c16n de una clasa oooial dotorminada., 

De forma idéntica al Estado, el derecho ea parte import8,!'! 

tiaima do ln superootructura que se erige eobre la baae económica 

de unn detorminada clnoe aocinl. Bajo la forma de voluntad estatal, 

expresa 1m voluntad do la clase dominante, cuyo contenido viene 

siempre determinHdo por lno relaciones do producci6n. Cuando impe

ran lnB relncionos de producci6n capi tali str:i.o, el derecho al expr.! 

aar ln voluntad de ln clnrrn burguesa., ha do defender irremisible

mente la propiedad capi to.lista, la explotaci6n del trabajo asala

riado, otc. 

En el Manifiosto del Partido Comunista, C. Marx y F. En

gels dieron ln siguiente dofinici6n clásica del derecho burgu~a, 

al increpar a la bure;uesin: 11 ••• vuestro derecho no ea más que la 

voluntad do vuontra claoo erigida on ley, voluntad cuyo contenido 

esta determinado por lna condiciones materiales do existencia de 

vuestra claso11 {22). 

Cualuuquioru quo aoa el dorocho ouc rija en una sociedad 

concreta, expresa en su conjunto loa intcrosos de la claae dominaa 

te. Ento no excluyo que ml 1':atado btrrguón bajo la p!'esi6n do la l]; 

cha de clnaoo obrera y campesina. oreanizadu y otras fuorza.a progr.2 

eistaa, oc ven enligada, en ciortns circunatanciaa, a admitir par

cialmente, y por pura f6rmuln do ordinario, e.Hartas reivindicacio

nes de loo t:rnbajadoroo: implantar el sufragio universal, dictar 

loyao sobre la limi tncj.ón do la jornada do trabajo, etc. Sin emba.:t 

go, on la sociedad burguesa, oatas leyes rola'tivamonte progresivas 

son únicamente una concesión forzada, parcial, y do ordinario, tem

poral, a las reivindicaciones de los trabajadoras, que no cambia la 

esencia explotadora del régimen ocon6mico y político burguéa. La 

burgueeia y su aparato estatal burocrático y policiaco no solo no 

a;yudon a los trabajadores a ejercer loa derechos democráticos y 

ocon6mico-aocialoa que de un modo formal paroccn disfrutar, sino 

que, por el contrario, noncn en au camino tada clase do obstáculos 

para impedirlo ayudando a los individuos de la clase dominante 
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y n los olomontos rcaccioniU'ios en genoral a pisotear sin contcmpla-

cionee lo~ dorcchoa do los trngnjadoras, como sucedo --y qu~ ya ha· 

biamoa enunciado en las primera páginas y no nos cansaremos do repe

tir llenos do in.di¡mnci6n-- uctualmentc con ol hor6ico pueblo chilono, 

ato.do y runordazudo por el oj6rci to y el imperialismo norteamilricano, 

ambos clofonsorcs do ln burguesía, tanto internacional como chilena. 

Por coo, ciertos principios rclntivnmon·tc progreoistas do 

las conatituciones y do algunas loyos burguesas lo oon únicamente en 

el pnpel. Por ojomplo, ln oxietoncia del ~.rticulo 123 en nuestra Con~ 

ti tucl.6n, no ovi ta quo los omproenrios oscrunotoon cuando cuando quie

ran los dcrcchoo consignadoo cm ól, como lo son: sucldoo mínimos, li

mi tnción do jornnñas do trabajo, detcrminudas prestaciones, etc; la 

oxistoncia el.el articulo )o. ConstitucionAl que habln do la escuela 

democr{üica, oblignto¡,·ia, laico y gratuita no impido quo milos do ni

ños --hijos de obreros y C8lllpoainos-- so ouodon sin escuela on ol 

país, o reprueben \:)Ol' falta do una Alimontnci6n o instrumentos do o~ 

tudio adecuados, o que miles (millones, mñs bion dicho) do niños de

serten do lns oacunlna por nocoaidndoa do Upo ocon6mico; la existen

cia on el papel del m1fragio universal y do los artículos 40 y 41 no 

garantiza n loa obrüroe, por tomoD de uor doopodidos --o hasta encar

celados--, la pooibllidad do noiati:r n los netos y mítines electora

les convocadoa por los pnrtidoa progresiotaa o do oposici6n al P. R. 

I. De allí quo tnmbién bnjo la democracia burguesa el derocho sigo. 

siendo, on todos ous unpcctoo, ln voluntad ñoohn loy de la burguesía 

y doficndn los intoroaeB cxplotndoros de cata clase. 

Finalmente. no i:m puedo por monos que tener en cuenta que el 

Eetndo explotador ojnrco las funciones do ropros16n contra los traba

jadores no a6lo cmploondo loa m6todoa oficiales, "enmascara.doa11 (llo

ge.ndo hasta nplicnr la ropreai6n contra loa hombros progroeistas si

mulrmdo 11 suicidios" en priaionoa o fuora do ellas, como el trágico C.,! 

so do Pablo Alvarado, muerto dentro do lns sucias mazmorras de Locum

borri; accidentas do uvinci6n; accidentes outomovilisticos; etc). Es 

máa, cuanto m~o antijurídicos o implacables son los m6todos con quo 
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ao reprimen lna napirnciom:-a do los trabujndoron a poner cierta.a 

trnbns nl podor del cnpitnl. Son, pues, un ongmo lus tentativas 

do los idoólogos dol cnpit11l:lamo do prosontnr ol Eotado burgués 

oomo un sunu.ento ºEotndo de Derechoº, on ol que todos aus actos se 

bason cm ln loy. Ln rcnlidn.d. oo que ln burgtu:iHÍn impone nu voluntad 

tonto con nyudrt del derecho como medi::intc ln nplicnci6n do métodos 

onti juridicoo, oponi6n<Iolos n lno tentativas de los trnba.jadorcs 

de utiliznr on bonoficio propio unns u otrns nornms domocrf:tticns 

de lr:ts loyon. burguoano. 

4. DERECHO Y MORAI,. 

Existen n menudo confuaionoa muy sarins acoren dol papol 

socirü, de doo dj uciplinntl cicntificna muy ri.fincs como lo son el 

dorocho y la morRJ .• Dor111tco Tnmnyo, dice nl reepocto: 11 Dosdo el 

punto de viotn üd dnrMho racional humano, este se distinguiría 

de la moral aolru:.H.mto por el valor do BUS normo.s aaimimno: el dol 

primero es la junticia o la utilidad, el de la aogunda. ea el bien 

o la bondadº ( 23) • 

Para Cri utian Thoma.sluo, que fue según Dornntea Tama.yo, 

el primero en dintinguir oiatcmliticamontr.) la cu13ot:l.6n dol derecho 

y la moral "en tanto que los deberou morriloo se ref leron al fuero 

interno del individuo, loo ,juridicoo se ro:!.ncionan con la conducta 

exterior d.el mismo. De aquí la primora diferencia: la interioridad 

de la moral y la exterioridad del derecho. Ln segunda. gran difere.n 

cia consiste en que la mcnu es it1co1Jrcible; es decir, puede ser 

impucato por la fuer~n. i:a~ ::istao carncter:Íf:lticas se basa Thomaaius 

para sostener la libertad de conciencia, de religión: ningún fuero 

externo debe coaccionar ln parto interna del individuo, su intimi

dad moral; ni aun el derecho, pues do otra manera estarla invadie,E; 

do esferas que no ll.! corresponden 11 (24}. 

Heinrich Ahrena entre otras notas diferenciales nos da la 

siguiente: 11 Los preceptos moralea son absolutos, invariables, :inde

pendientes de loo lugares y tiempos; loa preceptos da derecho o las 
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leyoe juridicns son relntivao y va.riabloo, porquo las condicione• 

de existencia y desarrollo cambion con laa si tune iones, laa 6pocaa 

de cultura y lnn costumbreeº(25). Si no eatnmoo de acuerdo con A

hrenn, mcnoo lo catnrflmoo con Dorantes Tamo.yo cuando air,uiendo a 

Del Vechio, n!i:rmn: 11 
••• ha.y normas moral.ca relativas y variables, 

y hay normns juridicao absolutas o invariableo (las dol derecho r~ 

cionnl o 11 naturol 11 , por ejemplo)º (26). 

l:'~duardo Go.rcía Maynoz noa señala la.o siguientes antinomieu 

diferencio.los entro moral y derecho: interioridad y exterioridad, 

autonomia-hoteronomiu, unilateralidad-bilatoralidad, incoeroibili

dad-coercibilidud. 

La verdad oo que ol dorocho y la moral, están ostrechame!! 

te relacionados; en ofecto, ambaa diooiplinaa científicas abordan 

el comportamiento humano mtjoto a normaa, aunquo en el terreno del 

derecho se trata do normns qua oe imponen con una obligatoriedad 

externa o inclusive coorcitiva, mientras que en la esfera do la 

moral lao normas aiendo obligntoriaa, no ae imponen coorcitivamentE 

Pu.oato que en el campo do la práctica del comportamiento 

humano, el moral oa el quo ae rolaciona más estrechamente con el 

jurídico o logal (derecho), ya. quo ambos ae hallan sujetos a nor

mas que regulan las rclacionoo de loe hombres. 

Derecho y mortu comparten una serio de rasgos esenciales, 

a la vez qua so diferencian entre oí por otros eapecificoa. Veamos 

en primer lup;ar, loa rasgos comunoa a una y otra forma do conducta 

humana. 

1) El darocho y la moral regulan las relaciones de unos 

hombree con 6troa mediante normao; postulan por tanto una conducta 

obligatoria o debida. En asto se asemejan tfü~bién al trato social. 

2) Laa normas jurídicas y morales tienen el carácter de 

impcra.tivoa; por onde, cntrafian la exigencia de que se cumplan, es 

decir, de que loa individuos oe comporten necesariamente on cierta 

forma. En esto ao diferencian de las normas técnicas que regulan 

laa relacionen de loa hombrea con loa modios de producci6n en el 
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proceso técnico, y no tionen ese carácter de imperativoa. 

3) El dorccho y la moral responden a una misma necesidad 

social: regular las rolnciones de los hombreo con el fin de asogu· 

rar cierta cohesión sociul. 

4) El derecho y lA. moral cambian al cambiar históricamen

te el contenido de su función social (os decir, al operarse un Ca.!! 

bio raclical. on ol aiaternn político social). Por ello, catas formai 

do conducta humana tienen un carácter histórico. Así como varía. lf 

moral de una época a otra, o do una sociedad a otra, varía tambi6n 

ol derecho, 

Examinando ahora laa diforoncias esenciales entre el der~ 

cho y la moral encontramos: 

1) I1aa normas mora.los so cumplen a tra.v6a del convencimie; 

to interno do loa individuos, y exigen, nor tanto, una adhesi6n !j 
tima a dichas normas. En este sentido, cabo hablar do la interior! 

dad de la vida moral (el agonto moral tiene que hacer suyas e int~ 

riorizar laa normas que debo cumplir). Las normas furidicaa no ox1 
gen eae convoncimionto interno o adhcai6n íntima a elle.a. (El aujs 

to dobe cumplir la norma jurídica; aun sin oatar convencido de que 

ea juata, y, por consiguiente, aunque no so adhiera íntimamente a 

ella). Cabo hablar, por cato, do la exterioridad del derecho. Lo 

importante aquí oa que lo. norma ao cumpla cualquiera quo sea la 

acti~ud del sujeto (voluntario o forzosa)hacia su cumplimiento. 

2) La coactividad so ejerce on ln moral y en el dorocho 

en distinta forma: ea fundamentalmente interna, en la primera, y 

externa, en ol !Dcgundo. Nada ni nadie puedo obligarme intornamonto 

a cumplir la. norma moral. J,o cual significa que ol cumplimionto de 

las normas morales no esta asegurado -por un mocani·smo exterior coei: 

citivo que pueda PRaar sobro la voluntnd. El derecho, on cambio, 

requiero dicho mecanismo, cis decir, un a-para.to estatal capaz de iB! 

poner lf3. obsorvaci6n do la norma jurídico. o do obligar al sujeto 

a comportarse asi, y pasando por tanto, si oa necesario, por en

cima do au voluntad. 
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3) De coto distinto modo do nsogurar ol cumplimiento do 

laa normas jurídicos y morales ao dosprondc, a su vez, que las pr_! 

moras so hallan coclificudaB formnl y oficialmente. 

4) fo1 esf oro. dol dorocho os mono f3 runplin que la de la mo

ral. La mornl uf neta n todos los tipos do rolnci6n entre los hom

bros y a mw difnrontco formo.o de comportamiento (así por ejemplo, 

el comportamiento politico, ol económico, etc. pueden ser objeto 

de calificación moral). El derecho, en cambio, regula las role.cio

nes entre los hombres que son más vitales paro. el Estado, las cla

ses dominantes o ln oociedad en su conjunto. 

5) En virtud de que la moral cumplo --como ya hemos se

ñalado-- una funci6n aocial vital, se da hist6ricamente desde que 

existe el hombre como sor social y, por tanto, con anterioridad en 

cierta forma especifica de organizaci6n social (la sociedad dividi 

da en claaea), y a la aparici6n del Estado. Pueoto que la moral no 

requiere la coacción estatal, ha podido existir antes do que sur

giera el Estado. El derecho, on cambio, por estar vinculado necee_! 

riamcnte a un aparato coercitivo exterior de naturaleza estatal, 

se halla. ligado a la aparición del Estado. 

6) La distinta reluci6n de la moral y el derecho con el 

Estado ex¡üica, a su voz, la distinta situo.é:i.6n de ambas formas 

de conducta humana en una misma sociedad. El dcrocho al oatar liéU! 

do necesariamente al Estado, n6lo existe un derecho o sistema ju

r!dico único para toda la sociedad, aunque dicho sistema no tenga 

el respaldo moral de todos los miembros de ella. Aaí., pues, en la 

sociodad divid.ida en clases antagónicas sólo existe un derecho --ya 

que sólo oxiato un Estado--, mientras que coexisten dos o más mo

rales diversas u onuestas. 

7) El campo del dorccho y do la moral, respectivamonto así 

como su relación mutua, tienen un carácter hiat6rico. La esfera 

do la moral so amplia, H expensas do la del derecho, a medida que 

loa hombrea observan las reglas fundamentales do la convivencia VE. 
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luntnrirunonto, sin nccooidad do caacci6n. Esta ampliación do la e~ 

forn do la moral con la consiguionto rcducci6n de ln esfera del d.Q 

rocho oa índico, n su voz, do un programa socinl. El pnso n una º! 

goniznci6n socinl superior ontrru1n ln susti tuci6n do cic:'ta. oondu.9, 

tn jurídico por otrn, more~. b'n efecto, cuondo ol individuo rogtlla 

aua relaciones con los dom6.s no bnjo lo. nmenrtiu do unn ponn y con 

~rudn de la coacción exterior, sino por la convicción intima de qui? 

dobo octuar nsi, ¡medo nfirmnrso que oatamoo roi.to una forma do ºº!!! 
portamionto humano rnúo elevado. Asi, pues, las relaciones ontre 

derecho y mornl., quo combinn históricaruonto, revelan en un momento 

dado ol nivel como el progreso politico-eocial que lo hace posible. 

En conclusi6n: la moral y ol dorocho comporten rasgos co

munes y muestran, a tm voz, diforoncias oaencialos, poro estas re

laoionoa, que poseen asimismo un carácter histórico, tienen por ba 

se la naturaleza del dorccho como comportamiento humano sancionado 

por el Estado, y la naturaleza do la moral como conducta quo no r_2 

quiere dicha sanción ootatal, y so apoya oxcluaivruncnto on la au

toridad do una comunidad, oxprcsadn en normas, y acatada volunta

riamente. 



SEGUNDA PARTE. 

OIENOIA, PILOSOFIA DEL DERECHO Y DESARROLLO SOCIAL. 



OKPITULO III. 
trBICACION Y OLASIFIOACION DE LAS CIENCIAS. 

l.,. INTRODUCCION, 

Joa& Forl"l'.to:r Moro. on au obro. monumental dice: 11 El estu

dio do lr.. definición del dorocho, do su origen, fundnmonto y tloea

rrollo, os ol tema do ln filoeofin del dorooho, la cual oa oonoobl 

da n veces como unn do lna ra~as do lu filosofin y n veces como la 

pr.rto b~sioa de unn ciencin nut6nomn. del dorccho 11 (27). 

Si bien, la o.xprosi6n "i'ilosofiín del dorocho" procedo de 

Hugo, quion en 1797 oocribi6 ou cureo de Derecho Civil, o Trato.do 

dd Dorccllo Nntural, o Filoeofín dol dorooho; el gre.n fil6aofm Gui

llermo Federico Hoeel, fue quion verdndoromonto ln fundament6 y le 

dio nmplio contenido filos66ico. 

Volviendo n Forrnter Mora, Doronten'. Tru:iwo toma como auya 

le idea de conaiderur a la filosofía del derecho como una rrunn de 

la filoeo:fio. y dice: ºDiforoncia.da.a do cate modo la cienciu y la 

filosofiu, y Vinto que O. ''Sta última corroaponde la invostigaci6n 

de la eeoncio. o ol aer de las cosas, y ya que ea eeto traba.jo, nos 

pro~onemos dcsontreñar qu6 os el dorocho o aea, ol ser del dorccho, 

os claro que oete eatudio corroaponderá a la filoaofio.tt (28) .. Y 

por l6gica, concluyo dicicnclo: 11 Puro la filosofía. dol clorocho no 

solo.mento estudia la oooncia. y el 'vulor-no valor' de lo justo-in

justo, sino también, y prin.ciphñmonte, ln esencia o ol ser dol de-

Entra loe au.toroo quo so 1nclinr.i.n por definir n la f'iloa.2 

f fin dol derecho como ciencia, homos torondo oomoda.monto a troo au

toras quo cita el mnoatro Prooindo Hernbndoz on su libro ºLoooio ... 

non do Filo sofin dol Dorooho"; y o.sí, 1\hrcna dofine · ~t la f:I:.16-

aofin dol derecho ( quo itlentifico. con el dorocho naturnl) comos 11 • • • 

ln ciencin que expone loa ~rincipios cru.·dinnleo del derecho cono~

bidos ~or le raz6n y fundados en ln naturaleza del hombre, oonei

deradn en si mi~na y en sus relacionee oon el orden universal dB 
loe cosas" {30). 
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Pa:rn Dol Vochio, nr,C'.. í'ilooofin clol dcrocho os ln discipl,! 

nn quo dofino ol t1orocho en su univoroalido.d 16eicu, investign. loi: 

:Undnmontoa y loo oarnctorca gonoralos de su dosarrollo hiot6rico, 

y lo valorn i:.mgún el idonl do l:::i. justicia trnza<lo por la. pura. rr..

z6n11 (31). 

Stommlor entiendo vor :t':llcrnotiet dol OClr~oho, 11 • •, O.C1Ut1liAI 

lloctrin~s goncrnleo que oo puodon proclnmar dentro del campo ju:rí· 

dooo con un olcnncc nbaoluto; y resorvn u ln jurisprudencia t6cni

ce o (ciencia jurídicn en aontióo restringido), a~pon~r Ql oont~nj 

do oopocial da loa ordcn~.miontoa jurídicos conorotoa que co euco• 

don hiot6ricmnonto, reproduciendo en forma compomlindo. y precisa 

lno norninn do un derecho dru:io 11 (32). 

A reserva uo nnaliznr m6a detolladamcnto el concepto de 

filooofin del dorccho on ou momento m!-.a oportuno, me cobijaré por 

~(.)l'fi ~n lt\ opini6n del mMetro Pl'ooindo cucndo dictu 111 Setas O.o.ti• 

nieioneo do l~ flloaofin jU.1"iclicn Pl"O'PUestae Por fil&eofo1':1-jurie-

\t>.s quo n;tribuycn ol mismo significudo e. loa t6rminoa que cmplomt1 

no mucst:rnn, td.n ombnrgo, que totloe clloc coinciden on diatinl,,l"Uir 

oatn disciplinn filoe6fion, de lao oioncine jur!dicns particula

:rea, por ou objeto formn!t'' (33), y on ol caso da laa doa 'Últimas 

dofinioionos --ngregarín ~ro-- r.u. C<'rñ't~r hic:rtíoricist0 (nu:o. cur-;n~ 

do on Dol Veohio oncontrnrnoa fuertes dteoroprolcina n ooto rospootc 

Entra loo nutoroa mox1orJio6 Frnnoieao Qonz!iloft Dina Lom• 
brlr{\Q ':! Ma.núel Ru1tt D:::izn coinciden on oeñalur que la filoaof!e. cleJ 

dorccho: "Ee ln diaciplinn fundomontal consistente en un sistema. 

raeio11ul de verdadoo acerca del derecho, su n"'!turaleza, conocimio.r; 

to y vnJ.or11 (34). 

¿ Ee unn oicnci!'!. ln. filoaotín. dol derecho? ¿ Podemos es

tardo acuerdo con el mneatro Preciado cuando afirmn? 11 ••• lu filo

sof!n del dorcoho oa uni:t cicncin juríd.icn, on sontido lnto, má.e no 

·puede ~~r clnaificndn entre lns ciencias jurídicas particulnroa. 

Su objeto formnlt el estudio do loa primeros principios del dero-
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oho le da el rango de la oiancia jurídica suprema" (35). 

Por principio dirornos quo sí estrunoa de acuerdo con ol 

mneatro Preciado sobre la dofinici6n de ln filosofía del derecho 

como ciencia; poro para demostrarlo, primero tenemos que realizar 

un minucioso recorrido por los difícilen voricuotos do la defini

ci6n, caractorizuci6n, clusif1caci6n, particularidad, etc de osa 

maravillosa. palabra mágica denominada CIENCIA, pn:rn terminar clasi

ficnndo a la filosofin del derecho, dentro dol amplio campo de laa 

ciencias oocinlcs. 

2. EL CONOCIMIENTO OlENTIFICO. 

El conocimiento que so adquiero on la ciencia ea el resul

tndo do una actividad social, denominado. investigación ciontífioa, 

cuyas aplicaciones prñcticna producen el deaarrollo tecnol6gico, 

mediante ol cual el hombro trrurnformn nl mundo para aati ofacer sus 

necesidades y mejorar las condiciones da nu vida, ºla actividad 

científica eo una de lao actividades humo.nas más importantes, poe

que sus resultados contribuyen de manera decisiva al mejoramiento 

de nuestra existencia. La ciencia e2 un producto del esfuerzo coleE_ 

tivo do muchos hombreo y mujeres, a través do una multitud do gene 

racionast do maneru que sus conquiatao y reoultados pertenecen en 

común a la humanidad entora11 (36). 

Rn ol curoo de su actividad ciontífica, los invostigudores 

ejecutan un gron número do operacionoa mcntaleo y manualest a. tra

vés do lao cualco conoieucn descubrir la exiatoncia de nuevos ob

jetos, oonoocr sun diotintos aspectos, determinar sus vínculos in

ternos y extornos, comprobar o modificro· lao conclusiones previstas 

y encontrar la manera de intervenir en el desarrollo de loa proce

sos naturales y sociales, para cambiar consocuontomento sus efectos,. 

Las oporacioncn que realizan los invostieadonca cicntíficon son muy 

somcjantoa. a las que practican cotidinnamonto todos los hombros y 

mujorca_y, en realidad, la diferencia más notable consiste en quo 

las actividades científicas oc llevan a cabo con un rigor mucho ma-
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yor y en condiciones doturminndno con grnn procisi6n. 

El oric:cm dnl conocimionto ciontifico ao oncuentra en la.a 

divorsun acti vidndoo humonus y, parUculormontu, en las técnicas 

cmploadno y do1mrrollndn.o en al ojorcicio ele loo oficios y las ar

tes. Donde aun comienzos, la ciencia hn avnnzudo modianto la ola

boruci6n teórica y lti niatcmn1;iznci6n racionada, pero oxigiendo 

siempre como condición ineludible la do que eec;.¡;.:¡ desarrollos puo

don sor comprobados en la práctica. Y este aopocto do nu nplicaci6n 

y su vorificuci6n en lno actividFides prácticas dol hombro, siguo 

siendo la baso nocosnria e imprescindible on que so apoya el desen 

volvimicnto do ln pnrtc nbstractn y ospoculntiva de lo. ciencia. 

"El sustantivo sciontia --nos dice Forrater Mora-- proce

de del verbo ocire, quo sic;nifica 11 eo.ber 11 ; etimológicamente cien

cia equivale, pues a 'el saber•. Sin embargo, no es recomendable 

a.tenerao a Ct;~ta equivalencia. Hay sabores que no pertenecen a la 

ciencia, a menó a que tomemos, puoo, hacerlo sin6nimo de 'saber• 11 (37) 

Seg(in el maestro espru1ol, al propio Pla.t6n, que dietin

guia rigurosamente entre ol oabor y la opini6n, advertía que ésta 

no ea simple no naber; es algo aituado entro ln perfecta ciencia 

y la. absoluta ignorancia. Busco. prccioar Fcrrater que tipo de sa

ber oa el científico y aoi ourgen on su monte varius respuestas, 

como por ejemplo: que es un saber to6rico susceptible de aplica

ción práctica y técnica; que os un oabar riguroso y metódico, ate. 

Toda.a estas roapucstas nos proporclomm según 61, alguna informa

ci6n sobre el tipo Of;lpccio.l dol 1mbcr científico, aunque inaufi

oiontomente. ''Tienen adcmúo, un inconvoniontet en nuestro caao im

portante: de que no pormiton distinguir entro la ciencia y la fi

losofíu" (38). 

A ln ciencia nos la define Francisco González Díaz Lombar 

do como: "el conocimiento de un sistema de verdades que versan so

bre un objeto determinado, deducidas de principios ciertos y evi

denteatt 09}. El miomo maestro hace suyas las palabras de Santo T,2 
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mlrn cuando dico: ºConvienen on eotn definición, lo mismo los aabi, 

quo los ignornntef:I. Loo onbioo cuando dicen qu.e rmbon y loa igno

rantes cuando croen quo saben, ontiondon la sabiduría y la cienoL 

según la definición que nco.bomon do da.r"{40). 

Ln verdad oo que la cioncia os la oxplicaci6n objetiva y 

raciono..l del universo. Como oxplicuci6n, la ciencia doocribe laa 

diversas formao en q10 so mnnifieotan 108 procosoo cxistentoa, dis· 

tinguo lns faseo oucooiva.n y cooxiotentes observadas en ou dt;itia.rr: 

llo, dooontrafia &~s enlaces internos, pone al descubierto las ac

eionoe recíprocao que so ojorcon entro unoa y otros, detormina. lo 

requisitos que aon nccosurios pr,ira quo ocurra un procoso y sufici 

toa pare. llova.rlo a. of ecto y, en fin, encuentra la.a condiciones y 

loa modioa convenientes po.ra haoor más eficaz la intervanci6n hum 

na en ol curao de loa propioo procoeoa, ya soa noolermdoloa, ro

tardándoloo, intoneioándoloa, atonuándoloa o modificlmdoloa de o

tras :va.ria.a manoraa. 

La ciencia. pura Roaental: "Ea una forma do conciencia se 

cial; conatituyo un sistema; hist6ricamonto formado, do conooimic 

tos ordonados cuya voracidad ao comprueba y ee puntualiza conatar: 

tomento en ol curso do la práctica social. La fuerza del conooimi 

to científico radien en el a::a.rúcter genoral, universal, necoaa.ric 

y objetivo de su voracidad. A diforcncia del tU'to, <quo refleja ol 

mundo valiéndoeo de imngonoo nrtísticno1 la ciencia lo aprehende· 

conceptos mediante rocuraoo del pensamiento 16gico. Frente a la l 

ligi6n, que ofrece una reprosontaci6n torgivorarole y f antástioa t 

la realidad, la ciencia formula suo concluoionea basándoae en he· 

choo. La fuerza de la ciencia está en aus generalizacionoa, en eJ 

hecho de que tras lo ca6Ual y caótico, halla e inveotiga leyes ob· 

jetivaa sin cuyo conocimiento no es poaible desplegar una activi

dad práctica conciente y orientada hacia un determinado objetivo. 

La fuerza motriz de la ciencia estriba en las necesidades del dee 

rrollo de la producc16n material, en las necesidades del avance e 
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la oooiednd" (41). 

3. CARAOTERIZACION DE LA CIENCIA. 
La mxpl icnci6n ciontífica es objetiva. porque representa 

las formas en quo se mrmifioottm los procesos, cuya exiotcncia no 

depende do las oenso.cionoB, ni ·tampoco do la conciencint ol pensa

miento, lao po.sionón, o la voluntad do loo sujetos quo los conocen 

En rigor, la oxplicnci6n cicntíficu no ca el reflejo mental quo no 

formamos acerca de los procesos oxietentos y do oo comportamiento. 

Por eso, la objetividad do lu ciencia permito que todo crinocimien

to punda ser verificado y comprobado on cualquier momento y por PB; 

te do cualquier pcraonn. 

Lu oxplicnci6n ciontificu os racional porquo cotablocc, 

por modio de la raz6n, lue conoxiones que aon posibles entro todos 

y cada uno do loa vinculoe, implicucioncs y otros tipoa do rolaoio 

nos posibles ontro lon procuoos conocidos. Luego, dichas conexione 

racionalou son aometidna n la. prueba docioivn de la oxporioncia, 

ajustándolo.a y afinúndolaa cuaYJ.tns voces so hllCo nccosnrio, hasta 

conseguir que ropreecnton loe enlaces que existen ofoctivamcnto e.a 

tro loo proooooo rcaloo. Y cuando üBO se logra, y sólo ontoncoa, 

las conexiones racionales eo conviorton on conocimiontoa objetivos 

Antonio Gramnci, en su libro 11 Ln formación do loa intoloc 

tur>.lori11 dice: ºE:n ol nlr\ntonrniento do los problemas hist6rico-crí

ticos no es convcnicnto concebir la diacuoi6n científica como un 

proceso judicial donde fronte al acusudo hay un fiscal, quien por 

el imperativo de ::ru cargo, debo domostra.r quo el recusa.do es culpa

ble, pedir quo le son impuo..:ita una pena. y, por coneocuoncia mien

tras letn duro, cxcluírlc do la sociedad. En ln discusión científi· 

ca, puoato quo so supone que ol interca está on lu investigación 

de la vordad y ol progroso do la ciencia, so manifiesta más 11 avan

zado11 quien ao sitúa en la. postura de considerar quo ol adversario 

puedo exponer uno. nocosidad quo dobe. ser incorporada, nún con cier· 

tas limi tncionoo, nl ordenamiento do ideas. Compronder y valorar 
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roalisticnmcntc posiciones y ro.zonruniontoa dol contondionto --y 

on ocnoionns os nntng6nico tono µcnorunionto paso.do-- significo. ha

borso libcrndo do 1:1 1 imi'tnci6n del ciego fnnatiamo ideológico, hn

borse colocndo en un punto do vintn criUco, (mico, fecundo en lo. 

invPstig~'ci6n cinntí:fic:iº ( 38). 

In universo, objeto único que ln cioncia descubro y oxpli

cn, os ol conjunto total do loo procci::iou que existen de mnnorn. in-· 

dopcndiontc n cunl.qui cr su joto en JH'.rtfoulnr y n..l modo como ésto 

los conozca, loa ignore o so loo imnginc. En ose conjunto de todo 

lo que existo objctivnmontc, so encuentra incluido el hombre como 

una. de sus partos integrantes. Trunbi6n ost{m cornprcndidoa en el un_! 

verso los diversos ncxoo oxiatentea entre el hombre y loa proceeoa 

natureleo, lo mis..ino que la::i :relaciones socialoa oata.blocidaa entra 

loe hombrea. Po:r consiguicnto, ol univeroo eo ln fuonto inagotable 

dol conocimi cnto científico y, n la vez, en la bo.ae ineludible pa

ra su comp:robaci6n. 

Laa ceracteríaticaa antcriorco eo refieren tanto al cono

cimiento científico en su conjunto, como n cuela una de las cienaiar 

en particular. Por lo tanto, cada diociplina científica se ocupa 

de poner al doscubidrto 111e diverom1 manifcetacionon dol universo 

y do encontrar cxplicacionos objotivaB y racionales pro•a loo proce

sos existentes. Cado. ciencia, rnontcniondo csao cnrncteríoticaa co

munea concent:ra. :<Ju intorés en ciortoB gnrnoo do procesos o bien, or 

alguna.o p:ropicdadoo o'bnorvadas en todoo los procesos del univoroo 

eapecifioemento, con rospncto a dotorminadoa aspectos y únicamente 

on rclaci6n con estos. Y c:l dominio propio dn cada cioncia está 

constituido por la totalidad de aquellos JJrocosos y propiedades que 

pueden ser considcrodua dentro do omi enfoque determinado particu

larmente. 

4. LA ESPECIALIZACIOH Cit'NTIFIOA. 

Si a Galiloo Galiloi le corrospondc el mérito de ser ol 

fundador do la ciencia moderna, en la antig!lodad, por ejemplo on 
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loa comionzoa del ponaamionto griego, ln cioncia ora una y ae lla

maba :filooofín. 
11 Con la nnlnbro. 1 fHooofía' --según Drunpior-\lhothmn-- so 

doaignnbn el conjunto de loo conocimiontos to6ricoe y prñcticoa ad-· 

quiridos yn por ln humnnidad: nocíonoci científicas sobre lu nutura

l<:::-:n :r 1Jobro ol hombro; nonccpcionoa rnota.fisicas cobro lns roalida.

doB nrofu.ndf1~1 que no ocul tru1 bnjo lao apo.ricncius; nociones ost6ti

cne y moro.los quo oricntm1 lo nctiviclnd hncir.i. ln bcllozo. y hacia el 

bl cn11 {39). 

Rn coto sentido complc~jo y comploto os como un Pitltgoraa, 

por ejemplo, o uno do sus dincipulos, podía llnmo.reo fi16sofo. 

Y por cuanto n la filosofin naocin.bon ol conocimiento do 

lna mátom!\ticno --r¡uo ya en aquella época eran consideradas como 

una cicmcin diferente--, un Platón y un Ariat6teles oe hallaban en 

.poaosi6n de toda la oicnoiu de ou 6poca. Su genio poderoso añadia 

a la.o iden:J recibidas de aus antopaaados una contribuci6n maravill,2 

ªª• 
Pero a medida que oe znul tiplicru'on loo conocimientos, ee 

hizo imposible Pfll"a. ln memoria de un hombre eolo rotenorloa todoa¡ 

y m6.a que noda pretender adquirir todoo loa conocimientos de su ~P.2 

ca, y al mismo tiempo hacer que la oioncta avonzara sobro nuevos 

punto a. 

La ciencia ha dó,ia.do, do hocho, do ser una. Se ha conver

tido en una ointosia de ciencias. 

Loo sabios ae han oapccializndo; hon limitado rr~s investi

gaciones a un aolo dominio. 

Ha habido división del trabajo, tonto desde el punto de 

vinta intelectual como desdo el rocon6mico. Las ventajas quo de ello 

ao e1gu.en son idénticas en nmbos casos. En virtud de las leyes del 

hábito el hombro ejecuta con mayor rapidez y perfección la tarea a 

la quo ya. ootá. habituado. 

Do la filosofía o ciencia universal se han desprendido, P2 
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co a poco, las oionciaa particulnros: doado la AntigUcdad griega so 

aopr.'l"a.ron lrrn mntemáticm1 con buolidns, ln mcc(mica con A:rquímodoa; 

on el siglo XVI, ln aotronomiu con Cop6rnico; on el XVII, la física 

con Galileo¡ en el XVIII, ln química con J,nvoisicr; on lo. primera 

mitad del XIX, ln biolog{n, ootudio do los ooroa vivos, con Bichot 

y Clnudo Bcrnnrdt n mediados dol mismo nieJ.o, la oociolo6Ía con Au

gasto Comto. (aunque ya rlllton hflbia nacido ln filooofín. del doro

cho, con la fundamcntncj.6n científica do Hogol). r,o queda a la fi

losofía, como objeto do estudio, ol oopíri tu humano, lrt concioncin 

humana. y ln vida interior, mundo invisible y dominio inmenso. 

Dontro do catln unu de las cicnciHs, ::wí diforoncindaa, so 

ha producido una nueva divisi6n del trnbnjo. Si, on ln cátedra, ol 

profesor explicu toda lu fisica, en el laboratorio, ol snbio so li

mi tu, do ordinnrio, n invootigar tal o cu::ll ramn: posnntez, calor, 

olectricidad, ncú~tica u óptica. 

Pero no todo son ventaja.a en la especiaHzaci6n, ya que 

tambUn puede acarrear cierta ootrechez intelectual. Bxiaten espe

cialistas que exageran ridiculamem;e ln :l.mportancia. de sus eatu- · 

diost en vez de ei tunrlos on el sitio que leo corresponde dentro 

del conjunto de la ciencia particular o. que ao rof:l.orou y dol oon_g 

cimiento científico en general. 

Hay que evitar esta C:iquivocaci6n. Ea mencstor conservar 

el sentimiento do la unidad do la cirmcia. La oioncia, aun conceb1 

da. como una síntesis do cicncinsr y conozca loo diversos m6todcs 

anlicados a la invcatigaci6n de la verdad. 11 Hay que ser univeri:;al 

para el provecho do t:'.na cepodalidad11 , de:cia ol historiador Victor 

"Du.ruy. 

Algunas cuestionea importnntes exigen, para poder aer re

sueltas acertadamente. la aplicaci6n de varioo métodos y el auxi-· 

lio de diatintns ciencias. 

El sabio debe especializarse, poro también aplicar a au 

especialidad un espíritu dilatado por obra do u.na vasta cultura. 
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5. CLASI.FICACION DB I,AS CilfüCIAS. 

11 En un sontido .ootricto --señala Fcrrnter Mora-- la cla

sifioaci6n do lm1 ciencinG on un tomn específicamente moderno, pues 

sola.menta apareció n.l reconocerse lo quo :.:rn ha llanmdo lo. indepen

dencia do lns ctencins particularco con respecto a lu filosofía.. En 

un sentido nmplio, sin embargo, la clnsificaci6n do lnc ciencias es 

~JnálotJ;n ri la clnnificaci6n de los oaberon y a las oubdivisiones do 

la filosofía frocuont erncnto diseutidno por loe :fi16Dofos antiguos 

y mcdievaleo11 (40). 

Pa:ra temer una vi~ii6n de conjunto aobre la ciencia y sobre 

laa necesarias subdivisionrrn do la mi orna, es tndisponnable contar 

con una buena claai.ficnci6n de loe cicncin.s. 

Una buena c1aaiflcaci6n de las cionciao ca 1ncli npensable 

a quien deoeo oboervar, ronque san a diot1mcia, ol progrowo do loa 

conocimientos humanos. Todo sistema do cnooñanzn debía inspirarse 

en olla. Ampere, autor do una clasificaci6n do lna ciencias escri

ba, con ruz6m 11 Si on la onsoño.nza pública oc udmi ti ora u.mi contri

buci6n mlia natural do las ciencias, ello contribuiría. a ha.corla. m~s 

metódica o inclueo mé.s comprenoiblc 11 (45). 

Aún dosdo el pumo ele vista pré.ctico, una claoificación do 

las ci1mcins podrio. servir para ordenar mct6clicamcnto una bibliote

ca y para formar un catfilogo do libros. 
11 Las condiciones que oxig(: una buena claaificnci6n son: 

quo comprenda nolomontc cioncino vordr.idorus (aGi por ojnmplo, cc¡ui

vocadamonto, Da.con y loo enciclopedistas incluyan, entre loa cono

cimiontos hum{'mos, ln po1..:sio. y las nrton) ¡ que abarque todaa las 

ciencias esoncialoa, y que lns distribuyn on un ordon 16sico o hi.~ 

t6rico, poro aicmpro fácil do retenerº. Dice Dmnpicr-Whotham (46). 

Unn primor u di vi ni6n de los o::..bi•roe fuo lo. ostablocida por 

Plat6n curuJ.do distinguió entro la opinión y ol snbcr poopirunonte d.! 

cho. Arist6tolcs, Eudomo do nodos y muchos comentaristas poatex·io

roa del Estagirita dividieron la filoaofia en tcoróticn y práctica. 
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J\riat6tcüca rv.lomAs olnoific6 los saboreo on tres clnsoa: 

tooróticoo, prhcticos y poéticos (o proc1uctivoo). El objoto do los 

anborcs tovróticoo ca ln vordnd; ol do los on.bcroo prActicoe, la 

~ccHn cncr.minr-.cln n un :fin; ol do loa onborcs poéticos o produc

tivor:~, un objeto oxtcrior producido por un agcmto. Una clnsifi

cnci6n muy cotnún de ln. filosofin on lrt otlnc1 o.ntiguo os lu qua fuo 

popul:wizrnl:l por loo ostoicoa : ln i'ilosofín ao divido, nogtÚ:l es

tos, on lógica, físico. y óticn --divisi6n quo todnvin. Kant consi

<lornbn. como ndocundn nn lo. no.turn.l.ezn do lr.a coana". Unr.i. vnrianto 

do ostn. divioión os ln. opicúron.: ln.. ílivia:l.6n c1o ln filosoffo. en 

can.6nica, fisicn, y 6tica. Entro lno clnsific~cionos propuostna 

durante ln Ed.riJ M.o ~ic,, Uni'fl ost!m bnsrv1na on lf'. orgMiznci6n do 

ln onseñnnzn. ( oa el cflso do ln diviai6n t1o 111.0 ortos liborcloa 

en Trivium y ol Qunlrivium) y otrns siguen prcco1ontoo nntiguos, 

capoci::tl.rnonto rriotot6licos. 

La olnsificnci6n mán conooi:1n. on los comionzoa :lo ln ópo

co. morlornc. os l!"t do Frnncia !J'n.con. Esto olnsific6 l~e cienoina s_g 

g6.n lns f P.cul tc.rlos: momo:r:l.r., rnz0n y fnntnsin. Lrt momori'.l llci. ori

gon n la. Historin., ln. cu::tl. oo aubtl.ivitfo un n:"t.grrdu, civil y nntur 

Lr. rnz6n ('.n origen a. ln cionoin, ln cunl oc a.ub.\ivii.lo on teología 

natural, en ciencia de la naturaleza y en ciencia del hombre. La 

ciencia de la naturaleza se subdivide on metafísica o estudio de 

las oausaa formales y finales; y física, o estudio do las causas 

materiales o oficientco. La ciencia del hombre se subdivido en 16 

gica o ciencia de la razón, propia.mente dicha; 6tica o ciencia de 

la voluntad y ciencia de la aocicdad. La fantasía da origen a la 

pocaia, aubdividida oogún las normas de la. po6tica clásioli' .. 

No era posible que existiera una buena c1asifica.ci6n de 

las ciencias antes del siglo XIX, época en que laa mismas se des,! 

rrolla.ron de manera espr.;oial. 

Paro. Drunpior-\'fuctham, las clasificaciones mó.s conocidas 

de las ciencias fueron las de Augusto Oomte, Ampere y Herbert Sp~ 
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cer. 

Seguiremos ese crite~io y por haber sido la menos diaout1 

da, Y 111 quo menor influencia ojerci6, vrunos a resumir primero la 

clasificaci6n de Ampere, expuesta poco despu6s de la de Comte. 

OLASIFICACION DE AJ\tPEHE, { 48). 

Amporo cm su curso de fhiica general clol Colegio do Fran

cia, y ou su obra Enonyo sobro la FHooofía de las Ciencias, ha pr.,2 

puaoto una clnsificaci6n, en extremo metódica, basada sobre ln di2 

tinci6n entre la ma:tcria, estudiada. por las ciencias que él llama 

cosmol6gicao, y el eepiri tu, estudiado por las ciencias que calif.! 

ca de noologicas. Hl\V cuatro ciencias cosmológicas y cuatro cien

cias nool6¡p.cna. 

I. CIENCIAS cosr.'lOLOGICAS: 

l. Ciencias mntomáticas; 

2. Cicnci aa f'f. aic as; 

3 .. Ciencias naturales; 

4. Ciencias módicas. 

II. CIENCIAS NOOLOGICAS: 

l. Cionciaa filos6fico.s¡ 

2. Cinncias diaJ.egmáticaa; 

3. Ciencias ctnol6gicas¡ 

4. Ciencias politicuo. 

La.a ciencias dialcgmltticar; tienen por objeto el arte y el 

lenguaje. La historia forma parte do las ciencias etnol6gicae; el 

arte militar y ln cconomia social, do las cioncias politicae. 

Cada uno. de cstns ciencias esenciales, sa subdivide, a su 

vez, on otro.a cuo.tro, por o jomplo: 

CIENCIAS MATF..JY!ATICAS: 

A. Aritmología (aritmética, álgebra, etc); 

B. Geometría; 

c. Macé..nicn; 

D. Uranología (estudio de los astros). 
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Ca.da una de l~s subdivisionoe so subdivido, a su vez, on 

cuatro; do mr.norn quo rosul tan 64 cioncin.a cosmológicas, 64 cionciai 

nool6gicao; totnl, 128 cionciRo. 

Se censura n Ampnro por habar compl.i.cado su clnsificaci6n 

mezchmdo las ciPncirw verdudorns con las aplicaciones prácticas de 

las clcncias (ln medicina, por ejemplo, es monos una ciencia que uri 

arto; es una aplicación práctica dc1 ln biología). Esta clusifica

ci6n simlitrica os, aobro todo, en extremo artificial, ya. que resul

ta inverosímil el que la ciencia, obra viva, se haya sometido en su 

desarrollo a cuadros ton rígidos. 

LA OLASIFICACION DE COMTE. 

Muy diferonto do ósta os la clasificaci6n do Oomto, cxpao,: 

ta en la segunda locci6n do su Curso de J!iloaofía. Po si ti va. 

Comto ao propone clasificar únicamento las ciencia.a funda· 

mental.ea, prescindiendo de sus aplicacionos ( on virtud do la f6rmu· 

la: Oicncie., de donde proviai6n, do dondo acción). Clasifica do la 

siguiente manara laa seio ciencias fundamontales: 

Matemáticas. 

Astronomi a. 

Física. 

Quimica. 

Biología (o fisiología). 

Sociología ( o fiaica social): 

Las cioncius oc clasifican siguiendo un orden lógico e hi 

t6rico a la voz. 

l.- Ea el ordw de gonoralidad docrocionto y do complica·· 

ci6n creciento. Las matemáticas son la ciencia más general de todr 

porquo estudian todas lns mngni tudcs pooiblcs. La astronomía, quo 

trata del mundo real, es menos goncral qua las matemáticas y es m{ 

complicada a la voz, en su objeto y en su método¡ al razonamiento 

matemático añade un procüdimionto experimental: la ob~wrvaci6n. 

2.- Consiguientcmonto es un orden de independencia y de 



- 42 -
dopondonciu rolntivas. Cada ciencia es indepondionto de la que le 

sigue y dependo du lns quo lo prooodon. So puede entender en quimi· 

en sin ootudinr oscncinlmGntc lu vida: poro no so puodon estudiar 

los seros vivoB ~ün conocer lns loyco gonol'alos do la química, do 

ln física y do ln astronomía. 

3.- Es ol orden hist6rico, oo decir, el ordon on que cada 

ciencia fundrunc11tnl hn llegado al ostndo positivo, sogÚ.n la loy da 

los troe ostndoa. 

4.- Es el orden según el que se dobori11.:r1 estudiar y cnse

ñnr lns ciencias. 

Rsta notnblc clnsificnci6n, tan aoncilla y justificada co 

razones tPn importontoo, hn sido, sin cmbnrgo, discutida oapocial

mento por el fil6sofo in¡JlÓe Horhort Spcncor. 

LA CLASIFICACION DE SPENCER. 

Sponcor formula lllgunna criticas roapocto a la clar;ifica

ci6n do Coruto. Sob:eo todo lo rovrochn ol hnbor omitido la psicolo

gía bajo ol pretexto ilnoxacto do quo no os una vo:rdadera ciencia. 

Sponccr propone basu.r la clnsificnci6n do las ciencias on 

ol carñctcJr rn!rn o monos nbstracto o concreto do au objeto. La abs

tracci6~1 os el podor de nialnr, de una ropresentaci6n o de una no

ción, un olcmanto: aobro esto elormmto ae concentra todo. la a.ton

c16n y se prcaclndo do los o·t;roo. Do cata hoja do papel, ooncreta, 

puesto quo Sú halla bajo mis sontiüoa, puedo abstraer la cufllidnd 

de au blencura. 

Dosdc esto punto do vista se disting~irán: 

I. CIBNCIAS ABSTRACTAS: 

l. Lóµ:ica¡ 

2 .. Mn.temáticr.. 

II. CIENCIAS ABSTRACTO-CONCRETAS: 

l. Mec{mica; 

2. Pi sic a; 

3. Quimi e a. 
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III, CIENCIAS CONCHETAS: 

l • Astronomí n; 

2. Goologia; 

3. Biología; 

4. Psicología¡ 

5. Sociologín. 

Spencor, fi16sofo evolucionista, clasifica las cionoina 

concretas en el mismo orden en que su objeto ha hecho su npa:rici6n 

según ln evolución: do ln nebulosa primitivn han salido los astros; 

sobro el nstro tierra los torremos so hnn diforencindo. De lo. mato

rin hr..n salido ln vidn, do la vidn ln concioncin. Algunos da los 

seres vivientes y concicntes ae han agrupado en sociedades. 

La clasificaci6n de Sponcer descansa sobre una idea ine

xacta. Contra Spencor se puedo defender la i~ea de Oomte de que t,2 

da ciencia, es a la vez, concreta. y abstracta. 

Las matemáticas, ceienciae abstractas por excelencia, se 

convierten en concreta.a desde el momento en rue hacon intervenir 

ejemplos particulares y fie;uraa qu2 caon bajo los sentidos. La as

tronomía, ciencia concreta, se convierte en abatracta desdo el mo

mento en que deduce do la realidad observada en leyes generales. 

Una claoificaci6n que he. ejercido una gran influencia ha 

sido la expuesta por loa neo-kantianos del sudeste alemán, Riokort 

y Windolband, quienes señalan que las ciencias naturales propenden 

a la generalizaci6n 1 en tanto que las del espíritu a la indiviütla

lize.d6n. El segundo do loa citados en BU famoso discurso rectoral 

de la Universidad de Estraburgo distingue entro ciencias: a) nomo

tótica.s, explicativ~s o de loycs, que ao refieren a laa relaciones 

necesarias quo existen entre loa fen6monoa, b) ideográficas, o cie!,! 

ciaa de auceaoa qur, tienen por objeto loa hechos pretéritos en BU 

individualidad OP...ractnrística. A estas últimas suele dárselas la 

denominación do ciencias hist6ricas. 

El maestro universitario Eduardo García Ma;ynez, se ha en

cargado de realizar ol estudio correspondiente a oeta ela.sificaci6n. 
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"Las nomot6ticas no dosdofüm ol oxamon do loa h'eohos, poro cuando 

los toman en cuonta. lo hacdn oon ol doaoo dd descubrir lo que ti,,2 

nen on comtm con otros, n fin do ostablcccr sus ofoctoa o sus cau

sAs. Pnrn loa cultivadoras do las cioncins do la naturaleza (fiaica 

química, biología, etc), loa fen6monos son 'casos particulares do 

una loy, ojomplaros --en si diforontoa-- de unn claao; porque la 

fi jaci6n do lo índividuuJ. ·y particular los sirvo a6lo como modio 

para ln consocusi6n do su propio fin cognoscitivo, que os la apro

honsi6n do rolacionoa gcnoralos, ol conocimiento do loyos11 • El hi1! 

torindor, en cambio, so atione n lo particular, a lo único, a lo 

intuitivo¡ su problomn consisto "on dar nueva vida y actualidad 

ideal a dotorminndna formas dol pasado, con lo. totalidad do su fi

sonomía individual". El invoatigador dd ln naturaleza intenta hacer 

abstracción do loa objotoa sensibles quo continuruncnto aparecen y 

deaapnrccon, parn comprondor lns loyoa véJ.idaa do todo acontocer, 

en su temporal. invnrinbilidad; construyo como 'vordndorn esencia' 

do laa oosna •un mundo do útomos incoloros y mu.dos, ain el froecor 

de lna ouolidados aonsiblos'. El historindor so munorge gustoso en 

lo concreto y tempornl., y 'no a da ouudroa do hombro a y vidaa huma.

nas con toda ln riqueza do aua pooulinres forronat con la plenitud 

de su vida intelectual' ( 49). 

El mismo Gnrcin Tllnynez se oncnrgn do hncorloa unn profun

da crition: "Quien protondicao situnr n ln Jurieprudoncia Técnica 

en alguna. do lus dos divieionoa de ln clo.eificaci6n de Windelband, 

fracnsarin, porquo ln disciplina on cuoeti6n no formula loyea, oo

mo lna ciencias nomotéticna, ni describo sucosos, como laa ideogriJ. 

ficaa. Si ~quolla mntcrin poaoo cnrúotor ciont5.fico, hnbrñ que ºº.!! 
cluir que la claaificac16n de Windelband es incompleta11 (50). 

Por su parte Hano Kolsen1 jefe de la ~scuela Vienesa, di

ce que las disciplinas científicas pueden clasificarse en: a) ex

plicativas (ciencia.a natural.ea:); y b) normativas (de la conducta). 

npor ser el derecho un fenómeno social, la ciencia. del derecho for-
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ma porte del grupo do cloncia.a quo ootudian la sociedad deedd die· 

tintos pu.ntou do vistn. Eota.s ciencias difieren en su esencia de 

laa do la naturnle~m, dcufo que lo. sociedad eo una realidad totalm 

te distinta de ln naturaleza" (51). 

m maostro Garcia ~taynoz, señala. que puede intentarse un 

clnsifiouoión do lno ciencias diotinguicndose entro ciencias: a) 

lcyoo¡ b) diociplinno normativas, aubdividiondo estas últimas, de 

acuerdo con I~eHx Soml6, on nomográ.ficas (exposición sistemática 

de :rceias normativas y nomotéticus (creación de leyeo). "Do acuer 

do con la tesis de Folix Soml6, expuoata en el libro Teoría Jurí~ 

ca fundamental, la.e citadaa en último término deben ser divididas 

en dos grupos. Ln del primero, que ol juriota húngaro llama nomo

grli:t'icaa, tienon poi- objoto la oxpooición siotemátioa de determin. 

daa regla.a normativas; la. miai6n do las dol sogundo, que designa. 

oon el nombro do nomot6t1caa (aunquo no do la misma índole. La gr. 

mática, por ojomplo, partencco al segundo grupo; la juriaprudonci 

técnica. forma parte dol primero .. Maa no hay quo olvidar que dioha 

disciplina posee, ademfis de ou facota cúantifica, un aapocto técn 

co. No es únicrunonte ciencia, sino ar'ti'.! 11 (52). 

Por nuestra parto, siguiendo la clneificnci6n de la filo· 

sof'ía marxista, diromoa quo on cuanto al aspooto do la cla.oifica .. 

ci6n do las ciencias en éstn una conoxi6n do ollus o soa, ol lugn: 

quo éstas ocupan en el ~istoma do los conocimiontoa ciontificos o: 

funci6n do dcturminudoo nrincipios quo roflojan las propiedades y 

el nexo do loa objetos ostudiadoa por las distintas cienoiae. Do& 

de al punto do vista gnoneol6gico, los principios do la clasifica· 

ci6n de las ciencias pueden aor objotivoo, corroapondiontes al ca· 

ráctcr del propio objeto do las ciencias, y subjotivoa, depondion

taa de las nccosidndcs del hombre. Siguiendo cato último criterio 

Engela11 comprcndía la conexi6n y le.a transformacionoa do lua cien

cias como reflejo de la conexión y de las tranaformacionoa de las 

propias formas del movimiento do la mutoria, f ormns ostudiadaa por 
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las oiencina particulares. Pnrn las cionciaa de ln naturaleza, es-

tablcci6 la sorio: mocánica··f'is!ca-quimica-biologia. Luego, a tra

vés do su teoría antropogénica del trabajo, ostublocc ol paso do la 

nnturaloza al hombro y corrcspondicntemdnto, do lo.s cicncina natu

rales n laa ciencina oocialoa ( n ln historia y n lns cioncias del 

ponat:1r~ 11 (53). 

Mario Bungo, divido a lna cif!ncina on: formnlos y f(1cticas 
11 Ln l6~icn y ln. mntomllticn, por ocuparse de1 inventar ontoa formnloe 

y do cstublocor :rol11.1cio.ncs entro ollos, se llaman a menudo ciencias 

formc1os, procisamnnto porque sus objotoo no son ooeas ni procesos 

aino, pr.u·u emplear el lenguaje pictórico, formos on las quo so pu_g 

de verter un surtido ilimitado do oontonidoa, tonto .ff..cticos como 

cmpí:ricoa" (54); y on cuanto a ln.s ci1.mcina f6.cticns: 11 ••• por lP. 

otra. Así es como lct fioicn, ln quimicn, ln fisiología, ln psicol.2 

gía, la economin y lns domfts cicnc:tns :rocurron n. la m.q,tomó.ticn, º.!!! 

plcfuldoln como horro.mionto. pnrn realiznr ln mfo:; procian roconatru_2 

ci6n de lna complojna rclncionos que eo oncucntrnn ontre loa hechos 

y entro los divcreoa r.spcctos do loa hochoa; dichas cioncina no ide 

tificon lna formna idonloa con los o1).jo·;;os concrotoa, aino quo in

torproton las primoroa on términos do hechos y cxporicnciae (o, lo 

que ca equivnlento, formnli.zon onuncindos f!tcticos) 11 (55). 

Por mi pr-rtv, yo dividir6 n 111a ci<:ncio.s an tres clnaos: 

CIENCIAS TECNICAS O MATE.MATIOAS {citorn6ticn, mccfmicn, mutomnti

cua, ote); CIE'i\!CIAS DE LA NATURALr:.:ZA ( crntronomía, biologia, fisio

lOgÍa, etc}; y CIZUOIAS TJE Ll! SOCIEDAD o soor ALES ( oconoroia, polí

tica, derecho, aociologín, filoaofin, filoaofin dol derecho, oto). 

Marcos Bnskin, divido sol~monto e lns ciencina on dos closaa: nat~ 

roles y aocilJlca. 11 LA CIRNOIA nos proporcion~ dotorminndos conoci

mici.1tos, puu3 n;.ruun '.:'. compri.<ndor lna luyes que rigen ol dosnrrollo 

do la nnturalczn,-como auolo docirso~ y tv.mbién ~ doscubrir lns 

leyes do ln. vidn social" ( 56). Considero quo su clrrsificnci6n os 

incomplotn TJUc,oto quo n lns m'ltcmli.ticns, cibern11tioa y otras cien

cias, l~s dcjrU'in fuera do toda olnaificaci6n. 
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6. DE QUE SE OCUPAN J,C\S cr:mCIAS SOCIAL'!:S. 

El conocimfonto do 1·1 ronlidnd circununnto tHl unn cond1-

c16n indispcnor.blc n. lr. exintoncir1 del hombre, 1\ ou luchn oficnz 

con l:i. nn:turrlozr.. El hombro no puudo vivir sin nlimonto 1 --como 

yn lo hnbif1lllor1 onuncüi.do en ol introito--, vestido ni viviondn. P.!} 

rn coni:wguir los bione:B mritorir>_los nocosnrioa, debo utilizor modiot. 

técnicos o son. dolic trr.bnjnr, no decir influir do un modo u otro 

sobre l~ nr.turnlozo: cultivn:r, plont.nr, crirtr g:mndo, fnbricnr te

jidos, trnt'>l' cuorost invontnr mf1quinns, mctrncr cn.rb6n, petr6loo, 

otc. Al influi.r Bohrc 1'1 naturi'l..lczn ~1 trnvós do modios técnicos y 

mn.tomf'.ticoo, el hombre lr.. conoce mojor. 

Siglos at:r·a'o, el conjunto de Ciencia.o tfotura.les y Técnioo

matemática.a era reducido. Loa oatudioaou da entonces tenían que OC,!! 

pa:rso de muchas m~1torios a la vez. Pero hoy el número de aquellas 

ha aumentado m1 forma comüdorq.ble. y almrcan tantos aspeoto1-1, que 

muchas de ello.a haatn oc hnn aubdividido. 

Existe, por ejemplo. unn ciencia especial, la aatronomía, 

que estudia la estructurn y desarrollo de loa cuerpos celestes (sol 

estrelle.a, nebulooao, plnnotr.w y fllH' aat;¡litea, cometaa, meteoritos 

etc). Pero la aotronomia M subdivida en aatrofíoica y cosmogonía. 

{aparta de que neoeai ta el perfeccionamiento de nuevo a modio o téc

nico a como lo aon aparntoa, lento o, oto}. La o.ntrofisica estudia 

el eatado físico y la compooic16n q•.dmica da loo cuerpos celoates 

y la cosmogonía, explica su origen :r desarrollo. 

El hombre no sólo os un fruto do la nr>.turaleza, a la q:.¡e 

modifica n través del trabajo y la técnica, ccnoció.ndola en into

r6a propio. También es, como axpreanron los penoadoroa antiguos 11un 

animal eociaP. Vive en sociedad y no puedo oxiatir al mfl..r~n de 

esta. He ahí po:r qué, ndcmrw de ln.a ciencias rolntivaa a la natu

raleza y las técnico-matomáticus, aurgieron tO!llbión las ciencias 

relativas n ln sociedad. 

¿De que se o~npnn las cionciae socia.loa? Antes do contos-
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tnr a osta proguntn, oonviono definir, siquiera en forma sucinta 

quo os la sociodnd. 

Bn el r1ontido entricto do ln pnlabrn, ao oxtionde por ao

ciodnd todn ogrupflci6n do norsonns. 1'n vnrioo pcúoea oxiaten numo

rosno oociedndoa do dlvulgnci6n culturnl, do propngffilda, do conoci

miontoti1 do oBcritoroo, periodistas, etc. En Estados Unidoo hny hllJ! 

tri sociodmlos do cnlvoD, do tartnmudos, otc. Poro cuando ao hnbln 

do 1 ·1 sociodnd humnnn, so invoca n unn oociodn.d do todn.a lno perso

nas y qua han aur1~i do con irldopondoncin de ln volUll·tnd y ol deeoo 

do ondn uno do loo soros quo ln componen. 

Cunndo los hombroD so o.gruprm, por cjomplo, en una coopo

rativ~1, cunlquior poraonn puedo ingronnr o no cm olla: doponcle do 

su voluntnd. Pero {m lo. socicdnd humo.na nndio ae mntricula y nndio 

tnmpoco, puede 1:.:-llil• do olln miontrna vivn. Inclusivo el legendario 

Robinoon Crusoc, quo eep.;ún ln ffi.buln hnbi t6 en una isln closi:ortn., no 

pudo dojn.'t' do mnntonor rolncionns con otroa soros humnnos. 

En ln inla apnrcco otro hombre, Domingo, y en les relatos 

sobre nobinson uuole narro.roe corno foto lograba una y otra voz uti

lizar las coaae que ibe.n a parar u la üüa, proceden-ces de barcos 

que hnbían na.ufraf:ado. Es decir, que grAciaa a. ello nuestro solita

rio htroe actúa como hombro aocinl, pues disfruta del trabajo de 

otroa hombres. Así, pues, no podemos immginarnos al hombre margina

do de· l '· sociedad. 

La sociedad hUlllana 1:.111rgi6 porque, de otro modo, los hornbre. 

no habrio.n pod.ido vivir, c:reQ.l' herramientas de ·trabajo, producir al¡ 

mento o y todo o los domhs bienes vi tales. Por consigniontc, corr'ils

ponde decir que la sociedad es~l resultado de la actividad produc

tiva de loa hombrea; y quo la. producci6n, es en todas las circuna

ta.nciaa, una producción social. 

La natura.loza existió siempre; se desconoce su comienzo. 

Pero la aocicda.d humana surgió despuós. Existo, a jud:oio de los ho.m 

brea de ciencia, hace más o menos un mill6n de ru1os. "Asi pues, a 
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final e o dol poríodo terciario, ha.ce mf1s do un mill6n y modio de 

años, la ovoluci6n progroaivn ddl mundo nnimal dio lugar n un aao.n 

tocirnionto trascondontnl en lri. vida sobro la tiorrn: ln npnrici6n, 

como resultado do un lnrgo proceso do desarrollo, de loa nntopaaa

doo inmodintos dol hombro. Desdo ol punto de vista biol6gico, ol 

hombro es producto do lno leyes naturales, objotlbvr.10, do lu evolu

ción dol mundo rulimal 11 (57). 

La sociodad humnna oo un orgnnismo muy complejo. Los pro

cesos qu0 opornn on ello. requieren un ostulilio minucioso y profundo. 

Al conocimiento do lu sociodad so dodicon numerosas ci~ncias aociJ.: 

los que, lo mismo quo lri.n cicmcias rolntivrw n la nnturruozn, ro

flojnn ln roruidrul y dopondcn do olln. Enumeraremos lns principolo} 

La ciencia. qua oatudio. lns lcyoe do ln producclón socfol 

y do ln distribución do loo bienes matorinlos on l~s diferentes ot1 

paa del dlosarrollo de lu sociodad hwm:mn so dcmominn oconomi::i. poli· 

tice. Lo. cconomin politicn. os unn do lno principnloa cioncio.s aoo:i~' 

loe. A su voz, so divide en unn aorio clo diaciµlinaa menos VA.atas; 

por ojomplo, on economía políticn dol cnpitnliamo, cconomín políti 

ce dol eoci~iismo, oto. 

Lr.s cioncina sccinlca comprondon, naimismo, un ¡:,rupo do 

cionci~e juridicns: ln 6tica y otrao, Las ciencias juridicno oatu

dir:n los procosoa do formnción de los Eotndoa, lns íiivorsas formna 

dol podor cstntnl y el derecho: derecho civil, dorocho penal, dor_2 

cho intorn~cionnJ., otc. 

Ln 6ticn etru1c n loa problom<ia do 1:-i morriJ., ea decir, acc; 

en do como so olriborr.n on l:i. sociodnd l"s norm~.s da conducto.. do lr. 

porsonca, como so formn l~ opini6n sobro lns acciones buono.a y mn

lna. 
Tiono gran importnncin otrn ciencia social, ln lingUisti

<rn, que nncJ.izn ol origon de las lcnguna1 el papel de ln longun en 

ln vidn socicl, cte. 

Isas cfoncins filos6ficns, incluida entre ella e:. ln misrnn 
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f'ilosofin. comprenden: ln filosoffri de 1:1 hiatorin, 111 filoaofin d 

ln cicncin, ln. 16gic'1, L' filonofín del dorocho, oto. 

Ltt histo1•ia es unn de las ci(~nciao sociales más importan

tes. Investiga el desA.rrollo do la. sociedad humana desde los tiem

pos primitivos hasta nuestroo dius. !numerables son los aspectos 

de la ciencia hiot6rica.. Existe la historia de diforenctes paises 

y puebloo como, por ejemplo, de México, Francia, E. u., etc. Hay 

estudios hist6ricos de diferenteo problemas de la vida social, co

mo lo hiS'torin de loa colonias, la do 1aa· guerraa).cla del Estado y 

el Derecho, la de ciertas claoea: el proletariado, la burguesía, 

los feudales, etc. Es enorme la cantidad de trabajos dedicados a 

acontecimientos de historia universal tan importantes como la Re

volución Mexicana, la Revolución Francoaa, la Revolución Huaa, etc 

Hay quicnoa consideran que la ciencia hiot6rica tie'!te im

portancia s6lo como recuerdo de las obras, meritorias o no, clo nue 

tros antepasados. SUelen ver on la historia una especie de asigna

tura. pedag6gica que enseña. como es convoniento actuar y cómo no. 

Cierto co que las cionciao históricas cumplen tmnbién eaa. misión, 

pero su mérito :fundamental no reside on ello: Lao invostigaciones 

hist6ricaa a,..vudan a descubrir las leyes del desarrollo social, y 

ol conocimiento da eotas leyes pormi te provcr ol futuro. La previ

si6n dol futuro pcrmi to, a nu vez uctuar con seguridad en el pre

sento, y da ln posibilidad de olnbora.r una linea política correcta 

y, por consiguionta, do luchar con éxito por los intereses do la 

sociedad humana en ~~ conjunto. 

Daaad:oa on las ciencias sociales, en particular la histo

ria, los sabios Carlos Mnrx y Federico Engola, que vivieron en el 

siglo pasado, descubrieron las leyes fundamnntaloa do la vida so

cial. Croaron la. ciencia del materialismo his"tórico, quo proporcio· 

na la clave de 1 a comprensi6n de todo lo que oo.urro en la sociedad. 

Lenin, continuador de la doctrina de Marx y Engels y fundador del 

Estado Soviético, desarrolló el materialiruno hist6rico con arreglo 
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a las nuevas condicionos de vida do la sociedad, La croaci6n del 

.'lla.toria.li mno hist6r:i.co constituyo un aporto a<traordina.rio al desa

rrollo do lno cioncirw sociales. Lonin las definió con exactitud. 

El caos y ln nrbi trariodnd quo impornbnn en los juicios sobro la 

hiotorin y la política --escribió on uno do sus trabajos-- codioron 

su puesto n una teoría científica, asombroL1amonto completa. y n.rm6-

nica, que rovohl cómo do una formación de vida social so desarrolla 

morcod ol crocimionto do las fuerzas produotivno, otra formación 

mti.s e..lta; cómo lrt do ln scrvidmnbrc do la gleba, por ejemplo, naco 

el capitalismo. 

Cunndo los fundadores del mnrxismo eren.ron su ciencia, al 

capi talirao ora todnvín fuerte, poro dospuós do o~Jo, inumorables y 

eorprcndontea so Busci ta.ron haatn llegar a la culminación do la Re 

voluci6n Rusa do 1917, en que fJO abrió unn nuovn ora cm ol dosarro 

llo do la sociedad. Dospuós, ol aociulismo triunr6 on otros pr:iisea, 

y se formó ol 1Jistomn socin.listn rnundicJ.. Comenzó ln disgroguci6n 

del siatemn coloninl del impcri~li61llo. Adivinó ln 6pocn, provista 

por Lenin, de ln unión do las revolucionas socioliatas; los movi

mientos do libcraci6n nacional cobrn:ron unn fu.orza inusitada, Estos 

ncontocimiontos pusieron do relieve ln justicia do ln cnuaa que in! 

pir6 a loa crcndoros dol mnrxiemo --cuya objetividad científica re

cibió l~ valiosa ;portaci6n do V. I. Lonin--, nsi como el hooho do 

que su toorfo. respecto do ln vida. socinl oro. oxnota. 
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CAPITULO IV. 

C/illACTJmIZ!.CION ng T1. FII¡QSOFL. DEI. D'mJmHO COMO cr211cr; •• 

l. LA FILOSOFIA Y LA CIBNCIA. 

Consccncnto con el criterio que mxpuso o.ntoriormontc, di

rá quo ln filosofín co unn cinnci:i. oocinl. Algunoo nutoroo don a 

ontondcr "Quo tomrn n 1.u filosofía como unn ciencin,11 ( quizus como 

unu ciencia nruy cspocinl.) y algunos otros, dcfinit1.vamonto soparon 

a ln filosofít1 y a 10. ciencin en campos distintos. Explioaromoo mhs 

adal::ntc esto¡ pc1•0 nntce conviene atender un poco, algunos puntos 

culmimm.tos de ln hir:rboria, parn ver como se h::in iarticulndo las in 

to:rprotnci.onca a ln filosofía como unn. ciencia o unn formn do vida. 

En Ariot6tolca, ln filooofía es uno. cioncin rigurosa, lo. 

aabidurin o anber por oxcoloncia: ln cionciri do lns cosas en cunn

to oon. Y, ain cmbrrrgo, nl hr:blnr do los modos do vidn entro olloe, 

como forma. ojcmplnr, unn. vida tooróticn que es justruncnte ln vida 

dol 1ri16soi'o. Dospu6a do Ariat6tolos , en las oooucln.a e atoicas, 

cpicuroes, otc., qljo llono.n Grocin doedo ln mttorto de Alejandro, 

y luego todo al Imperio Rommno, ln filoaofin ao vncin do contonido 

científico y oc va. conviDtiondo codn vez mñs on un modo do vida, ol 

dol snbio sereno o impcrtm•bublo, que oa ol ideal humano do ln ópoc 

Dentro yo. dol criatirmiemo, pfll'A. Snn Agustín ae trota do 

la contrapoaici6n, uún mf:o honda, entro un vi tn theorotioo. y unn v,! 

dr. bc.w.tn.. Y unos sigloo m{1s tn.rdo, Sr..nto Tomf.i.o se movorfi entro una 

aoiontin thcolo¡!:icn y une. s'.Jicntin philosophicn; ln dunlidnd lin pa

Sr'..do de ln osfort'. do 11'. vidri. misma n la. do loe diversos modos de 

cioncin. 

En Doscn.rtcs. r:l comonzr>.r lo. ópocn modo:rnn, no so trata yo 

do unn cicncin, nor lo monos aimplcmonto do olln¡ si neo.so, de unn 

cicncin pnra ln vidn. So trntn de vivir, do vivir do cierto modo, 

sr..biendo lo quo so hnco y, sobro ~odo, lo quo so dobo do hncor. Aaí 

npnrccc ln filooofín como un modo do vida quo postula unn cioncin. 

Pero rJ. mismo tiempo so ricumulrm nobrc ostr:. ciencia lr.s mP.ximns 

oxigonci~s de rigor intolcctunl y do cortoz~ absoluta. 
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No torminn. o.qui ln hiatorin.. En el momento de madurez do 

la Europ:i. modornn.1 Knnt no h:lbln.rá, en su Lógica y nl final do ln 

Or!ticn dó 1'1 Rnz6n Puro., de un concepto oscolnr y un concopto mil,!! 

dono de ln filosofín. Ln filosofín, según ou concepto ccscolr.r, es 

un sistema de todoa los cónocim1entoa filosoficos. Poro an•eu nen 

ti do mundano, quo es mfis profundo y raclical, l"' filosofía. es la 

ciencia de la ciencia do la. relnci6n de todo conocimlhento con loe 

fines esenciales de la ruz6n humrma. El filósofo no e:J ya un artí

fice de la raz6n sino el legislador de la razón humana; y on este 

sentido --dice Kant-- es muy orgulloso llamar::ie filósofo. El fin 

último os dl destino moral; el concepto de persona moral os, por 

tanto, la culminac16n de la motafisica kantiana. La filosofía ea 

en sentido mundano --un modo do vida. esencial del hombre. Es la que 

da sentido a la filosofía como ciencia. (El maestro Preciado He~

nlmdez me hace una observación muy oportuna, bDsandose en el pre

facio a los F'undru..111mtos a la Meta.:fiaica. de lae costumbres, en don

de expresamente Kant "acepta la diviai6n de la filosofía griega en 

tres ciencias: física, ética y lógica, por considerar tal división 

perf cct o.mente conforme a ln naturaleza do las cosna11 ). 

Por último, en nuestro tiempo, mientras Huc:rnerl insiste 

una vez más 011 presentar ln filosofía como ciencia estricta y ri

gurosa, y Dil thoy la vinculn esencialmcnto a ln vida humana y a. 

la Historia, la idea de la raz6n vital roplantéa de un modo radi

cal el núcleo mismo de la cuosti6n, estableciendo una relaci6n in

trínseca y noceoarin entro el snbor racicn1;i..1 y la vida humana; ln 

filosofía me.rxiatn con sus cnractorea man.;::\ unn 0tnpa dc;cisiva en 

la historin de la humnnidud, dichos cnrnctorcs som el prleoro y 

más importanto do todos, ea la oatrechn relación entre la tooria 

y la práctico.; el segundo carácter es la conexi6n del mn:rxismo con 

toda ln hcrcncin cultural anterior al morxismo, como fruto de lo 

mejor que hn producido la humnnidad en el pnsado. Y esto no sola

mente porque la ensefianzn. del mnrxiwo sea. ncccanria {facilitando 



- 54 -
a aquello que se ha formado en ln antigua cultura ol paso a la hue-

va}, aino también por una ruz6n fundnmental: el mu:rxi~.mo no debe 

perder nada de todo lo valioso que el pasado ha aportado a la for

maci6n humal1a; el tercer cn.rócter estriba on que esta enseñanza 

no debe hacerse en forma ele ol!!posici6n dogmática, sino en forma do 

polémica, es decir, teniendo on cuenta, fundamentalmonto, las de

más corrientos del pensamiento y desarrollando el marxirnno on su 

crítica. El cuarto cnrúctor debo ser la estrecha rolaci6n dol mar

xismo ( o sea de la filoaofia marxista) con el desarrollo científi

co, sino porque se desenvuelvo con las mismas ciencias ( no oo po

siblo anaeñsr el marxismo como a1 constituyo so un si sterna cerrado 

de verdades); finalmente, ol quinto y último aspecto que quisiera 

observar os ol carácter profundamonto humanista del materialismo 

dial6ctico o histórico¡ un humaniamo quo ha hecho estallar todos 

loa limites del humanismo burgu6e. Estn pa.rticul:a.:ridad se basa en 

dos razones, no solruncnto porque ol humoniamo moxxista integra to

d.o lo que la. cultura anterior ha mportndo a la humanidad, sino t9E

bién, y sobro todo, porque ol socialismo croa las condicionoa para 

ol doae.rrollo ilimitado del hombro y do la peraonn humana. 

Volviendo n las idoaa anteriores do definir a la filoaofin 

como una ciencia socinl¡ nlgunos autores no solamente rechazan os

ta at'irmación oino o inclUHivo, rechazan ln idea misma do concebir 

a ln filosofía como uno. ciencia de cualquier tipo. Asi pn.rn Luis 

Hecnscns Sichos: 11 Por do pronto adviórtaso que a diferencia. del 

científico quo os copcci0.listn en :Orngmontoa del universo, ol filó

sofo pretende sor oapccinliata en ol Universo on tanto que os el 

Universo, y os la situación del hombre en 6ato0 (58). 

Pe..ra Luis Doruntca Tamayo, lo. filosofin se 11irnde definir: 

"como la reflcxi6n que so hace sobro un objeto cuclquicro. (tomado 

liato en su rnf~a runplio sentido: como 11 algo 11 que se estudia), tratan 

do d.o descubrir su e soncin, su valor o su sentido 11 ( 59). 

Y la ciencia la dofinc: como ln actividad que desarrolla 
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nuestra monto p8xn cnptnr de ln realidad lo que tieno de homogéneo, 

de común, de uniformo, y de formuln.r leyes o principios univcrsaloe 

y pormi:montoo11 (60). 

El nutor nntcs citado, distingue --sogún él-- la diferen

cia entro cioncin y filosofía: 

"n). Por ln oxtcnsi6n del objeto: on tnnto que ln it'iloso:t'ír 

astudia ln. ronlidnd toda, ln cioncL'. solo estudia f:rngmcntos de ollr 

b). Por In form:-t de catudinr ol objeto: ln filooofin lo º..!!... 

tudia. do muncra mfí.s profunda que 111 e icncin; nspirn a lo. osoncin de 

lns coooo, indngu sus primuro!'1 principios y sus últimas r11zoncs; lo. 

ci~ncin, on cnmbio, estudia su objeto de un~ rnrmcrn superficial, e_! 

torior, sin nhondnr on sus út::.imns cmum.s ni on su.a últimos ofoctos, 

limitnndoao l\nicnmcnto n nus mr:mifootacionoe oxtornns. 

o). Por suo principios y roBUltudos: las llrunndns 'leyes 

filos6ficns 1 (nosotros hemos acpptado --dieo Dorontos Trunc;vo-- so

l~~onto las 16gicna), son oxtrr,jdr.a do ln razón y por ln razón mis

mn y no nocoaitnn dcmoatr~ci6n oxporimont:il.; son ovidontoa, su vo

raoidnd so mucstrn por su simple cnuncindo, como ounndo so dico que 

•el todo ca m::wor quo auo pnrtoo'. Lno loyca cicntíficne, por ol 

contrnrio, son oxtr~idns de l~ oxpcrioncin por ln rn.z6n y nooeai

tt'.',n pa:r'l su oertezu, domostrMi6n oxporimcntnl. 11 (61). 

Y termine. o.si Dorn.ntcs Ti~mnyo: "Los 'principios' de 111.a 

cioncina, y son, n au vez, lr>.e conclus:ionos, loo rosul tndoa, do ln 

filoaofin. Allí dondo óatr¡, tormin:'l.1 corni<:nzn ln Oioncia¡ y donde 

ln Cicncin torminri.1 comicnzn nuovrunonto ln Pilouofiu. Los princi

pios dd 6stn non ln rnz6n en a:i mismn o el sontilhionto. Lne leyes 

ciontificaa son el rcsultudo, ol producto, de lns ci~ncins. Así 

pues, los princi.pios ce l:i. Filooofin son 111 rn.z6n y ol sentimiento; 

los de ln Cionci~ oon l~s 'loyos filos6ficns 1 • Los resultndos do 

ln Filosof!'1 son cctns mismn.e leyes, y los do la Cimncin. son lna 
1 leyes nnturclca' u (62). 

Para Gnrcin Mnynoz: n11:io cspooulncionoa científico.a y fil,2 

a6ficns rovolnn una. coincidoncin fundwncntnl en lo que o. su última 
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finnlidn.d l'oopoctn: unn y otrn nspirnn ru. dcscubrimlbonto do lo vor-

dndoro. PodrAn torn'lr divcroos onminos y situnrso on mirn.doros dif_g 

rentes; poro ln mota que persiguen ca ln mismn. Y nún curndo, como 

dice Rr;dbruch, no sicmp:ro lo,o;rnn nlcnnzm' su fin, y en todo cnso 

tienen it;,'Unl sentido. yn. quo runbn.o no oriontnn fl. ln. consccuei6n de 

lnvcrdnd 11 (63). 

Poro inmodi:i,trnncntc trntn. de soñnl~i.r Vt difc)roncin entro 

f>lT!b•;o disciplinna, oxp:rcs:mdo tren puntos en rclr•.ci6n r. nmbns: lerr 

diforoncin. 11 catrlb:1 en ln. divorsn. oxtensi6n do lor:1 objetos que o~ 

tudirui. Lr.a cioncb.s son unEJrwos do explicnci6n P"rcin.l do lo oxi.t;¡ 

tente, on trinto que ln. filosof:in pretendo brindnrnos unn oxplicncie 

oxhnustivn del mundo, tlol hombro y do lf'.. ectividn.d humr-nn .. Aquollm 

buocnn vor<l:-tdcs :'.inl:·;dr.o, en roln.ci6n con n.spcctos ospecinloo do 

lo rool; 6atn, ln vcrd!'.d complotn, el conocimionto último y defini

tivo, aintcsis do todna lno vordndos. 

Una aogundn diforcnci~., no menoB importnnto, entro el co

nocimiento ciontifico y ln ospoculnci6n filoaóficn, consisto en que 

el primero oa purrunonto oxplicntivo, on tnnto qu:o ln. sogundn. os, 

ndomfta normrtivri .• Lna cicncina invcHitig-:n cxclusivr'.lllonto lo que es, 

y pretenden oxplicn:rlo¡ ln filosofí~ prcguntn.ac tr.mbión por lo que 

dobo eor (lns disciplint1o ci•ontíficnn nuncn son nx.iológicaa. Son 

oxplicRtiv0J3 o domostrr.tivne. El hombro do tHonci::i dornuoat:rn o ex

plic~ no hncc juicios de Vf'J.or). 

Hny todnvi~ un tcroor punto on quo l~ cioncin y ln íiloso

fín difieren: nquclln 0studi~ únicnmonto fon6mcnos y rolncioncs, 

sin inquirir 1:: oscnci:-: do lo ronl; 6stn so praguntn., ndomf\a, cual 

os <el subatratum do lo oxistonto. Cunndo inquiorc 1:-t oecncir.. irro

ductiblo de lna cosns, V: oopcculri.ci6n filos6ficn recibe ol nombre 

do mr:tr:.fisicc!' (64) .. 

Pr>.rn otros ".U.toros, ln filosofín es unn ciencia; pero os 

un tipo de cioncin muy cspeci rü. Pr>.rn. JuliA:n Mnría.s: 11 Ln fílosof!o. 

ca un modo de vidn, un modo osoncinl quo, justn.monte, consisto en 
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vivir en unr. ciortn cionciri y, por tn.nto, ln postulí!. y ln. exige. Ef. 

por tnnto, unn cidncin ln quo dotormina ol sentido do 1'1 vidn filo

sóficn.11 (65). 

Y ne nrcguntn 1ü "ntor ¿,Que tipo do cioncin.? ¿Cu!'tl. es l". 

índolo del snbor í'ilos6fico'? y so conotost'lrÓ. 61 solo m!~s ndol,mtc: 

"Lna cicncine pr:rticulr>roa --ln. ruritcm':ticn, ln fisicn, ln, historir 

nos proporcion..,n un'.1 ccrtidumbro retiJHlcto n n.leunns cosns; unn cor~ 

tidumbrc Pf'rcicl, que no excluye lt;, dudn fucrn do suo propios objo~ 

toe.; y, por otrn p·;rto, lns divorsns cortczno de oaoo or:borco "[l"ll'· 

ticuhn.rca ontrnn on colisi6n y rccl ·i..'nnn unn instnncin ouporior quo 

docidn entro ollao. El hombro necoBitn, pnrn snber en rigor a que 

atenerr.m, una certeza :radical y universal, dcrnde la <nnal pueda. viv~ 

y ordenar en una perspectiva jorárquicn lns otras certidumbreB par

ciales; la relir,i6n, el arte y la filooofía dan al hombre una con

vicción total aceren del sentido de ln realidad entera; pero no si1 

eaencial.00 difcrenciao. La rolie;i6n oa unn certeza recibida por el 

hombre, dad por Dioa gro.tuitru.nontc¡ revelada; por el hombre no al

canza por si mü;mo eoa. certidumbre, no la. conquista ni es obra su

ya, sino cl contrario. El iu-to siP,nii'ica trunbión ttna cierta convic· 

ni6n en que el hombre ne encuentra y dooda ln cu~J. interprota la 

totalidad de ou vida; pero estn croo;:::,oia, do origen ciortrunonto hu· 

mano, no se jturUfica n ei misma., no puedo dar rnz6n do si; no ti.,Q 

ne ovidllncia propit1 y ns on sumu, i:rrosponaablo. La filosofía, por 

el contrario, ne una oortidurnbro rndicnl universal que ademó.e os 

e1rt6nomn¡ os decir, 111 filoso:fin oo justifica n si misma, muestre. 

y prueba constnntamento su verdad; ao nutro cxclusivi:unonto de ovi

ddncin; el filósofo ostfi s:iromp:ro renovando lns rm:~onca do su ctorte

M11 (66). 

Un ejemplo mha cloro do oste punto de vista lo da ol meo_§ 

tro Procindo Ifornhndcz: 11 Jjas múltiploe dofinicionos de la filosofí.o 

parecaln coincicir on conoitlera:rln como unn cj.oncia suprema qu:o con,g 

ce con la luz nritural do 111 razón, lu univarsulidad do lns cosa.a 
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por sus primeros principios, por lns razones mna olcvndas, y roali 

zn nsi una unifioaci6n totnl del conocimiento. Esto significa que 

sobro cada objeto o sector de la realidad es pooible filosofar, es 

decir, elevarse a la consideraci6n de loo p:rimeroo principios o de 

las verdades más genera.leo relacionada.a con tal objeto" (67). 

Aunque en el oic;uiente párrafo me parece un poco confusa 

la situaci6n cuundo dice: "La ciencia se defino como un conjunto 

o sistema do verdades generales demostradua sobro un objeto deter

minado. Puesto que tal definici6n conviene 11 ln filosofía, debemoa 

aclarar que on sentido lato la ciencia comprende 1 como el género a 

una de sus especies, a la filosofía, y en sentido rostringido la 

ciencia está suborc1im:ula a la filosofía, y so refiere a un objeto 

o sector determinado do lo. realidad y no a la totalidad de la.e co

sas como ocurre con la filosofin" (68). 

Como yo. lo exprmi6 al principio dol tema, desde mi punto 

de vista la filooofia es una ciencia cuando respondo al propósito 

de encontrar oxplicacionoo objetivas y racionales dol universo, y 

cumple la condición do que sus inveatieacionoo so realicen con el 

mismo rigor y ln extricta objetividad que emplean laa otras cion

ciaa on sus tarcos. En tal caso, tomando como buml loa desoubrimieJ 

logradoa en las otras disciplinas ciontificaa, J.a filoaofia. eo em

peña en dcsontroñar su e:,oncralidad, poniendo do rnonifiosto los on

lacos que ~xiston antro lns diversas fasca obeorvadaa en el doaa

rrollo de cada proceso y en ol dosonvolvimionto do todos on au con

junto, doacubricndo laa lcyoa objotivna quo gobiernan las relacio

nes y las acciones rncinrocno oporantoa entro dichos procesos y oJ:! 

clarociondo lns coincidencias y discropancins do los distintos do

minios conocidoa, lo mismo que la unidad fundo.mental do lo existen 

to. Por conai~icmto, la ciencia do ln filoaofia tione también su 

dominio especifico, el cual está constituido por el conocimiento 

de lo general, o seo, por ol conocimiento do nquollo que IDS común 

a todoa los procesos existentes. 
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Por lo tnnto ln filosofín oo la ciencia. sobre la.a leyes 

univorsnloa a que so hnllnn subordinados tanto el sor (os decir, la 

naturaleza y la sociodn.d) como ol pcnorunionto del hombro 1 ol proce

so dol conocimiento. r.,n filo sofirt os socinl, porquo os unn do lus 

formno de concioncin oocinl y cst!t dotorminnda, en última instnncia, 

por lrw rclnc:i.onoo ncon6micns de la mociodad. Ln cuestión fundrunon

tnl do le, filoGofía como cicnci a cspocinl do ln sociodr.d estriba en 

el 1)roblornn de ln. rolo.ci6n entro ol ponsm- y el sor, entro ln con

cicmcin y 1'1 mntoJ'iti,. Todo sistema. filos6fioo constituyo una solu

ción concreta y doonrrollndn cntvo ol penalll' y ol aor, entro ln con 

ch11cin. y ln mn.torin. Todo sif1toma. filosófico constituyo unn solu

ción concreta y dosv.rrollndn do dicho problcmn, incluso si lt:-t 11 CUo.Q 

ti6n fundamontnl 11 no oc formuln cln1•runonto on el dstemn. "Ln fHo

aofi n --dice Dynnik-- mJ unn do lnG loyos gonornlos del sor y del 

conocimiento, y acoren do lns rol~cionos entro ol ponsamionto y ol 

acr. IJn filooofin, h~l r:>ido uiompro ln concopci6n del mundo do detor

minndos grupos o clr.oos oocin.1os .. Su objoto, oa decir, el círculo 

do problomr-s r~otudirtdoo por ella on el cureo do su treyoctorin hi.§ 

t6ric11, ha crunbindo reí torndrunonto y, cm ocneionos, de un modo radl 

clll. Sin cmbr.reo, poso n ollo, ol problomn filosiGfico fundcmental 

hn sido si empro y ni(T,Uo ai6ndolo hnr~ta. hoy, el :problema de' las rc

ln.ciont'S antro el ponanmionto y ol oor, entro el cap:iri tu y le nu

turalozn, 111 concicnci:1 y le mP.torir.H (69). 

2. LA FILOSOFIA DEL DERECHO COMO CI;::NOIA SOCIAL, 

" ••• Hr>,co t:.lf,".ln timnpo --noa die o el Francisco Gonzfiloz 

D!az Lombardo-- que so quioo negar a la filosofía del derecho, ain 

más ni más, para. mi.bstituirla por la Sociologla. (obscurwn per obs

curiua), o bien por Tooria General del Derecho (allgemeine Rachta 

lehre). En contra de la filoaofia del derecho estaba el concepto 

mismo del derecho, como un fen6meno hiat6rico y social, el cual 

evidentemente así tomado no podía ser considerado objeto de una 

reflroxi6n filos6fica; se ~ens6 poder reemplazar por una disciplina 

de tipo científico, cuyos métodos coincidieron con los de las cien 
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ciaa naturoloa u la Filosofía del derecho. Julio H. von Kirchmann 

on su clilobro conforoncia de 1847 Die Wortloaigkei t der Juriaprude1 

olo \lissonchcú't (ln falta do valor do la Jurisprudencia como Cien

cia) y do1..1pu6a otroo jurioto.o como Androa Whilhom Lundstedat, sue

co inspirado on uu compatriota Axol lfagorstrBm, ol suizo Toodoro 

Jaohncr, que ooíiol(l lon clcmontoa mi to16giooa o irracionales que 

ha;y on h!. ciencia del derecho t Brunotti, .Max Humpf, p:ropuenaron po 

la oliminnci6n do ln Oioncia. ,Turíidica, señalando como únicos hori

zonteo pura la misma, ln práctica procesal y o. lo máa, cabía ha.bls 

do un va~o sentimiento que no oc puedo, sin embargo, discernir ob

joti vmnonto, :robolándosc contra la filosofía. divorciada de loa he

choo11 ( 70}. 

La fHosofir.t dol dcrocho como ciencia autónoma so her iüo 

conotituyondo prog1'ooivamonte a lo largo do 6poca modorna, cr;peoi2 

mento gracias a lao gro.ndos contribuciones do Vitoria, Suárez, Grc 

cio, Pufondorf y otroo autores. El primoro filósofo que con todo, 

parooo haber tenido la idoa do ttno. filosofía del dorocho como dis

ciplina. rolativt>...rnonto aut6noma fue Hegol, el cual definió ol dero

cho como la primora poeioi6n dol Eopir1 tu Objetivo, como la. pura 

exterioridad ne~nda por ln conciencia moral y superada por la eti

oidad, 00 docir, por la ética objotiva propiamente dicha. El reco

nocimiento hegeliano del carúctor objctivo-oapiritual dol dorccho 

ha ejercido fi,l'un influoncin. sobro lna filosof!na del derecho de le 

aigloa XIX y XX en ol aüntido do quo ha contribuido a delimitar lE 

oafcra dol derecho con reopocto n las otras disciplinas de laa cr~ 

cionos ospiritualoo humanas. 
11 So hu aofídado n Ilodolfo Stommlor como el verdadero res

taurador on Alomnnia do ln Filoaoffa dol ncrccho --dice Franoieco 

Gonzá.loz Díaz Lombardo--, nai como también a {!ustnvo Radbruch,on 

Italin ea Goorgio del Vochio, uno de loa que más se ha esforzado o; 
oao intanton (71). 

En M6xico, indudablmmonto, las figuras do Eduardo Gnro:ía 

.~ •• -! 
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Mayncz, Rafnol Proclo.do llornnndoz, Fro.ncioco Gonzliloz Diez Lombar-

do, Luis Hecasena Sichca, I.uis Dornntea Tamayo y otros autores máa 

que se nos oscapan a ln memor:ln, han hecho posible el desarrollo y 

fund!3Illcnto del conocimiento de lo. fi.losofia del derecho, como dis

ciplina cientifica. 

Para García Maynoz 11 ••• si, como escribo Del Vechio, la fi

losofía es el conocimiento de lo univoroal, lo. del derecho tendrá 

que aer ante todo, el conocimiento de lo jurídico en sus aspectos 

y elementoo universales; o, oxpreoado en otro giro: una aplicación, 

al ctmrpo del derecho, de ln refloxi6n filosófica. Y así como ésta 

empieza por preguntarse qué oa lo que existe, y aspira a ofrecer 

una visión exhaustiva do lo roal, la filoaof ia jurídica inquier~ 

en primer tl:lrmin.o qué oo el derecho, y trata de brindarnos, a<.11.NJR. 

del mismo, la verdad 11 au.t6:noma11 , ol conocimiento último y def:l.1ü t:i.·· 

vo0 (72). 
1''11 maestro Preciado Hcrn6ndez dice: 11 .... insistimos en que 

el tome. fundamental de la filoaof'ia juridica os el estudio de loa 

primeros principios del derecho, atendiendo por igual a lae condi

oionoa forma.loa y materiales de au validez, y que para determinar 

estoo primeros principios o razonas últimas, convieno consiaora:r al 

derecho en relaoi6n --auconivamento-- con los ordenen, normativo, 

aooiml y ético, de los cuales particjpa. Y asimismo estimamos que 

la invoatigaoi6n sobre los primaron principioe del derecho, debe 

aer aogllida de un estudio do Filosofía del Estado --su natural CO,!! 

plemento-- do una historia --aunque soa. breve-- dol ponaamiento fi 
loe6fico-juridico 11 (73). 

Francisco Gonzálcz Diaz r,ombardo dice: "• •• es aquella di~ 

ciplina --la filoso6in del derecho-- fundrunental consistente en 

un sistema racional do vordadoa acerca del derecho, au naturaléza, 

au oonocindento y valor" (74), 

Entro algunos do los autores contempor6neos, citados ini

cialmente, Goorgio del Vechio afirma: 11 La filosofía del derecho es 
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la diaoiplina quo dcfil1e cm su universalidad 16gica, investiga loe 

fundrunorrtos y cn:ructoroa gonoralos do su desarrollo hist6rico y loa 

valores según el idoal do justicia trazado por ln"pura raz6n11 (75). 

En su truti.nlo do Filosofía dol Dorocho Hudolf Stammler en

tiendo por osta di sciplinu, a aquellas doctrinas goncralos quo PU,2 

don proclmnar dontro dol campo jurídico con un alcnnco absoluto; r,g 

oorvnndo a la Jurisprudencia Técnica, exponer ol contonido ospooial 

do los ordcnamiontos jurídicos conorotos quo so suceden hist6rica

montc, reproduciendo on forma oompondiada y precisa las no?'Ulas de 

un dorocho dado" (76). 

Sincorrunontc no ootoy dd acuerdo con ninguna do las defi

niciones expuestas nnteriormontc; para mi, por filosofia dol dere

cho so debo ontcndor:"El conjunto do conocimiontoa univoraaloe a 

quo so hallan oubordina.doo ol sor y ol pensar aplicados al to:rrono 

do lo ju:ddioo y con ol propósito fundrunontal do alcanzar la univor 

aalidad del hombl'o, baoado on la humanizaci6n do la natural.1Dza, la 

aociodad y el derecho mismo~. 

Bn nuestra definición so dobo aubreyar oi. primer lugar, el 

carácter oiontí:f'ioo do asta diaciplinn; o sea, so rosp?ndo a la n_Q 

cesidad do un tra.trunionto científico do loo problomne dol sor y 

del ponaar on el campo ju:ddico. Do o.cuerdo con cato tratamiento, 

la filosofía dol dorocho no ocupa do un objoto propio: ol sector 

de la realidad humana (¡uo llrunrnnoa derecho, conati tui do --como ya 

lo hemos sofinludo-- por un tipo peculiar do hochomi, tratamlo do do_Q 

cubrir stj.s principios concrnloa. En esto sontido, nunquo parto do 

datos ompiricoa, o sea, do la oxiatoncia do un comportamiento juri

dioo efectivo, no puodo mantonorse al nivel o registro do ellos, a_! 

no quo loa trasciendo con sua concoptoa, hip6tes:l.a y toorfas. En 

cuanto conooimionto científico, ln filosofía dol derecho hu do as

pirar a la racionalidad y objetividad más plonas, y n la voz ha de 

proporcionnr conocimiontoo aistomñticos, metódicos y, hasta donde 

son posible, verificables .. 

Ciertrunanto, cato tratamiento científico do los problemas 
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jurídicos dietn mucho todavín do sor satisfn.ctorio, y de lna difi

culto.dos pn.rn. pJ.cnnznrlo niguon bonof'icinndoso todavín lne filooo

fín.s del derecho oapocu.lntivus trndicionnlco, y lns nctt:.nlos do it 

pirnci6n posi ti vi stn. 

Ln filosofín dol dorccho ao ln cioncin de lo jurídico, ot 

decir unn t.H.lfc,rn do ln conductn humrum. No hny qua confundir aquí 

ln tco:d.n con f.lU objeto: ol mundo jurídico. Lns proposicionoe do 

la filosofía del dorocho clobon tenor ol mismo rir,or, cohoroncio. y 

fundomcntnci6n que lns propoeicionoa ciontíficns. En cnmbio, loe 

principios, normi>s o juicioo do un derecho dotcrminndo no rovister 

oso carñctor. Y no sólo no tienen cnrActcr científico, aino quo 1( 

oxperitmcia hint6:rico-juridicn domucstrn quo muchns voces son in

compntibloa con los conocimientos que nportnn lno oioncins nuturn

lea y socinles. Por ello, podomo s nfi:rmnr que si cnbe hablar do ur 

filosofin dol derecho cicntifioa, no puedo dooirso lo mismo do lo 

justo o de un hooho jurídico, no hl\Y unn juotioiu ciontíficn, port 

ei hcy o puode hnbcl' un conocimionlto do ln justicio. o do lo jurifü 

co quo puodn ser ciontifico. Aquí com~ en otros ciencias, lo cien

tífico rndicn en el método, on ol trntrunionto del objeto, y no en 

el objeto miomo. Do ln mismn. mnnorn, puodo dccirao quo ol mundo fi 

aico no os científico, r;,unquo sí lo os, su tratamiento o estudio é 

Ól por ln cioncin fisicn. Poro si no hny un hecho jurídico o unn 

justicin juríclicn de por ai, puedo doreo un hacho jurídico o uno. 

justicio. compr:i.tiblu con los conocimientos científicos noorcn del 

hombre, do lo. aociodnd y en pnrticnlnr, ndorco. do la conducta hwn.Q 

na jurídica. Y n.qui es donde ln filoaofb dr:j dcrc>oho puede servir 

pnrn fundamentar un hocho jurídico, sin ser ella por sí misma no?'ll\ 

tivn o proscriptiva. El hecho o hochoa jurídicos no son ciancin si 

no objoto do ln oioncin, y en esto sentido son catudindos, invest.!, 

gndoa por ella. La filosofín dol derecho no os ol hacho jurídico o 

mo justo o injusto, y por ello no puode roducirso a un conjunto do 

normna y preacripcionca; su misi6n os explicar el ser y el penanr 
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a.corco. de los hochos juridicoe, los aistomns o vnloros ospocífioos 

dol dorocho efectivos, y, on cato oontido, puodo influir en osos 

hechos jurídicos mismos. 

Su objeto do estudio lo constituyo un tipo do notos huma

nos: loo netos concientoo o voluntfl.rioo do los individuos r'J.UO o.fo$! 

tl'Jl f\ otros, n doterminndos grupoo aocialoa, o n. ln sociodnd on su 

conjunto. 

Ln. filosofir\ dol dorocho tiendo no! n ootudinr un tipo do 

fenómenos que so dPn ofoctivnmonto en ln vidr. del hombro como sor 

ooci:U y conot:ltnyr: lo ono llnmrunoa ol mundo jurídico; nsí mismo 

trntn de oatudlCTloa no doduci6ndoloa de principios nbsolutos o 

nprioríoticoa, ::iino hundiendo aue rnícoo on ln propin oxietoncin 

hist6ricn y social dol hombro. Do nqui quo por oao soa considerada. 

como unn formn do concioncin sociP1. 

3. FILOSOFIA Y FILOSOPIA DRL DERECHO. 
Si l~ filoaofín se ocupn, on primor lugnr do eatructuro.r 

ln concepci6n ciontificn. del universo. Eetn tnron. no consiste on 

mor.-: ordonnoi6n o ngruprunianto do los roeultndoa y lns conaecuon

ci ~s obtonidns en lna invcstignoionos cicntíficne, oino en su in

tcrpretnci6n críticn, f'.l"monioan o rcgnnizndn, pP~~ conatituir con 

ellos la aint~t!.La que representa ni;cstra imagen racional y objeti

va del cosmos. 'Dicha sinteaia es un conocimiento nuevo, y en el 

cual quedan compremUdos loa datoe y exp1mieI1niaa parcia~s s6lo 

superados y enriquecidos on virtud de su integración. 

Además, ei en el conjunto del univer~o so descubren pro

piedade a que no ea posiblo diaoerntr en sus '¡):li'":¡h~J, ya que única

mente surgen debido a au conjup,aci6n. En este sentido, la filoso

fía. realiza la importante tarea. de encontrar y poner en claro esas 

propiedades que s6lo existen en el conjunto del universo, por otra 

parte, la. imagen c6srnica conati tuida por la filosofía sirve de ba.

ee y punto de partida para proseguir las investigaciones científi

cas, lo mismo que para ampliar el alcance y la eficirmcia de nues

tra actividad práctica y la filosofía del derecho so apropia de 
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esos conocimicntoo y oxporioncias; loa ocupa, los modela y loa ll_g 

va a lo. práctica. 

Y si de mnnora análoga n 111 filonofi.u, 'la filosofía ddl 

derecho indar,a y descubro las distintas modalidndos que muestra ol 

hombro en sua nctividadoo, investigando su trnbajot su concioncia 

y su roflcxión u trau6n del dosarrollo hiot6rico do la sociedad y 

al propio tiempo trntn do encontrar y doterminar las loyoa del do

sonvolvimiento dol espíritu humano, como síntesis supc1·ior do la 

actividad racional y la actuaoi6n práctica dol hombre, dontro del 

marco do las condicíonoo material.ca do ou vida. Con ostas propósi

tos, tanto la filosofía, como la filosofí.a dol dorocho deben bve~ 

tigar las conquistas logradas por ol hombro en su crocionto doillini< 

sobre la naturalozn y ln sociedad, dobon oatudiar lao divorgonciaa 

ontre aus e oncopcionoa y las condiciones ro alea do au oxistonci a, 

deben también de osclarocor cual.ca son lna fuerzas quo lo impulsan 

al progroao y ln justicia, poniendo al doacubiorto loa obstáculos 

por vencer, deben por último planear los medios necoaarioa para rr_;! 

perro-loo y encontrar loa me.ne:raa de llevarlos a la práctica. En tá 

sentido es como a trav6s de la filosofía y do la filoaofin del de

recho, ae debe tratnr de buocar en lo. humanización de la naturale

za, la sociedad y el dorecho. 

Y ai en forma oemajante, la filoaofia eatudia la.a activi

dades quo el hombro reo.liza. para adquirir loa conocimientos cientí

ficos, en el dominio do la lógica; y, también so ocupa de otros mu

chos problemas que forman loa dominios de la ostótica, la ética, la 

filoao:fia de la educaci6n y la filosofía del der1)cho. 

Y si para ln realizaci6n de sus tareas, la filosofía se 

1!.unda. 9n otras ciencias --entro ella.a la filoaofia del derecho--

y en laa consecuencias do la práctica social desarrollándoao por 

ollas. A la vez t la filosofía del derecho y las demás oioncias par

tiuularos y las otraa actividades humanas so apoyan on la filosofiE 

y se doscnvuclvon en olla. Al servir do fundamento para ol traba.jo 
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científico y la nctua.ci6n prácticn dol hombro tanto la filosofía 

como la. filo sofí o del derecho se oomoton (o oo dobon somotor más 

bien) adcm6s n la prueba do la objetividad. Cada invcstigaci6n ro_g 

liza.da por la ciencin tiene como fruto la o.dquioici6n do un conoci· 

miento científico y, aimul tánoomcntc, conoti tuyo una comprobaci6n 

parcial do lR concepción del mundo y do ln eficacia del m6todo om

ploa.uo. Igualmente, cada actuación humana oo una experiencia nuova. 

quo contribuyo, 11 la vez, a confirmar la realidad do loo clcmcmtos 

aportados por la filosofía. Entonces runbas filosofías ncooaitan os 

tar revisando y modificando conatantcmontc sus concopcionos pr'ocu·

rando que se oncuontron do acuerdo con los último a rosul ta.dos <d.on 

tificos, lo mismo quo con la.a oondicionoa y tondoncias objoti•r::i.s 

dol doaarrollo social. Por lo tanto, la t'u-oa. do ambas filosofías 

como conciencia critica do ln realidad y dol conocimiento on su e~ 

junto, consisto en descubrir cuáloo son los caminos quo llovan la 

rnalización de la propia filosofía y la filosofía dol dorocho, su

perando las oontradiccionos aurgidas ontvo el conocimiento y la 

acci6n, ontro la teoría y la prácticn, entro la oxiatoncia y la 

ooncicncin do la existencia. Do cata manera oa como lll'J\bna ciencias 

(filosofía y filosofía del dorocho), al tratnr do realizarse, pro

pician la satiofncci6n de la mojoroa aspirucionca del hombre y loe 

ofrecen ln porapcctivn de quo, actu.nndo en ln plonitud de su capa• 

cidad y su intcligoncin, logre oonquistnr una vidri. social más rica 

y luminosa y, aobro todo máa humana. 

Y por último, si la filosofía del derecho se hn deearroll1 

do por gemación do lo. filosofía y portonoco al lado de olla --den

tro do las ciencias sociales-- al campo do las ciencias filosófi

cas, son mñs que justificadas las ideas do Carl Joachim Friedrich 

cuando afirma: 11 Todn filooofía del dorocho forma pnrto de ui1a de

terminada filoaofio goncrnl, puesto quo ofroco rofloxionos filos6-

ficna nocrca do los fundrunontoa generales dol derecho. Eatna refl~ 

xionos puodon derivar pueden derivar do una posición filosófica 
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axistí;nto, o µu.odon llovnr o. unn posición de oatn clase. Ea cru:-nc

to:ríotico de 111 hi storin do la filosofía del derecho --y también 

muy nnturnl-- que lor:i fil6sofoo oe hnynn inclinado por primero de 

esto o métodos, ~· r·bogndoo y juri atn.s por ol 1Joe;tmdo 11 (77). 
11 Incuostion:iblomontc, so puedo nor un buen nbogndo o juri_§ 

tu sin to11er unn clnrn noción do nu¡wtru filo oofin del derecho, así 

como oe VN'chd que oc riucd.o sc:r un buun fi16 sofo sin hnbcr elabora

do unu filosofin jurídicn. Po:ro oo dudoan la idoa expresada con fro·· 

cucncin uor los nbogndos do tipo mns prhctico, do que ln ley no in~· 

voluc:ro mm filosofín del dr,rocho. Porque ln lmy consisto en docl'1-· 

rncionos o enuncindos oxprenndos vorbnlmento, y truca doclnracirm'!G. 

comunrnonte llrunndoa juicloa --quo on dorocho son notrunonte juL~LH1 

normativoa-- dan lup.;nr n uno. clase do cuoationca filos6ficns gono

rnl.ca, de aignificn.ci6n 'Prtrn. tnlos juicioo11 (78). 
11 Si ocn.oionr:tlmonto, loo posi ti vi et n.o, loa prngmr .. tiatna y 

los fo:rm:llistna hn.blnn do ln loy como si oxiutioao un vncfo, indo

pondicnte do vnloroa, opinionea o crcünc:l.na, aomojrmto t>unto do vi_§ 

ta implicn, de hecho, unn posición filoo6ficu dol otro tipo. Trunpo

co lri. filosofin puedo doclnrn.rao njon!:l n ln filoaof:íri del dorocho 

y lr. circunstnncin do que tnl o cunl fH6eofo no elaboro unn. filos_!? 

fin del derecho no impido quo otros so dodiqucn n dnr formn n esta 

!iloeofiu, Vgl'. tencmoo unn filosofí.n dol derecho cr..rtoaiana, n.un 

cun.ndo Doocrirtoa mismo no se ocupflrn de clfl.bornrln" (79). 

4. FILOSOFIA DEL DERECHO E HISTORIA. 
Si por derecho ontcndomos 11un si stcmn. do normno obU::gnto

rin.s do conductn do loa individuos on 111 aocit>dnd, normna regiatr_g. 

des on dotcrminndns leyes juridicna y roapr:üdndas por ln fuerza 

coercitiva del Estn.do" (80), ol significndo, funci6n y vnlidoz do 

olll"lS no pueden doj!1I' de vnrinr hiot6rioruncnto on lno diforcntos 

aociodadea (máxime que el dorocho os unn cntogorin clovndn n loy de 

le cl~so dominnnto). Así como unn eocicdndoa 61.lceden n otras, asi 

tnmbi6n los derochoa concretos, efoctivoa, so mtcodcn y doaplnznn 
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unos n otros. Por ollo, puodo hri.blnroo dol derecho do ln nntigUo

dnd, dol dnrocho foudol quo so da on l~ od~d modin, dol derecho bu~ 

gu6e on ln sooiodnd moclcrnri, oto. El dorocho os, puos un hecho hi~ 

t6rico, y, por t·mto, ln filosofí"'. dol dorocho como cioncin do los 

primaron principios dl.ll derecho, no ¡medo concebirla como '1.lgo dn

do do un'1 voz y pri.rn oiompro 1 o!no que tiene que considerarla como 

un aspocto de lu realidad humana que cambia con el tiempo, 11 1a ide_Q 

log;f a jurídica, ea ol conjunto de opiniones gno oxprosan la a.cti tu1l 

de 111 cl1rnc do que so trata onte ol derecho exiotento, ante la le

gislación jurídica; os la noción que tiene de lo legal y lo obht!{} 

torio 11 (81). Pero el derecho es histórico justamente porque ea ti:<). 

modo do comportarse de un ser --el hombre-- que ea por naturaleza 

hist6rico, ea decir, un ser que se cnractérizn precisamente por es

tar haciéndoee o a\}toproduoiendoee constantemente tanto en el plano 

de su existencia material, práctica, como en el de su vida espiri

tual, incluida. dent1•0 de cata --como ya lo h.cmoo vioto-- el derecho. 

La mayor parto de las doctrinas de la filosofía del do:.rr:·· 

cho, incluso a.quellaa que se presentan como una reflexión sobre el 

factum del derecho, tratan do explicar óate u la luz de principios 

absoluto a y 11 apriori 11 , y fijan su esoncin y funci6n dcaontendiond.9, 

so de laa concopciones filoa6fico jurídicna hiat6ricas concretas. 

Pero nl ignora.rae el carácter hiat6rico del derecho, lo quo éate 

ha sido ofoctivomonto, ya no no parto del hacho dol derecho, y se 

cae neoosariamonto en concopcionoa ahist6rioas do ól. Do este modo, 

ol origen del dorocho ae sitúa fuora do la historia, lo quo cquiv~ 

lo a decir --puesto qu.o el hombre real, concreto es un oor ahist,2 

rico-- fuera del hombro real mismo. 

Esto ahiotoricismo jurídico, en ol campo de la roflexi6n 

de la filosofia del derecho ha producido múltiples oriontaoionea 

do la filosofía del derecho misma. Enumoraremoa do ollas tan solo 

laa quo nos pareco que han atraído principalmente la atonci6n de 

loa fil6aofoe y do loa juristas con inolinacionca filosóficas. 

En primor lugar, podemos hablar de una oriontacipn poeiti-
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vista do la filosofía del dorocho, sogún lo. cual ol dorccho como 

tal os indoponddwnto do otrns esferas --µar ejemplo, de la ótica--. 

SeRlin esta or1.ontnci6n, ol derecho roprosonta una codificación, lo 

más formnl posi.blo, do ciortaa uctividadcs humanas. "En efecto: --di 
oc ol ini,wstro Pr0ci.ndo Hernóndcz-- para ol pooitivismo con Augusto 

C..Jmtc n ln cnbuza, f) s nolo 'ol conocl.micnto verificable on ln e·.'<P,2 

rioncin'•, tiene vnl:ido~o: científico.¡ no hny más experiencia quo '.l.a 

sr.moiblc, el orclon fonomlmico, los hechos o ncontocimicntos quo c,g 

en bnjo el dominio do 1410 sentidos; la ciencia se ocupn oxclusiva.-

mento do hcbhoa y leyoo (hecho o gonoralizedos), buscu si empro vor

dadca do ordun -oxpe:rirnontnJ., y dobo n.botencrao do invostienr las 

las causas primorno y ln cr.mncin do lo.s cosno, yn. que no conoce si

no n;l cmcn.donr:unionto do los fen6monoo; lo que osth mas allá do los 

datos quo muninistru ln. porccpci6n aonsiblo, no oo oino concopci6n 

subjetiva doloopiritu, objoto de sontimionto o do fe poraonal, po

ro no do ci(mcio.11 (82). Ea interosnnto observar como Hans Kelaon, 

así como sus dos urincipn..los discípulos Fritz Sreir y I~6lix Kauf

mann, a Pi:.·sar do su insiotcnoin. on un posi tiviemo jurídico y su ºPE. 

aioi6n a ln ll''"tnfínica, han construido una mota.física ontimcta.:fi

aicat que quiero ser Ciencia y no Filooofín, poro que os Filosofía 

on ol sentido que constituyo una Cicncin Jurídica mns quo una Too

rfm. del dorocho misma y que poco n poco oonati tuyo una autodestrus 

ci6n del po si ti vh:uno). 

En segundo lugnr hr,cy- una oricntaci6n formalista dol dorc

cho. Ectn oricntnci6n poreco rolncionarac con ln anterior, poro no 

aon 1oetrictamento coincidontos. En efecto, ln segunda orionta.ci6n 

tiendo sobre todo a busca:r loa fundamentos de unn. lógica juridicn 

que tormina en unn axiomatización de ln ciencia Qol dcrocho, tal º..2 

mo la hn perseguido. Entre los defensores do estn oricntRci6n se 

encuentran Stommler y Kolacn. ºQu.e la idea de la juaticia ora ese.u 

cial cm el d.orocho lo habia afirmado ya ol :1.mportanto fU6sofo ale¡.. 

mful del derecho, Stnmm.lcr, Al giro del siglo, pero, paru él, ln 
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idoa de justicin oro. unn idoa puromonto 11 formnJ.U 1 21iin un oontonido 

permonontemonto vfüido 11 
( 83). 

En tercer lugnr, hey unn oriontnoi6n naturalista del dere

cho, qu•'.) pw::t1r :kr ocr •comprondidn en fu~10lón de los postulados cn

pi t~'.l<:a cl('l rTt1':t'·11.:tnmo. Pn:rn Ifago Gro1~lo, considerado pn.ro. muchos 

como el i·.1.J1dnrfor do cota cscucln., 11.:firmnbu: 11 01 dorocho nnturnl ea 

un dictndo ,if: J.'· :ccr.tn razón, que 1.ndicn quo nlguno. acción vor su 

ccn~:c:-:ddrt1. o di.ric-:1aform'ldad con ln. m:lsrn:l naturrtloran r:i.cionnl, tie

ne i'o'°Llu'.ltl o nucuoidrul mornl, y do conoi¡:;uionto ooth prohibidn o 

mr.ndO!.cln por Dioo, nutor do ln nnturnlczr~'' (84). 

En cun.rto lugnr, hny unr1 orier.tncí6n a.xiológicu d0l dere

cho, prirn ln cunl ln cicncin. del dor•icho so bnsn on una teoría de 

los v·uoroo. Con nlgun11. frocuoncin (como ocurro con Luis Roca.sena 

Sichos) ostn oriontaci6n se hn ligado n concepciones do cn.rnctor 

mr.S O m\!l10S úXÜltnncin1 1 bn.sn.doo on unn previa . nnlÍtiCfl. do la Vi

da humnnn. 11 ••• n.ho:rn bion, esto. intorrogaci6n v'llorntiva. sobro la 

juaticin constituyo un problomn incxtirpnblo do la concicncin hum_g. 

na y que tieno ndcmAo pleno sentido. He aquí, pues, una segunda ve1 

tiento en la cual se muestra incompleta la Ciencia del Derecho¡ y 

esa insuficiencia ea otra de lao palanous que lanza 61. pensamiento 

hacia una reflexi6n flloo6fica sobre el derecho 11 (86). 

Nosotros seguimos el criterio do una orientación hist6ri

ca del derecho, basada esencialmente en el materialhmo hiat6rico 

de Mnrx ~que sería la sexta do las orientaciones presentadas y lla 

mada por Porrater Mora "hiatoriciata11·, tórmino con el cual no es

toy do acuerdo), el cual nos dice que la historia de la humanidad 

no ea progrewo lineal y uniforme, sino que ea un avancd dialéctico, 

oa decir, una sucesión de situacionos en quo ca1a una de ellas en

gendra. otra opuesta, surgiendo así. una nueva contradicci6n que se 

resuelve gracias a una nueva aituaci6n que supera de nuevo a las 

anteriores concopcionoe e osta, so busca el origon, fuente y ser 

dol derecho, fuera dol hombro ooncroto,roal, os decir, del hombre 



- 71 -
como sor histórico y social. En un cnso, so buscn fuoro. del hombro, 

on un sor que os trnscondonto n ól; on otrot on un mundo naturo.1. 1 o, 

al monon no ospocíficrunontc humnno; en un tercero, el contra de gr'.f!. 

vodnu oo trnslndn nl hombro, poro n un lwmbro nbatrncto, irronl, s,i 

tundo fuorn de ln aoci.odr:1d y do ln. hüitorin. F'r('nt.C! n ostr1s conoep 

oiones hny quo oubrnyn.r el cnrncto:r hist6rico clcl dorocho on v1 rtud 

del pronio cnrhctnr h:tnt6rico-80cinl clol hombro. Si bion os cierto 

que el comportrnniento jurídico ao dn en ol hombro como mm concep

ción clnoü:rtn domlo épocns primitivn.s, ol derecho cnrnb.in y so doal} 

rrolln con el cmnbio y dooarrollo do lr'.s d:'..fcrontos socicdndos con

crotr.s. Aoi lo d<:muoutrrm ol doaplazrn:nionto do unos principios y 

normns por otros, do unos voloraa jurídicos por otros, el crunbio 

do una concopci6n jurfdicn n trnv6a dol tiompo, otc. Poro el reco

nocimiento do estos crunbioa históricos del derecho pl:mton n su 

vez dos p:roblcmfl.s importo.ntoo: ol do lria cnuana o factoras que de

terminan osoa ccJnbios y ol dol sentido o direcci6n do ollos. Para 

roa;pondor n ln primetra cuooti6n, lmbromoo do rotrotrnor nuestra mi

rada a loa origonoa h1st6ricos --o, más oxnctrunente, prohist6ricos· 

de la mornl (quo os on ronlidnd, ln verdndorn nntocosorn del doro

cho). n ln voz quo --oobro ln brioo do los datos objctivoo do ln 

historin rccü-- trntm·omos do onaontro.r ln vordadorn corrolnci6n 

entro cnmbio hi!it6rico nocinl y crunbio jurídico. Ln. rospuostn a. o_§ 

tn cueati6n primcrn nos pnrmitirn nbord!:u:• ln eogundn; os decir, la. 

del sentido o dirección dol cnmbio jurídico, o dicho on otros tér

minos, ol problomn do oi existo o no, n tra.vós del C3lllbio históri

co do loa dorochoa concretos, un progreso jurídico. Poz· osto.s ra

r;onos, no puedo h~bor antro ln filosofín del dererho y lo. historia., 

sino unns rolnciones complctomonto ostrochno y perennes. 

5. LA FILOSOFIA DEL DERECHO Y OTRAS CIENCIAS. 

Aparte de la filosofía y la historia, por su objeto --una 

forma específica de comportamiento--, la filosofía del derecho se 

relaciona con otras ciencias que estudian desde diversos ángulos, 
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las rolaoionea y el oomportamiento de loa hombrea en sociedad, y 

qua proporoiona.n datos y conoluaionea que contribuyen a eaelare

oor el tipo poouliar do conducta. humana quo os ln juridicn. 

La filosofía dol dorecho no puede dejar 1o tenor nunca 

oomo fond.o J.u oonoopoi6n filoa6fioa del hombre que nos da. una vi

ai6n totnl do éste como aer aooinl, hiat6rico y creador. Toda una 

eerio de conceptos quo la filoaofín dol derocho manojo de un mo

do eopocifico, como son loa do libortad, nocosidad, valor, con

oionoia, aocinlidad, oto. presuponen un esclarecimiento filoa6fi

co previo. Aaimiamo, los problomna relacionados con el conocimie,n 

to jurídico, o con lu forma, significación y validez de loe jui

cios juridicoo roquieron que la filosofía ael derooho rocurrn a 

diaoiplinna filorJ6fiono oapecialoe como non la lógica, la filoao ... 

fia del longunjo y lo. epiatomolog:{a. 

En auma, lu filoaofin dol dcrooho cientifica ae halla oa

treohamonto vinculada u lt1 filoaofín, romquo como ya lo scllala

mos, no u cuP.lquicr conoopc16n f1lon6fica, y oata vinculnoi6n, 

lojoo do excluir eu ca.r~otcr ciontifico, lo presupone necesaria

mente cuan.do no tro.ta de una ooncepci6n filoa6fioa que se apoya 

en ln ciencia mismn. 

Para el mneatro Proéiado Hornúncloz, 11 La. filoaofia del de

~echo --eatudio do loa primeros prinoipioa do lo jurídico--, ao 

relacionn, por b'"U objeto formal, con diociplinas filosóficas co~ 

mola 16gicn (tao~iu del conooimionto o gnea~~logi~), la psicolo

gía rooiom\l y ln metuf!sioa u. ontología y Cliro:.r~nmonte oon la 

6t1cn an que so rosi1'1lo lo. filoaof!a prñctica; por ru objeto mate

riel 1 nuoatret diooiplina ao relnoionn con las do1ioioe juridioa.a 

particuln.roa y con la sociología, la historia, hi .;conomia y lo. 

politico.11 (87). 

Pnra. mi 11 los primoroo principios do lo juridico11· roc6.cn d.! 

roctn."llonto so'bro los ngontos jurídicos quo son, en primor lugar, 

individuos concretos que formr.n pnrto do una comunidad. Sus actos 

jurídicos e~lo son tnlcs en sus rolncionos con los domás; sin em-
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bargo, presentan aicmpro un nspecto ~tjetivo, interno, paiquico, 

coneti tui do por motivos, impulsos, actividad de la conciencia que 

se traza fines, selecciona medios, decide entre diversas alternati

vas, formula juicios de aprobnci6n o desnprobaci6n, etc, de oso as

pecto psíquico, aubjetivo, forma parto trunbión lo. actividad aubcon

ciente. Aunque el comportnmionto juridico responda --cerno voromcs-

a ln necesidad social de regular las relaciones de los individuos 

en ciertn dirección, ln actividad jurídica es siompro vivida inter

na o íntimamente por el sujeto en un proceso subjetivo a cuyo eacl!!

rocimicnto contribuyo poderosrunento la psicología. Como cioncin de 

lo psiquioo, la psicologín viono on n,yudn do ln filosofía del dere

cho oJ. ponor do relieve laa leyes quo rigen lao motivncionoa inter

nas de la conducta del individuo. así como el mostrarnos la estruc

tura del carácter y do la pcraonolidad. Lo aporta asimismo su ayu

da al oxruninar los netos voluntoriou, ln formA.ci6n de hábHos, ln 

g&nesia de ln concienci~ jurídica y de los juicios jurídicos. En P.2 

cae pnlnbras, ln peioologia presta una importonto contribución a 

ln filosofía. del derecho r.il osclarccor lo.a condiciones internas, 

subjetivas del neto moroJ. o jurídico. Así pues, en cunnto quo loa 

a.otos jurídicos son netos de individuos concretos qua loa viven o 

interiorizan do acuerdo con ciortn constitución psiquioa, ln filo

sogin dol derecho no puedo prescindir de ln. oyudo. do ln psicología, 

ontondidn no solo on el sentido trndicion~.l do ln cienci~ do la ps1 

quico concicnte, sino tnmbión como psicología profundn1 o do los 

f actoros aubconcion+.os quo escupan al control do la concicncin, que 

no dejnn do influir on el comportam!ento de los individuos. 

Ln explicnci6n psico16gioa do ln conductn hu.mona permite 

comprender lus oondicionaa subjotivns do los actos do los indivi

duos, y, de este modo, contribuye n entender su dimons16n jurídica. 

Problemns jurídicos como ol do ln rosponsabilidnd y ol de la culpa

bilidnd no pueden nbordnreo n1 mnrgen de los factores psíquicos que 

han intervenido on el neto con respecto oJ. cuál ol sujeto se oonei-
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dnrn roaponsnblo y oulpnblo. Ln poioologin, asimismo, con su nnúl.i

sis do motivncionos o impulsoo irroaiatiblos, nos hnce vor cuando 

un .neto humrmo <H1cnpP.. u unn vnlorr..cion o onjuicimnionto jurídico. 

Por tod"''-' <rntno rnzonoa, nl ostudiur el comportnmionto jurídico, 111 

filosoi .c.t dol derecho no puede prescindir do los dntos que brindn 

lr. psicologin y lrrn concluaionos n que llogn. Ahdlrn. bien, cuando se 

sob1'ostimn ooto nopccto subjotivo do ln conductn humnna, hnstn ol 

punto do hn.cor de 61 ln clnvo de ln. o:xplicaci6n de lci conducto. jur_i 

dicn, se ene ontonccs on ol psicologismo jurídico, es decir, en ln. 

tendonci~ n reducir lo jurídico n lo psíquico, y u considor~x cual

quier disciplina jurídico. como un aimplo cnpítulo de lri. pslcologír.i.. 

Sin rimbr".rgo, nunquo loa ttetoo jurídicos tionon su correspondionto 

lado paiquico, l~ filosofin dol derecho no eo roduco n ln psicologic 

Hoy otra cicncin con ln quo ln filoaofíri dol dorocho gur.r

dn gran nfinidnd y so 11'.:!Illn ética. 

ºEn ol cnmpo do lt!.a diacplinna filoo6ficns, ln filosofía. 

juridicn so celnciono. diroct:::unonte con ln 6ticn --nos dice el maes

tro Procindo Ifornfuidcz-- ontondidt\ óst:; como ln cioncin do lna cos

tumbras tr.ü.os como dobon sor, ln ciencin dol bien obligntorio. Pue

de dccireo que ln filosofía. del derecho entra en contacto con lr-. 

filoaofin to6ricu (ospoci::U.rncntc con ln. 16gicn, con ln paicologin 

y con 1.n motn.físicn) r. trnvóa do Ir-, ótica, puos ca ln 6tioa ln quo 

esto.bloca loa principios rncionnluo quo rigen lr.. conductn humnn':I., 

considorndn óatn en su :cspccto individunl o monftstico, usi como on 

su aspecto oocinl. En ostn sentido l~ éticn o mor~i en sentido lato 

com~rcndo ri dorocho; oin omb~rgo, on eontido restringido ln morei 

ee proocupn fundnmontnlmonto del porfioccionrunionto integral do ln 

per13onc., do lo que podrifllllOD llnmnr su bien individunl, en tnnto 

quo el derecho buscn ln rculiznci6n de eso orden justo que consti

tuyo el bien comúnº (88). 

La. dif orcncio. de concopciones nearca de ln filosofía dol 

derecho y do la filosofin en general, mo hnce discropGr profundamen

te --con el mnyor da loa respetos-- del mn.oatro Precindo Hornfuldez. 
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Primoro ha.r6 ln diforonciri.oi6n do ln mornl y de lf.\ 6ticn y su rola

ai6n do oatn con ln filooofin dol dorocho. 

Mornl procodo dol lntin moa o moros, 11 costumbro11 o "coa

tumbroo", on ol sentido de conjunto do normna o roglrs ndquiridns 

po1• hr.bi to. Ln mornl tiono que vor nai con ol comportomionto adqui

rido, o modo de sor conquiotndo por hAbito. Y justamontc, osn no n_Q. 

turnlidnd dol modo do oor dol hombro os lo quo, on ln nntigUodnd, 

lo dn oo dimensión moral. 

Asi vemos, puoa, quo ol aienificndo otimol6gico de morcl. 

y do 6ticn no nos dQn ol sienificndo ~ctunl do mnbos t6rminos, pero 

ei nos insta.len on ol terreno oepocíficrunonto humnno en ol quo ao 

hncd posible y so fundn el comportamiento mornl.: lo humano como lo 

c.dquirido y conquiatndo por el hombro sobro lo qi.lc hey on él de pu

ra nnturi;>J.ezn. En ol crunpo do ln mornl, nos cnoontrrunos, puca, en 

ln vidn ronl con problom~a pr~oticos del tipo do los enumorndos n 

loa que nndic puedo auatraorso. Y, pr'!rn rosolvorlos, los individuos 

rocurron n norm~o, ronl.izan dotcrminndoa netos, formulan juicios, y 

' en ocnaiones, cmplonn dotcrminndoa nrgumontoa o rnzones pnra juati

fic r.r 1 n do el. ai6n "'.dopt ndn., o nl pf'\130 do.do. 

Todo esto form~ pnrto do un tipo do conducta ofactivn, t~:n 

to da los individuos como do loa grupos aocinloa, y tanto do hoy o,g 

mo de cyor.. En of oct9, ol comporto.mi onto hum::i.no prf.tcti co-mornl, c.un

quo aujoto n cambio do un tiompo n otro y de una n otra aociednd, se 

remontn a los origenoa mismos del hombro como: sor aocinl. 

A oetc comportnmionto pr!u:itico-mornl quo so dn yo. en lns 

formns m6s primitivns do comunidad, sucede posteriormonte --muchos 

milenios deapuóa-- ln roflexi6n sobro él. Los hombros no e6lo actúan 

mornlmcnte (os decir, no onfront.an n ciertos problcmna en sua roln

cionos mutu~s, tomnn dociaioncs y real.izan ciertoa uctoa para resol 

vorloa, y o. ln vez1uzgnn o v:llorcn de un modo u de otro onas decisi,2 

nes y esos ectoa}, aino que tQJnbién refloxion~n sobre ese comporta

miento prhctico, y lo h~con objeto de su rofloxi6n o de su pensrunie.n 
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to. So pnsn nsi del pl'.'1.no do ln prActicn mornl n1 do ln teorin moral; 

o tr.unbi6n, do ln. mornl ofoctivn, vivid!'., n ln mornl rofloxivn. Cuan

do so dn esto p·wo, que coincido con lo o nlboros dol ponsnmicnto fi

los6fico, ostomoo y~~ propinmontc en ln cf~forn do lori problcmno toó

rico-moralcs, o éticon. 

A dif oroncb de lon problom~o pr!i.ctico-mornlos, los 6ticoa 

so cn.rn.ctorizm por 1.m goncr:UidC'.d. Si nl individuo concreto so ln 

plnntón on ln. vidn ron.l unn oi tunci6n da.dn., el problema do c6mo uc

tu'.:'.r do m':Xlcrn que su noción puod:.t ser buena, o sen, vnlioon mornl

mont o, tondr(¡ que ro sol vorlo por ei mi orno con nyudn de Ufü1 norma. que 

ol reconoce y nceptn intimruncnto. Lri óticn podrb. decirlo, on gono

rnl, lo que en uno. conductr:. sujotr. n normna, o en qu6 consiste o.qu_g 

llo --1() bueno-- Que pc:roi¿:;uc 1 ~ conducto. mornl, dentro do ln cunl 

ontrn la do un individuo concreto, o lo do todos. El problomn do quo 

hacer en cada situaci6n concreta es un problema práctico mornl, no 

te6rico ético. 

En cambio, al definir que es lo bueno, no hacemos un pro

blema moral que corresponda resolver a un indivtiduo con respecto a 

cada caso particular, sino un problema general de carácter teórico 

que toca. reaol\fer al investigador de la moral, eo decir, al ~tico. 

Así por ejemplo, Ariat6telos se plantea, en la antigüedad grio~a, 

el problema teórico do definir lo bueno. Su tarea es inveatigar el 

contenido de lo bueno, y no detormim1r lo que ol individuo deba h,! 

cer en cada ca.so concreto pri.t'a que eu acto pueda conaidorm·se bueno. 

Lae respuesta.a acerca de qu6 sea lo bueno vurinn, por supuesto, do 

una tooria a otrm para unos lo bueno oa la felicidad o el plaoor; 

para otros, lo útil, ol podor, la autoproducci6n dol ser humano, etc. 

Poro junto a oato problema contral, so plant6an también 

otros problemas éticos fundrunentaloa, como aon los de definir la 

esencia o rasgos osoncialna dol comporta.miento moral, a diferencia 

do otras formaa de conducta humana, como la rclig16n, la política, 

la actividad ciontifica, el arte, ol trato eocial, ol dorecho, eto. 
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E1 problema do ln osoncia del acto morfll romi to a otro problema im

portantísimo: ol de la roaponsnbilidad. S6lo cabo hablar do compor

tamiento moral, cuando ol aujoto que así ao comporta os rooponsablo 

do sus actoo, pero esto n su voz entraña el supuesto que ha podido 

hacor lo que qucrín hacer, oa decir, de que ha podido ologir entra 

doa o m6.s r..ltornntivae, y actuar do acuerdo con la dccioi6n toma.da. 

El problema do la libortnd do voluntad oa, por ollo, insoparnblc dol 

de la roaponsabilidnd. 

Luego ontoncoa, si los problomna óticos so caractorizan 

por su gonorolidad, y oeto los distingue do los problomns morales de 

la. vida ootidio.nn, que son los quo nos plnntcnn lna situaciones con

cretas. Poro, desde el momonto on que ln soluc:tün dada o. los prime

ros influyo en ln mornl vivida --sobro todo curmdo 1>0 trnta no do 

una. 6tica ~lbsolutiotn, nprioriotico., o mct'riJnonto capoculntivn ln 6:t,! 

ca pucae contribuir n fundomentnr o juatificnr cicrtn formo. do com

port~.miento moral. 
Ciortnmonte, muchno 6ticna trndicionriles parten de la idea 

de 1111.uo la mioi6n del to6rico ea, on esto campo, decir a loa hombros 

lo quo dobon hnccr, dictándoles lno normns o principioo o que ha do 

ajust!Jl"so su conducto. El 6tico so convierto nai on uno. ospocio de 

legiolador dol oomportnmionto moral do loa individuos o do ln comu

nidad. Pero ln taren fundrunontr.J. do ln 6ticn. ea ln de todn teoría; 

o aca, axplicc:r, oaclerccor o invoatiePx unn realidad dndu producié.U 

do loo conceptos corrcopond:tcntoa. Por otro ln.do, ln ronlidad mo:.•nl 

vorín h1ot6ricnmcnto, y con clln sus principioo y normns. La pruten

ai6n de formu1'!ll' principios y normas univcreolos, ol. mnrgon de la. 

exporioncin hist6ricc morol. 1 dojnria. fuero. do ln teorf r, de la reali

dad mimna que debiera explicn:r. 

ta 6ticn os toorin, investienci6n o oxpliceci6n do un tipo 

do experioncic humrinn, o formu do comportnmionto do los hombres; el 

de ln morrJ., poro considorndo en su totnlidnd, diversidad y vnrie

dad. Ln ótica pnrto del hecho de ln oxietencin do la historiu do la 
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mo:rnl; ce éocir, nrrrmcn do 1::. diversidad de mornlcs on el t:Lompo, 

con aua corroopondiontos valorea, principioo y normna do ninguna mo~ 

:rnl en pr.rticulnr, ni trunpoco puado situnrso on uhn nctitud indifo

rcnto o ccl6c·t;icn ente oll ".s. Tiene quo ll:luscar, junto con la oxpli

cnci6n do mm diforoncin.s, ol principio que pormi to cornprondorlne 

on ou movimiento y desarrollo. 

Do ln mismr>. m"ncro. que, osto.ndo ostrochamonte vinculudoa, 

no so identifican los problomao to6ricoa mornloa con los problomns 

prñcticos, tnmpoco puedon confundirse ln ótic~ y ln morul. Ln 6tica 

no eren ln mornl. Aunque os cierto que toda morsl cfoctivn supone 

ciortos principios, normas o roglns do conductn, no es ln 6tic~ ln 

quo, on unr>. comunidnd dnde, ootabloco osoo prin<:i.IJ:loo, o normo.s: ln 

éticn es ln tcorf.n. o cioncic. del comportruniünto moral do loa h0mbroe 

on aociednd. 

Si según l~ dcfinici6n do Fcdorico Engola, lc.s cioncio.a 

aociolos, n difQroncin. do l·;o cicncins nntur:1los, estudinn 11 ••• ln.a 

condiciones do vida de los hombrea, las relaciones oocioleo, laa fo,! 

roa.e del derecho y del Estado, con au irupcrestructura ideol6gicn: fi

losofía, religi6n, e.rtee, etc 11 (89}; y si por filosofía del derl)cho 

entender.ioo ºEl conjunto de conocimientos universales o. que se hallan 

subord:.nadoa el ser y &l penonr aplicr'.\.doa al terreno de lo juridioo 

y con el propósito !undrunonta.l de alcunzar la universalidad del hOJ!! 

bre, basado en la humoni~aci6n de la naturaleza, la sociedad y al 

derecho misno 11 , os 16V.co ~;mponer quu inntro la filosofía del dore.

cho y la ética exiote una interrelación ono:rma, La moral y el dí:Te

cho puramente práctico no son ciencias, sino objetos de la oiencia,y 

en mate sentido aon oatudiados o inve&'tigados por élla. La filosofía 

del derecho y la ética, no son al derecho puramente práctico (prác

tica del dorocho} y la moral, y por ello no pueden roducirac a un 

conjunto de normas y proscripciones; su mi si6n do ambas, es explicar 

el derecho y la moral ofoctivos, y, on osto sentido, pueden influir 

en la práctica dol derecho y la moral mismos. 



- 79 -
Su objoto de ostudio lo constituyen un tipo de actos hllll!.! 

nos: loa a.ctou oonciontoa ~ voluntarios do los individuoa que nf eo

tan a otroo, a dotorminadoo grupos sociale::i, o a la oociodad en su 

conjunto. 

Ln filosofía del derecho mantiene también ootrocha rela.

ci6n con las ciencias que ostudinn lns loyoa que rigen ol desarrollo 

y la estructura do las sociodadoa humanas. Entro ostas ciencias so

ciP.los fic,urrm ln antropología oociml. y la sociología. En ollas se 

estudia el comportamiento dol hombre como ner social. en el marco de 

unn.s rolncionos dadas; so cstudinn asimismo laa ostructurns en que 

so intcgrtll1 osas rolPcionos, nsí como las forr.ins clo oreaniznci6n y 

de relación de loo individuos concretos en el <.:~·no do ellas. Esas 

relaciones, aai como las instituciones y organizaciones, no oo dan 

al mBrgen de loa individuos, pero a las ciencias oocialos lea inte

resa, sobre todo, no el aspecto psíquico o subjetivo de ln conducta 

humana --que os, como hemos aeñala.do, una tarea da la psicología--, 

sino las formas socia.les en el marco de las cuo.le a actúan los indi

viduo a. 

El sujeto de comportrunionto jurídico os ol individu~ con

creto, pero en cuanto que éf;:te ea un ocr social y forma parte, indo· 

pendic:~tamento dol grado do oonoioncla que tonga de ollo, do dnter

minada estructura nocial. an inserta nn un tojmdo de rolaciones soci.,!! 

lea, su modo do comportarse moralmon•,o no puedo tenor un carácter 

mera~nnto individual, nino ~~cial. Los individuos nacen en una ooci,! 

dad dada, en la. quo r:~go uno. moral, una ostruc l;ura jurídica, unas 

coatumbrea, una filosofía dominanto y ofectivaa que no son la invo,n 

ci6n do cada individuo on particular y que cada uno encuentra oomo 

un hecho objetivo, social. 

El mijcto dol comportamiento jurídico os el individuo co,n 

crcto, indopendiontomento dol grado do conciencia qua tenga de ello, 

do determinada estructura social y se inserta en un tejido de rola

oionea socia.loa, su modo jurídico de comportarse no puedo tenor un 



- 80 -
carftctcr mnrmnento individu .l, nino social. Loa individuos ne.con on 

una aociodnd <lndn, on que rigo unn serio do norma.a jurídica.a cfecti· 

vuo que no 13011 ln intcrvonci6n lle coda individuo on perticular, y 

quo cada uno nncuuntra como un hacho objetivo, socinl. Esas normas 

juridicns rcopondcn, como oc imodc comprobar fucilmonto, a nacosidu 

dos y c::dgoncins do la vidn oocial. En virtud do esta relación entr 

derecho y 1:1ocicdad, ln f:!.losofín del derecho no puodo prescindir do 

conocimiento ohjotivo de lno cstructun1s f.'locioloo, do ous relaciono 

c.: ineti tucimH~s, 1;1w 1o nronorcionun las ciencias oocialoe, y pa.rti 

culnrmcnto 111 oociologín como cioncin do la sociedad. 

En ln 6poca del dosnrrollo ascondonto del capitalismo, ve 

rios historiadores burgucsos --Thiorry, Gi.lizot, Mir,not-- formulPn 

algunos pensnmiontos produndos sobro lno luyea do la socicdrtd y lu

cha de clr.sos. En lr1 épocn p:romnrxista, ol uunto culminnnto del PO.E 

aam:lonto socio16gico so rc!'.'!strn en ln concopci6n dinlócticn do He

gel, que rcrprosontu lri. historia como un proceso nocosnrio, sc1.joto r 

ley. Poatoriormonto, Comto --n quion eo debo ol tórmino 11 aociologia.11 

intent6 cree>~ oobro unn bnoo idooliota, una 11 sociología ciontifice.'1 

111 cur'l debí.a. descubrir laa loyor3 otornne o invariables do la aocic 

dnd lmmnnn., nnfüoga.s n l".ts lQyos do la ciencia rrntural. Antes de lr 

npnr1ci6n del mn.rxiomo, ln sociología burguosn en su conjunto, :pe

se r. contener rügunos pnnsnmicntos r:1ccrtudos, oc carnctcrizo.bn por 

adoptr:ir un:-t posición idcr:listn y motnfioica on la olucidnci6n de lo 

fen6menoe socia.loo. rJn.s teorías premarxiatas veían la causa princi

pal de la actividad do los ho.;;brea en los motivos ideológicos, no r, 

df an delimitru:· la booe material det11rmina11te de la sociedad y dese~ 

brir, con ello, las leyes do la misma; no tomaban en consideración 

la actividad de las masas populares. En la esfera de la metodología 

la aociologia burguesa contennioránea, como reela general, se cara.e

teriza por i;,u tendencia al pluralismo ecléctico, que niega la exis-

tencia. de la unidad do la sociedad, dctermina.t'l·be de w base, y de

fiendo la 1doa do la interacci6n caótica. de una multiplicidad de fa· 
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toros. En ln actunlidncl ol objetivo do la sociologin marxista conai.§ 

ta on rcalízar(c;uiandooe por ol m6todo dol materialismo hist6rico) 

la invoBtir,nci6n ciontificn concreta do lor~ problemas actuales do 

6poca hi nt6ricn contcmpor6non: oc1ificnci6n do la sociedad socialis

ta, formación do nuovuo rolacionc::i socinlcs entro los hombres, da un 

nuevo género do vida, do una nuovu moral 1 oto. 

Po;ro por importante que son --y lo co en al to grado-- el 

conocimiento do loo factores socialos del comportamiento jurídico, 

esto no oo rcduc<J 1l unn mera oxprosi6n do ellos; por otro :Ui do, au,n 

que los actoo jurídicos individua.los so hallen condicionados social

mente, no so roducon a ou forma social, colectivo. o impersonal. Para 

quo nucda. hnbla.rao pronirunento dol comportamiento moral do un indi

viduo, os preciso que los fnctorea aocialoo quo influyen on 61 y lo 

oond.ioionan eonn vividos ppraonalmonto, pasen por ru concioncia, sean 

interiorizados, nuco a61o noi podremos hncerlo rcoponsablo do &~ d~ 

ciai6n y do su ncc~6n. So r~quiore que en ofocto, que el individuo, 

sin dejar do ootnr condicionudo aociallmcntot disponga dol noccsurio 

margen individtuu µaro. poder dooidir y actmir; s61o aai podremos 

decir que so comportn juridicomonto. Por todas oatns rnzonoa, lle&g. 

mou a lo conclusi6n do quo ol estudio do ln conduotn jurídica no 

puede agotnrBo en su napocto social, y clo ln filosofía clol dorooho 

no os roduciblo n la oocioloein. Ln roducci6n de los uctoa jur1di

coa a hochos soci.nloa, y la h{rnquodo. do ln clavo do lo. oxplioaci6n 

do los primaron on loo oogundoa conduce al iaociologismo jurídico, 

ca decir, rt ln ton<lcnci:'.. ri convertir n li' filosofía del derecho de 

un capitulo de le aociolog!a. Eata. (iltima npo:rtn dntos y concluaio

nca indi spcmmblco pn.rn el catudio dol mundo mornl, pero no puede 

roomplaza.r n 111 filosofif1 dol dorccho. 

lUontrn.a quo ln aociolor;fo. prct(mdo ostudio.r ln sociedad 

hu.mana on gcncrru. sobre ln. bt:urn del Mruisis do los sociodo.dos con .. 

crotns, A. lo. voz quo invosti~a loo fnctoros y condiciones dol crun

bio social, es decir, del puoo do unn formnci6n social n otra, la 

antropolor,íri. social ni:itudin, sobro todo, lno sociodRdea primitivas 
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o doeapnrocidns, sin p~oocu~nrso do su insorci6n on un proceao his

tórico do cambio y oucoai6n. 

Do1ltro dol rostudio do ln conducta do osao comunidndoe, on

trn t::unbi6n ol m1hlisis do su con<'..uctn juríclicn. Suo dntos Y conclu

siones roviston r,rnn irirportimcin on ol oxnrncn de loa oriigonca, fuon.,. 

te: y ni·turn.lozr.. primero do ln mornl y después del í!llorocho. Los nntr2 

lor;os hrn lor::rc.do ooti.iblocor corrol ncioncs entro ln .ootructurn. BO

cinl do una comtmidnd, y ol c6di.go rnorn.l primero y postoriormonto ol 

jurídico que los ric;o, demo etrnndo con ollo que ln.s normno que hoy, 

conforme a nucBtro c6dieos morcloe y jurídicos, pr.rocon en algunos 

cusos inmo:rr>1cs y nntijuridicos --como ln. do no rcspotnr ln vida de 

los ~cianos y de loo P.risioncros--, responden r.: ctort0 modo do vida 

aocin,1. Lns conclusiones do loa nntrovlilogoo consti tuyon unr\ aorin 

ndvort,.mcin contrn loo intentos do los to6ric os del dorocho quo, de,! 

oonociondo lr: rclr.ci6n entre 6atn y lns condicionoa conc.rotns socia

les, trat,....n de olovnr nl plrmo do lo absoluto dotcrminndoe princi

pios y normna que corrcepondon n unn. formn concrotn do vidn sociru. 

Y osta ndvertencin so locttimn naimia~o con el ostudio --doodclindo 

casi siempro por ln filosofín ~iol dorocho trndicionrü-- do ln histo

rio. dol dorocho como procooo de unos derechos efectivos por otros. 

Si exioten tma diversidad do derecho no s6lo en el tiempo, 

sino en el espacio, y no s6lo en las sociedades que se incertan en 

proceso histérico definido, sino incluso en aquellas sociedades hEzy 

deaa.parecidus que precedieron a las sociedadoa hiot6ricas, la fllo

aofí a del derecho como te orín del derecho ha do t oner presente un 

comportamiento humano que varia y ao diversifica en el tiempo. El en 
trop6logo social, por un lado, y el historiador por otro, ponen ante 

nosotros la relatividad de los derechos, su carácter cambiante, su 

cambio y auceai6n al cambiar y sucederse sociedades concretas. Pero 

eatc no significa que el pasado jurídico de la humanidad sea s6lo un 

montón de ruinas, y que todo lo que on otros tiempos tuvo una vital,! 

dad jurídica o moral se extinga por completo, al desaparecer la vida 

social a la que rnapondia determinado derecho. Los datos y conclusi.2. 
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noo do lo. 1mtro1>oloccin. y ln historia contribuyen a r¡uo la filosofía 

dol derochv rio alojo do una concopci6n aboslutista. o muprahiat6rica 

del derecho, pero a ln. voz qun le plantea ln nccos:i.dnd <le abordar ol 

problema do Gi, a trav6a de cota diversidad y sucooi6n de derechos 

efectivos , nxistcn trunbión ,junto n GLW nopocton históricos Y rola

tivoo, otros ouo perduran, sobreviven o oo onriqueotln, clovándoso a. 

un plano mora.l supnrior, Bn suma, la nntropolog(a y la hiutoriu, a 

la ve::: mm contribuyon a establecer la corrolaci6n ontro dorocho y 

ln vida aociol, plnntoan o. la filonofí.n del derecho un problema fun

damental: ol do determinar ei oxioto un proITJ'ODO j1..il'idico. 

La filooofía del derecho oo halla vinculnda, aoimirnno, con 

la ooonomia politica. ny tnmbi6n dobo conaidnraroc como una mntoria. 

afin a nuofJtra clieciplinn, ln oconomín política 1 itlcncia do lo. ofm ... 

oacia del oafuorzo aplicado u la producci6n y distribución do los s,.g 

tiafactorcc irm:t,cr lr:.1.roa, puesto que la 10xistoncia dol hombro y do las 

sociodadaa dependo on buena parte de su ~10tividad ccon6mion, lo que 

llaca que los hochoa ocon6micoa tont:;tm gran influoncin en la vidn so

cial y no puoda"l sor desconocidos ni por ol Eotado ni por ol Dorocho 

oeta coractorizaci6n lo. hace ol mnnntro Prccindo Hornándoz on una 

forma muy clnra (90); uunqno como ca nntural, no estoy do acuerdo 

con la critica que nl matorinlismo hiat6rico lo hace. Croo quo la 

filosofia del derecho tiono coa ostrucha vincu1Hci6n m(lncionn:la con 

la oconomia política corno ciencia !lo las rclacionos ocon6micaa que 

loa ho,nbrcf.l contrnon con ol procono C.o la p:roducci6n y quo tiene co

mo baso la rolaci6n efcctivn, on la vida St)Cial• do loo fon6mcnoa 

econ6micoa con ol mundo juridico, on un doble plnno. 

n) En cuanto que las relucí onoa ocon6micas influyen on ol 

derecho aominantc en unu oociodud dada. Asi por ojomplo, ol sistema 

ocon6mico en que ln fuor:m do t:rabnjo no vende como mcrcancie. y on 

el que rieo la lmy do la obtonci6n dol máximo beneficio posiblo, gQ 

nora un dorc:cho ogo:í.sta o individunlista quo responde al ufán dr; lu

cro. El conociroionto do eso derecho ticno que basnreo en los da.tos "f 
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y conclusionoa do la oconomía ~olitica aooroa do oso modo do produs 

ai6n, o eietomn econ6mico. 

b) En cunnto que loa P..ctos econ6micoa --producción de bi~ 

nos modio.nto n1 trr1b(j.jo y npropiaci6n y distribución do ollos-- no 

pueden dojro· do tonar cierta colornci6n .iuridicn. La notividad del 

trnbnjndor, ln. divioi6n social dol ·trnbnjo, las formas do propiodud 

de lon mcrlion do produoci.ón y ln distribuci6n socio.1 de los produc

tos dnl trabajo humano, plnntoan problomna morrilos. La filosofía dol 

derecho como ciencia dol derecho no puode dojn.r on la sombru los 

problemas jurídicos quo pl:antou, pnrticulm•monto on nuestra época, 

lu vidn ocon6rnicn., y n cuyo eaclc.rocimionto contribuyo la o conomia 

politicn. 

Vemos, puoa, que ln filosofía del derecho so rolnoionn O.§ 

treohrunonto con le.a cioncino dol hombro, o cicncins aociolca (homos 

visto que ln :rol ricion oo nn.:iy ostrechn, puosto quo olln mismn ea 

ciencia aooinl), yn quo el comportrmionto del hombro, que se pono 

da mr:nificato cm divnrsoo plf•no~H psicológico, ético, social, prác

tico-~tilitnrio, jurídico, religioso o catótico. Poro ln relación 

do lf', filosofin dul dorocho con otras cicncina humnnns o socialos, 

quo ticno por hr.J:'lo l:i. ootrcchn rolnci6n de lrts divoroas formns do 

conducta humMn., no puede hncornoo olvidar su objeto oapeoifico, pr~ 

pio, como cioncin. dol comtiortomiento jurídico. 
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CONCI,USIONES. 

CAPITULO V, 

!. El elomonto esencial quo permito ol nvnnco, progreso y deaarrollc 

social no os el nrtc, la religión, la educaci6n o el dorocho sino 

ln forma do producir; luogo entonces, ol olemonto oscnciol do la so

ciedad, os ln bnoo ocon6mica. So du el nombro do baso A.l aonjunto 

de las rolr~cionon do producción que consti tuycn la. cstrilctura econ§. 

mica de ln socioaad. 

Loa concoptoe do 11 baso" y "relaciones do producci6n" son 

equivalentes, poro no idéntico~J. El concepto do ºrclacionos de pro

ducci6n11 está ligado nl do 11 fucrzas productiv2.011 • El concepto do 

"baso11 en cambio, ostú lie;ndo al do 11 auporostrnc·tura11 • l?orman parte 

do 6ata las ideo.o, orgoni.zacioncs e insti tuc:honos. 

Entrrm on las idono do ln superestructura lao conccpciono 

políticns, moralco, oatéticno, rolicsiooaa, filos6ficaa y juridicaa, 

también donominadas formas do la conciencia. social. 

Todas las formas do la concioncia. social rcfloja.n do uno 

u otro modo las rolncionoo ocon6micna, la. estructura económica de 

la sociedad: unno do manorn inmediato., como por ejemplo las formas 

de la concioncin política y jurídica; otras do manera modiatn como 

por ejemplo ol arto y ln filosofía. Estas úl timna so hallan 'rincul12 

das n la ba~a ccon6mica n truv6s do eslabones como la política, etc 

1ns rr;l:'lcioncs do lo. sup.:rcstructura incluyen on si mis

mas l~s rolacionnn idool6t~:icas (ideología). A diferencia do las re

laciones do producción, que oc formcin indopondiontcmontc de ln con

ciencia. mltos de conoti tuirse 'como tnlos. Los fenómenos de la supe.:: 

estructura detr:rrninndos por ln baso, poseen ana relativa indepcnde.a 

cia en su desarrollo. 

Onda forrnn. de conciencia aocinl lleva consigo determina

das orgnnizacionca o inotitucionos: con lno ideas políticas se ha

llan rolacionndoa los partidoa políticos; con lns ideas polític;o.s 

y jurídicas, l:ts insti tucioncs cata.tales; con las ideas religioso.a, 
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la iglcsin y lr>.o orgnniencioncin oclcoif1oticns, etc. 

2. El dorccho pm·n su t:t:itud.io puedo veroe doodo (loa punto o de Viatm 

n) corno conjunto do loycs, precopton y norm!'lo n quo octñn eomotidos 

los into~rnntcs do unn sociodud¡ b) como cienCi:-\ quo ostudin lns lo

yco, rin contmüdo de nllno y su nplicnci6n. 

Como conjm1·to de loyos, ¡n·cclJpton y normrw n que ost{m 

sometidas loo i.ntoc;rcmtoo de unn aociod11d, nl derecho os la volun

tl'd, el<~vndn n ln cntoe;ori·1 de loy, de ln cln.nc dominnntc. Su con

tenido cBt't detcrmin11do por lno cond:lcionos m·,torioloo do vid:t de 

osr. cln.sc, nr;r los intero:'lcO do l'l minmn. 

El do:rocho ce or:t:::-ucturn como un aistomn. de normri.n, do r..2 

glna do conductn cst'\blccidno o ::inncionndno por ol poder cst?.tal. 

Como P'll'to do l'l. wp0rr:·::itructurn, al dorocho i:w hrüln dotorrninndo 

por l~.::i relaciones de producción impornntcs do l '1. sociodo.d, fül. for

mna y coneolidn tr'.lloo rolncionoo '•.sí como 1:1s dcmfu:i rolncionos so

cinlos h"'\andns en v~o do producci6n. 

El tipo hist6rico ck dorocho corrooponde n ln formación 

ocon6micn socio1; el dorocho ooclaviat11, ol feudal y el burgués tie

nen do cmnón el consolidar rolo.ciono s do dominio y subordinaoi6n b~ 

sadas en lo pronü~dud privada, rclncjonoa do explotación. 

En el derecho nscluviata y el feudal, so afirmaba abiert_ia. 

mente el podar do lu minoría oobro la mayoría y la oituaci6n privi

legiada do lan clnoca dominor:.too. in derecho burroiós resulta hip6-

ctita puoo Gxprcsa y consolida dcr•cchoa rea.los do los capitaliRtas, 

miontrae que a los traba.imloros los otorga do1•ochos puramente for

malea, por l".i mcnoo H sus normas nrincipalco, qua dcffonden la J?ro

picdad privada, la Ubortarl de su utilizaci6n para sojuzgar a los 

econ6micamcnto dóbilr:s. 

Como cirmcia, ul dcrochcJ forma parte del extenso campo 

de lea ciencias Hocialcs quo so encargan do estudiar a la sociedad 

en todas sus formas y aspectos de su dosarrollo, lo mismo que lns 

diversas actividades que ol hombro realiza, incluyondo los proJ·.~-:

tos resultantes do osas actividades. Como ciencia social forma pri.rto 
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del grupo clo lns cinncirrn .iurf dicao que cstucl:i.an los procesos de 

formaci6n do los Esta.dos, l::i.o diversas f11rmns dol poder IDatatal y 

ol dercclio: derecho e i vil, dnl'()Cho pono1, dore cho int crnacional, ot• 

3. Lu oooncin del derecho hu sido fnlooadn p1lr lvD ideólogos de lt. 

burr;ucsín, A.le;ttnoi:i atribuyon un t)rie;on di.vino ul <h-Jrocho bur@lÓB o 

por lo monos n suo normas principolco; 1•t:rclfJ intontrn1 prcsont~ll" al 

derecho burguón corno ln <mcnrnnci6n do 111 idea "oturno.11
, 

11 suprahis-

t6ricn11, de la justicin. Otros lo atribu~rcn ol origen y el cnntcni

do clol derecho a lns Drdonnnzns fltlO no hm1 idt> ndoptnndo do hecho 

en la sociedad burguesa, proponon quo se r'r}conozcn como ''dorocho" 

n ln conducta ronl del (\obh::rno, loB juocos y, en r:oncr•nl., do los 

funcionro'ios, o bion n ln conducta, en p;oncrtil, do los individuos, 

conducta que rnsnund(: n sus costumbres. 

La ronlidad en quo el dcroch•" lu mismo quo el Estnr!o son 

siempre clnsistns y ostfm vinculnd0n. El Estmlo, como oxµros:i6n on 

forma conccntrndn do lno nocusidndos oc0n6mico.s do la clnso dorninSE 

te, so ve obli¡;o.tlo objctivruncnto, u promulJ?:ar y defender las nor

mns qua corroapnndcn n QBt~a nocoeidndcs ccon6micns. 

Este• no cxclu~·0 quo el F,~itadu burgués bnjo proni6n de la 

luchA do clnGoB, :::ic v0n oblit;ndo, cm ciertas circunstnnciaa, a ad

mitir pn.rcinlmento, y 7¡or nurn fórmuln do ordinn.rio, ciortns roi

vindic:ncionon do los trn.b·1jndoros. Sin cmbnrgo ootn.s lq:;ycs rolnti

v1:unontc progrnsistr.s (o progrcsivno) aon t~nicamonto unn c~1ncoai6n 

forzadn pru'.'cl::ü y de ordinr1.rio, tumnornl 1 n. lna rcivindicacionua 

do los trnbn.jrtdürcs, r¡tF~ no cumbinn ln oooncin. explotadora dol r6-

gimon ccon6mico y pol:í.tico burgu6s. 

4 .. El ostudio do ln dofinic16n del dorccho, de su origen, 

fundr:mwnto y dor~nrrollo f~S el tomo. do ln f ilormfín dol derecho, la 

cual según ~J.gunos rnltorcs ln conciben como unn do las rrunn.s do la 

filoaoffn y ri voceo como ln. p'.1.rto b!tsicn do unn ciencia nut6n0r:m 

del derecho. Quienes ln tomen corno unn 1·1una de lnfl.losofía , Uf·r 

rogln goncrnl dicen que sí n ln filooc;ffn. corrosponc1o la invü.:t~ ga

oi6n do ln crnoncir o el eor do las coso.e, es clnro quo el ser üol 
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dorecho c0rraspondor6 n ln filosofín, yn nuc ln filosofía dol dere

cho no sol~unonto ostudin 1:1 csoncin y ol 11 vnlo:r-no vnlor11 do lo ju_§ 

to-injusto, sino tombH:n, y principf'lJ.rncnto ln oscncin o ol sor del 

derecho mismo. P:1r8 mí, ln filosofín del derecho tiene importnncin 

com,) cicncir., poro fHU'n llegar n ostn conclusión, primero toncmoo 

que vor que es CIENCIA y cunlos son aus rolr!cionos o cUfcrcncins 

con l ~' filooofí a. 

El conocimionto qllo so ndquicro on lo. cioncin oo ol rosul 

t'1do de un~ nctividnd oocinl, donominndn inveBtignci6n cicntíficu, 

cuyn.s nplicr,ch1ncs producen ol doonrrollo tocno16gico, medinnto el 

cunl el hombro tr:msformn n.l mundo p:u-n sntisfncor suo neccsidados 

y mcj()rnr ln.n C•mdicionos do ou vidn. En ol curso do su cctividnd 

científica, los invcrntigridoros cjocutnn un g.r::m númoro do oporncio

nca mcntn.lcs y rnnnunlca a través do lno cunlos consisucn descubrir 

lr. oxistonciu du nuovna objotoo, conocer sus distintos rwpootos, d_g 

tcrminnr sus vincul•)S intnrnos y externos, comprob~ o modificr.r en 

ol dean.rrollü do loe pr11coacH1 nn.turnlcs, t6cnicos y socinlcs, pnrn. 

cr:unbinr consocucntcmvntcmw ofoct1rn. El urigon del conocimiento 

ciontifico so cncuontrn en lns divoro::ts nctividn.dos humnnris y, pnr

ticulr~rmcnto, en lr1s técnicns croplor:.dns y dos:u-rollridn.s en ol ojer

cictlio do loo oficios y lroa :'.rtoa. 

La cicncin. os ln. oxplicnci6n Qbjctivn y rr..cinnnl dol uni

verso. Como explicnci6n 1'1 cicnci·1 describa lris divora~ts formns on 

quo se mri.nifiestnn los procoaoa oxistcntca, distingue lns fnsoa au

cosivna y cocxiatcntos obscrv~d~o en !E1.l dosnrrollo, doscntrn.ñn aus 

cnl '.'leos intc;rnos, p.:inc rl descubierto Irte nccionos rociprocna quo 

so ojorccn entro unos y •>troo, dotorminn los roquioi tos que ison no

ccrmrios Jl'"'Tf\ que ocurrn un procoao y suficientes pnrn llovnrlo n 

efecto y, en fin, oncuontr:. ln.s condiciunns y los modios convcmion

tos p~~~ h...,ccr m0o cficf'.Z li:i. intorvonción humr:\lln en ol curso do los 

propios procesos, Y't seo. rlcolc~rúndolos, intensificándolos, l'.'.ter.ti.!.tn

doloa o modi:ficfm.rlolos do ntr11s v:iri"S mn.ncrns. 
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5. L'1 oicncin os unn f\1l'1nn dti"concioncin. aocinl 11 ¡ constituyo un si~ 

t omn., hi st6t1iorunont o f orm:11lo, do cc1nocimi cnto o ordon11clo a cuya vorn

ci dnd no º''nmruob:t y r..i0 puntunlizn cunotnn·tornonto on el curso de lu 

prfaJtic:-i micin.l. Ln fucrz:1 dol CPfü1cimionto ci.cntífico rndicn on el 

cr.r'•ctor c;onoro.l, lmivc•nJ:\l, neccoa1•to y objetivo do nu vorn.cidrid. 

L". fucr:~n. motri~~ de l« cinncie cotribn. en ln.s noccaidndos del n.v~-

ce d•..: 1 ". >Joci nd :ul. 

En rig0r, l" oxplicr~ci6n cir:ntíficr r.n el roflc,io mcntnl 

quu neo f·•r.nnmun ''J.l<ll'Cn do lun prucom1n oxistcntos y do su comporta.

miento. Por cn30, l ..... ubjctivid0d dn l" cinncia nerrnite que todo su 

conocimiento pueda fl1c1r verificado y comprobado en cualquier momonto 

y por parte do cualquier narsonn. La explicnci6n oi ontífica es ra

cional JJOl'que establece, por medio do la raz6n, las conexiones que 

son posibles entre torlos y onda uno de los conocimj entos adqui:drloa. 

La. ciencin nos proporc:lonn determinados conocimíen·too 1 

pues ayuda a comprender lae leyes que rigen el desarrollo de la nat,B 

raleza., a penetrar en los IJ'i!Cretos de la]nturalezn, como suele de

cirse y también a doocubrir laa leyes de la vida social. De ahji que 

ciencias se dividon en técnic~s, naturales y sociales. Corrospon

diéndoloa, tanto a ln filonofin --m~:.dre de todas lEHl ciencias--

así como a lo. filosofía del derecho, PHtenecor al oxtenoo campo de 

las ciencias aocie.l(~s, yn que ombaa oe encargan do oatudia:r a la 8_2 

ciedad en todo.o ous forrnas y flt'Jpocto(~ de su dosqrrollo, lo mi amo 

que lao diverena actividades qtlO el hombro realiza, incluyendo los 

productos resultantes de eons activido.dea .. 

6. Dont:ro del campo de las cinncj as sociales, la filosofía y la fi

losofía dol dcrocho, formrut parto dol r,rupo do las ciencias filooó

ficas --n diferoncia dol derecho que forma P!:' .. rtc do las ciencias 

jurídicas-- yu que ambon eGtudian ln conccpci6n científica del U!l'.i

vorao, la intcrpret:.ción del conocimiento en todas sus formas. f.!' 

ciencia de la filosofia tiene tnmbién su dominio esoecífico, el .''.tal 

está constituído por el conocimiento de lo general, o sea, por .~ 1• 
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conocimionto do aquello que) os común n todos los µrocosos oxiotentes. 

J,n filono:ffn cf\tudia 111.0 nctividadoa que el hombre roa.li

za pArn adquirir los conocimiontos cicntificoa, on ol dominio de 16-

gicn; y también se ocupu do otros muchos problemno que forman los 

domit'lioE1 do ln cotótica, ln 6ticn, ln filosofía do ln oducaci6n y, 

nl'\turalmcnto, la filo tiofin del dorocho entre otrn.s diociplinas. To

da filo oofia del do1·ccho forma parto de unu determino.da filosofía 

rcnc:rFll, puN1to quo ofroco rofloxioncs filosóficas ncorcu do los 

fundamentos gono:ralos del derecho. Estas roflcxionos pucdon dorivar 

de una posici6n filos6ficn oxictonto o puodon llovnr a unn posición 

do esta clnso. 

Tnnto ln. filosofin, como ln filosofin dol derecho son cio.n 

ciao sociales, cuando rcapondon runbus al prop6oito do encontrar ex

plicacionca objotivaa rncionaloa sobra ol conocimionto, ponaamionto 

y conducta del hombre on el crunpo social y cumplen la condici6n 

de quo auo inveatigacionos se roalicon con el mismo rigor y ln es

tricto objot:i.vidnd qua emplefl.n lna otras ciencias en sus tro·eas. En 

tal onao, tomnndo como brurn loo doncubrimiontos lofµ'o.dos on las otrai: 

disciplinna ciontíficao, la filosoff.a y ln i'ilosoffn dol derecho, 

an aampoñn.o on doscntrm1ar su gcmoro.lidr.d, poniendo de mnnificsto 

los mnlncos quo m:x:iotcn entro lno di'V(;reao fnsos obsorvadns en el 

desarrollo do cndn proceso y ol dlcrmnvolvimionto d(; todos en su 

conjunto, descubriendo lns loyca objDtivns quo p;obiornnn las rela

ciones y lns acciones rndrrocns opc:rrmtos ontre dichos prooosoa 

y csclnrccicndo lns coincidcncins y diocrormncine do loa díatintoa 

dominios conocidos, lo miamo que ln unidad fundamental do lo cxis

t ente. 

Ambc.a ciencirts indngnn y doacubren lr.s distintas modo.J. '.

dadda quo muestra <;l hombre en sus ncti vi dedos investignndo su t.r2.

bajo, su conciencia y su reflexión a. trrwús del desarrollo histb;·:·.

co de ln aocicdD.d. Al propio tiempo trntnn do encontrar y dotar. ·· 

nar lna leyes dol deaonvolvimicnto del capí:bitu humono, como eaú · ·i-
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sia suporior do lr1 nctividn.tl i·ncionru y ln notunci6n prllcticn dol 

hombro, dentro tlol morco do lrw condicionos mntorinles do su vida.. 

Con estos prop6eitos, nmbnB invcotignn 1~:t0 conqu:totno logr~dr\s por 

ol hombro en su croci ente dominio sobro ln nnturn.lozo. y ln. sociedad, 

cstudirin lns di\r .. rgoncina entro Gun .concopcioncs y 1 :10 condiciones 

roruos do su coxifitcncir., oricln.rocon cuftloo non lí',O fuor~no que loa 

impulsrU1 ::i1 progrof:io, ponen nJ. descubierto los obotftculos por vcn

cor, plnnom1 loB modioo nocco::'U'ioo pru'rt oupcrnrlos y oncuontr1.111 lo.El 

mrm.erns do llovr.rlos n lr. prf•ctic::t (nntur:umcnto quo nos ostrimoo 

refiriendo r.. nmbri.s cienci.'lS cu nndo tioncn unn. conccpci6n revolucio

nnri a). 

?. Hncc nlf;ún tiempo, no auiso nubstHuir a ln filosofía dol dere

cho por ln. sociologin, o bien por ln teorín. 'Scnornl del. derecho. En 

contrn do ln filosofír~ dol dorocho so luv::intnron vnrino voces, yn 

quo por su cnrfi.ctor hiotórico oocinl --tomr:do !'\SÍ-- so docin quo 

que no podin oor consider~do objeto do un~ roflnxi6n filos6ficn; 

sin IJ[llllbnrgo, ln filosoíin dol derecho como cioncin nut6nomn so hn 

ido conatituyondo progr<:n~ivrmnmtc n lo l'.:'.l"go do la ópocrt modcrnn, 

eapecinlmento ¡µ-n.cina n lr.a g.rnndea contribuciones do Vi tori:"tt Suñ

rcz, Puffcndorf y otroo n.utorllo. 

?:l primer fil6óofo quo, con todo, nrircco h.-.bor tonido_ ln 

iden de unn filosofí~ dol derecho como disciplinn rol~tivnmento nu

t6nomr: fue Hep;el, quien dnfini6 !'.\l dvrücho como lr'. primorn poaici6n 

del "Espíritu Objetivo", como lr1. pura oxtcriorid:cd n"'gr:.da. por lri 

conciencia morrJ. y e'..lpornd11 por ln oticidnd, on docir, por 1'1 6ti.cn 

objeti Vl'.. propi ~,::wnte dichn. 

Indudablemente que la fUosofín del derecho tenía qua ro

tn.blecorse como una disciplina o ciencia autónoma. y naturalmen·t•l ::·a.!: 

gieron varias orientaciones de la filonofía del derecho, como ln 

orientación posi ti vi ata, formalista, naturtuiota, teológica, rü.i ·: .. o

gica, etc. 

Me parece que lo más correcto eo darle a la filosofÍ.[. ·~r-1 
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derecho una orientación histórico, yn quo oi ol derecho tiene cará.!?. 

ter hist6rico en virtud del carácter hiotórico-r.iocinl del hombre, 

la filo$ofin del derecho no puede concebirne como algo dado de una 

vez y para siempre, !!lino que tiene que considerarlo. como un aopecto 

üe la realidad humann nue cumbia con el tit:mpo y con ol lue;ur. 

Hny dos puntos do vista desde loa cualns hemo::;1 tratado a 

la filosofía del derecho. En primer luear, unn filosofia científica 

del derecho cque deberá exrunina.r el desarrollo do las doctrinns f1lo

s6ficas con objeto de dotcl'lllinrJ:.r quo nroblcmas llnn quedado ya. acl.§! 

rados mlbstancialmentc, para ouc se pueda edificar así sobre la bu

so do concoptoo antoriorcs. En oor:undo luc-nr, os nccoaario descri

bir siquiera soinoramento los cimientos filoa6ficoo Mbro los quo se 

asientan las diversas f.:tportacionos, ca decir, lle los quo ha nacido 

la filoeofia on e:cnoral. Aspectos ambon, enmarcados dentro dol con

texto de las idoao juridicao y filoa6ficao dominantes do acuerdo a 

los modos do producci6n existen toa y que conforman ol si stomn coon.§. 

mico-socinl imperante. 

Si por filosofía del clorcdho ontcndomoa o! con,iunto de 

conocimientos univoraale:a a nuc so hallal'l subordinados ol sor y ol 

ponaar aplicados n1 tor:rono do lo jurídico y con el prop6aito fund]. 

mental de alcanzar la univornnlidnd dol hombro, por su objeto --una 

forma especifica del comportamiento hwnnno-- la filooofia. dol dere

cho no relaciona con otrna ciencias cnlc ootudian ücadc divoraoa án

gulos, laa rolacionns y ol comportamiento dri los hombres en oociodad, 

y p:roporcionrui. de.ton y conclusiones que contri1myon a esclarecer el 

tipo poculiar do conducí,n humnna que o o ln jurídica. Entre algunas 

de la.e cicnciAs con l!\s que mns se rolnciono. la filosofía del d17ro

cho oat'an: la 6tica, la psicologín, ln filosofín, lu economía poli

tica, ato; mismas quo lo dnn conformación y fundrunonto. 
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