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PROLOGO 

El presente trabajo, es un esfuerzo de reflexión ante 
una realidad que se nos presenta en el '•bito juridico, 
dentro del caapo Constitucional, pero que se fundaaenta sobre 
todo en la filosofia que en el fondo eaerge del te•to de 
nuestra Carta "agna. 

Después de largas y 'lgidas discusiones sobre la validez 
o invalidez de un sisteu filosófico que observe arguaentos 
Juspositivistas o Jusnaturalistas y que "aejor y aás 
verdaderaaente" pueda e•presar la realidad de "lo Juridico", 
es poco lo que en lo personal podria aanifestar, toda vez que 
•i personal postura frente a las dos corrientes, es la de una 
estrecha coapleaentareidad, coao aás adelante coaentaré, si 
se llega a entender y a querer visualizar el punto de partida 
de cada una de las Posturas en función de un algo que desde 
ai punto de vista, trasciende cualquier esqueaa Filosófico o 
Juridico para aostrarnos una realidad que considero la aás 
iaportante: El HO"BRE. 

Si bien a lo largo de toda la historia se han 
consolidado reinos y gobiernos, idaado sisteaas filosófico• 
coapletos, instaurado sisteaas politicos, y el hoabre ha 
tenido diferentes búsquedas en el áabito de lo huaano, de lo 
natural, de lo divino, éstas han sido constituidas en torno a 
un ser, desde •i percepción, crea.tura de un Dios Bueno. y 
ubicado desde su constitución intiaa, de cara al aisterio, 
envuelto en una ataosfera de trascendencia que le infiere a 
cada •omento ansias de infinito, iapuls,ndolo cada vez, a 
convertirse, según su naturaleza, en el Seftor de la Creación, 
a iaagen de su Creador. 

Es de este hoabre del que quiero hablar, el hoabre que 
en una búsqueda honesta de pistas para su destino, descubre 
su ser y su quehacer dentro de los paráaetros que las 
categorias de espacio y tieapo le peraiten, y constanteaente 
lucha, caaina, se equivoca, pero vuelve, y luchando, llega a 
encontrar nuevaaente un ca•ino para seguir adelante. 

A lo largo de la historia, este hoabre en auchas 
ocasiones se ha perdido: han sido ideas, filosofias, e 
instituciones las que han usurpado su lugar, pero es 
necesario retoaar la e•periencia e•istencial de •ste y 
revisar el ca•ino que ha sido andado. para rectificar los 
errores, y después, to•ar aliento para poder seguir adelante. 

Durante 
párrafo de 

el 
la 

presente trabajo, quisiera analizar un 
Constitución Política de nuestro pais, 
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concreta•ente el párrafo SQ del articulo SQ de nuestra Carta 
"agna, que al inicio del prólogo he transcrito. 

la libertad, aue s~ria la garantía Que se pretende 
custodiar, ha tenido a lo largo de la historia de las 
diferentes constituciones y regla•entaciones juridicas, 
diversos •atices, conforee a la tendencia filosófica 
predo•inante en cada •o•ento histórico, y ta•bién confor•e a 
los diferentes •anejos econó•icos politicos y juegos de 
poder, que a lo largo de la historia se han presentado en 
nuestro pais. 

Para poder entender e interpretar correcta•ente lo que 
los legisladores de 1917 quisieron plasmar co•o g•ranth a 
custodiar dentro de nuestra constitución, es necesario 
analizar el •o•ento histórico vivido en ese entonces, las 
corrientes de penaa•iento do•inantes, los antecedentes, el 
••reo social asi co•o los juegos de poder que se fueron 
presentando para llegar a decir lo que dijeron, lo cual sl!r4i 
una parte del presl!nte trabajo (cfr. c•p 11). 

Sin l!•bargo, l!l pl!nsa•iento y l!l din••is•o dl!l ho•bre 
no pul!dl! •ncapsularsl! dentro del rigor de un l!ncuadrl! 
jur1dico o una noción filoa6fic•, pues las ansi•s di! infinito 
que el ho•brl! lll!Va en el fondo de su propio ser, lo llevan • 
sobrepasar esque•as e instituciones, y desde •i concepio, el 
ho•bre l!S l!ntorno a quien giran las instituciones y no 
viceversa, aunque el segundo planteaeiento eerezca un 
profundo respeto. 

En l!ste orden de ideas, el concepto que de libertad si! 
••nej6 y flotaba en el a•bil!ntl! di! nuestros constituyl!ntl!s 
del 17, • todas lucl!a "ª •uy diferl!ntl!, circunstancial•l!ntl! 
al QUI! s" viv" hoy por hoy l!n l!ste "é•ico di! transfor••cionl!• 
conatantl!s; y es por l!sto, por lo que otr• partl! di! •1 
invl!stigaci6n, será el de analizar el concepto de libl!rtad 
desde varios puntos di! vista, para llegar • d•r una 
descripción gl!neral del concepto y rl!lacionarlo dirl!cta•l!nte 
con el ho•brl! y su e•istencia, (cfr cap 1 ) 

As1, l!l pri•er c•pitulo l!stará dedicado a h 
fund••l!ntaci6n de los derl!chos naturales, qui! se r••onta 
•ucho •ás •trás de los libl!r•les franceses, y pode•os lleg•r 
• los grandes pl!nS•dor"s y l!scritorl!s griegos, los P•drl!s di! 
l• lgll!sia Católica, Santo To•4i• di! Aquino, qui.!n en forH 
•d•irabll! los siste••tiza y funda•l!nta, P•r• aeguir dl!apués 
con Vitoria, Suárez y Bl!lar•inio, quienl!s l!xplicitaron 
funda•ent•ron y l!xpusieron en diferente• nivele•, concepto• 
fundaal!nt•ll!s l!n l!sos dl!rl!chos QUI! he•os ll•Hdo n•tur•ll!s, 
•unqul! no sl!rá hbor dl!l prl!sl!ntl! trab•jo l!l •dentrarnos 
direct••entl! "" sus conceptos. 



Por otra parte. toda vez que parece eer considerado que 
dentro del texto del párrafo en cuestión y dentro del 
a•biente positivista y liberal de la época, se to•• a los 
votos reliQiosos y la instauración de Ordenes "onasticas coao 
ele•entos que li•itan o coartan la libertad da las personas, 
nos enfocare•os al estudio •ntes s@ñalado, y descubriendo 
eleaentos diferentes en aoaentos históricos diferentes, para 
de•ostrar la falta de funda•ento de ese razonaaiento. 

El proble•a planteado puede expresarse en un silogis•o 
de la siguiente •anera: 

• El Estado no puede per•itir ningún 
•cto o contrato que •enoscabe o 
acarreé la irrevocable pérdida de la 
libertad hu•ana; 
es asi que el voto religioso e~ uno 
de esoe •ctoe o contratos; 
luego el Estado no puede per•itir loe 
votos religioaoe, y por ••yoria d• 
razón las órdenes •on6sticaa qua en 
ellos se funda•entan.· 

Quisiera hacer una breve exposición 
los votos religiosos. asi co•o breve•ente 
teleologia, para llegar a de•ostrar 
propuesto, carece de eentido. 

de la historia de 
tocar su sentido y 
que el silogis•o 

Final•ente, y luego de presentar los puntos propuesto•. 
ter•inar el presente tr•bajo, eKponiendo l•s conclusiones en 
la• que caiga deepués de este an6lisis. 

Debo •encionar que durante el presente trabajo, adoptaré 
una postura huHnista, sustentado en un planteamiento 
filosófico Neoto•ista, pero reconociendo los ele•entos 
valiosos positivos da otras filoaofias y adoptando, co•o Y• 
he •encionado, una postura de co•ple•entareidad frente a la 
realidad del Juspositivis•o f rante al Jusnaturalia•o. 

Podria•os plantearnos algunas preguntas, al inicio de 
esta investigación: 

¿Cuál e• al aporte da las Ciencias Jurídica• al ho•bre 
de principios del tercer •ilenio? 

¿Qué respuestas existenciales puede dar un siete•• 
juridico a l•• neceeidades que hoy dia recl••a la sociedad? 



¿Son v'lidos todavía los conceptos esgri•idos de 
'Justicia, Libertad y Verdad dentro de un concepto de Derecho 
que se concretiza en el aqui y ahora de nuestra Sociedad? 

Posible•ente pued• h•ber •ás preguntas, posible•ente al 
finalizar el presente trabajo, quede alguna sin poder tener 
respuesta, y solo la historia, analizada por los ojos 
criticos de los niños de hoy, podrán juzgar y dar respuesta, 
no en un escrito, sino con su vida, a las preguntas que hoy 
nos plantea•os. 

Las deficiencias •etodológicas que pueda presentar el 
presente trabajo, no invalidan la i•portancia del te•a que 
toca con la parte lnti•• de la conciencia y la libertad del 
individuo y que la Ciencia Jurídica, con todas las 
li•itacionea que pueda presentar, dentro de un siste•a. 
cualquiera que sea su deno•inaci6n, tutela y guarda. 

En •i concepto, 
concluí r esta parte, 
Felipe que dicen: 

ea el ho•bre el qu• importa y para 
quisiera repetir las palabras de León 

"No hay otro oficio ni 
e•pleo que aquel que •nseña 
al ho•bre a ser un ho•bre"". 

El ho•bre ahí, desnudo 
bajo la noche y frente al 
•isterio, con au tragedia a 
cuestas, con su verd•dera 
tragedia ... 
La que surgl!, la que se alza 
cu•ndo pregunta•os, cuando 
gritaeos en l!l viento. 
¿Quien soy yo? 
y el viento no responde .... y 
no responde nadie. 
¿quien es el ho•bre? 
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11 . EL CONCEPTO DE LIBERTAD 

- Desde el Derecho Natural 

- Desde el Libera111mo 

- Hacia una descripción del 

concepto de Libertad 

- Conclu1ionee contra el 

Llberali1mo 
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EL DERECHO "ATUR~L 

La doctrina clásica del Derecho Matural, coao toda la 
doct.rina Arist.otélico lo•i•t•, es una doctrina ba•ada en la 
realidad de las cosas. 

Algunas personas han dicho, y es con toda razón, que el 
Toaieao es la f ilosofia del sentido coaún, y es esta 
caracteristica, una de las eás desconocidas, o por decirlo de 
otra •anera, una de las caracteristicas eenos t.o•adas en 
cuenta por diversos orupos de filósofos Que atacan o no van 
de acuerdo con las doctrinas filos6f icas tradicionales, a las 
QUe se acusan de vagas, insubstanciales o fantu~ioaas: 
calificativos que en ocasiones no tienen aás fundaeento que 
una euy antigüa discusión epiateaológica, llena de prejuicios 
en donde se busca por aedios filosóficos, invalidar los 
principios que esta filosofia esgriae. 

No es intención del presente trabajo, reavivar 
inveteradas discusiones que ataquen la validez o invalidez de 
detereinado aiateaa filosófico, ni hacer una recapitulación 
de lo dicho por loa grandes filósofos de una y o\re escuela 
para nulificar lo que afirea la otra; creo que la etapa 
apolog~tica en la que se vió sueergida la ciencia juridica 
ante el binoeio Juanaturalisao, Juspositivis•o, debe ser 
superada, y no por un eclecticis•o coeplacient.e Que intente 
una reepueata acrítica sobre el fondo del probleea o que 
sencilla•ent.e no presente solución posible, sino to•ar en 
consideración la globalidad del probleaa y eepezar a hablar 
de una co•ple•entariedad sobre la cual nos referire•os 
breveeente un poco e6s adelante. 

Siepleeente quisiera aclarar en este punto, que al hacer 
referencia al Derecho Matural, no estaeos hablando de una 
doctrina aislada o independient.e, sino de una doc\rina que 
ieplica todo un sisteea de pensaaient.o, del cual el Derecho 
Matural e& una parte y que se con•tit.uirá en toda una actit.ud 
de penaaeiento, que coeo eencionaba anterior•ente, ni li•ita 
ni obstaculiza otro orden de idea• que puede eetar incluido 
den\ro de un eiseo universo, pero en diferente• categorlas. 

La doct.rina tradicional del Derecho Natural, ee 
consecuencia y se fundaaenta en la confianza que tiene el 
hoebre en su propia razón. en la aptitud de é$\& para captar 
la verdad partiendo de la e•periencia y llegando e los 
concepto& universales. 

leneeos que entender y acept.ar que e•ta•o• hablando de 
aiateeas diferentes, con puntos de partida distintos, en 
donde se intentar6 dar una respue•ta a las eternas 



interrogantes que el ho1bre se plantea y que la filosofia de 
todos los tie1pos ha intentado solucionar. 

Explicándole un poco 1ás. Las filosofias de todos los 
tie•pos, han seouido dos rutas funda•entales en sus •~todos 
de investigación de la verdad. Algunas parten de la 
experiencia, de la co•probación de los hechos, de los 
fen61enos sensibles, y se niega toda posibilidad de alcanzar 
a trascender esa realidad 1anifestada en la experiencia 
sensible, el positivis10 pertenece a este conjunto de 
slste•as: •ientras que otras v•n a desconfiar absolutaeente 
de estas e•perienci•s sensibles y van a partir de nociones, 
de postulados. que ser6n innatos ll!n la •ente del ho•bre, 
categorias ideales y racionales que 1e aplican a las 
realidades de orden externo, pero sin llegar al conocieiento 
experiencia! de l•• eisaas, y nos encontra•os frente a todas 
las corrientes idealistas. 

Entre a•bas, se intenta situar al realis•o o corriente 
tradicional, que af i raa rá por una parte la realidad 
1xtra1ental, que será el objeto del conoci1iento y se 
afirHrá el valor de éste; y por la otra, utilizará a la 
razón co•o •edio de conocieiento, sin desconocer la debilidad 
de ésta, que no será infalible, pues los hechos sensibles 
pueden conducir al error, pero trascenderá esta experiencia 
sensible reconociendo una realidad que será independiente de 
la e•istencia e•tra1ental del ser en cuestión y de la propia 
nuestra. 

Será positivista desde el •01ento que parte de la 
experiencia sensible, y de ah1 el gran principio que dice: 

......... , 111 el e11tendi•i111to q,. llO 
... ,. -udo prt .. ro "" •- ee11ti,._ •. 

Pero no se detendrá ahi, en este punto deja de ser 
positivista )' trata de buscar la esencia del ser 
trascendiendo a su e•istencia extra•ental. 

La e•periencia estar4 a la base de todo conoci1iento, 
pero no será todo el conociliento, y Santo Tolás I' antes que 
él, Aristóteles 1is10, encontraba en la inteligencia un 
instru1ento seguro de conoci•iento. 
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.J.Leclercq co•entar6 al respecto: 

" El conoci•iento co•pleto de las 
cosas, requie,.e que se les explique 
por sus causas ; La inteligencia estA 
hecha para re•ontarse de los 
fenómenos a las causas que los 
originan y por ese ca•ino ir de lo 
evidente a las fuerzas ocultas de 
donde di una, de lo conocido a lo 
deaconocido, de lo aensible a lo 
aupraaen•ible, a lo racional 

Cuando partiendo de hechos 
evidentes, el espiritu haya llegado a 
daducir las leyes generale• del Ser o 
de una categoria d• Serea, estas 
leyes, deter•inadas en foraa segura 
peraitir6n a au vez el juzgar y el 
coaprender hechos aeno• siaples o 
aenoa evidantes, cuyo car•cter no 
aparecia al pri•er contacto. 

Inductiva en su punto de partid•, 
eata filoaofia se hace deductiva 
deapu•s, aplicando a los unos, los 
principios generalea que los otros le 
per•itieron deducir.~ 

(l) 

La Filosof ia Tradicional es realista y es al aia•o 
tieapo racionalista • 

coao realiata, aceptar• loa hechos que la e•periencia 
prueba, por lo que tiene los pies plantados en la tierra . 

coao racionalista, reconocer6 en la inteligencia, la 
capacidad de penetrar en loa ente•, de abstraer del dato 
sensible que loa sentidos le proporcionan, la realidad oculta 
de tatos y que constituirán su propia esencia, expuesto a la 
luz por los aentidoa. 

El Positiviaao, puede ser criticado porque al intentar 
afocarae a la coaprobación pura y si•ple de los fenóaenos, no 
podr6 aspirar a integrar una ciencia, pues no podr• llegar a 
establecer priaeroa principio•, sino sólo conociaientos 

21 



e•piricos, sin llegar a for•ular una ley cientifica de valor 
per•anente. A lo que podrá aspirar. será a llevar el có•puto 
de las experiencias realizadas . Estas nos enseñan solaeente 
lo que hasta hoy ha ocurrido, pero no nos enseña que 
necesariaaente esto pueda ocurrir bajo otras circunstancias 
en el futuro. 

El Idealista, dentro de su esqueaa de foraas aentales, 
que son independientes de la realidad extra•ental. no podr~ 
ponerse en contacto con ese conjunto de realidades que 
existen fuera de la aente, y se verá liaitado ante su 
explicación, reeitiéndose a los esqueeas que su propio 
sisteea eental le proporcione. 

La doctrina tradicional se basará en los hechos en 
re•lidades co•probables de las cuales la razón sacar.t los 
principios generales. 

Sirva este preáabulo pare ubicarnos dentro del punto de 
partida que la filosofia tradicional plantea, y que foraará 
parte de todo el sisteaa de pensaaiento dentro del cual 
encontraeos al Derecho Natural. 

No obsta recordar. que los diferentes puntos de partida 
de los cuales han surgido siste•as co•pletos de pensaeiento, 
se• el eapiris•o. el idealis•o o el realis•o, son válidos y 
responden a toda una aanera de pensar y de actuar siguiendo 
una linea cronológica en donde se han opuesto los contrarios. 
Y cada uno de los siste•as que llegan a surgir, dependiendo 
de su punto de partida, intentan dar una respuesta a alguna 
inquietud del espiritu hueano por acercarse de una u otra 
foraa a la verdad; sin eebargo, desde •i euy personal punto 
de vista, adopto una postura realista. sin excluir ni neg•r. 
coeo •ás adelante trataré. relaciones de coeple•entareidad 
con otras categorias de pensa•iento que en nuestro caso 
tienen que ver con la Doctrina Juridica. 

NATURALEZA CREADA Y LEY NATURAL 

E•posición tradicional del Derecho Ha\urel. 

Partiendo de la observación de los seres en el eundo, 
podeeos descubrir un• jerarquia que ewiste entre cada uno de 
ellos y de un lug•r que les corresponde en el universo. Por 
aedio de le observeción, descubriaos Que ceda uno de ellos 
realiza, por as1 decirlo. una actividad, y de que de una u 
otra •anera., se eueven para alcanzar cada uno la perfección 
correspondiente a su propia naturaleia. 
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De esta •anera, pode•os pasar por los diferentes 
estratos jerárquicos de los seres en la naturaleza y 
descubrir que todo está perfecta•ente ordenado. Descubrimos 
una ley que rige el 1ovi1iento del universo, orientado hacia 
un fin que la •isea naturaleza exige. De esta for•a, seres 
inaniaados, vegetales y ani•ales, se enca•inan hacia un fin, 
Y no corren ningún riesgo para apartarse de él, y asi, al 
llegar a ~ste no les i•plica ninguna reco•pensa o preaio 
puesto que era solo una respuesta a lo que la naturaleza les 
•arcaba y no podian obrar de 1anera diversa. No existe en 
ellos libertad y por lo •isao no e•iste ni deber, ni derecho. 

El hoabre, al contrario, co•o dice "aritain, es un 
individuo que se sostiene a si •is•o por la inteligencia y la 
voluntad; no existe aolaaente de una aanera fisic1; hay en él 
una existencia eás rica y eás elevada; Sobreexiste 
espiritu•l•ente en conoci•iento y en aeor. Es asl en cierta 
foraa, un todo y no solaaente una parte; ea un universo en si 
•isao ; un •icrocosaos, en el cual, el gran universo integro 
puede ser contenido por el conocieiento, y que por el a•or, 
puede darse libreaente a seres que son pera él co•o otros 
-él eisao'', relación a la cual es iaposible encontrar 
equivalente en todo el universo fisico. Esto quiere decir en 
térainos filosóficos que en la carne y en los huesos del 
ho•bre, hay un al•a que es un espíritu y que vale •6s que 
todo el uní verso aaterial. la persona huaana, por •ucho que 
dependa de los •enores accidentes de la aateria, existe con 
la existencia eisaa de su al1a, que do•ina al tie•po y a la 
auerte. 

De acuerdo con esta estructura singular, el hoabre tiene 
evidenteaente fines diferentes al de las creaturas inaniaadas 
y a los seres si~ razón . 

Y co•o está dotado de inteligencia 
pera captar el fin y los •edios que a 
él conducen, y puede libreeente 
elegirlos, debe conforaarse por si 
•is•o a esos fines que necesariaaente 
le exige su propia naturaleza • Eata 
exigencia que el ho•bre puede 
descubrir en si aisao, eate orden o 
disposición que •arca la ruta de au 
acti•idad para conseguir sus fine• 
propios, es lo que llaH•os ley no 
••crita o Ley Hatural. 

(2) 
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PRINCIPIOS DE LA LEY NATURAL 

PRI"ER PRINCIPIO 

He•o• dicho que la esencia de l• Ley Natural consiste en 
ordenar al hoebre hacia su propio fin. Los prheros 
principios de la Ley Natural, tendrán por objeto aquello que 
el ho•bre persigue pri•era•ente por •edio de su actividad, ee 
decir, el bien hu••no, en cuento • que este principio sea 
focalizado co•o fin supre•o, todo lo de•ás tendrá la 
categor1a de "•edio". 

Oe esta .••'!e~•· va•os a podtl!r llegar a concretar una 
serie de pr1nc1p1os foreuladoa en juicio• prácticos r 
universales. Serán prácticos en cuanto que enuncian leye• que 
estarán enca•inadas a guiar una actividad deter•inada; y 
serán universales toda vez que, se extienden •ás allá del 
gui.lr la actividad individual, hasta el norur toda 
actividad, ya que no hay ho•bre que no se aueva en vista de 
lo que él •is•o considera un bien para él. 

El primer princ1p10 de la Ley Natural que establece de 
una •anera universal el orden de la actividad hueana hacia 
su últi•o fin, y en el cual es Un de acuerdo la Hyor1a de 
los ho•bres es el siguiente: 

'"Hay que h.tc.-r .-1 bien y evit.tr .-J a.tl" 

La pri•acia de este principio parece evidente, si 
considera•os que la Ley Universal del Bien, lo abare• todo, 
sea cualquiera el punto de vista axiológico del cual se 
quiera partir y no supone ningún otro a1io•a pr•ctico que sea 
•ás si•ple ni •ás claro. 

CONTENIDO DE LA LEY N~TURAL 

El principio enunciado no es sola•ente de carácter 
for•al, pues la noción de Bien, recibe una in•edi•t• 
deterainaci6n de acull!rdo a las e•igencias esenciales de la 
naturaleza hu•ana . 
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Cierta•ente estas deter•inaciones son todavia algo 
generales y abstractas, por lo que ae requiere de precisiones 
que las hagan aptas para norur la vida del ho•bre. No 
obstante, estas dll!terainaeiones, definirán una aateria que 
será objeto de la ley Natural. 

Estos principios, en su conjunto, foraan el contenido de 
la ley Natural. 

OTROS PRINCIPIOS DE LA LEY NATURAL 

Oetereinaciones del pri•er principio. 

Desde el punto de vista que acaba•os de to•ar en 
consideraeión, la ley Natural va a enunciar una serie de 
rrinc1p1os que van a estar intha•ente relacionados con la• 
inclinaciones funda•entales del ho•bre. Por decirlo de otro 
•odo, intentará definir el "bien hu•ano" en sus aspectos •ás 
generales. 

Asi la ley Natural ••igirá que el ho•bre, co•o ser 
viviente que es, respete el propio SER que le corresponde, y 
haciendo uso de todo el conjunto de potencialidades, se 
personifique y perfeccione su propia razón con la búsqueda de 
la verdad; que co•o •ieabro de una especie trabaje en la 
conservación de la ais•a de confor•idad con su calidad 
hueana; que co•o ser social respete el orden social y 
contribuya a la búsqueda activa del bien co•ún considerándose 
eie•bro de una gran faailia, que es la Hu•anidad. 

Todas estas '"leyes" í•ponen un deber al ho•bre, pero 
sie•pre un deber se correlacionará con un derecho 
correapondiente. y precisa•ente en función de esos º'derechos" 
y ººdeberes" que se i•ponen de •anera natural al ho•bre en 
cuanto a las relaciones de éstos entre si y con la autoridad, 
es que se puede hablar de un "Derecho Natural". 

El Derecho Natural, no intentará abarcar todas las leyes 
naturales que rigen la conducta de los ho•br••, ya que otro 
tipo de relaciones, la relación con Dios, la relación del 
ho•bre consigo •iseo etc, estarán fuera de su á•bito, y en 
••ntido propio,tendria•os que entrar en el á•bito d• las 
definiciones o de las descripciones para ten•r un• noción •ás 
co•pleta de lo que esta•os hablando. 



El Derecho Hatural no será sino la totalidad de las 
leyes •orales naturales que se refieren a la vida social de 
los. ho•b'res. prescribiendo a todos, • dar • cada uno lo suro 
r ewih,. el causar injuria (injuria, ethológica•ente ex
presará una noción de lo que va contra derecho "in-jus".)(3) 

coeo: 
El Lic. Preciado Hernánde1 describirá al Derecho Natural 

Vn conjunto de criterio!J y 
JJrincipios rdcjonales .suprf!•os . 
«t1idf!ntes, unilfersale:5, qu~ presjden 
y rigen 1,. org .. nizaci6n hu.,.n .. de la 
vida soci,.J • que ,.sign• .. 1 der1tcho 
su fin,.Jidad neces,.ri,. de .. cu1trdo con 
i .. s exigencias onto16gic,.s del ho•bre 
, y est .. bJece las b,.!Jes de !Jelecci6n 
de i .. s regl,.!J e in!Jtituciones 
tt!cnicas 11decu,.d,.s para rtulizar "sa 
fin .. lid11d "n un •"dio soci,.J 
hist6rico " 

(4) 

La anterior definición, es una de tantas otras que 
existen, y que puede tener euchas liaitaciones, ya. que la 
se•jntica utilizada en un eoaento dado para ofrecer une 
definición, puede arrojar conceptos diferentes. una vez que 
nuevos conceptos hacen su aparición, y en nuestro caso las 
diferentes concepciones de téreínos coeo Hatural~za, Esencia, 
Existencia etc., han variado a lo largo de las diferentes 
épocas y culturas ; sin eabargo, todas ellas har'n referencia 
a una Ley Natural, que aunque es inautable, se adapta a la 
realidad social en que se vive pero aie•pre apuntando a un 
conjunto de principio" que brotan de la ais•a natureleza 
huaana y que tiende a ""ª regulación ju,.ta d• cualquier 
actitud concreta 

La existencia del Derecho !latural ha sido i•pu;nada 
desde la antigüedad por los sofistas, y en la actualidad, por 
algunos jurista" y sociólogos de la Escuela Positivista entre 
otros; aqut quisiera, sin afán de ser apologético, aencionar 
shple•ente los arguaentos o bases filosóficas sobre donde 
descansa la afiraación de la existencia de un derecho Que se 
funda en la naturaleza •is•a del ho•bre : 
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PRl"ER ARGU"EHTO: 
LA HOCIOH OE NATURALEZA. 

Ho va a ser posible sustentar 
una doctrina relativa al Derecho Natural 
si no se le dá al concepto de naturaleza 
una valoración objetiva. La Hetaf isica 
nos enseña que va•os a ser capaces de 
acceder a los conceptos a través de la 
abstracción y en nuestro caso, las 
nociones de naturaleza y de esencia, 
pueden llegar a ser conocidas to1ando de 
la propia experiencia lo que la 
naturaleza contiene de universal y de 
necesario. Bajo las distintas apariencias 
accidentales que se dan en los seres: 
color, for1a, capar.idad intelectual, 
cultura etc, que objetiva1ente, diferirán 
de individuo a individuo, la razón va a 
captar un ~fondo co1~n'' que serjn 
caracteristicas universales que le 
pereitirán a la razón, agrupar a todos 
los entes que reunan estas 
caracteristicas bajo la deno•inación 
general de "ho•bres" y va a ser posible 
diferenciarlos de &Quellos seres, que por 
no poseer esas características 
especifica•ente, van a constituir una 
especie diferente. Si se llega a negar 
esta capacidad esencial de la razón, las 
nociones aetaf isicas no tendrán ninguna 
significación objetiva y solaeente harán 
referencia a signos, o si•bolos. En este 
caso. la naturaleza hu1ana no será sino 
una colección de individuos lla•ados 
hoabres, cuya definición estará sujeta a 
las experi~nc\as particulares. Por el 
ais•o hecrio, no habiendo una Haturaleza 
Universal. no podrá haber una Ley o un 
Derecho universale•ente válidos, sino 
sola•ente hechos juridicos esencial•ente 
contingentes. No habrá Derechos Huaanos, 
ni Derechos del Ho•bre, sino derecho del 
suizo, del ale•án, del aexicano etc. y 
aún éstos derechos, podrán fragaentarae 
de acuerdo a las singularidades de cada 
Qrupo independiente•ente de su ta•afto. 
Por el contrario, la noción de naturaleza 
entendida en su s•ntido •etaf 1sico, 
incluirá una Ley Hatur•l, pues l• 
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SEGUNDO ARGU"ENTO 

Ha tura le za Huaana es la aisaa en todos 
los hoebres y coeo principio de 
actividad, le proporciona al hoebrl! la 
dirección y la valoración de esa •is•a 
actividad. De acuerdo con estas nociones, 
otros conceptos co•o el de Bien, Fin, 
Ha tura le za y ley, se co•ple•entan y se 
exigen entre si. 

TESTl"ONIO DE LA CONCIENCIA: 

TERCER ARGU"ENTO 

Parece que es un hecho 
abaolut.:.1ente generalizado y consideredo 
coeo Vl!rdedero, que todos los ho•brl!s 
e•peri•entan en su interior el 
senti•iento profundo, que e& • veces 
irresistible ,de un •andato que nos 
indica que debl!aos h•cer el bien y evitar 
el •al. Al parecer, esta experiencia no 
•• a eer el fruto de algún tipo de 
aprendizaje, o de alguna enseftanza, o el 
objeto de una libre elección, sino que es 
una e•periencia que aco•pafta al ejercicio 
de la razón y no deja di! ieponerse a la 
conciencia co•o una regla viva de 
coaportaail!nto y de acción. 

LA SABIDURIA DE DIOS: 

Le exietl!ncia de un Dios que es 
personal, creador y conservador, y fin 
últiao de todo lo que existe, que es 
conocida por los efecto& que la "causa 
incaueeda" •anif iesta en el univereo y en 
su orden, es un sólido pilar para 
fundamentar la existencia de un Derecho 
Natura l. E" necesario adei ti r que Dios, 
siendo Creador, h• ordenado todee las 
cosae según el ordl!n infini taeente sabio 
de su razón. La Obra de Dioe, no va a 
proceder de la casualidad, eino de una 
Sabiduria lnfini ta en la •ente aieaa de 
Dios. Resulta pues, que por el hecho 
aie•o de que Dio& llaea a la exietencia a 
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un ser razonable y libre, debe colocarlo 
de •anera que pueda realizar el fin de su 
naturaleza, y para esto, debe darle 
•edios para conocer de algún •odo, la ley 
de esta naturaleza y los •edios de 
confor•arse & ella. Los seres que no 
poseen razón, van a seguir fatal e 
ineludible•ente su propia naturaleza 
sin e•bargo, el hoebre, esta dotado de 
inteligencia y voluntad y esta destinado 
a guiarse por la luz de la razón, y debe 
descubrir en ella, la regla de su 
conducta, pero ser4 ta•bién necesario que 
esa regla sea esenciahente natural para 
que pueda obligar •oral•ente, y esta 
obligación estar• de acuerdo con el 
conochiento que de ella pueda tener el 
ho•bre. Este conoci•iento va a poder 
variar de raza a raza, o de individuo a 
individuo, pero serán variaciones en lo 
accidental, lo que no e•cluye la 
posibilidad de conocer los principios 
b'sicos de la Ley Natural. Narit.ain 
co•entará: · 
"Conociendo el princ1p10 real de esta 
Ley, la creencia en la •is•a es eás firee 
y •ás inquebrantable entre quiines creen 
en Dios que entre los de•'ª· Basta 
eapero, creer en la naturaleza hueena y 
en la libertad del ser hu•ano. para estar 
persuadido de que hay una ley no escrita, 
para saber que el Derecho Natural es algo 
tan real en el orden •oral, co•o las 
leyes del creci•iento y la senilidad en 
el orden fisico". 

(5) 

RELACIONES ENTRE EL DERECHO NATURAL V El DERECHO POSITIYO. 

He•os visto co•o el Derecho Natural se inteQra por una 
serie de principios universales, sin los cuales, desde este 
punto de vista, no podría e•istir una ar•ónica convivencia 
hu•ana. 

Sin e•bargo, y aunque suene un poco reiterativo, esta•o• 
hablando de principios universales, y esto no i•Plica 
necesaria•ente que esteaos frente a un siateaa coapleta•ente 
ter•inado, que pueda preveer todas las relaciones jur1dicas 
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i•aginables, de la for•a que lo hace una co•pilación escrita 
de nor•as o códigos que se aplican de una aanera casi 
auto•ática, a los casos y situaciones concretas. 

Es desde este punto de vista donde nosotros pode•os 
decir que el Derecho Natural no solo no rechaza, sino que 
exige la co•pleeentareidad de un derecho escrito, de un 
derecho positivo. 

"ientras •ás se desciend• de los principios universales 
a las situaciones particulares, se puede ver que estas se 
tornan aas obscuras y surgirán •iles de dudas sobre la •anera 
especifica de aplicación de la nor•a al caso concreto, y por 
tanto, ser6 necesario c;¡ue exista una autoridad dentro de la 
sociedad que tenga la capacidad de declarar, de acuerdo con 
las circunstancias, c6ao deben aplicarse esos principios, de 
aanera que todos los que foraan parte de esa sociedad nor•en 
su conducta conforee a lo que la autoridad earca. 

Santo To•ás y en general los Padres de la Iglesia, en 
sus escrito& nos dejan ver la i•portancia de la autoridad 
para la conducción y el nor•al funcionaaiento de una 
SOfiedad. Desde una óptica cristiana, se fundaaentará el uso 
del poder para el buen gobierno de una sociedad, siendo la 
juaticia y la prudencia que proceden de Dios. eleaentos que 
deben ser considerado& dentro de un buen gobierno. (6) 

Ea por eso que el legislador, coao figura indispensable 
dentro de la coaunidad, debe intervenir para deter•inar lo 
que la Ley Natural no expresa tan claraeente, sino •ás bien 
en for•a eebrionaria o potencial. 

Es en esta parte, donde el Derecho Natural aparece co•o 
un ci•iento de todo un edificio, en donde las 
p•rticularidades o coeposiciones posteriores, se 
funda•entarjn en ese ciaiento que potencialaente dará los 
linea•ientos, pero dejará que diversas ópticas puedan dar 
diferentes propuestas en la solución del probleaa juridico. 

Por otra parte, si atendeeos a la clasificación de las 
noreaa jurldicas, pode•os ver que los principios de Derecho 
Natural en si •iseos, no tendrán ninguna for•a de poder ser 
cohercionados para su cuepli•iento, y será el derecho 
positivo el que legisle sobre una sanción suficiente que se 
tenga cuando éstos principios sean violados; y si el ho•bre 
por ignorancia o inconciencia, culpables o invencibles, pasan 
sobre la Ley Natural, deberá haber un legislación positiva, 
que aediante la coherción sea capaz de aantener el orden y &e 
aalva11uarde la paz social. 
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El hecho de que exista un princ1p10 de soberania 
individual infranqueable, y que la conciencia sea la nor•a de 
conducta últi•a por la que el ho•bre, confor•e a lo que •arca 
el Derecho Natural, se erija co•o tal, hecho que la escuela 
positivista critica por destruir la posibilidad de que el 
ho•bre se so•eta a una norea y en general a todo el aparato 
cohercitivo positivo, no tiene tanto funda•ento. 

El Derecho Natural va a rechazar tanto el despotis•o de 
una autoridad que desconoce el respeto y la dignidad de la 
persona hu ea na, coeo rechazará ta•bién, la ana rquia 
engendrada por la individualización casi divinizante de la 
persona. 

Renard va a co•entar al respecto: 

"El Derecho Natural consolida el 
dert!cho positivo, si t!ste respeta el 
orden; derru•ba la legalidad que está 
contra el ordt!n: ensetfa a restaurar 
el orden roto por 1• violenci.t, " 
restaurar el orden falseado por leyes 
inicu.15. No es ni un• gend•r•t!ria •1 
servicio de la legalidad, ni un hogar 
de anarquía, es el jueI de toda 
legalidad ... 

(1) 

El Derecho Natural, vendria 
autoridad de los legisladores, 
ciudadanos; un regulador por 
autónoea& de cada parte, puedC!!n 
hacia el bien co•ún. 

siendo el •oderador de la 
y de la libertad de los 
el cuál , la• voluntades 
coordinarse y se ordenarán 

Es por esto que no es preciso buscar una oposición 
irreductible entre los dos derechos, ni deli•itar caapoa 
juridicos, pues no hay una frontera que indique hasta dónd• 
llega uno y en dónde inicia el otro; sino que es todo un 
conjunto, una ciencia juridica; ni los principios del Derecho 
Natural lo abarcan todo, ni las leyes del derecho positivo lo 
hacen ta•poco, y •ientras •'s cercana ae• la relación entre 
el Derecho Natural y derecho positivo podre•os hablar o dejar 
de hablar de calidad hu•ana .justa y eficaz de las leyea. 

Desde un punto de vista, un Jusnaturalis•o es 
necesaria•ente positivista, pues no puede concebir el derecho 
sino co•o una realización, qu~ se cristalizar,, en las leye• 



positivas de las e>dgencias fundaaentales de la naturaleza 
hu•ana, exigencias que van a ir variando de lugar en lugar y 
de cultura en cultura, seg~n las necesidades de los ho•bres 
de deter•inado ao•ento histórico. 

El Lic. Preciado Hernández dice al respecto: 

En C4dd rd•a del derecho, es 
fJcil descubrir có•o los principios 
del Oerecho N.ttur.tl est,jn presentes, 
or.t de for•4 t!xpresd, o bien 
i•plfcit.t•ente, pero constituyendo 
sie•pre los sill•res en donde 
descdns.tn las instituciones 
co•prendidas en ese sector de lo 
jurídico. No se puede pre5cindir de 
los principios put!!s ld construcción 
5e •iene .tb•jo .tl f.tlt .. rl" Jos 
ci•ientos.¿ Qutl sf!rf" del derecho, de 
lt!s obJjgc1ciones, si se de5conocieran 
esos principios del Oerecho N•tur .. 1: 
los que nos •andan respt1tdr 
convenios, cu•plir 1.ts pro•es.ts. 
p•g•r l•s dt!!Udds, asu•ir las 
consecuencids de nuestros actos, no 
c.tus.tr daflo a otro, no enriquec11rst!! d 

c .. us .. del pr6ji•o sin just .. c .. us .. ? ¿ 
Serf" posible el .. bordr un derecho 
positivo de 1.ts oblig.tciones. 
funddndose t!!n principios contrarjos a 
Jos enunci4dos? 

Ni podri" el .. bor .. rse, ni •ucho 
•enos pr•ctic.trse. 

¿ C6•o se puede el .. bor.rr un derecho 
constitucion•l, desconociendo el 
principio de l" .tutorid"d del est.tdo 
y de 1.t .. utorid"d polftic .. ? ¿ o un 
derecho proces•l que no St! .rpoyt! en 
los principio5 5egún los cu .. les n"die 
debe ser juer y p .. rte en 1" •is• .. 
c•us... y n.tdie debe ser jurg.tdo sin 
ser oído y •encido en juicio?. Estos 

- f!je•plos nos •ue5tr.tn que el Derecho 
N.ttur•l no es un c6digo ide•l de 
nor••s. ni el senti•iento de justici4 
ni un orden o si!Jte•.t independient• 
del derecho positi•o, sino el 
conjunto de criterios racion.tles 
5upr••os que rigen 1.. •id" soci•l y 
que constituyen los fines propios de 
un• orden.tci6n juridic" de 1.t •id.t 
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socj&l, &si co•o de los princ1p1os y 
nor•&s i•plic•dos en ellos, o que se 
deducen J6gica•ente de tales 
criterios, y que representan l.s 
estructura p~r•ant!!ntt!! y n~c~s.tri.t de 
toda construcción jurídica positiva." 

(8) 

Hay que hacer la aclaración de que a lo largo de eate 
capitulo he intentado presentar •i auy personal postura 
frente al proble•a del Derecho Positivo y el Derecho Natural 
y que parto de una base y una for•ación Aritot6lico-To•ista 
para hacerlo, lo que no i•plica que, co•o taabi6n he 
•encionado, nulifique la posibilidad de que e•istan puntos de 
partida diferente& y asuair la e•istencia de diferencias con 
un 6nieo de coaple•entar los diferentes puntos de vista 
planteados. No esta•os hablando de un Derecho Natural que por 
sus caracteristicas de Obligatorio, Absoluto, Universal e 
ln•utable, a la •anera coao se planteo en algún tieapo, que 
son ele•entoa reales, pero si se to•an en cuenta 
exclusiva•ente aus propios puntos de par~ida, y considerando 
su propia estructura y aoaento histórico, hacen euy dificil 
una posible co•pleaentareidad de los principios que aaneja, 
si se endurecen las posturas y rigidizan los pará•etroa para 
poder entrar en di6logo con otro tipo de ideas. 

De la aisaa unera la Escuela Positivista negar6 la 
noción de Justicia y proclaaará que los conceptos de Validez 
for•al y de Vigencia, serán las caracteriaticas que 
fundaaenten la razón da ser de todo el siste•a, defendiendo a 
capa y espada a La Horaa y quit.tndole su referencia al 
concepto de Justicia. 

Absolutizando esta postura, por su parte, hará taabién 
iaposible el diálogo con otras ideas. 

Espero que la apologia haya concluido o esté por 
concluir, y que la Ciencia Juridica, con la coaplejidad di! 
univeraos que la constituyen, pueda avanzar y pueda responder 
a laa necesidadea del hoabre y de su creación. 



El LIBERALISKO 

Pode•os decir que en el princ1p10 de la edad •oderna, el 
racionalis•o habia creado en torno al ho•bre una i•agen •uy 
especial; pri•ero con Descartes y luego con Rousseau y Kant, 
ae e•pezaron a eanejar conceptos que proyectaban al ho•bre 
co•o intangible, ineanente, autóno•o y bueno por esencia. 

De aqui que en no•bre de la autono•ia y los derechos que 
el ho•bre tenia confor•e a esta "nueva iaagen", los 
arguaentos racionalistas habían condenado cualquier 
intervención ewterna que lieitara ese "universo sagrado'' que 
era el ho•bre, sea que esa intervención externa proveniera de 
la revelación y de la gracia, o si partía de una tradición de 
sabiduria hu•ana o de la autoridad de una ley cuyo autor no 
fuera el ho•bre eiseo. 

Es asi co•o se puede resueir, según el concepto de 
"aritain, la situación ideológica que privó durante todo el 
siglo XIX. 

"•ritain citará a Descartes y a Kant co•o filósofos 
idealistas y a Rousseau, co•o literato padre de todo un 
eovi•iento sociológico y politice, co•o principales factores 
de las tendencias liberales individualistas, que tendrán 
alguna influencia en el pensaaiento revolucionario Francés. 

Descartes y Kant, partiendo de su aente especulativa, y 
dentro del subjetivis•o que los caracterizará en sus teorías 
del conocieiento, llegarán a las siguientes conclusiones: 

No conoce•os la rea 1 idad externa, lo 
único que conoceeos es nuestr~ propio 
pens••iento, nuestras aprec .aciones 
internas que pueden corresponcer o no 
a la realidad. 

Al no poder conocer la realidad externa, todas nuestras 
convicciones, nuestros pensa•ientos, nuestras reglas de 
conducta, dependerán exclusivaeente de nuestro propio yo y no 
de un• autoridad externa (legislador, Dios, revelación), que 
a final de cuentas, no vaeos a poder conocer. Si se llegan a 
•ceptar, será en función de una utilidad práctica; pero tales 
reglas o tales nor•as siguen siendo un producto exclusivo del 
interior de c•da persona. 



Rouaaeau, •ucho ••no• Fil6eofo, pero ... p~tico Y 
arti•tico, entender6 •ejor la eentalidad populer y ••presar6 
•ejor •u• poatulado•, que aer6n aaplia•ente aceptados • 

Fundaeentado en la concepci6n de una naturaleu -.. .. 
llOf' -ÚI, va a deducir eua conclueionee que conetituyen, 
aún en la actualidad, uno da lo• funda•ento• del credo 
revolucionario franc6e. 

Analice•o• breve•ente el penea•iento de Rouaaeau en este 
punto. 

La "Naturaleza" par• Rou1ueau ea una •ezcla deegraciada 
de do• acepcione• que la filoaofia tradicional ya habia 
dietinguido perfect••ente: 

N•tur•l •1 ho•bre es •quello qu• 
responde • 1•11 •1tigenci•11 • 
inclin•ciones dt1 l• e11t1nci•, •qutlllo 
• que l•• cos•s· est¿n orden•d•s •n 
r•r6n de •u tipo especifico, JI en 
definiti"• por t1l •utor del Ser. 

(9) 

Sobre este concepto de Naturaleza es de donde encuentra 
su punto de partida el Derecho Natural, co•o lo he•o• visto 
en p6ginas anteriores , aquel derecho que surge y que le e• 
propio al ho•bre, en cuanto que éste ea ho•bre, o aquellos 
derechos que le pertenecen en cuanto que for•a parte de la 
especie hu•ana. 

No obstante, puede considerarse la palabra "Natural", 
con un sentido •uY diferente, teniendo el significado de 
estado pri•i\ivo; y de esta •anera, puede decirse que e• 
natural al ho•bre la desnudez; porque ea la industria y no l• 
naturaleza la que le proveé de vestido. 

" E11 n•tur•l •ntonces lo 
que existt1 •nt1111 de todo d•s•rrollo 
debido • l• inteligenci•; cierto 
1111t•do pri•itivo JI prt1cultur•l." (10) 

Rouaaeau va a confundir y a •ezclar a•bo• conceptos y va 
• incurrir en un error. 



Para él la "naturaleza" 

Es 14 exig~ncirJ es~ncial. dill'in••ente 
d,.posit•d• ,.n l•s cos•s ( h•st• •qui 
Rouss .. •u ,.. ,.scol,stico), d,. ci,.rto 
.. st•do pri•itJ"vo o d,. pr,.cultur• P•r• 
cuy• r"•lir•ción ,.st•n ht1ch•s t•l,.s 
costfs ( •qui Rousse4u es Rouss••u con 
•lgunos •nt•ct1d•nt•s •n Hobb•s y 
Espinou. )(11) 

De aqui la concluaión de que el ••tado pri•itivo , el 
ho•bre •ilv••tre, son la realización perfecta de la 
naturaleza huHna; el hoebre u perfecta•ente bu•no cuando 
vive en tal estado : La bondad perfecta de la naturaleza 
hu•ana, de donde partir6 el aiateea Rou•aoniano. 

Esta concepción de Naturaleza, en9endrar6 la concepción 
de Libertad, que ser6 esencial en la doctrina del Contrato 
Social. 

La libertad Roussoniana procla•ar6 que el ho•bre ha 
nacido libre: 

"El ""t•do d• Lib,.rt•d o d• 
sob•r•n• ind,.p•nd,.nci• •• •1 ••t•do 
pri•itivo cuy• r••lir•ción, o 
r•stitución •xJg• 1• •s•nci• d,.l 
ho•br,. y l• ord•n•ción divin•. "'(12) 

Partiendo de lo anterior, nin9una especie de su•i•ión a 
cualquier ser externo, ••o, eaterial, sujeción •oral etc, 
puede ser ad•itida. 

"El ho•br• h• n•cido Jibr•: 
L• lib•rt•d "" un• ,.xig•nci• 
n•tur•l•r•. 
Tod• sueisión, 
1• •utoridad 
contr•ri• • l• 

cu•lqui•r• qu• •••, • 
d• un ho•brfl, "" 

n•tural•r•." (1S) 

Aqui tene•o• el do9•a que ae har6 •u, popular en el 
•undo de la eodernidad: 
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"El es perfecto por 
natur.rl~r4,· 
No debe esper.ir de n.Jdie 11lgún 
p~rfecciona•iento d~ su ser; 

·Luego, L11 Nor•a de su pens11•iento, de 
su conducta, d~ su vida soci•l, serj 
~l •is•o y todo Jo que veng11 de fuer11 
• ~xigirle o d tr4tar de t!nc4us4r su 
acti~idad, ser¡ contra 18 ndturaler.r, 
ser• un 11t11que 11 SU Derecho Natural. 

(U) 

Y si considera•os que el hoabre es bueno por naturaleza, 
au libertad debe ser ili•itada, ya que no la e•plear.t aino 
para el bien. 

De la libertad ae llegará a la igualdad: 

"La n11turale14 requiere que 111 
igualdad ••$ estrict11 se11 re.Jli111d11 
entre Jos ho•bres, de sut1rte que en 
todo est11do político que no se11 
directa•enttl opuesto 4 la n11tur11le111 
y 11 su autor, un11 igu11Jdad soci11J 
11bsolut11 deber• precis11•entt1 
co•pens11r 111s desigu11ld11des 
natur11lfls." (15) 

Rouaaeau, al partir de una concepción de igualdad 
irrealizable, de alguna manera ter•ina con el concepto de 
Justicia, pues el hecho de tratar a todos los aie•bros de una 
co•unidad de •anera idéntica, sin atender a aus •éritos, sus 
capacidadea, y llegar a aedir con igual •edida a lo que por 
n~turaleza, por industria o por esfuerzo es desigual, es una 
injusticia. 

No esta•os hablando de que en el Derecho Natural no 
edstan los conceptoa de Libertad y de Igualdad; pode•os 
hablar de una "Igualdad en Esencia": Todoa los ho•brea poseen 
las •ia•as notas eapecíficaa (género próxi•o y diferencia 
especifica) que nos per•iten ubicarnos dentro de la especie 
hueana; pero en los accidentes, sea por l• •is•a naturaleza, 
capacidades, trabajo y esfuerzo, si eMiste una diferencia, 
confir•ando el antiguo adagio latino que define la equidad 
coeo el tratar igual a los iguales y desigual a loa 
desiguales, que i•plica la aceptación intrinseca de estos 
conceptos. 
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Rousseau se enfrentará al probleea social; tratará de 
buscar la sociedad ideal, la cual será aquella en donde no se 
li•ite la libertad natural del ho•bre; en la cual no ~e 
per•ita nada que pueda acar~ear ''la pérdida o el •enoscabo de 
la libertad" rezará el párrafo del artículo s• 
Constitucional, •ateria del presente trabajo. 

Habr' que: 

"Encon'f.r.tr un.t for•a de 
asociaci6n que per•ita. .tl unirse 
cada uno a iodos, no ob~drcer, sin 
~•bdrgo, •Js qu~ a si •is•o. y 3eguir 
t4n libra .:<>•o .Jntes. •· (16) 

Esta ide• será la que se concrete dentro de su 
pensa•iento a través del Contrato Social. 

El Contrato Social seria un 
voluntad deliberada de individuos 
quiénes el estado de la naturaleza 
en el aislaeiento y que convienen 
Sociedad. 

pacto concluido por la 
soberanaeente 1 ibres, a 
eantenia hasta entonces 
en pasar al Estado de 

La• teori•• Jusnaturalistas, han add \ido de hecho un 
consentiaiento en el hecho social ; pues toda acción hu•ana, 
por ser tal exigirá la actividad voluntaria del ho•bre; pero 
hay auchas cosas que, si bien se realizan Yoluntaria•ente, 
son exigidas por la aisaa naturaleza. Todo ho•bre nacesita 
descansar, aliaentarse, aprender, funciones que realiza 
Yoluntaria•ente, pero son acciones a los que taabién la 
propia naturaleza i•pulsa. Pero para Rousaeau, el Hecho 
Social no se finca en la naturaleza hueana. sino en su pura y 
libre voluntad, y asi co•o por su voluntad se constituyó el 
Contrato Social, pudo en un •o•ento dado, no haberse 
constituido, pues el ho•brP., por naturaleza, no es social, 
aunque pueda encontrRr convergencias en la vida de ~ocled•d. 

En virtud a este pacto social, las personas que gozaban 
de todas las libertades y de todos los derechos, van a 
"enajenar" coapleta•ente éstos, en función de toda la 
comunidad. · 
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"cadd uno1 al ddrse 4 todos1 no se 
dá a nddie; se so•ete 4) todo. pero 
no se so•ett!! 4 ningún ho•brf!. lf.ls 
4ún. en el ins t4nte f!n que el pdcto 
engendr.t ctl .. Cuerpo Social .. , Cdd4 uno 
se .tbsorbe de t41 •odo en ese yo 
co•ún dese.tdo, Que .tl obedecf!rle, se 
ob"d"c"" ,.¡ •is•o ... (17) 

Rousseau no parece advertir Que, despojando al individuo 
de sus derechos naturales por el contrato. va a caer en las 
teorha estatistas, y la libertad huaana, tan ceJ.osaaente 
defendida. desaparecerá. 

Rouaseau continuará al concepto de la Voluntad General, 
qu,. será: 

"L• volunt•d propi• del ro co•ún, 
engendr4dd por el sscri,icjo Que cada 
uno h11 h,.cho de sí u"s•o y de todos 
sus d11rechos 1 sobr• el .rl t.rr de 1.r 
soci,.d•d". (18) 

L• Ley será la e•presión de esa Voluntad General y ya no 
e•enarA de la razón, co•o plantea el Jusnaturalis•o, sino del 
nú•ero de sufra;ios. No se vota, según Rousseau, para dar una 
opinión; se vota para que se obtenga, por el cA lculo de 
votos, una eanifestación de la Voluntad General, cosa que 
cada uno desea ante todo, puesto que a ella le debe cada uno 
el ser ciudadano y el ser libre. 

Otro de los conceptos a los que se llegará partiendo de 
los anteriores principios y que es un postulado defendido 
aapliaaente por los liberales será el de º'Pueblo Soberano"". 

La Ley no existirá sino en función de que as el 
instruaento que e•presa la voluntad general. El Pueblo que se 
soaete a las leyes, debe ser el autor de las ais•as y de eate 
•odo, se obedece a ai eiseo. Cada uno es, a un tie•po. libre 
y sujeto a las leyes puesto que estas son aeras 
•anifestaciones de nuestras voluntades. 

La Soberania reside pues, esencial y absoluta•ente en el 
Pueblo, que se coapone por la suaa de todos loa individuos 
toaados en su conjunto. Y puesto que el estado de sociedad 
no es natural, sino creado por la voluntad de los individuos 
que se funden a través de un pacto social, la soberania tiene 
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su pri1er origen, no en Dios, co•o planteará el 
Jusnaturalis•o. sino en la Libre Voluntad del Pueblo •is•o. 

Rousseau partió del principio de que el ho•bre era por 
naturalezd esencial1ente bueno, y por lo tanto, es libre. 
Esta libertad será sagrada, ili•itada e inalienable. La única 
forea social que pueda ser coepatible con su dignidad, serj 
aquella que no •enoscabe en lo •ás •ini10 su prerrogativa 
libertaria. Al afir1ar lo anterior,¿ En verdad se cu1plió el 
objetivo de salvaguardar la libertad absoluta planteada con 
sus teorias contractuales ? 

·.Dejando de lado el concepto del ho•bre "natural" 
viviendo feliz en el aisla1iento, concepto que no tiene una 
funda1entaci6n histórica, sociológica o antropológica. 
quisiera señalar los argueentos que i1pugnan, di!ntro de la 
•is•• teor1a, el concepto funda•ental Russoni•no de libertad. 

La Libertad individual no puede enajenarse, dice 
Rousseau y este es el funda•ento de todo el pacto social; por 
otra parte, al individuo se le exige que por el 1is10 
Contrato Social renuncie a sus derechos en favor de la 
co•unidad de for•a tal, que ya no pueda en adelante 
revocarlos. Esto al parecer i•Plica una contradicción, pues o 
se defiende y sostiene que el ho•bre es en tal forH libre 
QUI! por ningún convenio puede so1eterse a otro. Luego no se 
vé por qué deba so•eterse al todo social en tal f or•a que ya 
no pueda roaper su contrato. Ho se afireaba Que existia una 
total repugnancia a que el ho•bre li•itara su libertad 
perpetua e irrevocable•ente. Luego, no se desvirtúa todo el 
principio en Que se funda•enta la teoría de Rousseau. 

Rousseau tratará de eludir la dificultad Planteada: 

"Por lo t<1nto, <1ceptado el 
Contrato Soci~ ! oór Cddd uno de lo5 
ciudaddnos, ;.o puede ser ya revocado, 
y ld co4cci6n n~c~5ari• P•rd 
eantenerlo, no es otrd cosa que 
oblig<1r 4 c4d4 uno 4 per•<1necer 
librt!." {19) 

Por otra parte. la propuesta Voluntad General, 
nor•aleente es irrealizable cuando quiere ••nifestarae • A lo 
14s, podrla•os hablar de una Voluntad H•yoritaria¡ ain 
eebargo, ¿Cual ser1a el supuesto de que un grupo de 
individuos, haciendo uao 1 ibre y soberano de su voluntad, 
optara por no aceptar el Contrato Social que "se le i•pone"? 
¿ Bajo que pacto u obligación se va a i•poner a las •inorias 
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algo en contra de lo cual ellas aisus votaron ? ¿ Por QUé 
se va a elng1r a las •ayorias la aceptación de leyes o 
eedidas por las cuales no votaron, y co•o sucede en algun•s 
deaocracias, solo son propugnadas y elevl!dss a la categoría 
de leyes generales por una einoria poderosa?. 

En el Jusnaturaliseo, en donde caben todas las foraas de 
gobierno, tal suaisión se aceptaría en función del Bien 
Coaún, en vistas al bien de la coaunidad que auchas veces 
exige el sacrificio de la propia opinión y del inter~s 
individual. pero en el esqueaa planteado, no existe sino el 
bien del individuo, no existe el Bien Coaún. Por lo tanto no 
se sabe en virtud de qué se va a obligar a los disidentes a 
acatar la decisión aayoritaria, y no quedará otro recurso que 
el de obligar al soeetiaiento por •edio de ld fuerza. 

Los anteriores principios. tendrán una serie de 
consecuencias si se sigue al pie de la letra la teoría que 
plantea Rousaeau. 

Con todas sus contradicciones y la falta de 
fundaaentaci6n Histórica y Antropológica, las teorias de 
Rousseau, sin eebar90. provocaron una caudalosa corriente que 
dado el aoeento histórico en donde surge y la •anera co•o es 
presentada, invadió durante el pasado siglo todos los 
aspectos de la actividad hu•ana y nos encontraaos de frente a 
toda la corriente liberal. que tanta influencia tuvo y aún en 
la actualidad continúan teniendo, los principios e•anados del 
pensa•iento de Rousseau y los ideólogos de la Re\l'olución 
Francesa. 

El liberalis10 1 estricta1ente hablando, adolecerA de las 
aisaas fallas que arriba se 1encionan, y por eso cuando se 
tr•ta de reducirlo en a•ioaas fundaaentales, se dificulta la 
sisteaatización. 

No estaaos frente a un siste1a f ilos6fico coapleto PO el 
sentido profundo de la palabra, pues no presenta un siste•a 
de pensaaiento que fundaaente y explique coapletaaente toda 
la realidad que rodea al hoabre; no es taepoco una ideologla 
politic• coepleta, pues deja entrever lagunas iaportantes en 
torno a un sisteea político total; es •ás bien una tendencia, 
una •apiración dirigida a la búsqueda de un Bien Supreeo en 
donde se encontrarán las llaves aaestras de la felicidad del 
hoabr,., Que se alcanzará cuando la Libertad, la Igualdad y la 
Fraternidad, se constituyan en derechos fundaaentales del 
hoabre y tengan bajo su "i•periu1" toda la actividad social 
de éste. 

En el fondo de toda corriente libP.ral, se encontrarán 
eatas tendencia& fundaaentales: El culto a la libertad, la 

41 



búsquedd de ld igualdad total y la exaltación entusiasta del 
individuo. 

Sin P.ehargo, cuando se trata 
úl tiaas conr,ecuencias de lo que 
liberal'', el liberalisao y Jos 
entre si, llegando a oponerse. 

de llevar a la práctica las 
se ha llaaado la "t11stica 
liberales se diversitican 

La conclusión lógica a ld que l lev11 e\ principio de la 
libertad absoluta y el rechazo de toda autoridad, se1·~a en el 
aspecto social. el AnarQuis•o en el f.i•i liar, la 
i•posibilidad de @stablecer relacionP.s per•anentes y 
fraternas en la fa•ilia pues los lazos de unión (deberes y 
derechos) pueden roeperse a voluntad; en el ca•po de la 
conciencia, el no reconoci•iento de autoridad dog•át.ica y 
•oral q11e conllPve a una coe•istencid pacifica. etc. 

Ahora bien, en ld prcictiGa, ningún liber~1li~•o pretPnde 
llegar •I t.'11 .. !. exlre•os, y 1tsi pode•os P.ncontrar una flepti.1 
ga•11 d~ "lil>~raliseoh'': El liberdlis•o eoderado. P} ava11zado, 
.-1 ritdical, que a un •i!'ao liPepo !'JOstiene fehaciente•ente 
lo~ principio~ lib~r1tl .. R h.itsta sus UJti•as consecuenr:ia~, sin 
Rilrt~V .. r!'\e •1 •rn.Jificar l.ts institucione5 tradiciondle5. 'I por 
ctlquna rAl6n los que prof~san est~s ideas dYanrddds y 
fdtJicdle&, c:onciPnlt- o inconciPntP•ente se ven oblig•do!\ <l 

ser ilógico~. y ~' pont>r t."n práct.ic<J, solo pan;iale~nle, lo 
que en la lPort.1 p1opo11Pn con tanta vehe•encid. 

ld 1 ibert..u1 del lib,.raliseo. i:;in li•it1tcione5. que fué 
prest>nt.ada coeo un bien supr·eao. b .. sdda .1de•As en und 
Ol>li•á~td cunsid1•r·ación d1~ la n11lur11lt~11t htte.uM pt!'rft>cta y 
buena. trAjo coeo con~ec1Jenci~ ( no QUPf ida ir1cluso P incltJ~u 
r~cl1azadd pof d\quna& corrientes liberdles ) PO lo ~conoeico. 
l_. d('fctrina dt~l ""t.aisse1 t .. ire, Lai:\!'\ez pdsser'" • que dejab11 
flll plena 1 ibf"rt.ad a las partes contratante:-\. 'I que 
signíficabd en la practica la opresión del débil trente .. 1 
poderoso; en lo religioso lct separ.1cion absoluta entre la 
iglesi11 y t.>l estddo que llegar\.d a degenPr"r en el .1taque 
s.isle•dtico y continuo al poder espiritual institucional 
llegando• constituirse la corriente Laicisista. Con respec.to 
111 derecho de propiedad. en la consagr.tcion total "I absoluta 
de la propiedad privad&. e•enta ésta de lodo contenido social 
llegando a ext.reeos que propiciarían en otro aoeento 
hislorico, el adveniaiento de diferentes estructuras sociJles 
y econ6eicds. 

En cuc1.nt.o a los que profesan las teor1ds liberales, •e 
at.reverí.t. a afir•ar que auy pocos son lo!-> que sostienen en 
toda su integridad los principios que "ste plantu. Algunos 
se lld•aran liberales. porque se adhieren sin reserva al 
liber·alis•'1 en su sentido ~conóeico, otro~ por adheri1·se al 



contenido pol1tico que se presenta. algunos aás se llaaaran 
liberales por sostener la separación absoluta entre la 
iglesia y el estado. pues tradicional•ente y funda•entados en 
los principios anterior•ente expuestos se h.! entablado una 
lucha por a•inorar en cuanto sea posible, si no ll!'s Que 
supri•ir. el influjo del poder espiritual institucional d 

quien se le ha llegado a considerar coeo el ene•igo por 
exelencia del principio de Libertad. Tdl seria el caso, de~d~ 
•i punto de vista de algunos de los constituyentes del 57 y 
d@l 17. 

Dentro de las tendencias religiosas que se desatan a 
partir del asuair una postura liberal en relación con el 
caepo religioso, podeeos encontrar una gran diver!'ificación, 
que i ria desde el asuai r uni1 postura Atea. librepensadora. 
anticlerical. realiste etc. que est• fuera d~ los alcances de 
nuestro estudio. pero sl serta i•portante focali1ar el 
probleaa puesto que estas posturas influirán, co•o •n su 
aoeento heeos de exponer, en la elaboración de los principios 
que se quisieron proteger en nuestra Carta "agnd respecto al 
pArrafo que ea •ateria del presentt! estudio, pues ante la 
procla•ación del principio de separación entre la iglesia y 
el est•do, se fueron concretando diferente~ aanifestaciones 
en nuestra constitución en tuncion de obten~r la neutralidad 
absoluta del Estddo frente a las religiones y creencias de 
lo~ gobernados; la i•plantación de un siateaa laicistd er1 la 
educación, adeeás de la prohibición de los votos religiosos 
por constituir estos un dlentado en contra de la Dignidad de 
111 Per~ona, y adcaás, porQu•? asl se constituye el cieiento 
para la existencia de órdenes aon~sticas y religiosas, 
instru•entos, que bajo los principios conteaplados, son 
instruaentos euy eficaces en •anos de la lgl~aia para 
dpodll!r"r~e de las conciencias de los ciudadanos, teaa sobre 
P.1 cual gira la presente refle•ión. 

Qui,iera ewponer breve•ente las principales idees del 
laicisi•o: 

LIBERTAD DE PEHSAHIEHIO: 

Encadenar • la ra16n. oprieir 
Ja inteligencia. son hechos que no pueden 
ser adeitidos; la ~nica religión capa1 de 
rP.generar a la hueanidad, que ha sido 
durante tanto ti••Po oprieid~ y 
esclavizada por las reJiqiones 
doQ•áticas, e~ la Libertad de 
Conci~ncia. eediante lo! cual, si!! dá culto 
a la R-i1ón Hu•ana. Nadie deb'! depender 
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sino de su propio entendi•iento, y no 
puede ser nunca licito el aceptar una 
doctrina eMclusivaeente por la té oue s~ 
puede tener en aquel que la predica. El 
libre pensa•iento se concretará cuando el 
pensa•iento de hoy no sea atado por el 
pensaaiento de ayer; cuando pueda 
deshacerse de las ideas ajenaa y aún de 
las propias; cuando no haya otra nor•a 
Que el propio pensaeiento. oue será una 
nor•a ca•biante y susceptible de variar 
indefinida•ente. 

Ante un espiritu verdadera•ente 
libre, no puede existir verdad dogeática, 
o realidad intangible. La verdad esté en 
la razón. 

"ORAL INDEPENDIENTE 

Asi coeo el pensa•iento no 
reconocerá soberano, ta•poco lo hará la 
conciencia. Ella debe estructurar su 
propia •oral; en ella se deben 
fundaaentar las diversas fuentes de la 
actividad del individuo; ella deberá 
establecer su propio código de conducta y 
el sisteaa de sanciones que lo regulará, 
asi co•o el sisteaa de resarcir sus 
faltas o recoapensar sus logros. 

La aoral para ser eficaz. no 
requiere de sanciones divinas, y tiene el 
derecho de decidir que encuentra sus 
reglaaentaciones en el lugar en donde el 
ho•bre "es": Su conciencia. 

En definitiva, el hoabre no 
tiene a&s deberes que para sí aisao, y la 
•oral que ostenta es nor•a de lo bueno y 
de lo verdadero. 
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IHOEPEHOEHCIA RESPECTO A LA OIVIHIOAO 

Por lo anterior, se concluye 
que el ho•bre no tiene deberes frente a 
Dios lo que conducirá a diferentes 
esque•as de ateis•o. Lo que per•anece de 
Dios, si es que •erece respeto, lo tendrá 
en función de que nace de la conciencia 
individual, porque es uni! idea que brota 
de la razón o de un senti•iento que brota 
de la sensibilidad o del corazón, y el 
concepto Dios tendrá el valor que el 
propio corazón del ho•bre le brinde, 
rechazando un valor independiente a la 
propia razón que i•plicaria per•itir que 
alguien usurpe el lugar de ésta. La 
medida del respeto a Dios será 
proporcional al respeto de la razón del 
ho•bre. 

El Liberal librepensador, 
exigirá que se deseche expresa•ente toda 
creencia i•puesta y •ás •ún, toda 
autoridad que se ostenta co•o i•positora 
de cualquier creencia. 



HACIA UHA DESCRIPCIOH DEL 
CONCEPTO DE LIBERTAD; 

Acabaaos de exponer de alguna •anera, algunos ele•entos 
esenciales de la doctrina liberal sobre la Libertad y las 
consecuencias que estas ieplican, así co•o la doctrina del 
Derecho Natural. 

Sin eabargo, ante los resultados que heeos obtenido, es 
necesario hacer entonces un replanteaeiento del concepto de 
Libertad al que nos evocareeos. 

Ya a ser auy dificil encontrar en el eundo de hoy algún 
concepto oue sea tan aapliaeente asuaido y dados los últieos 
acontecieientos internacionales, palabra que suscite tanto 
entusiaseo, y que sea eotivo de tantas reflexiones al 
respecto coeo el concepto Libertad. 

Hay que reconocer el l i•i te de QUI! un estudio de esta 
naturaleza, que intente asuair todas las posturas que 
e>eisten, seria e>etensisiao y quedaría fuera de los alcances 
del presente trabajo, toda vez que siaple•ente con una breve 
observación a vuelo de p'jaro, pode•os descubrir que en el 
contorno en el que nos eove•os las concretizaciones que sobre 
el tér•ino se tienen, dados los diferentes eo•entos e 
ideologias, son variadisi•os y en ocasiones llegan a ser 
contradictorias, por lo que •e voy a li•itar a enfocar el 
probleea desde el punto de vista hu•anista, influido por la 
filosofía Aristotelico To•ista , apoyándo•e en algunos 
estudios huaanistas que en la ~ctualidad se desnrrollan. 

Existen •uchos obstáculos ante el proble•a de poder 
li•itar el objeto de estudio y 1ás aún si en el a•biente 
e>Cieten prejuicios provenientes de todas las corrientes que 
influyen actual•ente el pensa•iento, sin e•bargo, trataré de 
ser lo •ás objetivo posible. 

Ho e>Ciste deeocracia actual que no lleve dentro de sus 
principios constitutivos a la libertad y su defensa co•o 
eleeento estructural de su prograea social, asi coeo podreeos 
encontrar en la historia de los pueblos H •odernos'', paginas 
con aconteci•ientos sangrientos llevados a cabo en no•bre de 
la Libertad, asi co•o no dejare•os de encontrar en las 
legislaciones de tales de•ocracias articulos y articulos que 
intenten garantizarla y busquen poner los •edios suficientes 
para prevenir los abusos en su contra; y no sé si exista 
alguna nación que no haya sufrido la violación siste•ática de 
esos preceptos por parte de sujetos que, no obstante todas 
las prohibiciones y li•itaciones que se encuentran en la ley, 
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hayan trascendido del régimen del derecho por el uso de la 
fuerza. 

¿ Cuántas veces se ha proclaudo la Libertad en la 
teoria y cuántas en la práctica se ha abusado de la •is•a ? 

Co•o •encionaba un poco •ás arriba, es un tópico difícil 
y e•pezaré a abordarlo desde el punto de vista filosófico, 
luego el psicológico, para llegar después al •oral. 

Lo pri•ero que pode•os 
asunto es que la Libertad, 
poseen los seres racionales. 

decir en relación a nuestro 
es un eleaento eKclusivo que 

El ani•al tendrá su instinto por guia que lo va a llevar 
irreductible•ente a obtener de su •edio lo que es provechoso 
para su naturaleza y huyendo de lo que le es perjudicial. 

No tiene objeto dirá Haritain, •orir por los 
derechos o las libertades de la •osca o del elefante." (20) 

Nosotros podria•os actualizar tal refrán y decir que no 
tiene objeto condecorar a perros heróicos, heredar a los 
gatos confiando en su atinado libre albedrio, si no es en 
alguna e•otivisi•a cere•onia. que pueden verse en algunas 
sociedades de nuestro tie•po. 

Es el ho•bre, 
sólo él puede y 
exaltación o para 
asu•ida es digna o 

y sólo éste, el a•o y se~or de sus actos y 
debe responder de ellos, sea para su 

su vilipendio, según, si la opción vital 
no de su ser ''hu•ano''. 

Desde un punto de vista ordinario. pode•os decir que la 
•ayoria de la gente, entiende por Libertad el hecho de gozar 
de una cierta .. in•unidad" a cualquier situación externa o 
atadura que se presenten frente al ho•bre, y si bien hay que 
aceptar que éeta es la concepción de la •ayoria de la gente, 
hay que puntu•lizar que a lo •ás, es sólo una conotaci6n 1 y 
una conotación negativa que podria resu•irse en un axioea que 
rezara: ''soy libre, HADA •e li•ita''; sin eebargo, aunque esta 
conotación es verdadera, habrá que considerar, co•o lo 
hareeos un poco •ás adelante, otros ele•entos que 
co•Ple•entarian este concepto, pues si se universaliza un 
particular, corre•os el riesgo del error. 

El Hagisterio de la Iglesia Católica al tocar el punto 
lo expresa de la siguiente •anera: 
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25. - La respuesta expon ta nea a la 
pregunta ¿Qué es ser libre? es la 
siguiente: Es libre quien puede hacer 
unica•ente lo que quiere sin ser 
i•pedido por ninguna coacc1on 
exterior, y oue gota por tanto de una 
plena independencia. Lo contrario de 
la Libertad seria asi la dependencia 
de nuestra voluntad ante una voluntad 
ajena. 

Pero, el hoabre ¿Sabe sieapre lo 
que quiere? ¿Puede todo lo que 
quiere? Liaitarse al propio yo y 
prescindir de la voluntad de otro, 
¿es confor•e a la naturaleza del 
hoabre? A aenudo la voluntad del 
•o•ento no es la voluntad rea 1. Y en 
el •is•o ho•bre pueden existir 
decisiones contradictorias. Pero el 
ho•bre se topa sobre todo con los 
liaites de su propia naturaleza: 
qui e re •ás de lo que puede. Asi, el 
obstáculo que se opone a su voluntad 
no sie•pre viene de tuera, sino en 
los li•ites de su ser. Por esto, so 
pena de destruirse, 
El HOKBRE DEBE APRENDER A QUE LA 
VOLUNTAD CONCUERDE CON LA NATURALEZA. 

( 21) 

El concepto de Libertad tendrá desde otros puntos de 
vista, un aspecto positivo, pues visualizandolo 
filosofica•ente, puede considerarsele co•o una ''facultad" en 
virtud de la cual va a ser posible elegir los aedios por los 
cuale& va•os a llegar a la realización de nuestro propósito, 
o el poder escoger una cosa en lugar de otra. 

Esta "'potencia"' o facultad para poder elejir, puede aún 
ser considerada co•o: 

a) Una fuerza de reposo que está en posibilidad de 
elegir ésto o aquéllo, 

b) La ais•a facultad ejercitando su elección (en 
acto). 

En. el priaer caso, la Libertad está en un estado de 
indeter•inación respecto a las diferentes realidades que se 
le presentan; en el segundo esta•os frente a una "facultad" 
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que actualiza una opción y que iaplicará el asuair la opción 
to•ada y descartando las de••• que pudieron presentarse. 

".Riquet coaentarj al respecto: 

"En el origen de todos Jos grandes 
result4dos, descubri•ient.os ci~nti fi
cos, creaciones drtisticas o indus
triales, orgdnÍZdciones politic.ts. 
fundaciones de co•unidddes, n.tciones. 
igl~si.ts, s1·e•pre f!ncontr.t•os 4 un 
/Ío•bre que hd s.tbido qut!!rer, 
obstint1rse, persev•r.tr, encontra•os, 
"'! s~•ct, un.t Volunt•d 4ferr4d.t .t un 
f1n. 

(22) 

Un poco •as arriba, aencionaba el ele•ento negativo pero 
esencial aunque parcial, en la noción de Libertad , es decir 
la ausencia de trabas a la voluntad que va a ser capaz de 
escoger los •edios para realizar un propósito deter•inado. 

La ausencia de trabas en la voluntad es lo que en la 
filosofia tradicional se lla•a "LIBERTAD DE COACCION". que 
quiere decir precisa•ente estar inaune a las ataduras 
proveniente& del exterior. 

Si tales ataduras no vienen del exterior, sino que 
parten del interior •iseo del sujeto en cuestión, y de alguna 
•anera lo llevan a conducirse de una for•a deter•inada, nos 
encontra•o• con la ausencia de libertad interna o 
"psicológica·· • 

To•ando en cuenta el acto de una voluntad libre en su 
aspecto interno, se pueden descubrir diferentes eodalidades 
dentro del •is•o hecho, con lo cuál se puede llegar a 
funda•entar una diviaión desde el punto de vista filo5ófico 
de la libertad interna. 

"º" encontraeos con que la Libertad puede ejercitarse 
bajo diferentes aspectos: Puede elegir entre actuar o 
per•anecer en la no-actuación (abstención) a la que pode•os 
considerar co•o Libertad de ejercicio. 

una vez Que se ha decidido a actuar. necesaria•~nte 
escogerá algo, pues nadie obra sino en vi ata de un fin o un 
ideal que se ha forjado. A eata Libertad para eaco11er entre 
diversos objetos. se le conoce coeo Libertad de 
Especificación. 



finaleente, la Libertad puede escoger entre dos cosa5 
contrarias; el aeor y el odio, el bien y el 1al. y a esta 
Libertad se ha lla•ado en la doctrina escolástica Libertad de 
Contrariedad (escoger entre los contrarios) 

La Inteligencia y la Voluntad, dentro de esta corriente 
de pensaeiento, serán notas específicas del ho•bre, sobre las 
cuáles se construirá el edificio de su ··ser ho•bre"; y asi 
coeo los sentidos tenderán a su objeto propio (la vista 
tiende hacia la luz. el oido hacia el sonido etc.) la 
inteligencia y la voluntad tendrán sus objetos propios que 
serán para la prieera LA VERDAD, y para la segunda EL BIEN o 
lo bueno. 

La voluntad es entonces, una potencia que se ejercí ta 
siguiendo Ja luz de la razón, nota que lo distinguirá del 
resto de los seres irracionales. 

Ante esto, la voluntad co•o una inclinación o una 
actividad racional, hay que hacer notar que esta inclinación 
tiene su pri•er principio y su condición esencial en una 
repreaentaci6n que se ofrece a las tendencias "apetitiv•s" 
coeo objeto que debe perseguirse o evitarse. 

Va heaos eencionado que todo ser va a tender 
necesariaeente a su pe,.fección desde el ángulo del Derecho 
Natural, y que esta perfección debe estar de acuerdo con la 
eisea naturaleza del ser que a ella se di,.ige. 

Si teneeos por una lado que la esencia del hoebre radica 
en su inteligencia y su voluntad, y que su felicidad deberá 
estar de acuerdo con estas prerrogativas esenciales. su "bien 
propio" debe ser el que sacie sus facultades especificas, y 
si he•os dicho que la inteligencia y voluntad tienden por 
n•turale1a a su propio objeto. cabe hacerse la pregunta: 
¿Cu61 es dicho objeto? 

MNi el entendieiento puede conocer 
verdad alguna, ni la voluntad 
adherirse a un bien, si no es en 
virtud a esa orientación que ••bos 
poseen hacia la verdad y el bien. que 
serán los respectivos objetos 
for•ales de a•bas facult•des. 

Pero no serán ni esa 
werd•d singular ni ese bien singular 
los objetos de la inteligencia o la 
voluntad ; la inteligencia capta ésta 
o esa verdad, no en su individualidad 
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(singularidad), sino porque en ella 
se encuentra participada la verdad 
total, y sólo porque este fen6•eno se 
repite en cada uno de los bienes 
creados, éstos pueden ser objeto de 
un acto de entendi•iento: Oe otra 
forma no tendr1a la inteligencia el 
anhelo de abarcar toda la verdad, 
pues se encontra ria p lena•ente 
satisfecha con una verdad particular 
y la experiencia nos invita a creer 
lo contrario. 

Oe la •isea •anera, la 
voluntad no tiende a éste o a ese 
bien, sino en virtud de que en ese 
bien particular, se encuentra una 
participación del bien en si que es 
el objeto for•al de la voluntad" 

(23) 

Por otra parte, la voluntad no va a querer poseer un 
bien "abstracto" , sino un bien concreto que encierre 4 el 
concepto de un bien total, y siguiendo en consecuencia los 
anteriores razonaaientos, encontra•os que el único ser que 
actualiza el concepto de bien absoluto y total es Dios. 

Santo Toeás lo expresar& de esta eanera: 

"contestando a la interrogación 
que anterior•ente se planteó de si la 
felicidad del ho•bre puede consistir 
en algún bien creado, respondo 
neQati vaeente, pues nada puede 
aquietar la voluntad del ho•bre sino 
el bien universal que es el objeto de 
la voluntad, asi co•o la verdad 
universal es el objeto del 
entendi•iento. Pero el bien universal 
no se encuentra en ningún bien 
cre•do, sino sólo en Dios; luego, 
solo en Dios se encuentra la perfecta 
felicidad del ho•bre.· 

( 24) 

Sin eebargo, el conocieiento de Dios que el ho•bre 
tiene, no es un conoci•iento directo, sino ieperfecto, 
lieitado, quiz' intuitivo, pero coapleta•ente abstracto y por 
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s¿aejanza. Se señala que el llegar a Dios se tiene que hacer 
a través de las creaturas y el proceso sería por 1edio de un 
coaplejo sisteaa de abstracción de tercer grado: 

El conociaiento abstracto y conceptual es aprendido por 
nuestra inteligencia y presentado a la voluntad en for•a 
li•i tada, según la capacidad eis•a de aquél a quien se le 
presenta, y a pesar de las características ontológicas de 
Dios, la inteligencia hu•ana lo capta finita•ente en cuanto 
al •odo de conocerlo; y asi, li•itadaaente aprendido, es 
presentado a la voluntad, la cual, asi coao la inteligencia 
no vé con propiedad la plenitud del bien sin sentirse atraida 
irreductibleaente a él, pero quedando en Libertad de quererlo 
o no quererlo. 

Garrigou-Lagrange dirj que el tunda•ento de la Libertad 
estará en la inteli~P~cia que conoce la razón de bien, y cuyo 
Juicio per•anece indiferente respecto a todo objeto y a todo 
acto que no esté exento de toda •ezcla de •al, de pena o de 
i•perfección, afire11ndo que la voluntad per•anece dueña de 
entregarse o no al atractivo de un bien cuya posesión actual 
le es presentada por la naturaleza co•o ventajosa bajo 
ciertos aspectos y sólo bajo éstos. 

Hasta aqui he hablado de la libertad desde un punto de 
vista filosófico, sus divisiones, su raiz •etafisica, y 
qu1s1era ahora tocar breve•ente algunos aspectos de la 
libertad, pero enfocada desde el ángulo psicológico, no con 
la intención de oponer conceptos, sino con el áni•o de 
coeple•entar y separar para conocer. 

Habrá que partir de la realidad del ho•bre •is•o, que es 
un aisterio, y que vi •ás allá de todo lo que racional•ente 
puede escribirse sobre éste. Es un ser en constante evolución 
y que busca llegar a descubrir el fondo de su ser y su obrar, 
y Que al intentarlo, dejará a un lado el proceso cosificador 
al que esta•os todos sujetos, para iniciar un ca•ino 
personalizante que lo lleve, no sólo a descubrir quien es, o 
qué le toca hacer, sino si•ple•ente, llegar a ser; lo que 
iaplicará el estar continua•ente actualizando sus propias 
potencialidades. 

El ho•bre deberá de crecer, y esto significará 
desarrollarse co•o persona, desplegando sus potenciales 
estéticos, seinsitivos, afectivos, intelectuales, fisicos, 
•orales y religiosos, y este creci•iento es diferente que el 
si•ple•ente cronológico, y se torna en una eMperiencia lenta, 
dificil y en ocasiones contradictoria . 



Partiendo de ésto, habria que decir que el ho•bre HO 
HACE PSICOLOGICA"EHTE LIBRE, SINO CAPAZ DE IRSE HACIENDO 
LIBRE 

Para el hoabre el nacer, lo conatituye coao la creatura 
a4s indefensa y fr4gil, y si coaparaaos su naci•iento con el 
de cualquier otro •a•ifero, el periodo de volverse 
independiente de su aadre es aucho aás co•plejo y largo. Para 
el hoabre el nacer, ea volverse vulnerable, abandonar sus 
seguridades, cortar su dependencia del cuerpo de su aadre y 
e•pezar su proceso vital. 

Sin eabargo, desde un punto de vista psicológico, la 
existencia .. verdaderaaente huaana" eapezará cuando hay• 
•Argenes para toaar decisiones . Los aniaales no tendrAn esos 
•4rgenes y será su instinto quien les dé los eleaentos 
necesarios para asegurar su existencia y la perpetuación de 
la especie, y ante ésto, la realidad del ho•bre es que es un 
ser auy desaaparado; se irá adaptando al •edio del que for•a 
parte, pero lo trascenderá, y tendrá que relacionarse con los 
otros de su aedio, pero sin dejar de ser él ais•o. 

ltnte es to, 
eJ hoebre no se v~ 

indefectibleeente 
atado a sus instintos, 
5ino que tiene una 
serje de opciones que 
t!•piera .t vivir desde 
su pri•errf infancia y 
ti•ne que ell!!gir. 

(25) 

¿ Cu41 es la opción aás segura ? ¿ cuál •s la ••jor ? 
y sin saberlo y ante la necesidad de optar, se encuentra de 
cara con su grandeza coao hoabre, pero taabién, fr•nte a la 
inseguridad. 

su entendiaiento le exigirá que vaya encontrando un 
sentido al •undo en el que vive y su ser social, le exi11• que 
busque •odos de salir de su soledad, relacionandose con loa 
deaás, pero sin perder su identidad y su libertad. • lo largo 
de su for•ación irá encontrando la seguridad que no le van a 
proporcionar sus instintos, y eapezar4 a caainar en el caaino 
de ir haciendose libre, lo que hplicará cortar sus 
condiciona•ientos para suair responaable•ente su tarea en la 
vide. 
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Por lo expuesto podeaos resaltar que van a ser dos las 
tareas propias en el desarrollo de la capacidad de Libertad: 

a) Liberación de condiciona•ientos, 

b) Asu•ir responsable•ente el proyecto de vida 

Ser libre i•plica e•pezar a ser uno •isao y no lo que 
otros o las propias pasiones •arcan que sea•os. 

No obstante, ea iaportante señalar que hablar de 
liberación de condiciona•ientos, equhaldria a lo que 
anterior•ente llaa.íba•os desde el punto de viata filosófico 
el aspecto negativo de la libertad, y que ser.i necesario 
considerar ta•bién el eleaento positivo, para tener una 
visión global del probleaa al que nos afocaaoa. 

En relación a estos ele•entos negativos, hay autores Que 
los agrupan en 4 grandes áreaa:(26) 

1.- De las Autoridades 

2.- De los Otros (personas, Qrupos, poderes 
e•ternos etc) 

3.- De las cosas 

4.- Del propio yo 

No obstante lo anterior, dentro del teaa que nos 
concierne, aolaaente voy a considerar algón punto dentro de 
todo éste, que en si aisao, podria ser aotivo de un análisis 
diversoª 

Las liberaciones externas a las que hareaoe referencia, 
en lo concerniente a las autoridades externas, han sido una 
actitud y una búsqueda constante a lo largo de la historia de 
la huaanidad, y aás especificaaente, a partir del 
renaci•i•nto, en donde éstos "procesos de liberación" se han 
dado, en ocasiones, de una foraa bastante destructiva. 

La Libertad obtenida coao fruto de este proceso de 
liberación e•terior, en donde se ha buscado la '"eaancipación'" 
de un gobierno, de una iglesia, de un daber, de un aisteaa, 
de un •aeatro, de un padre etcª, no son capacea de dar una 
LIBERTAD POSITIVA, solo ser4n un aedio que LA HARA POSIBLE, 
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pues el haberse liberado de una autoridad externa no iaplica 
necesariaaente, el haber alcanzado la Libertad, pues la 
historia aisaa nos ense~a que desputs de un proceso de 
liberación de un sisteaa, y considereaos en este aoaento un 
sisteaa politico, al finalizar éste y al no ewistir un orden, 
resulta que loa liberadores se tornan en tiranos para con 
todos aquello• que lucharon para conseguir su liberación, 
pues parece haber una constante en la que, aun siendo una 
verdad que todo el hoabre busca la Libertad co•o ideal, en lo 
concreto es una carga •uy dificil de llevar, pues el hoabre 
libre se enfrente a algo desconocido y se encuentra euy solo, 
y tal vez por eso. con frecuencia busca de&cergarse de ese 
"peso" y busca al9uien a quien soHterse, al que puede 
lhaarse jefe, a•o, partido, institución, iglesia, quiénes 
cargarían con la responsabilidad de la libertad, llegando en 
ocasiones a encadenar voluntaria•ente, aquello que con tanto 
ahinco habia luchado por desencadenar. 

Tal vez por esta razón esta época en que viviaos, y 
dentro de toda la aerie de aconteci•ientos internacionales de 
loa que soaos protagonistas y que detereinan nuestro aoaento 
lliatórico, en donde los aoviaiento& de "liberación", e•t4n e 
la orden del di•, algunos la llegan a conaídenr coao l• 
época de auy poca LIBERT~D 

Esta libertad, según E. fro•• en su libro La Condición 
del Hoabre p. 66, solo se va a concretar cuando 

El probleaa, estriba en el punto de llegar a definir que 
significa el •er uno •i&•o, pueato que es un adoaa que .11e 
•eneja tan ••pliaaente, que puede llegar a dejar de 
eignificar un contenido trascendente de la persona •i•••· •U 
propia individualidad, y convertirse en un prete•to 
ju•tific•tivo de 6at• o aquélla conducta. 

El aer YO "'S"º· y aunque pare1ca una definición 
tautológica,i•plica: 

PENSllR, SENTIR Y QVERER OE FORNll QVE 
NIS PENSANIENTOS SEAN NIOS 
NIS SENT/NIENTOS SEAN NIOS 
NIS VOLICIONES SE/IN NlllS. 



Y puede parecer tautología. pues quién puede pensar por 
•i si no soy yo •is•o. Si le pregunta•os a la f ilosot 14 nos 
responde que los principios fundaaentales de identidad ª" 
dicen : 
•to ..- ea ee. y lo que llO es no ea· y yo no puedo pensar o 

sentir en otro. sino en ei •is•o. y es aquí donde nos 
enfrentaaos al dra•a del hoabre del siglo XX, quien a pesar 
de encontrarse en el punto •ás •l to de desarrollo 
tecnológico, en donde las coeunicacionee y los adelantos 
cientificos y tecnológicos se han increaentado en ~O años lo 
que nunca antes en l• historia de la hueanidad se había 
reportado y asoebra de generación a generación, dejando pie a 
un progreso aún eayor en un tie•po •uy corto. tiene frente a 
si. una realidad que no co•prende y que le es i•puesta, 
•odificando su •anera de pensar. su~ senti•ientos, sus 
valores, y en ocasiones su propia voluntad. Nunca el ho•bre 
vivió tan ~enajenado'', en el sentido estricto de la palabra, 
dentro del •undo que lo rodea, co•o hoy; la cultura 
audiovisual, la era de las co1putadoras. las téccnicas de 
•ercadotecnia y publicidad, llegan a •arcar pau1.as de 
co•porta•iento dentro de las cuales. ~l ho•bre debe encontrar 
su sentido9 su realidad, su quehacer, actividad dificil. pero 
necesaria pa.·a poder dar respuestas a las eternas 
interrogantes Que el ho•bre presenta ante el siaple hecho de 
existir. 

Es por esto por lo que se exigirla co•o condición para 
la libertad, que realeente •is penea•ientos. sentiaientos )' 
voliciones, sean •ios y no producto de un condiciona1iento 
que llegue a deterainar cualquiera de estas potencias a grado 
de aniquilar lo Que de personalisiao tienen cada una de 
éstas. 

Es acaso que no nos encontra•os en un estado de 
''hipnosis'' frente a deter•inados ''boabardeos publicitarios'', 
cuya gravedad no radica en el •edio publicitario coao tal. 
sino en el trastorno de valores funda•entales que se 
encuentra co10 intención basal, o el hecho de la 
transculturización. tan grave en algunos puntos que se llegan 
a perder valores personales, co•unitarios y hasta nacionales, 
proponiendo valores di versos , presentándolos de tal •anera 
que no peraiten una libre opción entre unos y otros. 

El fen6aeno se puede ver reflejado en auchas areas: 
Costu•bres, aodas, creencias, aoral, religión, y puede llegar 
a resultar que, una idea que presenta un individuo co•o 
vital, no sea producto de su pensa•iento, eentiaiento o 
volunt•d, sino que sea una idea ·•standard" adoptada por su 
grupo social, y con la agravante de quedar sin la posibilidad 
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de cuestionar bajo ningún aspecto la verdad de tal axio•a. 
pues puede llegar a iaplicar el riesgo del rechazo social. 

¿ Qué pasaría si no tengo los aisaos sentiaientos que ai 
grupo hacia tal o cual celebración , persona o institución ? 
¿ Cuáles son ais pensaaientos frente a un hecho local, 
nacional o internacional ? cuáles de ais deseos 
(diversiones, coapras, viajes etc) corresponden a •is 
verdaderos deseos. (27). 

Una pregunta podría ser ¿ Esta•os los ho•bres de fines 
del siglo XX viviendo un a•biente de libertad? 

Ser "yo "IS"O", i•plicaria entonces no el adaptarse al 
entorno, sino el individualizar cada opción toaada y 
asuaiendo responsableaente las consecuencias, conociendo el 
porqué to•é esta o esa decisión, o realicé tal o cuál acción 
teniendo lo •~• claro posible hacia dónde se dirige •i 
voluntad, y actuar en consecuencia. 

Significa: 

"SER CllPIU OE OEVéLllR TOO/IS /flS 
ILllSIONES, LIBERllNOO/fE OE TOO/IS LllS 
llfPOS/CIONES, llQllELLllS EVIDENTES Y 
lfQllELLllS QllE TllN VEL/1011 Y SIJTIL/fENTE 
ESTllN EH /fl, T/INTO /fllS PROFIJHOllS CO/fO 
/f/IS Clllfl/FLllOllS. 

(28) 

Es por esto Que el proceso de 
libertad, es un proceso que desde la 
podria definirse asi: 

encontrar la propia 
óptica de A. Ca•us 

"Lll LIBERTllO NO ES llNll RECO/fPEHlll 
NI llNll CONOECORllCION. 
ES l/Nlf CllRGll, 
llNll CllRRERll OE FONOO 
/fl/Y SOLITllRlll Y /fl/Y EXTENllllNTE" 

La Chute p. 138 

la Libertad no va a ser algo que se gana de una vez por 
todas, coao una nota final o una eedella en una coepetencia, 
es un caainar y un proceso qut!' tiene que darse todoa los 
dias. 
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"SOLO GANA SU LIBERTAD Y SU EXISTENCIA 
QUIEN LA RECONQUISTA TOOOS LOS O/AS .. 

Goethe. 

Dentro de este proceso de crecieiento en la libertad, 
habria que considerar que son necesarias deter•inadas 
habilidades que deben irse perfeccionando, entre ellas se 
eenciona la capacidad de ca•biar, que ieplicarj flexibilidad 
'1 adaptabilidad ante el puo de cada una de las etapas que 
hay que superar en el proceso de Libertad. 

Ca•biar implica adaptarse, deshacerse de una sinteda 
anterior y buscar una nueva que responda a lo concreto que •e 
enfrento, y aunque el caebio es euy ••enazante, porque 
i•plica quedar .. desprotegido .. ante una situación nueva, y 
vulnerable a todo lo que esta nueva situación i•plica, es una 
necesidad apreaiante, si se busca en conciencia la 
con9ruencia. 

"LIBERTAD QUIERE OECIR 
APERTURA, 
O/SPOS/C/OH PARA CRECER 
SER FLEXIBLE, 
ESTAR DISPUESTO A CANB/AR, 
EH PRO OE LOS VALORES HUNANOS 
SUPERIORES. 

Hasta aqui algunos coeentarios sobre los aspectos 
negativos de la libertad desde el punto de vista psicológico, 
pero sería necesario unas breves palabras en torno al aspecto 
positivo, que en nuestro esque•a podria expresarse asi: 

l.- VIVIR LAS EXIGENCIAS OE LA LIBERTAD 

• Vivir •is propias convicciones 
• Renunciar a los valores inco•patiblea con •i 

opción de vida 
Conocer •i• posibilidades '1 •is li•ites 
Saber decir "SI" y "NO". 
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2.- ASU"IR RESPONSABLE"ENTE "I TAREA EN LA VIDA. 

Se habla de aspectos positivos de la libertad, puesto 
que v•n a i•Plicar una noción que no sólo va a evitar una 
limitación e•terna que condicione ai opción, sino que ser6n 
una serie de •ovieientos de ei inteli;@ncia. sentiaill!ntos y 
voluntad, para actuar en consecuencia con aquello por lo que 
se ha optado, eoviendo posi ti vaeente a las potencias del 
hoabre hacia un fin. 

Para el hoebre en b~squeda, ser' necesario la vivencia 
real de sus convicciones • pero habria que recalcar que el 
ser libre no va a iaplicar el -liberarse" o de•prenderse de 
la serie de valores que constituyen la parte a6s inti•a del 
individuo, y "•andar a volar" todo el conjunto de valores ya 
introyectados o aprendidos desde toda la vida. 

Ser libre ta•poco significar• el vivir 
irrespon•able•ente el hoy sin ningún co•pro•iao para el 
aell•ne, "flot•ndo" en el •ar de posibilidade• del ho•bre, 
pues flotar, es el coeproeiso de no tener coepro•isos, y 
seria una de las for•as co•o •ucha gente entiende hoy le 
libertad. 

"HO'f Lll GENTE FLOTll 
FLOTAR /110 ES SER LIBRE; 
ES SER PR/S/OHERO OE LllS OLllS 

Karl Barth 

El ser libre no solo va a i•plicar el liberarse de los 
valores a loa que antes haciaeos •enci6n sino, en opinión de 
esta escuela psicológica, el obedecerlos. 

Eric Fro•• lo e•presar6 de la siguiente •anera: 

"TE/llER LIBERTllO /110 S/G/11/F/Cll 
LIBERllRSE DE TODOS LOS PR//llC/PIOS 
GUJllS ('fllLORES), 
S//110 LIBERTAD PllRll CRECER DE llCUERDO 
C0/11 LllS LEYES DE LA ESTRUCTURll DE LA 
El/STE/llCIA HUHA/1111. (LllS RESTRICC/O/llES 
llU TONOllllS). 
S/G/lllF/Cll OBEDECER LAS LE'fES QUE 
GOBIERNA/11 EL DESARROLLO HUltll/110 
OPTlltO. 



"LA LIBERTAD NO ES UN LAISSER-FAIRE 
NI ARBITRARIEDllD. 
LOS SERES HUNANOS TIENEN UNA 
ESTRUCTURA ESPECIFICA (CONO CllDll UNA 
DE LllS OTRAS ESPECIES) Y SOLO PUEDEN 
CRECER SEGUN LAS HORNAS DE SU 
ESTRUCTURA. 

Froa•,E; Tener o Ser p. 96 

Dentro del concepto de Libertad que estaaos aanejando, 
resulta que el proceso de Libertad, es aucho aás dificil Que 
el de la aera rebelión, pues ésta genera un estado de caabio 
total o parcial dependiendo el tipo de rebelión, generalaente 
violenta, que eapieza nor•al•ente por defender los valores 
fundamentales y naturales del hoabre, entre ellos la 
Libertad. 

"Lll REBELION SE CONFUNDE 
FRECUENTENENTE COH Lll LIBERTAD, PERO 
LA REBELION ES SOLO UN PUERTO FALSO, 
PORQUE PROPORCIOHA llL REBELDE Lll 
SEHSllCIOH ENGAÑOSA DE SER 
INDEPENDIENTE." 

"LA REBELION ACTUA CONO SUBSTITUTO 
DEL PROCESO NAS DIFICIL QUE ES LUCHAR 
POR LA PROPIA AUTONONIA, POR LAS 
NUEVAS CREENCIAS, POR UNA SITUACION 
EN LA QUE SE PUEDA HECHAR NUEVOS 
CINIENTOS SOBRE LOS CUALES CONSTRUIR" 

"ay,R.;El HoabrP. p.126 

:l proceso de hacerse libre, aUeeás de ser •ás dificil 
que la rebelión, es taabién un proceso constructivo y no sólo 
•era•ente destructivo, a la •anera de algunas rebeliones, y 
al ir poco a poco , dentro del proceso de libertad 
encontrando ai propio fundaaento, y al encontrar sentidos 
personales de los contenidos introyectados de la Libertad 
ganada, se irá diluyendo el ansia de rebelarse. 
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"SOLO lll INDEPENDENClll INTERIOR 
CONDUCE 11 lll LIBERTllD 
Y TERHIHll CON Lll NECESIDllD 
DE UNll REBELION ESTERIL." 

Fro••,E.;Tener o Ser pp. 8~-86 

El fruto de la independencia que se supone al ir 
descubriendo estos ele•entos personalizados de la libertad, 
serian según esta escuela, la alegria de la espontaneidad. 

"'SOLO CUANDO NOS SOHETEHOS TOTllLHENTE 
11 LllS llGllDURllS DE Lll VERDllD, 
G!fNllHOS TOTllLllENTE Lll llLEGRlll DE Lll 
LIBERTllD." 

Tagore 

En sintesis, podria•os decir que una persona libre, 
seria un• persona coherente y que vive, o intent• vivir en 
cada caso, confor•e a lo que piensa, siente y quiere .. Que 
puede equivocarse, pero que reconoce su error y está abierto 
al ca•bio y asuair los riesgos que ésto i•plica, y no lleva 
una vida "doble" separando lo que siente, piensa y hace. 

La Libertad i•plicará pues una renuncia, pues al toaar 
una opción y aceptarla coao vital, lleva i•plicita una 
renuncia a todas las deaás posibilidades que se le pudieran 
presentar, y conociendo y actualizando todaa las 
potencialidades, caainar siguiendo las aetas que se han 
forjado, aprendiendo a decir si y no en cada caso que haya 
que hacerlo, de confonidad y en coherencia con la opción 
to•ada. 

"LIBERT!fD NO ES CUESTION DE DECIR 
"SI" O "No" lf UN!f llL TERN!fflVll 
ESPECIFICA. 
ES lll CllPllCIDllO QUE TENEHOS DE 
H!fCERNOS CllRGO OE NUESTRO PROPIO 
OES!fRROLLO, DE HODELllRNOS Y CREllRNOS 
lf NOSOTROS HISllOS. 
ES L!f OTRll CllRll DE llf CONC/ENC/11 DE 
NI HISNO" 

"ay,A. 
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-SEREIS LIBRES DE VERDAD NO CUANDO 
VUESTROS DIAS TRANSCURRAN SIN 
PREOCUPACIONES 
NI CUANDO VUESTRAS NOCHES ESTEN 
VACIAS OE NECESIDAD NI OE PENA. 

LO SEREIS CUANDO ESAS COSAS ACOSEN 
POR TODAS PARTES VUESTRA VIDA, Y 
DESNUDOS Y SIN ATADURAS CONSIGA/$ 
SOBREPONEROS A ELLAS. 

Khail,Gibran; El Profeta 

Final•ente, y solo unas breves palabras para ter•inar de 
exponer desde los tres puntos de vista planteados al iniciar 
esta sección del presente trabajo, desde donde queria•oa 
considerar algunas ideas con respecto a los contenidos de l• 
palabra Libertad. 

Faltaria considerar alguna definición desde el jngulo 
aoral sobre la libertad. 

Habria que recordar que no hace•os referencia d la 
existencia de tres diferentes tipos de libertad en el ho•bre, 
sino de una sola libertad, conte•plada desde diferentes 
puntos de vista. 

Lib@rtad •oral, desde el punto de vista escolástico, se 
ha definido co•o la facultad de eleQir ~ntre dos o •ás cosas 
que tengan la razón de aedio para conseguir un fin licito. 
En virtud de esta libertad,. solo va d ser posible elegir 
entre dos o •ás bienes, atendiendo d ld rectitud de la 
intención con la que se expresa esa opción, eás que en el 
escoger entre varios bienes, considerando que para los 
efectos de este aspecto de l• libertad, habria que considerar 
algunos a11doeas que fundaeentan la eoral coeo el de: •a.. 
CG11Cienci• aie ... re allli.-", que es el punto neurálgico de los 
estudios de •oral hueanistas, y si bien esta conciencia será 
el paráeetro de valoración de los actos, dando la eiixiea 
responsabilidad de las opciones asuaidas, al eiseo sujeto en 
lo •6s intiao de su albedrlo, no pued~. si es congruente, 
asueir opciones diferentes a loa que su estructura le obliga, 
por lo Que no puede elegir un eal, puesto que éste, en todo 
caao, será un desorden, que contradirá la propia estructura 
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ordenada del hoebre. Se busc8 rá s ie•p re un bien, y ese bien 
al que se di rija la voluntad, y la concienci8 asu•a, será el 
ele•ento valido para la valoración personal. El proble•a 
radicará en que si ese bien al Que nos dirigi•os, es un bien 
auténtico o no, pues puede haber una conciencia Erronea, 
vencible o invencibleaente, por la cual los actos asu•idos 
están fuera del orden, y no por error de la voluntad, o la 
inteligencia, sino de la conciencia. 

Aclarando un poco, si un sujeto tiene la conciencia 
fir•e•ente fundada en la creencia de la justicia a través de 
la Ley del Talión, su conciencia lo obliga dirigir su 
inteligencia y su voluntad hacia los pasos para cu•plir 
satisfactoria•ente sus principio&, y ante este hoabre y su 
conciencia, un asesinato en venganza, puede ser lo necesario 
para •antener el orden, sU orden, aunque esté en desacuerdo 
con las nor•as esterotipadas dictadas por diversos siste•as 
de justicia. Aquí nos encontra•os ante el lí•ite 
infranqueable en donde ningún hoabre, sisteaa o institución 
tienen el derecho de penetrar, la conciencia del hoabre. Esta 
se podr4 foraar, orientar, dirigir; y si es •al foraada, 
orientada o dirigida, de la ais•a •anera serán las decisiones 
Que abrigue, pero esa conciencia, foraada o no, sieepre y 
cuando sea auténtica. y recta, en loa té reinos que 
pla.nteabaeos al finalizar el inciso anterior sobre la 
libertad psicológica, y no se encuentre "enajenada" por alc;,ún 
eleeento e)(terno ( hipnosis. droc;,adicción, alienación 
patológica), es obligatoria independienteeente de las 
consecuencias que esto pueda tener, al confrontar un sisteaa 
nor•ativo con una elección deter•inada, toeada recta•ente 
dentro de la conciencia de un ho•bre, si está enfocada en 
busca de un bien eayor, o el bien co•ún. 

Lo anterior podría parecer hasta escandaloso. pues se 
podria pensar que daría pié al •ás absoluto desorden dentro 
de una sociedad, sin eebargo, hay que considerar lo que se 
•enciona dentro de la Filo~ofia Escolástica, • Ea pr-cipio de 
- Ser-. aq11ello qUO! le c-wiene ... ú• au 1Ml.11r-aleira. Cua_.. 
- -.- - -•ido por- alQO eat.r-aiio a si aiaao. no abr-a por- al •i•-. aino por- p.-.ai6n de º''"º• lo cual n -.-wil • ......-. 
bi••· el JIOlllbre. •eGIÍll &u DAlu.-aleza. - raci01Yl; por lo 
uat.0 0 cualldo se •-•e de acuenlo COll la r-air6ot 0 aa •uewe po.
ai •i•-· ' por- au pr-apia winud. lo cual -t.it.11,. la 
liber-ud; ea caabio. cuando abr-a deaonlanada••t.e. abr-a t•ra 
de •11 rair6'1 J - 90Wido por- ot.r-o; - caut.iwo de un 
eat.r-aAo ••• •. El ho•bre tenderá sie•pre al fin con el Que fué 
creado, lo Que proporciona la seguridad de que la~ acciones 
que intente, si actúa recta•ente, estarán dirigidas hacia un 
fin •ayor, buscando ese bien co•dn •ayor del que habljbaeos 
anterior•ente. 
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COHCLUSIOH YS. LIBERALISKO 

Co•o he•os venido deeostrando, las fór•ulas de las Que 
se vale el liberaliseo para justificarse, tiene •uchos 
espacios •uy vulnerables a una crítica episte•ológica 
llegando en ocasiones a constituirse, a pesar de la 
justificación a•biental de tie•po y espacio que pueda surgir, 
y de la que aparece cuando se habla sobre el eo•ento 
histórico en el que surge, en una serie de frases que 
analizadas a fondo carecen de contenidos reales. 

Pode•os afirHr que la libertad que propone el 
liberaliseo es una verdad a eedias y que est~ en desacuerdo 
con los tres niveles de análisis de libertad que he realizado 
en una parte del presente trabajo (cfr cap 11) 

DESDE EL PUNTO DE VISTA FILOSOF!CO: 

Analizado desde una visión critica en cuanto al 
concepto de siste•a filosófico, el lib•ralis•o presenta un 
conjunto de errores a los cuales ya he•os hecho •ención.(cfr 
cap. 11.2) y que presentaeos breveaente. 

La afir•aci6n central del liberalis•o, propone que la 
Independencia es el Bien Supreeo del hoabre. 

Un bien del hoebre, va a ser aquello que corresponde a 
su facultad y a su tendencia, por lo tanto será aquél objeto 
que responde a su naturaleza, conaiderada en la plena y total 
areonia de sus aspiraciones y de sua poderes. La libertad de 
que goza la naturaleza hueana no es sino una •anera de 
ejercitar su querer , y esta libertad no es ili•itada. El 
afir•arlo contradice todo el siste•a, pues i•plica aceptar un 
dogea que no tiene deeostración. 

Otro de los conceptos centrales para el liberal.is•o, 
será el de progreso, sin e•bargo, pode•o• preguntarnos ¿ De 
qu6 tipo de progreso esta•os hablando? ¿ Cuál ea el 
fundaeento para aceptarlo coeo dog•a 1 ¿ Ho nos encontra•os 
frente a un conjunto de frases ro•ánt icas que ensalzan al 
ho•bre pero que lo enajenan de su realidad ? 

De cualquier eanera el ee.queea del pensa•iento liberal, 
no dá ninguna propuesta de solución a proble•as i•portantea 
que intentan resolver los diferentes siste•as filosófico• que 
a lo largo de la historia, buscan dar pistas para responder 
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sobre un concepto integral del ho•bre, del •undo, de Dios: de 
su origen y destino¡ de su finitud; de su exist.encia. El 
Liberalis•o ha quedando en fóraulas •UY populares que aún en 
la actualidad resuenan, pero analizadas dentro del rigor de 
un siste•a, no soportan una critica y se pierden. 

DESDE EL PUHTO DE VISTA PSICOLOGICO 

Dada la estructura psicológica que he•os expuesto 
en el presente trabajo, es falso que el ho•bre sea libre de 
pensar lo que quiera, toeando al pié de la letra, los 
l inea•ientos 1 ibera les que heeos considerado, pues corre ria 
el riesgo de ser considerado co•o loco, pues ningún ho•bre 
tiene la libertad de incurrir en la esfera privada de ningún 
otro, o tratar de descifrar la •ente de aQuél que pueda 
afir••r l• inexistencia de lo evidente, apartándose del •ás 
ele•ental re•lis•o. 

Cuál seria la postura de un• absolut• libertad de 
pensa•iento ant.e las ciencias exactas, aún y adeitiendo en 
éstas las da co•plejas teorías de la relatividad, si esa 
libertad •e i•pulsa a negar la existenci• de conceptos tales 
coeo energia, tieepo y espacio, solo por el capricho de ei 
libre albedrío, o •utatis •utandi en cad• un• de las de••• 
ciencias exactas. 

Lo eis•o pode•os decir de la• ciencias sociales, pues 
pode•os llegar •l •baurdo al afir•ar que el libre albedrío 
per•ite a c•da ho•bre, el negar la existenci• de lo• 
diferentes personajes históricos por ejeeplo, 
independienteeente de la idea o concepto que cada quien pueda 
tener sobre tjl o cuál individuo, punto en donde si puede 
intervenir, según ced• conciencia, el libre albedrio. 

El ideal de la inteligencia hueana no es el de 
increeentar la '"cantidad de libertad'" que cada individuo 
puede deaarrollar, aino la búsqueda de la con-ciencia, de un 
conocieiento que ••tisfaga las inquietudes auperiorea del 
hoebre, y ante éstos descubri•ientos, soeeter la libertad a 
loa rigores y las claras conclusiones que la inteligencia 
asuee, sea cu•l sea el •étodo utilizado para obtenerlas. 

Por otra parte, si consideraeoa que el hoebre, a la 
eanera que lo presenta el liberdis•o, debe rechazar 
cu•lquier autoridad que se le ieponga desde el exterior. 
podeeos constatar desde diferentes puntos de •ista, que el 
ho•bre es un ser dependiente y social, y dado& los eleeentos 
que podeeos descubrir hoy en dia en nues\ra cultura~ 
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si•ple•ente considerando el fen61eno de la especialización, 
cada ho•bre tiene absoluta necesidad de la dependencia del 
otro para su subsistencia, llegando a resultar incongruente 
una libertad de pensa•iento del estilo que el liberalis•o 
radical presenta. 

DESDE EL PUHID DE VISTA "ORAL 

Ade•ás de estos ele1entos que esboza•os desde el punto 
de vista psicológico, taebién podeeos aencionar alouno~ otros 
desde el punto de vista •oral, pues el rechazar toda noria 
aoral, el declarase coaplelaeente libre de una tutela en este 
caapo, son ideas que se inspiran, desde un pensaeiento 
liberal, en una ilieitada confianza en la bondad de la 
naturaleza hu1ana y en el progreso; sin e1bargo, podriaeos 
preguntarnos, ¿ Ho es a trav~s de la eMperiencia, y la noción 
de conciencia histórica lo que ha iapulsado el "aprendizaje" 
de la hu•anidad dentro de todo su recorrido histórico ? ¿ o 
es ~nicaeente verdadero que bajo los conceptos arguidos por 
este pensaeiento liberal, ha sido posible para ~1 hoebre que 
lo adopta. el conoci1iento y la conciencia de lo bello, de lo 
bueno, de lo justo, de lo honesto, y en nada han influido 
todas las e>eperiencias que a lo largo de los siglos los 
dif~rentes hoebres y •ujere5 de todas la& culturas ha11 podido 
descubrir 7 

Si la conducta huaana d1•p~11de exclusiva•ente del 
individuo y del •o•ento presente. ¿ Cuál es la relación del 
ho•bre con su pasado y con todo el conjunto de ele•ttntos 
sociales, •or.1les. culturales, ét11icon, religiosos, 
genéticos: y cudl e& lc1 reldción del •o•ento pn~eente del 
ho•bre, que t.!Stá J lena de todos los ele•entos anotados., con 
su porv~ni r? 

Oe5dt? •i punto d1~ vista. ~xiste un fund.t•ento de 
continuiddd en la historia de la hueaniddd si bien 
•ceptaeos que las •anifestaciones de esa esencia puedan 
•odificarse y adaptarse según los eoeentos y las necesidade& 
especificas de cada pueblo, de conforeidad con su devenir 
(accidentes); el sentido profundo (esencia) de esd 
aplicación, va a pereanecer estable. 

E>eplicándo•e un poco •ás, si parti•os del punto de 
vi!>ta eoral, el hecho de que el ho•bre busque el ejercitar 
una serie de actos (virtudes) para su yo interno calificados 
de "buenos", será en diferentes till!'epos, en diferentes 
culturas, en diferentes realidades y pudiendo llegar, 

66 



aparente•ente, parecer co•o contradictorios, pero en esencia, 
•añana. hoy y ayer, tendrán los •is•os contenidos •orales. 

De otra •anera, cual sería el sentido di!! escuchar Y 
recopilar las enseñanzas de un sabio, o seguir los ejeeplos 
de un héroe, o i•itar la virtud de un santo si se rechazara 
absoluta•ente una ~tutela" de una autoridad •oral coao llega 
a plantearse el liberalis•o. 

El ho•bre es una e red tura. la eejor y eds perfecta•ente 
creada y lla•ada a do•inar el universo, pero es li•itado y 
no puede i•poner al universo. criterios y leyes a su 
arbitrio. Se encuentra ubicado dentro de una realidad, y ~n 

ella y conforee a ésta, debe ordenar sus principios. 

Coao veaos, el liberalisao llega a resultados contrarios 
a los que pretende realizar. 

Bajo una intención de ensalzar al hoabre, de hecho lo 
aeinora, pues liaita la realidad circunstancial de este a su 
propia conciencia y a su libertad, cuando, si bien y coao 
vereeos •~s abajo son eleaentos indispensables, son solo 
parte de todo un aaravilloso universo de realidades dentro de 
las cuale5, el hoebre s~ encuentra inaerso. pues el hoabre no 
sólo es libertad, sino pdsión y valor, y razon, y huadnidad, 
y placer , y llanto, y ciencia y arte, y trascendencid, y 
persona, j •uchos ''y" que podridaos suear; tantos. coao 
tantos han sido los intentos por def i11ir al hoebre. 

En cuanto a la a f i raac ión dP l progreso coao concepto 
central, si soeos ~!:ilricto!:i al priaer principio d~ lcJ 
absoluta autonoeia dP conciencia. y si ,::»ntendeaos que el 
progreso no es otra cosa que lois aportdciones culturales 
sucesivas a través de las generaciones., es.as aportacionP.s de 
"otras generaciones~. no las puedo convertir en noraa 
indispensable para aí, pues. no es •i itlbedr\o quien la& 
iapone, y seria una "s.ujeción'' a una VIJ}untad e:.:terna, lo que 
resultaría contradictorio. 

Sin eebargo no es •i intención un<t discusión filosófica 
sobre este punto, lo que si es neces.ario y honesto reconocer, 
es 1'1 parte positiva del liberali!:ieo, de la que poco heaos 
hablado, pues todo error ti~ne su parte de verdad, por lo que 
en este caso, el error, o es. und verdad a eedias o una verdad 
e•agerada. 

"e refiero a todo el valor que en su tie•po y a s.u 
es ti lo, considerando las 1 i ai tac iones que se tuvieron, el 
liberalisao brinda a la P~r~ona Huaana r..oeo tal, una persona 
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que goza de un valor natural y que este sobrepasa o 
trasciende los li•ites de las instituciones. 

Dentro de su aoaento histórico. en donde la razón de ser 
del estado era el gobernante •is•o ( "El Estado soy Yo" ) , en 
donde el individuo fué •enospreciado y subordinado al poder 
de las instituciones de gobierno, tanto civiles co•o 
eclesiásticas • el grito del liberalis•o se difunde por todo 
el •undo. y si echa•os un vistazo a la historia. durante el 
siglo XIX, encontrare•os •uchas victorias de esta doctrina, 
que se introduce en las conciencias de los pueblos que 
luchaban por sus independencias. 

Francia fué. a partir de su Revolución, la cuna de las 
ideas liberales, ideas que aparecieron co•o una respuesta 
justa en el •o•ento indicado ante la necesidad irresistible 
de libertad, provocada por la abundancia de lo arbitrario y 
despótico de las instituciones eMistentes. 

Gracias a esta corriente, fueron posibles gr•ndes 
avances en vistas de una protección del individuo. Se li•itó 
ante éste el poder del estado; se instaura el principio de 
igualdad ciudadana ante la ley; se generan las diferentes 
foraaa de garantias individuales, se otorga el derecho de la 
participación ciudadana en loa procesos de•ocráticos, 
ele•entos que se dispersaron répida•ente y fueron la 
··novedad" del •o•ento, pero co•o ta•bién breve•ente anoté 
(cfr derecho natural cap 1) estos principios de igualdad y 
justicia, fueron procla•ados por grandes pensadores y 
teólogos de tie•pos pretlritos y que, ante el paso del ti••Po 
1 •l olvido obligado por parte de los gobiernos absolutistas 
•on4rquicos, y el abuso de una filosofia "perenia" que 
funda•entaba todo un co•plejo e irreductible siste•a de 
poder, fueron sepultados, apareciendo los liberalistaa 
franceses co•o los "creadores" de todo el conjunto de 
derechos que son inherentes a la Persona Hu••na. 

Pode•os considerar al liberalis•o co•o el i•pulaor, el 
adaptador a un nuevo tie•po, el siste•atizador de este 
conjunto de derechos hu•anos, y en ello estriba el gran valor 
y la enor•e i•portancia histórica del •ovi•iento liberal. 

El "agisterio de la Iglesia lo reconocerá y expreear4 lo 
anterior de la siguiente for•a: 

6.- Desde el Renaci•iento hasta 
los tie•pos •odernos, se pensaba que 
la vuelta a la antigüedad en 
filosofia y en las ciencias de la 
naturaleza, per•itiria al ho•bre 
conquistar la libertad de pensa•iento 
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y de acción, gracias al conoci•iento 
y el do•inio de las leyes naturales • 
••. Pues es sobre todo en el siglo de 
las Luces y con la Revolución 
Fr•nceaa cuando reauen• con toda su 
fuerza la lla•eda a la libertad. 
Desde entonces •uchos •iran la 
historia futura co•o un irresistible 
proceso de liberación que debe 
conducir a una era en la que el 
ho•bre, total•ente libre al fin, goce 
de le felicidad ya en esta tierra. 

8.- El •ovidento eoderno de 
liberación se habia fijado un 
objetivo politico y soc:iel. Debie 
poner fin el doeinio del ho•bre sobre 
•l hoebre y proaover la igualded y le 
freternided de todos loa hoabres. 

Es un hecho innegeble que se 
elcanraron resultados positivos: 

Le esclavitud y la servidu•bre 
legales fueron abolidas. El derecho 
de todos • la cultura hilo progresos 
significativos. En nuaerosos paises 
le ley reconoce la igualdad entre el 
hoabre y la •ujer, la participación 
de todos los ciudadanos en el 
ejercicio del poder poli tico y los 
•iaaos derechos para todos. El 
racia•o se rechaza co•o contrario al 
derecho y a la justicie. La 
foraulación de los derechos huHnos 
aignific• una concienci• eas viva de 
le dignidad de todos los hoebres. 

Son innegables los beneficios de 
le liberted y de le igualdad en 
nu•erosaa sociedades, si lo 
coepara•oa con los siate••a de 
doeinación anteriores. 

9.- Finaleente y sobre todo, el 
eovieiento eoderno de liberación 
debie aportar al hoebre la liberud 
interior, bajo le foru de libertad 
de penseeiento y libertad de 
decisión. Intentaba liberar el 
hoebre de la superstición y de los 
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•iedos ancestrales, entendidos co•o 
OBSTACULOS para su desarrollo. Se 
proponía darle el valor y la audacia 
de servirse de su razón sin que el 
te•or lo frenara ante las fronteras 
de lo desconocido. As i, especia l•ente 
en las ciencias históricas y ~n las 
hu•anas. se ha desarrollado un nuevo 
conoci•iento del hoebre, orientado a 
ayudarle a co•prenderse aejor en lo 
que atañe a su desarrollo personal o 
a las condiciones funda•entales de la 
for•ación de la coeunidad. 

(29) 

Sin e•bargo, será en el aspecto iocial, en donde se 
tenga que inventar el concepto de "Contrato Social.. p•ra 
justificar la sociabilidad del hoebre, para volverlo a atar 
en su libertad, a la autoridad del ente creado, el estado, 
para poder conservar un orden, en donde se topará con fuertes 
contradicciones. 

10.- Sin eebargo, ya se trate de la 
conquista de la naturaleza, de su 
vida social y política o del do•inio 
del hoebre sobre si •is•o, a nivel 
individual o colectivo, todos pueden 
constatar que no sola•ente los 
progresos realizados están lejos de 
corresponder a las a•biciones 
iniciales, sino que han surgido 
taebién nuevas aaenaias. nuevas 
servidu•brea y nuevos terrores, al 
aisao tieapo que se aapliaba el 
•ovi1iento 1oderno de liberación. 
Esto es la se~al de que graves 
a•bigüedades sobre el sentido eiseo 
de la libertad se han infiltrado en 
el interior de este 1ovi1iento desde 
:su origen. 

ll.- La fuerza liberadora del 
conocieiento cientif ico, se 
•anifiesta en las ~randes 
realizaciones tecnológicas. Quien 
dispone de tecnologías, tiene el 
poder sobre la tierra y sobre los 
ho1bres. De ahí han surgido for1as de 

70 



desigualdad hasta ahora desconocidas. 
entre los poseedores del saber y los 
si•ples usuarios de la técnica. fl 
nuevo poder tecnológico está unid~ al 
poder econóaico y lleva a su 
concent.raci~n. Asi, tanto en el 
interio~ de los pueblos co•o entre 
ellos, se han creado relaciones de 
dependencia que, en los ülti•os 
veinte años, han ocasionado una nueva 
reivindicación de liberación. 

12. - En el ca1po de las conquistas 
sociales y políticas, una de las 
aabigüedades funda•entales de la 
afir•ación de la libertad en el siglo 
de la:;. Luces. tiende a concebir al 
sujeto de esta libertad coao un 
individuo autosuficiente Que busca la 
satisfacción de su interés propio en 
el goce de los bienes terrenales. La 
ideologia individualista inspirada 
por esta concepción del hoabre, ha 
favorecido la desigual repartición de 
las riquezas en los co•ienzos de la 
era industrial, hasta el punto Que 
los trabajadores se encontraron 
excluidos del acceso a los bienes 
esenciales a cuya producción habian 
contribuido y a los que tenian 
derecho. De ahi surgieron poderosos 
aovi•ientos de liberación de la 
•iseria •antenida por la sociedad 
industrial. 

18.- En relación con el eovieiento 
aoderno de liberación interior del 
hoebre, hay Que constatar que el 
l!sfuerzo con •iras a liberar el 
pensaeiento y la voluntad de sus 
li•ites ha llegado a considerar que 
la •oralidad co•o tal consti tuia un 
li•ite irracional que el ho•bre, 
decidido a ser dueño de si •is•o. 
tenía que superar. 

Ea eás, para euchos. Dios •isao 
seria la alienación especifica del 
hoabre. Entre la afiraación de Dios y 
la libertad hu•ana habria una 
inco•patibil idad radical. El ho•bre, 
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rechazando la fé, llegaria a ser 
verdaderaaen~e libre. 

(30) 

A continuación y a aaner• de sintesis, presentaré las 
diferencias entre el liberalis•o y la doctrina del derecho 
natural en •luunos aspectos. 

ll BERALI s"o 

l.- El ho•bre ea perfecto por 
n•turaleza, el reunirse en 
aoc iedad es un hecho que 
depende de su voluntad que 
puede realizar u o•itir, puea 
su naturaleza no se lo pide. 

2.- Si el hecho social 
depende unica•ente del con
senti•iento libre del indi
viduo, el hecho de la auto
ridad dependerá ta•bién de su 
sola voluntad¡ al aoeeterse a 
esta autoridad, el ho•bre se 
so•ete a si •iaao. 

DERECHO NATURAL 

1.-El ho•bre por naturaleza 
es li•iUdo e imperfecto; 
nece-sita de la sociedad para 
alcanzar su perfecto desarro
llo en todos loa órdenes; 
aunque co•o toda acción 
hu•ana, la realice 
libre•ente. 

2.-No puede existir una 
sociedad sin un principio 
unificador y ordenador: la 
au-toridad. Si la naturaleza 
hu-•ana pide la sociedad, 
pedirá ta•bién la autoridad 
sin l• cual la sociedad no 
existe. No puede existir 
autoridad •in la •u•i&ión de 
los que bajo ella quedan. 
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3.- la autoridad depende del 
consentieiento de los indivi
duos, pues ningún ho•bre ea 
por naturaleza superior a 
otro. 

•. - Constituida la autoridad, 
tiene por obligación princi
pal velar por las libertades 
individuale•, no intervinien
do •ino para i•pedir que las 
libertades individuales se 
li•iten una• a otras. 

lo• individuos siguen 
siendo libres, puee al obe
decer al estado se obedecen a 
si •is•os. 

s.- la autoridad reconoce 
co•o única fuente la voluntad 
libre de los ciudadanos. 

3. L• autoridad, necesari4 
natural•ente para la eMisten
cia de la sociedad, en la 
elección del individuo enea r
gado de dese•peilarla depende 
del con11enti•iento de los in
dividuos, pues ningún hoabre 
es por naturaleza superior a 
otro .. 

•·- Constituida la autoridad, 
tiene la obligación de velar 
por el bien co•ún sin dejar 
por el lo de proteger y 
respetar la dignidad de la 
person•. 

Los súbditos tienen a la 
vez, la obligación natural de 
obedecerla. 

5 .- la autoridad reconoce 
co•o fuente in•ediata ld 
necesidad de la naturaleza 
hu•ana que es social, y coso 
fuente últi•a, • Dio•, eutor 
de la naturaleza. 



b.- Los dPrechos individuales 
de la persona hu•ana, son 
intocables e inalienables. El 
estado tiene co•o única 
•isión el protegerlos, no el 
crearlos. 

6.- Los derechos de los 
individuos no son ilieitados, 
reconocen las li•itaciones 
que les ieponen la naturaleza 
social del •is•o individuo. 
El estado debe reconocerlos 
(no crearlos) sin que deje de 
tener el derecho de li•itar
los, en vistas del bien 
co•ún. 

Co•o puede verse, los puntos de partida de a•bos 
e&quP.•as de pensaeiento son diferentes, aunque sea el ho•bre 
el punto central de d•bos, por lo que pode•os decir que los 
do~. de alguna •anera, tienden a defender los derechos del 
ho•bre, pero desde diferentes ángulos, y dado todo lo 
expuesto coincido con Marilain en lo que al punto co•enta en 
su libro Los derechos del ho•bre y ld Ley Natural. 

"Esta Filosofla (liberalisoo) no ha 
fundado los derechos de la persona 
hu•ana, porque nada se tunda sobre la 
ilusión; ha co•pro•etido y disipado esos 
derechos, porque hd llevado a los ho•bres 
a concebirlos co•o derechos propia•ente 
divinos, y en consecuencia intinitos, que 
escapan a toda •edida objetiva, que 
rechazan toda li•itación i•puesta por las 
reivindicacione~ del yo y expresan en 
definitiva la independencia absoluta del 
sujeto hu•ano y un sedicente derecho 
absoluto, ajeno a cudnto hay en él, por 
el solo hecho de estar en él, de 
levantarse contr·a todo el resto de los. 
seres. 



Cuando los ho•bres educados en 
este •odo, chocaron por todas partes 
contra lo i•posible, creyeron en la 
quiebra de los derechos de la persona 
hu•ana. Unos se volvieron contra esos 
derechos con furor esclavista; otros 
continuaron invocán-dolos, pero sufriendo 
con respecto a ellos. en lo inti•o de su 
conciencia, una tentación de 
escepticis•o, que es uno de los sinto•as 
aás alar•antes de la actual crisis'' 

(31) 



111 . ANTECEDENTES HISTORICOS 

BOSQUEJO GENERAL DE LA HISTORIA DE 
LA IGLESIA EN MEXICO Y SU RELACION CON 

LA LEGISLACION 

- En la Colonia 

- Durante la Independencia 

- En la Reforma 

- En la Conatltuclón de 1917 
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BOSQUEJO DE LA IGLESIA EH "EXICO Y SU RELACIOH COH LA 
LEGISLACIOH OFICIAL. 

El priaer grupo de evangelizadores que llegaron de 
Europa hacia Aeérica, fueron franciscanos y en concreto. fray 
Juan de Tecto, fray Juan de Aora y fray Pedro de Gante, 
fueron los pri•eros religiosos que llegaron a la nueva España 
el 13 de agosto de 1522. 

No es objeto del presente trabajo. el andlizar la labor 
aisionera que se llevó a cabo en el reciente Virreinato por 
parte de los religiosos quiénes, siendo los priaeros los 
Franciscanos, luego Ooainicos. Agustinos, Jesuitas, 
Caraelitas, "ercedarios, Benedictinos, Hipólitos.etc., fueron 
llegando a estas tierras recien conquistadas, habiendo claros 
testiaonios de su labor Evangelizadora y social; la aayoria 
de las veces defendiendo a los naturales en contra de la 
doeinación y opres1on de los @ncoaenderos españoles. 
reconociendo desde su Dignidad de "Personas .. , y creando una 
evangelización que partiera desde la propia indiosincracia 
del indígena recién conquistado (.32)* Sin eebargo cabe 
recalcar que la labor evangelizadora y socíal desarrollada 
por los religiosos a que heeos hecho breve referencia. fué el 
inicio de la Historia de la Jglesia en '1@i>cico. y que a pesar 
de las bastas e•tensiones y la titánica •isi6n. existieron 
por parte de esa Iglesia. personajes ilustres que entregaron 
su vida con el objeto de defender y proaover a los naturales* 

Durante la Colonia. la situación fué estable. y algunas 
de las instituciones de la iglesitt. t~nian bajo su cargo la 
Educación. las Obras de Cariddd, la Atención Hospitalaria, y 
diferentes figuras de protección y cuidado d" la sociedad. 
así co•o del desarrollo de las Ciencias y de las Artes. 

Fué en las Universidades. Escuelas e Institutos 
Católicos. en donde se dió lugar a la eaduración de las ideas 
en vista de la independencia, y podreaos encontrar grandes 
pensadores •e~ic•nos que dieron lugar a Ja toaa de la 
conciencia de la nacionalidad y a adaptar las ideas 
independentistas a la realidad neo-eexicana. 

Fué en las sacristías de las iglesias y ante el cont•cto 
con la realidad nacional co•o se fué gestando ese eoviaiento 
y habria que recordar que el "Padre de la Patria" era el 
"cura" del pueblo de Dolores. 

Sin eebargo, durante este periodo, eri donde pode•os 
encontrar una nitida i•agen del evangelizador y proeotor 
social. es taebién verdad que la "'in~titución" ful! 
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adquiriendo, a eje•plo de las grandes eonarquias del tieepo. 
un poder •uy i•Portante, entrando en conflicto en ocasiones 
con el poder político de los paises en donde se ubicaba. 

Taepoco será •isión del presente trabajo el justificar o 
acusar la actuación de la institución eclesial durante dicho 
periodo de la historia, pero si bien no podeeos dejar de 
reconocer la grandiosa eisión evangelizadora de la iglesia en 
la A•érica latina, en donde descollan figuras coeo Fray 
"artin de Valencia, el Padre Clavijero, el padre kino, Fray 
Juan de Zu•árraga, fray. Vasco de Quiroga, por eencionar solo 
algunos y solo en la Nueva España, taebién es de justicia 
visualizar que durante esos 300 aftas de colonia en "é•ico, 
ta•bién pode•os encontrar a una institución eclesial toeando 
cargo& que en justicia no le correspondian y llenándose cada 
ver •ás de poder politico y econ6•ico. 

Tan "peligrosas" resultaban para los estados la 
presencia de deter•inadas órdenes que, en el caso de los 
Jesuitas, fueron ••Pulsados de diversos puntos en el orbe, y 
en general, por ser considerados una "aeenaza.. para la 
estabilidad politice del estado. 

En el caso de la Nueva E&pafta, la Co•paftia de Jesús, 
llegada en 1~72, y que se afan6 principal•ente por establecer 
centros de ense~anza y cultura, se fueron distribuyendo por 
diferentes puntos del territorio co•o "ichoacjn , Zacatecas, 
OaM•ca, Puebla, Yeracrúz, Guadalajara y ourango, ade•ás de 
dirigir el Colegio de sn. lldefonso en la Ciudad de "éxieo de 
donde podeeos encontrar que surgieron varias personalidades 
dest•cadisi•as del •undo intelectual, artistico y científico 
del tie•po. 

Sin ••bargo, es el 27 de Febrero de 1767 cuando esta 
orden fué ••Pulsada de Espafta, por orden de Carlos 111 en el 
docuHnto que lleva por no•bre " Real Pragdtica Sanción.", 
los Jesuitas abandonaron ta•bién el territorio de la Nueva 
España, do•inio del •onarca Español. 

Dicha expulsión, co•o •encionaba un poco eás arriba, 
obedecia, conforae al criterio de Conde de A randa. einistro 
de Carlos 111, al h<!cho de que los Jesuita& interveni•n en 
asuntos internos del estado, y eran responsables de 
desordenes diversos . 

Al ser expulsados, sus bienes fueron confiacados, lo Que 
llev6 en la nueva España a que los centros de cultura que 
estab•n • cargo de éstos religiosos, p•s•ran a •anos del 
gobierno Virreinal, hecho que a consideración de algunos 
histori•dores fue en detri•ento de la cultura y l•s artes en 
el Nuevo Continente. 
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La Co1pañia de Jesús fué restituida en HéKico hasta 
tie1pos del presidente Antonio López de Santa Anna, por aedio 
de un decreto refrendado por Teodosio Linares, 1inistro de 
Justicia de Santa Anna que dice asi: 

DECRETO DE REESTABLECIHIEHTO DE LOS JESUITAS 
FIRHADO POR ANTONIO LOPEZ DE SANTA AHHA, 
FECHADO EH LA CIUDAD DE HEXICO EL 19 DE 

SEPTIEHBRE DE 1853. 

Articulo l.- Se 
restablece en la República la orden 
religiosa de la Co1pañia de Jesús , 
confor•e a su instituto y reglas 
aprobada por la iglesia, y con entera 
sujeción a las leyes nacionales. 

Articulo 2.- Serán en 
consecuencia ad•itidos en l• 
República, cualquiera individuos de 
la Co•pañia de Jesús, y 1ientras 
residan en el Territorio Nacional, se 
considerarán co•o 1exicanos sin poder 
alegar derecho alguno de extranjeria, 
pudiendo erigirse en co1unidades .•.• 
con aprobación del gobierno y noticia 
de ordinario respectivo; quedando, 
asi los individuos co10 las 
co1unidades 1 sujetas en todo a las 
leyes civiles y eclesiásticas de la 
república 

Articulo 3.- Se les 
devolverán sus antiguas casas, 
colegios y bienes que existan en 
poder del gobierno, a excepción del 
Colegio de Sn. lldefonso y bienes que 
le pertenecen. y los Que estén 
dedicados al Servicio "ilitar. 

Articulo 4. - Se les 
devolverán igual•ente todas laa 
fincas rústicas y urbanas, rentas, 
pertenencias derechos y acciones Que 
les fueron ocupadas y se conserven 
sin destino o aplicación particular. 

( 33) 
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Habria que hacer una aclaración de ter•inología. toda 
vez Que en la Hueva España, en todo ese tie•PO de Colonia, se 
fueron desarrollando paralela1ente lo que se conoce co•o el 
Clero ltegul•r, que son todo el conjunto de Ordenes y 
Congregaciones Religiosas que fueron llegando a territorio 
del virreinato, y confor•e a su caris•a estableciendo los 
cent ros de esp i ritualidad y servicios que acos tu1braban; y 
por el otro lado el Clero Secul•r, que estaba constituido por 
todos los curas y párrocos que dentro de una •isión 
evangelizadora estaban al frente de un territorio, 
dependiendo directa•ente del obispo y encargados de 
ad•inistrar los Sacra•entos, pero con un •odo de vida 
diferente, y diversa •anera de aplicar el evangelio. a la 
for•a que acostu•braban los religiosos, Quiénes se obligan en 
una co•unidad y por la profesión de votos religiosos públicos 
al Segui•iento Radical de Cristo 

La "isión Sacerdotal es la •is1a, pero los estilos y l• 
organización interna son diferentes. Puede coincidir que un 
religioso sea cura o párroco, pero un cura o párroco del 
clero secular, no puede llegar a ser Superior de una 
Coeunidad Religios• si no ingresa canonicaeente a ella. 

De la eis•a eanera, podeeos encontrar dentro de la 
institución, una separación de "rango" que se conoce co•o 
Alto Clero y Bajo Clero; en el pri•ero, hace•os referencia a 
la JerarQuia que se constituye por todo el conjunto de 
Obispos y Prelados, o Sacerdotes con algún cargo 
ad•inistrativo o de control interno dentro de la 1is•a 
institución eclesial, que podian ser del Clero Regular o del 
Secular y que por la figura del Patronazgo Real, 1ediante la 
cual y después de la conquista dt! la Hueva España, el Papa 
otorgó al •onarca Español la facultad dt! proponer a las 
diferentes personas que ocuparían cargos en la Jerarquía, 
siendo Ro1a solo la autoridad sancionadora de dicha propuesta 
dando el noebraeiento respectivo, lo que llevo a consolidar 
un poder enor•e y una fusión intrínseca euy fuerte entre la 
institución eclesial y la corona, otorgando al •onarca 
t!spañol y a la alta jerarquia de la institución eclesial, un 
poder heoee6nico sobre "sus doeinios" en el nuevo eundo. 

El Bajo Clero, seria aquél que lejano a las •ovhientos 
jerarquizados de la institución eclesial, cuaplian su •isión 
Evangelizadora y de servicio a la co•unidad dt! confor•idad 
con la nor•a dt!l Evangelio. 

Los •ie•bros del Bajo Clero, concientes de la situación 
de injusticia que prev•lecia en contra de los no españoles en 
el territorio de la Nueva España, fueron los ideólogos y 
proeotores de diferentes •ovieientoa independentistas. al 
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leer a través del Evangelio , las categorias de Justicia Y 
Equidad para un pueblo pobre. 

Pode•os citar a diversos frailes de diferentes órdenes 
co10 Servando Teresa de Kier. Gregorio de la Concepción, 
Kelchor de Tala•antes, Bernardo Conde. Pedro Busta1ante, 
adeejs de "iguel Hidalgo y José "•ria "orelos, eieebros del 
bajo clero secular, que estuvieron presentes de alguna 1anera 
en el desarrollo de las estas ideas de independencia. 

Al iniciarse la independencia, la reacción del Alto 
Clero, i1puesto por el •enarca español y de1asiado cercano a 
la hege1onia del poder, se agrandaron •ás aún las diferencias 
entre el Bajo y Alto Clero quiénes desde el punto de vista 
filosófico y hasta existencial, tenían diferentes intereses~ 

Las posturas no se pueden absolutizar, pero si era 1js 
general encont.rar estas diferencias durante este periodo, 
dentro de la constitución del enoree edificio de la 
institución eclesial. 

El Alto Clero apoyó el eovi•iento Realista, pues el 
"ovieiento Independentista atacaba sus intereses y llegó a 
conaidl!rar co•o heréticos los principios que esgri•ian los 
que estaban dentro del •ovi•ient.o de independencia. 

Cuando llega a consu•arse la Independencia y se i•planta 
el régi1en Republicano en 1824, dadas las caracteristicas 
constitucionales, era noria 1 que desapareciera esa 
dependencia tan fuerte entre la iglesia y el estado y se 
iniciará el proceso de la separación entre a1bos, sin 
eabargo, este proceso seria lento y doloroso, pues por 
desventura, auchoa intereses. políticos, y econóaicos.. se 
habian arraigado durante trescientos años de doeinio espa~ol, 
intereses que en ocasiones no estuvieron auy de conforeidad 
con el Ideal Evangélico. 

Ha obstante, el Alto Clero. a pesar de la i•Pldntación 
del régiaen Republicano. y de confor1idad con una Enciclica 
fireada en Ro•a el 24 de Septie•bre de 1824 por León •II, Que 
instruia a los obispos para que : 

.. Con la ayuda de 
Dios, se dedicaran a esclarecer ante 
su grey las augustas y distinguida& 
cu•lidades que caracterizan a nuestro 
euy ••ado hijo Fernando, Rey Católico 
de las Espa~as." 

(34) 
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en un intento por propugnar la reinst~lación de la monarquía. 
encontra1os actitudes en la cúpula de la institución eclesial 
dirigidas a ese fin; actitud Que los jerarcas de la 
institución de ese •o•ento, buscaban acatar. 

Sin e1bargo, la abolición del Patronato Regio, y las 
diferencias entre el Clero y el Estado, llevaron a éste a 
entrar en un periodo dificil. toda vez Que. no había 
propuestas para ocupar los cargos de la jerarquía vacantes o 
faltantes, y Fernando VI 1 se había opuesto, a través de sus 
representdntes en Ro•a, al noabra•iento de los obispos, 
aludiendo Lesión a sus Derechos, siendo verdadero ta•bién el 
hecho de que Ro•a, al noabrar algún obispo sin el 
consentiaiento del •onarca Español, estaría tácitaaente 
aceptando el reconociaiento de la independencia de Héxico por 
parte de la Santa Sede, y las cosas no estaban para ese tipo 
de tratos en aquel 101ento, dada la influencia de España y la 
posición de la institución eclesial pro-aonárquica de ese 
tie1po. 

Iba a llegar el año de 1829 sin que se no1brara a ningún 
obi5PO que estuviera al frente de las diócesis Hexicanas .. 

Fué según "ariano Cuevas en su "Historia de la Iglesia 
en "éxico"', cuando por gestiones del canónigo Feo. Pablo 
YAzquez, de Ja arquidiócesis de Puebla. desde Roaa y fuera 
del Patronato Regio, se cubrieron las diócesis de 
Guadalajara, Puebla, Hicnoacán, Ourango, linares y Chiapas. 

Una vez reestablecida la Jerarquia, ésta tuvo que 
enfrentarse con las •edidas progresistas y liberales que 
esgr1•1an los nuevos gobiernos, co•o será el caso del 
gobierno de Valentin Gó•ez Farias, quien en su proyecto de 
gobierno tenia en vista liaitar algunos de los derechos de 
los religiosos, dada la aentalidad liberal y la aaarga 
experiencia de las relaciones entre la institución eclesial y 
el estado durante todo el eovi•iento de independencia. 

PUNTO TERCERO DEL PROGRA"A DE LA 
AD"IHISTRACIOH DEL GOBIERNO DE 
VALEHTIH GO"EZ FARIAS DE 1833 

. . • . .. suspensión de 
las Instituciones "onAsticas, y de 
todas las leyes que atribuyen al 
clero el conoci•iento de negocios 
civiles co•o el contrato de 
•atriaonio. 

(35) 
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la oposición a que hace•os referencia se concretó en el 
eoviaiento areado denoeinado •11e1i9i611' Flll!ros·. encabezado 
por los obispos Portugal y Belauzarán de "ichoacán y Linares 
respectivaeente, y dirigido por los generales Escalada y 
Dur4n, convenciendo a Santa Anna de que reasu•iera la 
presidencia para que final•ente. en 1834 entre otras cosas, 
se derogaran las eedidas adoptadas por el gobierno de Gó•ez 
Farias.coeo las siguientes. 

DECRETO QUE SUPRl"E LA COACCIOH CIVIL 
PARA EL CU"PLl"IEHTO DE LOS VOTOS 

"OHASTICOS, FECHADA EH LA CIUDAD DE 
HEXICO EL 6 DE HOVIE"BRE DE 1833. 

Para 
dispuesto en esta ley 
eMacto cu•pli•iento, se 
EMc•o .. Sr .. Presidente, 
articulos siguientes: 

que lo 
t1rnga su e6s 
ha servido el 

acordar los 

Articulo 1.- Los 
religiosos de a•bos sexos quedan en 
absoluta libertad, por lo que 
respecta a la autoridad y orden 
civil, para continuar o no, en la 
clausura y obediencia a sus prelados .. 

Articulo 2.- Los que 
se resuelvan a continuar en la 
coeunidad de los conventos y 
•onasterios respectivos, deberán 
observar su instituto y sujetarse a 
la autoridad de sus prelados que 
quedaren o elijan nueva•ente por su 
falta. 

Articulo 3.- El 
gobierno asi coeo protegerá la justa 
libertad de los religiosos de aebos 
sexos, que voluntaria•ente quieran 
abandonar los claustros, en 
conforaidad de lo dispuesto en esta 
ley, au•iliar4 taebi6n a los prelados 
en los casos en que sus sú~di tos que 
se resuelYen a seguir la coeunidad, 
les falten al respeto, o desconozcan 
su autoridad y disposiciones 
dirigidas al cuepliaiento de sus 



deberes y observancia de su 
instituto. 

(36) 

Este decreto quedó derogado aediante decreto del 
gobierno de Santa Anna del 26 de julio de 1854, volviendo a 
ser restaurado por el Presidente Co1onfort •ediante circular 
del 6 de novieabre de 1833, que ser.t un antecedente de las 
Leyes de Refor1a a las que hare1os referencia un poco 1ás 
adelante. 

En estos tieapos, se in1c1arán las vicisitudes entre 
caebios de gobiernos y giros de politica, la institución 
eclesial por su parte. aprovechando en ocasiones su poder, 
para recuperar los "caepos perdidos" o liaitaciones que los 
gobiernos reforaistas procla•aban y que "atacarian'' de alguna 
for1a "sus intereses", adoptando una actitud 1uy inflew:ible 
•nte las propuestas de aodernidad planteadas por los 
ideólogos independentistas, por •UY ci•entadas 
filosófica•ente que estuvieran, llegando en la prActica. y 
dado el poder que fué adquiriendo, a do•inar t~citaaente un 
gran porcentaje de los •edios de producción de ese eo•ento y 
sus bienes y propiedades se extendian por todo el territorio. 

Podria decirse que la institución ecleaial llegó a aer 
"la rica" y el estado "el pobre" de ese •o•ento; llegando 
para 1856, el Clero Regular, a poseer fincas valuadas en 
111,665,769.00 de pesos de aquél entonces, y el Clero 
Secular, fincas por $1,322,839.00 por toda la República. 

El poder econó•ico de la institución eclesial, er• en 
verdad euy grande, sin e•bargo, no es ai intención analiz•r 
ni justificar la postura de la institución en ese •o•ento, 
ai•ple•ente refiriéndonos a los datos anotados, pode•os 
intuir su poder. 

Sobre el uso bueno o Hlo que se Je haya dado, esU 
fuera de los alcances del objetivo del presente trabajo el 
dict•ein•rlo, solaeente pediria tener objetividad ante la 
actividad verdadera•ente Evangélica y de pro•oción social que 
personas, •ie•bros de la •is•a institución, llevaron a cabo a 
pesar de la situación reinante, y se eantuvieron fir•es en la 
"isión a que estaban destinados, y la situación reinante de 
Ja que he•o• hablado. 

Un aspecto ieportante que hay que hacll!r notar, ea que 
parte del poder politico que Ja institución eclesial poseia, 
era el de tener el control sobre los registros en lo que 
concierne al Estado Civil de las Personas, pues todos los 
docu•entos que ésta extendia al ad•inistrar loa sacra•entos, 
eran los ~nicos eMistentes, y eran requisito y prueba plena 
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en cualquier tribunal del pais, lo que le conferia a l~ 
institución, el poder de "controlar" de alguna Hnera, la 
sujeción de diferentes actividades de carácter •eraaente 
civil a ésta, con el consecuente increaento del doainio de la 
institución sobre los individuos. 

La ais•a situación reinaba en torno a los ceaenterios y 
las defunciones, actividades que preponderanteaente debian de 
corresponder al estado, pero que en su •oaento, no tuvo los 
eleaentos para hacerlo, supliendolo, tal ve? de buena fi! en 
un aoaento, la institución eclesial, pero llegando a líaites 
coao los que ahora coaentaaos~ 

Toda esta serie de situaciones. que en el fondo son auy 
coaplejas, pues ponen en la balania la labor Evangelizadora y 
hu u ni ta ria de una 1 nstítuci6n Universal, y todos los 
intereses que coao Institución Teaporal •aneja por aedio de 
sua aie•bros: l lev6 a provocar el buscar una sepa ración 
radical entre la institución eclesial y el estado, pues tanto 
la una coao el otro se confundian en funciones interviniendo 
en esferas que no les correspondian. 

Pasa el tieapo y finalaente el 5 de febrero de 1857 es 
proclaaada la nueva Constitución que tiene ya, toda una serie 
de razgos progresistas y liberales a los que la institución 
atacó desde el "agisterio de Rola: 

"Que aquélla Cá11ra de 
Diputados entre otros 1uchos 
insultos que ha prodigado a 
nuestra Santisiaa Religión, sus 
einistro& y pastores, coao al 
Vicario de Cristo sobre la 
tierra, propuso una nuev• 
constitución co1puest.a de 1uchos 
1rticulos, no pocos de los 
cuales, están en oposición 
abierta con la 1ia1a divina 
religión, con su saludable 
doctrina, con sus sant1siaos 
preceptos y sus derechos, Entre 
otras cosas se proscribe en esta 
propuesta Constitucional el 
privilegio del Fuero 
Eclesiástico; se establece que 
nadie pueda goz1r de e101u1ento 
1lguno por parte de la sociedad; 
se prohibe, por punto general, 
que nadie pueda obligarse, sea 
por contrato, o por •~r• pro•esa 
o por voto religioso; y a fin de 
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corro•per aás fácilaente las 
costuabres, y propagar aás y •ás 
la funesta peste del 
indiferentis•o, y arrancar de 
los iniaos nuestra Santisi•a 
Religión, se adaite el libre 
ejercicio de todos los cultos, y 
se concede la facultad de e•itir 
l ibre•ente, cualquier género de 
opiniones y pensaeientos. Asi es 
que, para que los fiel ea que ahi 
residen sepan, y el universo 
cató! ico conozca Que Hos, 
reprobaaos enérgicaeente todo lo 
que el Gobierno "eMicano ha 
hecho en contra de la r.,ligión 
católica y contra la iglesia y 
sus sagrados •inistros y 
pastores, contra sus leyes, 
derechos y propiedade~. asi coao 
contra la autoridad dO! esta 
Santa Sede, levantaaos nuestra 
voz pontificia con libertad 
apostólica en vuestra 
respetabilísiea reunión para 
condenar y reprobar y declarar 
de ningún valor los enunciados 
decretos. Y todo lo deaás que 
ahi ha practicado la autoridad 
Civil con tanto desprecio de la 
autoridad eclesiástica y con 
tanto perjuicio de la religión 
de los sagrados pastores y de 
los varones eclesiásticos. Por 
lo tanto a•onestaeo& 
grav1siea.aen-..e a todos aquellos 
que han contribuido a los 
citddos hechos, sea por obra. 
por conseja o por ••ndato, Que 
•editen seria•ente sobre las 
penas y censura a que las 
constituciones apostólica• y los 
sagrados cánones de los 
concilios tienen decretados 
contra los violadores de las 
persona& y las cosas sagradas y 
de la lib~r'.ad y potestad 
eclesiástica, y contra los 
usurpadores de los derechos de 
esta santa Sede." 

(37) 
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El hacer lectura de la alocución pontificia, parece a 
nosotros, ubicados ya al inicio de una nueva centuria co•o 
co•pletaaente desfasada, presentando adeaás una iaagen de una 
iglesia prepotente, anquilosada y al final de cuantas 
entro•etida en uno de los asuntos •js vitales e i•portantes 
para una nación, co•o es la creación de una constitución, que 
regirá los principios funda•entales para ésta. 

Es por esto, y ade•ás, co•o •encionaba ta•bi~n un poco 
•is arriba, por la a•arga experiencia de los gobiernos con la 
institución eclesiástica, por lo QUt! al final de cuentas 
coincido e11 part.e ,con la afir•ación que hace el 11aestro 
Burgoa en su Libro Derecho Constitucional afir•ando Que: 

• la Constitución del 57 e•anó de una asa•blea anticlerical 
precisa•ente por haber alentado en ella el espiritu 

cristiano ... 

La iglesia no tenia por que objetar la abolición de un 
fuero eclesiástico que tantas veces lesionó la ad•inistración 
de justicia, o pedir cuentas ante el cueplieiento forzoso de 
una pro•esa o un voto religioso, toda vez que había una 
relación inti•a entre iglesia y estado, y éste coadyugaba con 
la fuerza a los coaproeisos que el individuo llegara a tener 
con aquella por una parte, y ta•bién por la otra, cuando un 
voto religioso era la puerta de entrada para ingresar en un 
eundo •uchas veces corro•pido por la a•bición econó•ica o el 
poder politico; y cuando algunas de las instituciones de la 
igljlllsia poco tenian Que presentar de rostro evangl!lico ante 
la situación de pobreza de la •ayoria de los habitantes de un 
país ,dando pi6 a considerar, co•o de hecho se va a hacer, 
que un voto religioso resultaria qer un acto que ataca 
directaeente la natural~za hueana. 

Es necesario reconocer que por •edio de esos intentos de 
li•itar el poder de la iglesia en varios de sus á•bitos, 
lucha que va a continuar, co•o aás adelante podre•os 
constatar, hasta las leyes de refor•a y se prolongará hasta 
la pro•ulgación de la constitución de 1917. se va a poder 
concretar el ideal de Independencia y Autono•ia de la iglesia 
y el es~ado, ideal reconocido coao una realidad in•inente, en 
el á•bito en que actualaente esta•os insertos. 

En el caso de la Garantia de Libertad Juridica, 
antecedente directo del actual articulo 5§ de nuestra Carta 
"agna, el proyecto de Constitución Politica del 16 de junio 
de 1856, en su articulo 12 decia: 
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»Nadie puede ser obligado a 
prestar servicios per5onales sin la 
justa retribución detereinada con su 
pleno consenti•iento. Ningtln contrato 
ni pro•esa puede tener por objeto la 
pérdida o el irrevocable sacrificio 
de la libertad del ho•bre, ya sea por 
causa de trabajo, de educación. de 
delito o de voto religioso. Nadie 
puede celebrar convenios con su 
libertad. con su vida, ni con las de 
sus hijos o pupilos, ni ieponerse la 
proscripción o el destierro». 

(38) 

en su redacción final, el párrafo a que hace•os alusión 
co•o funda•ento del presente trabajo quedó de la siguiente 
•anera: 

"Nadie puede ser obligado a 
prestar trabajos personales, sin la 
justa retribución y sin su pleno 
consenti•iento., La ley no puede 
autorizar ningún contrato que tenga 
por objeto la p6rdida o el 
irrevocable sacrificio de la libertad 
del ho•bre, ya sea por causa de 
trabajo, de educación o de voto 
religioso. Ta•poco puede autorizar 
convenios en que el ho•bre pacte su 
proscripción o destierro''. 

(39) 

Co•o pode•os ver, no existe una •ención directa de la 
prohibición del estableci•iento de Ordenes "onáaticas, aunque 
se •enciona al Voto Religioso co•o un contrato que li•itará, 
desde su punto de vista, la libertad del ho•bre . 

los •otivos que adoptaron los Constituyentes en torno a 
las afirmaciones provenientes de Rou y que los llevaron a 
•antener tal postura, fuera esta co•o confesión a una 
ideologia liberal preponderante en el a•biente politico de la 
6poca, o co•o actitud de recta conciencia en virtud del bien 
co•ún (cfr cap. 11.3), llevaron a lo• •ie•bros de la Asa•blea 
Constituyente a ewpresar de for•as •uy interesantes sus 
sentires respecto al asunto que nos incu•be: 
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José ftaria ftata expuso: 

" Recuerdo Que cuando el bene•éri to 
cura de Dolores procla•ó la 
independencia, fu~ inaediataaente 
co•batido por los gritos deste•plados del 
ene•igo de la religión, fué juzgado y 
condenado por el Santo Tribunal de la 
Inquisición .¿ Qué tenia que hacer la 
independencia en la religión? Nada en 
verdad ...... pero aucho, con los que 
abusando de esa religión divina, 
•anchaban sus in•undos labios invocándola 
para hacerla servir coao un aedio de 
doeinación. coeo un el@•ento a4is eficaz 
de que podian servirse para tener al 
pueblo su•ergido en la •ás abyecta 
aervidu•bre. La procla•ación de éste 
principio, (el de la libertad religiosa) 
no sólo hará conocer al •undo civilizado 
que acabó para ftéxico la época luctuosa 
de tinieblas , en que ha estado au•ergido 
por espacio de tantos aftos, segregado de 
las deds porciones de la gran fa•il ia 
hueana, sino que nos traer6 la ventaja de 
que por ese eedio, aillares de individuos 
vengan 1 poblar nuestras ardientes 
cost.as, nuestras desiertas fronter·aa y a 
sacar de las eintraftas dll! nuestro suelo 
las inagotables riquezas que en él, 
depositó+ó pródiga la ••no del Creador. 

(40) 

Castillo Yelazco ••nifestó: 

·· Educado en el seno de una fa•ilia 
cristiana, de la cual sieapre recibió 
ejeaplos de virtud tan sólida co•o 
sencilla, no puedo considerar nunca una 
cuestión religiosa sin recordar los 
tranquilos dias de •i infancia. en que 
cubriendoee con sus caricia•, •• enaeftaba 
•i padre a leer en loa Libros Sagrados. 
En ellos aprendi e5os conceptos de 
infinita ternura, que son la esencia del 
cristianiseo: 

"no hagais a 
u·· )' deade 
corazón la• 

'ºa•aos los unos a los otroe"" 
ot.ro lo que no quieras para 
en\onces ger•inaron en ai 
ideas de•ocr~ticaa ..... y 
religiosos, fui tolerante 

en eaunt.oe 
¿ por qué ? 
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Porque es iaposible obedecer este 
precepto si he1os de proscribir a todos 
los que no ejerzan nuestro culto. porque 
seria injusto decretar esa proscripción 
cuando para nosotros y para nuestro culto 
exigi•os la •ás a•plia libertad y su 
inviolable respeto, ¿con que der@cho 
he•os de prohibir a esos hoabres a quien 
Dios nos •anda a1ar, que vengan a vivir a 
nuestro her1oso cielo •.. ? Con que derecho 
he•os de proscribir haciéndonos eás 
severos que el eiseo Dios que le concede 
a todos los ho1bres sus dones?" . 

(41) 

Este era el a•biente en donde se desarrollaba la 
llsa•blea Constituyente que elaboraría nuestra Carta ftagna de 
UH 

L•s cos•s seguirían su ru1bo hasta llegar el tie1po de 
l• reforaa; para entonces, diferentes gobiernos, incluyendo 
el efhero 18perio de los Habsburgo en néxico, llevarán y 
traer•n diferentes posturas en relación con la institución 
eclesial en "~•ico, pero que en relación con el p'rrafo en 
estudio en el presente trabajo, iaplicó ta•bién algún aporte: 

ESTATUTO PROVISIONAL DEL lftPERIO 
ftEXICAHO, OAOO EH PALACIO OE 

CHAPULIEPEC EL 10 OE ABRIL OE 1865. 

Articulo 69.- A ninguno puede 
e>ng1rse servicios gr•tuitos ni 
forzados sino en lo~ casos que la Ley 
lo disponga 

Articulo 70.- ~adi" puede 
obligar sus serv1c1os personales 
sino te•poraleente, y para una 
e•presa deter•inada. Los •enores no 
lo pueden hacer ain la intervención 
de sus padres o curado rea y a falta 
de ellos, de la autoridad pública. 

(42) 

Las Leye6 de Refor••· llevan intrínseco un •ovi•iento de 
carácter Ideológico Politico y Jurídico que ca•bió 
i•portantes aspectos de la situación estructural del Estado 
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MeJdcano en ese •o•ento, pues sus objetivos vistos 
globaleente atendian a : 

a) la suspensión de los Fueros. 
b) la intervención de los bienea Eclesi,sticos. 
c) la abolición de la coarción civil para el 

cuepliaiento de los votos eonásticos 
d) la deaaeortización d• bienes 
e) la nacionalización de los bienes del clero 
f) la regulación no religiosa del estado civil de 

l•s personas 
g) la libertad de cultos. 

Si r~pidaeente observa•os los incisos arriba 
•encionados, pode•os ver que dada la situación de la 
institución eclesial en ese •o•ento, las Leyes de Refor•a van 
a ~atacar~ intereses de ésta, pues afectaba el doeinio 
hegeaónigo que la institución eclesial tenia junto con las 
fuerzas ~clasistasH partidarias de los gobiernos 
conserva.dores. 

Habrá Que recono<:er todo el espiritu Anticlerical que 
eeana del aebiente filosófico liberal iaperante, y la 
histórica. experiencia negativa que venia d&ndose en cuanto a 
l•s relaciones entre la institución eclesial y los gobiernos 
refor•istas, teniendo sie•pre euy presentes las salvedades de 
las divisiones de la institución y de sus •ie•bros, a. las que 
ha.ciaeos referencia en el inicio del presente capítulo. 

Sin e•bargo, un espirito anticlerical, no es 
necesariaaente un espiritu antievangélico, aunque habria que 
guardar las debidas distdncias. Es necesario no perder de 
vista la influencia de la doctrina liberal ieperantl! en la 
época, que influirá de •anera iaportante en el congreso, a.si 
coeo la concreción de valores evangélicos por parte de 
ilustres personajes que actuaron confor•e conciencia, en su 
labor de congresistas. Esos valores evangélicos, en ocasione& 
t.an lejanos de las acciones de algunos aie•bros que 
integraban la institución eclesial y que por defender una 
hegeeonia, los llegaron tristeeente •sacrificar. 

Coao auestra de la Legislación di' l• Refor•a. citar4t 
algunos frageentos de algunas disposiciones Que en relación 
con las •ateri•s que •rriba enunciábaaos ae fueron gest•ndo, 
independienteaente del •studio a fondo de cada una de ellas, 
evaluando su constitucionalidad, contenido, fondo filosófico, 
etc, que seria aateria para un estudio ap•rte: 

Toaaré en 
disposiciones que 

consideración f r•g•entoa de aquell•a 
podrian considerarse coeo antecedentes 



directos del párrafo constitucional que nos interesa co10 
punto central del presente trabajo, sin entrar a considP.rar 
algunos otros puntos de otras leyes de refor•a que afectaron 
los intereses de la institución eclesiástica de ese 101ento. 
co10 la Ley de Hacionalilación de los Bienes del Clero del 12 
de julio de 1859 eMpedida en Veracrúz por 8. Juárez; la Ley 
del 2S de junio de 1856 (ley Lerdo) sobre la desa1ortización 
de bienes; Ley de Intervención de los Bienes Eclesiásticos 
del 31 de 1arzo de 1856, del presidente Co1onfort; Ley sobre 
Adainistración de Justicia (supresión de fueros} del 
Presidente Alvarez del 23 de novie1bre de 1855; Ley del 
"atriaonio Civil e•pedida en Veracrúz el 23 de julio de 1859 
por Ju4rez etc. 

LEYES DE REFOR"A 

LEY SOBRE LA LIBERTAD DE CULTOS, 
FECHADA EH "EX!CO EL 4 DE D!C!E"BRE 

DE 1860 

Articulo ?.- Una iglesia o 
sociedad religiosa se for•a de los 
hoabres que voluntaria1ente hayan 
querido ser •ie•bros de ella, 
•anifestando esta resolución por 
ellos •isaos o por •edio de sus 
padres o tutores de quiénes dependan. 

Articulo 3.- Cada una de estas 
sociedades tiene libertad de arreglar 
por si o por •edio de sus sacerdotes. 
las creencias y prácticas de culto 
que profesa, y de fijar las 
condiciones con que ad1ita los 
ho1bres a su gre1io o los separe de 
si. con tal que ni por estas 
prevenciones. ni por su aplicación a 
los casos particulares que ocurran , 
se incida en falta alguna o delito de 
los prohibidos por las leyes, en cuyo 
caso tendrá lugar y cuaplido efecto 
el procediaiento y decisión que ellas 
prescribieren. 

Articulo 4.- La autoridad de estas 
sociedades religious y sacerdotes 
suyos, será pura y absoluta•ente 
espiritual, sin coacción alguna de 
otra clase, ya se ejerza sobre los 
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ho•bres fieles a las doctrinas~ 
consejos y preceptos de un culto, ya 
sobre los que habiendo aceptado estas 
cosas, caebiaren luego de 
disposición. Se concede acción 
popular para acusar y denunciar a los 
infractores de este articulo. 

Articulo 7. - Quedan abrogados los 
recursos de fuerza. Si alguna iglesia 
o sus directores ejecutaren un acto 
peculiar de la potestad pública, el 
autor o autores de éste atentado, 
sufrirán respectivaeente las penas 
que las leyes iaponen a los que 
separadaeente o en cuerpo lo 
coeetieren. 

llrticulo 9 .- El j uraaento y sus 
retractaciones no son de la 
incuabencia de las leyes .....•.•• En 
lo sucesivo no producirá el juraeento 
ningún efecto legal en los contratos 
que se celebren ..... 

(43) 

DECRETO DEL GOBIERHO POR EL CUAL SE 
EXTIHGUEH LAS CO"UHIDADES RELIGIOSAS 
FECHADO EH LA CIUDAD DE "EXICO EL 26 

DE FEBRERO DE 1863. 

Tercer considerando: Que si 
bien puede fundarse en la libertad de 
cada uno la resolución de observar 
los votos que las religiosas 
pronuncian, - ••ide11te-11te ap-t.m 
• l• •i•- liberted, i111:ompeUltle e
l• le• de c•l\-. e i11tolereltle e11 
- reptlblice PGP•l•r, la serie de 
eedios coactivos con que se estrecha 
al cuapliaiento de esos votos. 

Artículo 1.- Quedan extinguidas en 
toda la república las coaunidades de 
senoras religiosas. 

(H) 
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Para el año de 1873 se introdujeron a la constitución. 
diversas refor•as que i•ple•entarían en la Carta "agna 
algunas dt! las disposiciones a las que he•os hecho so•era 
reft!rencia en torno a la aateria eclesiástica en diversos de 
sus articules; en lo que concierne al articulo SQ que nos 
concierne, el texto quedó de la siguiente •anera: 

REFOR"A AL ARTICULO S DE LA 
CONSTITUCIOH POLITICA DE LA REPUBLICA 

"EXICAHA DEL 25 DE SEPTIE"BRE DE 
1873. 

Nadie puede ser obligado a prestar 
trabajos personales sin la justa 
retribución y sin su pleno 
consenti•iento. El estado no puede 
per•itir que se lleve a efecto ni 
ningún contrato, pacto o convenio que 
tenga por objeto el •enoscabo, la 
pérdida o el irrevocable sacrificio 
de la libertad del ho•bre, ya sea por 
causa de trabajo, de educación o de 
voto religioso. L• Ley , .. 
CClll!!leCllllHIC ia • no reconoce 6rdenes 
_..tic:a•. ni P-* po1r•itir au 
-t.blec:i•ie11to. c-lq11iera q- -• 
la de-i1111ci611 u •jeto con la q
prete,..iera• erigir.e . Ta•poco puede 
adaitirse convenio en que el ho•bre 
pacte su proscripción o destierro. 

(45) 

No obstante las anteriores reforeas constitucionales que 
incluyen las li•i tac iones al clero que he•os hecho •ención, 
durante el largo periodo presidencial de Don Porfirio Diaz, 
la institución Eclesi6stica del •o•ento, recobró cierta 
preponderancia en la vida política de "é•ico, al lado de los 
grupos conservadores, lo que va a repercutir en la 
''desconfhnzaº' que se e•presar6 en el periodo final de la 
revolución, durante la consolidación de l• Asa•blea 
Constituyente de 1857, en torno a li•itar y vigilar la 
actitud de la institución eclesi6stica. 

Sin eab•rgo, el articulo en cuestión del presente 
tr•b•jo, durante el periodo de Porfirio Di•z, encontró 
ta•bi6n •edificaciones, pero est• vez en torno a los 
servicios públicos, gratuitos y oblig•torios y el trab•jo 
iapuesto coao pena: 
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REFOR"A AL ARTICULO S DE LA 
COHSTITUC!ON POLITICA DE LA REPUBLICA 
"EXICAHA DE 1857 DEL 10, DE JUNIO DE 

1898. 

Nadie puede ser obligado a prestar 
trabajos personales sin la justa 
retribución y sin su pleno 
consenti•iento, .. 1wo el tr.a.ejo 
i..-.to - pe• por la autoriud 
J•icid. 

En cualrto a •- .. rwici
llldlllicc.. aolo padrú .. r - •
ürei- - fijen la• le,_ 
reepectiw... ..lieatorio el de la• 
ar••. 'JI .. lieatoria• r 9ratui ta• la• 
funci- electorales. la• carva• -•iil" 'JI 1 .. de jurado. 

El estado no puede per•itir que se 
lleve a cabo ningún contrato, pacto o 
convenio , que tenga por efecto el 
•enoscabo, la pérdida o el 
irrevocable sacrificio de la libertad 
del hoabre, ya sea por trabajo, por 
educación o de voto religioso. 

La Ley, en consecuencia, no 
reconoce órdenes aonásticas • ni 
puede per•itir su estableciaiento, 
cualesquiera que sea la denoainación 
u objeto con la que pretendan 
erigirse. Taapoco puede adeitirse 
convenio en el que el hoabre pacte su 
proscripción o destierro. 

(46) 

Ya una vez constituida la Asa•blea Constituyente después 
de la revolución de 1910, el proyecto for•ulado por el 
Presidente Carranza en torno al articulo SQ uteria central 
del presente trabajo, e•presará propuestas de •odificaciones 
en torno a los servicios públicos, contrato de trabajo por un 
año y sobre la renuncia a derechos politicos y civiles: 
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HEHSAJE Y PROYECTO DE COHSTITUCIOH DE 
VEHUSTIAHO CARRAHZA, FECHADOS EL LA 

CIUDAD DE QUERETARO EL l DE DICIEMBRE 
DE 1916. 

Articulo ~ del proyecto. 

Hadie podrá ser obligado 
trabajos personales sin 

a prestar 
i. justa 

su pleno 
el trabajo 
la autoridad 

retribución y sin 
consentiaiento, salvo 
iepuesto co•o pena por 
judicial. 

En cuanto a los servicios 
públicos, sólo podrán ser 
obligatorios, e11 1- Un1i- q
fije11 las lerea reepectiwas. el de 
las arsas, los de jurado y los cargos 
de elección popular y obligatorias y 
gratuitas las funciones electorales. 

El estado no puede per•itir que se 
lleve a efecto ningún contrato, pacto 
o convenio que tenga por objeto.el 
•enoscabo, la p~rdida o el 
irrevocable sacrificio de la libertad 
del ho•bre, ya sea por causa de 
trabajo, de educación o de voto 
religioso. La ley, en consecuencia, 
no reconoce órdenes eonásticas, ni 
puede peraitir su estableciaiento, 
cualquiera que sea la denoainaci6n u 
objeto con la que pretendan erigirse. 

Taapoco puede adaitirse convenio 
en el que el ho•bre pacte su 
proscripción o destierro, o qll8 
.......,ie te11pOral o definitiwa .. 11te • 
ejercer deter•i-... prof-i611 0 

i ..... tri• o coeercio. 
El contrato de trabajo sólo 

altligar.t • prestar •l serwicio 
c:oewe11ido por - perlado ...- -
ese.... • - allo. ' 11a podr.t 
••tellllarse e11 11i1191i11 caso • la 
N-ia0 P6nlida O .. --.. dw 
c•l1111iera dw •- derec:lloe polltic
' ciwilea. 

(41) 

Final•ente, después del debate del constituyente de 
Querétaro, el te•to, estructurado de for•a tal que se 
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relaciona inti•a•ente con los articulos 42 y 1232 dando la 
•ayor parte de su peso a lo que toca en relación a la 
libertad en el trabajo dadas las condiciones que aparecieron 
en la Asa•blea Constituyente 

Nadie podrá ser obligado a prestar 
trabajos personales sin la justa 
retribución y sin su pleno 
conaenti•iento, aalvo el trabajo 
i•pueato co•o pena por la autoridad 
judicial, el cual se ajus tar4 a lo 
dispuesto en las fracciones / y 11 
del articulo 12JQ. 

En cuanto a los servicios públicos 
solo podrán ser obligatorios, en los 
tér•inos que establecen las leyes 
respectivas, los de las a reas y loa 
de jurados, asi co•o el dese•peilo de 
los cargos concejiles y los de 
elección popular, directa o 
indirecta. Las funciones electorales 
o cens•Ies tendr4n carácter 
obligatorio y gratuito. Los servicios 
profesionales dt! índole social st!r4n 
obligatorios y retribuidos t!n Jos 
tér•inos de Ja ley y con las 
~xcepciones que ~sta s~ñale. 

El E•tado no P-* per•i&ir q- -
11•.,. • efec:&o •i .. M• c ... tra\o. pec&o 
o -ft!Rio q• te... por abje\o el --e11o. l• pénlim o el 
irrewocable .. crificio de le liberld 
del llomre. ••• por ca-. de lrabejo. 
de ed11Caci6n o de wo&o religi-o. La 
ler •• c-..c:ue11eia. no per•ile el 
-lableci•iee&o de ónle
.-..&ica•. cuelquiera q- ... •• 
._,_ci6n u abje\o COR q• 
pret.e .... • erigirse. 

Ta•poco puede ad•itirse convenio 
en que el ho•bre pacte su 
proscripción o destierro, o que 
renuncie teaporal o peraanente•ente a 
ejercer deter•inada profesión, 
industria o co•ercio. 

El contrato de trabajo solo 
obligará a prestar el servicio 
convenido por el tie•po que fije la 
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ley, sin poder exceder de un año en 
perjuicio del trabajador, y no podrá 
extenderse, en ning~n caso, a la 
renuncia, pérdida o •ensocabo de 
cualquiera de los derechos políticos 
o civiles. 

L• falta de cuapliaitMto de dicho 
contr•to, por lo QUI! respt!Ctd d} 
trabajador, s6lo obligará • tiste • 1<1 
correspondiente respons•bilid<1d 
civil, sin QUI! 11n ningún caso puedd 
hdcerse coc1cción sobre su pert1ona. 

Ho obstante, a través de los 
otras eodificaciones al eencionado 
garantias protectoras de la libertad 
a las necesidades de cada tie•po, 
Rigidéz Constitucional. 

(48) 

aitos, podeeos encontrar 
precepto, a•pliando las 
y ajustando su contenido 
según el principio de 

TEXTO VIGENTE DEL ARTICULO 52 DE LA 
COHSTITUCIOH POLITICA DE LOS ESTADOS 

UHIDOS HEXICAHOS 

A ninguna persona podrá iepedirse 
que se dedique a la profesión, 
industria , co•ercio o trabajo que le 
aco•ode, siendo licites. El ejercicio 
de esta libertad sólo podrá vedarse 
por deter•inación judicial, cuando se 
ataquen los derechos de tercero, o 
por resolución gubernativa , dictada 
en los tér•inos que •arque la ley, 
cuando se ofendan los derechos de la 
sociedad. 

La ley deter•inará en cada estado 
cuales son las profesiones que 
necesitan titulo para au ejercicio, 
las condiciones que deban llenarse 
para obtenerlo y las autoridades que 
han de expedirlo. 

Nadie podrá ser obligado a prestar 
trabajos personales sin la justa 
retribución y sin su pleno 
conaenti•iento, ealvo el trabajo 
i•puesto co•o pena por la autoridad 
judicial, el cual se ajustará a lo 
diapuesto en las fracciones 1 y 11 
del articulo 1232. 
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En cuanto a los serv1c1os públicos 
solo podrán ser obligatorios, en los 
tér•inos que establecen las leyes 
respectivas, los de las a r•as y los 
de jurados, as1 co•o el dese•pefto de 
los cargos concejiles y los de 
elección popular, directa o 
indirecta. Las funciones electorales 
o censales tendrán carácter 
obligatorio y gratuito. Los ser•icios 
profesionales de 1ndole social serán 
obligatorios y retribuidos en los 
tér•inos de la ley y con las 
e•cepciones que ésta seftale. 

El E•tado - p_. penitir - -
lle" • efecto •illlllitl camtr•to. pecto 
o .,.. ... 10 - t...- por altjeto el 
.--.. l• p6nli• o el 
irrewocelllle .. crificio 119 l• lillerted 
del ..... re. -• por ce,.. 119 tr .... jo. 
de ed-i6ft o 119 Yoto reli•i-. Le 
ler e• -•aci•, - penite el 
-~lec:i•ie•to .. ~ 
-'atice•, cualquier• qw ... •11 
.._.iMci6ft 11 abjeto .,.. qw 
preteade• eri•i~. 

Ta•poco puede ad•itirae convenio 
en que el ho•bre pacte su 
proscripción o destierro, o que 
renuncie te•poral o per•anente•ente a 
ejercer deter•inada profesión, 
industria o coeercio. 

El contrato de trabajo solo 
obligará a prestar el aer•1c10 
convenido por el tie•po que fije la 
ley, sin poder ••ceder de un afto en 
perjuicio del trabajador, y no podrá 
ext•nderse, en ningún caso. a la 
renuncia, pérdida o •ensocabo de 
cualquiera de los derechos poli tic os 
o civiles. 

La falta de cu•Pli•iento de dicho 
contrato, por lo que respecta al 
trabajador, sólo obligará a éste a la 
correspondiente responsabilidad 
civil, sin que en ningún caso pueda 
hacerse coacción sobre su persona. 

(49) 
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IV . ANALISIS DE LOS VOTOS RELIGIOSOS 

- Hiatoria 

- Sentido y Teteotogla 

- SltuaciOn Actual 
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AMALISIS DE LOS VOTOS RELIGIOSOS . 
Toda vez que el p•rrafo quinto de la Constitución, que 

ha sido la base de refled6n del presente trabajo, de aodo 
elCpreeo prohibe el voto religioso, creo que es i•portant.e 
eencionar, aunque aea euy breve•ente la historia Y la 
naturaleza de los votos religiosos, asi co•o su estructura 
actual. 

Por una parte, es necesario decir que la Yida Religiosa, 
no es una invención del siglo XIX, toda vez que, si haceeos 
un recorrido retrospectivo dentro de la historia del 
Criatianis•o, e•iatieron, a partir del siglo 111, diferentes 
grupos de hoabres, que haciendo un renuncia expreaa a una 
vida social considerada dentro de par.liaetros de noraalidad, 
optaron por agruparse en pequeftos núcleoa en donde, la 
observancia de estrictas noraas de trabajo, vida coa~n y 
oración, reorientaban sus vidas inspirados por un Ideal 
Evangélico. 

El Ser Cristiano, acababa de dejar de ser gran cosa; 
todoa loa hoabres iaportantes del laperio Roaano, dado el 
edicto por el que se asuae el criatianiaao coao la religión 
Iaperial, habia hecho que se redujera cualitativaaente la 
vivencia de un verdadero sentido cristiano, que se 
relacionaba intrinaecamente con las ense"anzas de Cristo y 
que iaplicaba una especifica actitud vital. 

Ante el caabio cualitativo, e•iatieron hoabre y aujeres 
que en la fé, creeaos que fueron inspirados, P•r• que 
alejándose de un "aodus vivendi", optaran por los ideales 
cristianos, busc•ndo que su opción, se constituyer• co•o un 
signo del Ideal Evangélico en la tierra. 

El Sentido totalizante del coaproaiao Cristiano, ee 
habia expresado de diferentes aaneras, y es por ello por lo 
que podian identificarse de los deaás grupos o clases que 
vivi•n en una co•unid•d deter•in•da, 1 esta ••nera d• vivir, 
y la fidelidad al evangelio, se llegó a e•presar a tra•~• del 
•artirio, en loa •o•entos en que los cristi•nos fueron 
perseguidos por ser conaiderados coao eneaigos del laperio 
Ro•ano, en deter•inados •o•entoa de la hiatoria. 

Esa tensión habia terainado, pero con una serie de 
factores, provenientes de situaciones politicae, religiosas 
sociales o econóaicas de loa recién bautizados entre otra• 
cosas, habían aotivado ese caabio cualitativo de "vivencia 
evangélica", y coao respuesta, surgen p~quenas coaunidades o 
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grupos que intentan dar testi•onio de una realidad de fé que 
presenta el Cristianis•o. 

A lo larQo de la historia del Cristianis•o, estos grupos 
se fueron consolidando, refor•ando, adoptando nuevas for•as 
seQún la necesidad de testi•onio Que se requería en 
determinado •o•ento histórico , y es por ello que en la 
actualidad, pode•os encontrar tal variedad de Ordenes , 
Congregaciones e Institutos, cuyas actividades van desde la 
Conte•plación •'s enclaustrada ,hasta la •ás intensa acción 
•isionera, cada una con rasgos y caris•as especiales, 
tratando de dar una respuesta a problemáticas especificas y 
existenciales del Ho•bre de Hoy. 

Es necesario recordar taebién, que la vida religiosa, si 
bien es una institución dentro de la iglesia que a lo largo 
de la historia del Cristianis•o ha buscado el rescatar los 
valores evangélicos, co•o institución hu•ana, ha incurrido en 
enor•es errores, faltas y retrocesos, en donde •U i•agen 
testificante de un Evangelio Vivo, ha dejado •ucho que 
desear; pero, dentro de su estructura, se pereite la 
renovación y el caebio y, desde ei punto de vista, desde la 
transfor•ación que el Concilio Vaticano JI pedirá a la Vida 
Religiosa y el esfuerzo por introyectar y proyectar un 
efectivo valor evangélico, donde la Vida Religiosa tiene el 
reto y todos los ho•bres de Buena Voluntad la voz cr1 ti ca 
para exigir que esta vida religiosa cu•pla con la eisión por 
la cual fué inspirada, es eotivo de una presencia renovada y 
novedosa en el •undo de hoy. 

El Concilio Vaticano JI, en la Constitución Lu•en 
Gentiu•, describe en el nu•ero 43 lo que espera de la 
profesión de los Consejos Evangélicos (votos) 

43.- Los Consejos Evangélicos de 
castidad consagrada a Dios, de 
Pobreza y de obediencia, co•o 
fundados en las palabro y eje•plos 
del señor, y reco•endados por loa 
Apóstoles y Padres as!. co•o los 
Doctores y Pastores de la Iglesia, 
son un Don Divino que la Iglesia 
recibió de su Señor y que con su 
gracia conserva sie•pre; La autoridad 
de la Iglesia, bajo la guia del 
Espiritu Santo, se preocupó de 
interpretar estos consejos,, de 
regular su práctica, e incluso de 
fijar nor••s estables de vivirlos. 

Eata es l• causa de que, co•o un 
árbol que se ra•i fica... se hayan 
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desarrollado foraas diverses de vida, 
solitaria o co•unitaria y variedad de 
faailias que acrecientan los 
recursos, ye para provecho de los 
propios •ie•bros, ye pare bien de 
todo el Cuerpo de Cristo .•.. 

44.- El Cristieno, •ediante lo• votos 
u otros vinculas sagrados -por su 
propia naturaleza se•ejantes a los 
votos- , con los cuales se obliga a 
la práctica de los tres susodichos 
consejos evangélicos, hace una total 
con•aoración de si •iaeo • Dios, 
•••do sobre todas las cosas, de 
••nera que se ordena al servicio de 
Dios y a su gloria por un titulo 
nuevo y especial •..•• pretende por la 
profesión de los Consejos 
Evangélicos, liberarse de loa 
iapedi•entos que podrian apartarle 
del fervor de la caridad y de la 
perfección del culto divino y ee 
consagra •ás int.iaa•ente al earvicio 
de Dios..... Asi , la profesión de 
los Consejo• Evangélicos aparece co•o 
un aiabolo que puede y debe atraer 
eficauente a todos los •ieabros de 
la iglesia a cu•plir sin 
desfalleci•iento los deberes de la 
vida Cristiana ...• El dsao estado 
(religioso) i•ita •is de cerca y 
representa pereneeente en la iglesia 
el género de vida que el Hijo de Dios 
to•ó cuando vino a este •undo para 
cuaplir la voluntad del Padre ..• 

(50) 

Es i•portante re•arcar el sentido teati•oaiante que 
presenta la profesión de los consejos evangélicos, que de 
•anera libre y voluntaria, iaplica una opción de vida. 

Por su parte, el Código de Derecho Canónico (51), en el 
Titulo 1, Capitulo 1 al hablar sobre la vida religiosa la 
define en los siguientes t~r•inos: 
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C.526.- DEFIHICIOH 

La vida consagrada por la 
profesión de los consejos 
evang•licos, es una for•a estable de 
vida, por la que los fieles, 
siguiendo ••s de cerca a Cristo, bajo 
la acción del Espiritu Santo, se 
consagran totaleente a Oios, 
Su•a•ente •••do, para conseguir la 
perfección de la caridad en el 
servicio del Reino de Dios, dedicados 
con un ti tu lo nuevo y peculiar a la 
Gloria de Dios, a la Edificación de 
la Iglesia y a la Salvación del 
Hundo, y para anunciar la Gloria 
Celestial, convertidos en signo 
brillante de la Iglesia. 

Un voto iaplicará pues, el coaproaiso público que se 
contrae en función de buscar el •ostrar vivo un 
·· aggiornaaiento'" de una realidad trascendente que se ubica en 
la conciencia de cada individuo que intenta profesar dichos 
votos, viviendo de acuerdo con tal o cual regla religiosa 
aprobada por la Iglesia y en obediencia a la autoridad 
legitiaa. 

El Código de Derecho Canónico lo e•presará de la 
siQuiente eanera: 

c.~27.-Esta for•• de vida, en los 
institutos de vida consagrada, 
erigidos canonicaeente por la 
iglesia, la asuaen LIBREHEHTE los 
fieles por la profesión de lo$ 
Consejos Evangélicos, con votos u 
otros vinculas sagrados , de 
castidad, pobreza y obediencia; y por 
la caridad, a la cual conducen, se 
unen de un aodo especial a la Iglesia 
y a su •isterio. 

C.529.- A este estado son 
especialaente llaaados por Dios 
ALGUNOS FIELES, para gozar de un Don 
Especial dentro de la vida en la 
iglesia, y servir a SU aisión 
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Salvifica, según el fin y el espíritu 
del instituto. 

C.530.- Los consejos evangélicos, 
fundados en la doctrina y en los 
eje1plos de Cristo "ªestro, son un 
Don Divino que la iglesia recibi6 del 
Se~or, y, con su graci•, lo conserva 
sie•pre. 

Un voto, no se va a poder eeitir a la ligera, pull!s al 
constituirse en una opci6n vital que co•pro•ete la totalidad 
de la persona de Quien los e1ite. tiene Que ser pronunciado 
después de un profundo periodo de búsqueda que se Prolonga 
por varios a~os en donde no sólo el deseo, sino una práctica 
y vivencia dentro del estado dll! vida de lo que representará 
el consagrarse a Dios de esta 1anera, y· una profunda 
deliberación de los superiores confor1e la e•periencia de 
cada candidato, serán los •edios a través de los cuales 
podr'n o no ••itirae los 1encionados votos. 

Sin e•bargo, ante la realidad de los votos que se 
e1iten; ¿Que son estos y cual es su contenido 1 

Un voto es un co1pro1iso que, en el fuero interno, se 
asuae ante Dios, y tocando su contenido, el Código de Derecho 
C•n6nico los describe de la siguiente for•a: 

C.570 Castidad 

El consejo evangélico de la 
castidad, asu•ido por el reino de los 
cielos que es signo del eundo futuro 
y fuente de una •á• abundante 
fecundidad, con todo el coraz6n lleva 
consigo la obligaci6n de continencia 
perfecta en el celibato. 

C.S71 Pobreza 

El consejo evang@lico de la 
pobreza, para ieitaci6n de Cristo, 
que, siendo rico, se hizo pobre por 
nosotros, ade•'• de obligar a una 
vida pobre en realidad y en espiritu, 
ordenada en el trabajo y en la 
•ebriedad y ajena a las riquezas 
terrenales, lleva consiQo la 
dependencia y li8itaci6n en el uso y 
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disponibilidad de los bienes confor•e 
al derecho de cada instituto o 
sociedad. 

C.572 Obediencia.-

El consejo evangélico .de la 
obediencia, aceptado con espiri tu de 
fé y de aoor en el seguioiento de 
Cristo, obediente hasta la euerte, 
obliga al sooeti•iento de la voluntad 
a los Superiores Legiti•os, que hacen 
las veces de Dios cuando eandan 
conforee a las constituciones. 

Por esto y coeo garantia de que los votos se eeitan con 
pleno conocieiento de causa y en plena libertad, el Derecho 
Canónico reglaeenta en su corpus los requisitos para la 
adeisión e incorporación de los diferentes •ieebros asi coeo 
las etapas por las cuales debe atravesar un candidato para 
llegar a eeitir sus coeproeisos peraanenteeente. 

TITULO IV 
AO"ISIOH, INCORPORACION FOR"ACIOH 
DE "IE"BROS 
CAPITULO 1 AO"ISION A LA APROBACIOH. 

c 633 12 Quien 
superiores 1ayores, 
derecho propio. 

e 634 22 -cualidades-

adeite.
conforae 

Los 
al 

Son la edad 
requerida, salud, índole propia, 
•adurez suficiente para la vida del 
instituto. Pueden coeprobarse incluso 
con pruebas periciales, firee sie•pre 
en la buena fa•a y el derecho a la 
propia intiaidad. Taabién se e>eigen 
no estar grabados con deudas o 
créditos que no sean capacll!s de 
saldar. 

La ad•isión es inv,lida si el 
candidato no tiene 17 años cu•plidos, 
o está actual•ente casado, o está 
actual•ente obligado con vinculo 
sagrado a un instituto de vida 
consagrada. o incorporado a una 
sociedad de vida apostólica o entrara 

110 



"OVIDO POR LA FUERZA, "IEDO GRAVE O 
DOLO; o si es admitido por un 
superior, •ovido por la fuerza, •iedo 
grave o dolo: o si hubiere ocultado 
su incorporación en otro instituto de 
vida consagrada o en una sociedad de 
vida apostólica. 

Otros i•pedi•entos, incluso para 
la validez, pueden ser creados por el 
derecho propio. 

El Derecho Canónico regulará estas etapas por las que el 
candidato deberá atravesar, que a grandes razgos serian: El 
Postulantado, El Noviciado, Los Votos Te•porales y f inal•ente 
los Votos Perpetuos. 

Las Etapas confor•e al Código se regla•entan de la 
siguente eanera: 

El noviciado es un tie•po de probación en el cual los 
novicios se for•an en los oficios propios de la vida 
religiosa, el conoci•iento y observancia de la aisea y en la 
co•probación de sus propias inclinaciones y fuerzas, a la vez 
que los superiores e•a•inan las aptitudes del candidato y su 
idoneidad, de acuerdo con los fines del instituto, y si dá 
los suficientes indicios de poder cu•plir con las 
obligaciones de toda vida religiosa. y si •uestra tener las 
cualidades que señalen su aptitud para el dese•peño de loa 
fines que busca cada asociaciónª 

c.640 La finalidad del noviciado es 
co•enzar la vida en el instituto • de 
•odo que los novicios conozcan •ejor 
su vocación divina y especial para el 
•ia•o. experi•enten su for•a de vida, 
infor•en su •ente y su corazón con el 
espíritu del instituto y los 
encargados co•prueben su propósito e 
idoneidad. 

e 642 Para la validez se exigen doce 
•eses en la •isaa co•unidad del 
noviciado, contados los Que pase el 
grupo en residencia teaporalª Pero el 
Superior "ayor puede acortar el 
noviciado en 15 dias anticipando la 
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profesión te•poral.... Todo el 
noviciado en conjunto no puede 
excederse •As allá de dos años. 

c 6•5 Contenido de la formación El 
derecho propio determinará las 
nor•as. A los •aestros y 
colaboradores toca el discernir y 
co•probar la vocación. Los novicios 
colaborarán activa•ente con el 
•aestro para responder a la gr•cia de 
la vocación . As1 se logrará que los 
novicios: 

Cultiven las virtudes 
hueanas y Cristianas 

- Avancen en el ca•ino de la 
perfección, por la oración y la 
negación de s1 •isaos 

se instruyan en la 
conte•plación del •isterio de la 
salvación y en la lectura y 
•editación de las Sagradas Escrituras 

Se preparen para celebrar 
el culto de Dios en la liturgia, 

- Aprendan el •odo de llevar 
una vida consagrada a Dios y a los 
Ho•bres en Cristo, por los consejos 
evangélicos. 

Conozcan la indole, 
espíritu, fin , disciplina, historia 
y vida del instituto. 

- Se penetren del a•or a la 
iglesia y a eus pastores. 

Los novicios no se dedicarán a 
estudios o trabajos que no sirvan 
direct••ente a su for•ación. 

c 6"• El nov1c10 puede dejar 
libre•ente el noviciado, y la 
autoridad co•petente del instituto 
puede di•itirlo. 

Cu•plido el noviciado_, . si es 
juzgado idoneo, el nov1c10 ser• 
admitido a la profesión te•poral; si 
hay duda sobre la idoneidad, el 
Superior "ayor puede prorrogar el 
tieapo de prueba, confor•e indique el 
derecho propio, pero nunca da de 6 
•eses. 
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Profl!Si6n T•lllPOr•l 

Se efectúa y constituye por la e•isión de los tres 
votos, por los cuales el e•i tente se consagra a Dios y se 
so•ete a la disciplina de la Orden o Congregación Religiosa, 
y ésta recibe esta consagración. contor•e al derecho 
particular que cada una tenga. 

Es i•portante recalcar el carácter libre y voluntario 
que el Derecho exige para esta consagración co•o puede 
desprenderse de los Cánones que reglaeentan esta etapa. 

C 651.- Cu•plido el noviciado, si el 
novicio es juzgado idoneo, se 
co•pro•eterá con Voto Püblico, a 
guardar los tres consejos 
evangélicos, consagrándose a Dios por 
el einisterio di!! la iglesia, e 
incorporándose al insti tute con sus 
derechos y obligaciones. 

C 652 El derecho propio deter•inará 
la duración nor•al, pero no puede ser 
ni eenor de un trienio. ni aayor de 
un sexenio. Pero la profesión 
perpetua puede anticiparse, por causa 
justa. aunque no •ás de un tri•estre. 

C 653 Condiciones. Para la validez se 
requiere que el que la va a hacer: 

- Tenga 18 años cu•plidos. 
- Haya realizado valida•ente el 

noviciado. 
- Haya sido ad•itido libre•ente 

por el Superior co•petente. con el 
voto de su consejo. 

- lo haga e•presa1ente, HO POR LA 
FUERZA, HI POR HIEDO GRAVE O 

DOLO. 
- Y sea recibida por el superior 

legitiao, por si •is•o o por 
otro. 

C 654.( Fin y prórroga).- Cu•plido 
el tieepo para que el que se hizo la 
profesión, el religioso que lo pida 
ESPONTAHEAHENTE y sea juzgado idéneo, 
será ad1itido a la profesión 
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perpetua; y si no lo pide, o no es. 
juzgado idóneo, abandonará el 
instituto. 
El período de profesión teapordl 
puede ser prorrogado por el superior 
co•petente, según del derecho propio, 
pero nunca podrá superar los nueve 
años el total de Id profesión 
t'!!•Poral. 

Profesión l'erpe ... _ 

Es el •o•ento en qull! después de un largo periodo de 
discerni•iento, se hace una opción definitiva por el estado 
de vida reliqioso, y es interesante re•arcar los requisitos 
de validez de es ta, que si 1 os co•pa ra•os con el Derecho 
Civil, i•plica un grado de conciencia y •adurez que no se ven 
en el citado derecho de gentes, y que si llega a ser objeto 
de vicios en la voluntad, i•plican su intrinseca invalidez. 

C 660.- Cuaplido el tieapo para el 
que se hizo la profesión, el 
religioso que lo pida ESPONIANEA"fNIE 
y sea juzgado idóneo seriÍ ad•itido a 
la profesión perpetua. 

e 661 P.1ra la validez se requiere, 
ade•cis de las indicadas en el c. 6!.J, 
de la ad•ision libre por el superior 
coepetente con el voto de su consejo, 
y de que -• ., ... ,._.. ,. no llecha por 
l• fuerz• • •i eiedo grawe 11i dolo. y 
que sea rec;:ibida por el super:?or 
le111tieo. por si o por otro. y otras 
que el derecho propio se~ale. 

Es necesario que el religioso: 
- tenga 21 a~o• cu•plidos, 
- Haya hecho la previa profesión 

teepora l. a 1 •e nos por dos años y 
nueve •eses. 

SEPARACION DE LOS "IE"BROS DEL INSTITUTO 

Es i•portante hacer notar, que el •iseo código plantea 
la posibilidad de la separación libre del instituto por parte 
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del individuo 
dicho estado 
adquiridos. 

que no existe una coherción por •antenerse en 
o cueplir contra su voluntad los co1proeisos 

c. 730 l.- El nov1c10 puede abandonar 
LIBRE"ENTE el instituto en cualquier 
•o•ento. La autoridad co•petente del 
•is10 puede di1itirlo . 

C.731 2.- Jereinado el noviciado o el 
plazo de prorroga del •is10. si no es 
juzgado idóneo será dieitido 

C.732 3.- Ter•inado el plazo te•poral 
o su prórroga, el religioso que lo 
deseé, puede abandonar l ibre1ente el 
instituto ..... 

C.733.-( Durante los votos 
te1porales) El religioso que, por 
causa grave. lo pida, puede recibir 
indulto de abandonar el instituto. En 
los de Derecho Pontificio, lo concede 
el Superior General, con el 
conaentieiento de su consejo; ll!n los 
de Derecho Diocesano y en los 
"onasterios totaleente autono1os, el 
Superior General o el Superior o 
Superiora "ayor del "onasterio. pero 
debiendo ser confireado, para la 
Y•lide1 por el Obispo de la casa del 
religioso. 

C.73• 5.-(Durente Jos Voto• 
Perpetuos), Ho pedirán el indulto de 
abandono definitivo del instituto, 
aino por causas gravi<Jieas, pensadas 
•nte el Se~or. Presentarjn au 
petición al Superior General, el 
cual. añadiendo su propio parecer 'I 
el de su consejo, la pasari a la 
autoridad coepetente. Esta autoridad, 
en los Institutos de Derecho 
Pontificio, es la Santa Sede; en loa 
de Derecho Diocesano, taebién el 
Obispo diocesano de la ca5a de 
destino del religioso. 

Por lo anterior, puede verse que no hay ningún precepto 
ni di-wino ni hu•ano Que obligue a nadie a abrazar la vida 
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religiosa, en la cual se trata de alcanzar una •anera de 
servir a Dios y a los ho•bres, lo Que exigirá un estilo de 
vida que i•plicará en ocasiones renuncias y desprendi•ientos 
a bienes que, en si son lícitos, pero Que dicho sacrificio, 
ha sido conciente y libreaente efectuado y no en función del 
cu•pliaiento de un aandato, sino en la acción que i•Plica el 
abrazar un consejo que le dará una respuesta trascende.,te a 
la búsqueda personal que cada hoabre tiene la obligación de 
enfrentar. 

Pudria1os finalizar esta parte, anotando las siguientes 
conclusiones: 

La Vida Religiosa se constituye por la 
eaisión de tres pro1esas sole•nes (votos) por 
las que un ser hu1ano, aovido por su fuero 
interno, trata de servir a Dios, en la foraa 
aás. perfecta a su entender, aun renunciando 
libreaente a.bienes perfecta1ente licitas. 

Los Votos Religiosos i•Plican una 
liberación para el que loa efectua de un 
conjunto de circunstancias que pueden 
dificult•r, dado el estilo de vida que se 
propone y el fin que se busca, la conc recién 
de su búsqueda, llegando a adquirir 
cualitativaaente una aayor libertad para el 
servicio que se propone que la que tendria 
fuera de la vida religiosa. 

La vocación Religiosa es una vocación 
Especial a la que nadie está obligado 

El Estado Religioso se constituye por la 
eaisión de los votos que se pronuncian 
libre•ente, libre•ente se cuaplen y 
libre1ente se pueden abandonar. 

Al concluir, solaaente ae gustaria anotar que dentro del 
•is•o Derecho Canónico, e~isten diversa5 foraas de concretar 
ese co•pro•iso interno de responder a una ~vocación~ al 
serv1c10 de Dios y de los ho•brea, foraas que se han 
establecido desde los inicios del Cristianis•o y que for•an 
oarte de la riqueza de la •is•a i;lesia y son signo de las 
diferentes foraas en que en libertad, ho•bre y •ujeres han 
optado por un seguiaiento radical de Cristo siguiendo los 
lineaeientos de su propia conciencia. 
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ART 2 FORHAS DE VIDA COHSAGRADA 

C.533 la Vida Religiosa.- Coao 
consagración de toda la persona, 
aanifiesta en la iglesia el adairable 
desposorio creado por Dios co•o signo 
de la vida futura. Asl el religioso 
consu•a su plena donación co•o un 
sacrificio ofrecido a Dios. por el 
que toda su existencia se convierte 
en un culto continuo a Dios en la 
caridad. 

C.53' Instituto Secular.- Es un 
instituto de vida consagrada, en el 
que los fieles, viviendo en el aundo, 
tienden a la perfección de la 
caridad, y procuran la santificación 
del •undo principal•ente desde dentro 
del •is•o aundo. 

ART 3 lAS 
APOSTOlICA 

SOCIEDADES DE VIDA 

C.535 Sl"PLES.- Pareciéndose a los 
Institutos de Yida Consagrada, son 
aquellas, cuyos •ie•bros, sin votos 
religiosos, buscan el fin apostólico 
propio de la sociedad, y, llevando 
una vida fraterna en co•ún, tienden a 
la perfección de la caridad. 

C.536. Vinculada.
sociedades las hay, 
aceptan los consejos 
algún vinculo. 

entre estas 
cuyos •ie•bros 

evangélicos con 

ART' LA VIDA ERE"ITICA O AHACORETICA 

C.538 La iglesia reconoce la vida 
ere•i tica o anacorética, por la que 
los cristianos, sin pertenecer a 
ningún Instituto Religioso, viven un 
apartaaiento aas estrecho del aundo, 
en el silencio de la soledad, en la 
or•ción asidua y en la penitencia, 
consagran su vida para alabanza de 
Dios y la Salvación del "undo. El 
Ereitaño es reconocido por el derecho 
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co10 entregado a Oios en la vida 
consagrada, si profesa pública•ente, 
en 1anos del Obispo Diocesano, los 
tres Consejos Evangélicos, con voto o 
con otro vinculo sagrado, y conserva 
su propia for1a de vida bajo la guia 
del eiseo. 

Art. 5 EL ORDEH DE V!RGEHES 

C.539 Está foroado por vl.rgenes que 
haciendo el santo propósito de seguir 
•ás de cerca a Cristo, son 
consagradas a Dios por el Obispo 
Diocesano, según el rito litúrgico 
aprobado, se desposan •istica•ent.e 
con Cristo Hijo de Dios y se dedican 
•l servicio de la iglesia. 

Para cu•plir 1ás fiel•ente su 
propósito y para realizar el servicio 
de la iglesia, propio de su estado, 
en ayuda 1utua, las virgenea ae 
pueden asociar entre si. 
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V • CONCLUSIONES 
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CONCLUSJOHES 

He•os recorrido a lo largo del presente trabajo, 
diversas posiciones filosóficas funda•entales, con las cuales 
podré de•ostrar la que. desde •i punto de vista, es una 
injustificada prohibición de los Votos Religiosos contenida 
en el párrafo en cuestión de nuestra carta Hagna. 

He•o& abordado la doctrina del Derecho Hatural, asi co•o 
los plantea•ientos de la doctrina del liberalis•o, señalando 
sus virtudes, as1 co•o sus aspectos negativos. Aborda•os 
ele•entos descriptivos que nos aproxiaarian a una noción de 
libertad desde lo& puntos de vista Filosófico, Psicológico y 
"oral, asi co•o una breve exposición de lo que i•plica a 
nivel de Derecho Natural la concepción y concretización de 
los derechos de la persona. Consideré ele•entos históricos 
sobre la relación de la vida de la Institución Eclesial en 
"éxico y la legislación que, en ese tie•po, se fué gestando, 
lo que nos ubica dentro de un contexto para entender las 
•entalidades i•perantes en el a•biente del Constituyente del 
17. 

Oescribi los principios históricos, legales y 
teleol6gicos que se encuentran en torno a los votos 
religiosos. que serán ele•entos que en su conj unt.o pueden 
apuntar en este •o•ento a encuadrar algunas conclusiones. 

Aún. prescindiendo del aspecto propia•ente Cristiano. si 
nos ubica•os en un á•bito que corresponda e~clusiva•ente a la 
persona hu•ana. pode•os decir que ésta. por las 
caracteristicas que he•os seilalado en su oportunidad, debe 
realizar en el tie•po, una serie de eleaentos que lo 
realicen. pero que a la vez, se va a proyectar fuera de 
éstos, trascendiéndolos. 

"aritain va a e•presar lo anterior de la siguiente 
•anera: 

"El secreto de los corazones y el 
acto libre co•o tal, el universo de 
las leyes •orales, el derecho de la 
conciencia de escuchar a Dios y hacer 
su caaino hacia El ; todas estas 
cosas, en el orden natural, co•o en 
el orden sobrenatural, no pueden ser 
tocadas por el Estado, ni caen bajo 
su poder. Sin duda la Le~ obliga en 
Conciencia; pero es porque no e& ley 
sino cuando es justa y pro•ulgada por 
la autoridad legiti•a; no porque el 
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Estado o la eayoria. sean la regla de 
conciencia .. 

.. Cada persona tiene el derecho de 
decidirse por si •is•a en lo 
concerniente a su destino personal. 
ya se trate de escoger un trabajo, o 
de fundar un hogar, o de seguir una 
vocación religiosa" 

Mfrente a Dios y a la verdad 
aquélla (la persona), no tiene el 
derecho de escoger a. su antojo 
cualQuier ca•ino: debe escoger el 
ca•ino verdadero, por cuanto está en 
su poder conocerlo. Pero frente al 
Estado, a la co1unidad te1poral y al 
poder te•poral, es libre de escoger 
su via religiosa a sus riesgos y 
peligros; su libertad de conciencia 
es un Derecho Hatural inviolable. 

(52) 

Sólo en el caso de Que esta religión constituyera una 
aberración en sus prácticas externas, el Estado deberla 
intervenir para salvar la •oral social QUe tales pricticas 
ponen en peligro 

El hecho cierto de que en la Vida Religiosa tndstan 
deficiencias, i•perfecciones o aspectos reprobables, no debe 
constituir una novedad, puesto QUe, desde el ao•ento en que 
son instituciones hu1anas, en donde sus aie•bros son 
falibles, nos enfrenta•os a esa posibilidad, por lo Que seria 
injusto sopesar a toda una institución con fines nobilisiaos, 
por la conducta de tál o cuál grupo de individuos. 

Ante un análisis de la Vida Religiosa, pode1os ver que 
su objetivo principal. un testieonio de servicio a Dios y a 
los Ho•bres. puede realizarse de varias aaneras . 

Ante esto, cuál es el daño substancial que provoca que 
un conjunto de ho•bres o •ujere& se reunan para vivir bajo 
una •is•a casa, y en ejercicio de su libertad. entreguen su 
tieapo y su ser a la causa Que ellos consideran la aás justa; 
¿ no se esta ria de alguna •anera, lesionando ta•bién la 
Garantia de Libertad de Trabajo, que vigila ta1bién la 
Constitución al li1itar una actividad º'profesionalº' que no 
provoca daño a ninguno 7 ¿ o no se estaria atentando contra 
las garantias de Libertad de Reunión que la 1is1a 
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Constitución resguarda, pues co•o heaos visto, los fines 
propios que llevan a la constitución de una congregación 
religiosa. no van en contra de la libertad de nadie ni 
perjudica a ninguno, 

He•os recorrido a lo largo del presente trabajo, 
di fe rentes aspectos de la libertad y pode•os decir que esa 
libertad será perfecta y auténtica en cuanto que su ejercicio 
conduzca •Ais segura y recta•ente, hacia el fin buscado, ya 
sea elieinando obstáculos, o considerando los aedios •ás 
idóneos al caso. 

" ... Lejos de perfeccionarse en una 
total autarquia del yo y en la 
ausencia de relaciones, la libertad 
existe verdadera•ente sólo cuando los 
lazos reciprocos regulados por la 
Verdad y la Justicia, unen a las 
personas.. Pero para que estos lazos 
sean posibles, cada uno personal•ente 
debe ser auténtico. 

La Libertad no es la Libertad de 
hacer cualquier cosa. sino que ea 
libertad para el bien, en el cual 
sola•ente reside la felicidad De 
este •odo el Bien es su objetivo. Por 
consiguiente el ho•bre se hace libre 
cuando llega al conoci•iento de lo 
Yerdadero, y esto -prescindiendo de 
otras fuerzas- guia su voluntad. La 
liberación en Yistas de un 
conoci•iento de la verdad. que es la 
un1ca que dirige la volunt«d, es 
condición para una libertad digna de 
es te no•b re." 

27" ••. la libertad, que es dominio 
interior de sus propios actos y auto 
detereinación, coeporta una r@lación 
in•ediata con el órden ético. 
Encuentra su propio sentido en la 
elección del bien •oral. Se 
Hni fiesta pues co•o una liberación 
ante el •al •oral. 

El ho•bre, por su acción libre, 
debe tender hacia el bien supre•o a 
través de los bienes que están en 
conforaidad con las e)(igenciaa de su 
natur«leza y de su vocación 
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divina ..... En este sentido el 
hoebre es causa de si •is10; pero lo 
es co•o crea tura e i1agen de Dios. 
Esta es la verdad de su ser que 
•anifiesta por contraste lo que 
tienen de profunda•ente erroneas las 
teorias que pretenden e><altar la 
libertad del hoabre o su "Pra•is 
Histórica", haciendo de ellas el 
principio absoluto de su ser y su 
devenir .... " 

(53) 

Dentro del aabiente Que he•os coaentado Que flotaba 
dentro del constituyente de 1857, e•istieron varias 
objeciones en el sentido de que los Votos Religiosos y la 
Vida Religiosa iaplicaban un atentado a la libertad, coao lo 
describe el diputado Zarco: 

Podria decirse: si el voto se 
renovara dta a dta en tal foras Que 
pudiera coaprobarse la libertad con 
que se e•i tió y con que actua leen te 
se cuaple, no habría nada que 
objetar; pero ligarse para toda la 
vida por una proaesa que aunque haya 
hecho libreaente, puede haber sido 
•otivada por un pasajero arranque de 
entusias•o, o por una lla•arada 
~istica, ¡ qué tirania tan 
insoportable oué vida de 
esclavitud ~ 

( 54) 

Tal objeción , al •oaento de ser aceptada, y aplicarse 
autatis •utandi, en una torea objetiva, a otro tipo de actos 
jurídicos, resulta que se terainaria, por asi decirlo. con la 
fuerza obligatoria de los contratos, toda vez que, en 
cualouier contrato en donde se coapro•eta la voluntad , co•o 
el contrato de •atrieonio, en donde su finalidad, su 
estructura e i•portancia social, su teleologia, no 
peraitirian la aplicación estricta de la objeción presentada, 
sin serias consecuencias~ 

He taabién 
adopción de un 

descrito el procedi•iento canónico para la 
coaproaiso de la •agnitud de unos votos 
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religiosos, por lo que seria redundante el explicit.ar que ~i 
este tipo de co•pro•isos se hacen fuera de la aás absoluta 
libertad para el individuo que los e•ite, son auto1ática Y 
totaleente inexistentes. 

He•os ta•bién hablado de la voluntad y el papel que 
juega en relación con la libertad. y pode•os decir que toda 
gran e•presa, por eás descabellada que parezca, sieapre 5e ha 
llevado a cabo por ho•bres y 1ujeres que han hecho de esta 
capacidad, un estilo de vida. una virtud, y de est.a aanera 
aparecen los héroes, los ilustres pensadores y en el caso de 
la Iglesia Católica. los grandes Santos. 

Nosotros podríaeos co•parar una eapresa reconocida Y 
alabada por un detereinado estado, co•o podr1a ser la del 
soldado que jurara que no conocer\a li•ite en su esfuerzo por 
la defensa de la patria. y que este coapro•iso lo e•itiera en 
foraa pública reiterando su deseo, toda vez que para éste 
individuo, la defensa de la patria llega a ser una aeta y un 
ideal, y el •ás noble Hn de su vida; con aquella del 
religioso que, en plena libertad, porque ha descubierto que 
su fin se suscribe en el servicio a Dios y a sus hereanos, 
pública•ente se co•pro•ete a llegar hasta las Ultieas 
consecuencias ,que en el caso serian las renuncias que los 
votos iaplican, para lograr este tan loable fin. 

Coeo en el caso del soldado, la opción realizada por el 
religioso incluye un f ín noble, una voluntad que se e•peña en 
alcanzar detereinado fin. y una proaes .. soleene pronunciada 
públicaaente, con la que tratará de respaldar y vigorizar su 
voluntad. 

Oe que existen cierto tipo de renuncias, es verdad, en 
aebos casos las encontraeos, pero seran en función de 
alcan1ar el objetivo al que señala la conciencia, al Que &P. 

orienta la voluntad, y el que asuae 111 libertad. Toda 
libertad se co•prará, co•o dejaba entrever en el punto 
correspondiente (cfr.cap.11), con una renuncia de libertad. y 
lo i•portante será el poder discernir, cuj} es el bien que 
debe seguirse; detereinar oue es ''•ejor'': La libertad que se 
liaita, o la nueva libertad que se adquiere. 

Por lo anterior, y situándonos coao ho•bres ubicados en 
nueatro •oaento histórico, no queda otra alternativa: O loa 
votos Religiosos no atropellan la libertad huaana, y 
entonces, no hay porqué supri•irlos; o éstos , atropellan y 
liaitan la libertad hueana, pero de la •isaa aanera coao otro 
tipo de contratos la atropellan y li•itan, pues no hay 
''razón" para que se les excepcione prohibiéndolos, y se dejen 
subsistir los deaAs contratos Qu~ ''lieitan'' nuestra tan 
preciada "Libertad de la Persona ~u•ana··. 
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Con respecto a lo anterior, solo quisiera traer a 
colación que existe toda una corriente a nivel •undia l, en 
donde los •ás altos anhelos de la hu•anidad, La Justicia, La 
Paz, La Libertad, han tratado de ser custodiados y auchos 
docuaentos escritos por euchos ho1bres y aujeres aeantes de 
estos principios, han explicitado en fo reas euy bellas la 
necesidad de proteger y custodiar, co•o función principal de 
la hu•anidad, aquello que la identifica co•o tal, que la hace 
diferente de los ani•ales. 

Para el caso solo quisiera transcribir algunos párrafos 
de docueentos internacionales de gran i•portancia, los cuales 
"éxico ha ratificado, en donde se •arca coeo un ideal el 
hecho de velar por el •antener esos ~Derechos de la Persona 
Hu•ana" vivos dentro de la conciencia histórica de la 
hueanidad. 

CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS 

a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la 
guerra, que dos veces durante nuestra vida han infligido a la 
hueanidad sufri•ientos indecibles. 
a reafirear la f~ .,., 1- dl!recllc» flUlda-11u1 ... del IMlabre. 
•• la div11idad J el walor de l• person. hu11a11a. en la 
i-ldad di! derechos di! ......,....., J 1111jeres di! las 11aci
eralldes r pequeAas, 
a crear condiciones •ediante las cuales puedan •antenerse la 
justicia y el respeto a las obligaciones e•anadas de los 
tratados y de otras fuentes del Derecho Internacional, 
• pro•over el progrl!so social y a elevar el nivl!l de vida 
dl!ntro di! un concepto •ás a•plio de la libertad. 

r con tales fi11alidades 

practicar la tolerancia y a vivir en paz coao buenos 
vecinos, 
a unir nuestras fuerzas para el •anteni•iento de la paz. y la 
seguridad internacionales, asegurar, •ediante la aceptación 
de principios y la adopción de •étodos. que no se usará la 
fuerza araada sino en servicio del inter~s co•ún. y 
a e•plear un •ecanis•o internacional para proeover el 
progreso econóeico y social de todos los pueblos . 

..._ dac:idiclo a11ur .,...,.trae l!Bflll!rzoe par• ...,.lhar estoe 
-.1 ... 1-
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.... Por. ·lo. tanto, nueatroa reapectivos gobiernos, por •edio 
de repn1•entantes reunidos en la ciudad de San Francisco que 
han e•hibido sus Plenos poder••, encontrados en buena y 
debida foraa, han convenido en la presente Carta de las 
Macione• Unida•, y por ••te acto e•tablecen una organizac1on 
internacional ~ue •e deno•inarj las Naciones Unidas. 

llrtieulo 1 · · 

Lo• prQP6eit09·cte la• Naciones Unid•• son : 

:S.- Realizar la cooperación intern•cional en la solución de 
probl•••• internacionales de carjcter econóaico, social, 
cul\ural o huHnitario y en el DESllRROLLO Y ESTl"ULO DEL 
RESPETO 11 LOS DERECHOS HU"llNOS Y A LAS LIBERTADES 
FUNDll"EMTALEI DE TODOS, ain hacer distinción por aotivos de 
raza, •e•o, idioaa o religión. 

(U) 

CARTA OE Lll ORGllMIZACION DE LOS ESTllDOS ll"ERICllNOS 

E• _.,.. .. - ..-1-. 1- _...._ ,_~ - l• 11 
c..f•rw-i• 1.w..-1-1 •-rica• 

Convencidos de que la •i•ión histórica de lla6rica 
•• ofrecer al hoabre una tierra de libertad, un 
favorable para el de•arrollo de su personalidad 
realización de su• iu•tas aspiracione•: 

Latina 
jabito 

y la 

Conscientes de que esa aisión ha in~pirado ya nu•ero•os 
convenios y acuerdos cuya virtud esencial radica en el anhelo 
de convivir en paz y de proveer, aediante su autua 
coaprenaión y •u respeto por la soberania de cada uno, al 
aejoraaiento de todos en la independencia, en la igualdad y 
en el derecho; 

Seguro• de que el sentido genuino de la •olidaridad 
aaerieana y de la buena vecindad no puede ser otro que el de 
consolidar, en ••te continente, dentro del aareo de l•• 
in•titucione• deaoerjticas, un r6giaen de Libertad Individual 
y de Justicia Sociel. FUNDADO EN EL RESPETO DE LOS DERECHOS 
ESENClllLES DEL HO"IRE; 

Persuadidos de que el bienestar 
su contribución al progreso y h 
habrj , de requerir, cada dh ª''" 
continental; 
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DeterdnadM a perseverar en la noble eapr•aa aue la 
huaanidad ~a confiado a laa Nacion•• Unidas, cuyos principios 
y propósitos reafirean sol••n••@nte; 

Coapenatrados de 11ue la organiución jurldica es une 
condición necesaria para i. seguridad y la paz, fundadas en 
el órden aoral y en la justicie ..... 

CARTA DE LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS A"ERICANOS 

Capitulo VIII (e• capitulo VII) 

Noraas Sociales 
Articulo 43 

Los estados aieabros, convencidos de que el hoabre sólo 
puede alcanzar la plena realización de sus aspiraciones 
dentro de un órden social justo, acoapallado de desarrollo 
econóaico y verdadera paz, convienen a dedicar sus ••daos 
esfuerzos a la aplicación de los siguientes principios y 
•ecanis•os: 

a) Todos los seres huaanos, sin distinción de raia, 
sewo, nacionalidad, credo o condición social, tienen el 
derecho al bienestar aaterial y a su desarrollo espiritual, 
en condiciones de LIBERTAD, DIGNIDAD, IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES y seguridad econóaica. 

c) Los eapleadores y los trabajadores, tanto rurales 
coeo urbanos, tienen el derecho de asociarse libreeente, para 
la defensa y proaoción de sus intereses ..•• , el 
reconociaiento de la personeria jurldica de las asociaciones 
y la protección de su libertad e independencia, todo de 
conforaidad con la legislación respectiva. 

( 56) 

OECLAAACION UNIVERSAL DE DERECHOS HU"ANOS 
aprobada y proclaaada por la Asaablea General 
de las Naciones Unidas el lD de dic. de 1941. 

C:-ider•llllO que l• U•rt.M. l• ~-tlci• r l• ha .. el 
......... Ue-11 POa HIE EL llEco.JCl•IHJO H U •IHl•H 
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IHRISECA. y de los derecllos igU4lles e i-lieMbles de todos 
los •ielllu·- de la fa•ilia huu-; 

Considerando que el desconoci•iento y el •enosprecio de 
los derechos hu•anos han originado actos de barbarie 
ultrajantes para la conciencia de la hueanidad. y que se ha 
proclaeado. co•o la aspiración •ás elevada del ho•bre, el 
adveni•iento de un eundo en el que los serP.s hu•anos. 
liberados del teaor y la aiseria, disfruten de la libertad de 
la palabra y de la libertad de creencias¡ 

Considerando esencial que los derechos hu•anos sean 
protegidos por un régieen de derecho, a fín de que el ho•bre 
no se vea coepelido al supreeo recurso de la rebelión contra 
la tirania y la opresión; 

Considerando ta•bién esencial, pro•over el desarrollo de 
relaciones a•istosas entre las naciones; 

Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas ,..n 
~ti....., en le car-U. au fé en 1- derecllos funda11entalea 
del ......,,..,. de le dill"idad y el welor de le pe,,._ h••- y 
en la i11•lded de derecltoa de ......,,..,. ' •uje...,.; y se han 
declarado resueltos a pro•over el progreso social y a elevar 
el nivel de vida dentro de un concepto •ás a•plio de la 
libertad; 

Considerando que los estados •ieebros se han 
co•pro•etido a asegurar. en cooperación con la Organización 
de las N~ciones Unidas, el respeto Uniwe.-.al ' efectiwo a 1-
dl!reclllllla y libertades funda11e11talea del ......,,..,. y 

Considerando que una concepción co•ún de estos derechos 
y libertades es de la •ayor i•portancia para el pleno 
cu•pli•ientos de dichos co•pro•isos: 

LA ~SA"BLEA GEHERAL PROCLA"A 

La presente declaración Universal de Derechos Hueanos coeo 
ideal coaún por el que todos los pueblos y naciones deben 
esforzarse, a fin de que tanto los individuos, CO"O LAS 
INST ITUC IOHES, inspirándose constanteaente en ella, 
pro•uevan, •ediante la enseñanza y la educación, el respeto a 
estos derechos y libertades, y aseguren, por •edidas 
progresivas de carácter nacional e internacional su 
reconocieiento y aplicación Universales y Efectivos, tanto 
dentro de los pueblos de los estados •ieabros coao entre los 
territorios colocados bajo su jurisdicción. 

ARTICULO 1 

Todos 
dignidad y 
conciencia, 
otros. 

ARI !CULO 2 

los seres hu•anos nacen libres e iguales en 
derechos y. dotados co•o están en razón y 

deben co•portarse f raternalaente los unos con los 
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Toda persona tiene todos los derechos 
procla•ados en esta declaración •...... 

ARTICULO 3 

libertades 

Todo Individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y 
a la seguridad de su persona. 

ARTICULO 6 

Todo ser Huaano, tiene derecho, en todas pertes, al 
reconoci•iento de su personalidad juridica 

Articulo 17 

Toda persona tiene derecho a la propiedad individual y 
colecti va•ente. 

ARTICULO 18 

Toda persona tiene el derecho a la libertad de 
pensaeiento, de conciencia y de religión; este derecho 
incluye la libertad de ca•biar de religión ... , asi co•o la 
libertad de •anifestar su religión o su creencia, individual 
y colectiva•ente, tanto en público coeo en privado, por la 
ense"anza, la práctica, el culto y la observancia. 

(57) 

Parece contradictorio lo que se eenciona en dichos 
docuaentos, y las disposiciones que nuestra Carta "agna 
previene en torno al fen6aeno religioso, en el cual, se 
encuentran entre•ezclados, de •anera directa o indirecta eás 
de algún precepto Constitucional, li•itando, en •h de una 
ocasión, derechos fundaaentales de la Persona Huaana, que la 
eis•a Carta "agna pretende custodiar. 

Si se dijera que la Consti tuci6n no quiere nada, ni 
tiene nada que ver con los actos internos¡ pero que en cuanto 
los actos externos, garantiza la libertad de conciencia y la 
libertad de asociación, seria oportuno recordar las palabras 
de Herrera y Laso, cuando en 1926, eleva una protesta por la 
clausura de la Iglesia de la Sagrada Fa•ilia: 

"Yo desafio a todos los sabedores 
del Derecho Constitucional. ... a que 
resuelvan la antino•ia de los textos 
constitucionales que, por una parte, 
garantizan a•Plia•ente la libertad 
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religiosa, y por otra, autorizan el 
cierre de te•plos, y a que de•uestren 
que al clausurarse un te•plo y al 
privarse con ello a d y a los aios 
de los servicios religiosos, no se 
viola, en perjuicio de todos 
nosotros, la libertad religiosa, que 
si no se ejercí ta. si no se traduce 
en actos externos y públicos, 
respetados por la autoridad. es una 
de tantas •entiras de las que 
infor•an nuestra vida 
constitucional." 

(58) 

Lo •hao ae pudiera decir de los votos religiosos; por 
una parte se ad•ite la libertad de conciencia, de expresión, 
de asociación, y por otra se li•i ta h e•iaión de voto• 
religiosos, y el estableciaiento de órdenes •onásticas. 

El planteaaiento anterior es entendible, dentro del 
••reo hiatórico que analizábaaos co•o parte del presente 
trabajo, en donde se torna hasta ''necesario'' por asl decirlo 
una legislación que pusiera fin a la situación histórica que 
ieperó y de la cuál he•os hablado, pero después de 74 anos de 
vida constitucional, instalados en la plena aodernidad y de 
cara al tercer •ilenio, •ie•bros de una sociedad 
internacional en donde la justicia y el derecho reconocen en 
''la persona'', el valuarte de la hueanidad, es in~til, y hasta 
poco razonable el conservar dentro del áabito de la 
constitución noreas inaplicables a una realidad que dista 
aucho de ser aquélla inspiradora de dichos aodelos. 

Ade•ás, no pode•os negar la realidad religiosa del 
Pueblo Hexicano. ante el fenóeeno del catoliciseo, que en el 
•o•ento en que dichos preceptos han intentado ponerse en 
práctica, han ofendido, una fibra inti•• de la constitución 
esencial de nuestro pueblo, llegando a producirse •ovieientos 
sociales violentos por tal actitud. 

Ta•bién es una realidad que las ciencias huaanistas y 
filosóficas, después de un largo peregrinar por corrientes 
diversas, generan un grito generalizado en pro de recuperar 
sus origenes y converger en un análisis eas "existencial'', 
con todos los •atices y ángulos de visualización que las 
diversas corrientes filosóficas o pensa•ientos aubyacentes 
per•iten, para reencontrar su sentido y retornar al ho•bre 
con una respuesta fresca sobre "un algo'" del aisterio de la 
existencia. 
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En vista de todo lo anterior. y toda vez que en la 
actualidad nos enfrenta•os a una realidad política. social y 
econóeica •uy diferente a aquella que reinaba en los años en 
los que el párrafo materia del presente trabajo fu2 
elaborado. en vistas de una actualización y una respuesta 
"hueana" a proble•as que se sucitan a partir del articulo 
considerado, asi coeo de algunos otros que guardan relación 
con éste, y toda vez que el voto religioso o la vida 
religiosa no ieplica un "aenoscabo o p~rdida irrevocable de 
la libertad hueana" y que por lo tanto no tiene por qué ser 
objeto de la prohibición foreulada en el párrafo quinto de la 
Constitución, propugno la refor1a al aulticitado precepto 
para 1odificarse en los siguientes tér•inos: 

.. EL ESTADO NO PUEDE PERllI TIR QUE SE 
LLEVE ~ EFECTO NIHGUN CONTRATO, PACTO 
O CONVENIO QUE TENGA POR OBJETO El 
"EMOSCABO, LA PERDIDA O El 
IRREVOCABLE SACRIFICIO DE LA LIBERTAD 
DE LA PERSONA, YA SEA POR CAUSA DE 
TRABAJO O DE EDUCACIOH." 

Mo seria de desear que la poHtica "tolerante .. de los 
~ltieos reg5aenes cul•ínara con las reforeas constitucionales 
necesaria& para forealizar una serie de relaciones "poco 
claras" entre la Iglesia y el Estado, en donde, la gravedad 
del hecho reside en que en ocasiones, se atenta contra la 
Dignidad y el Derecho de las Personas. 

Ho ser ta justo reconocer, 1 a necesidad de 1 
.. aggiorna•ient.o" de la Ciencia Juridica. en función de dar 
una respuesta "vital" al hoebre oue se enfrenta al tercer 
•ilenio. 

Cual es la trayectoria de la Ciencia Juridica, cu6l es 
la realidad que la suscribe, cu~les los tabues o principios 
que la esclerotizan y cuále~ aquellos que le dan su caracter 
de pereanente, cuál es su á•bito de libertad y su capacidad 
de respuesta ant.e los ho1bres de las diferentes corrientes 
del eundo de hoy. 

La e•periencia nos •uestra que el hoabre, a lo largo de 
su historia, requiere de un aabiente. que debe ser creado por 
el •is•o hoabre, en donde co•o tal, pueda buscar sus fines, y 
que ese •edio debe ser encuadrado por el Derecho, coao nos lo 
auestran las grandes aportaciones del Derecho Internacional. 
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Ho es evidente que los grandes princ1p1os de Verdad, 
Bien, Justicia, se encuentran inti•aeente ligados a la aiaea 
conciencia de la persona, y que ésta busca trascender a si. 
eis•a, y alcanzar éstos valores, coeo lo •ueatran las 
eodernas escuelas de psicología y otras especialidades 
hueanistas. 

Mo es el hoabre, de ayer, de hoy y de aa~ana, el ser 
vivo e6s coeplejo de la naturaleu y que busca el encontrar 
su sentido, dentro de las circunstancias históricas, 
politices, religiosas, culturales, sociales que lo encuadran, 
el punto de convergencia de todas las disciplinas en las que 
la hu•anidad ha e•prendido algún proyecto, develando, paso a 
paso, el •iaterio eMistenci•l que lo rodea. 

" El fué quien al principio hizo 
al hoabre, y l .. dejó en •anos de su 
propio albedrl.o. 

Si tú quieres, guardarás los 
aandaaientos, peraanecer fiel es cosa 
tuya. 

El te ha puesto delante fuego y 
agua, a donde quieras puedes llevar 
tu aano. 

Qué grande es la Sabidurl.a del 
Seftor, fuerte es su poder, todo lo 
vé. 

Sus ojos están sobre los que le 
teaen, El conoce todas las obras del 
ho•bre. 

A nadie ha •andado ser iapio, a 
nadie ha dado licencia de pecar. 

Eclesiástico 15. 14-20 

(59) 
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