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I N T R o D u e e I o N 

El hombre desde que apareci6 en la tierra se organiz6 en 

grupos que tuvieron intereses comunes, sobrevivir en primer -

término, encontrar satisfactores para sus necesidades básicas, 

se logr6 poco a poco progresar y los grupos se·.hicieron cada 

vez más fuertes, pero para subsistir como tales necesitaron· 

ciertos lineamientos a seguir, ahí surge el derecho, que en -

muchas ocasiones ha estado en manos del más fuerte, pero el 

hombre no pertenece a una manada que sigue a un l!der, es un 

ser pensante, que fue concientiz~ndose de sí mismo y de lo -

que existía a su alrededor de ahí que empiece a tener ideas -

de lo que es bueno, malo, correcto o incorrecto, así lo plas

ma en una serie de normas que !';ervirán para organizar a los 

grupos, segGn el lugar, costumbres, momento hist6rico, de tal 

suerte que van naciendo normas nuevas y diferentes, pero con 

una esencia comt:in, por ejemplo en Eqjpto al fin de la d~cima 

dinast1a en las 11 Enseñanzas para tterikara 11 se recomienda al 

rey abstenerse de injusticias, violencia, arbitrariedades ya 

que Dios todo lo ve; El C6digo de Hamurabi contiene 282 art! 

culos, el mismo fue creado para proteger los derechos del 

hor.lhre, la justicia y la feltcid:id de los 3t1bd1tos; algo sim! 



lar ocurre en la cultura china, hebrea y son los griegos los 

que empezaron a profundiza~ en el derecho y en la f ilosof!a, 

surgen diversas tendencias que habr~n de tener repercusión en 

los siqlos subsecuentes, los romanos se encargan de dar forma 

a este pensamiento, intentaron sistematizar el derecho sobre 

todo el civil, lo que cambió la vida de todo el mundo conoci-· 

do hasta entonces, posteriormente fue el cristianismo con su 

doctrina de respeto y amor a la persona el que terminó con 

los eKcesos de la ~poca y gracias a ésto surgi6 la Edad Media 

y la humanidad sigui6 sus pasos, por tanto no debe extrañar -

nos que si han existido todo tipo de pensadores desde hace 

hace m~s de 2000 años, que cambiaron el curso de la vida de -

los pueblos, exist.an tambi~n en los sig lo·s XIX y XX pensado -

res cuyas ideas habremos de analizar para comprender el mundo 

en que vivimos y tal vez encontrar una respuesta a los probl~ 

mas propios de nuestra época. 

Es por esta raz6n por la que el presente estudio hace 

una semblanza de la forma de vida en el siglo XIX y cómo ce ~ 

mienza con Kant el llamado derecho de la raz6n, la importan -

cia que se da al aspecto externo de los actos sin tomar en 

cuenta los motivos Y. scc!~ impo~ible entender el pensamiento 

de nuestros dfas sin recurrir a Hegel y su idealismo absoluto 

al que algunos denominan intelectualismo o panlogismo en don

de todo es pensamiento. De estos autores, principalmente del 

segunda, surgen las dos corri~ntes más importantes para nues

tros días: El Marxismo y el Positivismo, 6ste Oltimo se pro -



yect6 de forma diversa en las diferentes mentalidades segOn ~ 

los países en que se desar~olla, tan es así, que influyó en la 

forma de vivir, no solo de M~xico sino de latinoam~rica. Des -

pu~s de la escol~stica ninguna otra doctrina f ilos6f ica logr6 

ser tan fuerte como el positivismo; cada uno en su propia ~po

ca, ya que la primera fue traida de España y Portugal a las e~ 

lonias junto con un bagaje cultural que justifica la forma de 

ser de ~stos pueblos, ésto es, la escolástica como filosofía -

organizadora de la mente vino a completar la obra que el cato

licismo realizaba desde el punto de vista religioso. Fasaron ~ 

los años y fueron llegando otras ideas, las mismas que en Eur~ 

pa habían ido minando la autoridad católica¡ se me ocurre la -

ilustraci6n, el eclectisismo, el utilitarismo. Los latinoamer~ 

canos las adoptaron para enfrentarse a los que consideraban 

una imposic16n de otros pueblos; en su lucha por la li:bCraci6n 

reaccionarnn siempre de forma violenta, tratando de borrar sus 

raices; por dar ejemplos, H~xico creyó que con el positivismo 

se terrninar1a la anarquía; en Argentina sucedió algo similar; 

en Chile se le veía corno un medio para llegar al liberalismo, 

los cubanos para separarse de España, en fin, las mismas ideas 

influyeron de forma distinta en cada lugar, tratando de dar s~ 

lución a los diversos problemas que les aquejaban. Las diver -

sas interpretaciones dependieron de las circunstancias histdri 

cas; se le tomó también como doctrina para una reforma educat! 

va, como instrumento para formar un nuevo tipo de hispanoamcr! 

c~no, arrancando todas las supersticiones que se heredaron de 



la colonia,• ev.itando los defectos de. esta llpoca y con un gran 

.· .. ., - •' ... 

Eri el plano p61:!.tico ias diferencias van ~ d~pender de -

las situaciOnes .con las que- se e~c~entren los -~ .. ó~ldé>~ det i?~' 
sitivismo de cada pa!s, en Cuba por ejemplo se"r~6ha~I<á :c'é:o!!! 

. . . ' - . .:'..: . ::.::;. _,'- ~/-· - .. . :;.': f 

te y se adopta el positivismo· ingllls, el cuai-:'tu~Ó reÍÍlc.i6n -

con el interés pol1tico perseguido por los f~ija~dre~(·d,~-: ia -
6 li l~/ ·-•. •:; ;:" 

emanc::a::x:c:~ e:i::~bio se :cep~~ ei c6~ü:;o .j~É~"ed~ca -

ci6n y en el campo pol1ti~o i~~er~ e~Ep()S~t¡Ji~~i i~ilés¡ pri!}. 

cipalment:e _ s~~n~e~~; e_n~~Ar<i~n~ji~_~:;;~; otroS ~'.:;~.i _ _l~~-- ~r~:: ~~~~ ··a_octr"!_ 
~.=~""''-"" 

na liberal. 

.· :,· '• 

El positivismo no influye.de igual-forma en.los paises -

h{Spatlo-americanas·; en el' nuestro_ impreyna toda una época ptY-

litica y culturalmente: en el Porf irismo, destaca Gahino Ba -

rreda, suointroductor y reformador de la educaci6n en México; 

en el campo pol1tico destaca Justo Sierra. En la Universidad 

de Buenos Aires se combina el positivismo comtiano con el in-

gles, este grupo se destaca por la aplicación que hace del 

criterio cientf f ico y del principio de ln evolución a los di-

versos problemas pol1ticos, administrativos y educativos que 

se plantean. En cLros casos ll1?g6 hasta combinarse el evolu -

cionismo de Spenct:'r con el Maz.xismo formando las bases te6ri

cas ·ael partido soeialiste .. En Chile el p:isítivis!T'c es visto 



corno_ ideologia liberal¡_ por lo que se hace del mismo un ins

trumento .al .servicio de_ladefensa de las libertades polit,i

cas, mientras que en Uruguay el positivismo se enfrent6 a la 

corriente espiritualista, en Perd alent6 las reformas educati 

vas y adrninistrativas,-·es de notar que esta corriente se pre-

sent6 para lograr la emancipación mental de hispanoamérica -y 

borrar cualquier vestigio de la colonia y poder estar a la al-

tura de .los pueblos que consideraban civilizados; quer1an im~ 

tar al modelo que tenian, acabar con el esp1ritu que hacia P2 

sible la anarquia y el despotismo, deseaban una hispanoaméri-

ca nueva radicalmente diferente a la anterior; se creaba un -

orden apoyado en la ciencia, en la edicaci6n de los ciudada 

nos, en un deseo de progreso y libertad, pero empieza a haber 

descontento en algunas capas socia les ya qt..1e el progreso y el 

confort no llegan a todos los ciudadanos; el liberalismo y la 

democracia siguen estando lejos. 

Analicemos ahora el positivismo· desa~--e1 .. p~nt_ó de .viSta_ 

que mlis influyó, ésto es como filosofia liberal,;_ entendiendo

la como la capacidad de decidir el destino de la sociedad º1'2 

ni!lndose al fatalismo histórico ... 1 cual habia servido de ins-

trumcnto a-los pueblos fuertes _para suby_ugar a __ los-d1'bi_les, 

justificándose así las formas de gobierno, explotaciones, el 

conservadurismo. Se prete:lde hacer creer al hombre de la ~po-

e;_¡ 'li_¡e la especi~ h1.1rr1ana no está t.:ondenada irremediablemente 

n un destino, ind~pcndiente~entc de su libertaJ o de su crea-



tividad, qu.e ióstas .. altimas.valen, .Yª que el fatalismo es só

lo irresponsab1Úd~d, . j'ustÍfibación de errores mlis no la co

rrección de lo~:níismos:/de~:de este lingulo el positivismo pu~ 
de ay~dilr al h~~-r~::~ _;~~o;~~t~r su· futuro partiendo de las e~ 
-~erf~nC~as~;~:~~~:~:¡~·#~~/~:~~#~~~ ~~>·;7d~b·é llegar al extremo de ro~ 
per .c.o~.)~1 ~~'~:~~~6. v~:;:~~:~fe:~ 'créar una mejor situaci6n de la na 

da. 

Hemos vista que el positivismo trató de crear en latino 

am~rica Üna ",iú1EiVa -cultú'ra· tendiente al progreso, el cual se 

vió como el m§s 'imperioso de los deberes para contribuir a -

la Óbra de la civilizaci6n usando a la ciencia como motor p~ 

ra ¡;sto. El problema mlis fuerte que se presentó con lo ante

rior, fue el hecho de desear educar a los hombres en el posi-

tivismo para desarraigar las ideas anteriores e inculcarles 

otras; no se educa en la libertad sino tendenciosamente, para 

que se acepten las nuevas ideas que tienen re~ercuci6n en la 

econorn!a, la política y la vida social~e los individuos, de 

tal suerte que en ésta mentalidad sea aceptado el totalita -

risffi'?, las dictaduras. No teniendo conciencia las personas -

de lo qu~ sucede, no· se discutirán las imposicione~ legisla-

tivas y g!tl?~rna~~nt~les; ~n este caso, el positivismo en la 

educaci6n es un instrumento al servicio de un grupo determi-

nado y es lo que no debemos permitir que suceda, el hombre -

debe tener siempre conc:i.encia para elegir lo que considere -

correcto en los diversos aspect.os .:e: su vida, sncial y pcrs~ 

nnlrnente considerado. 



ANALISIS DEL:POSITIVISMO Y SU INFLUENCIA 

EN EL DERECHO 

CAPITULO I 

EL POSITIVISMO, EL ESTADO Y EL DERECHO. 

1.1 GENERALIDADES 

El siglo XIX resultaría incomprensible si no se atiende 

a las ideologías que le precedieron, por Jo tanto he de roen -

cionar al creador del idealismo absoluto en sentido objetivo 

Jorge Federico Hegel, con el nace el idealismo alemán, todo 

es pensamiento, nada hay fuera de él, reduciríamos su si8te

ma a que todo lo que es real es racional y todo lo racional 

es real; no podemos dej.:ir cE mencionar que ~l cre6 el m6todo 

diaH\ctico que después perfeccion6 y utiliz6 Car! Marx y que 

influyeron decisivamente en la corriente que hemos de anali

zar. 

Las ideas de Hegel en el aspecto jurídico político son 

muy importantes ya que algunos positivistas tornan de ellas, 
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pondremos co!l'o ejemplo la supremacía del. Estado .o bien en al 

gunos casos el positivismo es'unarespuesta práctica a ·1os ex 

cesas idealistas. 

Kant es uno de los pensador¡;,¡· que miis influyeron en· la .. · 

corriente positivista de Derecho; per'? h~ré alusi6n :·a !!l en 

el capl'.tulo II cuando se analice ·'a· Kél"sen'•. 

Vemos que el siglo XIX se proyect6 en diversas direcci2 

nes en su primer tercio est1i bajo .la luz de .. la filosof1a 

idealista alemana y del romanticismo, pero hay algo que uni

fica y en el convencimiento de que la vida hist6rica po11tica 

encierra en s! un sublime sentido metafísico religioso y el 

convencimiento de una armonía personal y con la comunidad, -

por otro lado encontramos que deteroinado por el empirismo, 

condicionado por el espiritu~lismo franco y por el idealismo 

alemán, surge el positivismo que no admite más que el saber 

positivo que parte y termina en lil experiencia sensible (1). 

Kant habl'.a señalado la experiencia como condici6n im 

prescindible para el conocimiento de los objetos metafl'.sicos, 

el positivismo en ca'Jlbio viene a agregar que lo incc,anocible 

no es, con lo que se pretende suprimir la mctafis;ica del CO!!, 

junto sistemático del saber humano. Observemos que esta co-

--(1) cfr: G:onzlilez Díaz L:::r:ban.IJ, "Historia del Dcrecl-o y del Es-
taro11, Edit. Ll?"lusa, ?-:éxiw 1979, P.259 - -
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rriente se pro:Yect~ .. 4e. di.Versas .m~ne.ras en lás ~entatidades, 

tomando distintas foi;~s '~~\laidos paises en que se desarro

lla c21. 

l. 2 

Si ~nalizamcis este t~rmino veremos que tiene diversos -

sentidos, en una·acepci6n general significa lo que se origi-

na de un acto institucional divino y, más aan, humano, lo 

que es puesto y establecido, se opone a lo natural, necesa -

ria y eterno, en tal sentido se habla de derecho positivo o 

rcligi6n positiva, a tal acepci6n se refieren todos los pre-

cursores del positivismo en la antiguedad, recordemos a pro-

tágoras, los escépticos, epicureos, los cuáles negaban una -

moral y derecho naturales y eternos, defendiendo su origen -

positivo, sirnple~ente humano o hist6rico. 

Positivo se opone a negativo en una acepci6n 16gica y -

vemos que Shelling denominlí filosof1a positiva a su idealis

mo de.tla segunda fase para oponerla a la negatividad en la -

concepci6n del absoluto de Fichte, pero se dice que Comte no 

pudo tomar este t~rmino de él ni de Kant o Hegel pues afirma 

no h:iberlos leido y su actitud es opuesta al idealismo. 

-----(2) Gonz~lez D!.az Lombardo, ºHistoria-del Derecho- y 
del Estado", Edit. i.irnusa, México, pp. 259-260. 



Exis~e adem~s una acepción prtictica y valorativ·a de lo 

positivo, esto es lo identifica con lo atil, eficáz y cons

tructivo contraponiéndose a lo inOtil y destructivo. Comte -

asoma este sentido pragmático ya que afirma que la misi6n de 

la f ilosof!a es promover el progreso y renovaci6n de la so -

ciedad, no s6lo satisfacer una curiosidad inQtil o poco fruc 

tífera ésto es la ciencia y la filosof!a deben buscar satis

facer o encontrar soluciones o requerimientos o problemas 

del hómbre individual o socialmente considerados. 

Otra de las acepciones del término positivo implica una 

aC_titud te6rica y metodol6gica, será por tanto lo dado en -1a 

experiencia, como un punto de partida de nuestrq saber y fu~ 

damen_to de toda ciencia J.' filosofía, del cual se ha de sepa

rar toda investigaci6n .:;obre su raz6n de ser o sus causas; -

Comte acepta este significado de lo positivo que para ~l sig_ 

nifica tambi6n lo dado tal cual se revela al observador, los 

hechos de la experiencia ccnc:reta, cuyas leyes de correlaci6n 

mutua debe el filósofo conucer sin apelar a abstractos e ina= 

cesibles indagaciones sobre su naturaleza. VemOs que el pri

mero que utiliz6 este ti:ármino fue Bacon, que llamaba positi

va la. fuerza e la l~y natural, en la cual podía detenerse el 

fil6sofo. sin indugur ~~~ c~~3a=. 

Sobre esta noci6n de lo positivo se construye la nueva 

ciencia experimental y la filosofía positiva, ésta~corrientc 



se enlaza can el empirismo inglés,_ el florecimiento de las -

ciencias las cuales se enaltecen al igual que los métodos que 

utilizan (principalmente el experimental) y surge una franca 

oposición al idealismo y a la metaf.\'.sica, vernos entonces que 

el positivismo tiene como doctrina fundamental que !lnicamente 

ios hechos de·la experiencia constituyen el objeto de nuestro 

c~lioClm·i~~~º-~ , nada podemos conocer si no existe la experien -

cia, ¡:¡e ~.;cluye· del ámbito de nuestro saber la esencia de las 

cosas y· toa.as las categor.\'.as metaf!sicas con que se trata de 
. . : . . . 

·explicar los; principios de los seres o sus causas .inmediatas 

o a1úina·s. 

Hay que distinguir entre el positi.visrno cient!fíco -o 

método.de investigación positiva de la ciencia- y el positi

vismo filosófico. El primero se atiene al estudio cient.\'.fico 

de los hechos de experiencia, prescindiendo de toda explica

ción metaf!sica, aunque no la excluye. Esto es usado por to -

dos los cient!ficos¡ Y el segundo se apoya en excluir toda m= 

taf.\'.sica, implica el agnosticismo ya que para el positivismo 

filosófico nada puede saberse de las esencias de las cosas y 

sus causas, gen~ralmente el agnosticismo termina en el exep-

ticisrno y m#ts frecuentemente en la afirma.ci6n dogrnatica de -

que nada exista fuera de-los objetos de experiencia. El po3! 

tivismo de Comte se mueve en esa actitud escéptica respecto 

de la~ sustancias naturales y al menos implica el dogmatismo 

en cuanto a la n~gación <le DioB. 
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Los hechos de la experiencia son fen6menos, de ahl'. 

que exista cierta identificaci6n entre el positivismo y el -

fen6menisrno empirista de Hume y del cristicismo de Kant ~ue 

toma del anterior el concepto de la subjetividad de la expe-

riencia; Carate va a salvar este fenomenismo subjetivista ap~ 

landa al realismo de los datos de la experiencia sensible. 

El positivismo de Comte se presenta como un sistemá -

provisional, susceptible de diversas prolongaciones y en di~ 

tintas dire.ccioneS, y ·de el· derivá el positivismo social y -rn2 

ral de i1os __ :ii!ig_feses,. en su aspecto realista derivará hacia -
.·.,-,-"_•-:: . . -,:- --.---

el naturalismci eVQlUCionista, que, en el fondo impliCá el' maM 
.,- 'º - -·- _-_-

teriali_snio .. No- faltarán tampoco formas de positivismo idea----

lista bajo la influencia de Kant, que al fin comparte el mi~ 

m::> principio de que toda ciencia se encuentra en el conOci -

miento de los fen6menos o los hechos de la experienc_ia -sens! 

ble. 

Las aplicaciones del método posiúvó; O•Al. ~rincipio 
de la posi-tividad que _exé:luyen·á'la ·me;~-fi~il'a,•~as~iári tam-

bién del '~aJll~~-.d~. la~c 61encÚs ~~ttii~1,i{·~t~ p~icologl'.a, 
ed~caci6ri;, étic~, d~iech?, ~rt13;,;.1eii9~{í'~ iiíi •la intérpret;i -

:>á-.:··, 
cilin ~e ia ~ist;'r+áx• l~( •• ~1:7~i§J·-~~r .n-· 

Eiite~dem~s e~·~on~:~~~-;bfl~ti~].~_ii.,¡C> la direcci6n fil~ 
slifica, (en iecirl'.a del ció;,ddi~t~~i~l} que reduce la posibili

dad de este campo de lop~sitiJ~. ~~decir de lo dado en la 
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expcr~encia que nieg~ adem&s que pueda haber conocimiento vá 

lido en la metaf1siéa y por lo tanto lo rechaza ya que para 

el la ciencia es el estudio de las relaciones constantes aue 

guardan entre.si los fen6menos de la experiencia, otra nove

dad que presenta asta corriente son los planes en la politi 

ca, la cual propone una conciliaci6n del 6rden con el proare 

so, pretende Comte se reorganice la sociedadt comprende pri

mero una reforma intelectual y luego que el positivismo posi 

bílite un nuevo poder espiritual, esto es, nuevas conviccio

nes que se adaptan a las nuevas circun~tancias y se funde-una 

nueva organizaci6n. 

l. 3 TEOR!A FRANCESA . 

Es en Francia en 'dcnde·surge ·esta· doctrina y es su 

creador Augusto Comte que da las bases a seguir y lineamien

tos de·la misma, surge tal vez cOmo una respuesta a las doc

trinas anteriores , desea encontrar solucionas prácticas rn.1.s 

que las meramente te6ricas con características muy peculia -

res, entre las que encontramos: 

a) Seguridad en la validéz de las ciencias. 

b) Admisi6n de leyes . ·riaturaleis absolutamente cons

tantes y necesarias. 

e) Uniformidad de las estructtiras de la 'realj.dad. 

a) Tendencia a la ~atematizaci6n y mecanismo. 



e) Cóntinui.dad en el tr&nsi to de una ciencia a otra -

(3) 
' "·' 

- ~< .. -e··; .. ,·~,-: 

l. 2; l AUGUSTE Ccll!TE. 

s.e ie .ha· i:onsideradÓ como el fundador del positivismo, 

nació en 1978 en Montpellier en el seno de una familia cató

lica y de tendencias monárquicas en la pol!tica, estudió en 

el .liceo local, pierde la fe y da por superado el estudio -

teol6gico con sus creencias y dog~as, formaliza su vida en -

-una actitud humdt1ista y laica, pero sus ideales en la cien -

_cia positiva 1 ingresa en 1Bl4 a la Es~uela !'olit6cnica de P~ 

r!s y posteriormente dió clases privadas, fu6 disc!pulo y s~ 

cretario de Saint Simon de quien aprendió y recibió el té_E 

mino de filosofía posi ti.va, publica sn::;, ensayos inicj a les -

11 Plan de trabajos cienlíficos para reor.ganizar la sociedad" 

en la que sostiene la unidad de la ciencia y la política, -

ºConsideraciones f ilos6f icas sobre las ciencias y los cien

tif icos. De su maestro toma el ideal.de una reforma cientí

fica que ayuda a transformar la sóc:i:edad. 

Saint S:i.<116n Úu1pii6 a Cornte lo. que ser1dil · 1os funda

mentos de su sistema: Los· fenómeno::;, pol!i:.icos son tan· sus -

-- -ceptibies .~a-ser_ agrupádos baja leyes como_ cÚalquier~ otra 

clase de fenómenos; El fin Ultimo de la filosof1a debe ser 

-----(3) ·Gonz:ilez Dfaz Lombarao, "Histo.ria d"l r«~r .. clu::i.. y 
del Estac!o'', -Edit. Limusa, México I971J, 'i:>. -Zbu. 
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Sócial y que ·la misi6n del pensado.r: es ,la· reorganizaci6n de 

los sistemas poll'.ticcis, morales y religiosos. 

Se mostr6 en desacuerdo con las idéas cat6licas de Saint 

Sim6n ya que estaba convencido de que el progreso de la huma-· 

nidad requeria superar los dogmas religiosos a través de la -

ciencia moderna, se dedic6 a dar cursos de Úlosof1a positiva, 

los cuales concluyeron en su ncurso de Filosof1a Positiva" e~ 

yo primer vol(\rnen apareci6 de 1830 y los cinco siguientes a -

intervalos irregulares de 1833 a 1842, no tuvo suerte ni con 

esto para lograr una cátedra en la Escuela Politécnica ni en 

el Colegio de Francia, sólo logró ser auxiliar y su situaci6n 

ccon6mica fué precaria, recibi6 ayuda·de amigos como Stuart 

Mill y LJ.tre de los que hablaremos posteriormente. 

Dentrotle esta primera fase tle su vida Comte había form~ 

lado la teor!i.a esencial del positi\~ismo, la de los tres est~ 

dios esto es, que todo conocimiento pasa por tres etapas suc~ 

si vas, que corresponden a las formas en que ql hombre se ex -

plica los fen6menos: la teol6gica, metaf1sica y positiva que. 

analizaremos en el siguiente apartado y jerarquiz6 a las cie~ 

cias segün su importancia siendo la suprema la Sociología. 

En-la-segunda fase su pensamiento fué tomand9 un carác-

ter m1stico, rnor.:ilizant8. ya que estaba convencido de ser el -

profeta que tra!a al mundo Jarcligión universal de la,cien~ia 

pe>sl.tivi: y con es:.<: l.:! felicj.dad, no se declar6 ateo, pero -
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creía superada la etapa o estado teológico el cu&l debía ser 

superac!o por el concepto de humanidad, divinizada como 11 gran 

ser colect1vo 11
, en 1848 funda la "Sociedad Positivista"- co~· -

algunos de sus discípulos, para poner en pr&ctica la nueva -

reli<Ji6n. stuart 11111 y Litre se scpa:can ya que consideran -

esta una desviación de lo que era el positivismo original¡; y 

en cambio otros se adhirieron al maestro. 

_.\ ---
El positivismo inicial (social) ha tenido .. repercuci6n -

en las coi:-i:.i.entes materialistas como el uti11tari~~~~~vol~,~ -
cionisino e incluso el marxismo, que aceptan la idea d~ . que -

la ·ciencia es el Qnico camino para la explicac;:i6n de 1á nat~ 

raleza }.' sus fen6menos; Comte era un convencido -del progreso 

del hombre y de la perfectibilidad de la ciencia; a la vez -

crey6 que con ol pensamiento positivo y la supresi6n de la -

metafísica se establec.1a un 6rdc1¡ social definitivo Y- que la __ 

ciencia es la anica guia de la vida del homh~e, en resamen -

2 ;- 'El m6todo de' la ciencia 'es puramentEi descriptivo 

(de h~ChOS~¡- ~·'.ferióm(.nQs ·Y_,~-~~-~--~~ei~cio~~S .. ~~ti~_-·,é~tr-s)·_~ 

3. - Que el ni't>todo cient!fiéa puede ser e>< tendida a to -

dos los campoS ~el Conocimiento~ 
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Hasta ahora hemos mencionado a grand~s ruzgos los puntos 

más s6bresalientes de este pensador, profundizando en 6sto, -

encontraremos que su objeto era la reorganizaci6n dela socie

dad y para ello era necesaria la refonna intelectual, la cual 

terminaría con el desorden del mundo actual como lo hizo el -

cristianismo en la ~paca medieval, digamos que su intento era 

similar al de los racionalistas de la ilustrac16n y los enci

clopedistas, para quienes la felicidad de la sociedad era es

perada de un desenvolvimiento de la raz6n; Por otro lado, in

cluyo el tema del progreso que los anteriores no tocaron, ca~ 

templaron situaciones, revoluciones, crisis, posibles retro -

cesas, pero para Comte el pasado no debe volver, debe progre

sarse y p:ira ello debe hacer cambios {sean violentos o no) / -

una dialéctica 16gica propia de la evol11ci6n, pero coincide -

con De Bnnuld er. q:ue deben rcstaural.-se los poderes temporal y 

espiritual, determinando una estructura social id6ntica a la 

tradicional del occidente, pero asegurando su solid~z en una 

creencia que tenga toda la positividad exigida por el espir! 

tu cient1fico. 

La filosofía positiva intenta conectar con el signific! 

do aristotélico de un sistema general de las,:concepcion.~s hu 

manas, y se presenta como un estudio de las generalidades de 

-1as- di ferentcs ciencias someti~~t:i a un I:\~todo único y fc.rrna!! 

do ?arte de un plan general de investigdr.:lones, para él la -

filv=:·~ .. ~·ia posi ti:v3 es propia del terc::r er tq dio que tiene pwr 
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objeto los hechos e fen6meno,; de observaci6n y"'el análisis 

dE sus relacie>nes o leyes de coordinaci6n, ··excluye la.·metaff' 

ca y limita le filosofía. 

Sobre la ley de los 3 estudios diré que es una especie 

de teor!a de la evolución y/o progreso del hombre, ya Sait -

Simon habia señalado 3 etapas y Turgot hab1a descrito las f~ 

ces del progreso por las que pasa el esp!ritu humano; Comte 

presenta esto tambi~n, ya que para ~1 cada ~ama de nuestros 

conocimient~:is pasa por tres estados te6ricos diferentes, con 

ca.da uno de ellos piensa, filosofa y crea de manera diferen

te y en casos extremos se opone al otro, por ejemplo: 

a) El estado teol6gico o punte i!c partida de la inteli -

qencia, el espíritu se dirige a conocimientos absolutos, a 

indagar las causas primera~ y ftnales de los efectos, los 

cuáles son producidos por la acci6n directa y continua de 

agentes sobrenatural~s, lo cual explica las anomalías apar~~ 

tes del universo; Es~o en todo se explica por seres sobrena

turales y superiores al ser hllm.ano. 

b) El estado metaf!sico de transición, ne modifica al -

primero ya que les seres sobrenaturales son sustituí.dos pul:' 

fuerzas_~bstractas, ~ntidades inherentes a loli diversos se -

res·del mundo, proporciona :.ina explicaci6n inmanente,- no 

trascendente del objeto. 

e) En el estado p-:>sitivo, el esp!ritu hur•:J.no :-econocic~ 
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do que es'imposi1:Jle obtener nocj.Ones absolutas, origen, des-

tino o cau~a$. 1ntimaS, de,· las .. co~as se dedica al razonamiento 

y observaci6n·, d.e , las . leyes e·fecti.vas , a los hechos de expe 

riencia;. 

Comci' vemcis éada·etapa tendrá una filosofía diferente, -

en el pt~~·er 'estudio encontraremos dioses del Sol, luna, bien, 

mal y repercusiones pol1ticas tan importantes 0:>n0 el derecho 

divino de .los reyes, la sumisi6n de los pueblos a estos. En -

la filosof!a rnetaf!sica se cree a la naturaleza la responsa-

ble de todos los fen6nemos que ocurren, su apogeo ser1a el -

panteismo naturalista y la filosofl'.a positivista llegará a -

la perfección, al poder representar todos los fenómenos bajo 

un solo hecho general, basado en la ciencia y la experiencia. 

Todo su sistema descansa en esta famosa ley de clesenvolvimie~ 

to cient1fico, cultural y social, que es elegida así en dogma 

fundamental del positivismo, encontramos así que divide la -

historia en las épocas: teológico militar, la metafísica ju

rídica y la cient1fica industrial. 

Encontraremos entonces que para el p·aSitivismo todo co

nocimiento racional se ~ircunscr1be.a la citincia que es un -

conjunto de leyes .que rigen hs ·:r:;ela.ciO:nes de unos fenómenos 

con otros ignOrárido la· ~a túr~1eZ:~ Í~tiín'~'y las -causas de lüs 
' .. . . 

realidades y es por esta idea d~'1a· ciericia como ha descrito 

el estudio positivO, e!l el cUal ·el- Csp!i'itu humano, renun 

ci¡¡,nó;J a conocer el origen y dcst'ino de los fent'Sn.enos, se 
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atiene a descubrir las causas gocerales de estos, as! pues -

el cometido de la investigaci6n cient1fica es la formulaci6n 

de le:i•es las cuales segan Littre tienen 2 potencias una mental 

y otra material c¡ue es la funci6n principal, es una finalidad 

práctica la cual expreso al decir "conocer para prever a ·fin 

de proveer" ( 4) . 

La ciencia en el estudio positivo presenta·4 caracteres 

principales: 

a) Se propone como ley 
0

de s'~bordina'cl6n constante de la 

imaginaci6n a la observación,. reducir·" lC:Í~ fenómenos a leyes 

y sus - re laCiones . 

b) Se expresa la relatividad de toda ciencia y sus re -

sultados y.> que el estudio de la naturaleza no puede ser ab-

salute por le que nuestras especulaciones están subordinadas 

a prog~eso social y no tiene la fijeza que los metafísicos -

desean atribuir, que no va a caerse en el esceptisismo sino 

en una evolución. 

c) El espl'.ritu positivo se aleja del misticismo y del -

-empirismo~ entendiendo al pri_fl!.er~ co_rno la trascendencia mct:i-

física de los hechos y por empirism~ la simple ur~dic16n que 

acumula maquinalmentP los hechos y se limita a comprobarlos, 

a establecer las le~les de los fen6rnenos, prevcer racionalmc!!_ 

te los hechos, esa e" la dignidad y utiliddd de la ciencia, 

-----(4) Urdanoz Telii'ilo, "Historia de la Filc.-;.;.f:L::tM, Tomo 
V, Biblioteca de autores cristianos, Madri~, J97S, 
p. 191. 
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d) Sobre la invariabilidad de las leyes naturales y s61o 

la expei;iencia:nos .llevará al conocimiento de éstas y piensan 

que el homb~e ·~·é desv!a de este. conocimiento por atribuir .. · .. -·.;·, ._ ·_ ' -~ 

acontecimientos_- a lo sobrenatural. 

Eri:ccuaritó'a la filosofía positivista e1i'contramos que el 

con()_cimfentÓ emp1rico racional d~ los fe~6m:~Ós, mediante la 

fo~~Ú~i6ii:de leyes que la ciencia propC>~ciona; es la ariica 
• . 'e ·- . 

forma de __ conocer la realidadi la filosoUa positiva está in-

tegrada por todas.las:ciencias, clasificadas y jerarquizadas 

en. una un-idild ··SiSternátiCa, ser4 así 1!un sistema de conociMie~ 

tos universales_ y científicos 11 , as! lo afirma en el comienzo 

de su curso (5), no pretende que resuelva todos los problemas 

descónocido·s para las ciencias sino CJUe los unifique para as! 

unificar soluciones, el fil6sofo positivo debe investigar e~ 

mo han_sllrgido las ciencias, su interdependencia y encadenñ

miento, su formá de progreso hasta lle9ar a ser positivas, -

es todo un método queseñala el procedimiento a seguir en ca

da una de las disciplinas, coordinar las ramas del saber. 

Las investigaciones cient!f icas deben seguir un doble -

criterio general: 

El de la utilidad práctica, esto es que tiend~n a sati" 

Íacer las necesidades del hombre y el criterio de la genera-

lizaci6n .abstra~ta que impide la ~specializaci6n de la cien

cia y en cierta forma impide los progresos de la misma. 

-- (5) Urdanoz •re6filo, "liistoria ele la Filosoffo "Tcm:l V, 
Biblioteca da autor<>.s cristi<1nos, lladrid 1975, P. 194 



16 

Comte habla además de la sociedad, su fonnaci6n y orga

ni::aci6n; En principio en relaciCin al indi\~ijuo dice que es 

un ser sociahle 1 es algo inherente a la naturaleza humana co 

sa que se explica por ~a preponderancia general de las facul 

tades afectivas sobre las intelectuales y tiene dos tenden -

cias: el egoismo y el altruismo, as! la sociedad nace de la 

combinaci6n de ambas tendencias bajo una sabia dirección de 

la vida intelectual; Respecto a la familia nos dice que es -

la primera base esencial del espíritu social y los ataques a 

esta son directos a la sociedad o síntatas de desorganización 

de esta y hace hincapié en ello ya que para el la sociedad -

está formada de familiñs rn~s que de individuo~. 

En cuanto al gobierno dice que es una función b~sica y 

esencial en toda sociedad, el poder es una forma de evitar -

la dispersión en una co~unidDd ya que ésta descansa sobre la 

funci6n reguladora y di.r.ec':iva del 'JObierno. Scgtín Comte las 

masas buscan espontáneamente a un dirigente dut.ado de cualid~ 

des de mando y este servfr:.i para mantener un Orden en la so

ciedad el cual debe venir desde la microcélula que es la fa~ 

rnilia ya que de ella derivan los sentimientos sociales como 

la s.ol idaridad, coope~ac16n, previsión, respeto a la "11tor:i."". 

dad que establece el 6rden, as~ el niño se acostumbra.a esto 

y puede llegar a p;er un ser social en edad Adulta y con esas 

bases se evita la dispersiOn de ideas, se~timientos, intere

ses y púede coordinaroe el trabajo y vida de todos. 
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Por otro lado, la autoridad o gobierno perfecto supone 

dos poderes distintos: El temporal que corresponde a las fue! 

zas maternales y el espiritual, propio de los sabios que res

ponde a las fuerzas intelectuales y s6lo ambos poderes const! 

tuirán el gobierno perfecto, y as1 la religión es una caract~ 

ristica de la naturaleza humana gue regula y fortalece el eje! 

ciclo de la autoridad social. 

Vernos que la influencia de la doctrina.de Comte se afir 

rn6 hondamente en la filosofía posterior en cuanto a dos de -

sus exigencias fundamentales: La afirmaci6n del mGtodo positi 

vo en la ciencia, el estudio de los fen6menos de la natural~ 

za, sus leyes a trav~s de la observaciGn, la experiencia l'. -

Otra será la fundaci6n de la sociología como estudio positi

vo de los hechos sociales, como iilosof!a el positivismo te~ 

drá algunos seguidores, de los cuáles hablare.mas posterio~ -

lliente; Camtc pretende oponerse a todo dogmatismo teol6gico a 

metafísico y cae en el dogmatismo positivista a cientifismo 

alsostener que nuestra razón no puede conocer sino los fen61112_ 

nos sensibles y que le es inaccesible todo conocimiento dire~ 

to o indircctb de la naturaleza de los seres y de sus causas, 

es una negación de toda antolog!a o f ilosof !a que trate de -

indagar los principios a agentes superiores de las cosas, ya 

que estas y los fenómenos se explican por sí mismos por sus -

leyes invariables, esto es por un.J explicación cient![ica pr'.2_ 

pia a~1 estudio positivo, vemos que la razón humana hoy corno 
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siempre de~ea penetrar y explicar la realidad ontol6gica de 

los fen6rnenos, y por cGto el positivis~o no puede satisfacer 

~ los esp!ritus verdaderamente cient!ficos, y vemos que el -

positivismo no pasaba de ser una versi6n del fenomenisrno (d.!_ 

fundido desde Hume) y un materialismo propio de la época que 

Comte basa en la biolog1a, la constitución orgánica, el cer~ 

bro del cual difiere el hombre (ser pensante) de otros seres 

y as! las cosas veremos que los evolucionistas tomarán de 

esto para sus teorías. 

l. 3 OTROS PENSADORES FRANCESES 

Comte fue maestro de rnUchos-y-definitivarnente influy6 -

en ellos y--p-rOpag6 el_·esp!ritu Positivista, unos sa apartaron, 

otros lo siguieron y un pequeño grupo tom6 las bases y rnodi

fic6_ -la. _doctrina, por lo tanto encontraremos que los disc!p!!_ 

los se dividieron en ortodoxos y ttis.identes. 

Encontramos a Laffitte que merece recordarse. como repr!::_ 

sentante del positivismo ortodoxo fue seguidor, disc1pulo e~ 

tusiasta y amigo de Comte, -.studi6 por consejo suyo soc.l.olog!a, 

medicina y biología, a la muerte del maestro, permanec.1.6 fiel 

al sistema y fu~ el segundo gran sacerdote de la religi6n de 

la humanidad, propag6 loo dogl!1as y prescripciones del comti~ 

mo, lo difundi6 con ~xito en la enseñan2Q moral, fue catedr! 

tico en el Colegio de· 'Francia y publicó •.¡arias obrar: para de 
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fender el sistema, iiitent6 desarrollar un.u exposici6.n sist:c-

~tica de la que su maestr.o llam6 filosoiia prinera o teorfo 

general de la rao:6n y de las leYcs univ.ersales del mundo, !Jr2_ 

tende una núeva forma de vida basada en un sistema totalmente 

cientUico, que es propio de la evoluci6n del pensamiento hu

mano¡ Littré fu§ discípulo de Comte, no admitió las ideas re

ligiosas de su maestro, inici6 los estudiÓs de medicina los -

cuales no conluy6, hizo estudios, investigaciones, colaboró 

en revistas de medicina y peri6dicos, conoce en 1840 por ca -

sualidad el positivismo cuando lee el "Curso" de Comte al 

cual se adhiere abiertamente inclusive econ6micamente ayud6 -

al fundador, doce años después se separa criticando la fase -

rn!stiCd d~l ~~estro y a la muerte de ést§ se separa de la:co

rriente ro~n ortodoxa, publicó varías obras en muchas-de ellas 

manifiesta sus divergencias, tiene un estilo lücido, met6dí-

co, menos difusa y peeado que su maestro, popularizó el sist~ 

nld y lleg6 a aer a pesar de las cr!ticas de muchos ortodoxos 

al jefe reconocido del positivismo francés postcomtiano, en -

la doctrina positivista creyó hayar la garantía del auténtico 

progreso intelectual, moral y social de la humanidad desde la 

evoluci6n, el espíritu de consérvaci6n se unSan y declaran la 

necesidad de una reforma espiritual y social. 

Acepta la 'concepción gener.al del positivismo cientl'.fico 

basada en J.a ley de los tres esta.dlos y en car.ibio del método -

filos6fic:o al cient1ficoy "dice gue la distinción entre fil~ 
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sofia y ciencias es transitoria" (6l ya que la primera es la 

ciencia general y vemos que al igual que Comte elimina cual

quier incursión en el campo de la trascendencia y encierra -

el conocimiento humano en los limites de lo relativo y feno

m€nico ya que para el el absoluto es inaccesible al espíritu 

humano ya que no es demostrable ni refutable, ya que para el 

Dios es un ocGano que nos rodea y envuelve y para el cual no 

tenemos ni barco ni vela. (7) 

Littré encuentra lagunas en el cuadro de las ciencias de 

Comte que trata de llenar, separa la lógica del simple méto

do matem!itico y restablece en su autonomía la moral, la esté.

tica y la psicolog!a y la economia pol!tica, pero difiere de 

su maestro cuando est.e entra '=!;ll su fase m~stica de la reli -

g{6n de la 'humanidad que el atribuye a debilidad mental mo

t1 vada por exceso do trabajo, adem!is abandonó el método obj~ 

tivo de· las ciencias al cambiar al :rnbjetivo y deductivo pr~ 

pie de la teolog!a y metafísica cuando introduce el tc~logi~ 

mo· en su 11 sistema" posterior, por tanto Littré elimina toda -

esa s!ntesis subjetiva y se atiene al método positivo de la 

filosof1a, cuya homoryenaidad con las ciencias ~~ compl~~a y 

cuyo contenido viene. dad., por la observaci5n y 'JXpcriencia, 

de ah! que se elimine, toda deducci6~ o conclusión a priori y 

el repudio a buscar 1..!l ot+ig:en de los fen6menns y suü fines -

trascendentes que no susceptibles a comprobarse por ln expe

{ 6} Littré Emil;,, "Dela Philoscphie l'ositi.ve" 1 Paris 
Prance, 1945, P. 76 

(7) Comte Augu~t, "ET lil Philosophie p0si"ive, Par::> 
Franca, 1917, P. ses, 
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riencia· no tien~n seg~n él, respuesta, no es que Lit'"'....re nega-

se la eX~s~·nci~ .de. DiOs, ~ol~Inente lá hace a "un lado de sus 
' ' 

estudios, nc;i~dE!Seaba C(?inpf.ié:arse la exi'sténcia·con la esen- -

En~~:i~ramcis p_ost~riorniente un ,carácter psicologista mt!s 

q~e ·sociologis.ta, ·~sto ·es se desarroli.a un positiv.ismo psico

lógico .bajO l~- :Í.nfluen"::ia de Tos pensadores ingleses, encon--
. . •' .·. ' 

tramos, ént~;,cés a HipÓHto .Taine y a José Ernesto Renfo; El 

pr~lllE>ro -es.'\m: figÚra prominente de esta direcci6n psicológi-

-ca y_que junto ·con el segundo, contribuyó a la formaci6n del 

clima positivista en elplano hist6rico-cultural en Francia; 

Taine de educación católica y brillantes estudios se dedicó 

a la lectura de los filósofos y de la ciencia en general, pe~ 

dió la fé a los 15 años por su ciega adhesión a las doctrinas 

positivistas que le parecieron totalmente opuestas a lo tras-

cedente y revelado, a los 20 años, entr6 a la escuela normal 

<londe imperaba el espiritualismo eclectico por lo que vivir~ 

en pugna con esa institucion, se dedic6 a las letras y al arte -

lo cual le abri6 las puertas de los intelectuales franceses -

y publicó varios estudios, su posición económica fue buena, -

cosa que l~ permitió dedic~rse ?. la investigación, la guerra 

lo impuls6 a buscar en el estudio e interpretación de la his-

tori.:i la base científica para ayudar a la regeneración social, 

trabajó los Ciltimos 20 años en la cbra "IDs or1gencs de la Fra!!_ 

cia contemporáne~" de 6 volúmenes, dividido en tres partes en 
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la cual señala los dafics da la sobrevaloración de la revolu-

ci6n francesa. 

Se basa en principios de Comte y afirma que nuestro co

nocimiento se limita a los.hechos o fen6menós de la experien

cia, que toda ciencia y filosof1a se reducen a la clasifica -

ci6n y unificación de los datos suministrados por la experie~ 

cia sensible del descubrimiento de'las leyes que rigen los 

distintos fenómenos. Condena en bloque el movimiento espiri -

tualista y dice que sólo puede haber evoluci6n por el m~todo 

positivo y mediante la ciencia, para ~l la filosof1a es psic~ 

log!a puesto que los hechos de conciencia son loa más ciertos 

y-de observaci6n directa ya que por la experiencia externa s~ 

lo se tiene una observaci6n indirecta o en el aspecto físico 

de los fen6rnenos y de la conciencia son observados ~stos. 

El positivismo de Taine es m~s radical que el Ue los in

gleses, niega todas las entidades metafísicas y realidades n~ 

turales que el positivismo o~todoxo declaraba incognosibles y 

reduci~ndolos a simples movimientos, esto es el horr.bre perci

be los hechos dentro y fuera C.e ~l, esto es sucesos y sus re

laciones. 

SegCm ~l la psicología es una ciencia de l~s hechos, un 

análisis descriptivo~ los fen6menos mentales y se usa un m~ 

todo para conocer la c:o:ic!enci•1 humana, crea una psicof.isio

log!a ya que en sus escritos menciona la labor dol cerebro -
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de los procesos mentales est~ condicionaci.:. 'f-º= el conjui¡to -

de las reacc!.o:ies cerebral-en y se :::ue.ve por el cor..plejo r.,ec~ 

nisrao del Sistema nervioso, para el, la scns.J.ción, la perceE. 

ci6n, el pensamiento son u~a vibraci6n de las c~lulas cc~e -

brales, una danza de r..ol~culas, ha.y cierto rr.aterialismo en su 

teor!a que desemboca en un fen6mer.o actual.ista1 A trav~s de -

las leyes científicas cree posible elaborar una explicación -

suprema de la realidad que comprenda todo su desarrollo, en -

cuanto a su filosof1a de la historia, muestra un positivismo 

determinista en el que niega la libertad del sujeto, en la i~ 

vestigaci6n histórica se hace una investigación de las caus~s 

que determinan el desa~rollo de lüs hechos hist6ricos, los 

cuales son producidos por el concurso de diferentes. causas en 

tr_e l:is que señala: la raza e disposiciones inatas fS.sicas o 

psiquicas; el dmbiente externo o el medio r.aterial espiritual 

en que los hombres ·.riven; El mor.;ento o suma de fuerzas y con

diciones particulares, que determinan la vida del individuo: 

es un determinismo psicol6gico, pues en el fondo la historia 

es un problema de psicolog1a y por esto para conocer la pri

mera ha de estudiarse la segunda. 

En cuanto a Jos6 Ernesto Ren~n podemos decir que es tan 

importante como el anterior por los estudio& y cr1ticas que 

reali~a, aun:¡'le naci6 en la Gran Bretaña el fondo de su pens~ 

mient._. e.:s ~1 positivismo reir1ante en Francia fuera del anibie~ 
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te católico, se sirvió de este movimiento para hacer sus crf 

ticas hist6ridas y la interpretación naturalista y raciona -

lista del cristianismo, jam&s abandona el positivismo y exal 

ta la ciencia ya que para él el conjunto de estas se llama -

filoso~1a, esto es el conjunto del saber humano. Renan dis

tingue dos fases en el pensamiento humano (difiere de Comte 

quedistingue tres): La edad primitiva o de espontaneidad y la 

de reflexión, la primera es la infancia de la humanidad es la 

que el hombr~ proyecta lo maravilloso que tiene en su alma,

su imaginación, por eso el hombre al inicio de la historl.a t~ 

do lo explicaba con dioses y seres fant&sticos. En cambio en 

la edad de la reflexión criticj o explicaciór. científica el -

hombre pienna y analiza los fenómenos por eso lo que el llama 

~e fábulas mitológicas van desapareciendo dando lugar a la 

ciencia critica, la negaci6n de todo lo sobrenatural y mila -

groso es consecuencia de su concepci6n positivista, mantiene 

la misma línea que Littr1i y es un tanto particular y realiztl -

críticas a Cristo y a su doctrina en las cuales reconoce que 

tiene el carácter de una religi6n universal y eterna, siempre 

de una forma poética y un ta~to estética, era una nostalgia -

para él pero su actitud negativa y esceptica ante Dios le co~ 

dujo al positivismo moral (6). 

-----
1 

(8) Cfr: Recasens Siches Luis, "Tratado Gc11eral de 
F.i.losof!a del Derecho", Edit, Porrlla, !11\xico -
1980. p. 119-123 
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l.4 TEORIJ\ ALEMl\NA: LUIS FEUERBACH, 

Fenerbach nace en 1804 ve truncada su carrera univers~

taria por las ideas que expuso sobrela religión, fu€ discípu

lo de Hegel y su ferviente seguidor al principio, pero despu~s 

con la misma pasión se opuso a €1; presenta su filosofia (fi

losofía del porvenir) como la inversión total de la de Hegel, 

ya que en el siempre hay una teologia que es en verdad una a~ 

tropología y la misión de la f ilosof!a es reconocerla como -

tal¡ Feuerbach admite con Hegel la verdad de lo infinito y ·de 

lo finito, pero esta verdad se realiza para él no en Dios o -

en la idea absoluta, sino en el hombre. Pero (aqui encentra -

roc>S la caracteristica principal de Feuerbach) el hombre, aan 

definido por aquella unidad no se reduce a ella, el hombre es 

un ser natural, real y sensible y corno tal debe ser conside

rado por la filosofía, que no puede reducirlo a puro sentí -

miento, sino que debe consfderarlo por entero de la cabeza a 

los pies. Desde este punto de vista las necesidades, el cará~ 

ter natural, la materialidad del hombre, n~ caen fuera de la 

consideración filos6fica, sino dantro y al mismo tiempo, el -

hm1•bre debe ser considerado en su cor.1Uni6n con los demás hom

bres, pu~s s6lo en ella recob1·u la libertad y la infinidud, -

la verdadera dial~ctica no es un mon6logo del pensador solit~ 

ria consigo mismo sino un diálogo entre el yo y el tu. 

ttho"" bien, solo la religión ha considerado siempre al -
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hombre en su totalidad y concreci6n y de ahí el interés de -

Feuerbach por la religi6n y su intento de dar lugar a una -

filosof!a que suplantarse a la reli9i6n preci5amente en su -

carácter esencial. 

A este objetivo se dirige la critica.religiosa conteni

da en sus obras, ya que para él el fundamento y el objeto de. 

la religi6n es el de ~er de{l hombre pero la religi6n es la -

concienCia de lo inf~nito, por eso no es, ni puede ser otra __ 

cosa.que la ·conciencia que el hombre tiene no de lal.limita -

ci6n, sino de l.a infinitud de su ser, La conciencia en senti 

do propio es siempre conciencia de lo infinito y es por <!llO 

la con-~iencia que el hombre tiene de "la infinitud de su na tu 

raleza. En esta tésis fundamental est.1 ya impl1cita toda la 

filosofta de Feuerbach "El.ser absoluto, el Dios dPl hombre, 

es el ser mismo del hombre''; Toda Limitación de la raz6n o -

en general de la naturaleza humana es ilusi6n, El hombre sin 

gular puede ciertamente sentirse limitado y en esto se dis -

tingue del animal; pero esto sucede Qnicamentc porque tiene 

el sentimiento o el pensamiento de la perfecci6n o de la in

finitud de su especie. Dice Feuerbach "¿Piensas al inri.nito? 

Pues bien es que piens~s y afirmas la infinitud ce la poton-

cia del pensamiento ¿sientes el infinito? Es que sientes y -

afirmas la infinitud de la potencia del sentimiento. En este 

sentido, la conciencia que el hombre tiene de Dios es la ca~ 

ciencia que el tiene de si mismo; su conocimiento del ser s~ 
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prema es el conocimiento que tiene de su propio zer. La reli

gi6n es la primera aunque indirecta conciencia que el hombre 

~iene de si mismo, por eso la religi6n procede eu todo a la -

filosof!a, no solo en la historia de la humanidad, sine tam -

bién en la de los individuos. El análisis que Feuerbach hace 

de ·1a religi6n en general y del cristianismo en particular es 

en Consecuencia la reducción de los atributos divinos a.los~ 

atributos humanos: de la teología a la antropología. La raz6n 

como unidad, infinitud y necesidades de ser es el primer atr.!_ 

buto de la divinidad, porque es, en realidad¡ eí primer atr1-

buto del hombre del que refiriéndolo a Dios adquTere.'en con·-· 

ciencia él mismo. 

Del mismo modo, la idea de la perfecci6n divina no es -

más que una idea directiva y constitutiva del hombre: le hace 

ver lo que el debiera ser y no es, lo pone en un estado de 

tensión y de desacuerdo consigo mismo y lo impulsa hacia el -

amor, por el cual Dios se reconcilia con el hombre, esto es -

el hombre con el hombre, para 61 Dios es a~or, esto es el co

raz6n es al Dios del hombre, el ser absoluto, es esta la pro

posici6n m~s subliree del cristianismo por ello la fé en Dios 

uo es más que el Dios del hombre y la Trinidad cristiana que 

es fé, a.mor y esperanza tiene su fundamento en el deseo huma

n::> de ver realizados sus propios deseos, par.:i. el, el milagro 

:~s cabalmente un voto realizado sobrenaturalmente y es fruto 
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de lu fantasía lJ'Je ve reü.lizados sin c.1bstáculns todas los de 

s~os de los hor.tbres. 

Pnra el las religiones contienen siempre un elemento de 

ilusí.ón i' de amor. Si es el conjunto de 1 las relaciones del -

hombre ccn su propio ser (y en esto consiste su fuerza y po

tencia ~oral) considera este ser como si fuese otro diferen

te del hombre y E::sta es su deb1lid'3.d, el oriqer:. del error y -

del fanatismo, Fc\:erbach dedica por ello parte de su obra a 

poner Ce relieve las contradicciones implicitas en la exis -

tencia de Dios y en los puntos fundamentales del cristianis

mo: vemos que en su obra sobre la ''Esencia de la rcligi6n 11 

comienza a delinearse la ori~ntaci6n naturalist~ de la filo

sofia de Feuerbach, Dios es identificado con la naturaleza y 

el sentimiento de dependencia en el cual se reconoce la csen 

cia de la ·religión es entendida como dependenc>a d~i hombre 

respecto a la naturaleza. El sentimiento <le Uependencia de -

los hombres es fundamento de la religión, el objeto <le este 

sentimiento de Cependencja, aquello de que el hombre depende 

y se siente dependiente, originalmente no es otra cosa que -

la naturaleza. La naturaleza es el primer y origSnariu obje

to dela religi6n ~0Mo lo di;rnuestra la histori.a r112 todos los 

pueblos '::l todas las religiones, ahora bien lu dependencia de 

la naturaleza se siente soLre todo en la necesidad, que es -

el sentimiento ':i la exprcsi6r. del no ser del hambre sin la 

naturaleza; y la satisfacci6n de la necesi<la•..i es el scntimie!! 



29 

to opuesto de independencia de la naturaleza y de dominio ::;o-

bre ella. De la necesidad y de la dificultad p.rra satisfacerla 

nace la religión, la cual tiene por ello, como supuesto la op~ 

sici6n entre querer y poder, entre deseo y satisíacci6n, en -

tre la intenJ;ti.~n y el efecto, entre el pensamiento y el ser, 

dice que en el desear, representar el hombre es ilimitado, o~ 

nipotente,pero en el poder, en la satisfacci6n, en la reali -

dad es condicionado, dependiante limitado y finito, y por ta~ 

to el hombre imagina un Dios que cumpla sus voluntades y de -

seos ya que ~l no puede hacerlo, Dios es el ser al que nada -

es imposible y es por ello la representación imaginada de un 

dominio absoluto de las voluntades humanas sobre la naturale

za, de una completa realizaci6n de los deseos humanos, a Dios 

se atribuye la creación del mundo natural para atribuirle el 

más absoluto dominio de la naturaleza y, por consiguiente, la 

capacidad de volcar este dominio al servicio de los hombres; 

vemos que Dios es la causa, el hombre es el objetivo del mun

do Dios es el primero en teor!a, el hombre en la practica, el 

hombre pretende crear algo superior a el de tal forma que pu~ 

dan divinizarse, es ~se el cbj~tivo de la religión, vemos en

tonces qu~ para Feuerbach en ~c~bre siempre ha estado inmer~o 

en al estaCio teol6gico, aunque divinice a la naturaleza o i~ 

tente divinizarse, tal vez lo más sobresaliente sea su antro

polcg!a, para lo cual el cuerpo y alma son inseparables, men

cior.~ qua deben satisfacerse las necesidades del hombre enten 

di do cc:no unidad rr.atcria-esp1r i tu. 
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Dice que la.voluntad no es libre, es limitada ya que se 

identifica con el_ impulso individual de ser feliz, pero la -

felicidad no puede ni debe restringirse a una sola persona -

ya: que el hombre no vive solo, por ello debe buscarse la fel! 

c1dad de la pluralitlad de personas y por tanto reduce la ese~ 

Cia del hombre a la sociedad y piensa que el Estado sera el -

_encargado de vigilar que ello se de, que haya una felicidad o 

bienestar de lacomunidad no de uno solo. 

otro de los ci'!e f"ceron, disi::1pulos de Hegel y se opusie

ron a !ll es Stirne_:r que· al iguál que _Fenerbach ponen en el -

centro del mundo al hombre~ pero Sti:i:ner es más radical ya -

que lo v6 como una realidad, dnico valer y sostiene la tesis 

del egoísmo absoluto y dice contrario a Fe>.Jcrbach que subor-

dinarlo a Dios, a la naturaleza e a la humanidad es imposi -

ble y dice que Dios no es nada fuera del hombre, ya que no -

hay nada superior a este y que las religiones son ideas fi -

jas de locura o formas de obseci6n. 

Son dos formas similarec de poner al hombre como centro 

del universo, un querer oalir da lo metaf!sico y encontrar -

respuesta aqu! en el mundo, en lo tangible, en lo positj_vo 

ambas influyeron en el pensamiento alem~n, qn~ años después 

se materializar!a oprimiendo a otros que 9e consideraran in-

feriores y despreciando el derecho natural e ideas mo=ales o 

religiosas, por C•.:m . .,iderarla:; ercSir:as, porc :::. .... 1:.1y it1:::;: !JO-

si ti va es el de-:;eo Ce consid ;r¿:i_r al hombre corco •..!llü u:i.i'i.~d, 
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como un todo y confiar en la capacidad y potencialidades de 

de este, es negativo en cambio el extremo de no ver más allá 

del hombre (9), 

l.S TEORIA INGLESA 

En la primera, mitad del siglo XIX se introduce en Ingla

terra el positivismo, pero con modalidades propias que tuvie

ron,gran influencia en"diversos pensadores, "l m6todo positi

vo que excluye a la metaf!sica es susceptible de variadas apl! 

caciones y por lo tanto toma de la ciencia natural, la psico-

log!a, la ~tica, la ciencia social entre otras; No se basa en 

Comte propiamente sino del empirismo que ven~n desde Bacon, -

Locke, Hume con la ética utilitaria y psicologia asociacioni~ 

ta del siglo XVIII, podemos decir que los ingleses han sido -

siempre partidarios de la experiencia, realidades concretas y 

prácticas sin romper con la ttadici6n, sólo después de const! 

tu!da la escuela positivista se recibió el influjo de Comte -

y por lo tanto el positivismo se presenta en dos direccj.oncs: 

El utili tarisrno y el evoluci,on~smo. 

El utilitarismo puede considerarse como la primera mani-

festaci6n del positivismo y tendencia propiu dP. los ingleses 

en d siglo XIX, es un positivismo social, a ve·:,~:. radical, s~ 

----"' 19) Cfr. Recasens Siches Luis, "Tratado Ge1>eral de 
Filosof!a del Derec!,"·' Edit. Pon:aa :~;üco 1980 
r. 157-16~. 
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cialista, con ideas tc6r$cas de orden moral y psicol6gico son 

considerados como ·instrumentos de una renovacf6n y reforma s~ 

cial, el t~rmino de utilitarismo aparece ya en los escritos -

da Bentham y Stuart Mill, se le confundió en un principio con 

la categorín de bienes econ6micos, aunque se aplique primero 

a la moral, por ~tilidud debemos entender según ellos: la pr~ 

piedad que tiene un objeto para produ.cir un beneficio, venta

ja, placer o evitar un daño pena o infelicidad y veraos que en 

algunos casos se une esto con las ventajas y desventajas en -

el aspecto econ6rnico. Ya que no gustaban del sociologismo puro 

de Comte, buscan la conexión con las leyes econ6micas, las 

cuales enfocaban bajo P.l concepto r.acionalista de un 6rden na 

tural de los hechos econ6rnicos, en el cual llegcn a coincidir 

el interés privado y el interés pOblico, y otros cor:i.o Malthus 

y Ricardo ponen en reli~ve l~s anomalías del orden econ6mico, 

mostrando la necesidad d~ unú. modj.fii::ación activa de ese mis-

mo 6rden y de un progreso ya no natural sino dirigido por las 

fuerzas morales, pero esas fuerzas actdan sobre los hechos, -

esto es la acción del hombre sobre la realidad social ha de -

seguir el mismo m~todo que la ciencia emplea sobre el mundo 

natural, hemos de anolizar las teor1as de Bcnthrun, Stu~rt Mill 

y Spehcer comenzando nor el segundo ya que es el rr .... ;ximo r.:xpo

si tor del utilitarismo y posteriormente hacemo~ un estudio -

comparativo con los ocres dos pensadores. 
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l.. S. l. JOHil STUl\RT MILL. 

John Stuart Mill es uno de l.os principales filósofos del 

siglo XIX en Inglaterra, no asistió a escuelas fue su padre -

quien lo sometió a una educación y disciplina constante, fue 

un niño inteligente y precoz, creci6 sin ninguna creencia re

ligiosa ya que su padre había perdido l.a f~, conoció a BE<lt:ham, 

Ricardo, Hume y aprendió de ellos, sostuvo correspondencia con 

Comte al que admiró un tiempo y luego rechazó su sociología -

mitológica, se dedicó a la política y publicación de escritos 

en los que plasma sus teorías, siendo tal vez ln más importa~ 

te su sistema de lógica la cual pretende ser inductiva en co~ 

traposici6n a la tradicional deductiva ya que pretende romper 

con dogmatismos. 

La diferencia fundamental entre el positivismos de Comte 

y el de Mill consiste en que el p;irnero es un racionalismo -

trente al empirismo, esto es Comte pretende partir de los he

chos para alcanzar una generalidad, una le~ que formará parte 

de las ciencias de la humanidad y es dogmatizada, en Mill en 

cambio, la experiencia es un auxiliar valiosísima y no es po

sible dogmatízac16n de los resultados de la misma. 

Vemoo que expone su filosofi~ empirista desde la l6~ica 

y la ordcnaci6n de esta haciendo un an~lisis de len concep-

tos, proposiciones, razonamiento silog!stico, es una especie 

de cr!uca a la lógica formal y de tocia metaffoica y psicol~ 
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gicu raciorlal, es un sincretismo con innovaciones de la psico

logía sensista de Lacke, la asociacionista de Hartley, de su -

padre y hasta del fenomenisrno de Hume, para él la 16gica es la 

ciencia que trata de las operaciones del entendimiento humano 

para inquirir la verdad, la cual será detenida por los datos -

que proporcione la intuici6n o bien por la prueba o inferen- -

cia, se separa de todas las cuestiones metafísicas sentando 

el principio positivista en su teoría al decir que la 16gica -

no es.la ciencia de las creencias sino de las pruebas, ser!a -

ta-1 \~.ez tedioso incluir un ancílisis de su lógica axiomas y 

principios que no tienen trascendencia en lo jurídico. 

··como_ en otros positivismos el fenome~ismo es la conccp- -

ci6ri de stuart Mill i'especto CeJ conocimiento de la realidad 

del mundo, él se vale de la psicolog!a asociacionista para r~ 

solver los cuestionamientos que se p tantea, niega la exü1tcn-

cia de toda idea universal ya qui:: s-=gún él no pensamos por co!!_ 

ceptos universales sino por im§genes concretas, psicol6gi

camente la idea general es solo un nombre comrtn que sintetiza 

en la memoria un conjunto óc sensaciones y que ovoca con faci

lidad, esto es tenemos .:;ensaciones dtfcrentes en los dife:-r.n-

tes momentos de nuestra vlda, presentes, p~5ad~n (qua re~or

damos o que no recordamos pero que están) y con la previsidn 

se ubican las sensacior.es futuras, ~~to as una posibilidad de 

sensaciones, hace hincilpi~ en las sensaciones pa~ad.J.s (1ue a 

diferencia de las presentes son permanentes y esó es impcrtan-
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t:e ya que de este psicologismo positivista se toin..'lJTiucho }Jar.:t 

el estudio del delincuente. Ahora bien las asociaciones de -

percepciones que son sólidas y comunes a·todns nos llevan a 

constituir el concepto de materia, 

La psicología de Stuart Mill sigue los mismos principios 

del fenomenismo empirista, para el los hechos o fen6menos 

mentales no.son simple producto de las causas organicas como 

decia Comte, sino que intervienen las experiencias a las que 

se somete el sujeto. 

También habla sobre el problema de la'libertad y suco~ 

ciliaci6n con las leyes causales en la ciencia del hombre, -

reafirma la libertad pero sostiene la doctrina de la necesi

dad filos6fica, esto es que lo que redlizamos son consecuen

cias invariables de estados antecedentes de nuestro espíritu, 

de ella sigue la determinaci6n y por tanto la previsi6n cíe~ 

tl'.fica de la• ·conducta fut:ura del hombre, si se tienen los d~ 

tos o motivos presentes al espl'.ritu as1 como el carácter di~ 

posiei6n actual de un individuo, se puede saber la forma en 

la que obrar~ como si se tratara de cualquier otro aconteci

miento fl'.sico, pero por la complejidad del proceder humano -

acepta que será un cálculo de certeza aproximativ.:i, para ~l 

la libertad de lainrnunidad de coacci6n, de~conocicndo el de

terminismo p$icol6gico de los motivos y condicionantes inteE 

nos s::ibre la acción aunque afirma que existen y limilan. Es

to e~ L'ilportante en las teor!as para p~uales posteriores que 
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hablan del.criminal nato y del criminal creado, de que en -

ocasiones todos sus antecedentes lo condicionan a ser o ac-

tuar de determinada forma pero puede con su libertad luchar 

contra esta determinaci6n, tal parece que Mill temiera caer 

en el fatalismo y da una puerta de salida que es la liber -

tad. 

Por otro lado encontramos su etologia a ciencia del e~ 

r~cter en la que por medio de principios, máximas familiares 

guiaba para el conocimiento pr~ctico del hombre, su cometido 

b~sico será investigar el origen y fuentes de las cualidades 

determinar las posibles combinaciones de circunstancias ca~ 

cretas para la formaciOn del carácter socialmente aceptable, 

ahora conocemos un poco más de eso, el ambiente del niño, 

del joven y las consecuencias de la negatividad o positivi -

dad de ~ste, sería una panacea poder inducir un car~cter po

sitivo o socialmente aceptable en todos los individuos, pero 

desgraciadamente es una utop!a, pero ~l propone la educaci6n 

que es una buena soluciGn al menos en parte; en cuanto a la 

sociolog!a se basa en la etolog!a y pretende convertir en -

ciencia positiva a la primera del mismo modo que las leyes -

f1sicas, invariables, as! pretende existan leyes que candi -

cionen los fen6menos sociales ya que para 61 las acciones y 

sentimientos de la vida social están reguladas por las leyes 

etol6gicas por lo que puede inferirse las respuestas socia ~ 

les. Distingue la est~tica y din~mica social, la cstStica ~s 



37 

la teor!a de las condiciones de equilibrio y est~bilidad o del 

concenso que debe existir entre las diferentes partes de la -

organización social, mientras que la dinárni.ca social estudia. -

sus condicionas de movimiento progresivo, es decir leyes de º!: 

ganizaci6n y de la vida, por tanto la sociología de.be basarse 

en el principio del progreso del g~nero humano ya que la suce

si6n de acontecimientos sigue una marcha progresiva; Mill 

acepta la ley de los 3 estadios de Co~te, pero dice que el ho~ 

bre no debe solo descubrir sino impulsar la marcha progresiva 

de la sociedad. 

En cuanto al principio de utilidad señala que ha tenido -

una qran parte en la fcrmaci6n de las doctrinas morales, aün 

aquellas que la rechazan, tiene por cierto que las acciones 

son buenas €n propo=ci6n del bienes~ar que reportan y malas si 

perjudican el algo, por bienestar se entiende el placer o 

ausencia de sufrimiento, pero Mill difiere de Bentham en que 

no es s6lo la mayor cantidad de placeres sino su calidad, en

tendido así vemos que es 16gico pensar que las parsonas indi-

vidual y socialmente consideradas tienden siempre a buscar -

un beneficio ~ en esta bGsqueda hay distintoo caminos, por 

eso debe tenerse cuidado para no caer en los errores de los 

epicureos, entonces nos cuestionamos, ¿qud hacer para distin-

guir de un placer real, positivo para s1 y para la colectivi-

dad de uno que no lo es?. La respuesta será que el utilita

rismo exige que el individuo sea tan estrictamente impar-
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cial corno sea posible, esto es hace= por los dem5s lo que qu~ 

sierarrios hicieran por ncsotros y ~ratar de que el interés de 

cada individuo est~ en ar~on!a con el inter§5 general, esto -

lo señala en sus escritos y dice que el hombre debe encontrar 

equilibrio entre su e:roisro y su altrui$rnO para que se estable! 

ca una ascciaci6n indisoluble entre su propio bienestar y el 

bien de todos, por eso no rechaza de forma abierta doctrinas o 

religiones, sino las integra al principio utilitarista, y de

sea se desarrole el amor a la virtud, por otro lado la moral 

basada en la justicia es la que ofrece dificultades más gra -

ves a Stuart Mill para su incorporaci6n a la moral utilitaria 

ya que la.ve como una fuerza de o~lignción superior e irredu~ 

tihle al dominio de L;. utilidad general, ::_1or eso se encarga 

del estudio de lo C!Ue es la justici.:! ·.' el derecho. para él am 

bas están basadas en el princi~io de utilidad y se crean para 

el bienestar del hombre. 

Dentro da sus obras trat6 tambi€n la economía y la polí

tica, para él la primera es independiente de la sociología ya 

que tra_ta de descubrir el 6rden uniformé y constante de los -

fen6menos relativo~ a la obtenci6n de la riqueza, separa la -

prod~cci6n y la diRtribuci6n de e'sta, señala que las leyes de 

la producci6n son naturales, inmodificables, e11 cambio la di~ 

,tribuci6n de·la riqueza puede ser modificada perla voluntad, 

depende ael derecho y la costwr.bre¡ El problema b5sico es di~ 

tribuir m!s equita~ívamente las riquezas para evj.ta.c en cier-
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ta medida los males sociales, se muestra vacilante entre -

en individualismo y el socialis~o, decidi~ndose por el pri~~ 

ro que limita menos la libertad h~~una, pero aboga por una -

en~rgica intervenci6n del Estado pero para que éste ayude a 

elevar el nivel de vida, de progreso material y moral de las 

clases obreras por una via pac!fica, sugiere la parcelaci6n 

de las grandes propiedades, un sistema de educaci6n general, 

un plan nacional de emigración y colonización, leyes restri~ 

tivas de los matrimonios para impedir el aumento de la pobl~ 

ci6n, fomento de asociaciones sindicales y cooperativistas -

para arreglar los conflictos por vía"pacífica. 

La doctrina política de Stuart Mill est~ marcada por el 

liberalismo y un individualismo radical y los fundamentos de 

éste los ha expuesto en su "Ensayo sobre la libertad", en el 

cual exaltd ~sta en todos las esferas y reconoce la libertad 

social y civil, el problema b~sico radica en conocer y seña

lar los límites que puede ejercer legítimamente la sociedad 

sobre el individuo, la lucha entre libertad y autoridad que 

ha existido en todos los tiempos es por tanto necesario que 

intervenga el E•tado para proteger la libertad de la persona 

social e individualmente considerada, encontramos P.nt~ncc~ -

que la Onica que puede autorizar a los hombr<>s P"•ra turb¡,r -

la libertad de acci6n de algunos de sus semejantes e~ la pr~ 

tecc16n de s!, o bien de los dem§s, vemos que aqu.! su teoría 

coincide con la teoría del derecho de Kant: Proclama la li -
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bertad de con~iencia en su sentido m~s ampliot la de pensar, 

opinar, realizar lo que se desee mientras no se perjudique a 

los otros, libertaó de asociarse, ya que no puede considera~ 

se libre una sociedad donde no se respeten las libertades de 

sus integrantes, (10) 

Encontrarnos que está a fa'wFor de una forma de. gobierno -

democr~tico, pero analizando las ventajas y desventajas de -

ésta, ver la fonna de proteger al individuo y su libertad en 

contra del despotismo de gobernantes o rnayor!as, es partida-

~io de la representativid~d, pero dice que deben incluirse -

a las mi.norias y :recomiendan e 1 sufragio proporcional, dice 

que el parlamento no debe elaborar leyes s1no representar la 

voluntad popular del Estado y constituir comités expertos P! 

ra la obra legislati':a, est~ t"?n contra de las dictaduras ya 

que esto entorpeccr!a el progreso que es el fin de la socia-

dad. 

l. 5. 2 HERIBERT Sl?ENCER 

Señalamos al principio de nuestro estudio sobre las te~ 

rias inglesas a Spence:r, ya que la teor!a evoluci·:>nista tiene 

gran importancia einfluencia en derecho as1 que, procedamos 

a anali?.arla teniendo como antecedente que desde pe~ueño mos-

tr6 una inclinación por las cie;¡cias naturales, rr1ateroát:fcas y 

-----(10) Villero ·roranzo Miau.,J, "Leccior.es dE, T'.i.l,o~of1a 
del Derecho" Edit. 

0

Pv"r.ia,México 1973, f'. 340. 
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mecánica, tuvo ideas rnetodist~s·, ·past~ri?.!.~erite liberalist.:is 

y progresistas oponHindose siE!l1Jpre a la Í.nte:.:Verici6n del es

tado. 

Para. e'l la ley de la. ev6luci6n rige todo el proceso de la 

realidad cognosible;niaterial y espiritual con sus contl'.nuos -

movimientos y cambios, esta evoluci6n la observa como el pro-

greso sea.en ~a s~ciedad, el gobierno, la industria, el cerne~ 

cio en toda l.a vida humana, afirma tar.ibil!n que ro puede cono -

cerca la.realidad 111.tima de las cosas y dice que debe haber -

ccinciliaci6n entre religi6n y ciencia ya que ambas son consti 

tutivas·del mismo espl'.ritu y corresponden a distintos aspee -

tos del mismo universo, as1 encontrarnos concepciones ateas, -

pant~istas, teístas, segan el individuo cree encontrar el ori 

gen de todo y la ciencia ha combatido constantemente a la re

litji6n es porque esta ha mantenido dogmas, ritos que" desfigu-

ran su objeto ya que tratan de explicar el misterio y que eran 

en realidad sus elementos religiosos, por tanto religi6n y -

ciencia deben reconsiderarse en esa verdad suprema que es el 

reconocimiento de unafuerza o poder inescrutable de la nat~ 

raleza. 

Spenc9r concibe la filcsofl'.a de un modo positivista y -

la define como el conocimiento del mayor grado de generali -

dad, un saber unificado, una sl'.ntesis final de todas las cie~ 

cias, por tanto la filosofl'.a debe asumir el material c~p1tJ · 

co de ogtas y los principios gen~rales a los que han llegado 



para reducirlos a leyes fundamentales y ei¡ definÍÜva.al prin;. 

cipio fundamental de la evolución, estas· leyes 'sori'·1ndémos-

trables en lo general y luego son verific .. ;,dos por inducción en 

las ramas científicas particulares. 

La evolución es un proceso necesario en cuanto que la ho

mogeneidad, que es su punto de partida es una condici6n de 

equilibrio inestable, por lo que se refiere al hombre esa ten

dencia significa un progreso gradual, hacia la armonía entre -

sus condiciones de existencia y sus necesidades psíquicas que 

lo i1e.':'_ar&n a la perfecci6n y a la felicidad, solo señalo esto 

ya que no ten~!a sentido explicar teor!as oue no tienen 

aplieac16n alguna en derecho, en cambio la evoluc16n en -

socicilog!a es interesante ya que coincide con Comte porque es 

la ciencia de la sociedad pero piensa que debe limitarse a la 

tarea puramente posLtiva de describir las condiciones de su 

evolución opuesta a la idea de la posibilidad de prever los 

hechos sociales, trata de descubrir la de la e•1oluci6n en todo 

el &rnbito de los fen6rnenos sociales, determinar metas y esta-

blecer cuál debe ser la sociedad ideal es rnisi6n de la moral, 

a las leyes de evolución de los fen6menos sociales le llama 

superorgSnica y ve 3 grados de evoluci6n: la inorg~nica o 

del mundo de la materia, la orgánica que se refiere a los se--

res vivientes y la supcrorgdr.ica o de las sociedades con to--

das sus instituciones, la 5ociedad es para él un organismo -

que nace, crece, se desenvuelve corno cualquier organismo vivo 



en el cual el todo existe por las pürtcs y po:::- és-:o la. soci1.1 

áad existe para bien.de sus miembros y no éstos para ella. 

Los factores ·ae !Os fen6rnenos sociales son internos y -

externos cuya correlaci6n produce el consiguiente desarrollo 

de los agregados sociales por la adaptaci6n de sus funciones 

a las influencias del medio ambiente, los factores intr1nse

cos son las caracter1sticas f1sicas del hombre individual c~ 

paces de determinar el desarrollo y la estructura de la so -

ciedad, a la vez que los caracteres emocionales y de inteli

gencia que favorecen, dificultan o modifican las acciones de 

la sociedad y sus progresos; los factores extrinsecos son to 

da clase de influencias geográficas, climáticas o influencia 

de otros grupos sociales, cuyos cambios detenninan las modi

ficaciones sucesivas de las formas e instituciones sociales,, 

el concepto de desarrollo social es en Spencer de una evolu

ci6n natural, lenta y gradual e inevitable de ah1 que no haya 

intento de apresurar las etapas de evoluci6n hist6rica ya -

que se entorpeceria su marcha natural, no debe por tanto ha

ber brusca reforma social. 

En su sociolog1a hace una descripci6n positiva de los -

fen6menos e instituciones sociales, en la primera parte es -

grime los datos de lasociolog1a, da prueba de las modifica -

ciones que se introducen en la evoluci6n social por la in -

fluencia cie .los factores externos sobre los caracteres inter

nos, una qran masa de datos de la ctnolog!a de su tiempo, s~ 



b=c :-a.z~•s ~· pu.ehlos r ... r~;;-ii-.:.ivos, sus costumbres e ideas en la 

segunc1u parte que titula "Inducciones de la Sociología" sus-

tenta la teo=ía d~l o~ganismo social, delineando una anatomía 

y fisiolog!a de las socicdade~ en correspondencia con los or-

ganismos vivientes y desarrollando tratados sobre las diver

sas instituciones do~~sticas, sociales, pol!ticas, eclesi~s-

ticas, profesionales que pueden servirnos para entender el -

porque del comportamiento de un individuo o de una sociedad, 

y así crear normas acordes a la sociedad, sus ideas y mamen-

to hist6.::ico. 

Comte present6 tres momentos hist6ricos, Spencer reduce 

aGn m~s ~sto ya que para él la evoluci6n social ha pasado por 

2 tipos de sociedaciea: El r~gimen militar r el industrial, -

el prinero es el ti90 de sociedad organizada a modo de ejér-

cito, se constituye para defensa e indcp~ndencia de la nacJlSn 

y no para el bien de los individuos, el Estado tiene el po -

der y exige obediencia lo que li~itü al ho:nbre en su existe~ 

cia y libertad. No contando con los derechos privados, empi~ 

za el hombre a resentir esto y .t.:e revela, va cambianr.o enton 

ces hasta llegar al régimen de sociedad industrial, donde -

existe una actividad indep~ndiente y libre de ~cmp~r~ci6~ ~~ 

tre los individuos, na.ce la libertad de trabajo y divisi6n -

de este que trae una mayor productividad, beneficianC:- a la 

sociedad y al individuo, el Estado entonces tienP por mÁsión 

asegurar y defender la vida, libE>rtad, propied;,d del indivi-· 
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duo y co:no hay un acuerdo entre éslo.5 Cice qt1e debe d8~ap.:::-_:: 

cer toda reglamentación positiva de las acciones de los ciu

dadanos y que las leyes coercitivas deben ser sustituidas por 

normas negativas que impiden violar las libertades de cada -

uno, propone un régimen representativo y se muestra en contra 

del militarismo y del socialismo a los que considera que es -

clavizan al hombre, propone el individualismo y defiende las 

libertades del hombre y vemos que no se conforma con la soci~ 

dad industrial, sino prevee un tercer tipo fundado en la li -

bre cooperaci6n de los individuos, pero impondrán ros motivos -

altruistas sobre los egoistas o se conciliar~n, la libre ocu

pación en trabajos que procuran satisfacción inmediata preva

lecerá y en esta sociedad del futuro se eliminará todo resi -

duo de militarismo y cesarán las guerras creándose una federa 

ci6n pacífica de los pueblos, el régimen interior ser~ repre

sentativo desapareciendo la divisi6n de:los partidos, lo que 

es una utopía optimista del pro9reso, previendo una evoluci6n 

aut6rnata sin tornar en cuenta la libertad del hombre. 

Vemos entonces que la filosofía de Spencer representa la 

doctrina de la evolución universal explicada por las leyes de 

mecanismo positivista, o la deducción del principio de la evo 

lucil5n partiendo de la ley de :11 conservaci6n de la fuerza, su 

interpretaci6n del evolucionismo es distinto al de Her:!.clito, 

Platino, Leibniz o Hegel ya que en estas teor1as la dinámica 

o vital es la realidad pri1Iiera y lo rnecS.nico; el término que 
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hay que explicar, en Spencer es a la inversa, se trata de 1n 
clu1r una evoluci6n donde no aparecen más que acciones mecán! 

cas, al unificar as! los fen6menos su filosof!a se hace mate

rialista; Vemos entonces que al interpretar los fenómenos en 

funci6n de materia, movimiento, fuerza como las solas rnanife! 

taciones de esa potencia o fuerza inconocible llevar& a con -

cluir que tal realidad misteriosa es de orden material, en la 

doctrina pol1tica hemos visto que tiende al individualismo, -

liberalismo poUtico 'l econ6mico que :¡e distingui6 en l\ln~rica 

y ejerci6 gran influencia en el desarrollo de la democracia y 

capitalismo estadunidense (11). 

l.5.3 JEREMIAS BENTHJ\M 

Hemos dejado al Oltirno a Jeremías Bentharn para analizar 

su positivismo utilitarista que influy6 grandemente en pensa

dores posteriores ya que desde que public6 su primera obra e~ 

tableci6 lo que ser!a su pensamiento, respecto al principio -

de utilidad a de interés social como base de la organizaci6n -

de la sociedad pol1tica, rechazando lo referente a derecho n~ 

tural y derechas fundamentales del hombre as! como el contra-

to social que analizaran:>s posteriormente,influenci6 las ideas 

de James Mill y de su hijo Stuart Míll que ya hemos analizado, 

tal vez lo m~s sobresaliente de este pensador sea su princi -

pie de utilidad que es general a su filosofía moral, social 

-----(11) Cfr. Fraile Guillermo "Historia de la FJlosof1a", 
Torno II Edit. cat6lica, Madrid B70, P. 793-797. 



y política, es una utilidad en sentido am9lio que comprende 

los intereses permanentes del hombre, vemos que pretendi6 

construir la ciencia moral y política sobre una base mera -

mente empírica y segOn el método positivo similar al de Comte, 

para él la ciencia debe apoyarse en hechos, desea extender -

el método experimental de razonamiento desde la rama física a 

la nioral, para hacer de ésta una .ciencia exacta como ias mat~ 

mliticás. 

Si an~lizamos su obra veremos,que él reduce como,determi 

nantes de la conducta humana la tendencia al placer y la hul'.

da det do.lor y ·en éso basa su sistema moral y de legislacHln, 

se entiende C'?ntü principio áe utilidad aquel que aprueba o de 

_s_aprueba cada acci6n corno buena o mala segGn que aumente o 

disminuya la felicidad de los individuos y de la comunidad, ve 

~os entonces que proclama el concepto de utilidad como la pr~ 

piedad del objeto de producir un placer, provecho o bien y 

evitar un dolor, un mal, buscar la felicidad sea individual o 

colectiva; La sociedad se compone de individuos, es un organi~ 

mo politice entonces la suma de intereses de ~stas personas s~ 

rá el inter~s de la ·comunidad, por tdnto un acto puede adecua! 

se al principio de utilidad cuando la tendencia ~ aumentar la -

felicidad de la oomunidad es mayor c;ue la tendencia a disminuio:_ 

la de tal suerte las palabras deber, bien, mal, justo, injusto, 

se reducen al principio de utilidad de otra forma no tendrán -

signific~do alguno y no tiene caso tratar dP. prob~rlo ya que -
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es una tendencia del hombre buscar el placer lo atil, pueden 

desconocerlo algunos pero·existe y clasifica a los fil6sofos 

que combaten el principio de utilidad en 2 grupos: Los que 

defienden la moral del sentimiento, o el principio de la si~ 

pat!a y antipat!a corno criterio de aprobaci6n o desaprobaci6n 

de acciones, de éstos evade con breves palabras, ya que esa 

sirnpat!a altruista casi siempre coincide con la utilidad, e~ 

te principio es propicio al error por severidad pues tiende 

a aplicar castigos innecesarios, y a todos las demás los in

cluye como partidarios del que llama principio del ascetismo 

que es. el opuesto al principio de la felicidad, aquel que r~ 

chace cualquier pequeña part!cula de placer, cualquiera 

que sea la fuente de donde derive y dice que de 6stos hay 

grúPos los moralistas y los religiosos, los primeros: domin~ 

ban los placeres sensuales por el amor, la virtud, honor, ju~ 

ticia (los est6icos por ejemplo). Benth~~ opina que ""'hip6-

critas y combate los conceptos morales como puro error y fr~ 

seología ya que es il6gíco pensar que los placeres sean inn~ 

bles porque se producen en el cuerpo, son parte de la natur~ 

leza la cual nos impone buscar la dicha o el placer. 

Y en cuanto a los defensores del principio teo16gico -

del ascetismo es m~s agresivo ya que lo reduce a superstici~ 

nes, y dice que tampoco se puede invocar la volunt~d de un 

Dios que prescribiera la renuncia de ciertos placeres, pues 

esa voluntad a nadie es rQvelada ya que para ~l Dios no 90-
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bierna por legislación externa sino por medio de la natural~ 

za,,piensa que la dicha de la humanidad es u~a riqueza preci~ 

sa para sacrificarla a un sistema sea cual sea, en consecuen

cia rechaza la moral de la obligaci6n ya que el deber solo 

puede consistir en hacer aquello a que se tiene interés y no 

puede sacrificarse áste ni la dicha de los hombres por un su

puesto deber que otro u otros imponen, encontramos entonces un 

positivismo empirista, cosechando todo concepto filos6fico que 

salga de los limites de la experiencia, niega la verdadera l! 

bertad y reduce el ámbito del querer humano al determinismo -

psicol6gico del mayor placer representado. Cuando existe un -

placer colectivo o felicidad se ha llegado a lo que se llama 

maximaci6n de los placeres y es a lo que debe tenderse siem -

pre, entonces el utilitarismo reune dos criterios morales de 

la utilidad individual y la social y el problema fundamental 

será explicar como de un principio egoista puede nacer el ut~ 

litarisrno social, dice entonces que debe haber un equilibrio 

entre ambas tendencias y que en algunos casos buscando la fe

licidad ajena puede encontrarse de forma indirecta, la propia. 

Bentham fue un reformador social, pretendía una legisla

ci6n más humana, la codif icac i6n de las leyes, mejora· 'de 1 r6-

gimen penitenciario, desarrollo de la Constituci6n democráti

ca, sufragio universal que para que participara la comunidad, 

pretende reformar el método judicial y cambiar algunas leyes 

inglesas, partiendo siempre del principio de la utilidad; Cr! 
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tica el.Contrato.Social y los Derechos del hombre afirmados 
_- : -:''.,; 

por la revolución francesa, es en virtud del interl>s social 

por lo.que~l·contrato debe ser observado y cumplido si no -

se hace habrá una sanción que se causa a una persona es nada 

frente al bien que procuran a la sociedad las promesas cum -

plidas; La teor1a del derecho natural y del Contrato primit~ 

vo es reemplazado por el principio de utilidad, por tanto t~ 

da actividad política debe dirigirse por este principio que 

es el que justifica la coacción sin la cual la ley en senti

do jur1dico no existiría, tal coacción na encuentra límite en 

.los derechos naturales (que no existen) ni en la libertad que 

es la condición de hecho del individuo no coaccionado, sino -

en su propia razón de ser, pues si es un mal para el indivi

duo debe ser reducida al minimo necesaria para que se haga -

efectiva la utilidad de muchos, el principio de utilidad es-

tablece los límites entre libertad y ley. 

Para Bentham la autoridad y el gobierno son un mal que 

debe ser reducido a m1nimo grado. Gracias a ~l en el ámbito 

penal se logró una humanización de las penas, y reducir los 

crueles castigos de la'época, combate la religión como un ob2 

táculo para el progreso intelectual y perjudicial para la s2 

ciedad, tal vez sea~ sus ideas antireligiosas las que impi -

dieron que 1nfluyora más fuertemente en Inglaterra. (12) 

----- ( 12) Cfr. Fraile Guillermo "Historia de la Filosof1a" 
Tomo II, Edit. Cat6lica, Madrid 1970, P.809-817, 
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l. 6 !IBTODOS QUE Sil UTILIZAN · 

Son diversos los m!ltodos que uti·lizan los diferentes pe!'. 

sadores para llegar a 1 positivismo, derivan todos de su per

sonal punto de vista, pero coinciden la mayor!a en aplicar de 

diversos modos el m!ltodo cient!fico, pretenden encontrar en la 

ciencia la respuesta a todo y hacen a un lado la metaf l'.sica o 

no tangible o bien lo no comprobable por la experiencia sens~ 

ble: L6s m!ltodos toman diversas formas segOn los pa!ses donde 

se desarrolla, pretenden algunos ser pragmáticos y as! dar re~ 

puesta a los problemas del hombre, individual o socialmente 

ccinsiderados. 

Tal vez el m!ltodo m~s utilizado sea el experimental, me

diante el cual el hombre por los sucesos o lo que ha vivido, 

palpado puede establecer leyes generales aplicables a un todo, 

vemos que se analizan las causas pfoximas de las cosas sin P! 

netrar en su esencia ya que s6lo los hechos de la experiencia 

constituyen el objeto de nuestro conocimiento, ello es, estu

diar las relaciones constantes entre los fen6menos, esto es, 

subordinar la imaginaci6n a la observaci6n de los fen6menos, 

la forma en que se enlazan, en base a ~sto crear leyes que no 

serán absolutas sino relativas en la medida que vayan surgie!'_ 

do nuevos acontecimientos o descubrimientos y as!, surge la 

evoluci·~n que en todas las teor!as se menciona. 
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Para ejemplificar :lo anterior diremos que Comte basa 

su esp1ritu·p~sitivo en lo dado en la exper~encia y se abstie 

ne de bu_scar las causas o principios de las cosas, y tiene 

una seguridad total en la validéz de la ciencia, y en la exi~ 

tencia de leyes naturales invariables y constantes, por prin-

cipios pfacticos reduce todo a mecanismos y teoremas matem~t! 

cos, por otro lado Stuart Mill sintetiza los métodos experi -

mentales de investigaci6n que reduce a cuatro: El de canear -

.dancia, el de diferencia, de variaciones concomitantes y el m! 

todo de residuos. 

- ·,·• ·.,. -

Pero en general, en derecho ef métod;,,--~pleado es enter~ 

mente emp1rico y de observa:Ci6n, y~ q\)~_,-::;U~ ~~;l~s~. ~,e~c·:~a~·~n e_n 

un an1ilisis de las normas y materias ~eaÚis que encuentra en -

el sistema jurídico que investiga. 

Por otro lado los ana11ticos ven al derecho como produc-

to de la acci6n humana consciente, un decreto del supremo po-

der social dentro de una sociedad determinada,esto es el der~ 

cho será un sistema <le normas o reglas establecidas y recono-

cidas y, en 6ltima instancia aplicadas coactivamente por el E~ 

tado, y encontramos que la 16gica tiene importancia en el as -

pecto te6rico y práctico, sobre todo entre los ingleses que son 

empiristas, pragrn~ticos y evolucionistas, ya que se basan en 

la 16gica para crear sus doctrinas, la ven como un método o -

sistema mental ~ue nos lleva al conocimiento y soluciOn de los 

problemas. 
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Encontramos que los positivistas pretenden encontrar por 

medio de la razón y bas~ndose en la experiencia y en todo lo 

tangible o comprobable la respuesta a todos los hechos, sean 

naturales, f!sicos, sociales o psicológicos, y pretenden en -

contrar un teorema o fórmula que los explique y les de solu -

cienes. 

Utilizan m~todos de investigación científica para apli -

carlos a la filosof!a y al derecho, se toman en cuenta para -

la conducta del hombre factores que antes no se habían utili

zado como las características fisiol6gicas caracterol6~icas, 

externas que afectan al individuo que en cierta forma ayudaron 

a la comprensión y humanización del derecho (en las penas por 

ejemplo) pero no debernos pensar que el ho~bre, su conducta, -

pensamientos, sentimientos sean reductibles a teoremas o mee~ 

nismos, ya que las ciencia~ humanas difieren de las naturales 

en eso, en la imposibilidad de predecir la respuesta ya que -

varia de individuo a individuo, pueden por estos m~todos est~ 

blecerse lineamientos generales pero no leyes entendidas como 

tales. 



CAP!TULo II 

ANJ\LISIS DE UNA F!LOSOF!A: KELSEN 

2.l ANTECEDENTES 

Hans Kelsen, nacido en Praga en 1881 es conocido como el 

maestro de Viena ya que en ella estudió, se doctoró, enseñ6 y 

elaboró su teor!a (básicamente de 1905 a 1911) fue redactor de 

- la Constitución Federal Austriaca de 1920; en 1933 al triunfar 

el nazismo, abandona Alemania donde impart!a clases y llega a 

Estados Unidos donde \•iv!a hasta que muere en 1971. 

El pensamiento de Relsen es de enorme tr~sccndencia en 

la ciencia contemporánea del Derecho y tiene sus rafees en las 

concepciones filosóficas de su ~poca y por tal hay que enten-

der los años anteriores a la la. guerra mundial, que son los -

años en que en Viena d~sarroll~ su teoría Pura del Derecho, la 

mencionada ciudad era capital de un imperio varias veces cen-

tenario y centro de cultura, florectan autcridad~5 en la físi

ca, mnsica, psicología, en filosof!a las inquietudes se pola--
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rizaban, se podr!a decir que Kelsen, partiendo del Neokanti~ 

mo encara la problem~tica jurl'.dica con una cosmovisión an~l~ 

qa a la del Circulo de Viena, cuyo fundador fue Ernest Mach, 

empirista radical cuya filosof1a se conoce como "Empiriocriti 

cismo• (13) segGn el cual sólo es real el curso regular de 

las sensaciones mientras que todas los elementos conceptuales 

tienen valor pragm~tico: una tear1a es verdadera cuando redu

ce nuestras experiencias a la fórmula más sencilla (principio 

d~ la ecanoml'.a del pensar} y las leyes naturales son meras 

abreviaciones de una pluralidad de experiencias, otros pensa-

dores del grupo son Schlick, Neurath, Hahn y lo que los une es 

1A·.preocupaci6n común por elaborar una filosof!a cient!fica, -

con mftados tomados de la fl'.sica y en la que rechazan lo que -

consideran intangible, incomprobable o metaf !sico, aplican 

s.i.stem~ticamente el an.ilisis l6gico del lenguaje y sefiala a lo 

empl'.rico, comprobable o sensible como Gnico criterio que dec! 

de del valor de los significados de nuestrop juicios cient!f ! 

cos, esto es, al igual c;ue en Francia, Inglaterra influye el 

positivismo, el deseo de eliminar la metaf!sica adhiri6ndose 

a lo palpable y cor..probable por la ciencia 7 es de donde toma 

Y.el5en, ademtis que desde muy joven ley6 a Kant tal vez por 

eso encontramos razgos de ~ste en su teor!a pura del derecho, 

encontramos la base f ilos6fica Kantiana, la difcrenciaci6n en 
tre el mundo del ser y del debe ser, entre el derecho en eseE 

-----( 13) Villoi:o Toranzo Miguel "Leccione5 de F1lo5ofl'.a 
del Oei:echo", Edit. Porrda, 1973, P. 408 
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cia y otras ciencis, comprende también a la noi;ma jur1dica c~ 

mo juicio hipotético, el derecho como sistema de normas1 la -

idea de la norma básica, enlaz6 a la teor!a pura del derecho -

con el método trascendental kantiano, sique a Windelband al -

respecto de que, el "deber ser jur1dico• es considerado como -

un concepto completamente independiente del deber ético, como 

la expresi6n de la aueonon!a del derecho, 

El punt~ de partida kantiano se precisa en los tres presu

puestos qúe nos expresa ~elsen: el primer presupuesto de la 

~eor1a'pufa ·del.derecho es construir una ciencia que tenga por 

ru{ico ob:ietC>'.'~1. derecho' e ignore lo que no corresponde a !!l; 

ei segundo se refiere a que, por derecho debe entenderse el d~ 

iec;:ho.' poSitivo; el tercero se propone estudiar tan sólo normas 

.-jurídicas y 's.e excluye el contenido de las m.ismas y se ve a la 

ciencia jur!dica como exclusivamente normstiva, esencialmente 

diferente de las Cif'ncias Jel ser' lo P<'Opio del derecho sera 

el "deber ser jnr1dfco" e>:presado en la norma jurídica, la 

cual debe ser la fon11a 16gica, el pensar 16gico jurídico, con 

estos tres presupuestos, arrastrado por el temor de las con-

taminaciones, Kelsen reduce el derecho a una 16gica formal ju

rídica, centrada to<..: a ella en el estudio de la norma jurídica. 

Para Kelsen la ~iencia del derecho es una ciencia normat! 

va y no una ciencia de la naturaleza, esto es, no se interesa 

por la naturaleza hu.mana en si misma, sino rtnicamcn~e por el -
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orden normati''º que la regula; estudiará la,'norma,__que atribu

ye a un presupuesto jurídico un efecto jur!dico,, pe: ro e.l con-

tenido de esa nonna será metajur!dico, al jurista no le corre~ 

pande entrar en la esencia de lo establecido en norma, sino 

comprobar si se ha realizado los supuestos jurídicos ya que se 

ra otro el encargado de conocer porque de un acto, 11.§Jnese psf 

c61oqo, soci6logo y si se le avisa al jurista es para que pueda 

aplicar efectivamente la norma, ya crue la finalidad del dere-

cho es provocar una conducta socialmente deseable y para obte

nerla se sirve de la coacci5n, entendemos entonces que al ju-

rista s6lo toca la aplicaci6n 16gica de los efectos jur!dicos 

previstos por la norma. El derecho es una especifica t~cnica 

social por medio de la cual es posible obtener una conducta h~ 

mana deseable, cual sea esta conducta no es problema que incu~ 

ba a la ciencia jurídica, cuyo objeto es cuanto a t~cnica so-

cial no es sino un medio, una forma; esto es el fin, el conte

nido, est~ al margen de la esencia del derecho, es metajur!di

co, vemos que la esencia de la pol1tica, de la moral que tam-

bi~n son 6rdenes normativos, rüdica precisamente en su r,onten! 

do y el derecho de la ciencia de los medios y aquellas son 

ciencjas de fines, valen en s1 mismas, pero el derecho vale en 

la medida que beneficia a la colectividad, por tanto suele ser 

indicado imponer una cocrci.6n por incumplimiento o desacato a 

una ley ya que sin ~sta no serta eficaz ni Gtil. 

L;;.$ no-rmas pueden estudiarse entonces desde dos puntos 
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de vista el estático y el dinámico. " Considerado desde el -

p~to· de ~ista est~tico, ~l derecho es solamente un sistema 

de nomas a las cuales los hombres pres tan o no conformidad" ! 

(14) él c6mo o porc:ue se crea una norma son s6lo importantes 

para el derecho concebido desde un punto de vista estático y 

tendrán el carácter de actos jurídicos pero no son parte de 

normas jurídicas, ahora bien si consideramos el derecho des-

de el punto de vista dinámico, o laforma en que es creado y -

_aplicado, debemos poner el acento sobre la conducta humana a 

la cual se refieren las normas jurídicas. Estas normas son -

creadas y aplicadas por los' hombres y los actos que se cum -

plen a est_e efecto son regulados por las normas jur1dicas. 

Encontramos que las restricciones que Kel~en señala al 

campo de :·~stUdio de la Teoria Pura del Derecho .::orresponden 

a la convicci6n filos6fica que solo el orden normativo jurí-

dice positivo es Derecho, no se trata en la mente de Kelsen 

de restricciones meramente meto-:1ol6gicas, sino que son ideas 

derivadas de su estudio sobre Kant y encontramo!; por tanto -

un subjetivismo derivado del a priori gnoseoltSgico y una de~ 

humanizaci6n del dt;recho que trataremos poateriormentc. Tal 

vez será prudente s:~ñaldr a que se refJ.ere esta to::~or!a y po! 

-----(14) Villóro Toranzo Miguel, "Lec-oione3 de Filoson:~ 
del Derecho" Edit, Porraa, México, 1973, P. 411 
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teriormente explicar. su razón y hablar de ella con mayor pr:=: 

fundidad; Kelsen establece que el derecho entendido como tal 

es una ciencia autdnoma, de la cual deben extraerse todos los 

supuestos o ideas extrajuridicas, s6lo dejar en él lo esen -

cialmente jurídico, ya gue el derecho ha estado siempre inme! 

so en una pluralidad de ciencias laaiales opacan en cierta 

forma su contenido real, pero antes de analizar el derecho en 

forma global, reali•ar~ un estudio de lo que sostiene Kelsen 

sobre la ciencia juridica, esto es que versa sobre normas y -

no sobre hechos ya que las primeras pertenecen al mundo del -

deber ser, ~· por encontrarse el objeto de la ciencia del dere 

cho conatitu!da por normas debe ser tratada como ciencia nor

mativa cosa que se manifiesta de dos formas: positivamente en 

tanto que como estudia normas los conceptos lOgicos para apr~ 

henderlas pertenecen al plano cateaorial del deber ser y neg~ 

tivarnente en tanto que no se ocupa de hechos, no trata de fe

n6rnenos, no explica realidades. Como hemos dicho intenta eli

minar de la ciencia del derecho todos los elementos que no 

sean jurídicos, ya que segt1n él, derecho y Estado se deben en 

t~nder en su pura realidad jurídica, la psicolog!a, la socio

logía, la ética se deben hacer a un lado del derecho, el cual 

a su vez no puede ser estudiado por la noc!olog!a que nada 

tiene que ver con la jurisprudenc..:.a y vefl"os que define a la 

ci~ncia del derecho como el conocimi~ntc de las normas, a las 

que dcf tne como "Juicio hipotético que declara que al hacer o 

no hacer un determinado acto debe ir seguido de una medida 
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coactiva por pá.i;:te ·_del És_tado.;_~e puede; eríimciar diciendo c.iue 
'.: .~' ·.' <·.: • ·,.'.), .. ~· •. . ,:;:. 

en detenninadas Úrc~nstanci.~s.,\ln s'újéto debe,'sériuir tal o 
.. ,,,:;:,:;' ::·-(::. 

:::: r:~~~:J1~:.s1:º1}·:$l':~:4fü~niyt~i't:; 1t g:f~ ::e E:::d:n ~ 
(15) :,· 

•Para Ke!Serí toda norma coactiva es derecho y no intenta 

penetrar en la ~sencia de esta, en los antecedentes ya que p~ 

ra el.sería competencia de otra ciencia, llámese psicolog!a, 

·sociología, antropología, historia, que en el filtimo de los 

casos son ciencias auxiliares al derecho y por tanto este no 

debe permitir que ellas lo reduzcan o minimicen, por eso prop~ 

ne rescatarlo, ¿c6mo? evitando lo extrajur!dico, tomando en -

cuenta solamente el derecho positivo, entendido corno un con -

junto de normas actual y vigente, es un extremo en que se se-

para el derecho de toda las ramas de ·la vida social. 

Vemos entonces que Kelsen desea investigar las formas p~ 

ras a priori de la ciencia jurídica ya que otros como Kant, -

Stammler habían dejado contaminarse por la infiltraci6n de lo 

emp!rico, hist6rico, en Kelsen el racionalismo jurídico alca!! 

zar! su formulación m~s perfecta y sist~matica. 

Encontramos que el presupue~to básico de la teoría del -

derecho es alcanzar su forma mas pura, construir como hemos 

dicho, una ciencia que tenta por anico objeto al derecho e i9,. 

-----(15) González Di11z Lombardo F,, "Compendio de Hiotoria 
del Derecho y del Est:ado", Edil. Limusa, México 
1979 P. 267. 
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norar todo lo que no responda estrict<lr.'.ente a su definici6n 

o esencia, el principio fundamental de su método es, eliminar 

de la ciencia del derecho todos los elementos que no le son 

propios y decide huir del contacto con la psicología, biolo -

g!a, moral, teología, historia y sociolog!a; Un segundo pres!!_ 

puesto es que por derecho hay que entender exclusivamente el 

derecho positivo, la teoría pura, procura determinar que es, 

cómo se forma la ciencia jurídica, sin_preguntarse como deb~ 

ria deser o cerno debería de formarse, es por tanto solamente 

una teoría del derecho positivo, el cual va a ser el vigente, 

el actual; Y por tHtimo un tercer presupuesto, que se refie

re a estudiar las normas jurídicas como tales, lo cual es una 

nueva limitaci6n al derecho por lo que se excluyen los cent~ 

nidos de las normas, la ciencia jur!dica es consebida como -

una ciencia normativa, distinta <.t la ciencia del ser y encon-

tramos por tanto que lo propio del derecho será el deber jurf 

d!.c:::o, expresado en la norma jur!dica, ésta va u ser tornada en 

su forma m&s pura e incontaminada que es la "forma 16gica 11
, -

el pensar 16gico-jur1dicc. Vemos entonces que queda apnrte de 

su contenido y fin para que no influyan otras ciencias, siem-

pre 1ntenta extraer al derecho 2n su forma más pura, evitar -

lo que el denomina 11 contaminaciones 11 y reduce el derecho a una 

lógica formal jur!dica centrada teda ella en el estudio de la 

norma juddica. (16). 

-----(16) Vi.lloro Toranzo Migual, "Introducción al Entut'.i<; 
del Derecho", Edit. Porrüa, México 1984, P. 57. 
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Hemos visto que para él la ciencia del derecho debe al-

canzar su m!xi.~a pureza conxl ciencia normativa y que, no debe 

considerársele como ciencia de•la naturaleza, ya que todo lo 

referente a naturaleza humana, conducta, predisposiciones no 

le interesan en s1 mismas, sino por el 6rden normativo que la 

regula, esto es, no importa el poroué, si hubo intenci6n o no, 

la causa, le interesa el hecho Onicarnente cuando afecta o vio-

la una norma o la tranquilidad de la comunidad, esto es cuan

do se exterioriza un acto importa al derecho, si no se exte

riori:a será propio de la moral o de la psicolog!a, ya que C2. 

mo he dicho para IH la finalidad del derecho es provocar una 

conducta socialmente deseable, por ejemplo una persona desea 

robar un banco e irse a otro pats, se convierte en una oE 

seción , ¿Qué sucederá? Que para el derecho no tendrj trasce~ 

dencia que él desee robar ése o 10 bancos más, a rnenO!i que lo 

exteriorice, que re~lice el hecho, caiga en el supuesto esta-

blecido por la ley, se1·á ah! cuando el derecho sea competente 

para conocer, mientras no sea as1 será materia tal vez de la 

piscoloq1a o de la psiquiatr!a al tratar esa obseci6n, al d~ 

recho s6lo le interesa un acto cuando se exteriorisa en la -

medida que afecta a la socied~U, e~ una técnir.a para obtener 

una conducta social.nente deseñble, es un medio, una ~orma,no 

un fin en s1 mismo, por eso afir:na gue el derecho es una cie~ 

cia de medios, en c1!.mbio la moral y la política son ciencias 

de fines ºUna doctrina. moral vale en cuanto a su contenido y 

su finalidad son aceptables a la raz6n humana1 las normas 
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que integran la ciencia del derecho ~aie:n, '·en cambio s6lo si 

son eficaces para obtener lbs fines que 'le son, propios, .es ·d~ 

cir, para ·que a determinados presupuestos jur1dicos. se. si9an 

los efectos juridicos previstos en la riorma.' De .. aqll1 la: impoE.. 

tancia de la coerci6n, sin la cual esas n6rmas carecerfan de 

eficacia. n ( 17) . 

Ahora bien, el derecho como hemos visto es una· ciencia -

compuesta de normas juridicas, las cuales son supuestas en -

las que debe caer la conducta humana para que, el autor de -

ella se le aplique el supuesto contenido o coerci6n, lo cual 

no es que el derecho sea arbitrario sino que se sujetara a -

detrminadas condiciones o supuestos jur1dicos los cuales son 

generales, ya que se dirigen a todos los individuos dentro de 

una categor!a, en distinción de personas individuales, esto 

es que cualquiera que cumpla con los supuestos jur!dicos de-

terminados de antemano por el ordenamiento jurídico estará -

sujeto a las concecucncias de derechos señalados de antemuno 

en ese ordenamiento juridico; Kelsen al estudiar la determi

naci6n y generalidad de los supuestos juridicos, plantea el 

problema de la noci6n del derecho en el terreno que le corre~ 

pande, que es el de las relaciones externas generales, pero 

no se agotan all1, sino que van más allá de lo externo hasta 

llegar a lo interno del individuo y más all& de lo general -

----- (17) Villo::o Toranzo M19uel, "Introducci6n al estudio 
del Derecho", Edit. PorrOa, México 1982, P. 58 
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hasta llegar a la persona concreta, en cambio las obligaciones 

jur1dicas nacen para todos los que satisfacen un supuesto gen~ 

ral y se agotan con las consecuencias; He mencionado la coac -

ción que en t~rminos positivistas ser1a •a toda acción corres

ponde una reacción", esto es, la norma jur1dica debe ser difuE 

dida de alguna forma, y Kelsen exagera al decir que la coacción 

es la meta esencial del derecho, tal vez sea que confundid coa~ 

ci6n con obligatoriedad, pero en la práctica encontramos normas 

jur1dicas, que no están respaldadas por ninguna sanción, pero 

también son derecho y son obligatorias, si analizarnos para Kel 

sen, sanción, coacción, coerción, obligatoriedad, exigibilidad 

son .equivalentes ya que él afirma que el derecho es en esencia 

coactivo;.pero siendo objetivos, no es un carácter esencial 

Sirio-uria facultad de emplear la fuerza, un medio d(?l cual dis

pone el Estado a un órgano de autoridad para hacer cumplir lo 

dispuesto en la ley, ~ste no es el 1lnico medio ni esencia del 

derecho, entendemos entonces que toCo derecho puede ser coact! 

va, hacerse cwnplir por la fuerza, incluso Santo Torna3, Suárez, 

están conscientes de ello, pero lo ven como un medio de ejecu

ci6n del mismo ya que todo arder jur1dco positivo considera -

la fuerza como el 61timo recurso; Las coacciones deben ser 

aplicadas ya que forman parte del derecho positivo, el cual -

forzosamente debe ser·respetado ya que es la Onica forma de -

que exista armenia y conducta socialmente deseable entre los 

individuos. 
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Encontrarnos por tanto que la teor!a pura del derecho no 

es del todo negativa ya que en aspecto doctrinal auxili6 al 

derec~o, pues no es posible deshacerse de todo lo que no es 

jur!dico para formar una ciencia lógica-jur!dica-coactiva, ya 

que en la mayo1a de los casos es menester conocer todo un á~ 

bito social, psicológico o histórico para poder aplicar el d! 

recho¡ si quisieramos saber en que consiste el método jur!di

co para Kelsen, no podr1amos precisarlo ya que es una mera 

afirmación tras la cual se oculta la falsa tesis del ideali~ 

me moderno, segfin la cual es el pensamiento humano el creador 

y medida de la realidad, no es el objeto real el que da la -

oriéntaci6n para seleccionar el método adecuado para su con~ 

cimiento, as el m~todo el que crea al objeto, al afirmar que 

existe un método espec!ficamente jurídico permite moldear el 

objeto que en algunas condiciones ya no resulta esencialmen

te jurídico, lo m~s que llega a precisar sobre la pureza met~ 

dica es que debe abstenerse de mezclar datos y nociones so -

ciol6gicas, éticas, históricas al hacer el estudio del dere -

cho evitando caer en lo extrajur1dico, pero esto ne parece 

fundado racionalmente, no plantea una cuestión metódica ni 

constituye un método, si acaso el 16gico jur!dico y vemos 

que no se refiere al proceso de conocimiento, sino al objeto 

que se trata de conocer: el derecho y presupone que este con~ 

tituye exclusivamente una estructura 16gica o una investiga

ci6n sobre las estructuras 16gicas del mismo para demostrar 

su valid~z cient1fica1 de acuerdo, el derecho tiene una es -
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~~~t~ra. _16gi_~a, ___ pe~o- no es solo eso ya que en todo ordenamien 

to j\Ír1dic.o las formas o construcciones del derecho sirven pa

ra proteger bienes (sean humanos, naturales, materiales) y fi:; 

nes, algunos son transitorios y contingentes, como una ley que 

se·crea para que en determinado tiempo no se realice determin~ 

do acto y cuando termina esa situaci6n la ley se extingue, hay 

en cambio otros bienes y fines necesarios y permanentes, esto 

significa gue el derecho no es sólo un medio y que no todos -· 

los fines a los cuales se ordena son metajur1dicos, algunos -

son especialmente jurídicos y por eso mismo inseparables de -

la esencia del derecho.Luego un estudio integral del derecho 

se debe contemplar a la luz de la lógica, sociología, ética,

historia ya que solo así conocemos los criterios, situaciones 

de la conducta humana y a través de ellos los contenidos per

manentes y los fines necesarios del derecho en cuanto este eH 

regla de conducta social. 

2.3 EL ORDEN JERARQUICO DE LAS NORMAS 

Kelsen no sólo se preocupll por estudiar al derecho, a -

las normas, sino que en base a la importancia de t!stas las º!. 

dena de forma jerárquica ya que para él, el derecho será un 

orden coactivo exterior en su esencia, será un orden unita -

rio, formado por diversas clases de normas, que van desde la 

individualizada hasta la norma b~sica (también denominada fu~ 

damentdl) que es la Constituci6n pol1tica de un pa1s, la cual 
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regirá porque vale en si misma, y esa norma ·suprema -será la -

clispide de la pirárnide,00 laestructu~a jerárquica denominada 

sistema jur!dico y tendrá la funci6n esencial de determinar -

los 6rganos y procedimientos para el establecimiento del der~ 

cho en general, por el legislativo, posteriormen.te vendrán en 

el orden descendente, las normas gene~ales que han sido esta

bleci.das mediante .la legislaci6n cuya funci6n sera determinar 

el contenido de las normas en general y establecer 6rganos, pr~ 

.cedimientos para la ejecuci6n de esas normas. 

Pero bien, hemos dicho que las normas van a jerarquizar

se, entonces es necesario hablar de ellas en particular, son -

supuestos 16gico-juri:'licos en los cuales ha de cae~· un sujeto 

y tener como respuesta una coerci6n o en algunos casos algan -

estímulo, el conjunto de ellas forma al derecho el cual puede 

verse come comentl3: en los antecedentes, desde dos puntos de -

vista: el estático y el dinátnico, si hacemos refe~encia a su 

estado de reposo corno sistema establecido, o bien en su movi

miento en la serie de actos por los cuáles se crea y se aplica¡ 

Considerado desde el punto de vista estático, el derecho &s s~ 

lamente un sistema de normas (conjunto c=Jt-. s·..ipuer: t·n.s) a la:.:: cu~ 

len los hombres ~restan o n0 conformidcd, les actos por lo~ 

cu!les esas normas nacen y aquellos con los cuáles se relacio

nan s6lo tienen importancia para el derecho as! concebido en -

la medida en que son determinados por las normas jurtdicas, son 

entonces actos jur1dicos pero no forman parte del sistema de -
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normas jurídicas, opina 1:elsen que toda· norma eS:· un juic;io o 

supuesto hipotático sin que el derecho se prcinuncie·sobre su 

valor moral, biol6gico, sociol6gico, est.6 es.si incurren en 

el supuesto habrá una respuesta, más. simple:· si es ·A debe ser 

B y posteriormente viene un 6rden ·16giC:ci' iomal que ser.á el 

conjunto de normas las cui!les se irán enlazando formando un -

sistema. 

Diferente es si consideramos al derecho desde el punto 

de vista dinttltlico, o sea la manera en gue es creado y aplica

do, debemos hacer incapi~ en la conducta humana a la cual se 

refieren las normas jurídicas. Las cuáles son creadas y apli

cadas por los hombres y los actos que se cumplen a este efec

to son regulados·,:por las normas jurídicas, él derecho será ª!! 

tonces un sistema coactivo de normas escalonadas en graduación 

jer~rquica en la gue cada una ÍUnda su valid~z en la anterior 

hasta llegar a una ley suprema o norma fundamcnL1l gue es lr.. 

constitución, que sirve de base de juridicidad a todo el edi

ficio, los diversos pisosserán: 

La Constituci6n, las normas jur1dicas generales (todas -

las leyes) las normas jurídicas particulares y los actos por 

los cuáles las sapcioncs son ejecutadas y que aplican las no! 

mas jurídicas sin crear otras nuevas y que Kelsen llama: nor

mas individualizadas. 

El Estado no sería sino el 6rden jur!dico mismo, e1 po-. 
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der de este es la validé~ y eficacia del 6rden juridico y ve 

mos que Kelsen no est! de acuerdo con mencionar una voluntad_ 

estatal ya que para él, "el Estado no es rr.:ls que un centro -

imputativo, la Oltirna explicaci6n formal y externa de un haz 

de normas jur!dicas" (18) y vemos que deber jur!dico es la r!!_ 

laci6n entre un hecho exterior, sin tornar en cuenta sus cau

sas y el poder coercitivo del Estado que expresa las conse:

cuencias de haber realizado ese acto. 

Una de las aportaciones más valiosa de Kelsen es su pr~ 

funda estudia de la jerarqu!a de las normas jur!dicas ya que 

va estructurándolas de una forma lógica . , dan.do as1 un 6rden 

jur!dica a partir de:nna norma bilsica que.hemos mencionado -

es -la "Consti tuci6n'' hasta los actos jur!dicos particulares, 

vemos que con la pureza metódica Kelseniana se consigue la 

unidad del conocimiento cientifico jurídico y se hace la di

visi6n entre derecho público y privado y se subdivide cada 

uno de ellos en ramas y sub-ramas las cuáles son parte de un 

todo que es el derecho y se relativiza la diferenciación e~ 

tre creación y aplicaci6n de este ya que son conceptas dife-

rentes y emanan de or~anismos diferentes, para ~l toda crea-

ci6n de derecha implica aplicaci6n y viceversa ya que ambas 

se integran en el concepto de norma, una general, la crea -

ci6n y la particular que es cuando se aplica, 

-----(18) Villero Toranzo Miquel, "Lecciones de Filosofía 
del Derecho", EdiL: ParrOR, M~xico, 1973, P.412 
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vemos que intenta jerarquizar al derecho nacional dentro 

del internacional pero no lo logra, y vemos que jamlls encuen

tra tampoco el fundamento de la norma básica, ya que no quie

re reconocer que en altima instancia el derecho nace de la ac

tividad pol!tica del hombre la cual nace a su vez de bases -

filosóficas, si él lo aceptara abandonaría el positivismo 

que en toda su doctrina habtá pi:ec;i.sado,. por eso dice que la 
:::/.. ·~:·'. :. , .. 

norma básica vale iiri st. misma y. ·e·11;.todó caso el <iltimo funda-
'· - -·- . -- -·,:--:;,. --: 

mento del órdel\ jur!dico es,P~:';ª K~l.s.in la lógica formal, un 

acto de la i¡z6~; .·. . :i~ •\ .' ;:e~ fi; • .·.· 
·'._--;)-:"'~- ::.-.~ - <'.'.·\ ... ~:_; >-_:_ :::·,~-·: __ _ 

j;·_ 

Esf!i'pqr}:ante l\1ené.i~naf···adená'~ su teor!a sobre la creación 

graduada del derecho~ al'explicarz\as que el derecho constitu

ye una pirámide.jurídica de normas las cuáles van apoyándose -

una en otra hasta llegar a la constitución. Kelsen demuestra -

que no existe una ·contrap.::.1 sici6n entre creaci6r1 y aplicaci6n -

de las normas ya que todo estrato ~s creador de normas y todo 

estrato es aplicador de loque s~ñala el estrato superior ya -

que no puede contradecir lo que este dispone. Para 1;elsen el -

6rden juridico es un sistema de normas generales e individua -

les enlazadas entre s1, las cuáles se crean de acuerdo a las -

prescripciones de la norma bSsica que constituye la unidad del 

sistema, y vemos -que una nonna pertenece a un orden jur!dico -

solo en cuanto ha sido creada de conformidad con las prescriE 

cienes de otra norma del propio orden y se aplicara de acuerdo 

a este y dice que por lageneral el crear una norma jur1dica es 
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aplicar un precepto de grado más al'to:queiregula su creaci6n 

esto es ya que la legislaci6n es ci~~a6'.i6~' de :derecho·, pero. se 

crea para ser aplicada siempre conforma· a' las_' prescripciones 

señaladas en la const1tuci6n. 

Encontramos también que para él, el derecho no es un si~ 

tema de normas inflexible y rígido, sino que es Un sistema de 

normas en el cual cada grado de la pirl!!nide debe ajustarse al 

superior y es susceptible a cambios siempre cuando éste lo 

permita, pero aunque Kelsen no lo acepte, para ~ue se den es-

tas variaciones debe haber una base, esta es la realidad, so

cial, econ6rnica, i:olítica. 

Hemos analizado que el derecho está organizado de una -

fo:cma 16gica y sus normas están conectadas entre s1, pero, -

ahora bien, ¿de d6nde surgen ~stas y su validéz?. Pues el fu~ 

damento de validéz de una norma no es como la af irmaci6n de -

la verdad de un juicio enunciativo, su conformidad con lo real, 

una norma no es válida por ser eficáz, ya que un juicio enun

ciativo para ser verdadero necesita un fundamento suficiente 

de verdad, por tanto, toda norma jur1dica para ser obligato

ria necesita un fundamento suficiente de validéz, no solo el 

hecho de que tenga origen en un mandato de autoridad, debe -

basarse en algo más, que sea v~lido y verdadero, aquella cuya 

validOz r.o puede ya ser referida a otra de grado m~s alto se 

llama ,w,damental, y Osta norma constituye el fundmnenta n1-
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tiino y comt1n de valid6z de todas las del siste::ia y por lo ta!'. 

to condicio.na, la unidad del mismo. Un juicio norma ti ve es v~ 

uci() si encuéntra én áquella norma directa o indirectamente -

la·rai~~ d~ sú"fuerza obligatoria o si puede ser interpretado 

coll\o ~dto ~~ ~~licacidn d~ otras de tal ordenamiento del tllti

Jt<? · tt.rÍninó de.la de mayor jerarr¡u1a, ya he comentado que el -

sistema jur1dico para Kelsen es l69ico-formal-dinárnico, las -

normas·~que lo integran valen no en virtud de su contenido o ... 

de la justicia de las que condicionan su obligatoriedad, sino 

en cuanto han sido creadas de acuerdo con determinadas prescriE 

cienes y s6lo por ello, los re~uisitos condicionantes de la -

vigencia de una ley en sistema corno el nuestro son de 1ndole -

extr!nseca, porque atañen a la forma en que las iniciativas d~ 

ben ser presentadas, discutidas, aprobadas, publicadas y para 

que una iniciativa se convierta en derecho ·,¡igente s6lo se ex! 

ge la concurrencia de esos r~~uisitos pero no se dice nada de 

su justicia o injusticia ya que seg(\n Kelsen el valor intr1ns~ 

co de ~sta no debe ser tomado en cuenta, al menos cuando se 

trata de determinar si está o no en vigor y subsistirá hasta -

que sea derogado, ahora bLen, el sistema jur1dico de un pa1s 

no está s6lamente integrado por preceptos generales sino por -

normaS individualizadas, de esto surge lo que llama Kelsen dm-

bito personal de valid~z y los de 1ndole gen~rica que son los 

que facultan a todos los miembros de una clase 1 las normas ind!, 

vidualizadas se dividen en pllblicas y priv,1das, segtl!l interve!'. 

ga el Estado o los particulares y llavalid~z de estas descan5~ 



73 

siempre en la valid~z de preceptos abstraccos del sistema has 

ta llegar en altimo t~rmino a la constitución. La norma básica 

o fundamental hipotética no es s6lamente un precepto o conju~ 

to de preceptos positivos, toda su función consiste en confe

rir el poder creador de derecho al acto del primer legislador 

y a todos los demás de creación jur1dica que en el mismo des

cansan, la validéz de las normas de cada 6rden se encuentrm 

temporalmente limitadas, ciertos preceptos del mismo ofrecen 

los criterios para la determinación de su ámbito teirporal de -

valid€z y subsistirán mientras no sean derogados de forma le

gal. 

Para Kelsen el principio detlegitimidad no tiene valor -

absoluto, las normas dejan de valer si se da. un golpe de ES

tado que ocurre cuando el 6rden jufidico de una comunidad es 

nulificado y sustituido en forma ileg1t1ma por un nuevo 6rdcn, 

estb es atln cuando la sustituci6n no se hace en la forma pre~ 

crita por el orden anterior, basicamente, desde el punto de -

vista jur1dico el criterio decisivo de una revoluciOn es que 

el orden en vigor es derrocado y sustituido por otro nuevo en 

forma no prevista por lo anterior; Algunas leyes siguen sien

do vtilidas adecuándolas a la nue;a b<J.sc, otr.J.r: ~e cxti:igucn -

ya que car~cen de ésta, por eso ve~os que el triunfo de la r~ 

voluci6n supone que el viejo 6rden sea sustituido por otro y 

si algunas normas como hemos dicho quedan vigentes el conteni 

do será el mismo, pero lafundamentaci6n, de valid~z ser! dif~ 
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rente, el nuevo 6rden considera válidaq normas del viejo 6r -

den. La recepci6n es un procedimiento similar pero abreviado

de la creaci6n jur!dica, vemos gue cada norma especial pierde 

su valid~z cuando el 6rden jur!dico total a que pertenece deja 

de ser válido,la eficacia del 6rden jur!dico total es candi -

ci6n necesaria de valid~z de cada una de las normas que la i~ 

tegran, por tanto son válidas no en cuanto el 6rden total ti~ 

ne eficacia, sino en cuanto son constitucionalmente creadas o 

aceptadas, y dejan de serlo bien por que sean derogadas o po~ 

que el 6rden jur1dico deje de ser efectivo, por tanto entend~ 

mas que el principio de legitimidad es as1 restringido por el 

de eficacia, podernos entonces incluir el desuso ya que este -

tambi~n anula una norma creando otra en algunos paises, en 

otros puede el estado devolverles en cualquier momento su ef! 

cacia o declarar que no han dejado de ser válidos. (19}. 

Kclsen insiste a menudo en que la norma básica del 6rdcn 

jurídico nacional no es producto ~rbritrario de la ima9inaci6n 

del jurista, su contenido se encuentra determinado por los h~ 

chas; las normas jurídicas en general se consideran válidas -

s6lamente cuando pertenecen a un 6rden que en t6rrninos generales 

es eficáz, por ello mismo, el contenido de la norma b&sica se 

encuentra determinado por los hechos a trav~s de los cuáles -

es creado y aplicado el 6rden al que corresponde, en la gene-

ralidad dellos casos la conducta regida por ese orden; no se -

requiere que la conducta real se ajuste a ese 6rden, Uebe ca

--(13) Cfr. Basave Fdez. del v. l\gust!n, "Teoda del Esta:lo" 
E:ilt. Porrua, Joi!xico, 1979, P. 210-214 
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ber Ja posibilidad de algún antagonismo ya que de otra forma 

no tendría significaci6n, ya que el hecho de que las normas 

juridicas regulan la conducta de seres libres, deja abierta 

la posibilidad de gue el hombre se ajuste o no a esa conducta, 

sil.Os obligados las acatasen de manera necesaria, no serian -

auténticas normas sino expresión de una legalidad inalterable. 

El principio de que un orden jur1dico tiene que ser efi

cáz para ser válido, constituye por si mismo una norma posi

tiva, por ejemplo en derecho internacional de acuerdo con el -

principio de efecti•1idad una autoridad realmente establecida -

constituye un gobierno legitimo, el.orden coactivo establecido 

por este gobierno es un orden jur1dico y la comunidad integra

da por tal orden será un estadc· en sentido internacional s6lo 

cuando dicho crden tenga en su totalidad efic~cia y la consti

tución únicamente ,;erá válida si el orden jurídico establecido 

sobre la base de t~l constituci6n es eficáz, encontramos ento~ 

ces que las normas básicas de los diferentes ordenes nacionales 

se encuentran fundadas en una norma general internacional; ve

rnos en lo expresado por Kelsen que se nos' habla ·de una supue~ 

ta primac1a del der.c,.;ho internac:!.1.,nal, t.obre el m1ciónal, el -

problema de la nor~a b~sica se desvía del orden nacional al -

internacional, entonce~ la llnica norma b~sica veri1adera, la an,!. 

ca que no es cread·1 por un procedimiento legal, sino puesta por 

el pensamiento jur'Zdico, será 1:1 del derecho .i:1.ternac1onal. 
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Hemos hablado entonces de que las nonnas van todas acor-

des a la constituciOn, pero entre ellas existe.una relaci6n -

que puede ser de coordinaci6n o de subordinaci6n segan el gr~ 

do jurídico en el que se encuentren, pero básicamente el 6r -

den jerárquico normativo de derecho positivo se compone de 

normas constitucionales, normas ordinarias, reglamentarias e 

individualizadas, siendo como hemos dicho la constituci6n el 

nivel más alto dentro del derecho nacional; la constituci6n -

en sentido formal es un documento solemne, un conjunto de no~ 

mas modificables con la observancia de prescripciones especi~ 

les y en sentido material son los preceptos que regulan la 

reaci6n de normas juridicas generales y la de leyes, tanto 

los preceptos constitucionales como los ordiuarios y reglame~ 

tarios son normas de carácter abstracto y las individualizadas 

se refieren a situaciones jurídicas concretas. 

Ahora bien las leyes ordinarias representan un acto de -

aplicaci6n de preceptos constitucionales de forma análoga las 

reglamentarias están condicionadas por las ordinarias y las -

individualizadas por normas de 1ndcle generdl, en ocasiones -

~1ua no1:ma individualizada es t~ condicionada por otra del mis

mo ti.pa, ejemplo una sentencia basada e:n un contrato, vemos -

adem!s que como menciona en el párrafo anterior la ley suprema. 

ser! siempre la constituci6n y en base a ~lla surge una o~de

na-::i6n jerárquica; en nuestro Fais le sJguen las leyes feder~ 

les y tratados internacionales que son seg'l1n la Carta Magna -
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de igual cateqor!a, encontramos también que hay leyes loca

les y federales seqdn su ámbito de aplicaci6n, unen después 

las disposiciones reglamentarias y las individualizadas. 

Surge un problema cuando hay dos derechos y uno de ellos 

debe ser el aplicable, por ejemplo las relaciones entre el d~ 

recho nacional e internacional, uno de ellos debe tener supr~ 

mac1a sea porque la norma básica de cualquiera de ellos tiene 

su raz6n de valid~z en la ley suprema del otro, el subordina

do aparece como parte del segundo, o bien puede buscarse la s~ 

prema raz6n de valid~z de ambos derechos en la norma basica -

de un tercer 6rden y si no existe, se trata de encontrar su -

vrernacl'.a entre ambos; para Kelsen al nacer un estado adquiere 

los derechos y facultades que el derecho de gentes impone y -

otorga a los miembros de la comunidad internacional; ahora 

bien, encontrarnos teor!as que afirman que el 6rden jur!dico -

internacional vale frente a los estados aOn cuando no lo rec2 

nazcan o bien s6lo en caso de que lo reconozcan, para lo cual 

no es necesaria una aceptación expresa o textual, sino que pu~ 

de ser en forma tácita; adherirse a una u otra supondr!a en -

un caso que el estado no fuera soberano si este careciera de 

la libertad de adherirse o no a las normas Ccl derecho inter

nacional y desde otro punto de vista debe existir un derecho 

supranacional, un derecho que sea respetado por todos los es

tados y que a su vez defienda los derechos de éstos. 
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Juzga Kelsen que la hipótesis del primado del derecho na 

cional es comparable.a la filosof!a subjetivista incap~z de -

comprender lo que hay fuera de el, que quienes afirman tal s2 

bera.~!a conducen al solipismo, se cae en un subjetivismo polf 

tico, por tanto afirma la idea de la igualdad entre Fstados, 

la cual solo puede mantenerse si el mundo jurídico es inter -

pretado a lalluzde la hipótesis de la supremacia del derecho 

internacional, dice ademas que de la igualdad de los Estados 

solo podremos hablar si no los concebimos como soberanos sino 

como integrantes de la comunidad internacional. 

2.4 INFLUENCIA DE'U.S.OIVERSAS TEORIAS EN LA ACTUALIDAD. 

A lo largo de este capitulo hemos encontrado una espe -

cial dirección producida en el racionalismo dentro de la fi

losoffa idealista, las ideas m~s divulgadas de Kelsen son la 

de la teoría y mGtodo puro del derecho, pero ello es una apr~ 

ciación errónea porque ha tenido aportaciones de carScter P2 

lítico, valorativo e histórico y las ha desenvuelto dentro -

del mismo proceso de ideas democráticas de la mod2rnidad, p~ 

ro apart&ndose un tanto de la democracia individualista y l! 

beral cl~sica teniendo en cuenta los dltimos procesos pol1t! 

coa-sociales de: nuestro tiempo, en cuanfo a pol!tica ptensa 

que hasta ahora los hombres llevan siglos disputando sobre -

la justicia, como encausar las relaciones sociales y es dif! 

cil rer.clver est-:,, ya que suelan variar las creencias en las 
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diferentes épocas, tal vez por eso no es posible dar una solu

c5ón racional al problema vnlorativo de la justicia pero no 

debe caerse en el escepticismo ya que el ideal racional objet! 

va en el orden social es otro, es el de la paz, esto es que 

en lugar de canalizar los esfuerzos del estado y del derecho -

para hacer justicia entre los hombres, lo que objetivamente 

procede ea afrontar el problema de la convivencia, ya que la 

idea de la paz es fácil de captar para todos los hombres ya 

'que a todo~ convien-a: lñ r.oncienci.:i organizada y superar las 

luchas, es interesante ver como Kclsen examina que en el-cami-

no de la paz los hor..bres han logrado pt·ogre~ar en las relacio-

nes internas Jentro de c.:id:i Cst.:i.áo, atln cuando no tanto en 

las relaciones jurídicas externas d~ los Estados entre sí-, ob

serva corno en la vida de los pueblos hay una relativa paz in-

terior que antes no existia, vemos que la te5is propuesta por 

Kelsen no es una s.i.r.1ple elucubraci6n sobre justicia y paz, si-

no un an~lisis de la p~litica de los pueblos, por ejemplo la -

sustitución de la venganza privada o la justicia póblica y 

que es una superación en pro de la pacificación de las rela- -

cienes internas y la objetivizaci6n de la justicia, tanto que 

ahor.:i el problema de la paz no es un problema de relaciones 

civiles, sino internacional, es una especie de evoluci6n de -

los Estados. 

El mismo orden intcrnacion~l se encuentra hoy comparati--

vamente en la etapa que fue antes la venganza privada, por 
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otro lado el __ Estado de derecho dernocrá tico tiene que ser ne-

cesariam~i:ite cenjuiciado a la altur.:l de los sucesos de nuestro 

tiempo, enjuiciamiento que no es un proceso externo en el d~ 

sarrcil-lo del Estado como tal, sino un proceso interno dentro 

de si mismo y en sus propios ela~entos, ahora en la manUfes

taci6n de la crisis del Estado, es c'om<m enjuiciarlo por la -

face en que lo procesó laifilosof!a del materialismo históri

co, o sea como una crisis econ6mica, adem&s debemos conside -

rar la crisis pol!tica-valorativa ya que ésta entraña, no so

lo la persona justificada de los intereses econ6micos de la 

doctrina del materialismo histórico se refiere, sino tambi~n 

a otros elementos, esto es, hace un momento en que el Estado 

de derecho tiende a transformarse en EStado Nacional, pero -

analizando lo que se entiende por nación que es una idea his

tGrico-cultural, los elementos de la nacionalidad son varios, 

unidad en lenguaje, religión, costumbres, tradiciones hist6-

ricas, vemos.entonces que no vasta que un Estado sea de Dere

cho sino que además debe tener unidad nacional, si analizamos 

·la crisis de un estaUo, encontramos que haciendo y florecien

do com·:l Estado Constitucional de derecho, hay un {tlomcnto en -

que los orientadores de la politica postulan que no basta con 

que el Estado tengn unidil<l jur1dica sino c¡ue requier<> unidad 

real nar.:ional y los Estados modernos no tit>nen mucho de esto 

en realid~d, sobre todo en Jun~rice que no se ha realizado el 

sincrat!.~rro total d~ culturas, pero si se llega al cx.tl'.C:"!r.o -

del n&cionalismo pueden dificultarse las relaciones co11 el -



61 

exterior. 

Ahora bier:. en cua:ito al 6rden jer~rquico de las normas ve 

mas que es 16gico que a partir de KP-lsen se haya!l organizado e~ 

si todos los sistemas jurídicos en el 1;stricto orden que el e~ 

-cableci6, al ¡¡;enes en nuestz:-o p.::t1$, así es, \'.!Xist:e la Constit~ 

ci6n como norma b&.sica y a !)artir de ello van surgiendo otras 

normas que se adhieren a esto, explicar sus preceptos, los em-

plean en ocasiones, par.que e ... sta no siem;:.ri::- contiene la univer-

salidad de r:c·rmas, sine una gcn~?ralidad que va especializando-

se gradualmente y en ella se establ~cen los lineamientos bási-

cos a los que ha de ~óherir3e el Est3do de que se trate, en 

nuestro caso lo efltablece el ;~rt. 133 Ccnstitucion.'.!l Uonde el~ 

ramente se establece el orden d~ las normas que !."igen a los m~ 

xicanos y que reza: 

"Esta consti tuci6n, las leyes del Cong r¿so de i la Unión que 

emanan ?e ella y todos los.tratados que están de acuerdo con la 

misma, ce.lebradas y que se celebren por el Presidente de la R!: 

pablica con aprobaci6n del Senado, serán la Ley Suprema de to

da la Uni6n. Los ~ueces de cada Estado se arreglarán a dicha -

Constituci6n, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en 

contrario que pueda haber en las constituciones, o leyes de 

los Estados~" ( 20)~ 

Si analizamo:l -el derecho como nn modo de vida humano, un 
~--~-(20) Constitu~i6n Política de ~as Estados Unidas 

Mexicanaa, E•li, .. Talleres Gráficos de la Na 
ci6n, M~xico, 1988 P. 143. -
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hecho que apur.ta a la realización de unos v;:ilores ~i que 5'2 !-.r~ 

duce objetivado en forma nonnativa, ve remo::; que las t .. ·~·?.:'.'Í.Js de 

Kelsen tienen dime:-isiones de muy lar.ge alc .. i.nce, ye que pl:iate6 

con un rigor y una precisi6n sin precedentes, el tema de urw. -

teor~a general o fundamental de Derecho y aunque en oca.sienes 

no se est~ de acuerdo con los supuestos de este pensador, nu -

ches de los te~as de su Teoría Pura del Derecho, conserv~n va

lidéz ya que constituyen magistraleE'. esclarecimientos, tan es 

as! que las mismas tesis Kelsianas fueron defendidas por algu

nos de sus discípulos partiendo de bases más adecuadas y valié~ 

dose de otros rnétodcs, ve~os entonces que se pue<le estar de 

acuerdo cor. vnrios: punt.os de la teoría gener;-i.l tlcl Derecho ele 

Kelsen y no compartir al relativismo ax:l.ol6yico de este, esto 

es aceptar la teoría pura del derecho, pero al mismo tiempo r~ 

chazar que no haya más allá de ~ste un legítimo campo de filo

sofía de los valores jur!dicos, Quizá se pueda arguir que el 

agnosticismo axiol6gico de Kelsen es una consecuencia del agno~ 

ticismo Kantiano en materia metaf!sica es una consecuencia de 

.una reeleboraci6n pos;itivizante del Kantismo, es tomar lo que 

Kant seña16, analizarlo, estudiarlo, actualizarlo, no podemos 

negar su importancia doctrinal y sus avances en lo que se re

fiere a lá purez~ del método, pureza del derecho, pirámide j~ 

r!dica y ordenaci6n léqica de la normativid<id, pt.?ro st!S tesis 

tienen mucho que ve~ con su personal forma de vida, esto es -

el ho.b~r dejach un pal'.~ huir a otro y ser testigo de los reg!

menes totalitario~ de su época: tal vez por esa experiencia -
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no distingue entre estados de h~cho y estado de derecho, ya -

que para el solo existen los segundos, Vtd,us c1..ie eso influyó 

mucho en el pen=~~icnto actual, en basar las normas en un "por 

que si 11 y en 11 el deber ser" más que en el ser mismo, tal vez 

su objetivismo pragmático y positivista sirvió para avances 

doctrinales en la ciencia jur:í'.dica, 

Vemos además que Kelsen afirm6 siempre que el derecho es -

un sistema de normas, las cuales· están en perfecta C<?ncordancia 

entre ·s! y con la norma básica; torna de Kant· lo ·referente a 

que se-- tra~ta de normas de conducta, normas qµe imponen µn deber 

ser, observai':''.•S también que hay que distinguir de las reglas -

de las artes o principios de la habilidad de los imperativoa -

pragmáticos, vanos que aqu! Kelsen realiza su análisis de la -

.~arma jur!dica, estática, su construcci6n jerarquizada de las 

normas jur:í'.dicas en una pirámide jurídica y su doctrina de la 

creación graduada del derecho, en particular vemos que la fun 

ci6n creadora de cada escalen o grado de la pirámide jurídica 

no puede ser explicada desde un punto de vista 16gico formal, 

además la pirámide jur:í'.dica exige más allá de la constituci6n, 

la exis.~ancia de una n::-.rma bfisica, Kelsen trata de encontrarla 

en el derecho internucional, vero yo me pregunto ¿m~s allá del 

derecho internacional tto hay algo? pienso que. el .derecho natu

ral, tal vez revest i.<lo de nociones morales o filos~ficas que -

los positivistas se e:mpe.ñan en negar, ser!a importantc 1 a mi -

modo de ver, considcrdrlo como la respuesta iddnea. 



84 

~or otro lado, sino querernos caer en aprobar todo prden -

jurídico totalitario, es necesario reconocer que el aspecto l~ 

qico formal del derecho debe subordinarse a la existencia de -

derechos fundamentales anteriores a toda 16gica jur!dica, ve -

mas as! que este autor lleva sus Qltimas consecuencias el pla!l_ 

teamiento racionalista de Kant l:' vemos que éste debe tener un 

limite si quiere llegarse a una noción amplia y correcta de lo 

que es el derecho. 

Ahora bien,.conCretizando lo· anterior podemos decir que al 

reducir la ;ieñcÍ~·';)';;J!~icacaLestudio de las. normas jur1dicas 

co¡no 1.o ha'c:~' !(~iseri~tm~lic~ una limitación innecesaria de la -
" ·_ :::' .--.:.»._ ., " 

noci6n de a.·erec~O ,·~_-ya ·que· como,_ he. mencionado el derecho se nu-

·tre de la· his¡~ri,,;·,:: socioloq1a, antropoloq1a, para poder die -

tar n~rm~~- realmente objetivas, Por tanto el jurista no debe -

evitar el contacto con otras ciencias, al contraria debe apro

vechar las investigaciones realizadas en otros campas ya que -

en eso reside la grandeza de la ciencia jur!dica, en ofrecer -

una s!ntesis humanista bajo el signo dela justicia sobre los 

diversos aspectos de la conducta social humana¡ el jurista ten

drá un enfoque diferente con sus, propios m~todos, pero la cic~ 

cia jurídica no debe cerrarse a todo lo que pueda beneficiarle, 

debe tomar las aportaciones de otras ciencias, el jurista no 

podr1a juzgar un hecho delictivo por ejemple sino conoce el h~ 

cho con ayuda de la medicina forense, la Psicologia del delin

cuente, los móviles e-n c.:iso d~ que fuer;i un homicidio, es im -
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portante como ve~os, all~garnos de todos los medios para poder 

tener una respuesta obje~iv2 a los_prObleraas jur!dicos, por 

oc.ro laCo el raC.ucir el derecho sólamcnte a derecho positivo -

es otra lirnitaci6n necesari3. ~·a que el derecho no es s6lo la -

norma vigente sino q...le tiene que preguntarse las razones de su 

promulgaci6n ya que da otra forna r.o puede ser promulgada ni -

aplicada debidamente ya que el derecho positivo es la 0.ltima -

manifestaci6n de los principios de cond11cta por los que se ri

ge una socie~ad y esos principios incluyen valoraciones mora -

les, problemas concretos de la realidad histórica y social; 

otro ejemplo será el entender la org~nizoci6n juridico pol1ti

c~ de algtin país despu6s de una resolución, se exa~inará el 

marco social, econ6mico, político antes de ese movimiento, pa

ra así comprenderlo; las leyes sobre educación serán distin -

tas en nuestro país y en Inglaterra, ya que el contexto social 

es otro, al igual sucede con la pena de muerte que en algunos 

paises por su especial ideolog1a es mirado como algo normal o 

usual, en otros es considerada un homicidio con permiso del go 

bierno; vemos que las normas deben cre~rse y aplicarse scgOn -

las condiciones del gru¡=.o para el que van dirigid.:is, por tanto 

debemos allegarnos de ctra~ cíencias par~ cre~r line~~ientos -

adecuados y sobre todo ju::>tns, porque es la co::.d"J.cta social del 

hombre la que le preocupa a la ciencia jurídica y no nada mis las 

relaciones 16gicas entre \:!" ¡1 . .1..:a..:upuestc y un afecto ;ur!d.ico, 

de no ~as!, crear!arr.;,:.c; un derncho fr1.o, mecanizado y deshwr.a

nizado. 
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Por otro lado el pensar que todo Estado por el hecho de -

snrlo es un Estado de derecho, es una eauivccaci6n ya que el -

Derecho responde a una 16gica, a una formad& vids de la so- -

ciedad, no a· los intereses de un grupo minoritario como sucede 

en muchos casos donde se impone un r~g!men o un gobierno, 

existen por tanto los Estados de hecho que rompen con el dere

cho establecido por una comunidad en forma 16gica y pacífica -

y que en algunas ocasiones no crean nuevas normas o bien,crean 

normas represivas sin fundamento alguno segan convenga a su~ -

intereses, esto no es aceptable ni en la doctrina, ya que el -

derecho deb~ de tener una formaci6n lógica, sistemática y so-

bre todo social, si bien e3 ~ierto que en ocasiones se ha ira-

puesto el derecho en forma violentü, es cierto también que ha 

sido una respuesta social a una situaci6n poco benéfica para -

la comunidad, por eso es deber del derecho ir cambiando, mejo

rando de forma paralela a las necesidades suciales para evitar 

este tipo de conflictos que no t-..enef:=.cian a la comunidad humana, 

hemos escuchado casos en que un qobierno no reconoce a otro 

por considerarlo 11 de hecho 11
, esto es prueba de que la doctrina 

de Kelsen en este aspecto no ha sido aceptada, que prevalece -

la justicia social o al menos se desea que n0 se pase por alto; 

segfin Kelscn Estado de Derecho es pleon~stico y sin sentido, ya 

· . .rue uno y otro son sin6nimos ya que el Estado no es sino la s~ 

ma total d~ normas que ordena la coacción y .:isí coinciden con 

el derec!oc; .. para 6:1 neg.:tr el carácter jur!dico de un r~gimcn -

disp6'. ico, no etl sino una i;i.ge:nuidad o una !Jresunclón jusnat•> 
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ralista, debemos compren~er que por lJ. vida q\.ie llcv6 es 16g}: 

ca que piense. est:-o, más ~o quiere decir que sea verdad, ya 

que esta opini6n priva de todo significado al concepto de de

recho, para·Kelsen la lucha entre poder y derecho que se desa 

rrolla en la actualidad será asunto de poco interés para el -

jutista, este no tendr!.a nada que defender frente al at~1c¡ue -

de los tiranos, porque, en cuanto norma de coacci6n externa, 

el d~erecho se realiza igualmente bajo una dictadura que bajo 

un gobierno libre cosa que en mi opini6n no es verdad ya que 

no se da siempre el beneficio colectivo al r.:ue debe tender el 

derecho sino al de un gru¡.io o peor .iún una persona, por otro 

lado la teoría irr.perativa del tlcrecho, dice Kelsen es un ins-

trumento excelente para uso de un ciL-a:K que pi.:~di:• justificar 

con ella su régimen despótico como iur!d!co y si tuviera raz6n 

las naciones libres del mundo cuntel'lpoi:áneo no tendrían títulO 

alguno válido para considerarse como defensoras del derecho y 

frente al despotismo, la teoría imperativa del derecho obstr;: 

ye toda auténtica comprensión de la nuturalc:::a del derecho, -

deja de lado que_éste tiene ciertos valores y que. no es s61o 

mecanismo inanimado, para. averiguar si un orden social es un 

orden jurídico hay que examinar la distribución de derecho, -

deberes y poderes tanto en la esfera privada como en la pllbl.!_ 

ca, una mera investigaciGn Ucl aparato-formal d~ coac~i6n n~ 

rebelaría nada, no sabríamos si el orden social está basado·

en el podur o en el derecho, la teoría imperntiva del derecho 

anula los proble:mas pol!ticos fcnd111.1entalcs del moment.o y es

timula una activid&d nehilista en la ciencia polH.ica. 
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CAPITULO III 

EL POSITIVISMO EN MEXICO . . . . 

3. l GENERALIDADES 

Hemos .. visto que el positivismo es una teoría que ir.f'luy6 

en la econom.!a;--'ciencia, pol!tica, filosofía y en el derecho 

naturalmente, como hemos visto le aplic6 un carácter pragmá -

tica_, en cierta forma material y objetivo, digamos que al tr~ 

tar de encontrarse la causa material, la raz6n objetiva de -

ras cosas, el derecho no es la exepci6n y por tanto empieza a 

modificarse para así cambiar la forr.ia de vida de los pueblos, 

eSt-o es ias ideas positivas trascienden, se estructuran y se 

aplican, por tanto es menester señalar que tiene diversos re 

sllltados, en ocasiones no del tcdo Íelices, pueden incluir en 

~-la- estructur~_-1egislativu o bien, directamente en la forma -

de organizaci6n de un pueblo o cambiando la estructura de és-

te, pero comencemos con l~s aplicaciones te6ricas, entre l~s 

que destaca la creaci6n de o=Cenamientos jurídicos con estas 
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bases y contenido, analizamos en el capítulo anterior la teo

r!a de Relsen, es prudente ver como influy6 en la formación -

de nuevos ordenamientos ya que declara gue el derecho regula 

su propia creaci6n, o sea que una norma pauta la creaci6n de 

otra y la relaci6n que existe entre la norma creadora y la 

creada es su supraordinaci6n; ésto es que la norma creadora -

será superior a la creada, por tanto no podemos hablar de le-

yes anti_constitucionales nulas, es absurdo, ya que en este e~ 

so la ley será inexistente, no tendrá validéz, ya que una "ºE 
ma tendrá eficacia cuando haya sido creada según el procedi -

miento indicado en la norma superior, y no contraria a la su-

perior jer!rquica con esta pirámide juridica se estructuran 

los diversos ordenamientos de varios paises, entre ellos el -

n'uestro, en esta ,teor1a se encuentra una magnífica exposición 

del principio de supremacia constitucional, ya que la norma -

que no esté de acuerdo con la constituci6n será inexistente, 

y las q~e estén de acuerdo se van ordenando jerárquicamente, 

después de _la ley ·s'uprema y asi lo encontramos en el artículo 

133 de nuestra c_arta M~gn<'l .. el __ cual señalamos en el apartado -

anterior. 

De Ía ~~o;~a 'k~Ú~niá~a se desprende ta.'llbién lo que es 

un _is_ta~9 _i~~e~~L -~~Ae~·cu~·1' i::~·y Ciue aisúnguir tres e1emen tos, 

-ll- ta c~;~sÚt~ci6~-)- qÚe es válida· en todo el territorio en 

virt~d ª~·la\u~Tse,_est~blece la unidad de todo el orden jurf 

dice, _es .decir; 'er Estddo Federal se personifica en la Conot1-

tuci6n. 
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2) El orden jurídico federal. 

3) El orden jurídico local. 

La Constitución divide la competencia entre la federación 

y las entidades federativas y estos dos círculos son Ordenes -

parciales delegados. La constitución es el todo jurídico, es 

la norma funóamental la que señala las atribuciones y los l!-

mi tes a la federaci6n y a los Estados, as! la federación y las 

entidades están coordinadas ':l no existen entre ellas ningein -

v!nculo de subordinación, todas deben su existencia a_la Cons

tituci6n. 

·rocante a este terna encontramos que el maestro de Viena 

distingue dos sentido5 "'n el voc'lblo Constitución: El l6gico-

jur!dico y el jur!d:i.co-positivo. En el primtr aspecto la Cons

titución es la nor~~ fundamental, Ps u:-J.a hip6tesis básic.:i, no 

es creada por un procedimiento jurídico, no es ur,a norma pues

ta sino supuesta y en sentido 16gico-jur1dicv considera al de

recho como un conjunto, un sistema de normas v~lidas, por tan

to si la norma b!isica es v!ilida resulta válülo el orden jur!di 

co que de ella emana, la ciencia jurídic9 comprueba que la 

norma fundamental es solo sup~esta si el sistema jur1dico, 

creado conforme a la Constitución es eficaz, esto es, el--su

puesto se quiebra si el orden jurídico no es efectivo. Encon

tramos que la fo~mulacién de la ConstituciGn en ese sentido es 

una necesidad puramente teórica, se !"lasa ~n la neces.i.d~:1 de. 

partir de un supuesto uni tari.o que ft1!1dar,1•.::r:~e la unidad 
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del orden jurl'.dico estatal en la multi t:ud da actos jurídicos 

estatales y permita comprender como relaciones juridicas una 

se~ie de situaciones fácticas de poder, en el sentido positf 

ve la Constituc16n es una.norma puesta de la cual derivan 

los procesos de creaci6n de las demás normas juridicas, en -

este sentido nacen como grado inmediatamente inferior de la 

constitución en sentido lógico-juridico. 

Encontramos que la Constitución en sentido juridico-posi

tivo tiene dos aspectos, el material y el formal, en sentido 

material contiene: El proceso .. de. creación ·ae l:as normas jurl'. 

dicas general.es corno las leyes;- la~ I?Orma-s -l."~~erentes a los 

organos superiores, lo que estos pueden realizar, su campe -

tencia y las relaciones de los hombres con el poder estatal 

o sea, en la Constituc16n se encuentra todo un catálogo de -

Derechos fundamentales. 

La constitución en sentido formal existe cuando hay la -

distinci6n entre leyes ordinarias y constitucionales; y cua~ 

do estas Ültimas para su creación y moditicaci6n siguen un 

procedimiento diferente y m~s complicado que el que se nece

sita respGcto ~ las leyes ordinarias, se necesita ademci.s un 

órgano especial que no es el que crea y modifica la legisl~ 

ci6n secundaria. 

La Constituci6n en sentido formal sdlo existe cuando hay 

Co.nstltución escrita, y no se le encuentra en los pa!ses de 
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norma fundamental consuetudinaria, es necesario en cualquier 

país un orden jur!dico escalonado o jerarquizado ya que de -

otra forma la vida en sociedad . se har!a un caos ya que habr!a 

ccntradicción entre las diversas normas y la gente actuar!a s~ 

gún su conveniencia, por tanto la idea de Kelsen de reconocer 

un orden jur!dico jerarguizado es pOclitiva. En nuestra Constf 

tuci6n está plasmada con anterioridad esta idea, la Carta Ma~ 

na es el ordenamiento fundamental, supremo en que se proclaman 

los fines primordiales del Estado, se establecen las normas b! 

sicas a las que debe ajustarse el poder pdblico; las Constitu

ciones contempor~neas que ya han salido del marco escueto de -

la mera estructuraci6n política, prescriben los fines socioec2 

n6mico que cada Estado persigue, y en ocasiones en el ámbito -

cultural, humano del pueblo o nación y tiene dos objetivos b5s~ 

ces: organizar política~ente al Estado mediante el establee! -

miento de su forma y de su r~gimen de gobierno, señalar sus m~ 

tas en los diferentes aspectos vitales del elemento humano ve

rnos entonces que la Constituci6n es pol!tica y social, y esto 

es, atiende a dos fines, atiende a los principios basicos de -

la estructura gubernativa del Estado y marca los fines diver -

sos de la entidad estatal. 

Vemos entonces que un derecho fundamental es necesario ca 

rno elemento del estado ya que es el que coordinar~ y organiza

rá tanto el poder como a la sociedad, además de que lo crea ~ 

como suprema instituci6n pCblica' y lo dota de personalidad;

ahora bien, en cuanto al Estado encontramos que seg11n las di-
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versas épocas y corrientes de pensamiento ha cambiado un poco 

su concepci6n, para Adam Smith por ejemplo al fin consiste 

en defender a la sociedad de todo acto de violencia, invasión 

por otras sociedades, para Stahl la funci6n del estado se basa 

en el servicio a Dios, para la Locke en el respecto a la 

propiedad privada, es claro el positivismo tambi~n ha de in

fluir la teoría del estado, para Kant de quien Kelsen tomaría, 

ideas dice que el pueblo se constituye en Estado, y es la an! 

ca manera como puede ser pensado conforme a derecho, es una 

especie de contrato para Vivir en paz en un ser comGn; (21) -

es un error pensar que el hombre sólo debe ser tomado en cuen-

ta cuando est~ en sociedad o en un Estado, el hombre como ser 

individual es importante y debe de tratarse de satisfacer sus 

necesidades, se crea el Estado para el hombre, no a la inver-

sa, es 16gico pensar que el creador sea esclavo de su obra, 

que se sacrifique al hombre por lo que se llama Estado y que -

en realidad son intereses de una pequeña clase, más que to-

marse el Estado como un orden supremo y aportando debe verse 

como una comunidad de hombres con un fin coman y en base a 

eso crear nonnas para el hombre, segQn las necesidades econ6-

micas, sociales, culturales, hist6ricas y no de mera conve--

niencia. 

Un fen6meno general que se observa adn en los pa!sos 

que lograron una gran evolución en el Estado de derecho es 

la crisis de la conciencia jurídica, la cual se debe a un -

(21) Cfr. Basave Fdez. del V. Aqust!n. "Teoría del Estado", 
Edit. Porraa, Méxic0 1974, -P. 321-JJG. 
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pragmatismo exagerado, una exa.gerwJ.a rneca=ii:aci6n de la vida 

soc~al, sin tornar en caenta que l la sociedad y el estado son ·· 

una reuni6n de hombres no de mfiquinas o nOmeros a ordenar y 

ésto ha tenido grandes repercusiones sobre todo en el orden 

constitucional, dos guerras en escaso cuarto de siglo, la -

primera 4 años y la segunde je 6, dos postguerras, dos etapas 

de enfrentamiento entre los paí~es capitalistas fr~nte a la 

Uni6n Soviética a través de ln guerra fr!a y de otras formas 

de hostilidaa., no han contribufdo a la·.recuperaci6n de la ca~ 

fianza en las soluciones jurídicas, en cierta fonnn ha habido 

-una desvalorizaci6n f11ncional y una p~rdida de prestigio- y 

esto es porque ya no es rc3pe~ada por los detentadores del -

poder como lo era ant~s y corr~ resp 1Jest,;:;. la indiferencia de 

la masa o destinatarios Írente a la Constituci6n al ver que -

los preceptos en ella establecidos no se re5petan; hace caSt 

medio siglo vienen habiendo ca~hios en el ámbito del derecho 

constitucional, lo cual tiene su ci:igen en las revoluciones 

socialistas y la contienda bélica, alrededor de 1918 al con

cluir la primera guerra mundial quedan algunos paises arrui

nados en todo aspecto, pero lo!> hachos más graves lo consti

tuye;i la integraci6n de nuevos esta:los a base del tctalitar~.:!_ 

me, el descrédito dP,l Estado d~moliberal burgués llaga a su 

punto m~s bajo con el ascenso ae:las dictaduras facistas, p~ 

ro pronto el enfrent.amiento en una nU\!Va guerra m~s larga y 

cruenta pone de rt:~lieve el f~lsv co"lsti tucionalisrno t?W? en -

muchas se practica, al conclt;i:!- la .::e\_·•_it.dc guerra mundial ·-:&. 
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1945 y surgir nuevos Estados que van ingresar.do a la O.N.U. -

ninguno sigue el modelo liberal-burgués, sino que se orientan 

en diversas formas de los sistemas socialistas, vemos que los 

constitucionalistas franceses, atentos a las transformaciones 

del derecho han puesto atenci6n a la influencia del r~gimen -

de.las fuerzas sociales en la vida de los pueblos. 

La importancia de las instituciones poUticas y de las 

.reglas q':le'.las regulan es cada vez_mayor en razón del aumento 

de las competencias estatales, el destino de los pueblos, las 

personas, el_áe las colectividades que hay en cada pa!s_ depe~ 

de de- manara crecienter de las palabras 'pOblicas en los que las 

jurisdicci6nes políticas, ecan6micas y sociales, no han cenado 

de extenderse, aproxim~damente desde 1914, la eficacia de e! 

te sistema organizativo depende en dltimo t~rmino de que las 

condiciones sociales y econ6micas sean tales que en ellas el 

antagonismo de los d.iversos sectores, no ocupen el primer pl~ 

no ni se traduzca de una manera constante y directa a nivel -

estatal, por este motivo el análisis de.los regímenes tiene -

que ir precedido de una referencia a la situaci6n econ6mica y 

social y no solo ideas, por esto se deben auxiliar los gober

nantes de ciencias como la economía, estad!stica, sociolog!a, 

en contrapartida a lo señalado por Kelsen,"' por otro lado sab.!:. 

mas que 1a existencia de los paises de capitalismo desarrollado, 

con clases cargadas de privilegio~, con clases obreras s6lo es 

posible d~bido a la explotaci6n que sufren los pa!~es subdesa 



96 

rrollados, vemos entonces que paises altamente desarrollados

toman mucho de las doctrinas positivistas, de imponer lo que 

las ciencias creen es lo adecuado, lo peor es que no solo se 

conforman con organizar sus.propias patrias, sino que imponen 

a otros lo que creen conveniente. 

Analicemos ahora los países socialistas, desde 1918 se 

empiezan a hacer patentes las ideas positivistas, lo más not~ 

ble es el Congreso de los Soviets, una especie de parlamenta, 

éste eleg!a al Comité Central ejecutivo de los Soviets, que 

a su vez elegía al Consejo de los Comisarios del Pueblo, que 

eran los que de hecho detentaban la autoridad, como se ve la 

organizaci6n pol!tica estaba hecha segtln un sistema piramidal, 

en lugar del plan horizontal de los reg1mencs democr~ticos, -

pretende coordinar la forma matemática, casi exacta la vida -

de las personas que habitan en ese pafs - es similar en los -

otros pafses socialistas - desean que la gente trabaje por -

el Estado, para el Estado, incluso el Art. lo. de la Constit~ 

ci6n Soviética de 1936 dice c.!1P- el trabajo es un deber y un honor 

y que, ninguno que no trabaje debe comer, en el fondo la Con~ 

tituci6n está caracterizada por la impotencia del Estado pro

tector de las libertades ptlblicas, despu6s de Stalin se ini -

ci6 un proceso de dernocratizaci6n, pero pronto se volvi6 a la 

autocracia con un régimen casi polic1aco, un control casi to

tal de 1a forma de actuar humana, un deseo de estructurar la 

vida de la sociedad como mas conviene al Estado, como apunta 
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acertadamente Milovan ~ilas, la Unitn So\·iética es nn Estado 

de Partido con todas las consecuencias que ello true. El mee~ 

nismo del poder comunista es quiz5 el más sencillo que puede 

concebirse, aunque lleva la tiranía mas refinada y la explot~ 

ci6n más brutal. La sengtlléz de este mecanismo se debe a que 

un solo partido constituye el fundamento de toda la actividad 

politica, econ6mica e ideológica. La vida entera queda deten! 

da, avanza, retrocede o da la vuelta de acuerdo con lo que s~ 

cede en los centros del partido, pero difiere de lo estableci 

do en otro conglomerado socialista que es China, la cual era 

una monarqú1a la cual desaparece en 1911 con la nueva Repttbli 

ca en 1919 surge el partido comunista que va organizándose y 

que a p_artir de 1936 bajo las ideas de llao··Tse-Tung llev6 a 

la victo.ria _dicho partido y en 1948 entra de lleno el scciali.!!_ 

mo a china con matices propios, unitario y multinacional la -

cual se.basa en la alian2a obrero-campesina, se hun logrado -

avances, pero no se ha dado la dictadura fllrrea de la Uni6n -

Soviética, tienen libertades que a la fecha sorprenden al mu~ 

do occidental, se van alejando poco a poco del socialismo. 

Vemos que al concluir la segunda guerra mundial en 1945, 

con la caída del Nazi-fascismo, apar~cen en Europa las dicta

duras popularen, en la~ cuáles notamos como el Estado va ere-

ciendo consec:iencia de un praymatismo, de un· deseo <l~ lmpone,· 

voluntades gubernamentales tras la fachada de voluntades del 

pueblo, se desea acrecentar el poder de los pi".~~e:s, fo.r:tilleccr 
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la soberanía nacional, de 19'45.~ 1948. se t.:Íman;las; ideas mar

xistas, ¿l~~ofl'.~ de moá~ "' hij~ dÚec\~· del ¡:ÍoSitivismo que 

va tomando m~_tú~es -· d:Í.f ~~:~~t~~,-. s~-ga~·;~c~:d~ -·\;~~is ~)z( - -;~ 
>r- .. ;-·,, ~.-2 ,, :.>'.!.~:',;«_y.:c '\.;-;: 

La evoluci6n ~e los si~tem~¡ ~~~s~Í tJd:lon~les ·del. mundo 
. ·. 

iberoamericano es poco alentador, desp.u!!s de las luchas de la 

independencia, se pas6 a las dictaduras.y despotismo, poste -

riorrnente a las oligarquías, lo mismo la chilena, uruguaya, c~ 

lombiana, mexicana y argentina, habtan logrado cierta estabil! 

dad, pero después de 1945 son pocos los paises que viven en un 

régimen constitucional real, existieron en estos altimos años 

dictaduras abiertas como la ~e Chile, Cuba, Brasil, Argentina 

M~xico; gobiernos militarizados que .desean normalizar la linea 

Cnnstitucional, Nicaragua sufre una de las dictaduras más es

pantosas, con moVimientos internos muy fuertes que hC1.n costado 

cientos de vidas, al igual que Guatemala y El Salvador, esto 

ha surgido en virtud de la idea de que el Estado de hecho es 

segan algunos de derecho yque.debe ser reconocido, admitido y 

respetado por nacionales y extranjeros, nada m~s lejos de la 

verdad, hay estados de hecho, que son aquellos que surgen en 

un determinado momento hist6rico, como resnuesta a una revue! 

ta, sea entre nacionales o con otros paises, una persona o -

gruµo de personas, Loma en sus manos el gobierno sin haber -

sido elegido por el pueblo, se impone y pretende una organi-

zaci6n nueva que no;;Sicmpre es la mejor que se proyecta tanto 

dentro como fuera del pa!s, se basan directa o indirectamente 



99 

en la tesis Kelsiana de.que resultaría ilógico pretender que 

un Estado.'de· hecho no es de .derecho y que. el Estado constituí 

do por· un -gobierno, sea cual sea el origen de este es de dere

cho, .nada m&s lejos de la verdad; un Estado de Derecho es aquel 

que sUrge de la unión de personas con un fin coman, represen

tantes comttnes con una legislaci6n que proteja sus derechos i~ 

dividual y socialmente considerados, no una imposición unila

teral, podemos decir que es existente pero no valido, estas -

ideas han trascendido y se han proyectado en forma de reg!me -

nes autoritarios y represivos, esto a causado problemas en m~ 

chas naciones sobre todo en Am~rica Latina, otro problema es 

la imposición de legislaciones convenientes segnn los intere

ses del gobierno en turno, el hoy por hoy sin tomar el pasado 

en cuenta, que no es como dice Kelsen; historia es una base en 

la que debe cifrarse el presente y proyectarse el futuro de los 

pueblos, piensan en el porqué se di6 un movimiento, porqué un 

pa!s es diferente a otro, tiene otra econom!a, otra forma de -

vida, no realizan legislaciones, actos para beneficio del pre

sente de un pueblo, o copian otros métodos de gobierno. 

Los sistemas que predominan son presidencialistas, bien 

en Estados contrarios o en gobiernos federalistas que,·compre~ 

den los 4 paises más extensos, M~xico, Brasil, .Al"gentina, Ve

nezuela en los que existe un ejecutivo vigoroso, en algunos -

casos se ha dicho que son dictaduras constitucionales sean m! 

litares o en manos de civiles, vemos por tanto que el sistema 
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normativo est& en una etapa poco propicia para afirmar su so-

lidéz, vemos entonces que por Gobierno Constitucional, se en

tiende algo más que gobernar de acuerdo al texto de la Const! 

tuci6n, es.gobernar de acuerdo a normas que tutelan derechos, 

en'oposici6n a un gobierno arbitrario, limitar su acción exi

giendo que este se amolde a la ley y a las normas, todo esto 

para lograr la existencia y persistencia del Estado de dere -

cho. 

Particularizando un poco en la teor1a inglesa, vemos que 

- - el 'utilitarismo se aplicó inmediatamente en la -.-iio11t_ica-y en 

iamorál, y- aunque fue Bentham quién fijó en sus libros, en fo,;: 

_ ma __ exp'resa y organizándolo como sistema, el principio de la -

utilidad, ya hab1a tenido _antecedentes en aquel pa1s, fue una 

especie de solución práctica para el bienestar de la mayor1a, 

lo que importa es que los ciudadanos que no entienden de teo -

rías o no se ocupan de ellas no 5e ven obligados a sufrir las 

consecuencias de los teorizJdores extremistas, el utilitarismo 

fue hecho para el común de la ']ente, con fines inmediatos y al 

cual deben atenerse los gobernantes para contribuir al bienes

tar general: HobQes aunque negaba la existencia de las leyes 

naturales, hacia depender la le9islaci6n en la felicidad del 

mayor nClmero de ciudadanos, es mtis expreso todavía Hume quit;n 

con su escepticismo considera que no es correcto buscar la le-

gitimidad de un gobierno en su oiigen, lo ~ue interesa es su -

utilidad actual y st· responde F\ las necesidadE:-s de ese pa!s y 
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de los individuos que lo habitan, vemos que esto no es malo -

del todo siempre y cuan.do identifiquemos el fin del Estado con 

el de la utilidad y bien del individuo, en capitules anterio

res hemos visto que es una teoría simple, basada en la expe -

riencia y se funda en la manera de obrar de la generalidad de 

los hombres, establece incluso un cálculo de probabilidades -

en beneficio del individuo y de la sociedad, de modo que el -

bienestar pueda asegurarse para el mayor ntllnero posible, esta 

ble y permanente~ el principio de utilidad se convierte en una 

especie de m&xima general, de la cual se derivan consecuencias 

y aplicaciones inmediatas, vernos que el hombre, para buscar su 

bienestar debe tratar de no lesionar los1intereses ajenos, co

nocer las razones y cQnsecuencias de los actos que realiza, ve 

mas que entonces resultaría inecesario er gobierno. 

La idea de Stuart Mill sobre la justicia incluye al dere 

cho, que proporciona a la utilidad una firmeza que no se en -

cuentra expresada en otros utilitaristas menos propensos a la 

reflexi6n filosófica, su noci6n de derecho se basa en la 

uni6n de los semejantes para asegurar la existencia y subsis

tencia de la sociedad, por tanto son sentimi~ntos capitales a 

los que nada ni nadie debe oponerse porque sun la n.üxima 12.;.,: -

presi6n de la utilidad, los legisladores deben por tanto rP.s

petar la just.icia ·:1 el derecho para que exista un cq 1Jilibrio 

ent:-c intereses (i:;ocial, individn~l) y bienestar. ScgOn este 

grupo de pensadores individualismo, lióeralii:;mo y justicia ca~ 



·. 

102 

vergen a lo rnismo,a la felicidad de los ind.ividuos en la com~ 

nidad, Utilitarismo y pragmatismo son dos sistemas que se pr~ 

suponen, tal vez el segundo tenga menor base filosófica, una 

so1Uci6n moment~nea: con el objeto de no estorbar el normal d~ 

sarrollo social se acepta como veradero lo que resulta más pr4~ 

tico, practicidad que suele confundirse con utilidad mientras 

que el utilitarismo presupone el estudio y conocimiento de las 

tendencias fundamentales del individuo en la bOsqueda del pla

cer .propio, el pragmatismo da soluciones de momento a las urge~ 

~~aS de_ la vida, el pragmatismo ~ue surgi6 en Estados Unidos es 

un derivado de la filosof!a inglesa, la cual se origina de la 

idea que tiene cada pens~dor en relación a un problema en par

ticular, se buscan distintos argumentos para dar soluci6n a 

los distintos problemas de la vida cotidiana, la verdad que s~r 

gi6 de un individuo se convierte en algo pr~ctico y con el -

tiempo va cambiando segan se presente otro problema, estos si! 

temas en ocasiones parecen impropias de la filosof!a, pero ve

mos que son necesarias hondas y maduras reflexiones, no espec~ 

laciones puras, tendientes a resolver los problemas inmediatos 

de la vida, y debe tomarse de ellos lo positivo como al pre -

tender habitt1ar a los ciudadanos a buscar el bien comtin con 

preferencia al particul3r, a intentar que Inglaterra sintiera 

la democracia corno Gnica forma de vida, estas tierras fueron -

tomadas de forma extremista por otros y e~ lo que ha influido 

negativamente en muchos pa!Fes, en Inqlatcrra, especialmente -
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en la primera mitad del siglo XIX, pareci6 haberse olvidado 

una tradici6n filos6fica propia, se tiende a una filosoffa i~ 

tegral, con la de Bacon extremadamente empirica, el utilita -

rismo de Bentharn, las teorías evolucionistas de Spencer y DaE 

win se logra integrar el hombre en sus valores, debe evitarse 

que el hombre sea mutilado, evitar los extremismos; las dolo

rosas experiencias que se han tenido este Qltimo siglo (gue -

rras, revueltas golpes de estado) deben obligar al hombre a M 

reflexionar en su actitud, a buscar el equilibrio; (22) El p~ 

sitivisma y empirismo inglés del Siglo XIX trascendieran a e~ 

te siglo de una forma pragmática, la via seguida par el empi

rismo clásico consistia en explicar la validéz de un conocí -

miento refiriéndolo a las condiciones empíricas que lo han d~ 

terminado y, en consecuencia, preparar un análisis de la exp~ 

riencia, encaminado a la basqueda de estas condiciones; para 

Locke, Hume o Sutart Mill, una proposici6n, puede considerar-

se verdadera o v~lida, si los elementos de los que resulta, -

pueden ser hallados en la experiencia y están vinculizados -

seqnn un orden que es el mismo de la experiencia, en este co~ 

texto, la experienci~ es una acumulación y retistro progresi

vo de datos, la organizaci6n o sistematizaci6n de los mismos, 

con lo cual, la experiencia a que hnce referencia el empiris-

rno clasico, es la pasada, un patrimonio cerrado que se pod!a 

inventariar y sistematizar en forma exhaustiva y definitiva, 

an cambio, en la actualidad es un pragmatismo a futuro, el -

aspecto 

~(22) 

anticipatorio y proyectante, el anHisis de la expe -

Villoro Toranzo Mil)Uel, "Lecclt:>nes de FD!lscfía del 
Derecho" El:lit. Pon:ua, 1973, P. 271-282,2~0, 266 y 293. 
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riencia no es, pues, el inventario de un patrimonio acumulado, 

sino la previsi6n o anticipaci6n de los desarrollos o de la -

utilizaci6n posible de ~ste patrimonio, desde ese punto de vie 

ta, la verdad es tal, no por ser cotejable con los datos acum~ 

lados por lla experiencia pasada, sino por ser susceptible de un 

uso a futuro, la previsi6n da ~ste uso, la determinaci6n de 

sus l!mites, condiciones, efectos, constituye el significado -

de la verdad misma, vernos que por tanto, toda verdad es norma 

de acci6n parü la conducta futura, este pragmatismo nace en E~ 

tados Unidos de }lm~rica y adopta una forma metafísica (teoría 

de verdad y realidad) y una mctouologia (teoría del significa-

1o~, con este segundo caso Peirce afirma que el Qnico fin de -

toda investigaci6n o procedimiento racional es el establee! -

miento de una creencia, entendi~ndose por ésta un h~bito o re

gla de acci6n que, aunque no mueve inmediatamente a actuar, ha

ce posibl~ comportarse Ue ci~rta mdncra cuando se presente la 

ocasi6n, admite que hay vnr.ios método!: para es tablccer una 

creencia; el método de la autoridad, prohibiendo las opinio -

nes opuestas, puede conducir a la paz: el rn~todo a priori, 

produce construcciones intelectuales, y segOn él solo el mé~ 

do científico incluy~ en s1 la posibilidad de error y está ar 

ganizado con miras ~ la correci6n, vemos que por eso todos 

los procesos de razonamiento tie~den a corregirse a si mioma, 

se hace la inducci6~ gue proceUe por muestreos y as! se corri 

gen las premisas, a&í vier.e la d~tlu~ci6r., cuyo cerL~~a se fu~ 

da no en la ausencie <le e1·rc.:·.~ ~ sir·;J en lh rosibil 1dúd de u.$u1 
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controles que permiten reconocer y corregir errorest en el 

fondo de las explicaciones Pierce sigue tomando el concepto 

de la evoluci6n, en sentido progresivo y optimista, subraya 

la continuidad, esto es un avance progresivo en diversos as

pectos, sucede al igual con William James a~pirista radical -

espiritualista tiene una persepctiva a futuro, para ~l a toda 

acci6n corresponde a una reacci6n ante el mundo externo, vemos 

que para ~l la ciencia no es registradora impasible de los h~ 

ches objetivos, la ciencia rompe el orden dado de los fen6me

nos, establece relélciones entre éstos pero este pensador se d! 

rige más a nriralyleligi6n que a ciencia, para ~l todo orga -

nismo social, por pequeñ9 o grande que sea se rige por la CO[!. 

fianza de que cada uno harS. lo c;ue debe, el pragmatismo de J!!_ 

mes es un paso al espiritualismo solamente, por otro lado Vai 

hinger estudioso de Kant afirme.. la subordinación de los valo

res intelectuales a la vida y a l.:t voluntad Uel poder, conce

de 1Jn valor utilitario y pragrn5.tico a 1oz principios y a las -

hip6tesis de las ciencias, una de las ciencias qu_e má!:j ha da

do ejemplo en este aspecto han sido las matern.!itieas, otras e~ 

mo la economía pol1tica torna corno principio el horno oeconomi

cus, inter~s material, esto es un inter~s prSctico, que no p~ 

demos negar gue es ütil, pero tampoco podemos reducir a tcor~ 

mas todo a nuestro alrededor para simplifiCilr el futuro, por 

ejemple, la est¿¡distica es una ciencia que ha auxiliudo al ·· 

hombre ~i1 diversos campos (medicina, sociolog!a, econom!a} 

pcrv rE.::t:c:ir teda d tablas estadtsticas ser!a un error, pong!!, 
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mos el caso del alto 1ndic~ de delíncuencia que hay los dias 

viernes y sábado, por medio de nuestras estadisticas se cono

ce este dato, pero si h~:;os d~ busca:- solucidn deber.los parti

cularizar un poco mS.e:, ya que lo ;:iplicable cr, cuanto a sanci~ 

mes de adultos, difiere en cuanto a menores infractores, las 

estadísticas de votación en cualquier pais democrático son di~ 

tintos a otro del mismc tipo d~ gobierno, m~s aün a uno de di! 

tinto tipo. 

Por otro lado es caracte~!stico en Vaihinger contrastar 

el valor te6rico y el utilitario o vital de la ficci6n a que 

se reduce el conocimiento humano, po= tanto, no elimina el v~ 

lar te6rico, sino se v.;;. le de 6:1 para llegar a sus conclusio -

nes y die~ que su objetivo es servir, en cierta forna es ver-

dad ya que la cien.:io es creaci6r:. Cel hombre y para servir al 

mismo, el derecho, ciencia sc1ci..:!l, C in.:lmlca ?::)~- C'xcele:-tcia ha 

de allegarse de lo._i r-!edi.os ·-~ue "i..ü ci.er:::i=: le .Jz- para lograr -

una mejor conviven';ia hu.Ttana, c,,,1.._rario .:!. ] o qu'~ d.l.ce Kelsen, 

ésto es valerse de los resultados de los cstuUios de la econo-

m1a, sociología, P"icologío " tr.e•Hcina para estar en posibili-

dad de crear normas idóneas, .:ic . .,=·..les a l•~ rea U.dad; como he -

mas visto despu~s de!. pos:ti\·isr-.o sUr!J.?!i"l nuevas teor!as, des

cendientes directEt:·. ue.'.:- r::ismo~ pt-.:o··o que se proyc.ctan en dive.:: 

sas direcciones, idc.:a ~i.:r.ics, r;:uter·Lalismo, realisrr.v, pragrnati,2 

rno, por lb general ~e pret.en:1e q·,·.; se rl:'.!conoz..::·:l la valid6z de 
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a la_·acci6n para .que ·sea tltil, esto es la ciencia como· tal no 

es dtil si no tiene un .fin práctico de otra forma ser:\ teor!a 

tínicamente, y existen pensadores corno Mead que piensan que el 

conocimiento científico es investigaci6n de lo desconocido, -

afirma también que existe carácter social en todos los aspec

tos de la experiencia humana y de sus posibles objetos, el 

proceso social pone en relaci6n las respuestas de un individuo 

a los gestos de otro como los significados de estos dltimos, 

siendo de esta manera responsable del origen y existencia de 

nuevos objetos en la situación social, algunos consideran al 

derecho como un producto de la acción humana consciente, un -

decreto del supremo poder social dentro de una sociedad deter 

minada, de donde el derecho será un sista~a de nomas o reglas 

establecidas y reconocidas, aplicadas coac tivamente por el E~ 

tado, el método empleado es enteramente empírico, ya que sus 

reglas se basan en un análisis de las nort!las y materias rea

les que encuentra en el sistema jur1dico positivo que invest! 

gan, la 16gica tiene una gran importancia desde el punto de -

vista te6rico corno pr~ctico, el juez debe temer decisiones 

pormedio de un proceso mental o silogismo, 11 el dogma de que -

un sistema jur!dico y congruente subyace en la teor!a del sil~ 

gismo, si hay una norma jurídica para cada situación real, la 

funci6n del juez se agota en subsumir mediante ~l ra=o~w~iento 

lógico, los hechos de casos particulares e~ la regla jur!dica 

ade:::uada"(23) dice Dodcnheimer. 

(23) Diaz Lombardo Francisco, ~compendio de Hiñtorja 
del Derecho y del Estado", Edit. Li1nusa, Mdxico 1979, 
P. 273. 
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Nos encontrarnos con que cl_siglo XIX se vi6 envuelto en -

el pragmatisr!lo, historicismo y positivismo jurídico, se negó -

que pudiera haber un derecho inevitable y racional¡ quisieron 

explicar todo haciendo referencia a su origen y desarrollo 

hist6rico. Los positivistas limitaron el campo de la teor!a a 

un an~lisis técnico del derecho positivo, establecido y apli-

cado por el Estado, campeaba el capitalismo, individualismo 

.Y surge el movimiento del proletariüdo bajo la bandera del 

Marxismo que va en contra del orden económico, social y jur:!~-

dico_ existente, por los más diversos caminos se siente la nece 

sidad de volver al derecho natur~l. 

3. 2 MARCO CONCEPTUAL f! IS'i'ORICO 

Encontramos entonces que para autores de la talla de Nor-

berta Bobbio hay que distinguir tres aspectos t'Hl la presenta--

ci6n histórica del positivimno jurídico (2,l): la primera se 

refiere a la forma de estudiar el derecho, lo cual presupone -

la existencia de ~ste y difer~nciarlo del derecho ideal, esto 

es el que es y no tanto lo que debiera ser, o:mfoure a es to ser& posi~i 

vista el que tenga frente al d~rec:ho una actitud basada en la 

verificabilidad de los da tos, caro serfa el caso de las normas 

creadas por 6rganoR que se ajustan a procedimientos establee!-

dos previamente y que sean obse~vadas en la sociedad de forma 

real, esto es tomar una actitud valorati.va o consid0raciones -

(24) Cfr: Garc!a M~ynez, Positivismo Jur!dtco, 
Real Sociedad, 1978, p. 6. 
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filos6ficas, teleol6gicas las cuales se enGuentran en la men-

te humana y no en la realidad; Un segundo aspecto de.l positi

viswn jur!dico es el que se presenta como teorta, como una -

concepción especifica del mismo, esto es una relaci6n entre -

el derecho y el Estado, siendo este tllti1'lo el creador de las 

normas que habián de apreciarse a la sociedad en un momento -

dado, un proceso de creaci6n, aplicación de normas y sancio -

nes que <l!?scansa en un monopolio que es el Estado, a esto llama 

mos principio de la estatalidad del derecho, del cual se dcs

orenden cisrt.'!s caracter1sticaz: Lea. coactividad, est<:> es que 

las normas pueden hacers~ valer por medio de la fuerza, en vi! 

tud de tencrel car5ctc~ de mandntc, por otro lndo existe la -

teoría de la supremacía de la lelislaci6n en relaci6n a l~ -

doctrina de las fuentes formales; El ter~er aspecto es para -

Bobbio de naturaleza ideal6gica, 61 derecho 0s un valor posi

tivo ya que emana de 1la voluntad soberana, se supone justo y -

por tanto válido, tendiente a armonizar la sociedad, llegar -

al orden y a la paz, por tan to debe ser obedecido por si mismo; 

Entre estos aspectos no existe necesariamente una relaci6n, -

partir del derecho que es, más del que debe ser es lo que CIJ!!! 

ple la finalidad de la ciencia jur!dica, esto viene de que 

las normas son ?Uestas por cierta autoridad y observadas ~or 

la sociedad, independientemente de su contenido, tiene por tan 

to valor positiva, as! las cosas vemos que en ccasiones se ha 

luchado contra el positiv:!:srno jurídico y se habla de un nuevo 
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renacimiento del derecho r.at~al, le cupl obedece a la acusa 

ci6n de.q..:eaque1 es el responsable, en parte de ciertos fen6-

cenos de totali~arism~. La oposición a la ideolo~fa del p=si

tivismo, proviene seg1n Bcbbio, de los Uefensores del derecho 

natural, el ataque al posítivisno jur!dico carne teor!a tiene 

en ca~.bio su c=igen en el ca.~bio de !a sociolog!a del derecho. 

Especial:J.ente en lo gue ~especta a la doctrina de las fuentes, 

los juristas soci6lnyos hüJ"I formulado a los posittvistas el r~ 

prcche de que. al exagerar Ja i..~portancia ~~ la fuente legis

lativa, indebid~~ente se reduce la del derecho judicial. Para 

los seguidores de la escnela sociol6gica y sobre todo de la -

realista, une de lo.e:; ra5g-:::is t!picos del positivisnc es la con-

cepci6n :r.l.ecánica de la ta::.-ea herme;,euti::a :· el desconocimien

to del p~der creador de los tribunal~s, q~e se da, ya gue al 

inte::.-pretar el juez una ley está indivióualiz.:ir.do y creando -

derechos, es una. realidad dentro del siste."'":"l.a y se preguntan 

los positivistas si ésto afecta a las fuentes formales de 

creación jur!dica,la respuesta t?S negativa, ya que debe cons!, 

derarse corno fuente de derecho cualquier proceso que la ley -

declare productivo de normas generales, y al ser individual!-

:adas por el __ j~zg~dor se ccr.i.pieta este prcccno de -::r':!'aci6n, -

entonces vemos que no crea del todo, ~ola.mente el juez inter

preta y aplica. 

Por otro lado segUn Bobbio, el error de los iusnaturali! 

tas reside, en exigir de en~ doctrina qa~ s~ propone estudiar 
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el ord_en.; jur!dic~ "c_orno hecho'', que ofrezca criterios 6ticos -

para la, j,ustificaci6n del mismo, ya que el positivismo es una 

forma de,abocarse,a estudiar el derecho positivo, vigente, el 

que est! ,Y no el que debe o debiera ser, esto es el aspecto 

real y no,el ideal, entendiendo al primero el que el poder pO

blico, a través de sus 6rganos, crea, reconoce y aplica (25). 

Se ha buscado segrtn hemos visto unificar al concepto del 

positivismo jurídico }' hemos encontrado b:lsicamente determina-

dos conceptos para ello, como un conjunto de principios o man

datos formulados por seres humanos, el cual es sistematizado -

y aplicado procedimientos 16gicos, no existiendo siempre una -

relaci6n entre lo que es y lo que dcllera ser; dentro de las di--

versas posiciones te6ricas y prácticas relativas al positivis-

mo jur!dico, hay un elemento que da una direcci6n unitaria, 

ese elemento es la orientaci6n de la cultura jur!dica que se 

inspira en el valor de la ciencia y tiende a la realizaci6n de 

una ciencia del derecho, vemos que en la cultura moderna la 

ciencia se ha desenvuelto en dos sentidos fundamentales, el 

de la ciencia empírica y el de la ciencia abstracta: las pri--

meras apoyan sus construcciones en datos de observaci6n regí!! 

trados con ayuda de expresiones linguísticas y en la teoría, -

con la formu laci6n d~ leyes generales, tratun lle explicar he-

chas y preveer estos, confirmando con el é!-:i to de las prevtsi~ 

nes tanto la teoría como las leyes; las ciencias exactas 

en camL:.o, parten de: una serie de supuestos e!~ los cuales se -

(25} G.:irc~a Maynez Eduardo "Positivismo Ju!.·.'l<lí~o, Realinmo So
ciol6gico, ius na~uralisrno", Edit. Porrda, Méx., 1975. 
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derivan ciertas proposiciones, en el campo de los estudios ju 

rídicos, una Ciencia empírica solo puede referirse a hechos -

de cierto tipo, con el pro¡ósito de explicar sus relaciones de 

acuerdo con leyes generales como el caso de la sociolog!a ju

rídica, en cambio una ciencia abstracta del derecho tendría -

que desnvolverse partiendo de una serie de supuestos inicia -

les exhibiendo caracteres meranente jurfdicos; Dice Scarpelli 

que a una cienc.iia, .de esta esoecie aspiran los iusna turalistas, 

ya que piensan que es posible indidualizar en el campo del d~ 

recho principios de los que todo discurso jur1dico puede des-

prender~e, poc1r1a pensarse entonces que el aspecto ·;erdadera-

mente ci~nt1fico del trabajo jurídico reside en la elaboraci6n 

del aparato conceptual que se emplea en el estudio del dere -

cho positivo, tal como se presenta en el transcurso de la hi! 

toria, en cuanto al derecho corno conjunto de normas puestas -

por seres humanos, el positivismo jur1dico se opone a las te~ 

rías que afirman que el derecho esta constituido por normas -

creadas por otros entes distintos al ser humano (un Dios o la 

naturaleza por ejemplo} , para este autor la concepción volun

tarista es básica en el positivismo jur!dico, estrJ se resumi-

r!a en "que el positivismo jurídico concibe el derecho como -

un conjunto de normas puestas por seres humanos, mediante ac-

tos de una voluntad dirigida a someter la conducta a la disc! 

plina de esas normas" l26), 

----- ( 26) Cfr. García Mynez Edu:.rdo, "Positivismo Jur1dico 
Realismo Soclol6gico, Iusnaturalismo•, Edit, Po
rrua, 1975, P. 60 
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Debernos entender por tanto que el positivisrro jurídico es 

una concepci~n del derecho como sistema de normas de conducta 

y de estructura impuesta por los seres humanos, con actos de 

voluntad, sistema que está constitu!do por normas generales y 

abstractas, coherentes y coercibles, es una gu!a para la con

ducta, con criterios para juzgarla de acuerdo a los'. ·procedi -

mientes previamente establecidos, para los positivistas el d~ 

recho debe basarse en hechos ciertos, comprobables, verifica

bles o fundados científicamente. 

Queda excluida la posibilidad, en m± concepto, de desha

cerse del pasado, costumbres, por el hecho de querer basar el 

derecho en la ciencia ya que ésto significa un cambio duro y 

radical para la sociedad, la cual debe evolucionar a pasos 

firmes perc no arrebatados, ah! está la tarea del derecho en 

cuanto a que sus leye~ ser~n basadas en la realidad, en la his 

toria y no solo en hechos comprobados o comprobables, ya que 

la ciencia tiende a la exactitud y como sabemos, la humanidad 

no es precisa como las matemáticas, al contrario, es cambia~ 

te segdn el lugar, tiempo, situaciones, por eso una ciencia 

del derecho positivo, entendido como tal no es del todo posl 

ble. 

Hemos comentado la actitud de admiración de que son ob

jeto los Estados Unidos en Hispanoam!!rica, Ml!xico ademSs se 

sfonte dl'-Lil e in ter .tor frente a este pa1s clespul\s de la gu~ 
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rra de 1847, esta actitud se piensa, viene del origen racial 

del latino, se ve a México como un pueblo d€bil porque perten~ 

ce a una rüza desordenada, anarquica, incapáz de organizarse -

para realizar obras semejantes a las que han realizado los sa

jones, se considerq a la raza latina como utopista, idealista 

soñadora, que desprecia todo esfuerzo material y prefiere man~. 

tenerse en el mundo de los idealismos sin fruto, Necesariamente 

los pueblos formados por esta raza tandrán que ser inferiores -

frente a pueblos de espíritu práctico como Inglaterra o Estados 

Unidos, la historia daba la raz6n a éstos criricos: Inglaterra 

había vencido a la teocrútic~ España y en América hab!a sucedi 

do algo similar al vencer los Estados Unidos a los pueblos la

tinos, los cuáles eran más débiles, debilidad de la que nadie 

era culpable, eran defectos =aciales; Lo~ mexicanos, en lugar 

de organizarse, no habían hecho otra cosa a partir de su inde

pendencia ,que matarse unos a ot~ns por ideas que rio eran sino 

palabras y por cauatllos que decla:i sor lil t~nco.rnaci6n de ta -

les ideas, de aqu1, la necesidad de arrancar desde sus raíces 

esta mala tnaole hereaada por los mexicanos. 

El instrumento qll!! :nejor p0·ir5rt realizar estd transforma

ción era la educación, p.'lra ello era necesñrio encontrar \lna -

doctrina, una ideología que realizase tal empresa. La doctrina 

positivista iba a ofrecerse como el instrumento adf.~cuado, era 

una doctrina para hombrC:<s prG.ctt.-:·o:.~, para personas que, como -

los sajones han hecho grandes r:tlt'?blos, s~ p"!n'16 que la misma -
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doctrina podría dotar a los mexicanos de una serie de cualiú~ 

des sin las cuales no es posible ni una auténtica libertad, ni 

democracia.Uno de los defensores de esta doctrina: Telésforo 

Ga~c!a pensaba que en el pa!s donde el positivismo arraiga en 

e1 carácter nacional, donde el método experimental se aplica a 

1:9das las manifestaciones de la vida en donde está más segura 

la libertad y mejor garantizado el derecho, sucede lo contra -

rio en los paises donde imperan las filosofías metafísicas o 

idealistas, ya que los mismos han sido víctimas de teda clase 

de tiranías, mientras que los pueblos pragmáticos han gozado -

siempre de sus libertades. 

El positivismo se preseataba tarnl:li!ln como el mejor ins -

trumento para enseñar a los mexicanos a organizarse mental y 

socialmente; Del orden establecido en la mente de~los mexicanos 

dependía el orden social que tanta falta hacia, de aqu1 que -

doctrinas o sistemas f ilos6ficos que buscasen apoyo en un mun

do fuera de lo positivo, se les considerase como inadecuados, -

.para ésta mente, se propone que, en vez de acentuar los defec

tos de los ldtinos, se les eduque, ya que resulta absurdo que 

en vez de Ji.sciplinar el entenciimiento con m~toJ.os cient!f icos 

muy-severos, de guiar la activ.idac.1 hacia fines positivos, se 

busque la contemplaci6n, se incite a la fantas1a; En la histo

ria. u raza latina aparece coino una raza sirit~tica y ln sajona 

una raza anal!tica, los mexicanos, como miembros de la raza l~ 

tina nece~itan aprender de las ~calidades d2 la raza anjona e~ 
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tre las que se cuentan el sentido práctico de la vida y la e~ 

pacidad de trabajo material y para ello es necesario adoptar 

m~todos y enseñanzas que persigan esos fines, en lugar de ad

mitir sist~as que incrementen nuestros defectos. 

Justo Sierra, uno de los m~s grandes educadores mexica -

nos, hnc1'..a atín más patente la necesidad de que los mexicanos 

se .transformaran rnentl y socialmente, si es que quieren sobre

vivir en esa lucha parla vida, en la que, conforme a la teor!a 

de Darwinr solo sobreviven los más fuertes. Para ello era me

nester pasar de la era militar, de las revoluciones a la era -

industrial, Ia era del trabajo, del náxino esfuerzo personal y 

social. Agrega que e~ necesario hacerl0 velozmente porque el 

gigante que cree.ta a nuestro lado y que ca.:ia c11a se aproximaba 

más a nosotros, a consGcuencia del a11gC:.! .fabri.:. y agr!:=ola de -

sus Estados fronterizos y el ir.cr1?Mcnt0 de sus vi.:is de comuni

caci6n, tendía a ab~orbernos, li! historia le daba la raz6n, ya 

que unos años anten M~xico habS a &id0 vencii.io por tos Estados 

Unidos, pero no por la superi~ridad de armas sino de organiza

Ci6n menta.:' .. ::--:lcial que hab!:1n recibido los. norteamericanos. 

En vano los liberales se hah!an e~forz~do por dn= al p~eblo rn~ 

xicano una educacié.n y una ·.:irganizaci6r1 progri!sist.a¡ los vie

jos intereses del clcrv y l:i milii:::ia heredados de ln colonia -

fueron wás fuertes y se apur.ie::on al pr.ogrcso, d.-; aqu! que al 

t13:rmino de esta luc:ha el pe rL.i:.d:. :i.novctdor Eie pr~¡:,usiere rev, li-

zar un programa que. diC'S€.' f1n n t.,;-,l .5itua.ci0", :::.te programa -
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consisti6 en instruir al pueblo con absolutá independencia de 

su iglesia, colonizar al pais rompiendo l~ barrera-de _la into 

lPrancia religiosa, absorviendo toda propiedad.ra1z amortiza-_ 

da por el clero; 56lc ast se podrta alcanzar y formar lo que 

tanta falta hab!a hecho por encontrarse ausente en la guerra 

con el pa!s _dei norte; una conciencia nacional. 

Tal vez la obr'a que pretendió realizar una generaci6n,

la que se h:i.zo 'i::árgo de-los destinos de México entre los años 

1880 _Y 1910-. Esta generación trat6 de establecer el orden en 

- la conciencia de los mexicanos y el orden en su organización 

social. Establecieron un nuevo tipo de educación nacional y 

trataron igualmente, de establecer un nuevo tipo de orden so

cial. Se pretendi6 hacer de la ciencia la base de ambos orde

nes: el positivismo fue el instrumento para establecer el or

den mental y el porfirismo la.expresión del nuevo orden social. 

En 1878, recién llegado al poder el Gral. Porfirio 01az, 

mediante unarevoluci6n contra el Presidente Sebastián Lerco 

de, Tejada, surge en la capital mexicana un nuevo grupo políti 

co qµe"";expres~ sus ideas en un diario llarnado nLa Libertad11
, -

el cual tiene come lema "orden ·1 progreso 11
• Varios de sus re

dá~tores hab!an sido discípulos de Gabino Barreda, intro<luc -

tOr del p.ositivisoo en M~xico y realizador de la reforma edt!

cativa que basá~dose en la misma dcctrj;na filosófica hiciera 

por enr;argo de Don Benito Juárez en 1867. 
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Este nuevo grupo empieza a a~¡tar la opini~n pdblica en 

torno a una idea: la del orden, que no tiene nada que ver con 

el orden heredado de la colonia y def end1do por los grupos CO.!). 

servadores, el nuevo grupo se autodenomina conservador~liberal 

ya que su meta es la libertad, se dicen conservadores porque -

son antirevolucionarios, pretenden alcanzar su fin mediante -

la evoluci5n, la cual debe basarse en el orden, tal es lo que 

no han podido entender los liberales y por no estar preparado 

el pueblo para las libertades que ellos pretenden solo se ha

llegado a la anarquía, por tanto es necesario educar, establ~ 

cer en la rr.enta el conocimiento de la libertad y las obliga -

cienes que llevan consigo, rnicn~ras Jos mexicanos no tengan e~ 

te conocimiento serlin inút:Jles todas las leyes y Constitucio -

nes que pretenden establecer la liberdad por simple decreto, -

ésta pretensi6n es una simple utopr.a, fruto de·'.!~-e espíritu tan 

ajeno al sentido de lo práctico de que carecen los mexicanos. 

Surge un grupo de 1nexicanos con un sentido práctico de lh vida, 

educado en los rn~to<los de la ciencia positiva a fin de crear a 

futuro un auténtico gobierno democrático sobre la base de una 

verdadera libertad social, pero mientras esto s11cede, es n~"'!c~ 

sario establecer un orden, acabar con la anarquía, las revol~ 

cienes, incluso la Constituci6n liberal de 1857 era uno de los 

obstáculos para este orden, había sido hecha por hombres con 

mentalidad ut6pica, idealizta, una de las cosas mas il6gicas

para Francisco G. Cosmes, uno d: lo& redact~res dP. "la liber-
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1 es que existan hcj:;;bres con un.:-i. mentC1liC.ad t3.n atrasad:·\ 

que creen en lo plasmado por los legisladores de 1857; Justo 

Sierra quien también fue director del mismo peri6dico critica 

a los mismos constituyentes cuandQ señala que la ley fundarne~ 

tal de este pa!s ha sido hecha por hombres de raza latina, 

que creen que una cosa es cierta y realizable desde el punto 

de vista queus 16gica, que tienden a humanizar bruscamente y 

por la violencia cualquier ideal, que van en un dia del domi

nio de lo absoluto al de lo relativo, queriendo obligar a los 

pueblos a practicar lo que solo resulta verdad en las regio -

nes de la razón pura, por tanto esos legisladores crearon un 

código casi perfecto, noble, pero en el que todo tiende a la 

diferenciaci6n, a la autonorn!a ináividual llevada u su máximo, 

es decir al grado que parece cesar la acci6n de los deberes -

sociales y todo se convierte en derechos individuales, por ta.!!_ 

to encontramos que el liberaliomo ut6pico y anárquico hab!a -

de oponerse un liberalismo realista y de orden: un conservadu

rismo liberal, deseaban un partido que reuniera a todos los -

elementos de orden que tuvieran en el pa1s la aptitud suficie~ 

te para surgir a la vida pa.blica, esa era su idea, agrupar a 

las personas que piensen que ya es hora de dejar pasar la ~~ 

ca cie lds revoluciones, tender ~ la libertad pr~ctica, evolu 

cionista y tendiente al progreso, todo esto siempr¿ en base -

al orden, un orden que no dependa de un caudillo, al contra -

rio, totalmente impersonal, derivado de la propia m~nte de ~ 

los meAicanos, pero si obscrva~os, en el ~ltirno de los casos 
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esta era una utopía mas, era necesario educar al pueblo para -

este orden, el problema en ese tiempo parecía sin solución, -

se deseaba un nueve orden, diferente que no dependiera de la -

vOluntad arbitraria de un caudillo, pero a su vez se necesita

ba de alguien con el suficiente prestigio, fuerza para establ~ 

cer las bases de esa nuevo ardan, ese alguien debía ser alguien 

transitorio, mientras los mexicanos se educaran y adquirieran 

los h&bitos mentales necesarios para un orden aut6nomo, esto 

es, ajeno a cualqui~r fuerza exterior; Cosmes opinaba que ha-

b!a olvidarse el idealismo, en lugar de esas Constituciones 

llenas de ideas sublimes que en ningtín momento hemos \•isto 

realizadas, el pueblo necesita alimentos, trabajo, seguridad -

en sus intereses, paz, aun cuando sea a costa de todos los 

derechos o bien de la independencia, tales ideas resultan in-

comprensibles en nuestra época, pero en aquella la gente busc~ 

ba una nueva puerta de salida, un nuevo orden que no se impu-

siera por medio de la arbitrariedad, ni por gobiernos person!! 

listas un-no a dictaduras y tiranías y para acabar con ellas, 

es-necesario transformar la realidad mexicana que es la que ha 

dado lugar a esa situaci6n. 

_-ff_e:mos_ visto en los primeros capítulos que Comte dividía 

la historia de la hu."t1unidad e1~ tres etapas, México no pod!a 

ser la excepción, así es que Ga!..>ino Bat·reda ha.ce una interpr~ 

taci6n de la historia de nucs':.r~· país sef..:ilando l.J:l ;;;j quien- ... 

tes etapas: La teoJ 6gica estaba represcnLa¿a pe:.:- la tjpoca colo 
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nial, ya que'el,pueblo cree que el gobierno, la forma de vida 

se basan·en decisiones pseudo divinas, que vienen de un ser SE 

perior,,la segunda etapa o sea la metafisica representada por 

la guerra de independencia ya que el hombre empieza a pensar, 

analizar, pero actaa en forma emp!rica, la Gltima etapa, la P2 

sitiva se inicia con el triunfo de los reformistas; En México 

decía Barreda, el esp!ritu positivo que habia vencido en Euro

pa ganaba su Oltima batalla, era un triunfa de la humanidad (27). 

Barreda había tomado estas ideas en virtud de que entre -

los años de 1859 y 1851 sigui6 varios cursos con Agusto Comte 

en París, ya que ahí terminaba la carrera de medicina y al lle 

gar a México se puso de inmediato al lado de las fuerzas refo~ 

mistas, sin embargo la idea de amor, orden y progreso del posi 

tivismo comtiano se cambió a libertad, orden y progreso satis

faciendo as! a la realidad mexicana, el partido triunfante 11~ 

va as! el nombre de liberal, ahora ven!a la tarea dif1cil, tr~ 

tar de conciliar t6rminos tan distintos como es el de orden r 

el de libertad, se crearon as! diversas pol6micas sobre lo que 

es libertad, as! las cosas el jefe del partido liberal Don Be-

nito Jua.rez llama a C:nbino Barred.a para que establezca las ba-

ses pa~a l~ reforma educativa de la nación, en esta reforma s~ 

realizaron los sueños de los viejos liberales, era necesario -

entonces preparar a la generaci6n ~ue en el ~uturo habrta de -

conducir los destinos de la naci6n, por tanto !:e ha de rnodifi-

(27) Cir. Rccasens Siches Luis, "Tratado General de Filosof!a" 
del derecho". Edit. Porr!la, Méi<ico, 1980. P. 446-450. 
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car radicalmente la mentalidad de los mexicanos, extirpar de 

su mente lo que pudiese ser fue:tte de nuevos desordenes, si -

ha de pretenderse una revoluci6n será la mental no la.armada, 

as! se dar!a un pase más en la independencia de 1:-'1 nacidn esto 

es la emancipaci6n mental, y a esa nueva tarea se dedic6 Gabf 

no Barreda, a crear nuevas aulas de las que egresartan j6ve -

nes que encarcelarían al pa:ís por nuevas rutas, se inici6 asf. 

una nueva experiencia cuyos resultados importan para la hist~ 

ria general de la cultura. 

Encontramos que para estos pensadores la ~poca de la r~ 

voluci6n armada hab!a te=.inado y se iniciaba la etapa de la 

revoluci6n mental. El orden ul servicie de determinados y li

mitados cuerpos sociales hab!a sido destru!do: empezaba un 

nuevo orden, el cual desea ser como lo inaginaba_ Mora, un or

den al servicio de la sociedad. El Qltiguc orJen se hab!a ba

sado en la -11iolenci;¡ corporal ~- mental, en contrapartida, el 

nuevo orden se aparar!a en el convencimiento mental, 11brer.1e!!_ 

te, sin violencia los mexicanos llegarían a establecer un au

t~ntico orden constr~ctivo y progeesi~ta: El Estado fue pre -

sentado por Barreda cerno el "Gu~rdián del orden MUte=ial", y 

el orden social serti aquel en el cual los derer.hos de un indi_ 

viduo quedan 1imitados por los Oe~echos de los <l6nAs, esta -

era la mejor garant!:a p~ra los derechos propios, Jutirez hab!a 

señalado esto en su frase ~El r~spetu al Derecho Ajeno es la 

Paz", el orden tendr1a as:f. su c·..::iqen en !.a· .. 1ente, $e ap:Jyar!a 

en un lógico con\·encimicnto, rEspf1tado este orden, cuyos li-
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neamientos señalaría el Estado, quedando el individuo en abso-

luta libertad, Barreda llama a ~sta libertad de conciencia v -

dice que debe haber una.absoluta libertad de exposición y discu 

si6n, dando paso a todas las ideas y campo a todas las inspir~ 

cienes de tal modo que se de una conmoción espiritual y una r~ 

voluci6n intelectual. La libertad se encontraria garantizada -

por un orden material, aceptado por convencimiento del pueblo 

y:conservado por el Estado con tendencia al progreso; Con esta 

idea sobre el orden material se atacaba otra de las fuentes 

del desorden que tambi~n hab!a señalado Mora: La del gobierno -

como instt"umento al servicio de determinados privilegios, el -

gobierno será entonces un guardian del orden social, los privi

legios pertenecian a la.esfera del esfuerzo personal, en esta e;! 

fera el individuo era placenteramente libre; pero el Estado no 

pod1a e5tar al servicio de ellos en su aspecto particular, sus 

derechos llegarán hasta donde lleguen sus capacidades, pero pa

ra alcanzarlos no deb!an hacer del Estado un instrumento. Este 

no tiene otro papel que el de cuidar que sean respetados. Sin -

~mbargo, Barreda, como buen comtiano, considera que ciertos pr! 

vilegios como el de la riqueza deben estar limitados por los i~ 

tereses de la sociedad; la riqueza es un bien social, pero se -

aparta de t:l ;-,o .:ccptn.ndo la intPrvenci6n del estado en este ª.:!. 

pecto. Lo másque acepta es que los ricos, una vez cumplidas y -

satisfechas sus necesidades, sean convencidos en el sentido de 

que el eY.eOente tienen que cultivarlo y utilizarlo, Je no hace~ 

lo la dn1ca pcr.a ner~ la de responsabilidad morai, ccwio una fue~ 

za pdblica que la sociedad ha puesto en sus manos parrt. el bien y 
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el t:--rogreso cc~(:n, Considera innecesario reglarnent:ar la rique-

za, lo que debe hacerse es humanizar a los ricos. 

Gabino Barreda, al igual que sus discípulos m~s tarde e~ 

tr6 en pol~ica con los viejos liberales en lo que respecta a 

la definición de la libertad: Los liberales habían tardado P2 

co en darse cuenta que, detrás de las ideas que sobre la libe~ 

tad y orden exponían los positivistas, se escudaba un nuevo do~ 

matismo con todas sus consecuencias políticas, el cual trataban 

de .imponer, mediante una detenninada educaci6n, determinadas 

ideas, cosa contraria a lalibcrtad de conciencia por la cual 

los liberales habían luchado con el pasado. A la idea que sobre 

la libertad tenían los liberales mexicanos, Barreda opondrá la 

idea positivista de la rnisna; se representa cornurunente a la li

bertad corno una facultad de hacer o querer cualquier cosa sin -

sujeci6n a la ley o fuerza alguna que la dirija, si pudiera ha

ber tal libertad resultdria absurda ya que no habr!a orden al -

hacer lo que se deseara. La libert~d. consiste en someterse ple

namente a la ley de orden que deba regirla, algo es libre cuan

do sigue su curso normal, natural, que no encuentra obst~culos, 

la verdadera libertad ser! entonces como lo señalaron los grie -

gos donde· comienza la de los der.-.1s y podemos agregar que está -

limitada por las leyes de_la sociedad y el actuar de acuerdo 

con ellas. 

Una de las más importantes implicaciones que tuvo el po

sitivismo Corntiano fue tener siempre la idea del progreso pre -
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sente en base a la libertad, la cual .::;e enf0c6 básicctmentf! en 

la libertad de enriquecimiento, sin más l!rnites que les de la 

capacidaá de cada individuo el comtismo, en sentido estricto -

subordinaba al individuo a la sociedad en todos los campos de 

lo material, lo importante era formar una clase directora de 

la burguesía mexicana cada vez más poderosa similar a los mod!:_ 

los anglosajones, así las cosas los te6ricos y pr§.cticos de 

la burgues!a mexicana encontra~on en qu~ iustificar los medios 

para obtener sus intereses y tomaron ideas de los positivistas 

ingleses. Tal vez la doctrina m~s aceptada fue la de Darwin, 

era la mejor expresitSn del csp.íri tu pragr.i:it.L:o y evolucionista 

que tanto admiraban y en el cual se debía educar al mexicano, 

si recordamos los primeros carttulos observamos que el positi-

vismo ingl~s, lejos de contrariar la idea de la libertad, la -

justificaba tan es así que gracias a ello existían los regíme-

nes liberales de Inglaterra y Estados Unidos; Spencer se opo-

n!a al Estado coercitivo y Stuart Mill defendía arduamente la 

libertad individual con Lendencia a que se c:-::terrliera a los indiv.f. 

duos que componen una saciedad en ra z6n del progreso y con este 

mismo el hombre se haría más y más libre: El progreso es por 

tanto una forma de evoluci6n, de un superorganismo que es la so 

ciedad el cual, al igual que todo organismo vivo esta sujeto a 

la evolución, a un constante movimiento de integrac16n y difc-

renciaci6n que tiende a lo definido. En los organismos socia-

les ~~ pasa de la homogeneidad social a la diferenciación indi 

vidual, d"l pleno orden a la plena libertad. (28) 

(28} Cfr. Basave Fdez. Del v. Agust:rn "Teoría del C::itado", 
Edit. PorrGa México, 1974, P. 429-434-447. 
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En M!lxico algunos te6ricos piensan que la sociedad mexic~ 

na no ha alcanzado atin un alto grado de Progreso que es necesa

rio para obtener la libertad, es por esa raz6n que la Constitu

c16n del 57 se consider6 ut6pica, poco apta para el momento his

t6rico, el deseo de atender al adelanto material del pa!s ya que 

las libertades son intttiles en paínes atras~dos, por t~nto cuan

do se logre este adelanto lu libertad vendr.:i por ende, como un -

proceso de evolución y por esto desean que nuestro país cambie -

de forma pacifica y nunca por la revolución, lo urgente es por -

tanto fortalecer a la sociedad, integrarla, homogeneizarla y en 

la medida que esto se logre se irá diferen:::iando y definiendo con 

lo que vendrá un orden social permanente r la tan deseada liber

tad, piensan los positivistas que México r.:i sido un pa!s sin or -

den, que no ha cumplido con las ley"s del progreso, de la evolu

ción y por eso sé encuentra tan atrasado y es un organismo dllbil 

e inerme ante otros de la civilizaci6n, 

Ahora bien, la evolucf6n política se subordinará a la evo

lución social, para ello habrá de darse el orden, el cual es muy 

dif1cil de conseguir, ya que desarraigar los hábitos de desorga

nizaci6n del mexicano es una tare~ difícil ~ que solo una educa

ción adecuada puede lograr, solo el cambio total dn las condici~ 

nes de trabajo y pensumürnto en M~xico podrán lograr la transfo!:: 

mación, de ahí la idea d~ que solo un Estado fuerte podr~ lograr 

tal empresa, el d:1a que un gr.upo logre milnt.enerse org~nizado y -

organizar al pueblo 1a.ev.:.luci~~ continuar~ s·...t r.tar•:ha; Tal er.;i el 
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rrodo de pensar que no extrañ6 a muchos, al menos al principio, 

que todo el poder pol!tico y la libertad de los mexicanos fuera 

cedida a un hombre fuerte; el Gral. Porfirio Oiaz al que se le 

dio autoridad legal y pol1tica para dirigir a los diversos gru

pos sociales y pol1ticos; una de las cosas en qua se deseaba la 

acci6n del gobierno fue en el campo de la educaci6n, dando gus

to as1 a los pensadores que deseaban la emancipaci6n mental de -

los mexicanos . 

Si recordamos, desde siempre en nuestro pa1s hubo revuel

tas. y. franco desorden en aras de buscar la paz, la libertad o -

ia. fan buscada ;·~s~icia, uno de los cap1tulos en la historia de 

MGxico ./ei .·.niomentÓ hist6rico en el que influycl el positivismo 

fue en Noviembre de 1876 cuando Porfirio O!az se levanta en ar -

mas ·con.tra el gobierno de Lerdo de Tejada con el objeto de imp~ 

dir la reeleccicln y se convierte en Presidente interino después 

de triunfar con sus tropas, y en diciembre del mismo año cede el 

poder al Gral. Mllndez, pero lo vuelve a tomar con carácter de -

provisional en febrero de 1877, y en septiembre de 1880 es ele

gido el Gr:il. Manuel González, pero 4 años despu(ls vuelve defi

nitivamente a la presidencia, en la que permanece hasta mayo de 

1911 al triunfar la revolucí~n mexicana. En torno al Gral. D1az 

se agruparon todas las fuerzas políticas del pa1s, su figura v! 

no a simbolizar el orden y la paz por la que tanto clamaron los 

hombres eJucados en el positivismo, este grupo se encontró fe-

ltz al ve;r ';ue México parecía evolucionar a pasos agigantados y 

que tenia ana t¡;ndencia a europeizarse y un grupo de gente empe-
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z6 a vivir de acuerdo.a ¡:a.trenes extranjeros, pero desgracia-

damente el materialismo y la deshumanizaci6n fueran convir -

tiéndase en modelos de vida para la generaci6n quese fonn6 -

dentro de ese régimen, se di6 auge a la industria, ferroca -

rriles, rernosamiento cli!algunas ~as, economta y parec!a que 

al fin al progreso triunfaba finalmente. 

En cierta forma el gobierno de Diaz es una fonna de regr~ 

sar .al pasado• ya ·que en apariencia sigue fas ·ideas en boca: 

.se cree· en el progreso, en la ciencia, el canercio , la indus

tria<y sus.ideales son como he señalado acordes con la burgu~ 

s!a europea, en el mas ilustrado de los gobernantes latinoam~ 

ricanos y su r6gimen recuerda el esplendor de la llart".ad.:i. "be

lle epoque" en 1Tancia: Hemos comentado que los intelectuales 

descubren a Comte, Stuart Mil! , Spencer, Darwin y a los poe

tas imitan a los parnasianos y simbolistas franceses (29); en 

la regi6n urbana empieza a ge~t.:1rse una clase ariotocrática y 

preparada, pero desqraciadamente en el campo la Vida es dis -

tinta, los amantes del progreso y la ciencia postulan sus te~ 

rias, pero no son industriales ni hombres de empresa, y los -

que lo son han llegado a ello en ocasiones por actuar sin es -

crupulos deseando enriquecerse y son terratenientes que se han 

apoderado de bienes de la igl~sia o los han ocupado so pretex-

to de hace.rlds _producir, o bien se encuentran en puestos o neg~ 

cios pllblicos del régimen, y los campesinos siguen como ha si-

do en la historia, trabajando a oivel cle siervos, cc.:'I sueldos -

-----(29) Cfr: Paz Octavio, El L~bcr1ntu de la Soled~d, 
F.C.E., ~~xico 1981, p. 117. 
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baj!simos y as! desde el punto de vista, ideológico el porfiri~ 

mo se ostenta como un sucesor del liberalismo. 

Hemos hablado de la Constitución del 57 que muchos con.si

deraron utópica, en época de Don Porfirio seguía vigente en te~ 

r1a y nada ni nadie pretende oponer ideas o principios distin-

tos y muchos confían que el régimen en el poder era el necesa-

rio para llevar a cabo la evoluci6n que necesitaba nuestro país, 

pero en muchos aspectos no era as! ya que enmascarado de progr! 

so, ciencia y legalidad situaciones del pasado seguían existie~ 

do y ese descontento fue lo que di6 la idea de la rebeli6n. 

Entre los analistas de los pensadores de esa época encon

tramos a Lcopoldo Zea el cual observa que la adopci6n del posi

tivismo como filosof!a oficiosa del Estado corresponde a cier-

tas necesidades intelectuales y morales del gobierno de D!az,el 

pensamiento liberal era un instrumento de critica al mismo tie~ 

po que una construcción utópica y contenía principios explosi-

vos, prolongar su vigencia hubiera sido prolongar sus anarquía, 

la época de paz necesitaba una filosofta de 0rdcn, los intelec

tu~les de la época la encontraron en el positivismo de Comte -

con su ley de los tres estados y más tarde en el evolucionismo 

de Spencer y Darwin. 

El abstracto y revolucionario principio de igualdad de tE 

dos los hombres deja de regir las conciencias, sustituido por -

la lucha de la vida y la supervivencia del mes apto, cosa que 
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perjudic6 por dem1\s <Í l;Í,.s clases.d~spr¡,j:~idas y di6 fuerza a ...... · ..... -_-: .·.:,_ ..... ·., ".· 

las clases ~omih~nt;,s, ;ei p0si~:i.vi;.;;¡o c.ofre'.".e ~~a. nueva justif!_ 

ca~i6n de la~ jefarqÚ1~{séffiaÍ~s,i¡il~rci ya no .es la sangre, ni 

la here~¡;i~{ni.oiof ~f~~~~ .,;¿~1iá~n~. ~~'quienes derivan las 
. • e 

desigualdades, sino., la ·Ciencia. (30.l 

Es cierto que el positivismo expresa a la burguesía eur9_ 

pea en un momento de su historia, más la expresa de una forma 

~ca. y natural y en México se sirve de ~sta tendencia una -

clase relativamente nueva ya que la mayoría de las familias que 

la componían habían logrado la riqueza y el poder en el perio-

do posterior a la reforma, pero que hist6ricamentc han heredado 

y en algunos casos sustituyen a la aristocracia feudal de la -

colonia, por lo tanto la funci6n de la filosofía positivista -

es similar en europa y aqu1, pero en cada lugar tiene implica

ciones diferentes ya que la rel<tci6n histórica y humana que se 

establece entre esa doctrina y la burguC;s1a europea o mexicana 

por fuerza no es igual ya que la vida de cada pa!s es diferen

te y la idiosincracia cambia segün el lugar, la época y situa-

cienes. 

El Porfirism<) adopta la filosoffo positivista, no la e!'_ 

gendra ya que es una doctrina con pretenci6n universal, pero 

la fOrma en que ha sido interpretada y utilizada es propia de 

M(!xico y se basa en laG razones hist6ricas del pa!s que, he -

--r-- (30) Cfr: Pa·1. octavio, El Laberint" de la 
Soledad, F.C.E. M~xico, 1981, l'. llB. 
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mos señalado sirvi6 para jUsJ;i.ficar ci:ertos intereses, que d.f. 

f1eren de los que tuvieron los creadores del sistema ya que -

aqui fué utilizada como instrumento por un determinado grupo 

de mexicanos, creándo una determinada forma politica de un 

grupo social y al afirmar esta teoria se afirma tainbién la -

preeminencia social de esa clase, tal vez por eso fué combat! 

da por distintos grupos poll'.ticos }' religiosos, en algunos c! 

sos los mismos positivistas estuvieron en contra de ciertas -

ideas ya que como afirma José Vasconcelos el positivismo de -

Comte y de Spencer no es del todo aplicable a las aspiracio -

nes de los jóvenes mexicanos de la época, lo anterior deriva 

del hecho de que "la politica positivista de Comte y su reli

gión de la humanidad no pasaron de ser pura utopia, un sueño 

de orden imaginario para servir a iQaintereses de una burgue

sia cansada del desorden que hacia inestables todas sus con -

quistas. Este ideal de orden social fue traido a México (31)" 

3,3 ADOPCION Y DESARROLLO 

En el inciso anterior se ha hecho una breve semblanza -

histSrica, ya que no es objetivo el presente trabajo narrar -

la h:fstoria de nuestro pa:!s, sino enunciarla para comprender 

el porque México ~ ac:b.ir16 a esta Coc+.:rina de formas tan espc -

ciales, as! las cosas encon~ramos que el positivis~0 no fu~ -

resultado de la curiosidad o el cap~icho, ya que las circuns

tancias !list6ricas hicieron po~ible la adopción del positiv1~ 
----- ( 3l i Z»a Leopoldo, El posi ti vi.smo en México, 

F.C.E, México 1968. P. 45 
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mo y uno de los :nativos más importantes fue la ca6tica situa-

ci6n en que se encontraba nuestro pa!s, el partido liberal 

transformado en gobierno necesitaba de un nuevo orden basado 

en principios ideol6gicos que no fueran los del partido con -

servador vencido y era necesario sobre todo un orden acorde a 

los intereses de la clase vencedora, por otro lado el positi-

vismo·tuvo !úcito como doctrina al servicio de esa clase ya 

que sus miembros se encontraban predispuestos ideol6gicamente 

hacia, l!il/ de lo contrario hubiera sido solamente una teoría -

e_Ur'?P..~".1- n1:1s a·_estudiar. Gabino Barreda, 11 a semejanza de Agus

·to Comte;- tuV6 que enfrentarse a una circunstancia en la cual 

imperaba ~l desorden, la anarquia social. La Burguesía Mexíc~ 

na, ae·~ cual e~a cxpresi6n Barreda, tuvo que enfrentarse en 

el periodo que se .. hu llamado combativo a una clase so..,ial pr!, 

vilegiada, A esta clase es a la que di6 el nombre gen~rico de 

conservadora ••• la cual estabd fonnada por dos grupos: el el~ 

ro y la milicia" (32), Fue entonces cuando la nueva burguesía 

mexicana trataba de demostrar que las ideas conservadoras es-

taban fuera de lugar y que estas clases no ten!an razones que 

justificar sus privilegios y que en la sociedad los hombres -

tienen igualdad de derechos y deben intentar sobrusalir por -

si mismos, cuando la burgue3!~ ~lcanz6 el poder se encontró -

con un nuevo opositor que eran los mismos liberales que prete~ 

d!an una igualdad social y ahora el positivismo deb!a derro -

tar a esta teor!a que le ~1ab!¿1 ,::;bierto las pur:~rta~ con el fin 

-----(32) Zea Leopoldo, El pm:itiv.ismo en M€xico, 
F.C.E. M!Óxico, 19r,E, l', 45, 
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de llegar al tan deseado árden y para es to tuvo que co1nbinar -

sus intereses con los de otras clases, el orden establecido se 

fue transformando tratando de coordinar la diversidad de inter~ 

ses existentes tendiendo siempre al progreso. 

De acuerdo a lo anterior nos percatamos que Ml!xico pasaba 

por un conflicto que era seguir corno hasta entonces, a lo que -

tend1an los conservadores o bien seguir a liberalismo que pre -

tend1a la igualdad en derechos sociales y el goce pleno de las 

libertadns, pero fue cuando el conflicto que señal!i se acrecentó 

ya que se cre6 un gobierno con estas bases que fu~ cuando se ~ 

perzaron a gestar cambios radicales en nuestro pa.ts, se separa

ron la iglesia y el estado pasando los bienes de la primera a -

manos del segundo, se pretendi6 cambiar la educacidn en Mé}~ico, 

se cre5 una nueva Constituci6n y tambien el gobierno, pero des

graciadamente el pueblo no estaba preparado para ello y la anaE 

quia es la resultante de la :separación que existe entre la si -

tuación real del pueblo mexicano y la situación ideal en la que 

se le hab!a querido colocar, fue cuando lospositivistas estuvi~ 

ron en desacuerdo con los liberales ya que su opini~n era que -

una cosa es el ideal de querer hacer de M~xico un pa!s con el -

goce de todas las libertades y otra cosa que el pueblo tenga e~ 

pacidad para .gozar de ellas, encontramos entonces que la tesis 

de Rousseau concede u todos los hombres las mismas libertades -

por considerarlas naturales se contrapone a la de Stuart Hill -

que concede la libertad en base al desarrollo de las sociedades, 

este tipo de libertad puede ser pleno en algunos pa!scH de euro 
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pa, pero limitada para México que era·un pa!s muy poco desarr!:!_ 

llado,.fue cuando los ideales positivistas comenzaron· a arrái

garse ya que la nialidad de M€xico indicaba a su mo.do de ver, 

que no quedaba otro camino para llegar al orden y a la libertad 

que la dictadura como un paso en el proceso de desarrollo que 

llevaría a la sociedad a disfrutar de esos derechos. 

Desgraciadamente el grado de adelanto social de nuestro 

país era tan limitado que·resulta1'a muy diffcil otorgarle las -

libertades que proponían los liberales; As! en lo que alcanza-

ba el desarrollo necesario se necesitaba algo o alguien que i~ 

pu~~era el ord~n y es cuando surge la tesis de una tiranía ho~ 

rad~, alguien que supiera g~iar, encaminar al pueblo para lle

gar a la cansecuci6n del fin, alguien a quien realmente le i~ 

portara la nacidn como tal, para ellos era necesario un hombre 

fuerte al poder, no pretend!an violar los derechos obtenidos -

ya que ella implicar!a un retroceso, sino convencer al pueblo 

de que no pueden disfrutar ni ejercitarlos si no se alcanza el 

grado de desarrollo necesario para lograr su utilidad, esto es, 

tener derechos sin desarrollo ni orden es igual que no tener -

los. 

Se pretende reformar instituciones, mejorar econ6mica y 

socialmente al pueblo, pero siempre bas4ndose en la constitu -

ci6n la cual debe ser una ley adecuada a las condiciones rea -

les del país y por eso se prop0nGn diversas reformfls a la carta 

Magna del 57, por otro lado se hace la aclaración de que la die 
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tadura de hecho .ha existido en México ya, que cada caudillo o -

grupo en el poder desea proteger los intereses propios de esa 

fracci6n y que debe acabarse con este tipo de dictadura establ~ 

ciendo una tiran1a honrada, la cual se preocupe en forma real y 

legitima por los intereses de la sociedad, una dictadura regla

mentada, de orden, que se guia por los principios positivos de 

la ciencia, se oponen a la dictadura arbitraria, pero por las -

circunstancias que privaban en el momento no es del todo posi -

ble y por eso desean imponer el orden para llegar al progreso -

mediante una tiranía reglamentada en forma lenta pero constante 

y no precipitar las cosas por la violencia; Piensan que mientras 

llega el momento de todas las libertades, el pueblo debe somete~ 

se por su propio bien, al gobierno de la tiran1a reglamentada ya 

que el pueblo no tiene la capacidad de distinguir entre la real! 

dad y la utop!a y por tanto no puede disfrutar sus derechos y l! 

bertades, deben entonceslos mexicanos ser pragmáticos y permitir 

ser guiados por un gobierno realista que es la que realmente ne

cesita. 

De acuerdo a lo anterior, es fácil comprender que los pos! 

tivistas consideraron ut6pica la Constituci6n del 57 y pretendi~ 

ron reformarla. y ad,sptarla a la realidad mexicana, uno de los m~ 

jores expositores de ésto e~ Justo Sierra ya que la Carta Magna 

no es otra cosa que una violencia hecha a la realidad mexicana -

ya que al pretender que sigan vigentes leyes para las que no es

tá preparado el pueblo mexicano, es violentar la realidad y eso 

en cie:rta torma es revolución y como hemos señalado ellos prutc~ 
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den.el cambio por medio de la evoluci6n y no Ji¡ revoluci6n, el 

progreso sérli alcanzado entonces de forma natural por la evolu

ci6n de la sociedad la.cual es semejante a la gue segu!an los -

organismos vivos y señalan los•>positivistas que la naturaleza, 

el mundo en sí no da saltos sino que evoluciona en forma lenta 

y gradual, y señalan que los liberales han querido dar al pue

blo una ley que no les proporcionar!a lo que s6lo puede ser al-

canzado por la evoluci6n, esto es bienestar y desarrollo; Es por 

esta raz6n que la realidad mexicana no encaja con las leyes las 

cuales son ideales estampados con la pretenci6n deser vigentes 

y por el otro el pueblo atrazaso incapliz de realj zar los. (33) , 

Después de este análisis de los' positivistas poder.los co~ 

prender por que para ellos es necesario que México tome el lugar 

que merece en la evoluci6n, abandonando la situaci6n nt6pica en 

que se le ha colocado, no debe h.3.cer un retroseso, ni regresar a 

un estadio inferior al que lcl corresponde a México, ni más allá 

del lugar que le co~responde en la evoluci6n social ya que aan 

nuestro pa!s noha llegado todav!a al estadía en el cual pueda -

disfrutar de una libertad absoluca, pero tampoco debe regresar 

a la situación sost.enida por: los viejos conservadores, al res -

pecto Justo Sierra rlice que debe entenderse por conservador lo 

que quizo decir en su acepci6:i primitivñ esto es preservar, pero 

con nuevos mG.todos lo que se ha ~.•Jgrado en un pa:l'.'.s. Los conscrv~ 

dores han surgido en todos los países pero ya no son lo que se 

considera los viejo!"> conservadores que se apoyaban en la divini

dad para justificar todo lo que renlizaban, sino se apoyaP en la 

-----(33) Cfr. Basave Fde7.. del v. Agust!n, "Teor!a 
del Estado" Edit. Porrlla, M!!xico, 1974, P.492-
495. 
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ciencia y el conocimiento real. Se trata de que exista un par-
- -

tido que se.base en la ciencia para crearun·nuev6 orden, lo 

novedoso debe ser en instrumento, la forma para buscar un nue

vo orden, señalan que el qnterior se logró en base a principios 

religiosos, en base a estos se establec!an los cánones conforme 

a los cuales debta regirse el orden social¡los nuevos conserva-

dores desean el orden pero basado en la evoluci6n de la sacie-

dad, un orden sobre bases prácticas, realistas y científicas, -

piensan que es la ciencia la que ahora debe dictar las formas 

de orden a seguir por ln sociedad, la ciencia toma el lugar que 

tuviera la rel.igi6n y los;principios establecidos por esta, lo -

que quiere decir que los nuevos intereses van a basarse en la -

ciencia, ~los nuevos conservadores tratan de justificar los in-

tereses que se han creado al destruir el viejo orden.conserva -

dar, estos no podían justificarse con los mismos principios que 

han destruido para obtenerlos, era necesario establecer nuevos 

principios y estos se basarán en la ciencia, esto es además una 

clara prueba de que la sociedad está evolucionando y ha sobrep~ 

sado la etapa teológica y rnetaUsica, 

Piensan los positivistas que ~l desorden sigue imperando 

y es necesario un nuevo orden que surja del trabajo, la indus -

tria, los ferrocarriles, el dinero, el basndo en la ciencia y de 

la nueva burgue~ta mexicana. Ahora bien, ese orden debe ect~bl~ 

cerse en un gobierno fuerte, captiz de hacer respetar los intert:? 

ses de los grupos sociales y que al m:i.smo tiempo los garantice, 
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pero a su vez el gobierno es sostenido par el grupa interesado -

en conservar los privilegios que ha obtenido y en si lo que desea 

este grupo social es que el cambio sea lento ya que as! compren

den la evolución la cual justifica la tom~ del poder por la bur

guesia mexicana y lo ~nico que puede justificar a un nuevo grupo 

que no sea la burguesía será la evoluci6n, pero de acuerdo con ~s 

ta aa.n no es tiempo y por tanto hay que esperar ~, conformarse, -

asi la burgucsia queda justificada ante las clases conservadoras 

que han Sido desplazadas y ante aquellas que aan no alcanzan el -

poder, a las primeras se les dice que su tiempo a pasado y a las 

segundas que no ta:llegado el suyo, a las primeras que el cambio 

es necesario y a las segur.das que éste no se provoca, as1 se ju~ 

tifica la permanencia de una determinada clase social frente a -

todo intento de resoluci6n, as! el nuevo grupo social está en con 

tra de las intransigencias que consideran una de lau causas del -

desorden, e.1 nuevo orden, entonces tendrll que basarse sobre un -

acuerdo en el cual participe todos los mi~~bros de la sociedad me 

xicana y se señala crue son les liberales los que más se oponen al 

orden al no respetar las ideas de los otros miembros de la socie

dad y se aferran a sus idea& r:u vez de apoyarse e11 la rc..alid.::.C. !.o 

que sacrifica a la misma, ~ür tanto deben olvidars~ los uto~ía~ t 

crear instituciones fundadüs en la verdad positiva. 

Ahora bien hay un punt.o que vale la pena scf\tüar y es el 

deseo que tienen los posit:·.v!stas de reconciliar los intereses -

dP. los mexicanos y d<•sean i:nica.r del partido liberal todos los 
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elementos sanos y lo que sea compatible con lo practicable, de-

sean ver en la eonstituci6n un medio y no un fin, toma de un 

partido los elementos de progreso y del otro lo del orden a fin 

de reconstruir a la sociedad mexicana,. es válido entonces, to

mar elementos que resulten atiles aunque no pertenezcan a las 

tendencias actuales, lo que imparta es el resultado el cual s~ 

r& la evoluci6n, el orden y progreso. 

Hemos hablado de que los hombres ped1an una dictadura s~ 

bre base cient1f1cas, una t1ran1a honrada y se fijaron en.un -

hombre: Porfirio D1az, el cual hab1a mostrado tener la capaci

dad para lograrlo, sin embargo en las primeros años de su go -

bierno pareci6 inadecuada a los ojos de muchos su pol1tica ya 

que no impuso el orden como se deseaba, cosa por dem&s difícil 

en la ~poca que se encontraba, muchos lo consid~raron un caudi

llo más, tal vez porque deseaban que estuviera al servicio de 

los intereses propios de esa fracción, con;cnzando por deshace.E. 

se de la Constituci5n del 57 la cual no consideraban acorde -

con el nuevo 6rden, al principio no fue el tirano honrado que 

esperaban, posteriormente esto cambi6 ya que se anhelaba el -

orden y era necesario un hombre capáz de imponerlo con las mi~ 

mas armas con que el desorden era provocado o sea el poder mili 

tar, tal vez por eso lo apoyaban y en cierta forma era qui~n -

~s garant!as ofrecia a la burguesía mexicana, esta dictadura 

acabar!a con todas las pequeñas disctaduras existentes, la gran 

fue~~ª derrotar1a a las pequeñas fuerzas. 
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llemos comentado que en México ~e a,dopta la ftlosoH<1 !'º"" 

sitivista,toma matices de la europea y tiene otras propias, p~ 

ro así las cosas el porfirismo va creando una situaci6n de de

pendencia m&s grave que la de los liberales o la de:los·te6lo -

gas;. se va creando lo que Antonio Caso denominar1!. "imitac16n 

éxtral6gica" esto es lo que es ajeno al imitador por eso consj_ 

derari muchos esta ~poca.:como la de inautenticidad en historia 

de.: riÚestro país, ya que se trata de ubicar a éste en moldes -

.que .no le ~orrespondían, la clase burgue¡;a de México era dis

tinta ·a la. de Europa, no había relación con el moúelo a seguir, 

nues6co pa!s pretendía un desarrollo, pero no era desarrollado, 

por tanto las ideas de Spencer, Stuart Mill no cambian del todo 

ya que era_rnenestc-r una democracia burguesa, desarrollo indu!! 

trial,·lilbre ejercicio de la actividad intelectual, y en nues 

tra patria prevalecía el caciquismo, la ausencia de libertades 

democráticas, por tanto la dictadura de Díaz al hacer suyas esas 

ideás se negaba en cierta forma, se va convirti.tendo as! el P9, 

sitivismo en una superposici6n hist6rica (33), se usa más bien 

para ocultar las verdaderas intenciones de cierta clase social, 

su falta de moral en algunos casos, no ofrecer~ nadn a los po-

bres s6lo justificar la conci.;ncia de la burguesía y digamos ·· 

que con este movimiento la nac~ón rompe sus v!nculos con el p~ 

sado y completa la c:bra de la reforma, esto es el proyecto me-

diante el cual México será una nac1~n destinad~ a tcnli2arse, 

con una imagen uni•1cr~al rl.el !-.oriibre qut:id.l r1.1ducida a una ut.~ 

pia y era momento de buscar qut..: r.~c.u- ya que en cierta forro¿¡ -

-----(33) Ctr: Paz Gctavio, El laberinto de la Soledad, 
F.C.E.' Mt..<ico 1981, P. 119. 
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habl'.arnos perdido nuestra filiaci6n histórica, tal vez por eso 

empiezan a seccionarse en grupos lo que era un país aparanteme~ 

te unido y surge la discordia basada en la superposici6n de fo!:_ 

mas jurl'.dicas y culturales que no expresan la realidad; Ju_sto .

Sierra a pesar de sus antecedentes liberales y positivistas 

tiene la preocupaci6n sobre la historia y particularmente·la -

de nuestro país y su actitud difiere de la de otros pensadores, 

para liberales, conservadores y positivistas la realidad mexic~ 

na carece de significaci6n de si misma, es algo inerte que solo 

adquiere sentido cuando refleja un esquema universal. Sierra -

concibe a M!\xico como una realidad aut6noma viva en el tiempo, 

la naci6n tiene un pasado que avanza al futuro, nuestra histo

ria ·posee para el un sentido y una direcci6n y en base a esto -

funda la universidad. 

Segan hemos analizado el positivismo como doctrina ofi -

cial era contrario a los intereses de la naci6n mexicana; venía 

a separar no a unir a provocar la guerra de todos contra todos 

y no el orden y la concordia. Los principios que eran menester 

para lograr el orden y la paz no se encontraban en una doctrina 

limitada por materialista. No eran los métcdos cicnt!ficos los 

que iba~ a enseñar al hombre a sacrificarse por la sociedad, la 

naci6n o la patria cuando esto fuera necesario, tampoco la na

turaleza iba a dar ejemplos de este tipo de actitud que s6lo en 

el hornLre se dá. Vigil habia visto claramente como no era posi

ble apli.car en el campo de lo htw.iano los nucvo:z métodos que se 



aplicaban en el campo de la.~atw:'aleza ii:~ica.' ~ste fu!ó e~
4 

~ran 
error de,l p6sitivi~~'~ Yéla ~~u~'1 d¡',n1 ira~~soco~~ do~tr¡na s~ 
cial ( 34.l ". 

,... ·····~~ •. · .. · ..... · .. · ' .. · ~ , :::;., . · :~::/' .. /~·:'.: .>xr . <::::.: 
3.4 rNriüENcÍ:~ EN r.AEouC:Acioi. 

Hemos ·arialiúdo que el positivismo influy6 en todos los 

ámbitos y la educaci6n no pod!a ser la exepcilln as:I'. encontramos 

que ~S necesario que la burgues!a mexicana sea consciente de -

sus derechas· Y obligaciones como clase social, que conozca sus 

ideales e intereses y di? esa forma los hombres se agruparán de 

forma correcta quedando atrás el adherirse a cualquier grupo s~ 

cial, el doctor Jos~ Ma. Luis Mora afamado te6rico liberal me-

xicano dice que la educaci6n debe preparar a las nuevas gener~ 

cienes, cosa que tomaron y siguieron los positivistas ya. que -

consideran que la actual educaci6n:1~e destruye las conviccicr 

nes que constituir!an al t~rnbre positivo, e~ta educaci6n no se 

pudo llevar a cabo en ~poca de Mora, despu~s de una guerra ci-

vil y el triunfo contra la invasi6n francesa se empezó a tomar 

en cuenta a los positivistas y los ideales de la burguesía m~ 

xicana fueron plasmados en el sist~na eduoati\'o creado por Ga-

bino Barreda: En principio Hora pretende que la educación deje 

de ser dogm~tica y se basd en la eY.periencia ya que es su opi

ni6n la teoría consiste f~n conocimientos capaces lle adornar el 

entendimiento y pocas VPC~s tienen resultados práctic~s, a dif~ 

rencia de la práctica, la cual est~ basada en la experienci~, -
·-----(34) Zea. I.eopoldo, EL positlvisrr.o en M~xico, 

F.C.E, Mlxicu 1968, p. 380 
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en la manera de obrar establecida de años, en cierta forma es-

ta educaci6n no ayuda al progreso, ya que esta al servicio de -

cierta clase social ya que mucha gente al no estudiar y no saber 

de forma profunda sus derechos y obligaciones, pero Mora justi

fica esto cuando dice que en la educaci6n anterior se inspir6 en 

los hombres el ánimo de dogmatismo y disputa, cuando debe incu~ 

carse el. esp1ritu de investigaci6n y duda que es' lo que tomarán 

los positivistas en .donde toda afirmaci6n dogmática deberil ser 

basada en los hechos; Sostiene Mora tambi~n que el Estado no d~ 

be dar protección a ninguna doctrina, cosa que tomaron los pos± 

tivistas posteriormente se plasm6 en nueslra Constituci6n ya que 

cada. hombre puede tener las ideas que dese" pero no obligar a la 

sociedad a adoptarlas, para El el estado es s6lo un guardian del 

orden, es _un instrumento al servicio c>elos ciudadanos ya que ap~ 

yar una doctrina es apoyar a una clase, a lo único que debe ten

der es al orden, as1 las cosas ¿por qué se toma al positivismo -

post~riormente como doctrina?, pues porque se le conside~a un s~ 

bolo o cuerpo de doctrina comprensiva de todas las verdades, la 

cual desterrará toda clase de proyectos quiméricos basandose en 

la realidad a fin de imponer el nuevo orden. 

Con base en lo anterior, surge una figura importantG en -

el 4mb!to educacional mexica~o alrededor de 1870: Gabino Bnrreda 

quién opina que la educaci6n debe abarcar todas las ciencias del 

car§.cter positivo, curnenzando por las matemáticas, ciencias n.:it~ 

rales y findl~ente lu 16gica, proFone tambi6n el estcdi~ de idio 

mas vivos c-~T:...,· el ing1€s, franc~s. alf•::;án, por considerarlos más 
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útiles y dejar al final de la preparatoria el latín yá que los -

primeros estrecharán las relaciones hurna~as y econ6micas y el s~ 

gundo sirve para Íacilitar los estudios de medicina, derecho y -

por eso al dejarse al final de la preparatoria los estudiantes .

no lo olvidarán, lo mismo sucederá con la mencionada lógica, la 

cual será comprendida al final del ciclo de las ciencias positi-

vas ya que en base a estas y con la práctica podría ser compren-

dida ya que no debe estudiarse de forma abastracta, esta idea ti~ 

ne su origen en la tesis segan la cual ningan conocimiento debe 

basarse en -un principio de autoridad sino en la experiencia en -

primer término ya que basar el conocimiento en la teor!a pura o 

.en la práctica ¡:>ir~ dar!a origen a dos tipos de.hombres, los que 

piensan que ;•a está dicho todo y que as1 debe de seguirse y los 

que· buscan algo nuevo, lo cual dará origen ül desorden, por tr! 

tarse de una educaci6n incompleta, lo que crea prejuicios, por 

tanto para Barreda los te6ricos y prllcticos están en contra del 

progreso y que no da orden como pensaba Hora. 

Anteriormente m'=ncionamos la educaci6n incompleta Y que 

por eso Barreda afirma que la educaci6n debe abarcar todo cono

cimiento a fin ~evitar los prejuicios por lo cual es imposible 

analizar objetivamente l.:1 realid.:id, as! se explica la:; diversas 

ciencias religiosas, pol!ticaG y la anarquía que ha reinado en 

nuestr<'! patria, lograse ordenar l(• concienci:t. que lr:is individuos 

habrá crden social, esto BG unifor.n~ndo la~ conciencias se evi-

tará la anarqu!a social, lo que dl?St:J. Barreda es un fondo coman 
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de verdades que sea la mas completo posible a fin de que no qu! 

de ning~n error y pretende realizarlas en la escuela preparato

ria sin importar la profes16n que el educando vaya a seguir ya -

que todos tienen un fin com~ que es el bienestar social, por -

tanto la educacidn debe mostrar la verdad en todos sus aspectos 

a fin de ser apreciada por los ciudadanos. 

As1 las cosas la Escuela Nacional Preparatoria inici6 sus 

labores en febrero de 1868 y su fundador Gabino Barreda afirmaba; 

la/libertad, el orden y el progreso no pueden existir en México 

mientras los hombres sigan explicandose m4gicamente el universo 

y sosten1a que la educaci6n no deb1a imponer ni principios pol!

ticos, ni creencias religiosas ni la temer al mundo ni a sus lu

chas. La escuela laica positivista se propuso básicarnentei 

1.- Eliminar todo tipo de ideas basadas en la fantasía o 

en el escepticismo, fundamentar la creencia en la demostraciOn -

cient1fica, suprimir los conocimientos teol6gicos y metas1ficos 

y rechazar con ello lo que no puede imponerse a todos y en con

secuencia desune e implantar solo los conocimientos cient!ficos 

en los que todos convienen y por tanto unifica. 

2.- No basar el conocimiento en la tear1a pura, ni en la 

pr~ctica pura ya que como es señalado los primeros sostienen un 

orden caduco y los segundos sustentan el desorden lcs:estudios -

equil:ílbradas concilian la teor!a y la prdctica, lo abstracto y 

lo concreto. 
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3.- Para que la conducta práctica sea en cuanto cabe, s~ 

ficientemente con las necesidades reales de la sociedad, es ne

cesario que haya fondo camdn de verdades de que todos partamos -

como hemos dicho, el cual debe presentar un carácter general y -

enciclop~dico, para que uno solo de los hechos de importancia se 

haya inculcado en nuestro espíritu sin antes haber sido sometido 

a una discusi6n suficiente para darnos a conocer sus verdaderos 

fundamentos. 

4.- Las matematicas ser~n la base de los conocimientos p~ 

ra formar en los estudiantes el hábito de aceptar s6lo los hechos 

comprobados, o sea lo que es y punto. 

s.- Estudiar las ciencias en el orden positivista y prefe

rir los idiomas vivos al lat!n como lo hemos señalado. 

6.- Combinar los métodos de inducción y deducción mediante 

el estudio de las ciencias experimentales, lo cual permitirá re

ducir el abuso de la generalizaci6n inductiva y a la vez evitar 

el exagerado racionalismo deductivo. 

7.- Fomentar la educaci6n laica, obligatoria, libre con -

tendencia al bien social, segQn lo analizaremos en el siguiente 

apartado. 

Hemos comentado que Barreda pretende uniformar y ordenar 

la conciencia de los mexicanos y desea hacerlo desde la educa~i6n 

primaria la cual deb!a ser igual para todos los mexicanos y por 

eso propone que sea obligatoria a lo que se oponen los liberales 

por considerar que se atacan los derechos del hombre de pensar y 
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actuar libremente a lo que responde Barreda: el hombre tiene de-

recho de vivir y procurarse su desarrollo y bienestar, lo cual se 

logra s6lo con educaci6n, además los derechos de la sociedad es

tán ~obre los derecho~ del hombre, esto es debe tenderse al bie-

nestar social, para éste pensador la libertad es un principio muy 

atil, el cual se debe preservar limitándo ciertas actuaciones in

dividuales en pro de la sociedad y esto lo explica con la que el 

llama la estatica social, por medio de esta se sabrá si alguna -

instituci6n es o no escencial en un momento dado en determinada 

sociedad y en su educaci6n, el efecto menciona que la esclavitud 

en las civilizaciones antiguas funcíon6 pero ahora resulta un 

cr.!men, lo mismo puede, 'decirse de la educaci6n obligatoria ya que 

si es atil y conveniente en un momento dado, o bien se convierte 

en necesidad será preciso asegurar su existencia para hacer posi-

ble el progreso de las sociedades como podemos observar para él, 

la libertad depende del progreso de la civilizaci6n y la libertad 

individual se va limitando en la medida que van aumentando las -

obligaciones sociales (35). 

Ade.~ás de lo anterior el positivismo es criticado en vir

tud de que pensaban cat6licos y liberales qu2 atacaba la libertad 

de conciencia al negar con su~ en:;oñan.7 as l:i.s que los padres <ldn 

a sus hijos sobre los problemas···~spirituale:.;, a".:ac<J. adem:i.s a los 

derechos respetables de los ciudadanos, el dominio del hogar y la 

~onciencia y e~o es de lo que debe ocuparse ~l gobierno ya que por 

lo anterior el catolicismo ha tenido un nuevo augB, ya guc len y~ 

-----(35) Cfr. Zea Leopcldo "El pensamiento latinoamericana•, 
Edit. rorrda, 1977, P. 211. 
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dres tratan de salvar a .st:.s h..:.jos do. esa filosof1a a!r.oral, su:::, 

giendo nuevos semina~ios, E3cuelas cat6licas lo cual est.j, en 

contra del gobierno y de lo que este había· logrado desde la re -

forma con L'an Benito Juárez, por lo tanto reconocía que el pos! 

tivismo es dtil en la medida de ~uc no trate de imponerse a la 

sociedad como doctrina por resultar peligroso para el orden es

tablecido. 

Se pretende, .entonces que, Barreda modifique su plan de 

educaci6n y !!l responde a los liberales que M!L<ico l!ecesi ta or

den y que la base·para este ser.!! la educaci6n, ya que habiendo 

orden, unirá en las mentes habrá orden social y que despu!!s de 

siglos de desuni6n es menester algo que una a los mexicanos y 

esto ser~ la doctrina positivista de aqui que todo intento de 

reforma educativa tenga que ser muy cuidadoso de modo que no se 

altere el orden sostenido por la educaci6n, lo que los liberales 

sostienen es que la educaci6n que propu~o Barreda no es libre -

ni laica como él lo afirma ya que no es posible dar a todas las 

personas una manera de pensar uniforme, dsto debe crcur a su -

propio criterio, diga~o~ que los liberales están en contra del 

fondo coman de verd~~~c5 por considerar que cada individuo debe: 

buscarlas en su propi:.i .::-a46r., a le que responde Barreda que va 

en contra del orden social ya que está bien que los hombres pie~ 

sen o crean lo quedeseen sie.~prE y cuando dichos pensamientos no 

alteren el orden social ya quG lo educaci6n no solo debe instruir, 

sino tener Un fin que es la Util.:;.dad, y ¿que CO!:ia rntis at.t.l que 

enseñar al estudiante a ser buen ciudadano?. 
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En segundo t~rmino pretenden los liberales que la educa-

ci6n no sea de carácter enciclopOdido sino dirigida.a la profe -

si6n que van a estudiar a lo que responde Barreda que enton -

ces la escuela preparatoria no tendr!a raz6n de ser, y la misma 

ayuda a que los estudiantes alcancen un conocimiento semejante 

en toda la ciencia,resultará la unidad de pensamiento y asf pr~ 

parará a los mexicanos a vivir unos con otros y cuando los lib~ 

rales hacen la propuesta de que la educaci6n primaria sea oblig! 

toria y gratuita para toda la Repablica a Barreda le parece exc~ 

lente pero reconoce de momento es impracticable ya que el 9obie~ 

no se encuentra incapacitado materialmente para lograr esto. 

Don Ezequiel Montes, Ministro de instrucci6n pO.blica hace 

una dura critica a la ley del 15 de marzo de 1869 donde se esta 

bleci6 la educación positivista en relación a que con esta se han 

deseado suprimir los estudios filosdficos reduciendo al estudio 

de las ciencias experimentales estableciendo la importancia de -

la raz6n para llegar más all~ de ·los datos que suministran los 

sentidos despreciando a la metaf!sica y dejando en los jóvenes un 

vac1o, por tanto la educaci6n es incompleta en virtud de la cual 

los hombres tienden al ate!smo o materialismo, se acusa a la an

tigua educaci6n de haber producido homLres idealistas que no pro 

<lujeron lo suficiente para que el pa1s progresara, pero eran ho~ 

bres djlspuestos al sacrificio, cosa con la que el positivtsroo aca

bará ya que creará hombres a los que sdlo les interesa la comodi

dad personal, que tratar~n de satisfacer los intereses sin inter! 
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sa:rles la. nación, por eso proponen refomar la educaci6n positi 

va dando los estudios filos6ficos mayor amplitud. A su vez Justo 

Sierra objeta la acertada ci:!tica de don Ezequiel Montes, ata -

cando las doctrinas libe=ales de metaf1sica, idealistas los cu~ 

les producirán, segan ellos tiranos, fanáticos a diferencia de 

la ciencia que produce una mejor clase de hombres, sin embargo 

los positivistas se presentan con las mismas pretenciones abso-

lutistas que lo que ellos lla~an tiranos liberales, para ellos 

todo lo contrario a sus ideas se~á tachado con retroceso, anar-

qu1a, desorden, para ellos el procese y el orden ser! el nuevo 

absoluto, ceno antes lo que Dios a la libertad. 

Cómo hemos visto liberales, positivistas y c3t61icos no 

acaban de ponerse de acuerdo, cada uno sabe que es necesario ed~ 

car a los mexicanas pero no baje que tipo de educaciOn idealista, 

la positivista, c la escolástica, por otro lado no faltan las.1'5'. 

siciones eclecticas que-pretenden tomar parte de cada una de -

las partes en pugna, para r.onservar la que consideran id5neo 

(36). 

3.5.TEORIA DEL ORDEN SOCIAL 

En el apartado rnr.teríor SPrlalmnos corno las ideas Ce los -

positivist_as influyeron en 1-. edl..:caci6n, pero tambi!!n en la for-

ma de pensar de los ciudadanos rcsp¿cto a algunos t6picos, la 

nueva fllosof1a tiende al progreso mediante el orden y para ello 

como hemos visto debe organi-..:.a:-s12 la ~~entalii.i.ad de le:._; r-.exiranos, 

----- ( 36J Zea Leo¡::oldo, '1 Depc.:1d;?r~~i.:,, y r i.beraci~~· ó.~ la 
Cultura Latino::trr--::r.:.:::a:-ia 1i, Ed.!.t. .. Pcrrúa, Háx. 1976. 

P. 264 
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pero no basta con ello, es necesario que.exteriOrmen~~ _se ~rg~ 

nicen los seres humanos. 

Los discípulos de Barreda aplicaron el m~todo positi.vo 

a problemas de orden social entre los. que destaca· Miguel S. Ma

a¡ido quien realiza un estudio sobre los deberes recíprocos en

tre superiores e inferiores, en el que se expone la justificación 

sobre el puesto que los hombres tienen o desean alcanzar en la 

sociedad, ya que para ellos las relaciones entre unos y otros' 

est~n determinados por este lugar opuesto, la sociedad es un -

gran qrupo donde unos est!n destinados a mandar y otros a obede-

cer en base a la superioridad de unos, a la que se define como 

la cualidad de posee~ otra u otras cualidades en un rnSs alto -

grado que otros y en contrapartida, la inferioridad es la care~ 

cia de dicha cualidad, y en base a esto los inferiores deben -

respeto, veneraci6n a los superiores, los cuales a su vez deben 

poner al orden de la sociedad sus cualidades, los inferiores no 

deberán oponer resistencia alguna a la actividad que los supe -

rieres realicen, ya que no coadyuvar impediría o retardaria la 

realizaci6n de nwnerosos adelantos y en esta tesis basa uno de 

los argumentos quP se utilizar~ con fines políticos; algunos¡ 

sostenedores del po~firisrno dicen que los- 1;iudadar.os no deben -

opon!7rse a un gobierno cuyo fin es la realizac.!c:'5n de la paz y 

en progreso, al contrario debe venerarse y tenerle gratirud a' -

esta dictadura bondado3a con tendencia al bien sociaJ. 

Macedo dice qua uno de los tipos de superioridad social 
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es el de la riqueza, pvr tanco ese.a deber!a ser justicia.da rno-

ral y socialmente, para ello se les atribuyen ciertas funciones 

y oblic;aciones, el valor de esta clase se deriva de los_poderosos 

elementos con que cuenta y que·-puEide poner al ser\ricio de la h_!! 

manidad y en cierta forma se les confiere la obligaci6n de ayu-

dar al bien social, ya que al no necesitar tanto de su trabajo -

tiene tiempo para pensar en la ciencia y en lQ moral, una que el 

pobre no puede lograr, en opini6n a los positivistas la riqueza 

permite la re:~llizaci6n de obras de carácter altruista, permite 

el progr~so de la sociedad y ofrece tranquilidad de espíritu a 

este tipo de hombres, Jo3 cualc.s debe1• ir aumentando y protegieE. 

do a su vez al pobre dandole oportunidaU de su trabajar por tan-

to del pobre debe tener re~pe:to, gratitud y veneraci6n hacia el 

rico, el desconocimiento de e~tos debere~ conduce a la anarqu!a 

social, para es"to se basa en Comte: 11 Nin9una sociedad puede su!! 

sistir si los inferiores no ::e5pet:in a los superiores, y nada 

confinna mejor esta ley que la c.i.~gra.dacH5n actual, en la que, -

por falta de amor, :iadie ob::.:d.:::cc. más que a la fuerza, aunque el 

orgullo revolucionario dGplor¿ el pretendido servilismo de nue~ 

tras antepasados que sab!an amar ~. sus jefec n (37). En estas t~ 

sis han de basarse los segui<l')res del porfirisrno, pretendiendo 

convencer as! a ambas clase::o dt:! su-s obligacior.es en pro del bie-

nestar social. 

Entre otro tipo ele superioridad c;i.contramos la de la -

sabiduría, quien posee ~lsta cualld:id tiene mayor e$ d;;beres pa,ra 

con la sociedad ya que posee el mas poderoso elernen to para rnejo

--(37) COmte Augusto, cita:.lo ¡:et Ze.1 L:cpoldo, El ~s1t1v.i= 
en Mllxico, 1968, P. 191. 
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rar las condicio:ies socia le~: la ciencia, ,;::·,:)::: ~anta los inú:ri~ 

res deben acatar, respetar y ayudar al superior; Por otro lado 

para que el ideal de progreso se realizara era ~enester que go

bernantes y gobernados tuvieran la misma ideolog!a, as! las cu -

sas las ideas positivistas se extendieron sobre todo por conve -

nir a una clase determinada: la burgues1a, la cual adopt6 el poE 

firismo_ como forma de gobierno y por lo nis:iio fue justificada y 

sostenida po:= un tiempo, ya que anteriormente los hombres lucha 

ban por no tener la misma ideología, lo anterior fue sust~ntadc 

por los discípulos de Barreda: Los ma'-::iCü.r.os -dice Cll.'!\~c~- tenían 

ideas contradictorias porque sus grados de cultura eran disti~ 

tos, porque se encontraban en distintas etapas de progreso y C.!:. 

da uno albergaba una concepci6n diferente del mundo" (38), por -

ello pretend1an que las clases se concientizaran de si mismas, -

apoyaran y respetaran a la más fuerte, la cual a su vez las a,rud~ 

ria a que se superaran ·pai·alograr una cultura homogénea, lo que -

automáticamente llevaría a la sociedad al progreso, lo cual no es 

del todo il6gico, lo injusto es que esto si=vió para que cierta 

clase aprovechara el poder que se le con~er1a. No podemos negar -

que es admirable el esfuerzo de Barreda por encontrar las causas -

de la anarqu!d nacional, de intentar planificar la educación con -

el fin de establecer una ideología válida para todos los mexicanos 

independientemente delas que pudiesen tener en particular sin ata-

carlas ya que significar.ta volver a la anargu!a, opta por l<l comu-

n1caci6n en base a la educación, creax una nueva ideología con basé 

científica. 

-----(38) A.. Chavez Ezequiel, "Discur!Oo" 1898, citado por Zea 
Leopoldo, El positivism<i en México, PCE, M!!xico 1968, 
p. 182. 
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Es correcta la aseveración que hace Leopoldo Zea cuando 

afirma que Barreda trat6 de unir a los mexicanos con lazos sac2_ 

dos de las ciencias naturales, quiso unirlas por lo menos huma-

no que exista: por las ciencias físicas. Sabía que por el lado 

humano, por el lado de sus creencias o por el lado de sus ide~ 

les, no era posible unirlos; reconoció un campo no susceptible 

de educación social; entonces pretendió hacer de la ciencia me

nos humana, la ciencia que sirviese al orden de lo hwnano."En 

las ciencias naturales se encontr6 un terreno neutral donde to-

dos los credos de los mexicanos estuvieran <le acuerdo" (39). 

Esta filosof!a pretende terminar con la anargu!a que es el ma

Ycr -enemigo ~el bie:lcstar soci:;\l por ese su ob!"a es considerada 

soc-ial Y -patt:i6ticñ, ar;í la paz y el orden qu.:. se llegaron a a_! 

y sus_ discípulos 103 cuales son aub::.::cs intelectualc!s de la nu~ 

va burguesía mexicana, la cuc.1 se ha pr;:?paradr:-. en el positivis-

mo para imponer e;! crñ~n que ~.r.~ es propio, por otro lado esta -

teoría ayud6 a qu.:! J.!áxico intentara progresar er. diversos fü1W1:.... 

tos gracias a la política del Gral. Porfirio D1ai. 

El ideal de la b~rgues!a mexicana respect~ al orden es -

la uni6n de todos los mexicanos independientemente de sus idea

les en cierta forma lñ Onica división que podía caber. era la del 

dinero, el hecho Jt! que: algunos tuvieran más que otros,lo cual 

no era del todo una b:•rrera inquebrantable, ya que al igual que 

la cultura siempr:.: se puede adquirir '.!r.: algun;:.; f:)r:-.w, p0r tanto, 

----- (39) Zea Le:vpol,:o, "El Positivi:,1::•J en!-'.( x~--'l'' 
F.C.E. Méxi~~ 1968 P. 18~. 
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para Justo Sierra no hay clases cerradas, lo que desea el posi-

tivismo es asimilar a todos los grupos de mexicanos que antes -

eran contréirios; Se tratan de conciliar los intereses econ6mi -

cos, no los ideológicos, se intenta que en el nuevo orden .quepan 

todos los mexicanos guiados por una persona o un grupo y as! SU!_ 

gir!a un nuevo orden social que dur6 varios años, y en cierta -

forma Porfirio D!az se convirtió en dictador porque as! lo quizo 

la burgues!a mexicana, y porque ésta le concedi6 una fuerza sin 

limite para que guardase sus intereses, 

En esta época se piensa que el trabajo, la producción, -

el avance económico e industrial son el mejor instrumento para -

evitar la discordi.::i. nacional y así contribuir el engrandecimicm

to del pa!s, por tanto se trata de iniciar la etapa constructiva 

óc la na-::oi6n, por esto es menester apartar las fuerzas combati\~\ls 

de la pol!tica ya que estas obstru!an el progreso, deb!an incul¡ 

c.-1rse en los mexicanos el ánimo de lucha, p~ro no contra ellos -

mismos R~~no e!'l cont:,·:J de las fuerzas naturales para que eGtas a~ 

tuen en favor del hombre con l~ ayuda de la cultura, por tanto 

lapol!tica no puede estar en manos de todos los ~exicanos, los -

cuales deben dedicarse a mültiplcs tareas cuyo fin será el pro -

g~eso, as! la pol!tica será obra de un grupo especializado el 

cual tra~ará de lograr el orden ~acial, el acuerdo, no el desa -

cuerdo de los mexicanos, se tenderá al bienestar personal y so -

cial, al progreso y evoluci6n de la naci6n, para esto toman como 

modelo a los Estados Unidos de NrJ.rleam~rica, se 113 tom.:i. como uniJ 

socied~( Jeal a la que ha~{ qui.:! .::opiar y se desea competir o curin 
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do menos igualar a.ese país. 
·-- -::·- - ... ::· . : ,-- .. ~,"-

Opina acert~d~~ntd ~1iin'ae~ tro' 'zea qu~ "nuestra burgu~ 
sía trat6 de orientar el espíritu' 'de los. mexicanos por el cami 

no de la industria; pero no lo logr6, porque cometi6 el mismo 

pecado del que acusaba a sus enemigos• hizo de la pol1tica un 

instrumento de grupo. En vez de ser industrial y poderosa como 

lo era la norteamericana y la europea, no pas6 de ser una bur-

guesía colonial, es decir, puesta al servicio de la gran bur -

gues!a del norte o de Europa. Nuestra burguesía, si merece ~ste 

nombre que a sí misma se dá, no pas6 de ser un grupo semifeu -

dal, latifundista y burocrático ••• tuvo la necesidad de la poli 

tica de partido y este se encubri6 bajo la idea de que se trat~ 

ba de un grupo de técnicos, científicos, preocupados por el pr~ 

greso del pa!s" ( 40) • 

La burguesía intent6 copiar las constumbres europeas, s~ 

bre todo las francesas y esto repercute en la arquitectura, ar-

tes, literatura y sobre todo en el deseo de ser como esa burgue

sía ideal, rica e industrial; Los hombres con potencial econ6m! 

co se habían alejado del pa1s y no le ten1an confianza por las -

constantes revueltas en el mismo, y es a ellos a quien se les h~ 

ce un llamamiento para que colaboren en la conservaci6n del or -

den ya que además de éste deben conservar sus propiedades y neg2 

cios. 

-----(40) Zea Leopoldo, "El Positivismo en M~xico•, 
F.C.E. M~xico 1968, p. 286 y 287. 
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Las'pers~nas q~e·est&n.contra ~as facciones pol!ticas, -

invitan a los,rico_s a que:hagan poHtica de grupo, les invitan a 

terminar co~ el' abstencionismo pol1tico. Hemos comentado en el -

primer capitulo que Comte crea la teor1a de los 3 estadios, y es 

aqu1 donde se aplica, ya que la riqueza en esta época es el más 

importante de los poderes, ha pasado segnn los positivistas la 

~poca en que los sacerdotes o una clase privilegiada hiciera la 

pol1tica en nombre de Dios y los hombres debían obedecerla !ép2 

ca teológica) pasó también la época de los caudillos militares 

que impon1an su voluntad a la fuerza (época metafisical es hora 

de que México se integre a la época positiva, a la del dinero, -

la industrial y materialista, es momento de proteger los derechos 

alcanzados por el trabajo, que da capital, fuerza y po<l~r, ya no 

los derechos otorgados por la divinidad o los conquistados por las 

armas, vemos que es una pol!tica en la que descaradamente se pro-

teje a una sola clase: la burgues!a. 

Este grupo social no desea aceptar ninguna limitación de -

sus intereses y en caso de la propiedad privada con mayor razón, 

pero ven dos fuertes enemigos, la iglesia y el Estado, los cuales 

no deben inmiscuirse ni reglamentar a la misma en todo caso estar 

al servicio de ~sta ya que cada uno es libre de manejar sus pro -

piedades como mejor convenga a sus intereses. Sefialan qu~ Lantu el 

Estado como los católicos si no respetan esto incurrirán en el ca-

munismo o socialismo, por Lanto pretenden separar a la reli~i6n, -

de la esfera material, la mayoría de los burgueses curiosamente -
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siguen siendo cat6licos, siempre y cuando no les limiten sus 

derechos terrenos, los positivistas insisten en que si la igl~ 

sia o el Estado intervienen en la distribución de la propiedad o 

sus productos, se caer& en el comunismo, sistema desastroso pa

ra la libertad y el progreso, por tanto los portadores de las -

ideas burguesas defienden la propiedad privada por encima de -

cualquier otro derecho, la religi6n y la moral, cosa por demás 

negativa para quienes no estaban dentro de la clase privilegia

da, ven con malos ojos cualquier idea o movimiento en contra de 

sus intereses, defend!an la propiedad sin interesarles cual era 

el- origen de ésta, el nuevo orden s61o reconoce los derechos del 

m!s fuerte, para ellos, s6lo poseen bienes quienes han mostrado 

capacidad para obtenerlos, la forma no importa, el estado en t~ 

do caso deberá ocuparse de protegerlos. 

As1 las cosas se empezó a despojar al débil bajo la idea 

de que la tierra debe estar en manos de hombres que la hagan pr?

gresar, que la hagan producir riquezas, en base a esto se despo

j6 a los indios, los cuales son considerados seres inferiores, -

sin derechos, que no tienen, por carecer de preparaci6n, la idea 

de patria, su amor a la tierra ser& en todo caso primitivo, sin -

entender que si ha pdsado a manos m~s fuertes en pro de la naci6n 

y su progreso, ~ste puede superar la importancia de los individuos 

considerados corno personas a fin de satisfacer los intereses de -

otros, por tanto, la justicia está del lado de los fuertes, de los 

"civilizados", no del pobre, del ind!gena o del inculto, por tanto 

puede usarse la violencia en caso de quP. no comp~endan o respeten 
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las leyes, entonces cuando hablan cie convencir.iento es para ge!! 

te que comprenda y en caso de que no sea así ·podrán usarse otros 

medios, aqu1 queda de manifiesto la ideologia de la burguesia, -

imponer lo que les conviene y excluyen a los grupos señalados 

(a los d~biles en algün aspecto) . Cualquier actitud contraria se 

rá señalada de atrasada, contraria al orden y/o comunista, de e;!. 

to se aprovechar:in las personas privilegiadas y los que no lo -

eran se sometieron creyendo que era lo mejor para el bien del -

país y de ellos mismos, se les ofrecia que su colaboraci6n via 

recompensada con una vida mejor, adern~s la ideolog!a que tenian 

respecto al comunismo era tan negativa que hasta los cristianos 

llegaron a unirse a los burgueses con tal de no ser señalados -

como retr6gradas o comunistas. 

Es necesario señalar que el publo mexicano con objeto de 

encontrar el orden, progreso y sobre todo la paz tan anhelada se 

adhirieron al sistema con la fe de que saldrían adelante y los 

fuertes aprovecharon esta situaci6n. Por otro lado, no podemos -

negar que los deseos de superaci6n, industrialización y urbani

zaci6n, que tuvieron las clases encumbradas fueron en cierta foE 

ma positivos, ya que el pa1s logr6 un avance tccnol6gico inespe

rado, se crearon fuentes de trabajo, floreci6 la arquitectura, -

las ciudades tomaron otra forma, pero desgraciadamente se descui 

d6 al trabajador urbar.o 'I campesino, fueron explotados en aras -

del progreso, sus derechos {si alguna vez los tuvieron} no sola

mente fueron olvidándose, sino que fueron anulados casi en su to 

talidad. 
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S~erra con.sidera a los países hispanoamericanos como poco 

capaCitadas· para el ·estable!"imi_erito ·de_ una democracia aut~ntica, 

_puef siE!lnpre se . tienden a satisfacer los intereses de un grupo o 

personales, los cuales explotan a la sociedad en su provecho: la 

incapacidad de estos.países .tiene su origen en la raza ind!gena, 

d7bido a que sus tendencias_, tradiciones, los obligan a vivir en 

un rl!gimen patriarcal y oligárquico, pero este carácter es modif~ 

cable a medida·de que tienen contacto con los individuos aptos P!!_ 

ra el progreso. ( 41). 

En,·general los positivistas piensan que el problema básico 

es la _,educac.i,6n recibida¡ ya que no nos fue dada una educaci6n de 

carácter liberal como a otros individuos de diversos paises, ;· -

creen ~e-poco a poco esto se irá modificando, pero lo que es ne

c-esai'iO y- d~ ilun~aiat~ es un nuevo orden en México pero no debe -

co~fundirse con el despotismo; Sierra se opone en ésto a Spencer 

qu~e~ juzga que si se desean servicios de salubridad, educaci6n, 

etc., debe utilizarse el despotismo y de ejemplos de diversos paf 

seS qlle han logrado el bienestar sin llcg.Jr al mismo. Propone un 

Estado fuerte para que guarde el orden y proteja a los grupon so-

ciales considerados como irr.pulsores del progreso, pero contempla 

ra posibilidad de que la dictadura racional se convierta en dict~ 

dura personal. (42) Tal vez por ello nació la dictadura de un gr~ 

po por tanto piensan los mexicanos de l~ época que Dtaz no obra -

en nombre propio sino en nombre del grupo que le había encomenda

do el gobierno y cuando es reelegido 2s para sue lleve a su fin -

la obra de protección para los intereses de un~: clase. 

--(41) 

(42) 

Cfr: Zea Le::p:Jlcb 11El p:-;;;it.ivisrro en !-!C!xiooº, r .e.E. ~ioo 
1968, p. 413 y 414. 
Cfr: Zea Leq:ú1-cb, "El Positivisro en Méx.ioo" C.F.E. Méxioo 1968, 
P. 419. 



CONCLUSIONES 

l.- La teoría del derecho en el sigfo XIX se construy6 

a partir de lo positivamente dado, de lo explicablí:i por la -

ciencia"O la práctica, el desarrollo natural sufre un"eclipse 

aparente ya que se neg6 la idea de un derecho inmutable y r~ 

cional. 

2 ,- Como consecuencia de las ideas positivistas campea 

el individualismo, pragmático, capitalismo y materialismo; ~ 

se desea encontrar algo más profundo ya que la filosofía po

sitivista resulta impotente paraestablecer los derechos pose!_ 

dos desde siempre por el ser humano, anteriores y superiores 

a las legislaciones o gobi.ernos; son derechos que la comuni -

dad política no concede sino reconoce y son imposibles de abo 

lir. 

3.- En algunas ocasiones ciertos derechos parecen ser 

algo ideal porque se basan en la esencia del hombre, son una 

realidad que no pueden entender los positivistas que atien -

den Onicamente a los hechos tangibles; el derecho natural va 

más allá con principios universales e invariables sobre los 

derechos y deberes básicos del ser humano. 

4.- El derecho natural no es un sistema cerrado de co!!. 

ceptos abstractos, es un criterio valedero, con principios -



generales que se prOj'ectar§ sobre circunstancias de la ·Vida 

social, son criterios superiores a la voluntad del legisla-

dar y el Estado mismo, 

5 .- El p~'siÚ~i~mo no logró llenar todos los aspectos del 

ser humano social o individualmente considerado ya que inten

ta encontrar mediante la razón y la experiencia la causa de -

todos los.hechos f!s'icos y'sociales 1 encontrar una fórmula 
·. ·. . 

que les dé solución., .Esto no i es' posible ya que no se puede en-

contrar en lo super~ic¡~,l :·~~~ ·;~~~-s:#:. re.al, _es por lo que otras 

teorías van a buscar. es~t:' ca~s~~~::-~ 

~::-;--;._~·. 

6 .- El positivismo o·l.,;idÓ la parte humana del derecho y -
- ' - .• .~o· - : .•_._· 

esa es su principal falla. 

7·.- Para Comte la ciencia es el (Ínico conocimiento posi -

ble, su método el !lnico v§.lido y éste debe extenderse a todos 

los campos del conocimiento humano, lo cual no es posible, -

lo mismo sucede con su teor!a del progreso donde señala que -

el pasado no debe volver y que debe habe~ c~nbios violentos 

para que el hombre avance, lo cual resulta il6gico ya que el 

hombre evoluciona poco a poco, segan las circunstancias que -

se le presentan; ésta idea puede traer repercusiones sociales, 

por ejemplo una revuelta para cambiar. un régirr,en de gobierno 

sin tomar en cuenta la opini6n de los ciuJaJano5. 

8.- Darwin y Spencer formulan teor!as evolucionistas, do~ 

de sobrevive el lfiás fuerte, señalan que ese en el ejemplo de 



la naturaleza, desean una evoluci6n ~con6mica, social, indus

trial, política bajo la base antes señalada, de ahí surge el 

individualismo y el liberalismo que se difundió en muchos -

pa!ses, cuya consecuencia fue la explotaci6n de los sectores 

débiles de la población, A diferencia de Del Vecchio quien re

conoce que el hombre forma parte de la naturaleza por ello de 

be respetársele, permitir que crezca y evolucione conforme a 

la misma. 

9. - Stuart Mill se basa en _la psicología cuya idea es- -

que el hombre se comporta de cierta_manera según sus experic~ 

cias, pretende que las leyes condicionen los fenómenos .socj.a

les y que éstas podrán determinar de forma invariable el com

portamiento y acontecimientos que sucederán en la comunidad -

del mismo modo que. ocurre en las leyes físicas olvidando por 

completo el valor de la persona, su libertad y el derecho de 

ser partícipes actiVl"J'i o pasivos de las leyes sociales. 

10.- La teoría organicista afirma que as1 como las c~l~ 

las que componen un organismo vivo, se comportan de cierta -

forma, el Estado debe segui= determinadas leyes para que el -

grupo sobreviva y se desarrolle, para ello las leyes deben -

ser justas y así habrá armonía. 

11.- Es incorrecta la idea de Kelsen de que todo Estado 

es de derecho, ya que existen Estados de hecho, donde median

te la fuerza se imponen normas injuztas o inadecuadas para una 



comunidad, por lo general de carácter obligatorio y coercible. 

El derecho vale y es obligatorio no porque lo haya creado el -

legislador o alguna fuente formal, sino por la justicia intr!n 

seca de su contenido, cuando respeta los derechos inmanentes -

de las personas, por tanto, una regla de conducta que para los 

6rganos estatales es formalmente válida, puede carecer de val! 

d!lz intrínseca y de carácter jur!dico, digamos que .. el·positi

visrno atiende a la forma en el derecho y olvida el fondo. 

12.- La unión de los atributos de valid!lz formal e in -

trínseca-'en 'un mismo orden jurídico' pepresenta la superación 

de su posib:L.,: a11iag_6pisrn.ci y se garar¡tiza que !ls~e será justo y 

respetado·. 

13._;.; El p6_sit;iv,isrnci e~ la pr!ict:i~a ha traído corno cons.!:_ 

cuencia, el desequilibr"i~ pol1ticci. q~~ ~~ ha dejado sentir .en 
--."'·, ·.·.: '·' ,,·- ' :. --' ·. /_:·; ' 

el presente .siglo y qüe.'ha motivado guerras', revueltas, p!lrdi 

das humanas y_ mater.fales muy lejos ,de conseguir el anhelado -

progr<:!So. 

14~- Por lo que concierne a las formas de gobierno, ha 

hecho pensar a diversos autores que estamos frente a una cri-

sis de Estado a saber; La liberal burguesa y el totalitarismo. 

La primera surga cCiliO consccucnciu del desee d~l hc~bre de -

producir satisfactores al precio que sc.:i., incluso la cxplita-

ción; así quien posee rn!is bienes tiene el poder. El totali ta-

rismo se da en el gobierno que está en manos de una sola per-



sana o un. grupo que es el nt1cleo fuerte de la comunidad. Se -

crea una ·~poca de .deshum~nizaci6n política, por eso es necesa

rio atender. a: la persona .. y a la sociedad ya que una falsa con

cepci6n de ~sto ·~·ae.comó. conse~uencia una falsa teoría del Es-

tado. 

15. - Si°' hay autoridad es porque se supone un derecho a -

~xig~r ·es~ sumisi6n; ·na se .impone arbitrariamente, debe haber 

una ·~:~.::~.·,'siiá~p~e,la,,_l~y es para el hcmb~e y no a la inversa. 

J6;~ Ccntrario'a lo que lo que señala Kelsen, no ha de -

eliminarse del oe'recho lo extra-jurídico ya que el hombre y su 

p·arti-cular estilo de vida van creando diversas normas en cada 

época y lugar, ia·his~oria, sociolog!a, étnica, antrapologi& -

son de gran ayuda para el jurista, entre otras tantas, para -

craar non:ias acordes a la realidad. 

17.- La justificaci6n y la finalidad del Derecho y del -

Estado son diferentes ya que el primero es un conjunto de nor-· 

mas escritas o no, y el segundo es un~ figura jurídica repre -

sentativa de una comunidad pero ambos deben tender a la rea-

lizaci6n del ~ombre. 

18.- El estado se subordina al derecho para proteger ~ -

los gobernados de arbitrariedades, no cabe por tanto invocar -

"raz6n de Estado 11 para realizar ci!>rt~s ~ctcs, sacrificanrlo 

grupos sociales, por ~anto la autoridad debe orqanizarse rara 

que l;:. anarquia sea superada y haya deberes y responsabilida -



des reales f.'3.ra el Estado; a.sí se logrará el bien coman, la 

da.rr..ocracia y l.:i justicia que: es lo !:'l:is conve.n:!.cnte a los ho~ 

bres, ya que el Estae" será un mea.to pare. coordinar a los i!!, 

dividuos, proteger sus derechos ·¡ garantizarlos. 

19.- Es da admirar en Kclsan su af§n por ordenar el de-

recho en forma jerárquíca, ya que para Lste pueda or~anizar -

la vida en sociedad es necesario que ~st~ organízado, lo que 

es importante planteÁr es el hecho de que las n~rmas genera ~ 

les se creen de acuerdo a las prescripciones de la norma fun-

damental, la cual a su vez debe b~sarsc al que se aplicara ya 

qu¿ de Otra forma resultar!a inadecuada y no resolver~ los 

problemas de la comunidad. 

20.- Las normas jurídicas deben basarse en e1 respeto a 

la persona y r.o para lograr un fin pasajero o cumplir ambici~ 

nes de una persona o de un grupo, desgraciadamente no es asf; 

cor lo general. l~~ ~eyes son impuestas árbitrariamente sin 

concenso de quienes habran de vivirlas v mas grave aan es la 

temooralidad de las mismas ·que esta el capricho del legisla -

dor. 

21.-' En .. nue.sto pais se imponen patrones de conducta aje

nos a la .identidad ·del mexicano, se adopt.1 la ideoloqía posi

tivista -en- v~r1os _aspectos, se desea el progreso, se crean -

vías de comunicaciOn espec1ficamente, ferrocarril y carrete -

ras, se abri6 el campo de.las importaciones y exportaciones. 



se trabaj6 la tierra y se trat6 de crear riaueza, cero la s~ 

ciedad adopt6 la teoría de.la selc=ci6n r.~turai üe ~~~ csD~-

cies de Darwin. se explota al débil y pcr tanto ia idea Je -

que México sea un país perogresista queda fuera ~el alcance 

de los mexicanos, es una ideología al servicio de la clase 

fuerte y que a la fecha prevalece va que ahora el oaís está 

en manos de un oruoo fuerte que.es el que decide el destino 

de la patria. 

22.- Se crean escuelas, méto4os de_ estudio tendientes a 

educar al mexicano en el poá.itivismo, lo que limita su pensa 

miento_, tratando 'de eliminar ·l~s conceptos filos6ficos por -

considerarlos-irreales e inadecuados para fiaurar en la ins

trucci6n píiblica, se logr6 reducir la ciencia a la observa -

ci6n y experimentación, negando las bases morales, tal educa 

ci6n resulta incomoleta porque deja a la juventud sin res 

puesta a muchos problemas fundamentales, dando lugar a doc -

trinas ateístas, materialistas, individualistas oue influyen 

en la sociedad de forma negativa. 

23.- Tratar de uniformar conciencias como base para guar 

dar el orden social es aan m!s irreal aue los orincipios que 

el hombre ha tenido desde siempre y aue los positivistas cri 

tican, y ~unque losi hombres fueran educados de forma id~nti

ca, las respuestas ser:í.ar-i tan di·:ersfts como el hombre mismo 

ya que éste no es exacto como las rnatematicas, posee liber -

tad de pensamiento que no es susceptible a ser captado mate

rialmente. 



24.- Se pretende utilizar a hombre baio la bandera del -

progreso, le cual es u todas luces inaceptable ~·.:: q,,e los pos!. 

tivistas sólo consideran el aspecto material, el aumento de la 

riqueza, pero el hombre puede y debe progresar como persona, -

por tanto los hombres educados en el positivismo ser~n pragm~

ticos dedicados a la producci6n y al trabajo, de hecho los po

sitivistas que se di=en realistas, tratan de crear un tipo ideal 

de hombre~ lo cual resulta ir6nico. 

25!-Se p~etende t~ansformar rneLltalmente al mexicano me -

diantca la educaci6n: no es tan sencillo transformar la idiosir, 

cracia de un pl!eblo, se dc5e6 que! los rr1exicanvs fueran cnmo -

les anglosajones, pragr..~ticos, progresistas, productores de 

b-ienes y servicios, pero cada pueblo es diferente; no a todos 

son aplicables las mismas normas, el legislador debe estudiar. 

el ámbito en el que s=r~n aplicadas las normas que habrá de -

crear y someterlas a un concen~o de quienes habrán de vivirlas 

terminando con el vo'untarismo jur!dido y con las imposiciones 

gubernamentales. 

26.- Es necesario que tanto gobernantes como gobernados 

CO!'lp.cendan que el fin ñc la sociedad no es la producci6n y el 

pro~reso mcterial, sino la evoluci6n de la persona como tal, -

que ésta se realice y tenqa un nivel de vida ~ecoroso o al m~ 

nos la oportunidó.d de ~c::scguirlo, que el l~stado sea un medio 

al servicio del hort.brc, podreroo!~ entonces dPcir que ~xiste la 

posibilidad de '?nccmtrar la jus1.icia y el Lie!"" ca~.íln. 
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