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Introduccién. 

La elaboración del presente trabajo tiene como --
principal objetivo: conocer las ideas de los pensa'ores 
mds representativos de cada 'pocR hist6rica, sus aport! 
cioncs al mundo jurídico y su influencie;. en el derecho 
positivo actual. 

El título: "El Orden Social de Valores y El Dere-
cho", considero que puede ser de gran importancia para 
el desarrollo del hombre, como ser social, porque con-
tendrá juicios de valor !ntimamente ligados a la elabo
ración de las normas sociales, las que en ciertos casos 
influyen y en otros son deter1ilinantes para las ac:tivid~ 
des del hombre en el grupo social. Este se encuentra b~ 
;jo distintos réi?;imenes jurídicos de seguridad social, -

·cuya finalidad es lo¡;rar el Bien Comdn. 

Como desde la antig(ledad Aristóteles sefla.ló: "El -
hombre es un ser eminentemente social", c;ue si.fr:r;1re hu 
estado ordenado en grupos, para lor,r.:tr loo ob:stivos de 
todos y cada uno de ellos, de acuerdo con 1~·.s normas -
que elaboran·•y que se obligan a respetar en sun conten_! 
dos. Por tal motivo, cada hombre como ciudadano, debe -
ser capaz de conocer y raspetar los derechos y obli~a-

ciones tanto individuales como sociales, para no violar 
constantemente esas normas jurídicas qu~ encierran l~ -
facultad de corregirlo y, en caso d "! incurrir en infré'.~ 

ciones a tale:> normas, la au~o¡·idad correspondiente pr!?_ 
cederá a aplicarle las sanciones estableciuas aeeún el 
Estado de Derecho. 
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Pero ente las múltiples situaciones sociales, el -
hombre .~enere.lrneute ha tenido dificultad para conocer -
la totalidad de las normas jurídicas que regulan sus d! 
versas actividades, de ah! la necesidad de unirse con 
otros hombres, para ele~ir de entre ellos a los más ap
tos y capaces a fin de hacer saber a los demás los der! 
chos y obligaciones que les corresponden, para que e--
llos se preocupen, como también la autoridad reconoci-
da, en la promulgaci6n de las normas jurídicas ~ue pre
tenden ser justas 1 proporcionen mayores beneficios so
ciales. 

Por lo tanto, el principal objetivo del derecho po 
sitivo es, aprobar el orden jurídico establecido y ªºªE 
tar la obligacidn del Estado y de los ciudadanoa de re
gular eus actividades. 

Considero que el desarrollo de éste trabajo puede 
ser de utilidad, no dnicamente para el abogado sino t8! 
bién para el hombre coadn, por la funci6n que tiene de 
ayudar a conocer el contenido de las diversas normas s~ 

cialea, principalmente de las jur!dicaa, coDIO encarga-
das de regular los actos sociales del hombre en la vida 
diaria. 

B1 Orden Social de Valores y 11 Derecho. 

El contenido de éste trabajo, sera el desarrollo -
en la historia univereal del hombre, de las diferentea 
etapas juridicas que ba tenido, de la siguiente formaa 
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l.- El concepto de valor, con sus cur.lidrd.es y ca
racterísticas sostenidas en las teorías: Subjetiva y O~ 

jetiva, los conceptos de los autores que los han trata
do, que consideramos importantes, y su desarrollo en le 
historia de la filosof ia. 

2.- La evoluc16n hist6rica del pensamiento filosó
fico, doctrinas y autores más sobresalientes. 

Comenzaremos por el pensamiento clásico de ~recia 
con: S6crates, su m~todo meyed.tico -.como la forma de -
dar a luz las idees-, a travls del cual busca encontrar 
la verdad; su idea del concepto y la conducta moral. -
Plat6n, su pensamiento idealista, la teor!a de los dos 
mundos -ideal e intelectual-, le organizaci6n política 
1 el funoioDSmiento del Estado. Arist6telee, su teoría 

.del justo medio, loe. conceptos de justicia -distributi
va 1 conmutativa-, y la organizaoi6n política del Eota
do. 

La etapa escol4stica con los representantes más r~ 
levantess San Agustín, sus conceptos de La Ciudad de -
Dios y Le. Ciudad de los Hombres y el sistema político. 
Santo Tomá~ de Aquino, su particular punto de vista de 
La Recta Raz6n de Dios, como rector de la conducta del 
hombre. 

Bl pensamiento moderno de: Ren§~ Jescartes, con su 
m~to4o racionalista, el cual a trav's de sus cuatro tt,! 
pas pretende llegar al conocimiento de la verdad. lanu-
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el Kant, con la teor!r. del deber ser, su ~tice. formali_! 
ta y el sif1tema ideal a.priori de la conducta humana --
trascendental. Federico Hegel, su pensamiento político, 
la filosofía idealista, sus aportaciones al sistema ju
rídico y su i~fluencia en el sistema social contemporá
neo. Carlos Marx, su doctrina económico social, aporta
ciones al sistema jurídico y su influencia en el siste
ma social actual. 

Terminaremos con el pensamiento de Max Scheler, su 
cr:hica a. la filosofía. kantiana y los inicios de la Te,g 
ría Objetiva de los Valores. Nicolás Hartmann, quien -
continúa con el desarrollo del Objetivismo Axiol6gico y 

sus aportaciones a ~ate campo, que llega a le. Teoría -
Subjetiva de Bertrand Russell y de Ralph Barton Perry. 

3.- ~naliza.remos los conceptos jurídicos y sociol~ 

gicos del Orden Social, con los puntos de vista de loa 
autores más representativos como: Georg Jellinek, Augu_!! 
to Comte, Herbert Spencer y Hans Kelsen. 

4.- Conoceremos los valores jurídicos de seguridad 
y. propiedad a raíz de la Revoluci6n Mexicana. de 1910 y 

a trúv~s de su desarrollo histórico, como se encuentran 
plasmados en la Cons'titucidn Política de 1917, de acuer . -
do a lo establecido por el Orden Jurídico Vigente. 
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l.- ¿Qu6 son loe Valoree? 

Eetamoe en un universo integrado por diversos mun
dos, entre los cuales encontramos: !l de los objetos, -
el de las ideas o relaciones peicol6gicas y el de los -
valores; estos ~on los que más nos interesan en la ela
boracidn de 6ste trabajo. 

In cada una de estas eef eras encontramos influen-
cia del hombre, quien es el linico ser capaz 'de razonar 
el porqu' de aua actividades, a trav6s-del proceso 16g_! 
oo del pens&llliento1 idea, juicio y raciocinio. Pero tam 
bi'n ha de realizar sus funciones vitales, propias de -
su existencia anima1. Prente a las motivaciones exteri2 
res, cabe destacar la importancia de su no indiferencia 
1 de su pensamiento como tal, funci6n que logra a tra-
v4s de los juicios de valor. 

1.1.- Betratifioaoidn del Mundo ontoldgico. 

Como hemos sefialado, nuestro universo esta formado 
por diversos sectores, todos importantes para el hombre, 
quien tambi6n se encuentra ubicado en el orden natural. 
Bn la persona nace la inquietud por conocer las expre--::.i 
sienes 1 funciones de cada uno de ellos, para esta com
prer.iSidn Nicol4s Hartmenn encuentra el universo organi
zado de la sieuiente torma= 

1.- Jfl estrato del mundo llineral1 es donde esten los 
objetos reales inanime.dos que forman la base fundamen--
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tal del ser, rnanii'estc.dos e?l los diversos entes minera
les, que son re-suJ.ados por la.s leyes .:le la física. 

2.- El estrato del r.nmdo vegetal, en éste se ubi
ca.~ los orGanismos vegete.les, que son los seres que ti~ 
nen vida y son estudiados por la biolo,:;!a, ·A partir de 
éste estrato er.contre.mos vida, la que da origen al mov! 
miento y abre la posibilidad de conocer. 

3.- :n estrato psí(!nico, está integrado 9or seres 
ani:J::?.dos, que a través de la experiencia sensible van -
adr:uiriendo conoci~ento. A partir de aquella luchen 
9cr su sobrevivencia, Está re;ulado por las leyes de la 
:;si colo¿;!<? .• 

4.- El estrato espiritual, en este '11.tiJllo punto de 
la cl~sificacién encontramos les actividades propias 
del hombre. Las leyes que lo regulan son ;ie la 16eica y 

l~ é~ica. 31 ser hu.~ano a partir de sus vivencias y ra
zona:-.ientos ·cusca trascender en el universo, 

En la bese del uni~Terso ontol6gico encontramos a -
los entes con mayor fortaleza material, los mineralec -
'!Ue s<Jn indispensables como cimiento para la organiza-
cidn de las diferentes capas o estratos, porque tienen 
como 'rinc~pal funcidn ser el punto de partida para las 
actividedes de loe demás seres. Pero siempre con vital 
depe~dencia loa e2tratos superiores de los inferiores y 

princi~alrnente de los que están en la base del mundo oa 
toldgico. • 
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En el 41.timo estrato encontramos juicios de valor, 
por ser en donde el hombre lleva a ca~o eua funciones -
no indiferentes del se~ 1 del pensar, hechos indispena! 
bles para lo:_:rar eu realizaci6n como hombre y su no in
diferencia en el universo. 

El axidlogo alem&n lax Scheler considera a loa va
lores espirituales, como loe más altos jer4rquicame~te 
en el mundo axioldgico, los ubica en el cuarto estrato, 
entre los cuales destacan loa religiosos. 

El lllUlldo d• los valorea ea relativamente nuevo al 
estudio de la filosofía, por tal motivo cada fildeofo -
adopta su propio concepto de valor, de acuerdo a su Pª! 
ticular fo:rma de captarlos, ante 4ata aituaci6n el va-
lor se estudia de diversas formas. lntre los principa-
les autores encontramos a Ralph Barton Perry, autor no¡ 
teamericano, quien hace del valor la psicología de las 
tendencias e intereses, Ye en el valor cualquier situa
oidn que satisface loe intereses del hombre; y para Max 
Scheler, el valor ea UD tratado de bondad, el cual se -
basa en la conducta moral del hombre. 

!D. eate tema, estudiaremos el valor de dos distin
tas termas: una subjetiva, por ser el hombre de quien -
depende la realisaci6n del valor y otra objetiva, en la 
que el objeto es el que posee Talor. 

Además de eatoe conceptos del valor encontrainoe -
otra olaeiticaoi~n a&e general del autor alemjn Alfre4 
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Stern, en su obra: "La. Pilosof!a de la Historia y Bl _ .... 
Problema de los Valores", quien señala: "Valores Indiv_i 
duales, son valores conocidos Wiicrunente por el hombre 
en forma individual, los valorea colectivos, son los V_!! 

lores conocidos por un grupo de hombres de una determi
nada colectividad y los valores universales, que son V! 
lores conociuos por toda la universalidad de indivi-~-
duos". (1) 

Por lo tanto, trataremos el concepto de valor en -
forma general unido a las teor!as subjetiva y objetiva. 

Comenzaremos con el concepto de valor de Jos• P•-
rra ter lora, fil6sofo argentino que sefiala: • ••• los va
lores son cualidades irreales, porque carecen de corpo~ 
ral1dad, pero su estructura difiere de los objetos ide! 
lee, asimismo irreales, pues estos '111.timos pertenecen 
propiamente a la esfera del ser, s6lo de cierto modo ~ 
puede admitirse que loe valores son". (2) 

Con relacidn a la irrealidad que elude el autor en 
su definioidn, pensamos que quizo decir idealidad, con
siderando que la irrealidad no se encuentra en el mundo 
ontoldgico, pues seria inexistente, y al no tener exis
tencia los valores tampoco podrian existir. Por irreal! 
dad entendemos que el valor no eziete en sf.,' como subs
tancia, sino como un accidente en relaci6n. Be lo que -
relaciona a dos tfnainoe: al sujeto que valora 1 al ob
~eto portador del valor. 

(1) Stern, Alfred.- La Pilosot!a de la Historia 1 !l. -
Problema de loa Valorea. 141t. lwle 
ba. Bueno• Airea,Argentina. pp. 151 
1154 •. 

(2) Perrater lora, Joel.- Diccionario de Piloeotf.a Abre 
viado. !dit. ::Judaraericana. --= 
Buenos Airea, Ar~entina. PP• 
424. 
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A fines del siglo XIX reaurgi6 el uso del concepto 
de valor, pero adecuado al punto de vista de cada autor 
y sus teor!as. 

Los primeros autores que tratar6n el concepto de -
valor fueron loa pensadores econ6m1stas; 1 el pensador 
alemán Federico Nietszche (1844-1900) quien afirrn6: "!1 
valor, ea crear" • (3) 

Entre los fil6aofoa que estudiaron el valor, enco.n 
tramos al autor austriaco Pranz Brentano (1836-1917) 
quien sostuvos •10 bueno para el hombre es lo mejor, lo 
mejor es lo estimado como preferibles lo preferible, ea 
lo que dice adecuacidn con la tendencia superior del 
hombre, esto ea, con la voluntad¡ toda adecuaci6n de~ 
oia ajuetamiento; el ajustamiento ea justicia en el pr! 
ciao sentido de la relaci6n de loa actos humanos con ~ 
loa objetos eapec!ficoa; luego, la esencia de lo justo 
es bondad de la relaci6n entre la voluntad 1 el bien -
prl.ctico supremo•. (4) 

La influencia de Pranz Brentano, con la creaci6n -
de su sistema tenomenol6gico, destaca en los autores de 
su tiempo, principalmente en Scheler quien se~al6: "los 
valorea son cualidades irreductibles que se ofrecen co
mo objetos intenciona~ea de los sentimientos puros de -
la pereonalida4" (5); 1 en Kico1'8 Hartmann quiens "ha
ce de loa valoree ideas plat6nicaa, esencias indepen-~ 
diente• que no provienen d• las oo•as reales ni de loe 
au2•toa•. (6) 

(3) ile\zsche, Pederico.- Aa! Habl6 Zarathustra. E41to
r1al Sarpe. ••dr14 1983. p.78 

(4) Ba8aav1 remandes del Valle, Aguat!n.- P1losof!a del 
Qu.ijote. 141tor1al 18p .. a aaJ.

(5) Idea. P• 136. 
(6) Idem. P• 137. 

pe. lexiao 1968. p. 1)6. 
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En su "'.>iccionario de i.i'ilosoffr, .:.brevi1;do, Jo6e Fe

rre.ter lriora seftr.1:;. 1:.·s carn.cterieticc.s Benerales del V!! 
lor, de le si~-uiente forma: 

l.- El valer, de estos obi-:,tos se dice que valen, 

por lo tanto no tienen ser, aLo v:.,ler, La céiracterist! 

ca del valor, es el ser valente, e. dilerenciH del ser -

t1ue es ente. Los valores son intem :ora.les y por eso hun 

sido confundHos con los seres ideales, pero su forma -

de rer.lid,tJ. no es el ser id.eel, ni el ser real, sino el 

s.:::r valioso. La realidad del vs.lor es el vder. 

2,- Objetivió..>.d 1 los valores son objetivos, es de

cir, no .;[·,penden de las preferencir•s inclividuales, sil10 

que mantiene su fori.1a it: reo.:.idad más a.Ud de toda apr~ 

ciaci6n y vr-lo~'l .. ci6n. 

3. - i'lo Independencifl., los vol ores no son indepen-

<.1ientes, ·rnro esa d ·peml.=nciP. no d·,be entend·:·rse como -

um: s•.\· ordinnci6n del valor a instu1cins e.jenl'.s, flino -

co1ao l:. n·:cest r·L, r.dherencia \!el v~·lor a lt'S cosas. Por 

eso los vslores hf.ce.n referencia al ser y son expresa-

dos como predic- ~o~ ~el ser. 

4.- Pol<:ridad, los vr-lores se !)resentan siempre p~ 

lariaente porque no son en·t;.i .. i ·des inJif e rentes como lr s 

otr~s realidades. Al valor de la belleza se contrapone 

siec!Jre el de li... fr~Llilnd; 1.1.l de la bon,~.- d, el de la r:ia,1 

dad, e-.l de lo r;anto, el de lo nrofono. 

5, •. Culilid.:;d, los vt lore>~ son total:.ente indepen--
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dientes de la c2ntid: d y por eso no puedGn establecerse 
relaciones cuantitativas entre les cosas valiosns. 

6.- Jerarquía, el conjunto de valores se ofrece en 
ur.:;:. tnbla :eneral ordem:da jerál:quicamente, que oe en-
cuentra en el campo de lF. a:dolog!e. formal • ( 7) 

l. 2.- Clasific~ici6n 'I Jero.rqu!a de los Valores. 

Para conocer le. ;! erarquia de los V<ilore.s, . es nece
sario tener primero um-: clasific&ci6n específica de los 
grupos d~ valores. Rn la organiz• ni6n dul mundo axiold
gico, cada autor hace la claeificecidn especifica de su 
oistema de valores. 

Ahora bien, puede ser que los autores coinciaan en 
la clasifidacicSn de YE--lores, pero no en el mismo lttr·:ar 
jerárquico que ocu1:~ cade. vs.lor en la escala axiol( ;ica. 

En la axiolo~ie. encontrarnos como una de l2s clasi
ficacidnes más e.ce¡ .. tables e importantes, l<' ele Jt!Ex Sch! 
ler, quien sostiene que el valor reside en las cualida
des de los sentimientos de los sujetos; a::rupa a lon Vf!: 
lores de la siro.tiente forma: 

a).- Valoree Utilee, es el grupo d~ valores m~s c~ 
mún para el hombre, por ser los m!.3 l::uscndos, 5enerc.l-
mente por permitirle a~quirir los medios suficientes '!!:; 

ra su comodidad en la vida diaria, es·tan íntimamente r! 
lacionados con los avances cientificoa y tecno16eiccs. 

(7) Ferra\er Mora, José.- Diccionario de Pilosof !~ Abre 
viado. Rditorial Sudamericana 

Buencs Aires, Ar,.1entina 1977 
pp. 4.25-426. 
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Por ejemplo; cuando al¡;dn instrumento o utensilio ma--
nual es emrJleado debidamente en las actividades para -
las que fue creado, en tales condicion~s tendreuos un -
valor iS.til. 

b).- Valores Vitales, este grupo de valores hace -
referencia a las características intrínsecas del conoc! 
miento del sujeto quien, a trav~s de sus vivencias, de! 
cubre loa valores preestablecidos. 

c).- Valores L6gicoe, pertenecen a las 111 .• eutiones 
de la raz6n, por ser el hombre quien determina la in--
fluencia de los valores en la rectitud de la vida, ta
les valores son captados por la mente. Por ejemplo; la 
certeza que se tiene de los conceptos, los cuales son -
aceptados para el desarrollo racional del hombre en la 
vida diaria. 

d).- Loe Valores Estéticos, estos son los que con~ 
':lr.11w: ·>l•:•:·,d•1 se toma en consideraci6n el concepto de b! 
lle za ,. hermosura, teniendo la necesaria prepnraci6n -
cul tu2·al para poder dar ideas admisibles acerca de ta
les conceptos. 

e).- Los Valores Eticos, se encuentran en el desa
rrollo hist6rico de la sociedad, sirven de base a la -
creaci6n de un ccSdigo mor-al no escrito, rieen la condu.i: 
ta individual y social, en consecuencia cada hombre o -
grupo de hombres tiene su propio c6digo de valores mor! 
lee adoptados de la comunidad, los cuales van de acuer-
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do con le si tuE1ci6n hist6rica. Por ejemplo; no es el -
mismo concepto do justicia cuando un juez condena a --
quien comete un homicidio con todas las agravantes de -
la ley, a que ese juez condene de iet.tél forma a quien -
comete e1 homicidio con alguna excluyente de responsab~ 
lidad seflalada en la ley. 

f).- Valores Reli;.~ioeoe, en estos valores encontri!; 
moa pocos sujetos que 1oe pueden captar, ya que para e
so se requiere un gran acervo cultural y una.peculiar ":' 
sensibilidad espiritual de la escala axioldgica. Por -
ejemplo; una per~ona para dar eus conceptos o ideas de 
lo santo o lo profa.no, debe conocer mínimamente do dog
mas religiosos. 

Otra clasificaci6n de los grupos de valores, m~s -
general, pero no ménqs importante en el desarrollo his
tdrico de la axiolog!a, es de tipo sociol6gico, señala
da por A1fred Stern en su obra antes citada, quien indi 
ca: 

"l.- Valores Individuales, que dependen i1nicamente 
de las peculiaridades individuales de los sujetos que -
valoran. 

2.- Valores Colectivos, que, pese a ser también r_! 
laciones entre objetos y sujetos que valoran, son inde
pendientes de las peculiaridadea individuales de esos -
sujetos. Dependen, sin embargo, de las particularidades 
colectivas de los grupos que los sancionan, como por e-
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jemplo, las particularidades colectivas de determinada 
naci6n, ele.se social, casta, partido político o secta -
religiosa. 

3.- Valores Universales, que, no obstante ser tam
bién relaciones entre objetos y sujetos que valoran, -~ 
son indeperñientes tanto de las peculiaridades indivi~ 
duales eomo de las colectivas de quienes los af:f.rman"• 
(8) 

1.3.- Jerarqu!a de los Valorea, 

La jerarquía de los valores o grupos de valores, -
es una de las principales caraote:deticas que denenden 
de los objetos materiales, del hombre y de su relacidn 
histcSrica, individual y social, de sus intereses, de 
las necesidades socioculturales y de las condiciones -
paicoldgicaa. 

Junto a las cualidades de los objetos encontramos 
las condici<•nes determinantes del hombre, quien se en
carga de sefialcr el lugar jerárquico de cada valor. Por 
ejemploJ el concepto de justicia no tiene el mismo va-
lor para un abogado que para un médico, ni el concepto 
de salud tiene i~ual valor para un médico qu~ para un -
abogado; porque el hombre en forma individual organiza 
su escala axiol6gica, que en su eeneral.idad es diferen
te a la de los otros hombree. 

Ante tal circunetarioia el tildaoto alem4n Pederico 

(8) 5tern, Alfred.- La Pilosot{a de la His~oria y Bl -
Problema de loa Valores. Bdit. l\lde 
ba. Buenos Airea, ~rgentina. 1970.
PP• 153-154. 
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Nietszche afirm6 que, la humanidad pasaba por un peri6-
dc nihilista, debido a c¡ue el hombre por haber o·otenido 
los valores vigentes termin6 con ellos y, forzosamente 
tendía a descubrir otros valores, con su indiferencia -
afirmaba la negación de los valores, quedándole por de~ 
cubrir nueves vulores. 

La jerarquía y la no indiferencia hacia los valo-
res la encontramos de la siguiente forma: En un plano -
gráfico de coordenadas trazaremos una línea horizontal 
y una línea vertical, justamente en donde crucen lti.s -
dos l!neas marcaremos el punto O, y a par·Gir de ese Pu.!! 
to O sobre la l:Ínea vertical y hacia arriba marcaremos 
con los números 1,2,3,4,5,6, ••• que indican el grado je

rárquico de los valores en forma positiva; sobre la lí
nea horizontal y hacia el lado izquierdo marcaremos los 
mismos nruneros 1,2,3,4,5,6, ••• que nos indicaran los va
lores sociales; sobre la misma linea horizontal y hacia 
el lado derecho marcaremos con los mismos números 1,2,-
3,4,5,6, ••• que indicaran los valores individuales y fi
nalmente regresaremos a la línea vertical Y'~espués del 
punto O hacia·abajo marcaremos con los números -1,-2,-
-3,-4,-5,-6, ••• que nos indicaran los valores en forma -
negativa. 

De acuerdo con ésto, el punto marcado con el núme
ro O es donde encontramos la indiferencia total hacia -
los valores, pero a pa~tir de los cuatro números 1 ten
dremos la no indiferencia hacia los valores, es decir, 
sera el lugar en donde comenzamos a encontrár los dife-
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rentes valores, de acuerdo con el particular punto de -
vista de cada quien. 

Esto nos sirve para sefialar la jerarquía de cada -
uno de los valores en la escala axiol6gica, donde los -
podemos ubicar en forma positiva, negativa, individual 
"1 social. 

Como ejemplo de la escala axiol6gica tomaremos la 
de Ma.x Scheler, quien desde su particular punto de vis
ta los ordena en la forma siguientes 

l.- Valores Utiles, 
2.- Valores Vitales. 
3.- Valoree L6gicos. 
4.- Valoree Bet&ticoe. 
5.- Valoree Eticos y 

6.- Valores Religiosos. 

Para éste autor los valoree más altos jerárquica-
mente, son los valores religiosos, marcados con el m1m! 
ro 6, que se encuentran más lejos de la indiferencia y 

más cerca de la no indiferencia; y los valoree utiles -
son los menos valiosos, marcados con el ndmero 1 1 que -
son los que se encuentran más cerca de la in~iferencia 
y más lejos de la no indiferencia, como se demuestra en 
la siguiente gr6.f'ica1 
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Scheler enuncia cinco criterios propios para sefia
lar la jerarquía de los valores, 1os cuales son: 

a.- La durabilidad. Cuando el valor dura más, es -
más alto jerárquicamente; una obra de arte es un valor 
más alto que los adelantos t~cnicos para producirla, es 
decir, que la obra de arte es más perdurable que los ºE 
Jetos y las técnicas utilizadas para producirla, como -
consecuencia son menos altos jerlirquicamente. 

b.- La divisibilidad. Entre menos divisible ea un 
~alor, es más a~to jerárquicamente que el valor máe di
visible. Bn •ste oaao, el valor es la cualidad de la e~ 
tructura de un bien, pero si se divide la estructura -
del bien, este pierde su valor. 

o.- Pundaci6n. Existen valores extensos que conti! 
nen a o·tros valoree menos extensos, por lo tanto, le º.2. 
rresponde mayor altitud 3erlirquica al valor que contie
ae que al valor contenido. 

d.- La Profundidad de la Satisfacc16n. Corresponde 
a las cualidades, de satiefacci6n de las necesidades, -
de interee, aspiraciones, preferencias 1 demás cualida
des de la personalidad del hombre, por lo tanto, es más 
alto jer6rQuicamente cuando satisface mayormente alguna 
de esas cualidades. Y finalmente, 

e.- La.Relatividad. !ntre menoa relativos son los 
sentimientos de valor en el hombre, los valores son más 
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altos jerárquicamente. 

El hombre se encuentra ubicado en el mundo espiri
tual, integrado por infinidad de relaciones psicol6gi-
cas, entre las cuales encontramos: el interés, el deseo 
y el placer. 

De acuerd.o con estas relaciones psicol6gicae, oa·ia 
una de ellas forma dif crentes grupos y jere.rqu{aa de v~ 
lores, con los que lleva a cabo sus actividades indivi
duales como hombre, para su mejor convivencia en la so
ciedad. Batas actividades van de acuerdo con los obje~~ 
toe que requiere el hombre en la realizaci6n de sus fi
nes; por ejemplo, los diferentes conceptos de justicia 
en el abogado y el de selud para el m•dico. Bl valor e
sencial para el abogado es, cumplir con la justicia por 
medio de la ley, que pertenece al grupo de valores esp! 
rituales; y el valor esencial para el m~dico ea la ea~ 
lud, que debe satisfacer con la aplicaci6n de los ade
lantos m~dicos, el cual corresponde al grupo de valorea 
dtiles que satia!F-cen las necesidades indispeneables -
del bienestar físico, acorde con loa descubrimientos -
científicos y tecnol6gicos. 

En cada persona enoontramos escalas 1 grupos de va . -
lores diferentes, ya que cada hombre tiene su determill,2 
da escala de valores, distinta a las de otros hombres, 
y como consecuencia vienen diversas escalas y Jru.poa de 
valores entre personas del mismo ndoleo social, qu1enea 
tienen difereDtes relaciones sociales J psicoldgicaa en 
cada caso específico. 
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Entre los grupos de valores más simples encentra--
mos: 

1.- El grupo de valores positivos individuales, -
que se dan cuando el hombre se encuentra en un mundo de 
valores previamente establecido en un conglomerado so-
cial, de acuerdo con las diferentes estructuras oocia-
les y en sus actividad<'ls en la sociedad. Una vez que -·~ 

cumple sus tareas individuales, que dejaron satisfechas 
sus necesidades vitales, lucha por alcanzar los valores 
positivos sociales en la organizacidn hwnana. 

2.- Los valores positivos sociales, son los va.lo-
res que satisfacen las necesidades e intereses de los -
integrantes del orden social, quienes desarrollan sus -
actividades cumpliendo con loa requisitos de los valo-
·res sociales, de no ~wnplir con lo que ellos establecen, 
lo limitan en su libertad, como sujeto de derechos y o
bligaoiones en la sociedad. Las actividades individua-
lea, son los actos del hombre adecuados a las conductas 
sociales, por ser estas da mayor relevancia y las que -
satisfacen las necesidades del individuo en la sociedad. 
Las actividades sociales se.realizan cuando el grupos~ 
cial alcanzd un alto nivel de madurez y su conducta es 
1d6nea a la eituaoi6n. 

3.- Los valores negativos individuales, ~stos val~ 
res son aceptados o rechazados por el hombre en forma -
individual, de acuerdo con el desinter's moral en sus -
actividades individuales, cuyos fines son repudiRdos i!! 



-24-

dividualmente. 

4.- Los valores negativos sociales, son los valo-
res que no llegan a satisfacer las funciones sociales, 
son repudiados por el grupo en general y en el m1cleo -
social. 

Los valores positivos individuales, son el erupo ·• 
de valores que tienden a ser los valores positivos so-
ciales, por ser los que se utilizan para satisfacer las 
necesidades individuales; los valores positivos socia-
les, son establecidos por el grupo social que tienden a 
satisfacer las necesidades o intereses del grupo; loa -
valores negai.ivos individuales, son lo~ que adquieren -
trascendenci~ negativa en torma individual, son sancio
nados por la sociedad y sin trascendencia alguna en el 
grupo, y los valores negativos sociales, son los que -
con su ejecuci6n afectan en forma negativa a la socie-
dad y son reprimidos socialmente. 

2.- Desarrollo Hist6rico. 

El pensamiento occidental tiene sus inicios en Gr! 
cia, en el siglo VIII A. de o., con Homero y sus gran-
des obras literarias, convertidas en cl,sicas de la cU! 
tura occidental: La Ilfada y La Odisea, en las que na•
rra la trayectoria de loe principios de la civili~aci6n 
griega. 

Posteriormente encontramos a Pit4goraa, amante de 
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la aabidur!a y de las matemáticas, para quien el mundo 
se encontrabl. integrado por nllineros, alrededor de los -
cuales _;iraba. Su influuncia llega hasta los pensadores 
presocráticos quienes tratan de encontrar el origen del 
universo en los diferentes elementos que lo integran, -
como ejemplo encontramos a los siguientes fil6sofos; •• 
Tales de Mileto, quien trat6 de encontrar el ori¡;en del 
cosmos en el Agua, Annxim~ndro busc6 el origen del mun
do en el "apeiron" o lo indeterminado. Aliax!menes pre
tendía encontrar los inicios del mundo en el aire. Heri 
clito sefial6 que el principio del cosmos se encontraba 
en el fuego, Pai:n•nides sostuvo los comienzos del cos-
mos en el ser, que lo identifica con el pensamiento in
dividual. 

Continuaron otros pensadores conocidos como los s2 
_fistas,_quienes trat~ron de ju~a.r con la verdad. Entre 
ellos encontramos al pensador más sobresaliente, que -
fue Protágoras, quien afirm61 ",,,el hombre es la medi
da de todas las cosas, de las que son en ouanto que son 
1 de las que no son en cu~.nto que no son" (9), que-afi! 
ma la teor!a relativista, por la forma de buscar el or! 
gen de la naturaleza, Otro de ~stos autores f1.rn ~.:..·as!m_!l 

co, quien sostuvo1 " ••• la naturaleza es la ley del más 
fuerte 1 este más fuerte es quien lleva a cabo todas -
las funciones de organizaoi6n en la naturaleza". (10) -

Otro pensador fue Gorgias, para quien la vida de la na
turaleza no ea otra cosa que un nihilismo y afirm6: "~ 
da existe y lo que existe no lo conocemos , no lo pode
mos expresar", (11) 

(9) larlas, Julian.- Hietoria de la Pilosof!a. p,36. 
(10) Verdros, Alfred.- La liloeof!a del Derecho del Mun 

do Occidental. Edit. UNAM. Mex,-
1983. P• 36. 

(11) Xirau, Ramon.- Introduccidn a la Historia de la Pi 
losof1a. Rdit, UNAM. Mexico 1977. -
P• 35 •. 
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S6.crates fue el primer fi16sofo que por su vida y 

su especial forma de llegar a la verdad -"partero del -
espíritu"- vid en el hombre el orieen de todas las co-
sas, es como ln base del pensamiento humanista que bas
tante influencia ha tenido hasta nuestros d{ae. 

Plat6n discípulo de S6crates, tan sobresaliente o 
más que su me.estro. La injusta muerte de su profesor i,!! 
fluyd considerablemente en su pensamiento. Al igual que 
S6orates ve en el hombre el origen y fin de todas las -
cosas, actividades naturales que describe en forma de -
diálogo y estilo po&tico, hermoooe en todos sus concep
tos. Su mhodo di.Uectioo lo hace crear un aindmero d.• 

conceptos fantásticos que le acarrean discrepancias con 
su discipulo Arist6teles, quien en sus concepciones na
turales ve el mundo en una forma mi.a real pero no menos 
importante que la de su maestro. 

Arist6teles crea distintas formas de analizar la -
verdad, que concibe a Dios como un ente inmaterial, por 
que para &l "Dios es la materia y la forma•, "el acto Y. 
la potencia•, "el medio y el fin de. todas las cosas" 1 
su finalidad siempre fue el Bien Comdn. 

2.1.- S6crates. 

Nacid en Atenas el afio 470 6 469 A. de c., 1 murid 
en el afio 399 A. de c., hijo del escultor Sofronisco y 
de la partera Penarete, discípulo de Arquelao, &ate a -
su vez de An.4xagorae quien traslado la tiloso~fa jdnica 
a Atenas. 
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Particip6 activamente en le.e batallas de su époce., 
dist inguHndose por sus actuaciones; las incesimtes co}2 
versaciones en le.a calles y plazas públicas "le Atene.s -
fueron sus constantes actividades; tuvo entre sus prin
cipales discípulos a Plat6n (427-347 A. de C.), J~nofoE 
te (430-354 A. de c. ) y Euclides de Pt!egara (450-380 A. 
de C.), quienes aportaron el pensamiento de S6crates a 
la filosofía occidental. El S6crates más conocido, es -
el idealizado por Plat6n en sus primeros diálogos, el -
conocido yor Jenofonte, es el de sus relatos_hi$t6ricos 
y el de Arist6fanee (452-380 A. de C.), lo encontramos 
ridiculizado en .su comedia titulada: "Las Nubes". 

Con su pensamiento filos6fico abarca la segunda 
mitad del siglo V A. de a., el de máxime plenitud filo
s6fica en Atenas, junto a &l afirm6 la existencia de un 
genio o demonio familiar que le aconsejaba lo que debía 
de hacer en determinadas situaciones. 

El oráculo de Delfos sostuvo que nadie era más sa
bio que S6crates, éste modestamente pretende dl3raostrr::.r 
lo contrario, yendo por las calles y plazas públicas de 
Atenas preguntando a los ciudadanos cuales eran les co
sas que él ignoraba, cuesti6n que molesta a los interr2 
gados con sus preguntas y respuestas, dando ·origen a la 
ironía socrática que termina provocando gran odio en -
los ciudadanos at·eniensee Melito y Agat6n, quienes lo 
acusan de corromper a la juventud e introducir nuevos -
dioses. 
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Proceso absurdo tom~do con serenidad e ironía por 
S6crates, q~ien aceptn la sentencia de muerte, bebiendo 
la cicuta en D'.',Uda conversación con sus discípulos ace!.. 
ca de la inmortalidad, sin faltr..r al respeto a las le-
yes oue lo condenan, con la huí.da que le pron~n!an y a
seguraban sus amigos. Detalles narrados por Plat6n en ·· 
la Apología de Sócrates. 

En las obras de Platón, El Critón y El Fed6n, Só-
crates como personaje principal aparece convencido de.--: 
que 12. r.iuerte es el inicio de una vi.:ta nueva, pure.men1¡e 
espiritual 'y de felicidad completa para quienes busca-~ 
ron la virtud en esta vida. Es de los fildsof os que más 
he.n influido en el pensamiento occidente.l, como lo señ~ 
le. Jaime Balmes en su Filosofía Elemental: "•,,el nom-
ore de este filósofo ha pasado a la posteridad como un 
modelo de juiciosa templanza en la investi~:ci6n, y de 
la moralidad de la conducta; y sea cual fuere su exage
ración que en las narraciones se hayn podido introdu--
cir, siempre resulta cierto que ejercio gran influencia 
en la filosofía griega y que su fama fue respetada en -
los tiempos posteriores, triunfos que no se alcanzan -
sino con cualidades eminentes". (12) 

Refleja su personal id< d en una de sus maximas más 
importam;e>s: "Yo s6lo sé que no sé nada". Sócrates no -
eocribi6 nada, no dej6 ni una p~P,ina escrita, ni una s~ 
la línea suya. Su pens~miento lo conocemos por ref eren
ci&a de otros filósofos, como ya lo expr8samos, espe--~ 
cialmente en sus discípulos más importantes, Platón y -

(!2) Balmes, Jaime,- ~ilosofía Fundamental, Edit. P6--
rrua. México 1977. p.J08. 
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Jenofonte, el del primero incomparablemente m~s rico, •

profundo y atractivo que el de Jenofon·te. 

Aporta al ce.udal de la filosofía. cosas de interfa -

fundamental, descubre lo que llamamos concepto, cu::.ndo -

preguntaba que era el "legos", pre :,untaba que era el --
concepto, cui:ndo pre ;;--unta.bp que era e1 logos de 18 jus-

ticia, pedin e1 concepto de justicia. 

Aparece como pensador que, de modo ex9reso, trata -

de llegar a lEJ. esencia de las cosas, princip2.lr::ent e de -

12.s virtudes mor~les, proceso que parte de lo indi v ith<E 1 

para lleBar a lo universal, método que conoce::ios con:o i_!! 

ductivo, tal esencia es pensade. en el concevto y exp:rl';S_!:!: 

da en la definici6n; de aqu! nacen las bases p2ra el co

nocimianto universal y necesario, que son característi-

cas propias de lo ci~nt!fico. 

El método de S6crates fue conforme a sus princi---

pios, enemigo de cavilaciones se dirigía especialmente -

al buen sentido de los oyentes, empleando el diálogo --

que apr6xima la discuci6n filos6fica al trato común de -

la vida. Compar6 su método con el auxilio en el alumbra

miento intelectual, no creía producir las ideas, a:rudaba 

a sacarlas de donde se encontraban, es decir, las ayu--

daba a nacer. Sistema que ligo a su doctrinc-. i.::eol6.p;ica, 

opin6 a favor ·ae l::o.s ideas innatas "pensar es recordar" 

denomin~ndolo métod.o nw.yeútico; parto de espíritus, ayu

daba a parir conceptos, come la actividad que tuvo su m~ 
dre. 
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La iron!a socrática consistia en afirmar 8u propia 
ignorancia., dejaba que su expositor expusiera su pw1to 
de vista., para mostrarle su error medümte pre,Jtmtas y 

respuestas que siempre d:m con la. V·~rdo.d, si Scforates -
duda, duda para finalmente no dudar; si os ir6nico, lo 
es parn mostrar la confusi6n de espíritus que suelen t! 
ner sus interlocutores. Busc6 en la moral la ciencia 1m 
portante en la vida individual 7 social. La moral socr! 
tica tiene apariencia paraddjicn que Ariet6teles redujo 
a tres posiciones: 

l.- La virtud es lo mismo que el conocimiento. 
2.- ~ vicio es ienorancia, y 

3.- Nadie hace el mal voluntariamente. 

Para entender la moral contenida en e11tae fras·es -
recordemos que el concepto de virtud, que tanto para S! 
crut~s como para los sofistas puede ser enseftada, 1 ~a 

precisamente lo opuesto entre ellos. Rn Sdcrates es una 
tendencia fundamental hacia el bien y en loe sofistas -
es la tendencia a confundir el bien con el placer •. 

S6crates es considerado el fundador de la ~tica, -
por su insistencia en preguntas como: ¿Cuál es la esen
cia de la virtud?, ¿"'1!1 es la esencia de la bondad?, -
¿Cuál es la esencia de la santidad? y ¿CU41 ée la esen
cia de la justicia?. 

Filtre sus teei11 m~s importantes tenemos las ei---
g¡iientee 1 
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1.- "La virtud se identifica con la ciencia del -
bien", plasmada en la teor!a de la virtud. 

2.- "Más vale sufrir una injusticia que cometerla", 
equivalente a la teoría de la cadena de injusticias, 

La demostraci6n concreta de au pensamiento moral -
la di6 con au vida, la más pura que se conoci6 antes de 
Cristo, prt.leba viva de la dignidad. como virtud. 

En su. pensamiento tuvo el concepto de v~rtud; "a.r~ 

te", que consideraba era la mejor cualidad del hombre -
para llevar a ca~o una buena conduota. Ya que con loa -
vicios no i:ie realiza la conducta adecuada, pensaba ""El 
que es malo lo es por ignorancia", junto a ~ste concep
to ore6-otros tan importantes comos La Belleza,~ Amor. 
La Justicia 1 La Valentía, que son estudiados por sus -
·discípulos directos •. 

A nc5otroe nos interesa el concepto de seguridad -
jurídica, que se localiza en el diálogo plát6nico Cri-
t dn o El Deber, en el que ae pone de manifiesto el res
peto de los ciudadanos al Estado y al cumplimiento de -
las leyea, aceptadas por ellos y por el Estado, con su 
forma de gobierno 1 con todas las condiciones que ambos 
establecían. 

Ranuncid a la propuesta de Crit6n, negándose a -~ 
huir de la c1udqd que lo babia creado y lo hab{a acept~ 
do como a un hijo, lo respetd, cuido que su conducta e~ 
tuviera de acuerdo con laa leyes y con el Estado, ya --
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que de no haber estado de acuerdo con. ella se hubiera -
tra.sladado a otra ciude.d con leyes dictintas que estu-
vieran de acuerdo con sus puntos de vista y con su for
ma de ser; y no servir Je ejemplo negativo para los at!; 
nienses, ya que a la edad de 18 años lo hnbie.n requeri
do para aceptar o rechs.~ar le. ciud2.dania ateniense. 

2.1.1.- La Secruridad Jurídica en S6crates. 

~6crates fue de los primeros pensadores que vid el 
punto esencial de su filosofía en el ho:n~rc, 11uo ident,! 
fic6 con el hu:nC'..nismo, entre 12.s principales ideas que 
sostuvo están: La Valentía, La Templanze., La Raz6n y El 
Deber. 

s&crates identific6 el deber ser con J.n se[~ridad 
jur!:Uc::., tal como la. describi6 Plat6n en El \lrit6n. -
cuestiona la idea de Seeuridad Jurídica desde el momen
to en que el hombre le debe obediencia y respeto al Es
tad.o y leyes que lo rigen, qt:e contribuyeron a su educ,¡: 
ci6n con activi¡kdes que le complac!e. realizar, le die
ron techo y sustento, lo trataron i~a.l o mejor que a -
otros ciudt!.danos con semejantes cnracterísticas y sus -
hijo!:! tE;mbi~n gozaron de las mismas atribuciones. 

Con su conducta llev6 al espíritu griego al deber 
ser, desde los 18 años de eded ace,t6 la ciudadanía at! 
niense, jurando cumplir y respetar sus leyes. Posterio;: 
mente los ciudadanos atenienses, Melito y Aeat6n, lo -
acusan de corromper a la juventud e introducir nuevos -
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dioses, resulta culpable y P.cepta, con la gran entereze. 
que lo co.rl!cteriz6, la sent enci::. ::ue lo condena a heber 
la cicuta que le quitaría l:;i. vida; negándose a la :t'ug~ 
y al exilio en otro Esto.do -propuest::i. de sus ami;,os- -
por no ir de acuerdo con su personalidad. 

Argumentó que cur:ipl:!a con la oblicracicSn de resµe-
tar las leyes que ~l habla aceptado y respetado, y las 
leyes del Estado al que se fuera a vivir iban a estar -
expuestas a constantes infracciones, que serían un nal 

ejemplo a los ciudadanos, quienes no res:ietarian las -
normas estableci~as y cualquier ciud.adano opter!::i. por -
ado!,)tar le. misma conducta que ~l, de donde viene el or_! 
gen de su pensamiento: "Las leyes no son injustas, las 
injustas son las personas 'que las ejer.cen", :'!.escrito -

por Platón en "Las Leyes". 

Los prü;eros autores que trataron la cuestión de -
la validez del Derecho Positivo fueron los sofistas; A1 
cibiades fue uno de los autores más importantes ele la -
enti3Utt •}recia, quien sostuvo que lo. le:<r es un mo.nda--
miento expresado por la razón, y sostenía que la oblig! 
t criedad de la ley consif;tia en la voluntad ;n2..yori ta.ria 
de la razón. 

Los so:':.etas sostenf.an que la. naturaleza ere. fund.§:: 
mento del derecho positivo y los princi~ios naturales -
eran la baee de la ley.y el derecho. Sócrates fue ~ns -
allá de la doctrina del derecho natural de loe sofis--
tas .. 
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S6crates por medio de su conduc·~a invita e. los ci~ 
de.danos a la meditación y los requiere pare su renova-
ci6n ~tica; que queda de mBl'lifesto en su expresidn "co
nocete a tí mismo". 

Prot~orae, otro de los autores griegos que con -
releci6n a la doctrina griega sostuvo, que tal virtud -
era enseñable a los ciudadanos, por tratarse de una --
cuesti6n aprehendible por la misma naturaleza del hom
bre. 

Plat6n sostuvo que Sdcrates era contrario a la do~ 
trina del Derecho Natural de los sofistas y que adem4e 
era un profesor de La Polf tica Virtuosa, con la cual i
niciaba el movimiento renovador de su filosofía del de
recho. 

La influencia de Sdcrates en la reorfa del !atado 
y en el Derecho, consiste en considerar a la ley escri
ta y a la no escrita una creacidn de un l~gislador su-
perhumano r las violaciones a estas leyes, iban a ser -
sancionadas por la naturaleza y ningún individuo se iba 
a sustraer de que ella lo sancione. 

La doctrina socr4tica no encuadra en ninguna de ~ 
las doctrinas del Derecho Natural, ni del Derecho Posi
tivo. 

Los sofistas fueron los primeros aut~re• que tra-
taron la cuestidn tunde.mental de la validez. 
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Al i6Uel que en la doctrinn de los sofiatus y de -
S6cra.tes, la comunidad humana y el derecho son el l)unto 
central de la doctrina de Pl~t6n. 

Plat6n se propuso investigar la naturaleza de la -
sociedad a trav~s de la rw.turaleza del hombre, para tal 
prop6sito,tom~ como punto de partida las virtudes polí
ticas particulares que sirven de fundamento a la comaj 
dad humana. Sin lograr definir el concepto de virtud p~ 
l!tica en sus principales diálogos, lo cual,_ es claro, 
que no se pueden considerar aisladas esas vir·t;udes, si

no i1nica.lllente de.ntro de una filosofía social. 

Ta.1 filosofía de la sociedad, Plat6n la. busca. en -
la Pol!tica, donde toma como base que el Retado es un -
macrohombre y no el hombre es un miorohombre, lo cual -
·trata de demostrar al cor..siderar que el Estado encuen-
tra su raz6n de ser en el·Ethos del hombre.:Y como con
secuenoia. el Estado se deduce de la naturaleza del hom
bre. Por tal motivo, la antropología filosdfica consti
tuye el fundamento de la doctrina del derecho y del Es
tado. 

La. naturaleza del Estado, como ya se dijo, tiene -
su origen en la. naturaleza del hombre, cuyo ne.cimiento 
viene de la necesidad que tienen unos hombres de otros 
para su sobrevivencie; pero como el hombre tiene dif e-
l".mtos cu;;.lidades, el i?stado n~ce con el fin de '!Ue el 
hombre desarrolle sua caracter!sticas indispensables -
que le sirven pera satisfacer sus principales necesida-
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des y organiza. tales cuo.lidadea. Con ésto se origina la 
divisi6n del trabajo en el Estado Plat6nico. 

En tal ~st~,do existen necesidc.des primarias que su 
fundaci6n debe . .mtisfacer, en·t;re ellas encontramos, el 
vestido y la habitaci6n, y para satisfacerlas debe con
tar con hombres de cE1racteristicas especificas, que pr~ 
duzcan los ele~entos necesarios y que satisfagan cier-
tos requisitos de seguridad, pe.ra facilitar todas sus -
actividc.r.l.;s al l?3tado. 

S6crates no acept6 los hechos hist6ricos sin die~ 
ci6n, j ni sin investigaci6n del significado general. -
Con su expresi6n de "S6lo 6' que no s& nada",. funda las 
bases para. su doctrina de la conciencia de la Ignoran-~ 
cia, que ha revivido en infinidad de veces en la filos~ 
fia occidental en cada ocaci6n que ~eta tomaba direooi~ 
nes diotintas. 

El valor hist6rico de Scforates lie encuentra en el 
descubrimiento que hace del concepto universal. Arist6-
t eles distingue a Plat6n, a quien consideraba expositor 
de "ide~s separadas", de S6crates, a quien le atribuye 
el r.lescubrimiento del concepto universal. 

S6crates consideraba la forma como un problema del 
conocimiento. Del bien se deriva la virtud, considera -
que el hombre en su vida debo practicar la virtud 1 --
cuando se trate de una injusticia, debe preferir sufri_!: 
la a cometerla, 1a que dnicamente con el conocimiento -
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de la virtud se asegura una conducta buena y justa. 

El conocimiento del hombre se guía por una voz in
terior que S6crates denomina "si¿;no divino", el cual -
concibe de una manera religiosa, que muestra al homb~e 
el momento en que esta en peligro su moralidad y su fe
licidad cuando, de cualquier forma, falta a sus virtu-
des o en el punto que se oonduce por injusticia. Coloca 
la idea del Estado, polis griega, por encima de cual--~ 

quier hombre individual. 

2.2.- Platdn. 

Nacid en Atenas el afio 427 A. de c., afio de la --
muerte de Perioles el más grande estadista griego, su -
verdadero nombre fue Aristdcles y debido a su gran fis! 

· oo tuvo por sobrenombre PlatcSn "el de anchas espaldas". 
Descendiente de la aristocracia de su tiempo, su madre 
Perictione pertenecía a la nobleza de la ápoca de SolcSn 
y AristcSn, su padre estaba emparentado con el ~ltimo -
Rey de Atenas. 

Bducado por los mejores maestros de su época, cul
tivd su amor por la poesía, a los 18 afios se alleg6 al 
circulo socrático y desde ese momento fue el discípulo 
más distinguido. Le muerte de su maestro influyó consi
derablemente en su vida y en su pensamiento, de la poe
sía cambio a la filosofía y a viajar constantemente; -
realiscS tres viajes a Egipto invitado por Dionisio para 
que participara en su gobierno, en uno de esos viajes -
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fue cogido como esclavo y posteriormente rescatado por 
un amigo; regres6 a Atenas en donde hab:ía fundado La -·

Academia, primera escuela de filosofía en el mundo occi 
dental, en la que impartían clases de matemáticas, fis! 
ca, astronomía y de todas las actividades culturales de 
la ~poca; para ingresar a Le Academia era requisito in
dispensable saber geometría. 

Al final de su vida contaba con gran conocimiento 
de los pitag6ricos y de las religiones. A partir del -
afio 367 A. de c., con Arist6teles, su más grande discí
pulo, sostuvo lae mayores pollmicas. Murid el afio 347 
A. de c., a partir de ese hecho 7 hasta nuestros d!as -
su filosofía es estudiada con gran inter&s por los pen
sadores más sobresalientes. 

Profundamente impresionado por la muerte de su ma
estro y atraído por la forma en que impartía sus conoc! 
mientes a la gente que se le acercaba, renuncia a la -
poesía y se dedica a impartir sus conocimientos en Ia -
Academia, llevando para siempre su f ilosoffa de la ver
dad, de la virtud, del bien y de la belleza a todo a--
quel que de sus labios la quisiera escuchar. Con el fin 
de intervenir en la política, vivía constantemente int! 
rrumpiendo, en varias ocasiones, sus actividades docen
tes en la Academia. 

Su obra se divide en: 
Diálogos de Juventud, impregna.dos del pensamiento 
socrático. 
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Diálogos de Transici6n, en los que lleva a cabo 
sus ideas y experiencias personales. 
Diálogos de Madu1•ez, ei;oritos en diferentes etap.::.s 

de su vida, comenzados al iniciar sus viaje& -:¡ ter, 
minados cuando se encontraba de regreso, y 

Diálogos de la Vejez, en los que mues ·;ra su inde-
pendencia filos6fica, la influencia de los pi ta,:;6-· 
ricos y sus ideas, muchas veces discutid:J.s ccn _;- .. 
rist6telee. 

En sus diferentes diálogos muestra el conocimiento 
de la religión y de países como .E~ipto, Grecia y Africa. 

De su relaci6n epistolar, la carta VII tiene ~ran 
icportancia por los datos biográficos de sus viajes a· -
Siracusa, cuna de sus experiencias políticas, que no -

. fructificaron por estar en desacuerdo con las ideas del . . 
tirano Dionisio, quien principalmente motivo su fracaso 
político. 

Su método fue el diáloco escrito con estilo dra.~~
tico, de influencia socrática y adoptado de la narra•4-
ci6n de hechos histdricos; plcu!r·:~ los más bellos con--
ceptos de la vida en diálogo y luoh6 por lograr el bien 
a través del conocimiento, objetivos que más han influ! 
do en el mundo occidental. 

Para Platdn, el conocer es captar los conceptos -
que teníamos antes de nacer, por eso cuando conocemos -
una cosa lo que hacemos es recordarla, es decir, conoc!:, 
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mos porque trascendemos del mundo sensible al mu.ndo in
telegible donde esta el conocimiento, como :to ceí'nln el 
liuro VII de la Repdblica, con el mito de la caverna, -
en donde un eru~o de hombres encadenados y prieioneros 
en una caverne., en donde dnicamente logz•nn ver las som
bras, corno reflejo del conoci1.1iento, pero ante la nece
sidad de la verdad y de su a.mor por el conocimiento el 
hombre logra liberarse de las cadenas y escapa de la º! 
verna o mundo sensible para llegar a la. luz o mundo in
tel egible, en el cu~l está el verdadero conocimiento. 

El mundo intelegible se forma de esencias separa-
das, donde se funda el mundo del saber lo preciso y ne
cesario, lo verdadero e inmutable de la ciencia diálec
tica. Las ideas eon seres espirituales, perfectos ento¡ 
nos, modelo de todo ente material, de lo que seria el - · 
ser y el reflejo de las ideas; pero cuando el alma en-
tra en conte.cto con el cuerr>o se produce el olvido de -
las ideas anteriores. 

Las virtt·.des -para Plat6n- son perfecciones del A! 
mu que clasifica em Prudencia, Justicia, Fortaleza. y -

Templanza; La Virtud la encontramos en Pedro, descrita 

ccmo el auri.ga encare;ado de conducir una carreta con -
dos caballos, ele un lndo un caballo blanco que tiende a 
subir y del otro le.do un c:;¡.bollo negro <aue tiende a ba
jar, el auri:;c es la raz6n encargade. de conservar el e

'"!'.lilibrio entre ambos. La. Justicia y La Prudencia las -
encontr;)rnoa en l<i filoeoffa cristiana y de l~·. Edad Me-
dia. 
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Platdn señala como principios fundamente.lea a: --
Dios, El Bien, El Amor y La Belleza. Dioo GS el creador 
de todo cuanto existe y, por ende, el único ser que --
crea lo perfecto; lo identifica con lB idea del bien, -
que la considera de más alto re.ngo, dice: "es el sol de 
las idea.e", junto a ásta. encontramos la idea del amor, 
supremo sentimiento de loa seres racionales para !Jrodú
cir lo bello con la posesidn de lo amado. 

2.2.1.- La Ciudad Platdnioe.. 

E'l Estado, .al igual que e~- alma lo divide en tree 
clases sociales: gobernantes o fildeofos, guerreros o -
encargados de cuidar el orden de la ciudad y los artes~ 
nos o comerci~ntes encargados de producir lo suficiente 
para e1 sostenimiento de la ciudad, divide el alma en: 

.concupiscible, re.cio~l e irascible. 

El gobierno del pueblo debe ser por los fil6sofoe 
que m~s saben y que lo encaminan al bien común por me-~ 
dio del amor, la justicia y la raz6n. 

Bn su Repdblica tomd en cuenta el orden social, -
las diferencia.e y desigunldades naturales de los hom--

bres; consideraba que era una justificaci6n de la exis
tencia y reconocimiento de las clases socie.les. 

Sosten!a. que Dios habia creado a tol\os los hor.ib:res 

de modo distinto; unos de oro, los que tienen má~ capa
cidad pare. mandar, con nu!s valía; otros de plata, auxi-
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liares de aquellos y los iiltimoa de hierro y bronce, -~ 
los labradores y artesanos. As! mismo engendraban hijos 
de la misma clase. 

En ln Repáblica los hombres compuestos de oro eran 
los gobernantes, dotados de poder absoluto y encargados 
de dirigir al Estado como fil6sofos reyes. Los hombres 
de plata, eran los guardianes que tenían como funcidn -
auxiliar a loa gobernantes en sus actividades y defen-
der a1 Estado de embates enemigos. Los hombres de bro~~ 
ce y de hierro eran los agricultores, comerciantes y ª!: 
tesanos, quienes formaban la clase social más amplia y 
más productiva econ6micamente. 

Los -miembros de las dos primeras clases ten1an que 
renunciar a la vida familiar y a la propiedad privada, 
con el fin de dedicar toda su energia a cumplir sus de
beres páblicoe. A los miembros de la tercera clase so-
cial se les permitia conservar la propiedad privada y -

formar familia bajo una supervisidn del gobierno. Gada 
clase debe desempeñar sus funciones específicas, de doa 
de se deriva la divisi6n del trabajo, consideraba un ~ 
mal grave la intervenci~n de una clase social dentro de 
otra, ya que cada hombre debía tener sus funciones esp! 
o!f icas dentro de la Rep\tblica, que era la esencia de -
la justicia social. 

2.3.- Arist6teles. 

Raci6 el afio 384 A. de a., en Bstagira, ciudad lo-
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calizada en las fronteras del mundo griego y macedónico, 
de ah! el sobrenombre de el "i!:stagirita"; su madre ori
ginaria de Calcie de Eubea, en el Peloponeso y ou padre 
Niodmaoo, renombrado ui~dioo personal del Rey Arnin:~ae -
II, abuelo de Alejandro Magno. 

A los 18 afios de edad ingree6 a la Academia, en -
donde permanecid hasta la muerte de Plat6n. En la Acad! 
mia fue conocido con el sobrenombre de "La Inteligen--
oia", pronto de discípulo paso a ser maestro, termin6 -
oponiendose a Plat6n en los problemas que su "genio" le 
aefialaba una soluci6n distinta, a partir de ese momento 
existe una abierta oposicidn ideol6gica entre plat6ni-
cos y aristotélicos. 

A su niuert~ Platdn dejd en su testamento como rec
'tor de la Academia a·Espeueipo, por tal motivo Arist6t! 
les y Xenocrates tan superiores a aquál no pudieron re
signarse a ser segundos, saliendo el Estagirita de la -
Academia y de Atenas, imritado por su antiguo condisc!
pulo, el pr!ncipe Hermias, se dirige e Assos y Atnrneo, 
Ck>rte en la que pas6 tres años dedicados a la investig~ 
oi6n y a la ensefíanza, mismo lugar en donde contrae ma
trimonio con Pitias, que era hija adoptiva de Hermias. 

En el año 343 A. de c., Aristdteles fue invitado -
por Filipo a educar a su hijo Alejandro, de 13 años de 
edad, por su ideolog!a.tendiente a formar buenos e ilu~ 
tres gobernantes, lo adecuado para el sucesor del rey, 
laborea que ·termin6 a la muerte de Pilipo y a la exalt,! 
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cicSn de Alejandro al trono, quien expreso: "a mi padre 
le debo vivir y a mi maestro el vivir bienº (13), enca
minándose a la conquista de nuevos Estados en Oriente. 

De regreso en Atenas y bajo la adoracicSn de Apolo 
Liceo funda "Bl Liceo", escuela que dirige durante doce 
años y rival muy prestigiosa deL.a Academia, hasta el -
siglo VI en que justiniano celoso de los conocimientos 
que se alcanzaban en estas eacuelo.s las manda clausurar •. 
Por impartir sus clases paseando por los jardines del -
Liceo fueron conocidos sus discípulos como "Peripat&ti
oos11. 

A la muerte de Alejandro, ea. movimiento antimaced~ 
nico y por los acontecimientos políticos interrumpe sus 
actividades y sale de Atenas, por la misma aousacicSn -
que tanto efecto habia tenido contra AnaxAgoras 1 ProtA
goras y S6crates, el crimen de impie.dad. Formal acusa
ción de rendir culto privado a la memoria de Hermias, -
su antiguo protector, por haberle erigido una estatua -
en el santuario de Delf os y por haberle compuesto un -
"pean", canto reli~ioso en su glorificacidn, protegido 
del Hierofante de Eleusis, segWi Dem6filo. 

Por no ser ateniense como Anaxágoras y Protágoras 
decidi6 ponerse a salvo, con la excusa que la tradici6n 
puso en sus labios: "no quiero que Atenas peque por ter 
cera vez o ontre.. la filosofía". (14) En el año 322 A. -
de c. victima de una dolencia g'strica muere a los 62 -
a.fios de edad, en Calois de Eu.bea cerca del lugar que lo 

(13) !lccr.cenr Sict.ee, L\lis.- lntrodv.cci611 r·l ;.'studio 11el 
Dl·r• cho. !1di t. J'f.rrue. llex. 
1979. Qllinta Bdio. p. 47. 

(J:.~~ Marias, Julian.- Histo1•ia de la Filosofia. P. 58. 



-45-

repudiaba. 

Plat6n y Arist6teles han sido los fi16sofos ~ril~-
gos que más han influido en el mundo occidenta.1 1 el y¡rJ; 
mero por el sentido idealista de ver las cosas y el oe
gundo por su forma real de expresar su pensamiento <1e -
las oienoias naturales y por su conocimiP.nto claro de -
lo oient!fico. 

Sus principales obras son de dos tipos: Libros es~ 
téricoa, que son a.puntes tomados por sus discípulos y -

dedicados a un amplio p~blico y Libros filos6ficoa o a
cromáticos dedicados en su mayor!a a toda la gente. Su 
mayor produoci6n fue de ciencias naturales, que dividio 
en: Teocráticas, Prácticas y Poéticas. La teor!a o con
templaoi6n es un modo de praxis, es también práctica, 

.no se oponen sino en. cuanto a la teor!a, es la praxis -
suprema a diferencia de lo que s6lo es practico, pero -
que no llega a ser te6rico. La oontemplaci6n, es la ac
tividad cuyo objeto y fin es ella misma. La praxis es -
una acci6n, una actividad, no una C('ªª externa al ac--
tuar, es superior por tener el fin en s!, por tanto su
ficiencia, la autarqufa tan estima.da para loe griegos. 
La poes!a, es la producci6n o fabricaci6n que tiene co
mo caracter!stica un fin distinto de ella misma. Es fun 
dador de la Lógica u Organon, instrumento que sirve pa
ra el firrn:e conocimiento de toda filosofía. 

Divide las ciencias teóricas en: Matemáticas, Fí-
sica y Meta.f!eica. Las ciencias practicas en: Btica, P~ 
lítica y Eoonom!a, que in.fluyeti en la vida individual y 
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social del hombre. Entre sus obras principales están: -
La Filoeof!n Primera o Metaf!sica. El Organon o L6gica 
TPM1icional. Psicología Racional o Del Alma. La Rtica -
a Nic6maoo. La Etica a Eudemo o Gran !doral. La Ret6rica 
o Leyes del Arte de Convencer. La Po~tica o Estudios S~ 
bre el Sentido de la Tragedia. La Conetituoi6n de Ate-
nas. Política y La Epica, cuya influencia llega hasta -
el siglo XVIII. 

De sus actividades filos6fioas destacan ciencias -
tan importantes como: 

La L6gioa o cienciR del bien organi~ar el pensa--
miento que denomina "Organon" o instrumento que sirve -
como base para todo conocimiento filos6fioo, creador de 
esta ciencia, cuyos conceptos siguen vigentes hasta ·~ 
nuestros d!ae. La Metafísica o Piloaofia Primera, trata 
del conocimiento natural del ente en cuanto a la esenw
cia de su ser. La Pilosof!a Seeun.daria que divide ens -
Pol!tica, donde aporta el análisis de los Estados con-
temporáneos y las ventajas del sistema autárquico grie
go. Conoce la democracia, la aristocracia, la·olig~
qu!a y la tiranía, as! mismo estudia los sistemas pol!
ticos de Creta, Esparta y Atenas, igualmente un sim1me
ro de constituciones. 

En eoonom!a proporciona el uso de la moneda, util! 
zada en el cambio meroantil, el beneficio de la esclavi 
tud para el poder econ6mico y el honor de ser esclavos 
en la ciudad griega, la propiedad y la divisi6n del tr~ 
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bajo, con la que disminuye el tiempo de elaboreci6n de 
los productos. Sostenía que la econom!a era la adquisi
ci6n de lo estrictamente necesario para la subsisténcia 
individual y además era la cienoin de las riquezA.s '! -

producto de la explotaoi6n de los recursos naturales, -
como: las minas, la caza, la pesca y la .ganadería. 

El Estado debería contar con un determinado número 
de habitantes. Puso de relieve las cualidades de la ra
z6n huma.na, como virtudes que tienden a alcanzar el -~ 
bien supremo a través de la sociedad, las identifica -
con Dios, como s_er supremo y absoluto "pensamiento del 
pensamiento", ente que origina. todo lo que existe en el 
universo y ser que no necesita la adhesi6n de algún o-
tro ente para producir movimiento en otros entes, por~
que contiene el acto y la potencia, la materia y la fo! 

.ma, en el cuerpo y e~piritu del hombre identifica a --
Dios. 

Aporta al pensamiento jurídico el concepto de jus
ticia, que divide en: Justicia uorrectiva, necesaria p~ 
ra el funcionamiento del Derecho Privado, y Justicia -
Distributiva, indispensable para el funcionamiento del 
Derecho Pdblico. 

Al hombre le fija condiciones necesarias para obt~ 
ner el bien y alcanzar la felicidad o "eudemonia" a la 
que aspira todo ser humano a través de la vida cont;em-
plutiva y satisface las necesj,dades de conocer la natu- · 
raleza, por medio de sue actividades sensibles e intel_!:. 
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gible. 

Por lo general y abstracto de sus regias, el dere
cho a6lo puede conseguir una justici~ incompleta en ca
sos concretos. Por lo tanto, en circunstancies ordina-
rias se prefiere el imperio de la ley a un gobierno de 
los hombres. 

Segd.n Arist6teles la justicia exige que "los i,gua
les sean tratados de manera igual", manifestando que -
los bienes terrenales sean distribuidos entre los ci~d~ 
danos proporcinnalmente a su m'rito, sefialando que el.
derecho debe mantener la justa distribuci6n de bienes -
contra toda clase de violaciones. A la justicia le co~ 
rresponde una funci6n die.tributiva y otra correctiva o 
retributiva. 

La justicia distributiva corresponde a las funcio
nes del legislador, asignando derechos publicos y priV!-
dos a los ciudadanos, que conforme a1 princioio de i-~· 
gualdad cada hombre debe recibir lo que le corres"Jonde, 
con relaci6n a su contribuci6n al bien comdn, señalando 
que deben darse cosas iguales a los iguales y cosas de
siguales a loe desiguales, de acuerdo a los meritos de 
cada quien. Esta igualdad es reli:'.tiva, y proporcionada 
'J no absoluta. 

La justicia correctiva o retributiva va de acuerdo 
con la distribuci6n de derechos, recompensas 1 cargos -
de los ciudadanos por la via legislativa, siendo la fu~ 
ci6n del derecho gar~tizar, proteger y mantener las -



-49-

distribucio~1es contra posibles ataques a la ley. '.!!al -
funci6n correctiva es administr:J.d.:i !_)or el Juez. 

Ambos tipos de justicia aspiran a una justa propor 
ci6n en la vida de la comunidad. Se;ún ~rist6telfs lti -
justicia es esencia, una especie de proporción, un tér
mino medio entre los dos extremos: exceso y defecto. 

Para Aristóteles la j1:.sticia correctiva es un tár
mino medio entre ganancia y p~rdida en los negocios pr! 
vados, la restauración de im equilibrio justo r::te desh~ 
ga las conf!ocuen:cias de un equilibrio. ·~al deEinici6n -
de justicia, como térrnir.o medio, es una de las más ira-
portantes contribuciones a la Teoría General del Jere-
cho. 

Presenta un pen~amiento político en el 1ue, les e~ 
peculaciones sobre un Estado ideal pasan a un se.:,1.mdo -
plano. Pare él, lo importante es investigar como el ho~ 
bre o el Estado concreto pueden realizar mejor su fin -
propio. Tal est•Jdio lo lleva a cabo desde dos :riuntos de 
vista; por un lado se encarga de estudiar los regimenes 
políticos existentes en r1ás de cien ciudades, de los -
que se conserva la Constituci6n de Atenas, pcr ~l eser! 
ta, además de realiznr estudios de gran importencia pa
ra el Derecho Positivo. Por otro lado realiza un cx2.men 
filoa6fico moral de los principios politicos, que en -
sus obras tituladas Política y "!?tica de ~icórn~co llegan 
hasta nuestros d!as. 
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"El hombre por naturaleza es un animal social" que 
para alcanzar sus fines materiales y espirituales nece
sita de una organizaci6n social, que lo auxilio y lo -
conduzca por los caminos de lo hUIJ\RnRmente posible, ba
jo Un régimen de justicir. social, que con orden lo lle
ve -a trav~s de la justicia y de la bondad- a conseguir 
sus principales objetivos. Además sosten!a, que el Est~ 
do tambián era producto de la naturaleza y de los idea
les diri.gidos a conseguir el bien corntin, por medio de -
la justicia absoluta, esos ideales son naturalmente a-
ceptables y que tienden a satisf~cer los fines de los -
gobernantes, que son desviaciones de los regímenes ant~ 
riores. 

En un r~gimen social se debe cuidar a los ciudada
nos de no violar las leyes, y para evitar esas violaci~ 
nea es indispensable saber cuando son susceptibles de -
ser cambiad2s, por estar en una organizaci6n social di
námica que provoca cambios en las leyes, las cnales se 
deben ir adecuando a la situaci6n concreta, justa y e-
quitativa de 1~ sociedad. 

Miguel Villero Toranzo en su Introducci6n al Estu
dio del Derecho, resume el pensamiento de Arist6telea a 
las siguientes notas: 

"l.- Inmutabilidad y Objetividad ciel Derecho Natu
ral, impreso y conocido en la naturaleza humana. 

2.- Fundamento del Derecho Positivo en el Natural, 
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ya que.la ciudad con su r~;-:imen propio, que podra 
diferir, es un derecho natural. 

3.- Mutabilidad de Justicia Legal -positiva- que -
no impide su obligatoriedad, y 

4·- Vinculaci6n especial de crida ciudadano con la 
ciudad -polis- concreta en que vi ve, prime i·e.rnente 
por naturaleza, con lo justo natural de la misma, 
en segundo lugar, con sus tre.diciones naci.ond¡;; y 

en tercer lugar, con sus leyes escri tasi•. (15) 

Con tal pensamiento, el principio de seguridcid ju
rídica presentado por S6crates en un plano personal y -
elevado por Plat6n a l<• categoría de principio filos6fi 
co, alcanzando su maxima expresión en el realismo moda
.re.do de Arist6teles, quien lo concreti .. a er, el sentido 
conservE:clor del derecho netnral. 

2.4.- San Agustín. 

Aurelio Agustín nacio el afio 354 en Tagaste, NÚrni
dia, provincia africana, hijo de fatricio, pagano cris
tiano y de Santa M6nica, canonizada después del naci~-
miento de su hijo Agustín, éste tuvo una hermana de no! 
bre Perpetua, superiora de un convento de Agustinas y -
un hermano de nombre Navigio. 

En Tagaste recibicS sus primer~·s ensef.2nze.s y la e
ducaci6n cristiana en su juventud, vivi6 una época tur-

(15) Viiioro Toranzo, Miguel.- Introducci6n al Zstudio 
del Derecho. Rditoriul -
P6rrua. Mexico 1980. p.-

34. 



-52-

bulenta y apasionada con su joven esclava, procrearon -
un hijo de nombre Adeodato que se llevo con él al aban
donarla, para continuar sus estudios en la Escuela de -
Manes en Cartago cerca de Madura. Se inicia en el Mani
queísmo, doctrina que sos tiene la. existencia de Dios y 
de un principio del mal en constante lucha; después de 
nueve años de estudio, p~acticas de ascetismo y magia -
adquiere la profesi6n de astr6logo que dejan vanas sus 
esperanzas, rompiendo con el maniqueísmo. 

Estudi6 a los autores clásicos: Ple.tcSn, Arist6te-
les, Virgilio, Apuleyo y la influencia de sus padres, -
ansioso por encontrar la verdad se dirige a Fausto, do~ 
tor maniqueo de paso por Cartago, quien no le responde 
racionalmente a sus planteamientos. 

Se traslada a Roma en compafiia de su madre, de pa
se en Milán imparte clases de ret6rica 1 astrolog!a y f ! 
losof:Ca. Con la lectura del Poema "Hortensius", el est.!: 
dio de Plotino y de Porfirio, con quienes discute y ri
valiza, se apro.O.ma cada vez más al cristianismo. Estu
dia a San Pablo y. a los Neoplat6nicos. Recibe el bauti
zo de m~nos de San Ambrosio, de regreso a Africa, antes 
de salir de Italia pierde a su m<idre y en Cartago muere 
su hijo. En Hipona es ordenado sacerdote y p,osteriormeE 
te consagrado obispo, muere en· agosto del 430, cuando -
l:;. ciudad es sitiada y entre¡p.da a le.s llamas por los -
bárb2-ros. 

En las obras de San Agustín encontramos influencie 
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del cristianismo y de eu constante búsqueda por la ver
dad, refugiándose en el hombre para alcanzar lfi verdad. 
Entre las obras de mayor influencia en el pensamiento -
occidental tenemos: Las Confesiones, narraci6n de las -
diferentes etapas de su vida y de las costumbres roma-
nas. La Ciudad de Dios, en la que describe un orden ce
lestial y otro terrenal, primera gran obra de li'ilosofía 
y de Teoría de la Historia. Otras obras de menor in··-··
fluenoia son: Contra loa Acadámicoe. Contra e1 Escepti
cismo. De Libero Arbitrio. Sobre la Libertad y El Pro-
blema del Mal. La Beata Vita. Acerca de la lelicidad. 
Soliloquios. De .Vera Religione y De Trinitate. 

San Agustín tnvo limitaciones para el conocimiento 
de las situaciones hist6ricae de su tiempo y escasa ac
tividad política, por vivir en una sociedad recientemeE 

.te romanizada y cris~ianizada, con ésta influencia des~ 
rroilo una mística B.~ntimental apegada a Dios, de ahí -

(!r 
la distinoi6n jurídica en l~ idea plat6nica de los des 
mundos, ya CJ.UE' según aqu~l, el orden jiJrÍdico es una -
creaoi6n natural, en la que existen el Derecho Ha.~~u:::-al. 

Primario, identificado con la Ciudad de Dios, que ~·a-

cías a eu influencia todo existe y todo ser hunr..r.o ne -
debe sacrificar para que ~l logre su finalidad; y El D~ 
recho Natural Sectmdario, como lo es lr. organizaci6n SE_ 

cial del hombre, quien pretende alcanzar los placeres -
mundanos, que desemboca en una imperfecta organizaci6n 
social, llena de vicios y de ~odo lo negativo tle la ci~ 
dad terrenal. 
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San Agustín propone que los hombrea tengr.n lo es-
trictamente necesario para satisfacer sus necesidades -
primordiales, ya que lo superfluo para unos hombres si! 
ve para satisfacer las indispen.snbles necesid&des de -
otros, es decir, que lo superfluo para unos es lo es~
triotamente necesario para otros, ante tal situaci6n no 
acepta la propiedad privada, en cambio si acepta que el 
orden jurídico es dado por un ser celestial en la vida 
terrenal, que por sus características es una especie -
del derecho natural. 

Influenciado de los postulados del Derecho Natural, 
según San Ag•~stín, el gobierno, el derecho, la propie-
dad y la civilizaci6n son producto del pecado. Le. igle
sia es el guardián de la Ley Eterna de Dios, la cual ~ 
puede interferir en la vida del hombre y en las instit~ 
ciones hijas del pecado cuando lo juzgue necesario. 

La iglesia mantiene una incondicionada soberanía 
sobre el Estado, que se justifica con la necesidad de -
mantener le paz, cuidar el orden entre los hombrea, de
fender y realizar sus postulados aplicando la Ley Terr! 
na o del Derecho Positivo, encargado de llenar las pet! 
ciones de la Ley Eterna. 

cuando las leyes contienen disposiciones contra.--
rias a la Ley de Dios, tales normas no son vigentes y -

no deben ser obedecidas. A pesar de loa esfuerzos por -
realizar los postulados de la Ley Terrena, ~ata no lo-
gra su perfecci6n. 

Subrayado propio. 
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San Agust:!n, sostuvo que la comunidad pol ftico. mun 
dana o "Civitas Terrena" eerá remplazada por La Ciudad 
de Dios o "Civitas Dei'', que es la comunidad de los cr!;_ 
ventes en la Ley de Dios Eterna. 

El Derecho Positivo tiene como función, tratar de 
satisfacer las dem:mdas de la. Ley Eterna, y si tiene -
disposiciones contrarias a la Ley de Dios, tales dispo
sicionos carecen de vigencia y no deben ser obedecidas. 

2.5.- Santo Tomás de Aquino. 

Nació el año 1225 en el Castillo de Rocass9ca, ce! 

ca de Nápoles. De familia poderosa entre las feudales, -
descendiente de los Condes de Aquino, quienes se opo--
n!an a que in . .i;resara a la orden de los dominicos, ya -
·que ambicionaban colocarlo como Abad de Monte Cassino, 
sin embargo inició sRs estudios en el convento Benedic
tino de Monte Cassino. 

En 1239 se dirigió a Nápoles parn cursur Las ~ii.etu 

Artes Liberales; El Trivium -Gramática, Ret6rica y Dia
léctica- y El Quadrivium -Aritm~tica, Geometría, Astro
nomía y Música- oon Pedro Iberno. En 1244 toma los habi 
tos de Santo Domineo. 

Pretende huir de la educación que le inculcPhan -.i 

sus familiares y se dirige a París, donde es secuestra
do por sus hermanos quienes lo reeresan a Rocasseca, y 
una vez que se enteran de sus fines se resignan a que -
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haga su voluntad, aceptando que vaya a París a estudiar 
lo que más le agra.a.e. En varias universidr.des de Europa 
llega a impartir clases, vive en Nápoles, de donde sale 
para asistir al segundo concilio de Lyon, convocado por 
Gregorio x, en el trayecto enferma y mucre el 7 de mar
zo de 1274 en Fossanova. 

Sus obras se dintinguen en: Pilos6ficas, de Siste
matize.ci6n Teol6gica y Comentarios a Arist6teles, en -
los que estudia y analiza el pensamiento del Este.giri ta. 
Sentencia de Pedro Lombardo -Pilosof!a del siglo XII-, 
Op~sculos, tratados breves de filosofía y teología. "De 
Ente Et Essencia11 , trabajo de juventud. "De Uni telec-·""t
tus11, de la unidad de la intelieencia. 11De Principio de 
Individuations". "De Régimen de Principium", Del Régi-
men de los Príncipes. "Las Quealibetales y Las Questio
nes Disputatae", "De Veritate", de la verdad. "De Pote!! 
tia", de la potencia, "De Anima", Del Alma, "De Malo", 
Del Mal. 

Tratados Teol6gicos: La Suma Contra nentiles, dir,! 
gida a la conversi~n de los infieles.. '\El Compendium -
Teologiae And Reginaldum". La Swna Teol6gica: A.- La N.§: 
·rnraleza de Dios, B.- Naturaleza y Consecuencias de las 
Acci11nes Humanas y c.- Acerca de Cristo y de.l Servicio 
que Presto al Mundo. 

Principal pensador de la alta edad media, desarro
lla un sistema mo~rquico democrático gobernado por la 
clasemedia, de influencia aristdtelica, sin intereses -
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extremos ya que las otras clases sociales sí los tienen; 
la clase medir. que BObierna tiene la obli(!aci6n de 0ori- -

servar la estabilidad política, con un sistema funJ.~'.dO -· 
en el Derecho Natural Rr.cional, en donde estl e1. orieen 
del orden universal que rige la raz~n de la conducta 
del hombre dirigida a obtener felic.idad a través del --

Bien Comi1n. 

En la monarquía, el titular se encarga de promulgar 
el orden jurídico y tiene a su cuidado la comunidad, 
con la ley que dicta la Razón de Dios. 

Hace una. de las más grandes aportaci·.1:es escolásti
cas al peusamiento filósofico y teológico universal, con 
La Suma Teol6gica, obra que se rige por el orden 212.:!::.<---

ral, y en ella señala que el leeislador es un ser omnip~ 
-tente quien regula s~t destino. Este orden incluye el or_! 
gen y la vida del hombre. Para alcanzar la perfección, -
con la teoría eudemonista de le. felicidad, identificada 
con Dios en el orden entablecido por su Recte Razón, co
mo su;:iremo Recºtor Universal. 

El hombre y la comunidad son creaciones de Dios, -
quien busca la felicidad de todos, de aqui la obligación 
del Esta.do de administrar y ordenar ju.:>tar.1ente a los ci~ 
dadanos, quienes le deben respeto y obediencia. 

Inicia con la Teoría Teológica N[:tural Haciomtl del 
Orden Universal, creada con la misericordia y bondad de 
Dios, como supremo gobernante del mundo. 
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La raz6n de Dios repercute en los ordenes natura-
lea, de donda uacen las diferentes leyes, entre las cu~ 
les encontramos: La Ley Divina como Ley Eterna, que a -
cada momento se va transiorr.iando, de ahí su imposible -
inmutabilid2d eterna. Por existir una ley natural que 
conserva su esencia en la evoluci6n y funcionamiento -
normativo. También la Ley Humana, al momento de regulE:.r 
J.a conducta del hombre se transforma en Ley Fositiva, -
que a su vez es una de las finalidades de la Ley Natu-
ral. El desarrollo de la legislaci6n divina y el desa~ 
rrollo de la conducta del hombre son fnemes de inspir_! 
ci6n de la Ley Divina. 

El Orden Jurídico tiene como finalidad éilcanzar la 
Felicidad y el Bienestar Com~n, fundando su 1egislaci6n 
en la Raz6n del Hombre. Santo Tomás no tiene una forma 
ideal de gobierno, pero con la influencia de Arist6te-
les se inclina por la Monarquía Democrática, como ya lo 
dijimos. 

Su pensamiento f ilos6fico y jur!dico lo inicia con 
la idea de un ser omnipotente, creador de la naturaleza 
y legislador supremo, encargado de conservar el orden y 

cuidar la evolución del universo. Para Santo Tomás, --
dios construye un r~gimen divino para los se_res vivos y 

los J.leva por el orden natural establecido, pretendien
do 1<.· perfecci6n, el bien común y la felicidad a través 
de la bondad y misericor·dia. 

Las Leves Divinas y Eternas se organizan en la na-
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turalcza y se manifiestan en loe:: seres viyos como ley -
"- ,,, 

positiva, por medio de los usos y 1 as ,c()stu..ÍJlbr','.s sqcial, 
mente aceptadas. 

La filosofía medieval alcanza su punto culminante 
con Santo Tomás, quien expresa lu necesidad de los ide~ 
les cristianos y de los hechos reales de la idea del D~ 
recho Natural Relativo. 

Todas las cuestiones jurídicas y políticas de San
to Tomás exponen la influencia de Aristóteles, a)licada 
a las doctrinas .evang~licas y de los padres de la igle
sia, las cuales representan un importante sistema del -
pensami•mto teoló&ico universal. 

Distingue las siguientes cuatro clases de leyes: 

l.- La Ley Eterna, que es la raz6n del gobierno -
del universo en el gobernante supremo. Es la divina sa
biduría que dirige todos los movimientos y acciones. del 
universo. Las cosas sujetas a la divina providencia son 
medidas y reguladas por la Ley Eterna, que en su int3-
gridad s6lo Dios conoce. 

2.- La Ley Natural, consiste en principios bastan
te generales y abstractos que se complementan con dire
cciones más particulares del hombre, otorgadas por Dios, 
funci6n que lleva a cabo la Ley Divina. 

).- La Ley Divina, es revelada por Dios a travás -
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de Las Sagradas Escrituras, plasmadas y recoddas en el 
anti.guo y nuevo testamento. 

4.- La Ley Humana, se define como: "una ordenaci6n 
de la raz6n para el bien comdn, promulgada por quien -
tiene el cuidado de la comunidad". (16) 

La Ley Humana es un acto de la voluntad dei. poder 
soberano del Estado y para ser ley debe estar conforme 
a la raz6n. Denomj.ne. justas a las normas jurídicas en-
camina·.'.as a conseguir el bien común del cuerpo pol!ti-
co. Considera que la autoridad civil es responsable an
te la iglesia de las cuestiones que se refieren a lo s~ 
brena tural y a la "Ley Eterna", que cuida de la iglesia. 
Sostiene que la Ley Natural es. expresi6n de la voluntad 
divina. 

2.6.- René Descartes. 

René Descartes, llamado Padre de la Filosofía Mo~ 
derna, naci6 en La Haya provincia de Turena el afio ~--
1596. Descendiente de una familia de juristas militares 
de clase acomo.da.da, a poco tiempo de su nacimiento mu-
ri6 su madre. Vive en el momento hist6rico en l!Ue la h!! 
manida.d se preocupa más por e1 estudio de las ciencias 
exactas, como las matemáticas y la 16gioa, que por las 
ciencias sociales como se había hecho desde la antigtte
dad. 

En 6sta época sobresalen hombres tan importantes -

(16) De Aquino, Santo Tomás.- Questi6n 90. Art. 4. Suma 
Teol6gica. Edit. Bspasa-
oalpe. Espaiia 1979. p.122 
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como: Kepler, Newton y Galileo, cuyo pensamiento cient.f 
fico influye en el desarrollo de les c:encias exactas. 
Descartes se inicia en el estudio de las matemáticas y 

del álgebra, con la combinaci6n de ambas crea la eeome
tr!a analítica y su sistema cartesiano. 

Desde los diez afios dP edad estudi6 en la escuela 
La Fleche, fwidada por los jesuitas, aprendi6 fundamen
tos de matemáticas y con ellos el deseo de encontrar 
una ciencia exacta, aplicable a todos los terrenos. 

En 1618 se .diriee a Holanda para continua~ su edu
cccci6n en baile, esgrima y equi tuci6n, después de estu
diar humanidades, ciencias y filosofía escolástica se -
dedica a viajar .. Y a escribir. En 1619 tuvo suef:os e;•. -
los que vislumbr6 el ideal de una ciencia rigurosa bas~ 

·da en las matemática~, se traslad6 a París para dedica! 
se a una vida de placer. Al comienzo de la zuerra de -
los treinta ños adopto la vida militar en el ejercito • 
imperial de Maximiliano de Ba~iera, bajo las ordenes de 
Mauricio Nassau contra los bohemios de ?edcrico V. 

Entre loa afios 1626 y 1628 vivi6 en París, postc-
riormente decide vivir en Holanda por más de veince a-
ños, donde víctima de pulmonía muere el 11 de Febero de 
1650. 

Inicia la i'ilosofía moderna, de ahí el sobre::or.:bre 
de Padre de la Filosofía Moderna, de na turalezi:. enferm.!_ 
za y contemplativa, motivo por el que se dedic6 gran --
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tiempo a la observaci6n filos6fica. 

Entre sus obras principales están: El Tratado del 
Mundo. Meditaciones Metafísicas d8 1641. Discurso del -
Método de 1637. Principios de la Filosofía de 1644. Tr~ 
t~'do de las Pasiones df:l Alua. 1649. La Inves"ti~ci6n de 
la Verdad. Conversaciones de Bunnan, a consecuencia de 
la amistad con Federico V, y Reglas para la Direcci6n 
del Espíritu de 1628. 

Realiza. estudios del método para el conocimiento, 
a partir de la duda universal crea su importante"méto-
do, no como el método esce~tico que duda nada más por -
dudar sin percibir ning&n fin cognoscitivo, sino como 
duda que aprende los conocimientos universales de la ~ 
turaleza sensible del hombre. 

Su m~todo lo inicia con el hombre, por ser el ~ni
co ser del que no se puede dudar su existencia, de don
de viene la frase: "Pienso, luego soy", que m~nifiesta 
la seQlridad de su exiete?l'lia de sí mismo, como funda-
mento principal de la sustancia pensante del oonooimie~ 
to; "el hombre que se encuentra en la sustancia extensa 
que es "el mundo", ambas creadas por la sustancia infi
nita y perfecta de Dios". 

Estas sustancias las encontramos en la naturaleza 
org¡lnica del hombre, como sustancia extensa y pensante 
como cuerpo y espíritu respectivwnente, con el fin de -
crear un principio en el inicio de su método, manifies-
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ta la seguridad de la existencia de algo y certeza del 
conocimiento del esp:!ri tu o del ser pens:.:i:1te en el Uni
verso. 

De acuerdo con las cuutro re~1as de su m~bcdo pre
tende obtener el conocimiento universal: 

A).- No admitir por verdadero lo que no se recono
ce con evidencia de ser tal, evitando cuidadosamente la 
precipitaci6n y la prevensi6n, y no aceptar en los jui
cios sino lo que se presenta al espíritu en forma tan 
clara y distinta. que no haya como ponerla en duda. PriB 
cipio de Evidencia. 

B).- Dividir cada una de las dificultades en tan-
tas partes se pueda y como convenga para resolver mejon. 
·Principio de Analisie. 

C).- Conducir ordenadamente los pensamientos, co-
menzando por los objetos más sencillos y más fáciles de 
conocer, gradualmente al conocimiento de los más coinpl_! 
cados, suponiendo un orden a11n en aquellos que no se -
precedañ los unos de los otros naturalmente. Principio 
de la S!nteeis. 

D).- Practicar revisiones o recuentos para ver que 
nada se omita. Principio de la Enumeraoi6n. 

Qu.e son los pasos a seguir para lograr su conocí-
miento verdadero y universal, como fines específicos de 
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su mhodo. 

Por su participaci6n en la guerra y sus constantes 
viajes, escribi6 poco acerca de la sociedad y de la mo
ral de su tiempo, en la tercera parte del Discurso del. 
Método titulada "Al~as Reglas de la ?~oral sacadas de 
éste Método", considera la actitud ética para vivir ha~ 
ta que ~a reformado su concepci6n filos6fica, que de
nomina Mora1 Provisional, que al igual que a su m~todo 
reduce a las siguientes cuatro máximas: 

l.- Obedecer las leyes y costumbres de donde deri-
va: 

a).- La creencia en Dios, y 

b).- No enajenar nunca la libertad. 

2.- Firmeza y Reaoluoidn de las decisioneR: 
a).- Vencer el arrepentimiento, 1 

b).- No invadir por la voluntad, el dominio de la 
inteligencia. 

3.- Autodominio, precisa a vencernos a nosotros ~ 
mismos antes que la fortuna y dominar nuestras 
pasi<1nes antes de sujetar al mundo en su orden 
ontoldgico. 

4.- Eleccidn de Profesidn, entre las diversas ocu
paciones de los hombres, sólo una le conviene 
a cada cual, elegirla es un deber inaoslaya-~ 
ble. 
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En ~sta dltima el hombrP. elige lo que preten-· 
de alcanzar, buscr.ndo los medios más adt~cuadoe para ob
tener sus objetivos por los que lucha, procesos indivi
duales suficientes en la familia y en la sociedad, lu-
chaa a las que se enfrenta el hombre para lograr sus m~ 
tas, influido de los diversos factores econ6micos, so-
ciales y políticos. 

Fue uno de los creadores del racionalismo y del --· 
idealismo, doctrinas opuestas una de la o·tra, creaci6n 
tan grande la del i<lealismo, a través de sus vínculos -
con los objetos.y con los demás seres inteligentes que 
integran el universo, como reflejo del pensamiento más 
puro del ser humano; en cambio el racionalismo, es la 
conducta re~lejada en la humanidad y en el libre albe-
drio del hombre en la sociedad, por tal motivo, los an! 

. mles son seres bruto.e que no trascienden porque carecen 
de la capacidad de ?ensar y de razonar. 

2.7.- Jorge Guillermo Federico Hegel. 

Naci6 el afio de 1780 en Stutgart, descendiente de 
una familia burguesa de ori.:,en suavo, es el máximo ex-
ponente del idealismo alemán; estudia filosofía, teolo
gía y todo saber cultural de su ~poca. Su obra es la e~ 
presi6n enciclcp~dica, su estilo difícil y abstracto se 
presta a diversas interpretaciones y oposiciones cianti 
ficas, es amigo íntimo de Schelling y !folderling. 

Es profesor en Franckfurt y Berna de 1793 a 1800, 



-66-

en 1801 docente privado en Jena; en 1807 publica su pr! 
mer obra tituladas "Fenomenología del Espíritu", de.da -
la situaci6n pol1tica en Alemania y para sobrevivir a -
su difícil situaci6n eoon6mica se coloca como redactor 
en un peri6dico de Bamberg; afios despu~s se traslada a 

Nuremberg como Rector del Gimnasio, ah! CQ~tra~ matrim~ 

nio y permanece hasta 1816, cuando es llamado por la u
niversidad de Berlín como profesor y posteriormente ll,2 
ga a ser rector de la misma, cargo que ooup6 hasta el -
d!a de su muerte, sucedida el d!a 14 de Noviembre de --
1831, a raiz de una epidemia de c6lera que azot6 Berlín. 
Public6 la "Enciclopedia de las Oiencias Pilos6ficas" y 
cimento las bases del idealismo. 

Sostiene que lo exietente en el mundo es producto 
de la evoluci6n hist6rica espiritual y de las ciencias 
del hombre, indispensable para crear el Retado que ga-~ 
rantice la libertad de la razdn a través de una Oonsti
tucidn. 

El Estado es producto de la razdn, de la libertad 
y de las circunstancias hiatdricas -las costumbres y -

las tradiciones- relativas a la sociedad, cuya finali~ 
dad es el Bien Oomi1n. Por medio del mundo ~tico se en-
cuentra organizado el orden social del Estado, quedando 
sus inte6I'antee subordinados a un sistema nórmativo de 
la raz6n, para lograr su libertad debe estar de acuerdo 
con lAs costumbres del gobierno. 

Ideología característica del Batado totalitario de 
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Adolfo Hitler, adoptado por el Nacional Socialismo Ale
mán del primer tercio de éste siglo. Considera al ~ata
do como la segunda naturaleza del hombre y a la farnilio 
como la primera forma de organizaci6n social. 

Concluye afirmando, que el Estado Etico debe estar 
adecuado a la conducta libre y razonable del hombre, 
quien está subordinado a las disposiciones jurídicas -
que dan origen al Estado totalitario de Federico El --
Grande en la Alemania Prusiana, que se identifica con -
su ideología. 

Hegel junto con P'ichte, pretendieron superar la -
filosofía individualista del Derecho de Kant, con una -
filoeof!a social, y para el primero, con una peculiari
dad consistente en la realidad del desarrollo dial~cti-

· co de la realizaci6n.del espíritu. 

La contradicci6n permanente pertenece a la ci~ncia 
del esp!ritu, cuyo desenvolvimiento se realiza a trav~s 
de una constante contradiccitSn. La Diálectica He-w~im1a 
consiste en, que el espíritu ab::::oluto y divino esta lJ.~ 
no de contTadicciones, de ahí que su desenvolvimiento -
siga un camino indirecto, en donde cada una de sus rea
lizaciones: la tesis que provoca su contraria, la antí
tesis fusionándose en una síntesis que a su vez provoca 
una nueva contradiccidn. En este proceso diáleotico, -
la tesis y la antítesis no se destruyen recíprocamente, 
sino que, ~s bien subsisten como "momentos" en el de-
eenvolvimiento del esp!ritu universal. 
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Bl tema de la filosofía de la comprensi6n intelec
tual de le época que se vive, por lo que es vana ilu--
si6n "la creencia de una filosofía que pueda ir más a-
llá de su perspectiva temporal". En su desenvolvimiento 
el esp!ritu se manifiesta en absoluto o universal, que 
comprende dentro de sí, el arte, la religi6n y la filo
sofía en el espíritu subjetivo, y en el esp!ritu subje
tivo del pueblo, a la filosofía del derecho, a la que -
principalmente le interesa lo primero. 

Es el primer fil6sofo que coloca como punto cen--
tra1 de su sistema, el reconocimiento del espíritu er1 -
la historia, recalcando en esa forma la importancia del 
mundo hist6rico. Conoce 'dni.oamente un espíritu que es -
en si mismo hist6rico, debido a que el espíritu divino 
s6lo en la historia adquiere concienoia de si mismo, en 
consecuencia Dios es inBlllanente al mundo. 

Con los fil6sofos iusnaturalistas comparti6 la i-
dea de que la raz6n era lo que gobernaba el mundo, pero 
la rez6n no era el concepto absoluto e inmutable de la 
BScuela del Derecho Natural, no creía en la existencia 
de leyes eternas e inmutables. 

En t>l sistema hegeliano la historia es porte.dora -
de la raz6n, que se descubre de modo diferente en las -
distintas épocas y su contenido cambia constantemente. 
La hueva idea que desarrollo de la evolucidn, es de --
gran importancia en la historia de la filosofía jur!di
ca, ya que las diferentes manifestaciones de la vida s~ 
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cial, incluso el derecho, son producto de un proceso dJ: 
námico de evoluci6n, que adopta una forma diálectica, -
mediante la sucesi6n de tesis, antitesis y sintesis. 

El esp:!ri tu establece una tesis que se conviP-r·te -
en una iden rectora de Wltl é!JOCtl determinada, contra. -
tal tesis se eleve una antítesis, de la lucha de ambas 
resulta una síntesis que tiene elementos de ambas y lRs 
reune en un plano más elevado, tal proceso se repite en 
infinide.d de ocasiones. 

Segdn Hegel la idea que existe en el desarrollo de 
la historia, es la realizaci6n de la libertad, mediante 
un proceso largo y dificultoso, en el que la raz6n no -
se puede discernir con facilidad, la "astucia de la ra
z6n11, que consiste en poner a su servicio todo, incluso 
·las obras del mal. 

Rn este proceso evolutivo cada naci6n tiene ium t!:: 
rea especifica, que después de haberla llevado a cí;.bo -

pierde su significado hist6rico; el 11esp!ri tu uni.v<'>r--
eal" ha trascendido de sus ideas e instituciones, y el 
destino le obliga a pasar sus antecedentes a otra na--
ci6n más joven y vigorosa. 

Por lo tanto, el espíritu universal a través de d! 
ferentes etapas busca una aspiraci6n primordial. Consi
deraba e.l Estado y al Derecho unidos inseparablemente, 
como loa instrumentos más notables para la. autorrealizE; 
ci6n de la libertad. 
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El Estado es "la realidod de lE' idea. moral" y la -
encarnncicSn de la raz6n, es le. síntesis de la voluntad 
colectiva y "objetiva". A su juicio, la libertad indiv! 
dual y el derecho s6lo pueden realizarse dentro del Es
tndo que debe reconocer al individuo una esfera libre, 
Barantizándole la propiedad, la libertad contractual y 
el derecho de rorman una familia. Bl individuo debe co~ 
aiderar como su más alto privilegio, ser miembro del !~ 
tado, al que servira fielmente por su propia y libre V,2 

luntad. El Estado y los ciudadanos deben perseguir una 
idea cultural común, de acuerdo con la etapa que vaya -
alcanzando el "espíritu universal"• 

Construye su filosofía del derecho sobre el espir! 
tu objetivo o espíritu del pueblo, que a su vez se dis
tribuye en le proceso diáleotioo en tres escalones del 
mundo ático: La Familia, La Sociedad Civil y !'l. Estado 
que cubre a los dos primeros. 

El. Estado es para Hegel una totalidad ~tica que a
bra za dentro de si a la moral y al derecho. El Retado -
es la suma, de la objetivacidn del espíritu universal -
en un pueblo determinado. Evidentemente que el espíritu 
universal esta sobre el espíritu del pueblo, pero como 
aquel sdlo puede actualizarse en ~ate, resulta decisivo 
al espíritu del pueblo. 

En el sistema hegeliano •l individuo desaparece en 
el Fstedo, ~ste posee "un derecho supremo sobre los Pª! 
tioularee", quienes por su parte tienen como deber más 
alto "ser miembros del Estado". Cada individuo debe di~ 
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poner de una esfera libre de acci6n, pero s6lo en, cuan
to son miembros del Estado adquieren "existencia. y mor~ 

lidad verdadera", además ee debe tener en cuenta que -
loe seres humanos son i1nicam.ante "momentos del Botado", 
pues los valores que concurren en la persona torian ou -
realiJad espiritual del Estado que no es concebido como 
un poder supraindividual, sino que vive en sus miembros. 

SefialcS que el hombre es libre, no como la focult.ad 
de actuar dentro del orden ético del mundo, .según su -
propio criterio, sino la liberaci6n de las limiteciones 
impuestas al ho~bre por sus ·propias pasiones, como esta 
liberacicSn sdlo puede lograrse integrándose a ~na comu
nidad nRcional, sostuvo que "la comunidad suprema es a 
la vez la libertad suprema", deduciendo que la comuni-
dad no es un límite, sino al contrario la ampliaci6n de 

.la libertad de los p~rticularea. 

No acept6 la existencia de un derecho natural li
mitador del Estado, manifestcS que sería un derec:ho a.be'
tracto y formal para todo individuo que vive en Dct:ado 
de aislamiento, al igual que la moral pura y de la mis
ma forma que ésta, queda revaeado y "absorvido" en el -
Estado. 

La. voluntad del Estado resulta ser la fuente suore . -
ma del derecho, de la que resulta que el derecho positi 
vo es un momento de la totalidad estatal. Sobre la vo-
luntad estatal no existe ninguna otra superior. El Est~ 
do es soberano absoluto. 
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El derecho internacional se convierte en derecho -
estatal, pues no se funda en una voluntad supranacional, 
sino que ee apoya en las diversas voluntades soberanas 
que lo crean, Los Estados están siempre por encima de -
los tratados. 

Un a6lo pueblo es el portador del espíritu univer
sal en cada 6poca de la historia, "el espíritu de loe -
restantes pueblos carece de derechos frente a ~111 • 

Para Hegel no existen principios jur!dicos funda-
mentales inmutables, el derecho es siempre hlst6rico y 
positivo, que concreta, determina y adquiere clarid~d -
en las leyes del Estado. Para la escuela hist6rica el -
derecho consuetudinario, cuyo origen y fundamento radi
ca en la conciencia popular, queda colocado sobre las -
leyes del Estado. 

El principal mlrito de Hegel conaisti6 en haber -
combatido la concepci6n individualista del derecho nat~ 
ral, colocando a la sociedad como punto central de la -
filosofía del derecho. De acuerdo con esta concepcidn, 
el hombre desaparece en el Estado, lo que trae como ººB 
secuencia que no se le reconozca ninguno de los "dere-
chos inviolables del hombre", 

Es determinante la proyecoi6n fiios6fica de Hegel 
sobre el siglo XX, porque las formas radicales del Est~ 
do Moderno, comunista y facista o nazi, ee inspiran en 
¡;u pensamiento. 
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En el prólogo de su ?ilosof!a del Derecho, tiene -
como base d~ su: pensamiento el principio ~ue señala: -
"todo lo racional es real y todo lo real es racional", 
con lo que pretende superar el enfrentamiento entre el 
positivismo y el racionalismo. Existe identidad entre 
lo real y lo racional., si lo primero ~sta gobernado por 
las ideas o expresi6n de una idea, el dualismo se disi
pa .y el mundo real no es otra cosa que el espíritu y el 
resultado de la evolución de la idea que pasa del espi
ritu subjetivo -sean las personas humanas- a¡ esp:!r.~ tu 
objetivo -encargado en el Estado-, para llegar a la dl
tima etapa de la evoluci6n del espíritu absoluto: Dios. 

La evoluci6n entre estos, es producto del proc~so 
del desarrollo de las ideas diálecticas y que, como to
dos los procesos hegelianos, asume tres estados: tesis, 
antítesis y sintesis, 

El derecho forma parte del espíritu objetivo en su 
maxima expresión del Estado como "la realidad de l:t i-

dea ~tica", por esto, la forma maxima de libertad se ~E 
cuentra en el Retado que debe considerarse libre, ex~rft 

eado en una auténtica libertad que no esta sujeta a li
mitaciones y beneficios de las manifestaciones inferio
res del espíritu, sino que actua por si s6lo, 

Por lo general sostiene que: "el derecho es la li
bertad general como idea" y tal libertad es 1111 atributo 
del espíritu objetivo, por ser el Estado libre y fuente 
de inspiración suprP.ma del Derecho. 
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Además sostiene que no existe derecho natural que 
limite la acción del Estado, porque todo der~cho es --
siempre histórico, positivo y estatal, características 
ciue hacen la diferencia de la escuela hist6rica, cue .le 
dan especial iT'!pot'tuncia al derecho consuetudinario y -

~ste como exr::-esi6n del espíritu !JOpular que se encuen
tra sobre las leyes del Estado. 

Despuás de la muerte de Hegel se proth.toe una rupt~ 
ra entre sus discípulos, (!Ue provoca J.a aP.ar.ici6n del -
hegelianismo de derecha y el hegelianismo de iz;:ui:•rda, 
el primero tiene especiai ~nfaeis en la exalt: ci6n del 
Estado que desemboca en el nazismo alemán y en el faci~ 
mo italiano, donde destaca Gievani Gentile (1875-1944); 
el segundo, conserva e1 principio diálectico de la his
toria, abandonando su connotación idealista, pero adop-

· ta una interpretación materialista que se inicia con -
Ludwuing Feuerbach (1804-1872) y adquiere mayor relevaE 
cia en Ca:t-los Marx (1818-1883) y b'ederico Engels (1320-
1895 ). 

2.8.- Manuel Kant. 

Kant nació el af.o de 1724 en KBenisberg, Prusia, -
de familia humilde, su vida austera y metódica la cons~ 
gro a la ciencia, a la filosofía, a la enseñanza, a la 
reflexi6n y a la publicaci6n de uno de los mls orieina
les sistemas filos6ficos. Educado bajo el rigorismo pi_~ 

tista, secta protestante muy cercana al puritanismo, -a 
la que pertenecia su madre. Kant, muri6 en 1804. 
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Estudi6 f!sica9 matemáticas y teología en la Uni-
versidad de KHenisberg, de la que tiempo después fue -
preceptor, y con su viua de intensos estudios llego a -
ser preceptor de casi todas las me.teriales sociales co
mo: L6gica, Etica, Filosofía, Matemáticas, Física y An
tropolog!a. A partir de 1797 fue rector de la misma Un~ 
versidad que lo habia tenido como estudiante y precep-
tor. 

En su obra filos6fica existen dos periodos impor-
tnntes, el primero con: Kl ~ratado de Igne -Sobre el -
Fuego-, La Historia Natural General 1 Teoría de loa Ci! 
los, con la que se adelanta a la teoría nebular del ae
tronomo Laplace. 

El dnica fundamento posible para demostrar la exi! 
tencia de Dios; Observaciones Acerca de lo Bueno y lo -
Sublime. 

En el segw1do periodo encontran:os: La Critica de -
la Raz6n Pura; Tecr!a iel Conocimiento de 1781; Critica 
del Juicio -Estética- 1793; Los Proleg6menoe a toda Me
tafísica Futura¡ Metafísica de las Costumbres -Tratado 
sobre la Religi6n dentro de loe Límites de la Raz6n- y 
Tratado Sobre la Paz Perpetua. 

Consideraba la libertad como ún darecho innato y 

natural del individuo, tal derecho comprendía la idea -
de una igualdad formal que postula la total independen
cia del hombre. 
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La dignidad del hombre exiBe que nadie utilice a -
otro como medio para alcanzar sus propios objetivos, ya 
que todo hombre tiene que ser tratado como un fin en sí 
mismo; consideraba la libertad como un atributo·eaen-~ 
cial del derecho, que defini6 como: "el conjunto de co~ 

diciones bajo las cuales el arbitrio d~ un individuo -
puede coexistir con el arbitrio de otro, bajo una ley -
general de libertad". Bsto quiere decir que puede coe-
xistir bajo una determinada norma universal, la liber-
tad de una persona con la libertad de otra persona. 

Por lo que respecta a la Teoría del Estado, recon~ 
ci6 que El Contrato Social era un postulado de la raz6n, 
que consideraba una hip6tesis no demostrada desde el -
punto de vista hist6rico; ·considere.be. al Estado como -
"una uni6n de una pluralidad de hombres bajo leyes jur! 
dicas" que tiene como función garantizar el cumplimien
to del derecho, y sin necesidad no debe intervenir en -
las actividades de los hombree, lo único que debe hacer 
es garantizar el goce de los derechos del hombre. 

Para impedir un r6gimen despótico el poder legisl! 
tivo debe estar separado del poder ejecutivo, ya que la 
voluntad del poder legislativo reside en el pueblo y no 
debe afectar a ninguno de sus integrantes. ~ta volun-
tad general será garantizada por el Derecho Natural. 

Kant sostuvo el principio de eepar~ci6n de poderes; 
reconoci~ la existencia de un poder judicial junto al -
legislativo 1 al ejecutivo, no atribuía ningán derecho 
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al poder judicial para axe.minar la velidez de la. legis
laci6n, '6.nicamente el derecho positivo le atribuía la -
coacci6n. 

Es considerado como uno de los autores que garant! 
zan el sostenimi~nto del derecho natural con l:~ volun-
tad de una mayoría legislativa, afirm6 que el derecho -
solamente se ocupa de actos externos y no de los moti-
vos que los conducen a ellos, tal derecho requiere una 
conformidad externa con lns normas esta~lecidas en la -
vida social, motivadas por las amenazas de la coacción 
que tiene el de~echo. Por otro lado, la moralidad que -
exi~e que una norma jur!dica sea contemplada por un sen 
tido del deber ético y no dnicamente por medio de la -
coacci6n externa, de tal forma que la moral exige que -
el e6lo motivo de un acto sea el sencimiento del deber, 

.ya que el derecho admite motivos diferentes de la idoa 
del deber moral. 

Esta teoría sostiene que el derecho pertenece el -
dominio de la acci6n exteI'na, en tanto que la moral:i.de.d 
pertenece al mundo de la vida intima del individuo. 

Al igual que Fichte consideraba al derecho como un 
medio para la existencia de la libertad de un erupo de 
personas, porque ~eta s6lo es posible cuando todo indi
viduo libre reconoce una libertad análoga a otras pers~ 
nas. Nadie puede tener libertad si no se le concede en 
forma análoga a otras personas. 
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Kant bas6 su filosofía en el análisis de la auton2 
mía de la voluntad del hombre, por medio de su impe"'at,& 
vo oateg6rico del Ser, que funda la buena voluntad, que 
se rige.por medio de la hip6teois del respeto que le d! 
ben los ciudadanos a la ley, con hechos apriori del in
dividuo que establecen esos imperativos categ6rioos que 
describen los actos que el hombre debe realizar. 

Influenciado por la "Voluntad General" de Juan Ja

cobo Rousseau, Kant sostuvo como sistema pol!tico ideal 
"La Democracia Libex·al", con el imperativo de la "VolUE 
tad Pura" del hombre, as! mismo en su vida tuvieron im
portante infiuencia La Independencia de loa Estados Un! 
dos de Norte~erica -1778- y La Revoluci6n lranceaa -11 
89-, esenc.iales para la expresi6n del razonamiento de .., 
su sistema ideal, que consideraba ade'OUado. Hechos que 
postularon los objetivos fundamentales de las Liberta-
des Humanas y Los Beneficios Sociales a trav~s de sus -
planteamientos universales de fraternidad, iBUaldad y -

libertad, que forman parte de los derechos sociales del 
hombre. Ambos hecnos trascendentales en la historia de 
la humanidad y en la ideología de Kant, que es de lae·
mejores y más amplias que han existido en el desarrollo 
~tíco del hombre. 

Con su donoucta moral sobrepone el interés univer
sal al interés individual, que tiene como finalidad al
can?.ar la felicidad individual sin afectar la felicidad 
de los dem~s; aonsidera la conducta del hombre como los 
sentimientos y actos !Sptimos de los hechos socinles en 
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la comunidad; que dan origen a sus máximas de la auton2 
m!a de ln voluntad del hombre, con el imperativo hipot! 
tico del deber ser del hombre: "Obra s61o se,sún una má
xima tal, que pueda querer al mismo tiempo que se oon-
vierta en ley universal", su fin::üidad es la valicle:z -
universal y la cnli::ltid humana de la conducta: 11 0bru Lle 
tal modo que uses a la hu.~anidad de tu persona en cual
quier otro, siempre con un fin, nunca simplemente como 
un medio", "Obra de tal modo que tu máxima pueda valer 
siempre al mismo tiempo como un principio de una lesis
laci6n universal"; máximas expresadas en la "CriticE'. de 
la Raz6n Pr~ctioa". 

Hace importantes aportaciones al mundo de la ~tice, 
tomando como punto de partida al hombre individual en -
la elaboraci6n del sistema moral, que con el formalismo 

.apriori tiene la vol~tad de elegir los actos sensibles 
que loe conduzcan a su forma de actucr, de acuerdo con 
la boñdad·y con el bien comi1n. 

En loa preceptos antes mencionados exit;te m1 i:l .j ~~1-

plar contenido ideal, reflejo de la personalifü•d de ···•!" 

Kant, con loa que aporta la positivizaci6n de los con-
ceptos normativos al derecho, en la vigencia y certeza 
de aplicAci6n en la sociedad, prescritos por las dife-
rentes conductas humanas que proporcionan la concienci~ 
del hombre al pensamiento universal representada por el 
individuo y encargado al Estado el cuidado de los inte
reses y de preservar el orden social. 
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2.9.- Oarlos ~arx. 

Naci6 el 5 de mo,yo de 1818 en Tráveris, ciudad de 
ln Prusia Rcnana. De familia acaudale.da. y culta, su pa
dre abogado judío que se convirti6 al protestantismo en 
1824. Después d.e cursar el ba.chillerato se rnatricul6 en 
las carrera.a de Derecho, Historia y t'ilosoffo en las -
Universidades de Boon y de Berlín. Con la intensi6n de 
ser catedrático se traslad6 a Boon, ~ero la política -
reaccionaria del e:;obierno alemán le obligaron a renun-
ciar de lo. c¡¡rrera a.c<;d~1:1ica. 

En 1843 contrajo matrimonio con una amiga de la in 
fancia Jenny von Westphalm, con quien se habi6 prometi
do desde estudiante. En septiembre de 1844 en Paria pa
s6 unos días con su a.migo intimo ?ederico Engela, con -
quien se afilia a una sociedad de propaganda comunista 
con la ~ue partici~a activH.m~nte en el se511ndo congreso 
celebrado en Londres, en noviembre de 1847, por encargo 
de ~sta sociedr.d redflctaron Fl ftlanifieeto del Partido -
Co"7:unista, que vi6 la luz en febrero de 1848, tiempo en 
que estalla la revoluci6n y son expulsados de B~lgica -
por ser considerados revolucionarios peligrosos. • 

Despu~s de la revoluci6n se traslade a Colonia y -
publica Le Gaceta del Rhin, de la que fue redactor en -
jefe del lo. de Junio de 1848 al 19 de Mayo de 1849. 

Triunfante la contrurevoluci6n, lo absuelven los -
tribunales el 9 de febrero de 1849. Despu~s de la mani-
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festaci6n de junio de 1849 es nu.;vamente cx¡ml.::a.:1.o de -
París y se traslada a Londres, en donde muere su mujer 
el 2 de Diciembre de 1881 y el 14 de Marzo de 13;:,3 mue
re Carlos Marx. 

Entre sus obras más importantes estf..n: M8Jmscritos 
Econ6micos y Filos6ficos de 1844. Tesis sobre Feuerbach 
de 1845. Miseria de la Filosofía "Respuesta a la Filoso 
fía de la Miseria" de Prohudon de 1847. Manifiesto dal 
Partido Comunista, en co1aboraci6n con Engels de 1848. 
El Capital de 1867. Crítica de la Economía Política, en 
su primer volumen, con dos volúmenes p6stumos. 

Consideraba. que el orden jur!clico y el régimen po
lítico se reg!e.n por la superestructura de las fuerzas 
econ6micas, ya que ls forma de produoci6n ésta en manos 

·de las ole.ses social.es econ6micamente poclerose.s, por lo 
tanto, el derecho es una instituci6n creada para su be
heficio y con la pol!tica econ6mica logra eran hee:er.io-
n!a en los sistem~s políticos de gobierno. 

Entre el sisi,ema filos6fico de Heeel y de l\1nrx e-·-· 
xiste un punto de vista opuesto, el primero señale. que 
las ideas forman las condiciones materiales de 1~ vida, 
y Marx menciona que las condiciones materiales de la v1 
da forman el desarrollo de las ideas, de acuerdo u las 
situaciones materiales e hist6ricas que SE eXpresan en 
las instituciones creadas, denominada por el C.erecho -
como "Materie.lismo Hist6rico", basando sus actividr.dc;s 
en la producci6n, distribuci6n y consuno de productos -
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agrícolas e industriales del grupo social. 

En escritos DOSteriores 1ederico Engels, sucesor -
de esta doctrina, admite que en sus ~ostulados sobrest! 
maron las formo.s econ6micas, ya que éstas tienen la ne
cesidad de o.poyarse riutm:u::ente con el orden jurídico, -
para formalizar los sistemas de producci6n y lograr una 
estabilidad qu.e funde los procesos de CE'Jnbio y satisfa
gan las necesidades del Estado. 

Sostiene que el Estado tiene sus actividades dete! 
minadas por la situaci6n hist6rica; y el derecho es la 
i11stituci6n creado. por el espíritu del hombre integran
te del Estado, sometido a las necesidades econ6micas y 
culturales que están o.l servicio de la c1::se social ec,2_ 
n6micamente poderosa en el siste.ma de producci6n. 

Marx propone como soluci6n un sistema comunista, -
en el que estén prohibidos el derecho y el poder del E~ 
tado parr, restringir las facultades de los ciudadanos; 
que de acuerdo con los adelantos culturales y el siste
ma de producci6n el hombre alcance mayor Libertad, para 
que t:1 :!atado se encargue 11nicamente de dirigir las ac
tivilades individuales, con el fin de conseeuir mayores 
beneficios sociales. 

Con cierta importancia en el sistema de producci6n 
creador de instituciones que dirigen su destino, las -
cuales se rigen por el dominio de la clase explotada s~ 
bre los medios de producci6n, como parte importante del 



-83-

sistema socialista, ~ara que exista un absoluto dominio 
sobre los medios de produoci6n por el Estado y éste le 
otorgue al ciudadano el v.oceso al sistema de producción 
socialista, que por los fines básicos de los ciud::i.d:·nos 
Marx consideraba muy superior al sis~ema capitalista. 

Y en éste caso, el ciudade.no adquiere un nivel su
perior de conciencio. y no necesite de un sistema norma
tivo que le restrinja sus derechos básicos, ya que ~ste 

sistema satisface sus necesidades indispensables y no -
precisa de ser obligado a no realizar las conductas pr~ 
bibidas o antisociales, por no existir y no estar obli
do a realizo.rlas, toda vez que no habrían carencias so
ciales, ni miserias, y en cambio si tendrían los medios 
suficientes para combatir esas carencias sociales y pa
ra satisfacer sus minimas necesidades. 

Como en el caso mencionado no es probable que exi~ 
tan la miseria, el robo y otras conductas antisociales 
para satisfacer sus necesidades humanas, porque el sis
tema de producci6n al ser capaz de cubrir sus requeri-
mientos, no existirán conductas antisociales que entor
pezcan el funcionamiento del Estado y ~ate llilicamente 
será administrador de loa bienes de producci6n. Y esta
rá formado por Wl selecto grupo de hombres encargados -
de administrar y organizar las formas de producci6n, e
vitando caer bajo un régimen policía. 

2.10.- Teorías del Valor. 
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El concepto de teoría lo encontramos en el Diccio
nario de Filosofía de Nicol~s Abbagnano, quien seflala: 
"se denomina teor!a a un conjunto de reelas tambi~n --
prácticas, cuando son pensadas como princinios genera-
les y se hace abstracci6n de una. cantidad de condicio-
nes, sin embargo, tiene influencia necesaria en su apl! 
oaci6n". (17) 

Para nosotros, teor!a es el punto da vista eosteni 
do a trav~s de un conocimiento particular, con fines ª! 
pec!ficos importantes, como es el caso de las teor!as -
del valor que pretendemos estudiar. 

El concepto de valor viene del griego Axioe: digno 
o apreciable y la teor!a encargada de estudiarlo es la 
axiolog!ai palabra que viene de los vocablos griegos, 
Axios y Logos, que significan estudio de los valioso. 

Esta teoría se inicio como tal a mitad del siglo 
XIX, en Aleme.nia, con autores de la importancia de Ped~ 
rico l'liet~sche, quien fue de los primeros que empleé la 
idea de valor en forma filos6fica y, a trav~s del sent! 
miento vitalista de loe valores, sostenia que cuando el 
hombre alcanzaba los valores terminaba con ellos y para 
loerar sus metas posteriores, oreaba nuevos valores. -
Fundamento que airvi6 para escritos y doctrinas poate-
riores. 

La axiolog!a estudia el valor; el de los objetos -
mediante las doctrinas objetivas y el de los sujetos --

(17).- Abtagnano, Nicolás.- Diccionario de ~ilosof!a. -
Edit. FCE. Mexico 1982. 
p.1127. 



por la posici6n subjetiva. Ambas son importal"xes para -
el desarrollo de éste trabajo, que tiene como fin prin
cipal conocer, tanto las cualidades de los objetos como 
las neccsid2des de los sujetos. 

En la époc'.. primitiva el hombre se interesó por CE, 

nacer el universo, encamin6 sus conocimientos a los ob
jetos que le sorprend!an o le causaban extrañeza por -
sus cuHlidades y caracter!sticas. Esta teoría orcaniza
de., se inici6 en la cultura griega con las doctrinas -
cosmoló~icas, as! llamadas por estar precise.r.iente rela
cionadas con los. elementos del cosmos. 

El Hombre siempre se ha enfrentado a infinidad de 
contratiempos ~ara lograr sobrevivir en el mundo, y a -
partir de la época primitiva ha luchado por aobreponer

·ae a los fen6menos nuturalea -ataques de los animalPs -
salvajes, inclemencias de la. naturaleza, etc,-, por t2.l 
motivo tuvo necesidad de asegurarse y facilitarse sus -
objetivos, crec.ndo los utensilios indispensables l1::rn -
su subsistencia. De lo primero que invento fue el V!Jf;t2=_ 
do, que elaboró con los follajes y las pieles de los -
animales salvajes, para protegerse de los fenómenos na
turales, como el frio y la lluvia; también busc6 la for 
ma de alimentarse a través de la recolección de rrutos, 
de la pesca y de la caza de animales. 

Ante la necesidacl de ccnocer lns carac·terbticas -
de los elementos que el hombro encontraba a su alrede-
dor; ae;ua, aire, fue~o y en general todo lo que integga 



-86-

el universo y con el objeto de satisfacer sus necesida
des b~sicas, hizo de la filosofía una ciencia que le a~ 
yudara a resolver tales cuestiones, proporcionándole -
las respuestas necesarias para resolver sus problemas -
más agobie:.ntes. 

Desde los inicios del pensamiento filos6fico el -
hombre se inquietó por conocer los diferentes vínculos 
con ~l mundo, originando as! la idea ñe valor. Que la -
mn:ror !Jnrte de las veces se identific6 con lo 11til y -

con el inter~s. 

Del intercambio de experiencias y oponiones, surgen 
los criterios de bcndad, de belleza y de justiciu que -
dieron pauta a que paulatinamente se forjara un concep
to de V!:!lor como virt;ud humana. 

Desde los inicios de la cultura, el hombre ha est~ 
do en rele.ción constante con sus semejantes y con los -
objetos del universo, hacia quienes tiene actitudes no 
indif P.rentes. 

A partir de esos inicios el h1.mbre ha hecf:o impor
tantes aportaciones a la evoluci6n social, creando di-
ferentes conceptos como: el de belleza, el de bondad, -
el de justicia y el de virtud, que son lo que ma~or --
trascendencia tienen en el desarrollo ~el hombre. En -
otras oc~siones se alej6 de los objetos, ante el temor 
de lo desconocido o del dolor recibió.o. 
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Por medio de sue experiencias con otros hombres, -
con lRs cosas y con la naturaleza sur,r,e el cuestiona--

miento de sus "relflci.ones importantes", por tal moti.va 1 

los primeros pen$adl1res occidentales buscanon el ori¡¡en 

del universo en los elementos que les rodeaban. Poste--· 
riormeute se interesaron por su disposici6n social para 
satisfacer esas dudas y ya lueeo buscaron en el hc111bre 

mismo la respuesta. 

Unn vez que el hombre adquiri6 conciencia de su -
ser y de la existencia de los objetos mat,eriales en el 

universo, naci6 su inquietud por conocer el origen y fi 
nalidad de su existencia, además de la razón de los ob

jetos q~e lo rodeaban. 

El mundo de los valores se ori~~ina con lfl filoso-

·f!a, ella se interesa por conocer y estudiar todo lo -
que forma el universo: el hombre, la mi.turaleza, los 02 
jetos materiales e ideales y los valores que son c:c.nce2 

tos "no indiferentes" en el mundo. Es el hombre r._tcien e 
través de sus cualillades, vivencias y exrieriencü:.(' ce.:p

ta la esencia de lo que le causa esa "no inC.if'ercmci;;:.". 

En este caso, el valor se puede dar de las si~ieE 

tes formas: como una relación importante entre indivi-

duos o bien como la relación que existe de una perHona 

con una cosa. Das cuestiones humanHs que motivan inte-

r6e, deseo o ple.car adquieren relP.vancia en lFi. vHa. -

También puede ser que sus necesidades est~n íntimamente 

vinculadas con las cualidades de l.os objetos: tamAfio, -
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color o forma, o bien, con los sentimientos de las per
sonas. 

Por lo tanto, entendemos que el vulor adquiere si~ 
nificaci6n por las necesidades del hombre, por las cua
lidades de los objetos y por las relaciones entre ellos, 
de ahí la importancia de la relaci6n Hombre-Objeto. 

Los primeros pensadores, buscaron con respecto a -
los valores inherentes al hombre, el origen de loe ac-
tos humanos en los elementos naturales. Posteriormente 
en el desarrollo primordial de estos conceptos, los au
tores clásicos griegos del siglo IV A. de o. sostuvie-
ron que la raíz de lo importante para el hombre se en-
contraba en su interior. Con ello pretendían satisfacer 
sus necesidades de conocer. Bntre las ideas más releva:! 
tes encontramos: la bondad en S6crates, la belleza en -
Plat6n y la Justicia en Arist6teles. 

Posteriormente en Roma, Cicer6n remarca la prima-
cía de la Justicia. En la época medieval el hombre bu.s
ed satisfacer sus necesidades espirituales, identifica.:! 
do todos sus actos con hechos naturales ordenados por -
seres omnipotentes e ideales, oreados por el mismo hom
bre. El pensador que sobresali6 en ésta época fue Santo 
Tomás de Aquino, quien tuvo como directriz la idea de -
Dios. 

A fines de lci edad media, hubo quienes identifica
ron el valor con los adelantos científicos y tecnol6gi-
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coa. Por tal motivo, las matemáticas y la física logra
ron gran adelanto como ciencias exactas. 

En los tiempos modernos renace el interés por el -
hombre y por ~a naturaleza, cuestiones que h~.b!an teni
do gran auge en la ürecia Oláéica. 

Los primeros autores que hablaron del concepto de 
valor fueron los pensadores economistas David Ricardo y 

Adam Smith, en el siglo XVIII, quienes lo usaron como -
valor de uso y valor de cambio, tom!Úldolo como uno de -
los temas principales en el desarrollo de sus doctri--
nas economicas. 

OOffiO ya dijimos, la idea de valor es tan antigua -
como la filosofía. B'lla mueve a los más destacados pen

.sadores en la obtenc~6n del conocimiento, tanto por me
dio de los objetos estudindos en sí; como a tll!'l.vés de -
la observaci6n humana de la conducta individual como de 
la social. 

Ante sus multiples necesidades, el hombre cred di
versas instituciones como la familia y el Estado, entre 
otras, como los auxiliares que más activamente le han -
servido para organizarce, gracias a los adelantos cult~ 
ralee, y para conseguir sus metas •no indiferentes' en 
la sociedad. 

Pilos6ficamcnte el concepto de valor es de uso re
ciente. De los primeros autores que utilizaron tal con-
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cepto, en lugar de las ideas tradicionales, fueron Her-· 
man Lotfá y Federico Niet~sche en Alemania el siglo pa
sado. 

!l. concepto de valor lo encontramos descrito por -
Adolfo Sánchez Vázquez, en su Btica, en la que sefiala: 
"El valor no lo poseen los objetos de por si, sino que 
estos lo adquieren gracias a su relación con el hombre 
como ser social. Pero los objetos, a su vez, sólo pue-
den ser valiosos cuando estdn dotados efectivamente de 
ciertas propiedades". (18) 

De lo anterior concebimos a las dos teoriaa funda
mentaxes en el mundo de la axiología, la subjetiva 1 la 
objetiva •. La primera sostiene que no ha.y objeto valioso 
sin sujeto, o sea, que no hay valores en si, sino en r~ 
laci6n con el sujeto. Y la segunda sostiene que ha.y· ob
jetos valiosos en sí, es decir, que existen al mareen -
del sujeto. 

Por lo tanto, si las cosas son valioso$ de por si, 
¿Porqué valen?, valen porque el hombre como sujeto las 
desea, en este caso sería el deseo, la necesidad o el -
in~erés lo que confiere valor a las cosas; de ser asi -
el valor ser!a puramente subjetivo. Tal ea l.a tesis del 
subjetivismo axiol6gico que reduce el valor de un obje
to a un estado psíquico o subjetivo o Únicamente a una 

vivencic personal. De acuerdo con esta posici6n el va-
lor es subjetivo porque necesita de la existencia de -
las relaciones psíquicas del sujeto individual, con las 

{18) Stnchez VáZ'.}Uez, Adolfo.- Rtica. Editorial "rijal
bo. Mexico 1979. p.118. 
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cuales se identifica el deseo, el agrado y el interés, 
como lo mejor y ti&to a 8U vez como lo más valicso, 

En tal caso el subjetivismo traslada el valor del
objeto al sujeto y lo hace depender del modo como es a
fectado por la presencia del objeto. Esta teoría tiene 
raz6n al sostener que no hay objeto valioso de por sí, 
al margen de toda relaci6n con un sujeto que valora; -
pero. se equivoca al descartar por completo las propied~ 
des del objeto -ya sean naturales o creadas por el hom
bre- que pueden provocar la actitud valorativa del suj! 
to, sus exponent.es principales son: Ralph Barton Ferry 
y Bertrand Russell. 

El objetivismo axio16gico, en cambio, sostiene que 
el valor existe independientemente de una conciencia v~ 

·lorativa o del sujeto que valora, se· argumenta c:ue el -
valor es anterior a la valoraci6n; es como la percep--
ci<Sn y el objeto percibido, la percepci6n no cree. el o~ 
jeto sino que lo capta, sosteniendo que si no ei:: <J. ho!!! 
bre el que da valor a le.s cosas, es porque el vr-.lor J'e
aide en otra parte, en el objeto. 

Bn los tiempos modernos han existido infinidad de 
fil6sof os interesados por conocer el origen del valor. 
Algunos· los seflalaron en los objetos, otros los encon-
traron en las cuulidades del hombre, percatándose am--
bos, que estas relaciones eran consecuencia de la •no -
indiferencia' que tenían en el mundo, 
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Esas relaciones se identificaron con la axiologfa, 
teoría encargada de estudiar a los valores, entendidos 
como •relaciones de importancia' y de •no indiferencia' 
del sujeto con los objetos o con otros hombres. Rn esas 
relaciones encontramos la actividad de valorar del ind! 
viduo, quien se encarga de descubrir los valores inhe-
rentes a los objetos -inter~s, deseo o placer-, cualida 
des que dan origen a las corrientes axiol6eicas mencio
nadas. 

La distinci6n principal de ambas doctrinas axiol6-
gicas deriva de las siguientes cuestiones: ¿Tienen las 
cosas valor porque las deseamos, o las deseamos porque 
tienen v~lor?, con las cualia se intenta sefialar las l! 
mitaciones de cada una. Al objetivismo, cuando el valor 
existe independientemente 'de un sujeto o de una conciea 
cia ve.lorativa; el subje·tivismo, cuando se debe ou exi!!, 
tencia, su sentido y su validez a reacciones filos6fi-
cas o psicol6gicas del hombre que valora. Ambas teorías 
son muy importantes en el mundo axiol6gico y se encuen
tran ligadas necesariamente por las cualidedes de los -
objetos valorados y las necesidades del sujeto que val~ 
ra, 

En el pensamiento filos6fico universal existen cog 
oeptos que hacen referencia a las cuestiones del ser y 
a cuestiones ideales, en las que encontramos relaciones 
entre los hombres y las cosas -reales e ideales- en las 
cuales se encuentrnn los conceptos de valor que son va
lent es, a diferencia de las relaciones del ser que son, 
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cuestic:ines estudiadas por la axiolo~:!a niodcrna y.. conte!!! 
poránea. 

La primera teor:ÍE; que trato de resolver i.:~s c:J.es-
tiones del vaJ.or, fue el subjetivismo a:x;iológico, :'rin
cipalmente con l::is relaciones del hombre y sus f;.rncio-
nes psicoló5icas y fisioló~icae en las cuales, esta te2 
ría, consideraba se encontrab::>.l1 los valores, concluyen
do que esas no eran todo lo ace~rtado posible y comprob2; 
ban que la existencia de los valores estaba sujeta a d! 
chas relaciones, debido a que podían e:üstir contradi-
caionee en esas. relt,ciones psicológicas o fisiol6~icas. 

Ya que podían existir contradicciones en sus r1üa
oio11es psicológicas -interh, deseo o placer-, con el -
valor. Se pueden dar relaciones de interés, de deseo o 

·de placer que no se~n valiosas. En la axiolog!a objeti
vista se considera a los valores como bienes, en cambio 
el ente que;.no• posee. ping\Úl valor es· conocido co1J10 derél
vaJ.or. 

Las teorías a»iolÓ&icas se inician con 61 per.r:e.dor 
Austriaco Franz Brentano (1838-1917} que junto con sus 
discípulos Alexius Meinong (1853-1921) y Cristian Ehren 
fels (1850-1932) inician el subjetivismo axiológico, b~ 
sado en lae relaciones psicológicas del hombre. Ellos -
brindan las be.ses parR la fenomenolog!:• de Edmundo nu-
sserl (1859-1938), quien a su vez influya en ~ch·~ler, -
~ste compara a los valores con las cuPlidades cromáti-
cae de loe objetos. As! como en Nicol:'.s Hartmann '"J.Uien 
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sostuvo: "los valores son ideas platónicas". Ambos aut.2 
res coinciden al sefialar que el valor no se deriva de -
la experiencia, que es superior a ella, independiente-
mente de los bienes de los sujetos ~ue los captan, ini
ciando con ~ato el objetivismo axiol6gico. 

2.11.- Max Scheler. 

Naci6 en Munich en 1874, estudi6 filosofía con Ru
dolf Eucke:ci: -cuya in:flu9ncia se patentiza en sus prime
ros escritos acerca del cristianismo- y Otto Liebmann ~ 
en Jena, donde tambi~n profes6 como docente en 1900; -
posteriormente estudia las ideas de Henri Bergeon y de 
Edmundo Husserl, ~ste creador de 1~ fenomenología -co-
nocimiento de las esencias por medio de la intuici6n~, 
con las investie;aciones 166ices de Husserl se entusias
mo por la fenomenolog!a que profes6 en Munich hasta ---
1910, año en que abandon6 las clases y en adelante vi-
vi6 como escritor libre, Rn la primera ,guerra mundial -
se empleo en funciones diplomáticas en Ginebra ~r en La 
Haya; de 1919 a 1928 se hizo cargo de una cátedra en -
Colonia, este año acepta el llamado de la Universidad -
de ¡ranckfurt del Main, donde muri6 despu~s de tomar P.2 
sesi6n de su cátedra. 

Es de los autores más sobresalientes en la filoso
fí2. :uoderna, por sus inquietudes culturales y luchas e! 
pirituales penetra en las ideas ~ticas universales, en 
donde mayor trascendencia alcanza su filosof!a; trata -
de ampliar la teoría moral del deber ser de Kant y fun-



-95-

da el valor en el bien. 

En la evoluci6n de su filosof'!a se dan los siguie,!! 
tes pcri6dos importe.ni.es: 

1.- El primer peri6do, con influencia cristiana de 
Rudolf Eucken quien a trav~s de la doctrina. religiosa -
lo conduce por la SUlirema espiritualidad, como ~~a.rant:fa 

de la vida. 

2.- El peri6do de la filosofía idealista de los VE:. 
lores, con la influencie. de Bdmundo Husserl funüu los -
valores en las esencias ideales, como base de los dog-
mae cat6lioos de los que fue ferviente p~rseguidor. 

3.- :rn peri6do de la vejez, donde se encuentran la 
.supremac!a de las ci~ncias sociales que se gu!an por le 
raz6n sobre el espíritu. 

Sostiene que los valores se fundan en el Bien; -~
Kant los funda en el Deber Ser, de acuerdo con es·to de·· 

sarrolla los conceptos de la conducta moral. Como ya e~ 
presamoe, la o;eor!a axiol6gica objetiva se funda en P-l 

bien, y el valor es a~rehendido por medio de la intui~
ci6n personal del amor hacia Dios; segán Frondizi coin
cide con el pensamiento de Pascal: "el conocimiento se 
alcanza por medio de los sentimientos del coraz6n11 , (19) 

el hombre capta loe valoree por la intuici6n, por ser -
desconocidos para ls raz6n. 

(19) Froñ!izi, Rieaieri.- ¿Qué son los valores? Edit. 
FCE. lexico 1977. p. 128. 
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Scheler compara los valores con los colores, para 
indicar que son cualidades que e~isten indep~ndi~nteme~ 
te de los depositarios, la presencia de "valor" es lo -
que confiere al objeto el c:Jr<foter de "valioso", así -
por ejemplo: no extrae la belleza de las coses bellas, 
sino la belleza los antecede. 

Afirma que se deba tener un concepto previo de lo 
"bueno" para poder ecoger y posteriormente establecer -
un concepto g&nerico de lo "bueno". Rn su Pormalismo E
tico o ~tica Material de los Valores de 1913, sostiene 
que Kant trat6 de fundar la ciencia entera por medio de 
formas "puras" de las que de l:e exdlluirse todo contenido, 
y que Husserl hizo ver que las "esencias ideales" no -
son formas vacíe.s sino que poseen contenidos graduados 
de perfecoi6n. 

Lo apriori es diferente de vacío, con ello demos-
tro que la crítica kantiana de la raz6n pura no es eKaS 
ta, va a demostrar que ehora es tambi~n insostenible ~ 
Crítica de la ilaz6n Práctica. 

Para Kant el conocimiento se adquiere por la inte
li ~encia y no por la intuici6n, junto con Husserl sost1! 
vo que el hombre es un ser que conoce y no un ser que -
siente. Su filosofía es una invención y oonstrucoi6n V! 
cías, llegamos al mundo externo no por el conocimiento, 
sino por un sen-timiento intencional; Placer y Dolor, C! 
lor y ?'río, que son elementos reales del mundo externo. 
El sentimiento es conocimiento, para Husserl es la vi--
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si6n de las esencias, podemos aprehender con evidencia 
intelectual "esencias i1eales 11 , Scheler afir!'la 'lUP. !JO-

demos aprenender con "evidencie. emocional", contenidos 
de valor igualmente ciertos. Los valoree de hecho no 
pueden ser conocidos por nuestro intelecto, sino que 
son sentidos por nuestro ánimo o coraz6n. 

El sentido de los valores (e3timativa) nos los 
muestra como aquellas cualidades permanentes de su yo; 
producen un "DEBER IDEAL" si a ~ste deber le damos· for
ma dentro de in vida diaria se convierte en 11 imperati·"
vo11. 

Puesto que la ética estriba en los velores aprehen 
didos con "evidencia emocional", es absoluta y, por en
de, igual para todos los pueblos. La diferencia practi

. ca de la ética proce~e s6lo de la diferencia racional -
en el sentimiento del valor. Pero no s6lo sentimos el -
valor, sino también que valor debemos preferir, se~'Ún -
su jerarquía en el conjunto de valoree. 

Scheler indica su clasificación de valoree en la -
sieuiente formas 

1.- Del sentir sensible. -Lo agradable y lo desa c:rnda-
ble. 

2.- Del sentir vital -Lo noble y lo innbble. 
3.- Del espíritu -Lo bello y lo feo. 
4.- Religiosos -Lo sumo y lo l)rofano. 

La moralidad consiste en realizar :Los valores he--

Subrayado Propio. 
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chos en la vida práctica, cabe señalar los conceptos 
más representativos de las teorías objetivas. 

a).- Los valores son absolutos, incondicionales e 
intemporales, por lo que ni la ignorancia de un valor, 
ni los cambios hist6ricoe en su realizaci6n afectan a -
la existencia d·e. los valores. 

b).- Los valores no necesitan relacionarse con los 
hombres ni con las cosas, por ser independientes de es
tos, ªUll':ue mantienen una relaci6n peculiar con las co
sas valiosas. 

c).- Los valores no necesitan de un sujeto que pu! 

da conocerlos o apreciarlos, ya que son valores en s! -
mismos. 

d).- Loa valores son inmutables, no cambian con el 
tiempo, ni de una sociedad a otra, los bienes en los ~ 
que se realizan los valores pueden cambiei.r, ya que son 
incondicionados, variables y relativos. 

Scheler se pregunta ¿Qlld es el hombre?, se contes
ta que es un animal formalmente, el más indefenso, des
graciado y el peor adaptado al mundo, pero ~s el ser e~ 
piritual que a trav~s de sus oraciones busca a Dios, y 

la persona es el centro metafísico de todas las relaci2 
nea con las cosas. 

Señala que la comunidad tiene su propio ser y pro-
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cede de lét persona como miembro de una totalidad. La -
sociedad es descomposici6n y decadencia de l~ comunidad. 
La revoluci6n pacífica de la humanidad es libcr~·rse del 
Estado, que es el gran pecado de la humenidad, de ahí -
que predique la revolución en toe.os sus aspectos; por -
la emancipación del ho;nbre, de la mujer, de la juven--
tud, de le vejez, de los trabajador..,s y de los pueblos 
t;oloniales. 

La nación y la iglesia son las i1nicas comunidades 
puras, porque sus intefjrantes tienen las mismas f ~nali

dades ideales y va.lores. 

La importancia del espíritu consiste en crear to-
das las ideas y los valores que constituyen la ~randeza 
de la cu1tura, pero no tiene el poder de realizarlos en 
la vida diaria. 

Los valores tienen más potencia en la realidad y -
menor en las ideas, La idea identifica al insti:lto y al 

espíritu, Considera a Dios como un ser de tensiones má
ximas, su lugar de eclificación es el coraz6n, y la r9~ 
li~aci6n de Dios por el hombre es el fin de la historia 
universal. No ve más solución, sino que el hombre se i~ 
terpone a la formación o g~nesia ~anteísta de Dios. 

Entre sus principales obras encontramos: .si .11'orma
lismo de la Etica y La i!:tica material de los Valores; -
Esencia y ?orma de la Simpatía; El Resentimi>·nto de la 
Moral; El Puesto del Hombre en el Cosmos; Las Formas --
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del Saber y La Sociedad; De lo ltterno en el Hombre; --
Arrepentimiento y Renacimiento y 3obre la Esencia de la 
Filosof!a. 

Entiende como puente de valide1 de todas las nor-
m~s jur!dicas, los valores que ellas pretenden realizar. 
Al i~al que Husserl, señala la equivalenoia entre las 
normas y los juicios de valor, en la siguiente forma: -
"un A debe ser B" y "un A que no es B es un mal A" o -
11s6lo un A que ea B es un buen A". Que es un juicio de 
valor, de cuya verdad depende la validez de la proposi
ci6n normativa. 

Scheler sostiene que "todo deber ha de fundarse en 
valoree, es decir, solamente los valor8e.deben ser y d! 
ben no ser", de tal forma que con esta poeioi6n todo d,! 
ber ser peroeptda un oonportamiétrto, con el fin de obt,! 
ner un objeto determinado. Lo normativo se explica por 
l~ referencia que hacen a los valoree, la orientacidn -
de la conducta ·humana hacia la realizaci6n de un :fin -
estimativo, cualquiera que sea el origen particulnr de 
cada ordenamiento normativo que se funde en un juicio -
de valor. 

Otros autores distinguen entre lo normativo mate-
rial y lo normativo formal, atribuyendo a ~sto dltimo -
el derecho. La normatividl:1d material es en la que exis
ten proposiciones normativas, cuyo contenido os la ex-
presi6n de un valor, igual que como sucede con los fun
damentos dltimoe de la moral; el contenido que ellos e_! 
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~resan será normativo, porque constituyen un deber ser 
para 1a conducta huum.na. Esta normrttivi,larl material, se 
puede considerar como expresi6n de la prntensi6n de los 
valores de ser realizados por el hombre, 11 :medo ele a--· 
tenci6n que hacen a la conducta hwnana para que sirva -
de punto de unión entre los valioso y lo real de lo --
cual nos habla la axioloaía. 

Manifiesta que lo conocido lo aprehendemos con --
"evidencia emocional", que son contenülos de valor i--
gun.lmente ciertos y que estos valores oon sentidos ::ior 
nuestro ánimo o coraz6n. La estimativa los muestra como 
aqu.ellas cualidades permanentes que producen un "deber 
social", ya que el espíritu orea todas las ideas y val,2 
res que constituyen la grandeza de una cultura, pero no 
tiene el poder de realizarlos en la vida diaria. 

Así mismo sefiala que los valores son captados por 
el sentimiento de los valioso, no obstante son indepen
dientes del sujeto valorativo y existen como un "ser -
ideal", iden·cificando los valores con los seres idti&les. 
Reconoci6 la existencia de un mundo objetivo de valores 
ideales, que puede ser descubierto por nuestra propia -
experiencia de los valores. La concepción emocional de 
los valores conduce así mismo a un conocimiento mediato 
de ellos; para él, el sentimiento es dnic~mente un me-
dio para la captaci6n de loo valores objetivos, y los -
hombres los podemos captar intuitivamente en al~nos -
principios jurídicos fundamentales. 
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A través de la evolución hist6rica, la filosofía -
del derecho ha reconocido desde suo primeras manifest~
ciones, que a la esencia del hombre le corresponde vi-
vir en un mundo regulado por normas jurídicas. Algunos 
autores del derecho natural, sostuvieron la existencia 
de un estado de naturaleza pre-social anterior a todo -
orden jurídico. La elaboración de las leyes presupone -
cierto grado de evoluci6n cultural, entiende como nor-
mas básicas a las normas primarias. 

De la doctrina filosófica de Scheler podemos tomar 
su concepto fundamental acerca del valor, quien lo en~ 
tiende como seres ideales, captados a trav6s de la in-
tuici6n del hombre. En el campo 16gico jurídico, la do~ 
trina de Scheler nos lleva a buscar los primeros conce~ 
tos básicos de la justicia, los cuales nos conducen a 
formular la infinidad de normas jurídicas encargadas de 
regular la conducta del hombre, de acuerdo a su momento 
histórico, quien ha ido adaptando todos los ideales re
lacionados con el valor justicia a las diferentes con~ 
ductas del hombre en la comunidad. 

La captación de los valores relacionados con la -
justicia son cono~idos a trav~s de las diferentes rela
ciones sociales, de acuerdo con su evoluci6n social, -
con los proyectos y alcances de cada una de las instit~ 
cienes plasmadas en las diferentes normas jurídicas. 

Para Scheler los valores jurídicos son aprehendí-
dos a través de la intuici6n del hombre, en cada si----
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tuaci6n hist6rica y con las caracter!sticas indivi¿ua-
les, ya r¡ue los hombres tienen la misr.10. capacidad r:ara 
captarlos y, principalmente, no tienen 12s mismas cara~ 

teristicas culturales, ~ue son de cuma importancia ,~ra 
la debida inteijr<'.ci6n de un orden jurídico vi¡;en-te ~' -
eficaz. 

Sostiene, al igual que Hartmann, que el conocimie~ 
to axiol6gico es apriori; pero no de una aprioridad re
flexiva ni intelectual, sino emocional e intuitiva. Que 
los valores son objeto de ese conocimiento apriori, los 
cuales conservarian su ve.lidez, aun cuando toda estima
ci6n fuese subjetiva y arbitraria. 

El apriori te6rico es un elemento del conocer y, a 
-su sentido como tal, puede perderse si -a ese e.priori le 
falta validez objetiva. 

Rl valor y el ser ideal se hacen indisolubJ.P.fü,ni;o. 
ligados, pero no se identifican, El C.el;:er ser em:ir.1·~·~. 

la direcci6n hacia algo; el valor es este E'.lgo n. <:uu la 
direcci6n apunta. La meta es condicionante de la di1•ec
ci6n y la direcci6n condicionada, al modo 4e ser de la 
meta del valor y debe ser ideal, hallándose en correla
ci6n estricta y determinada redproca!llente. 

2.12.- Nicolás Hartmann. 

Naci6 en Riga en 1882, estudié medicina y filoso-
f!a en Tartu, Lenin..,"Tado y Marburgo de Lahn, en donde -
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fue profesor de filosofía adjunto de Cohen y Nartorp; -
perteneci6 ~ la escuela de Marburgo, de la que llevo -
raices profundamente idealistas; sus escritos filos6fi
cos se apoyan en Arist6teles, Hegel, Kant y Edmundo Hu
sserl en el campo de la fenomenología; fue soldado du-
rante la primera guerra mundial, profesor en Colonia, -
colega de Scheler en Berlín y Gotinea, donde muri6 en -
1950. Influy6 en la filosofia actual, rechaz6 la t~cni
ca moderna y escribi6 sus obras a mano, forma en que -
las llevaba a la imprenta. 

Estimaba la herencia de los antiguos, especial.men
te de .Ari:~t6te1 es; el existencialismo de HeidegBeJ! lo -
consideraba una moda pasajera. Confiaba en el espíritu, 
pero no quería desacreditar el pensamiento ldgico por -
mied~ al· sentimiento, la palabra o la acci6n. Retaba. -
persuadido de que cada ~poca vive de la subsistencia ª! 
piritual que le ha. sido transmitida del pasado. 

~camina su.a tendencias fenomenol6gicae a.l pensa.-
miento ático, en la axiologie objetiva ~ue inicia Sche
ler. 

En su Metafísica del Conocimiento (1921), sostuvo 
que con la influencia de Brentano se cumpli6 una desvi~ 
ci6n de Kant y un retorno a la metafísica. Para les ne~ 
kan·hianos el mundo externo era conocido -por oedio del 
conocimiento producimos todos los objetos-. Bl conoci-
miento era una 11 obyecci6n11 • 

Rl comociwiento no nos eerd nunce concedido, por -
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eso: El azar, el absurdo, la fatalidad y el ~al, perma
noceran siempre en el mundo. Pero aparte del conociruie_!! 
to, hay tres 11vias emocionales" que nos llevan al mundo 
externo: 

l. - El dolor de las cosas que l~uraruer'~ e r.c s cr1ri-
men, nos ft:.srzc:. al reconocimiento de esta realidad. 

2.- El manejo, la elaborc.ci6n y trato con lr:s co-
sas nos muestran sus propiedades reales. 

3.- El pro~ectar, esperar o tener lucha con el muE 
do que viene a nosotros con enfermedad, vejez y mtH':rte, 

Supuso cu@.tro mundos del ser, que con su mutua --
"subformaci6n" y "sobreconstrucci6n11 constituyen la to

. talidad de la realid~d. 

Como ya vimos, Hartmann encuentra el mundo organi
zado y lo sefiala con las siguientes capas onto16,Iicas o 
estratos del ser: 

1.- Las cosas inanimadas que forman la c2.pa funda
mental de que trata la física. Seres pertenecientes a -
un s6lo estrato -minerales-. 

2.- Los seres "avivados", con vida, formen li:, capa 
de lo bio16gico. Seres correspondientes al segundo es-
trato, las plantas; estrato orgánico. 
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3.- Los seres animados, con alma, con experiencias 
de percepci6n sensorial, integran la capa de lo psicoli 
gico, los seres que generan el tercer estrato son los -
animales, con capacidad de conocer en diversa m~gnitlld; 
desde le( G.miba hasta el hombre; estrato psicollSgico o -
del conocimiento. 

4.- Los se.res que poseen espíritu, con conciencia 
de s! mismos y capacidad de pensamiento, forme.n el mun
do de lo espiritual. Bl cuarto estrato es exclusivo del 
ser humano. 

Cada estrato o plantea.miento tiene sus categorias 
especiales. Cada estrato cuenta con sus leyes propias. 
Al inorgánico le rigen las de la f!sioa y la química ~ 
inorgánica. Al orgánico las de la química orgánica y -
las biol6gicas. Al mundo del conocimiento las psicol6g! 
oas y al cuarto, el esDiritual, al que le corresvonden 
las leyes de la 16gica, conocimiento reflexivo que bus
ca la verdad y la ética, encauza la actividad del hom-
bre hacia el bien. Aqu! se ubica la conciencia, as! co
mo la inclinaci6n a la belleza y a la justicia. 

En su filosofía del espíritu -mundo espiritual- ~

dictingue tres clases de espíritu: 

1.- n !Jersonal, lo que expresmos en forma indivi
dual. 

2.- E'l. objetivo, lo que vemos expresado por los r.-
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hombres. 

3·- El objetivado, las grandes o~ras de la humani
dad. 

1\ través de su obra Etica (1925), intenta conci--
liar a Kant y Scheler; pretende fundar un~ ¿tica de bi~ 
nes que tensa validez absoluta. Su ática es la mejor y 

más extensa de nuestro tiempo. 

Etica Absoluta de Bienes; oe debe suponer un reino 
propio de valore.e eternos e inmutables que existen en -
el sentido de las ideas plat6nicas, es un modo de ser -
propio, por encima del mundo perecedero. El hombre por 
encontrarse en el estrato superior y en relaci6n con -
los estratos inferiores, que son las realidades del mu~ 
·do, estd en constante relaci6n con el mundo de los val2 
res reales; por lo tanto, es el administrador del deber 
ser ideal que es la puerta de entrada al bien y que da 
sentido al mundo. A trav~s de su libertad es el únior) -

ser que puede conocer de los estratos infcriore<i y e.le -
superar su trascerxlencia en el mundo, el hombre princi
palmente se dirige a los valores, con el fin de ele~ir 
siempre el mejor. 31 objeto de la ética, es una sínte-
sis material de todos.los valores. 

Desarrolla su teor!e de los valores como: 12.u "i-
deas innatas" de Plat&n o como les "esencias" de Hus-
serl, cualidades apriori de los objetos, como entes i-

dealel!I e inmutables, que no cambian en el esnacio y en 
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el tiempo. Al igual que en Scheler, sostiene que los v~ 
lores son cap·tados por medio de los sentidos y se con-
servan en las ideas del hombre, cuya finalidad es alca~ 
zarlos por medio del amor a Dios, como fin i1ltimo de la 
vida. 

Hartmann considera a la Etica y a la religi6n con
tradictorias e irreconciliables, por cinco puntos de -
vista opuestos: 

l.- La orientaci6n de la religi6n h• cia el más a--
11~ traspone a 'ate todos loa valores, traicionando as! 
el más acá y cometiendo una fuga del mundo. La 'tica -
quiere realizar los valores aqui en la tierra y mira -
como irunoral lo fuga del mundo (ascesis). 

2.- La religi6n declara la voluntad de Dios como -
el mandamiento supremo a que del:2 doblegarse toda la v~ 
luntt~.d humana. La ética mira al hombre como lo supremo 
y ve en aquella subordinacüSn una traici6n. 

3.- La religi6n ensefia la. heteronom!a; la ~t.ica la 
autonomía. 

4.- La religi6n fija por medio de la pr~videncia -
divina el destino del hombre; la ática pide absoluta 11 
bertad. 

5.- La religi6n predica la re&enci6n de nuestros -
pecados; la ética ve en la redenci6n la inhabilidad y -
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rebajamiento del hombre que no quiere ::a resr:on'f?.r de -
sus hechos. 

En nombre de la ética Kant postul6 la existencia -
de Dios; Hartmann la no existencia de Dios, conclusio•.
nee opuestas que se sacan de su ideología, para Hart--
mann, es s6lo un camino entre el cual encontramos algu
nos de sus lineamientos: 

l.- El reino de los valores, hay que ver los valo
res en el ser real. 

2.- La preferencia, s6lo es moral una acci6n cuan
do escoge lo mejor. 

3.- Heter6nomo, el hombre es receptor de un orden 
an6nimo de valores. 

4.- RedencicSn: ¿tiene un ladr6n que responder óe ~ 
su acci6n de tal manera que confiese su intención :r e -
la primera ocasicSn, después de cumplir la pena ci.e cé.r-• 
cel, vuelva otra vez a robar?, ¿No puede ver lo Wltieo
oial de eu accicSn, convertirse íntimamente y tener de -
nuPVO un carácter honrado?. Ahora bien, ése es el pres~ 
puesto de toda amnistía, que la religión llama redfm--
cicSn. No es licito construir monstruos, que nineuna re
ligiiSn ensefia, para dnrse luego el eusto de "desenmasca 
rarlos". 

Entre los apuntes más originales de su filosofía -
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encontramos: La Distinción entre el Ser Real y el Ser ~ 
Ideal; La Teor!e del nesto Inintele¡p.ble de la Realidad 
y La Doci.rina del i::sp:!ritu Objetivo, en contraposici6n 
a los inicios de la filosofía. 

Sus obraé principales son: Fundamento de una Meta
física de las Costumbres en 1921, Etica de 1926, Obra -
Ontol6ffica de Tres Partes: l'undamentaci6n de la Ontolo
gía en 1933, Posibilidad y l?fectividad en 1938 y La Pa
brica del li!undo Real en 1940; Bl Problema del Ser Espi
ritual en 1933, La Filosofía del Idealismo Alemán; en-
tre 1923 y 1926, analiza el pensamiento filos6fico de -
Hegel. 

Fue un autor que vivi6 iaa dos guerras mundiales, 
de ah! sus planteamientos en·el mundo de la ~tica y de 
la religi6n:, finalmente muere.en el año de 1950. 

2.12.1.- Aplicaci6n del Objetivismo Axiol6gico de Max -
Scheler y Nicolás Hartmann al terreno jurídico: 

La ciencia jurídica tiene por·objeto·eatudiar nor
mas y esta idea normativa implica un concepto de valor; 
es de trascendental importancia saber cual es la esen-
cia de loa valores que el ~ere~bo debe realizar, la me
dida en que el hombre puede conocerlas y haeta que pun
to y en que forma tra11cienden a la eef era de la conduc~ 
ta. 

La aplicaci6n de las ideas de Scheler y Hartmann -
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ul campo del derecho, eepueden tomar en cuenta que loe 
· únicos principios que es correcto trasladar, son aque-
llos que no fueron formulados exclusivamente para los -
valores éticos, sino para todos los que constituyen el 
objeto de estudio de la axiolog:!a,seneral. 

2.13.- Tesis de la Objetividad de los Valores. 

Esta tesis se formula diciendo que los valoree 
existen ·en SI y por SI. ~rente a las teorías, que redu
cen· los valoree a simple apreciaci6n del individuo o de 
la sociedad, la ~oderna estimativa predica la objetivi
aad de lo valioso, y enseña que la existencia del valor 
depende de las opiniones humanas. 

2.13.1.- Los Valores como Objetos Ideales. 

Los valores no corresponden al orden de la reali-
dad, no son seres reales, ni pueden ser objeto de un c2 
nocimiento sensorial. Con esto, no se puede sostener -
que los v,.lores deben relegarse en el reino de lo subjs_ 
tivo. Lo que se quiere sostener es que son objetos ide~ 
les que por su modo ae ser corresponden a l~s ideas 91~ 
t6nicas~ los entes 16gicos, matemáticos y las esencias 
de que habla la f enomenolog!a. 

Los valores no pueden ser vistos con los ojos del 
cuerpo ni palparlo~ con las manos, 9ero tienen una exi~ 
tencia independiente del acto por el cual logre.moa imi
tarlos. 
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Los v~üoi·es tienen Ullé' existencia independiente -
del acto por el cual logramos intuirlos, como la. del -
Teorema de Pitá¡;;oras o El Principio L6;;ico de Ho Contrf!: 
dicci6n. La inmaterialidad o idealidad que se les reco
noce no e.s indicio de inex:i.stencia. sino nfirmaci6n de 
los modos de ser, distintos del que caracteriza a las -
cosas corp6reas. Una determinnci6n más precisa ncerco. -
de la idealidad es imposible, tan imposible como la ex
plicaci6n de que sea el ser real. 

2.13,2.- llelativide.d de los Valores. 

Lo que vale, vale siempre para alcuien y los bie-
nes s6lo existen en relaci6n con el sujeto. Los bienes 
y los valores presentan diferentes formas de relativi-
dad 1 pero esas no demuestran que aquellos see.n subjeti-
vos. 

Los bienes son los objetos en los que se encarna -
un vr::.101·, son en todo caso relativos a las personn.s. Lo 
cual equivale a decir que los bienes son valores por ~1 
go y para alguien. 

Los vulores representan un bien para quienes los -
disfrutan, aún cu~ndo su valor no derive de loe juicios 
estimativos del contemplador o del oyente. 

2.14.- Bertrand Russell. 

Naoi6 en 1872 y muri6 en 1970, ha sido de las más-
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grnndes perscna.lids.c"':..es en el. mundo de l.:~ i'ilcscfí.o. con

temporlnea, Con sus encritos riartillipe:. en t.c.dci, loB pt·,2. 

bJ.emas de la époco.; sus mayores .contribucic·nes L.s en-

contre.mos en la::-. disciplinas técnice.s y :9rincip:=!lmen-te 

en la 16eica r:!atem~.ticR. Ad.opt6 tma Etcti tv.d cientii'icr. 

frente a la filosof:íu y pronto se p·reocu;16 ¿ior o:ami~mr 

los problemE;.s sociales de ln época a trr.vés .de :;us trv.

bajos: de los problemao sexudes, del divorcio y de J.t:s 

relccicnes internacioruiles, entre otros. Ellos le vali,2 

ron infinidv.d de di:.::pu';as, fue uno de los i:mtores :n:!s -

fec::ndos e. los 97 años de edad, en 1950 reciói6 in Pre-· 

mio Hobel de Literatura, 

Nacti.6 en 1rrelleck, pais de }al es, el 18 de mayo de 

1872, de noble fcmilia inr:;lesa. Estudi6 en Crunbricl5e, -

donde ensefló de 1910 a 1916, cuando fue destituido por 

haber participado en. lr.. c8.mpaña contra el servicio nil! 

tar obligatorio y a :favor de le. conciencia, es co~1dena

do a p:::,ge.r una multa ,.:ue le obliea a vender su 1ifo:t:.ot! 

ca. Por escribir un artículo a favo:r. del !Jfl•!Ífinr:o :~ne 

condenado a seis meses de cárcel, en donde redactó La -

Introducci6n P. la ~~ilosofía JI.o.temática • .Jespuós füi lu. -

se¿,runda guerra mur.dia1 visit6 Ohina y Rusia, se establ! 

ci6 en 2stados Unidos ~_partir de 1938. En varios de -

los cole3ios de los ¿stados Unidos ea ces~do por el es

cándo.lo que levantaron sus obras 1 h:.'.sta r;l ciio de 1944 

que re'.'.,reso a 0runbriiJe donde escribi6: 1l'1 1.Jonocimiento 

Hwnano, Su Arnbito y Sus L!lilitc;s. roe profesor ext.ra.ord.,1 

nario de Harvard, Oxfor1l, LonrlrP.s, Pe!cin, Chicago y Los 

An~;,les. En 1950 le conceden El Premio ~lobel de Litera-
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tura, y a partir de ese momento dedica su vida al paci
fismo ~tico pol:!tico, huste. su muerte: sucedida el 3 de 
1ebrero de 1970, en el pn!s de Gales. 

Recibe su principal influencio. e11 el Congreso In-
ternacional de Filosof!n de Par!s de 1900, con la parti 
cipaci6n de Pefl.no y sus diec:!pulos, cuya precisi6n lo -
asombraron y lo llevaron a estudiar las obras de este -
autor. Ante la expectaci6n de la 16gica y de la matem'
tica elabora loe principios matem~ticos, con vista a la 
soluci6n de otras obras de me.yor e~~ensi6n. 

Su filosof!a estuvo inspirada en el empefio de c1-
mentar el conocimiento sobre una base indudable. Origi
nalmente opinnba que la 16eica describía las cosas rea
les, con rasgos abstractos y generales. Por sus estu--
dios en 16gica y matemáticas no predice. nada de la rea
lidad. Las matemáticas lo llevaron a la filosof!a del -
len511aje, enlazando los símbolos matemáticos con los -
conceptos 16eicos, que satisfacían ÍQS re~las e,ramatic~ 

les. Hace un riguroso e.n .. 1lisis del espíritu; por medio 
ce un lenguaje ideal deberíamos intentar descubrir aqu~ 
llos elementos tlltimos de la realidad que aprendemos i,!! 

mediatamente por la percepci6n sensible; s61o debe exi~ 
tir una palabra pare designar un elemento, l.as demás: P!!: 
labras deberían componerse de otras palabras elementa-
les y todo len.~aje queda.ría comprendido en le. realidad, 
debcr!a.~os construir un lenguaje artificial de palabra~ 
esa creencia de construir lo nuevo con una optimista f ~ 

ilustrada en el progreso lo llev6 a una crítica viva de 
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las instituciones histórica~ del Estado, de la iglesia, 
de la fwnilia, etc. 

De naturaleza pacífica, trataba de evitar las gue
rras por motivos fundados en la razón. El gobierno debe 
estar dirigido por especialistas. Al igual que Freud, -
defiende la sati.sfacci6n naturalista del individuo en -
su instint~ se:r.uul. Lucha por la igualdad de la mujer -
con el hombre, toda vez que 6sta ya tiene más liberta-
des; el matrimonio dnicamente si?'ITe de vínculo cuando -
existen hijos sanos, para un desarrol:'lo sano el nif.o d~ 
be gestarse dur~te cinco meses y los restantes meses -
en incubadora. 

Afirma que toda idea de lo bueno y de lo malo tie
ne alguna conexión con el deseo. foda disputa sobre los 

.valores implica una ~iferencia de gusto, sin ningún cr! 
terio objetivo para determinar quien esta en lo cierto. 
E1 "pecado" desaparece, ya que un acto pecaminoso para 
un hombre puede ser virtuoso para otro; no ha~r ar($\.llllen
to valedero que se pueda usar par~ convencer a quien o
pina en fonna di<itinh. Rl hecho de eliminar toda op--
ci6n de p~ado impl~ca...-para Russell, que tenga conse-
cuencias inmorales. Para que una obligación moral infl~ 
ya nuestra conducta, no basta con s6lo creer en la for
ma sino desear cumplirla. 

Sostiene además que no existe argumento vi.;..ledero -
para establecer que una sociedad es corrupta o inmoral, 
ya que lo único que puede hacer es, decir que tiene co~ 



tumbres diferentes a las que nosotros aceptamos. 

Su teoría de loa valores la encon·~ramos en su o-
bra; Religi6n y Uiencia, donde sostiene que los valo~es 
están fuera del dominio de la ciencia, no porque perte
nezca a la filosofía sino porque estan fuera del domi-
nio del conocimiento: Cuando decimos que algo es valio
so, expresamos nuestras propias emociones. Para demos-
trarlo, parte de la idea del bien. Lo que afirma de un 
valor puede aplicarse a los demás. Sostiene: "es obvio 
que toda idea de lo malo y de los bueno tiene alguna -
conexi6n con el deseo", lo que constituye el supuesto -
de toda su doctrina. 

Sustenta que, la ~tica ea el intento de dar signi
ficecicSn universal a algunos deseos personales, segdn -
Russell, la unicSn de lo bueno con lo deseado, el hombre 
no lo advierte porque no entiende el sentido de sus pa
labras, porque muchas veces enuncia sus deseos y en o-
tras las pro~iedades objetivas, con esto, pretende dar
le con·~enido a la afirmaci6n de un deseo personal. 

Su doctrina corresponde a la subjetividad de loe -
valores, ya que si dos difieren sobre los valores no -
hay desacuerdo sobre ninguna clase de virtud, sino tan 
s6lo exis"e una diferencia de gusto, nos ofrece una pr! 
mera raz6n a favor de su teoría, escribe: "La base pri_!! 
cipal para adoptar es"a opini6n es la complt~ta imposib! 
lidad de encontrar argumentos con el ser, se renuncia a 
todo criterio de moralidad". 



-117-

Anteriormente en su obra tí tulcde. The Elements of 

!i'thics de 1910, con lr-1 influencia de los 'Prir.C'ipie. E-

thica' de Jnoore sostenía que: "Bueno y malo son cul'.lidi:, 

des que p•1rtenecen "' los objetos, inde!Jendientes de --
nuestras opiniones, como ocurre con cu':drP,.do y redondo; 

y cuando dos personas discrepan sobre le bondad de una 
cosa, s61o una de ellas está en lo cierto, si bien pue

de resultar muy dif:!cie.l s:;ber cual está en lo cierto". 

~inalmente, Russell se declar6 inconforme con sus 

doctrinas éticas. 

2.15.- Ralph Barton Perry. 

Naci6 en 1876 y murio en 1957 1 estudi6 en la Uni-
verside.d de Harvard donde fue discípulo de Royce y de -
James, de doctrina n~orrealista, elabora la primera do~ 
tl·ina subjetiva en la axiolog!a norterunericana; intere

sado por cuestiones éticas y axiol6gicaa, en 1926 publ~ 
ca: General Theorie of Value, en la ~ue propone une in
terpretac~.6n subjetiva del valor; afirrr1ando su or.i!:en 

y funda.mento en el sujeto rrne valora. Sef:a.la. que es u-
sual tener a.ctiVitlades a favor O en contra de los obje

tos, ya que existen unos que deseamos y otros riue rech~ 
zamos 1 buscamos ciertas cosas y evll.ta.mos otra.a, ,1enorni

na interés a ~sta actitud afectivo-motora. 

En su obra sefiala. tres posibilidades para las cues 

tiones del valor: 
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En la primera, scfiala que el objeto provoca y re~ 

la nuestro interés. En tal caso el valor, en potencia, 
es anterior al interés. Para haber objetos capaces de -
suscitar interés, como si tuvieran un poder especial de 
atracci6n. Por lo tanto, es el objeto el que regula el 
interés y no el interés quien crea el objeto. Bn el ca
pítulo III de su obra, rechaza esta posibilidad y sea-
tiene lo contrario, que el interés es el qua regula el 
objeto y es el objeto quien crea el interés. 

En la segunda posibilidad, sostiene una posici6n -
contraria, en la que el inter4s es el que otorga valen· 
al objeto, cualquier objeto real o imaginario se vuelve 
valioso si nos interesamos en él. 

Y la tercera posibilidad sefiala, que de la rela--
ci6n entre el interés y el objeto valioso, éste depende 
de aquel, pero se trata de un interé.s especifico que -
re'l1ne ciertas cual.idades, que son: correcto, valioso y 
adecuado; en el desarrollo de su obra termina por des-
cartar esta posibilidad. 

En su doctrina central. sostiene la tesis de que ~ 
cualquier interés otorga valor a cualquier objeto, sin 
que ninguno de estos términos necesite adjetivos que -
los aumenten. 

Frondizi en su obra: ¿Qué son los Valores? sefiala!! 
do a Perry hace la siguiente cita: "Lo que es objeto de 
interés· adquiere eo ipso valor. Un objeto, de cualquier 
clase que sea, adquiere valor cuando se le presta un iE 
terés de cualquier clase que sea". (20) 

(~o) Froñdizi, Rissieri.- ¿Qué son los Valores?. Edit.
FCE. México 1977. p. 65. 
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Posteriormen·te Perry en su obra titulada· "Realms -

of Value" insiste en su concepci6n dl'l vi:·lor como pro-

piedad que adquiere una cosa al ser objeto de ir1t,erás. 

Lo que expresa en los si@ '.entes t~rninos: "Una co3a -
-oualf!.uiera que sea- tiene ve.lar o es valiosa en su se~ 
tido original ~énerico, cuando es objeto de irrter~s, -
cualqv.iera que sea" O, lo que es objeto de interés es -
ipso facto valioso, seiialado en la si:;uiente fo1'l!la "X -
es valioso = se ha tomado in1;er6s en X". 

Ya que el inter!Ss tiene (!Ue ver con to .. :.'-' 1& vida -

afectivo-motora.y no debe reetrin:;irse su significaci6n 

común. En muchas circunstancias se podrá sustituir el -
valor por el deseo, la voluntad o el prop6sito, que con 

eistir6.n en estar e. favor o en contra de esos sentiroien 

tos afectivo-motores. Porque si el .interás es lo que --
. confiere valor a un objeto, debe ser el in-:erés el que 

confiere mayor grado de valor. Este principio tiene va

lidez, en cualquier forma que sea 1~ definición géneri

ca del valor. Si lo bueno equivale al placer y lo ins.lo 

al dolor, a lo mejor le corresponde mayor plt'ccr y a lo 
peor mayor dolor. 

En su obra dedica gran parte al in-:;er~s, sostiene 

que este inter~e tiene que ver con toda. la vi•:a. afecti

vo-motora y no se debe restrin0ir a su sentido c.omún. -
En o:rae situaci0nee se podrá sustituir por deseo, vo-

luntad, prop6sito que para !Sl tiene el deseo de ex~re-

sar una actitud compleja de todo ser vivo, d~ est~r a -

favor o en contra de ciertas cosas, en las que com?ren-
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de el deseo y la adversi6n, la b~squeda y el rechazo, -
el agrado y el desagrado; por lo tanto, no se refiere -
tan s6lo al estado, sino también al acto de disposioi6n 
o actitud en favor o en contra de algo, en forma indiv~ 
dual o colectiva, deja a u:i. lado las cualidades del ob
jeto que provocan el interés del sujeto quien lo trans
forma en valioso. 

Perry pretende determinar la escala de valores con 
criterios li1~dos a su interpretación y señala "si el -
interés es lo que confiere valor a un objeto, debe ser 
el in·~erés el que confiere mayor grado de valor". E~te 
principio tiene validez en cualquier definici6n géneri
ca del valor. Si lo bueno equivale al placer y lo malo 
al dolor,.lo mejor corresponde a mayor placer y lo peor 
a mayor dolor, considera que para explicar la jerarquía 
del valor no es necesario aere~ar otro adjetivo, unica
mente "mejor" o "peor". 

Para su jer:;rquia de los vu.lores indica tres crit! 
rios: intenaidC'.d, preferencia y amplitud, que son de t_! 
po cuantitativo, identifica mejor y alto con "más", --
"peor" y "bajo" con "menos", es decir, que la cantidad 
va implícita al comparar los valores. 

En el criterio de la intensidad, el in-&er~s en el 
objeto cambia por diversas circnnstancias, al aumentar 
el interés al objóto le corresponde mayor valor. 

En el segundo caso, de preferencia, quiere decir -
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que prefiere una cosa de otras diverHas. 

En el tercer caso, de la amplitud del interás, el 
objeto no s6lo satisface un fin, sino que también puede 
satisfacer otros fines. 

Tales criterios son independientes entre s!. y son 
empleados para determinar "lo mejor" y "lo peor", de -
los cuales Perry, en su eecala jerárquica, elige el de 
la intensida.d, para. él el criterio de la amplitud es el 
más adecuado, porque satisface más intereses. Por inteE 
sidad entendi6 más datisfacci6n del interés; por prefe
rencia, lo preferido para satisfacer el interás y la am 
plitud, cuando el objeto satiaface más intereses. 
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3.- El Orden Social. 

Eduardo García Maynez en su obra Filosofía del De
recho sefiala el concepto de orden, que dice: "Orden es 
el so'.lletimiento de un conjunto de objetos a um:;. re$la o 
sistema de reglas cuya aplicación hace surgir, entre d,;h 
ci1os objetos, lns relaciones que permiten realizar las 
finalidades de1 ordinante". (21) 

Así mismo, nos indica 'la estracura de los elemen
tos que presupone todo orden, que son: 

"a).- Un conjunto de objetos. 
b).- Una pa;.tta ordenadc·ra. 
e).- La sujeción de aquellos a ésta. 
d).- Las relaciones de tal sujeción derivan para 

los objetos ordenados, y 

e).- La finalidad perseguida por el ordinante, -
que gira alrededor del concepto de objeto, -
que es todo lo susceptible de recibir un pr~ 
dtcado cualquiera". (22) 

Para el desarrollo del presente trabajo, el conceE 
to que nos interesa conocer en el de Orden Social, que 
también lo encontramos en otros autores, pri.ncipalmente 
en los que se encargan de temas de Derecho Consti.tucio
nal y de Teoría del Estsdo. Entre ellos esta André Hau
riou, pensador franc~s, que en su obra 'Derecho Consti
tucional e Instituciones Políticas• define el orden so
cial, diciendo que es: "una organización de la sociedad 

(21) Garc!a Maynez, Edunrdo.- Filosofía del Derecho. -
Edit. Pórrua. Mexico 1977 
P• 23. 

(22) Idem. p.23. 
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que pretende asegurar la protecci6n del grupo, su sub-
sistencia, la paz de las relaciones sociales y le reali 
zaci6n de un ideal de civilizaci6n11 • (23) 

Este •constj,:tu:ze un sistema de relaciones est.ables 
o al menos modificables s6lo de une monera lenta y uni
forme, cuando hay una modificaci6n rápida y violenta -
nos hallamos en presencia de una revoluci6n, eo decir, 
de una sustituci6n de un orden social nuevo. 

En la base de todo orden social se encuentran una 
determinada organizaci6n econ6mica. Ideas o creencias -
que son mantenidas por el poder, por las instituciones 
o por la fuerza de la costumbre, de acuerdo a la organ! 
zaci6n e~on~mica sea la de un pa!s individualista o ca
pitalista; o de un país colectivista o socialista. 

En el Estado, el orden social se apoya de lo ei--
guiente: 

l.- Bl mantenimiento de la paz. 
2.- La reglamentaci6n. 
3.- El ~atableoimiento de instituciones, y 

4.- La creaci6n de una mentalidHd. 

l.- lll mantenimiento de la paz, porque s(lo en la 
paz se puede realizar en forma dtil e1 orden social, -
que ea una de las preocupaciones primordicales del Bst~ 
do. Para asegurar la paz del gr1.1po que dirige, implica 
la custodia de la paz exterior y la def~nsa del erupo ~ 

(23) Hauriou, Andrd.- Derecho Constitucional~e Institu
ciones Pol!ticcs. Ediciones Ariel 
Barcelona, Espafia 19171 p. 144. 
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nacional, sostenida por un ej~rcito, que tambián impli
ca, el mantenimiento de la paz interior, el es+,ableci-
miento de la seguridad y del orden en el interior del -
Estado; ~ate Óltimo dispone de diferentes medios repre
sivos y preventivos. De preferencia util.:.za los preven
tivos dirigiendo su esfuerzo a la supresi6n de motivos 

· de conflicto social o a disminuir aue consecuencias, 
con el fin de evitar grandes trastornos sociales por -
parte de sus integrantes. 

2.- La reglamentaci6n, la funci6n del sistema jurj 
dico de un Estado tiene por objeto el establecimiento 7 
desarrollo del orden social que forma la base del Bnta
do; se puede afirmar que ee en la legislaci6n y en la -
reglament~ci6n donde se encuentran loe rasgos del orden 
politioo y social que se ha elegido; es el medio de a-
cci6n más eficaz en cuanto que el !atado centraliza ba
jo su autoridad a todas las fuentes del derecho, como -
el reglamento o la costumbre, a una sola fuente del ·de
recho que es la propia ley. 

3.- Bl eatablecimiento de instituciones, tomando -
en consideraci6n lo expresado en el punto anterior, la 
legislaci6n reconoce y consagra instituciones que han -
nacido y se desarrollan espontáneamente; ya que una i~ 
tituci6n es una organizaci6n social establecida de a-~

cuerdo a una idea, cuyo objeto es su defensa, perpetua
ci6n y posible realizaci6n de.\lna realidad social que -
en máltiples ocasiones superan los estatutos y textos -
que las han creado. 



-125-

4.- La creaci6n de una mentalidad, los Estados mo
dernos occidentales desde fines del siglo XVIII han a-
ceptado la libertad de opini6n, s6lo sanciona.da en la -
traducción de actos de opinión antisocial, cuando cons
tituye el comienzo de alguna acoi6n. Por lo ~ue es leei 
t:i1~0 :¡_ue el Estado 1 por medio del desarrollo de una me~ 
talidad favorable trate de sostener el orden social al 
qlJe está consagrado, bajo la condici6n de QUe lOF; me--
dios utilizados no signifiquen un atenta~o contra la li 
bertad de los ciudadanos. 

Otro de los autores que habla del orden social es 

el pensador francés George Burdeau que en su obra titu
lada "Tratado de Cioncias Pol!ticas", nos dice: "En el 
sentido amplio, un orden es un acondicionamiento conve~ 
cional de las cosas conforme a un principio previamente 
determinado. Considerado de esta manera muy general, el 

·orden consiste en el. acondioionemiento de la vida cole~ 
tiva seg6n lo exija el bien oomdn. !s en este orden, en 
el que asigna u cada uno el lugar que le corresponde en 
el grupo, es ~l, el que determina el campo que esta li
bre .a la actividad individual y aquel cuyo acceao esta 
normado; ea ,1, en fin, el que indica loe principios ~ 
que deben ser observados cuando la suerte de la colecti 
vidad est! en juego". (24) 

En el presente trabajo nos interesa conoaer las d1 
ferentee formas de orden social, a trav~s de los conceR 
toa aociol6gicos y jurídicos de loe principales autores 
en la filoeof:la con1.e111poránea. De autores tan destaca--

(24) Büi'deau George.- 'l!ratado rle Ciencias Políticas. -
' BDit. Ui'7.:üA. MIDCICO 1982. P• 12. 
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dos en el campo de la sociolog!a, como Augusto Comte, -
Padre de la Filosofía Positiva, y el autor inglds Her-
bert Spencer, tomaremos conceptos que han sido importaE 
tes en el desarrollo sociol6~ico. Y del fundador de la 
Recuela de Viena, Hans Kelsen, el autor más destacado -
sobre derecho positivo, quien desarrolla la teor!a del 
orden social desde el punto de vista jurídico. 

En el desenvolvimiento de ambas teorías tomaremos 
como punto de partida los juicios, categ6rico e hipotA
tico, de Manuel Kant. Dentro del juicio cate~6rico col2 
oaremos la teorfa eooioldgioa por depender de las rela
ciones reales y del juicio hipotftico, el deber ser, p5 
ra la integraci6n de la teor!a jurídica. 

!l concepto de orden social es de f~cil identific! 
ci~n, porque gira alrededor de todos los seres humanos, 
quienes por cuestiones elementales viven en grupo, para 
satisfacer sus principales necesidades y actividades sg, 
oinles. As! vemos el caso de los hábttos, las costum
bres, las situaciones econ·Smicaa, las situaciones pol:!
tioas y de los !actores reales. Por otro lado, la ouea
ti6n de las nc!'lllaS jurídicas, debidamente oreadas por -
los 6rgancs en~:.r~dos de realizar es~as funciones, mi_!! 

mas que son ~en~!'&l..!!lente r~spetadas por los ~nteerantes 
de la co.3UJÚ'iad F-oeial. En caso contrario se sancionara 
bajo las ccnd.iair;ne11 ~ue ellas es;;ablecen, como elemen.;. 
to impor;ante ~n el ~.lJllplimiento de las no!'lllae jurídi-
cas enoontra:.:.ca la eoercitividad del Retado. 
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Las teorías más importantes sobre l~ naturaleza º.!: 
gánica del Rstado, en sus inicios tienen una estrecha -
relac16n con la aplicaci6n de los m~todos biol6gicos y 

el desarrollo de la sociolog!a. Los autores que consid! 
ran a la sociedad en su compleja entidfl.d como un produ~ 
to orgánico, le conceden al istado esta misma naturale
za como un 6rgano de la estructura social en un aspecto 
particular. 

Entre estos autores tenemos a Augusto Comte (1798-
1857) quien se opone a la concepci6n del derecho natu-
ral del pacto social -fundamento de la Revoluci6n ~ran
cesa- J a las concepciones teol6gicas y legitimistas -
que pretendían la resurrecci6n de los principios reac~ 
cionarios. 

Sostiene que es necesario emplear un nuevo m~todo 
en el exiflllen científico de los problemas sociales, ya 
que para reformar la sociedad es preciso, primero des-
cubrir las leyes que rigen los hechos sociales y cons
truir una ciencia genuinamente social. Siguiendo el de
sarrollo de las ciencias naturales por medio de la._ ob-
servaci6n y de la experimentaci6n, que descubren las r! 
lacionea constantes que median entre los hechos, como -
conocimientos positivos válidos que tiene como base las 
reformas eoon6micas, políticas y sociales. 

Comte con la influencia de Montesquieu, emplea el 
m~todo hiet6rico inductivo, destaca la impor!ancia del 
medio físico y la influencia del progreso humano de COD 
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dorcet, aspira a construir un m~todo científico; inven
ta el nombre de sociología y forma su jerarquía de las 
ciencias. Coloca a la sociología como la más elevada y 

compleja, que depende de todas las demás ciencias, esp! 
cialmente de la biología. El estudio del orden social -
lo denomina estática social y al estudio de la evolu--
cidn social le dá el nombre de dinámica social; sostie
ne que el estudio científico de la estru.otura social -
convinado con la teoría del progreso puede llegar a una 
ciencia de la sociedad, con la misma certeza da los pos 
tulados que integran las ciencias naturales. 

Señala las cuestiones requeridaapara el progreso 
de la civilizaci6n como uno de los puntos mita importan
tes de la filosofía de la historia. 

En la primera etapa, constituida por la ~poca teo
ldgica y militar, la fuerza dirige las reaocionea soci!. 
les~ la conquista es la preocupacidn fundamental de la 
sociedad, la esclavitud es donde descansa la producci6n 
y la industria; reduce su esfera a la satisfacción de -
las nacesidades apremiantes en la vida. La doctrina del 
derecho divino es la teoría política preponderante en -
este per!odo. 

La segunda etapa ofrece un carácter metar!eico ·y -

legalista, perdura en este periodo el espíritu militar, 
aunque se cede paso a los progresos de la industria. La 
servidumbre o la libertad en. el trabajo remplaza a la -
esclavitud, la comptencia econdmica es el origen funda-
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mental de la guerra. Representa este tiempo un Rstado -
de transici6n revolucionario en el que luchan los hom-
bres por la libertad. La teoría del as~ecto social y de 
loe d~rechos n-•turales caracterizan a este peri6do. 

La tercera etapa se distin~e por su car~cter cie,!?; 
tífico e industrial, la denominaci6n de la naturaleza y 

la aplic<'.ci6n de los prorluctos a las necesidades huma.-
nas constituyen la tarea primordial de la época. De los 
problemas políticos se pasa a las cuestiones socinles y 

se entroniza la supremacía del técnico, al qu.e se deben 
la direcci6n de las investigacioaes cient!ficas y la r2_ 
gulaci6n de la producci6n social. La filosof:!e. positiva 
caracteriza ~sta etapa. 

Sefl.ala que el origen de la vida social se encuen-
tra en el desarrollo de los impulsos sociales de los -
hombres altruistas o. egoístas. La familia es la unidad 
sooial de la cual derivan las asociaciones posteriores. 
!l ·gobierno es necesario y esencial porque de ~l depen
de el :funcionamiento, la divisicb de las funciones y- 11:1 
realiMación de los esfuerzos que conducen a una adecua~ 
da organizaoi6n social. La realidad del gobierno desc8.,!?; 
sa en la fuerza física, aunque reconoce al mismo tiempo 
el influjo que ejercen las fuerzas intelectuales, mora
les 1 religiosas, como complemento de su sistema eota-
blece un sacerdocio y una nueva religién como un retor
no al misticismo, por el cual había expresado su menos
precio. 
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Para el estudio de la sociología parte de la biol~ 
gía y de las ciencias naturales, la consiuera como un -
verdadero organismo que tra~a las analogías entre la s~ 
ciedad y las demás fonnas de vida. La armonía espontá~ 
nea que se produce en las plantas y de manera más per-~ 
feota en loa animales, entre los ÓrGanos y sus funcio-
nes alce.nza su más alto desarrollo en el organismo so-
cial~ Bl proceso social como todo desarrollo orgánico, 
se caracteriza por la especializaci6n incesante de las 
funciones correspondientes a la mayor perfecci6n de la 
evoluci6n de los 6rganos particulares. Las anorm~lida-
des de la estructura social, como las enfermedades en -
los seres vivos estarían sujetas a un examen patol.Sgico 
y al consiguiente tt"atamiento adecuado, vare él, la so
ciología J. la biología son dos ramas de una sola oien-
oia. 

A la mitad del siglo XIX se int_roducen nuevas ca-
racteristicas en la biología, que constituyen otras t~ 
tas aplicaciones a las ciencias sociales, se pone de m~ 
da en la investi&nci6n social l~ idea de la evoluci6n y 
la creencia de que ésta ea un simple resultado del pro
greso de la vida. 

Otro autor que ve al Es·tado corr.o un organismo so-
cial, es el fil6sofo ingles Herbert Spencer'cl820-1903), 
quien lo refleja con mayor fidelidad. Indica con loa -
principios relatiyos a loa derechos del individuo, que 
derivan del movimiento radical y no conformista, con -
los que comienza eus preooup<1ciones ideoldcicae de la -
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vida; desde joven se intereso por la biología, influye.!! 
do poderosamente en su doctrina la Teoria ce la Adapt~ 
ci6n de los Seres en el medio en que se desarrolla su -
existencia. De los idealiste.s alemflnes, además, reciue 
la concepción de una fuer~a divina que reina en la so-
ciedad y en la vitl.a de la naturaleza, que se manifiesta 
en la doctrina orgánica y evolucionista del Estado. 

Se~ ~l, el principio fundamental de la evoluci6n 
radica en la tranefonnaci6n de las cosas, uniforme y ~ 
dimentaria, en la categoría elev8da de un organismo es
pecial y complejo, este p1•incipio se e.plica al desarro
llo de la sociedad, a la evoluci6n de los seres vivos y 
a la creaci6n del universo, identifica al Estado con la 
sociedad. La sociedad es un organismo enteramente pare
cido a los cuerpos dote.dos de vida, las instituciones -
gubernamentales no ~on más que otras tantas estructuras 
diferenciadas mediante la evoluci6n con un fin concreto, 
los 6reanoe m~s importantes de la sociedad astan deter
minados por las sieuientes características~ 

Bl sistema de producci6n, que puede comprarse en -
la organizaci6n industrial de la sociedad, con todo 
cuanto se refiere a la nutrici6n de. los individuos. 

Al sistema distributivo le corresponde, la oreani
ze.ci6n de la vida social, como el aparato circulatorio 
de los seres vivos, y 

El sistema regulador, se identifica con los otros 
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centros nerviosos del hombre, como la organizaci6n pol! 
tica de la sociedad. 

Rn la sociedad política las asambleas legislativas 
son análogas al cerebro humano, sú funci6n consiste en 
informarse, deliberar y decidir las determinaciones que 
han de llevarse a cabo por medio de otros 6rganos. 

La organizacidn política se ocupa de dirieir 1 re
frenar las funciones del Estado, en correspondencia con 
los fines p~blicoa. La tunci6n primordial es la defensa 
contra las agresiones externas, esta funci6n es una ai! 
ple consecuencia de los motivos en que radica la organ! 
zaci6n política. Prevenir y evitar las arbitrariedades 
internESfrente a los individuos, constituye una función 
secu.~daria y subordinada en aquella organizaci6n. Sos~ 
tiene el concepto de derecho natural, defiende el ~rin
cipio de la justicia en el sentido de la libertad que -
le permita hacer a cada uno cuanto le plazca, en tanto 
no vulnere la libertad de los demás; extiende' el princ! 
pio de Laisses Paire al orden político y econdmico, por 
lo que el Estado debe limitar su actitud al cumplimien
to de las funciones esenciales; cualquier extensi6n ul

terior de su autoridad representa un obstáculo para la 
evoluci6n natural de la sociedad, impide y entorpece la 
diferencieici6n adecuada de la estructura soc.ial que las 
exigencias del proceso social demandan. La centraliza-
ci6n del poder político con1'erge y termina en la rigi~ 
1P.z de la paralizaci6n social. ~odas las funciones eu-
bernamentales (que se condensan en el derec:'o y la jus-
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ticia) se reducEna lP. protecci6n y seguridad de los in
dividuos, a la defensa de la libertad y a la posesión -
de la felicidad, el Estado no atesora una persomüidad 
en sí mismo con vide. propia como piensa.n los idealistas. 

En el terreno de los hechos creía que d~bido n la 
ley de la evolución, que rige la vida de la sociedad en 
una manf:!ra gradual, desaparecería el gobierno como Upo 
militar de la sociedad basada en la coacci6n, para ce~
der el puesto al tipo industrial de la sociedad sobre -
el fundamento de la cooperación voluntaria. Sostiene -
que la BUerra es un hecho importante en la evolución -
primitiva del hombre, pero más tarde se convierte en un 
arma innecesaria y perjudicial, con su desaparióiónse -
reduce el principal sost~n de las instituciones políti
cas, tiende su mirada a la decadencia proeresiva del p~ 

·der ejecutivo y centralizador, a la creciente importan
cia de lae instituciones locales, representativas y e-~ 

lectivas, y a la implantación de un sistema individual 
y descentralizado. 

Los escritos de Spencer alcanzan una gran difusión 
en Europa y Am~rica, ejercen enorme influencia en l&s -
teorías idealistas. 

El orden lo ·encontramos en todas las actividad~s 
encaminadas a conseguir un fin; lograruna mejor armonía 
y convivencia humana, para que el hombre alcance m~yor 
felicidad y comodidad en sus actividades diarias. Inte
grado por una sucesidn de objetos, sujetos, actos, fer-
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mas, hechos y actividades inteeradas entI'e sí, do acue.i: 
do a. una &ecuenaia de mayor a menor o de menn!' a mayor, 
en este caso trataremos el orden social en su aspecto -
sociol6gico, con el análisis de las actividades humanas 
determinadas por sus vivencias, de acuerdo a las disti~ 
tas formas oociales y a las si ti.iaciones reales del hom
bre, quien eliee su forma de vida en el orden social. 

Los elementos que lo integran son: Las actividades 
económicas de producción, consumo, salarios, precios, -
plusvalias, etc. Las actividades de organiz11ci6n social 
son: J,a explosi6n demogrdfica, los medios de oomunic~-
ci6n, las contribuciones, etc. Las actividades cultura
les con la educaci6n, las artes, la teonologia, etc. Bs 
decir el orden social lo encontremos plenamente identi
ficado con las formas de organizaci6n hume.na., con ·sus -
actividades eoon6micas, sociales y culturales, que in-
fluyen en las decisiones políticas que determinan el º! 
den social, desde el punto de vista sociol6gioo. 

Por otro lado, el orden social en su concepto jur! 
dico esta intima.u.ente ligado con los sistemas políticos 
humanos, denominados Estado, que se rieen por un siste
ma jurídico acorde al momento histórico. 

En la antigüedad existieron diferentes sistemas P2 
líticos, como la molll'.rquía, la aristocracie. y la demo-
cracia, con sus respectivas constituciones en ideales -
de valor, objetivaci6n.de las relaciones sociales plas
madas en el derecho positivo encargado de regular todas 
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las obli~aciones y derechos de cuda uno de los sujetos 
de derecho, y en otras ocasiones subordinados al dere-
cho viBente. 

l!.'n las relaciones del orden jurídico existen rela
ciones individuales de derecho privado y relaciones co
lectivas de derecho público. Por ese motivo, encontra-
mos el orden social ree;ulado por una organizaci6n jurí
dica llamada Constituci6n Política, que en su forma m~s 
pura se encarga de refSU.lar a la Democracia. 

3.1.- Las Organizaciones Políticas. 

En Grecia les organizaciones políticas originalme_!! 
te se desarrollaron como Polis (Ciudad}, que correspon. 
día a la realidad política de la ~poca y comprendía los 

'limites territoriales de la ciudad; precisamente del v~ 
cablo Polis viene la Política, que posteriormente desi~ 
n6 a los fen6menos sociales derivados de los grupos hu
me.nos con sus motivos propios. 

cuando los griegos rebasan ioá 1Ímites de la ciu-
dad, llegan al mundo hel~nico, La Jrkgna. Grecia, donde §!: 

parece º"ro fen6meno pol!'tico denominado Comunidad, ººE 
cepto más amplio, compuesto de los voc~blos To-Koinon -
que eienifica: Ciudad. Por lo tanto, cuando el fen6meno 
político es m{E extenso recibe el nombre de Ciudad. 

En Roma, hered~ra política de toda tradici6n ~rie
ga, para denominf1.r la extensi6n territorial ee tuve co-
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mo fen6menos político restringido la ciudad, que denom! 
naron Oivi tas, comunidad social que quiere dedr Ciudad; 
otro término para denominar a la comunidad de intere-
ses fue la Res Publica, que expresa la cosa común a to
do pueblo o a la comunidad de todos los ciudadanos. 

Con las caracter!eticas guerreras del pu8blo roma
no y su gran hegemonía se ampli6 la ciudad romana y su~ 

gi6 el concepto de 'Rea Imperantes• y correlativamente 
al concepto de 'Imperio', que se traduce en concepto de 
poder y no precisamente al concepto territorial. 

Hasta la edad media fueron utilizados otros conceE 
tos como sin6nimos, entre ellos "Reich" palabra. ·alemana 
derivada de Reinua; en castellano Reino, en ingl~s y -
frances Empire, las cuales traducen la idea de domina
ci6n de un rey o de un príncipe. 

Independientemente de estos t~rminos se usaron o
tras palabras que se referían a la extensi6n territo--.~ 
rial y no a1', poder, por ejemplo en Alemania Land y !e-
rrae, 

3.2.- Origen de la Palabra Estado. 

La palabra Estaao se comenz6 a utilizar con el ob
jeto de distinguir la comunidad política de las diver-
sas comunidades particulares, en que se dividía le pe
nínsula itálica durante el renacimiento. El término po
día ser utilizado para cualquier fen6meno político, in-
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dependientemente de la forma que revistiese: monarquía, 
república, principado, etc. 

En el siglo x:JI se uso el concepto de Estado para 
iesignar a toda comunidad política aut6noma, entre los 
autores que lo em~learon encontramos a: Nicolás Maquia
velo en B'l Príncipe y Bodino en Los Seis Libro de la R~ 
pdblica. 

En el siglo XVIII se uso para designar.a la comun! 
dad política en doble sentido: como comunidad política 
en sentido gene~al y en sentido particulP.r para desig-"" 
nar una demarcaci6n territorial dentro del Estado, no-
ci6n que prevalece hasta nuestros dias. Por ejemplo, La 
Repdblica Mé:xicana que comprende a los !stados en part.!, 
cular, cada uno de ellos con su Constituci6n Local. 

Se considera que la palabra Estado debe reservarse 
para denominar a la Organizaci6n Política que tenga la 
Soberanía plena que se da en el Estado ?ederal. 

3.3.- Estado y Derecho. 

La Norma Jurídica es un mandamiento de conducta s2 
cial externa impuesta por f,1 ~\:: ':L:<J.l•• No ea posible ha-
cer refrenoia del Derecho sin hablar del Estado¡ uno de 
sus aspectos importantes es ser creador, definir y san
cionar el Orden Jurídico. 

3.4.- Doctrinas Acerca del Estado. 
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Entre las diversas pooiciones para comprender el -
concepto de Estado encontramos a los Sofistas y a Nico
lás Maquiavelo, quienes no procuraron entrar a la esen
cia del Estado, ya que únicamente lo trataron como me-
dio para obter.er el poder político, retenerlo y acrece.!} 
tarlo, se preocuparon por proporcionar los medios nece
sarios a determinados grupos o a determinado grupo de -
hombres -El Príncipe- para que se apoderaran del.Estado 
y ejercieran su dominio en una forma más efectiva. 

Otros grupos, fueron los fil6sofos clásicos grie-
gos y escolásticos de la edad media, que no llegaron a 
formular sistemáticamente una doctrina completa acerca 
de la naturaleza del Bate.do, aunque sí llegaron a crear 
principios· verdaderos que permanecen inconmovibles. 

En la actualidad existe la do.ctrina sociol6gica -
que trata de desentrañar la esencia del Estado y de en
contrar sus características fundamentales, viendo al E! 
tado como un ser ligado a la cult~ra. Otras corrientes 
lo ven como un ser de la naturaleza. Hans Kelsen, fund.!!: 
dor de la Escuela de Viena, linicamente se ocup6 de su -
aspecto jurídico. 

Por tal motivo se afirma c¡ue el Estado .es un ser -
real, un ente de cultura, por ser una entidad que exis
te en la realidad y que auxiliados por la raz6n y por -
el método intuitivo lo podemos conocer a través de sus 
diferentes aspectos. Por lo tanto, el Estado ea una so-
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ciedad humana asentada en el territorio que ·1~ corr~s

ponde, en donde existe un poder soberano ~ue crea, def! 
ne y aplica un orden jurídico en la obtención del bien 
público temporal. 

3.5.- Concepto de Estado. 

Entre las principales doctrinas que conocemos para 
definir el concepto de Estado, encontramos tres impor~
tantes: 

a).- La Teo:ríaiSooiol6gica. 
b).- La Teoría Jurídica, y 
e).- La Teoría de las Dos Pacetas, en la que inte! 

vienen las dos primeras. 

Existen una serie de autores que ven una realidad 
social en el .::atado y una forma de orge.nizaci6n carac-
terística de la vida social. 

El autor de Lecciones de la .L"iloeof!a del DE•recilo, 
Carlos Jos6 Gutierrez, quien cita a Barnardo Mantilla -
Pineda, autor de l'ilosof!a del Derecho, sostiene que el 
Estado es: "La Sociedad Políticamente Organizada", (25) 
que tiene ca.racteristicae de organizaci6n y de política, 
ya que toda vida social supone neces~riamente una orga
ni7.aci6n, y lo importante del Estado sería el Rspecto -
pol·itico que tiene como referencia directa en el poder, 
a trav6e del cual el Este.do detenta un fenómeno de man
do o de dominación. 

\25) José Gutierrez, Carlos.- Lecciones de Filosofía d0l. 
Derecho. Edit. EDUCA. San 
Jos6 Costa Rica. 1976. p. 
291. 
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Como esta situaci6n de mando o de dominaci6n se -
presenta en infinid~d de relaciones sociales, es necea§ 
rio caracterizar el mando como un mando supremo, rnate-
rializado en una regulaci6n externa, con la pretensi6n 
ue ser legitimo y que se supone asegura la convivencia 
humana, ord~nada. entre los hombres y grupos, con refe-
renoia intencional a loe principios de justicia. 

Los conceptos de mando y de organiz,,ai6n politice. 
constituyen una referencia inmediata a la coercitividad 
del derecho, como ánico sistema normativo que se impone 
á todos, con las referencias de regulaoidn externa y -

pretensidn de legitimidad, notas que constituyen refe-
renciaa directas del derecho. 

Los fines del Estado consisten en asegurar la con
vivencia ordenada y duradera entre los hombres; reali-
zan los principios de justicia y de seguridad como val~ 
res fundamentales que pretende el derecho, por lo tanto, 
las finalidades del Estado y del Derecho aparecen con-
fundidas en apariencia, 

Esto nos hace ver que las definiciones de tipo eo
ciol6gico hacen referencia directa al derecho, por lo -
que es imposible Gstablecer una definici6n e~triot~.men
te sociol~gica del !atado, ya que precisamente las ca..._ 
racter!sticae jurídicas son las que distinl)Uen a ~etas 
de las demás organizaciones sociales. 

Las teorías sociol6gicas afirman que el Estado ea 
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una realidad sociol6gica. Posteriormente incurren en e~ 
error de considerar que el Est3do s6lo tiene un aspecto 
sociol6gico y no lo quieren definir como un complejo de 
hechos sociales, dejnndo completamente de lado el aspe~ 
to jurídico. Aunf!UEI caen en una contradicción, al afir
mar que el Estad~ ea un fen6meno de mando, en lo que h~ 
ce referencia al orden jurídico, atribuyéndole a ~ste -
fen~meno ele mando las siguientes características¡ 

l.- Es un mando supremo que se impone a todos. 

2.- Es un mando estable, según una regulaci6n obj,2. 
tiva externa. 

3.- Este mando tiene la prctensi6n de ser legitimo. 

4.- Este mando se propone asegurar una convivencia 
duradera y ordenada entre los hombres y grupos. 

5.- Siempre se halla en el 1118ndo estatal una refe
rencia a los principios de justicia., se r'3ali
cen o no estos principios, el mando ~statal 
tiene siempre una referencia a ellos. 

En su priméra proposici6n considera que el mando -
supremo se impone a todos, fuertes y débiles, se refie
re a la imposici6n inexorable, característica de la no~ 
ma jurídica. que es impuesta. y no deja al erbitrio del -
hombre seguir o no sus postulados, por lo tanto, si el 
m~ndo supremo es una imposici6n inexorable, presenta c~ 
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mo una característica, la imperatividad de la norma ju
rídica. 

La segunda característica también se refiere al º! 
den jurídico, porque define el me.ndo esta.tal como "un -
mando estable, seeún una re~laci6n objetiva externa", 
~sta reeulaci6n objetiva externa es la que se da en el 
orden jurídico, nota que distineue las normas jurídicas 
de otro tipo de normas de conducta. 

En la !ercera característica, ser.ala que el mando 
tiene la pretensi6n de ser legítimo y el orden jur!dico, 
tambHn posee esta pretensi6n como caracter!stica. 

La cuarta característica dice ciue la finalidad del 
mando en el Estado es "asegurar una convivencia durade
ra y ordenada de los hombres y de llos grupos", cuya me
ta es asegurar la convivencia, que también corresponde 
al orden jurídico. 

En su t'íltim& característica indica, que el mando -
del Fstado tiene referencia a los principios de justi-
cia, que existen dentro del mando de referencia inten-
cional a esos principios, se realicen o no. '?a.mbi~n en 
el orden jurídico existe la continur:. referenciR a la -
justicia, oomo meta y·justificaci6n del orden jurídico. 

Por lo tanto, podemos afirmar, que e ta doctrina -
del Estado como hecho puramente aociol6&ico es falsa, -
dado que en sus principios esenciales hace ulusi6n a --
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los datos del orden jurídico, r¡ue son los o.ue tienen m~ 

yor trascend·mcia en ia doctrine. sociol6e;ica del S8.tado, 

de acuerdo a lL'l formalidad de su coni~e!1ci6n, P6rrua P~

rez en su obra títulada 11Teoríe. del estado" seí'.ala sus 

cualidades. 

h'n otra teoría encontramos a Ha.ns Kelsen, ~uien e

labora su conc·;pto de Est.•do de l&.s criticas de la 'rec
ria ~ociol6eica y de la teoría de las Dos Pases o Caras. 

La primera se basa en las condicones meramente socic.les 

de las cuestiones normt'.tivas del hombre; en la se~mda, 

identifica al Estado con el Derecho, que sienifican la 

misma cosa, afil'lllando que el Estado no es o·~ra cosa, 

más -we "El Sistema del Orden Jurídico Vi~ente 11 • 

Sefiala que los hechos sociales dependen de una ner 

sona subo:r:dinada directamente a une. organizr,ci6n esta-

tal, por tal motivo las condu.ctes jurídicas son rceula

das por un orden nornativo vi¡;ente que rige la orermiz_§; 

ci6n humana. 

Sostiene que toda.s las relacicnes sociales vienen 

de un orden jurídico encarg2do de regular las comi.t•ctas 

humanas en el Estado como instituci6n normativa, que es 

el centro de imputaci6n de las con:luctns humanas p:.·~·a -

el Estado y para el Orden Jurídico Positivo Vi~ente, 

que son dos conceptos que haolun de la misma cosa. 

Indica que el derecho es un;; creeci6r: normativa .. -

nue va de acuerdo con el avance cultural del hombr~, b~ 



-144-

sado en el deber ser de su conducta y de sus relaciones 
normativas, a través de las instituciones jurídicas co
mo: La familia, el parentesco y la propiedad. Lo que ID!!; 

nifiesta que Li. socioloe;ía es unn ciencia enc,·•rgada de 
estudiar la realidad del mundo y del ser, por lo que t~ 
les condiciones deben ser reguladas por un sistema juri 
dico, que lleva a cabo todas sus actividades sociales. 
Para éste autor, el Estado y el Derecho tienen el mismo 
significado ya que el Estado es un ente de imputaci6n ~ 
soci~l normativa. 

Carlos Jos~ Gutierrez, en su obra señalada, hace ~ 
un estudio de las cuestiones jur!dicae del Estado en la 
forma siguiente: "~oda referencia al Estado implica una 
referencia al Derecho", ya que s61o el aspecto jur!dico 
tiene importancia en la realizaci6n del Estado, que es 
una. sola cosa que enfocamos desde dos puntos de vista -
distintos, seflalando la tesis funda:.1ental de Kelsen, -
quien hablét de Estado y Derecho como dos entidades dif~ 
rentes, es como el resultE1.do <1ue tiene la tendencia del 
hombre a personificar l&s cosas a las que se enfrenta. 
Cuando se habla de sujeto de derecho, lo que se hace es 
animar un conjunto de derechos y deberes que el orden -
jurídico refiere a un punto común. Lo mismo sucede con 
el Estado, que ve al orden jurídico nacional como una -
entidad que se personifica, con personalidad propia y -

separada de las disposiciones dictadas. 

Se acostumbra colocar frente a los ordenes jurídi

cos nacionales desde dos punt~s de vista diferentes, --
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uno estático y otro dimfoico. Cuando se ht:bla del dere
cho, se asume un enfoqU·3 estático sobre dicho orden y -

se ve como un conjunto de normas, creadas rior dií'eren-
tes procedimientos que seflalf'.n l8s conductas a se:i;uir -
en los casos estDblecidos por ellas, y tratándose del -
Estado, se ve como un proceso riiná1nico de creP.ci6n y a
plicr,ci6n, sefialan los cambios por los cut:>.les son .lote.
dos de vigencia las normas y como se e.plican a los dis
tintos sujetos de derecho, quienes pueden infringir sus 
disposiciones y hacen necesnria su aplicRci6n coerciti
va.. 

La. lecislacicSn como activid<'.d del Ee:tt•do es :irodu_g, 
to del Derecho. El ~atado ea el Derecho como movimiento 
normnnte, el Derecho es el Retado como si tut'.ci6n norm~ 
da. 

in verdadero problema de la definci6n del 2st.trlo -
ea señalar las diferencias entre Estado y otras personas 
colectivas, porque desde un punto de vista juridico la 
realidc.d del Es~_:ado se ae:otA. en su personalidad co~,o s~ 
jeto de derecho; por lo tPnto, el problema del llstado -
es problema de imputaci6n, punto coun1n sobre el cual s~ 
rán proyectados diversos actos humanos, es decir, punto 
común de imputaci6n de diversas acciones. 

La difex·encia que ee da entre Batado y las demás • 
personas jurídinrrn es de ."?;rado, en estas el número de -
normas de conducta que le atribuyen e.l punto común, es 
siempre parcial; ea decir, esta form2do por un grupo m! 
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nor que el total de normas que componen el orden juríd! 
co, ante esto, la imputaci6n de conducta al Estado es -
común a todas las normas que forman un orden jur!dico -
nacional, de tal medo ']lle el conjunto de normas del Es
tado coinciden con la totalidad del orden jurídico, lo 
que 3e identifica con el Estado de Derecho .• 

Kelsen en su Teoría Pura del Derecho define juríd! 
camente al ~stado, diciendo que es la convicci6n de la 
imposibilidad de combinar el mundo del ser, en el que -
se encuentra la realidad social y el mundo del Deber -
Ser, al que pertenecen las normas. Ambos forman parte -
del mismo universo, donde se encuentran reunidas todas 
las cosas que se presentan en nuestra existencia. 

Para el punto de vista de identidad entre el Esta
do y el Derecho, nos see;uiremos apoyando en la obra de 
Francisco P6rrua P~rez; Teor!a del Estado, donde seffala 
a Eelsen como el principal expositor de ~sta teoría, in 
dicr.ndo que el Bstado no es más que "el süitema de un -· 
orden jurídico vigente''.. Tal afir:naci6n, la hace con la 
observaci6n de las doctrinas puramente sociol6~icas del 
Estado porque, como ya lo saflalamos, siempre hacen ref~ 
rencia nl orden jurídico y tratan de explicar el fen6m! 
no de mando que se da en los hechos "puramente sociol6-
gicos", que forman el Estado y preciEi:mente ,' lo jurídi
co traza las fronteras de 18. reulidad estatal, que s6lo 
a ln luz del derecho lo podemos delimitar, por ser lo -
que caracteriza un hecho cuaJ.quiera como un hecho esta
tal. Por lo tanto, lo estatal se confunde con lo jurídi 
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co, puesto que un hecho es estrital .scSlo cuando tiene un 
inerediente jurídico. 

En consecuenoiH, es t.a doctrina reduce e.l de!'echo a 
un ::::iotema de norr.ias (lUe termina en un derecho positivo, 
ya que los hechos estatales tienen precisamente la in-
serci6n de las normas jurídicas y como consecuencia, el 
Estado puede ser conocido en su aspecto jurídico, por -
medio de un método jurídico y no por un método sociol6-
gico, puesto que un mismo objeto no puede ser conocido 
por dos m~todos dispares. El método jurídico es para C.!?, 

nocer normas jur!dicae, la realidad normativa del J!:sta
do; el método socioltSeico es para conocer her.hes socüt
les y estatales que no tienen ningdn elemento jurídico. 

Kelsen sos-tiene que el objeto que conocemos por m! 
· dio del objeto jurí~ico se encuentra en el mundo dtl d! 
ber ser; y el objeto que conocemos me]iante el mét0do -
sociolcSgico se encuentra en el mundo del ser, por que -
los hechos sociol6gicos pertenecen al mundo del Ser. De 
donde se desprende la influencia kantiana, con relación 
al método cognoscitivo, de lo que se deriva ~ue el Est~ 
do ee un sistema de derecho vigente. Denomina personal! 
dttd jur!dica del Estado, a una sintésis del conjunto de 
normas que regulan las conductas del hombre, dice que -
cuando tal cosa abt:.roa parte del orden jurídico surr:;;e ~ 
na personalidad jur:!dica parcial, como las activiña.ies 
mercantiles o las asociaciones y cuando ab::i.rca la tota
lidad del orden jurídico surge el Estado. 
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Sostiene que el poder del Estado se traduce en una 
fuerza psicol6e;ica, suscitada por la preaentaci6n de -
las normas jurídicas, considerando como una identidad -
ideal a la norma juridica aislada, pero cuando existe -
una situaci6n determinada en que dP.be aplicarla algdn -
hombre nace la idea normativa, que impone a ese hombre 
el camino de las reglas que ella fija. Considera que el 
Estado y el Derecho son dos palabras para distinguir el 
mismo ser, es decir, que tal relaci6n es identidad y no 
puede ser concebido el uno sin el otro. 

En la teoría de las dos facetas o de la doble cara 
del Estf1do, P6rrua P~rez sostiene: "QUe esta doctrina -
acerca del B'sl:.ado tiene dos aspectos o dos facetas, una 
faceta real fen6menica que exige ser conocida por el m! 
todo eooio.16gico -que contemple. le. teor!a puramente so
ciol6gica del !atado, que en su primer aspecto es la -
realidad fenomdnica exterior del mismo-, y la otra fac! 
ta ideal normativa, estudiada por la ciencia jurídica". 
(26) 

Jellenick ea de los autores que sostienen el aoble 
aspecto del Estado: lo considera una realidad social en 
la que se aplica y se produce el orden jurídico. 

Estas doctrinas sdlo constatan la existencia de -
dos caras del !atado, una jurídica y otra sooiol6gica, 
pero no ven m&s allá de tal enunciaci6n, sin indicar -
cual es la conexidn de estas dos faoetae, dnicamente -
hacen un estudio ae loe fen6menos eociol6gicos como re~ 

(26) Pórrua Pérez, Prancisoo.- Teoría del Estado. Edit. 
P6rrua. México 1975. 
P• 149. 



lidad social del Estado y de consideraciones jurídicas 
con relaci6n al mismo, dan solamente las caracteríeti-
cas de cada uno de ellos, sin indicar cual es la cone-
xi6n que existe entre ambos. 

Podemos afirmar que dicha teor!a es incompleta, ~
por que no manifiesta el punto de intersscció1i- .enti'e•.el 
campo sociolGgico y el campo jurídico, destacando en e~ 
te ~ltimo la doctrina de Kelsen, quien identifica al E! 
tado con el Derecho. 

1ll autor que hace el primer intento por resolver -
el problema del Estado, es George Jellenick con su con
cepci6n de la Teor::!a de las Dos Pacetrs, por medio de -
la cual sostiene que el Estado tiene dos distintas for
mas de manifestac16n, una real y fen6menica estudiada 

·por la· sociología y otra normativa que la estudian las 
ciencias jurídicas. 

La consideraci6n socioldgica del Estado tiene por 
objeto el estudio del mismo como fenómeno social, aque
llos hechos reales subjetivos y objetivos que consisten 
en la vida concreta del Bstado; la doctrina de los orí
genes, transformaoi6n y decadencia de los Retados; la -
investigacidn de los supuestos sociales del Estado y su 
aoci6n social.. 

La.coneideracidn del aspecto jurídico del listado, 
es donde el derecho tiene una doble existencia, por un 
lado es el ejercicio jurídico efectivo que aparece como 
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un poder social, que forma parte de la vida concreta de 
la cultura de un pueblo, por otro· lado es un conjunto -
de normas que deben ser transformadae en actos, en ~ste 
sentido el d~recho no pertenece el mundo del ser sino -
al universo del deber ser, en tal sentido constituye un 
conjunto de conceptos y proposiciones que no sirven pa
ra conocer la realidad dada, sino para enjuiciar norma
tivamente esta reclidad. 

La conc0pci6n jurídica del Retado tiene como obje
to el conocimiento de las normas jurídicas que determi
nan y sirven de pauta a sus instituciones y funciones; 
como las relacicnes entre los hechos reales de la vida 
del Estado, con aquellos juicios normativos sobre loa -
cuales se apoya el pensamiento jurídico. 

La doctrina de las dos facetas es un prQ3rama que 
sus sus~entadores no llevaron a cabo, ya que no se en-
cuentran los conceptos articulados y coherentes, simpl! 
mente apuntan en el Estado elementos sociales y jurídi
cos, además de lf. necesidad de ver cual es la relacitSn 
que existe entre ellos, y a donde llegan unos y en don
de comienzan otros. 
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4.- El Derecho Natural. 

Derecho Natural ~uiere decir los principios id3a-
lee intrínsecamente válidos -deriv<:.:dos de valorP.a obje
tivos-, según los principioa sobre los cuales debe ser 
fabricado el derecho humano, identificado como derecho 
positivo. 

Tales principios constituyen aquello que la raz6n 
del hombre llama naturaleza humana, que los _requiere -~ 
con respecto de las rolac:i.ones humnnéts '1 respecto de -
las estructuras.colectivas. Se entiende que los princi
pios ideales normativos tienen validez en si mismoa, iJ2 
dependientemente de lo que loe hombres, en especial loa 
legisladores, obedezcan o no sus exi~encias, con crite
rio dotado de intrínseca validez y que no depende del -
arbitrio, ellos se ~dentifican como.los primeros princ.!, 
pios o criterios de la raz6n, que contienen un!:'. reg1.\la
ci6n eficaz para la organizaci6n de 1a vida social, por 
lo tanto, el derecho natural es fuente de inspir:'i.ci6n -
del derecho positivo. 

4.1.- Características. 

El uso del concepto ?ilosof{a del Derecho tiene -
sus inicios a fines del siglo XVIII y a principios del 
isiglo XIX, ya que tal concep·to había sido conocido como 
Derecho Natural, que encerraba los principales ideales 
del derecho justo y perfecto, cuya copia imperfecta es 
el Derecho Positivo. 
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Desde loa inicios de la cult11ra occidental, fue CE_ 

nocido como derecho natural, cuya imagen es inspiradora 
de.las Grandeo revoluciones socioilec y ec reconocida CE_ 

mo una de las concepciones bésicas de la civilizaci6n, 
que ha sido objeto de constantes ataques en los inicios 
del siglo XIX, principnlmente con la Bscuela Hist6rica 
del Derecho Alemán. 

La reflexi6n del derecho es una dicotomia jur!dica, 
de un lado se coloca al Derecho Natural, al que se le -
atribuyen cualidades de absolutamente justo, universal, 
perfecto y menos inmutable, del otro lado se coloca al 
derecho positivo como producto humano, variable, perec.! 
dero, lleno de imperfecciones y defectos; obra hist6ri
ca del hombre destinada a satisfacer las necesidades -~ 
del momento y producto de las más dispares influencias, 
criterios que asumieron predominio en cada momento his
tcSrioo. 

De acuerdo con esta dicotomia se han encontrado d! 
ferentes reflexiones del derecho natural, entre las --
principales están: 

a).- Bl iusnaturalismo antiguo, que comprende loa 
distintos conceptos que sobre la materia se .enunciaron 
en Grecia ~ Roma olileicas por un lado 1 Palestina por -
el otro. 

b).- El iusnaturalismo cristiano, que se manifest6 
en la alta edad media. 
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o).- El iusnaturalismo clásico, que tiene su época. 
de mayor brillantez en los si1los XVII y XVIII, Por úl
timo, 

d).- El neo-iusnaturalismo, vi'3'ente en nuestro --
tiempo, representado por quienes siguen los principal·es 
postulados del iusnaturalismo cristiano, de formación -
católica ortodoxa. 

El iusnaturalismo se inicia en lR Grecia Clááica, 
sin poder precisar quien haya sido el autor del connep
to Derecho Natural, entre los principales autores están: 
!latón, Aristóteles, Sófocles, Homero, Hesíodo, los So
fistas y los Estóicos, quienes en si no elaboraron el -
derecho nP.tural, pero si crearon los diferentes concep
tos que le dieron origen, identificándolo principalmen
te con la razón. 

Posteriormente los jurisoomultos romanos y princ! 
palmente Marco 'fulio Oicerón, siguieron las diferentes 
doctrinas griegas, preocupe.dos por dar una solución --
práctica e dicho concepto. Entre los principales juris
consultos, Ulpie.no lo definió as!: " ••• aquél que la na
turaleza enaeffa a todos los animales, porque esta ley -
no es propia de la especie hume.na, sino que afectan a -
todas las criaturas que se originan del mar o de la ti!_ 
rra 1 es también común a los pajaros", (27) tal dcfini
oi6n confunde al iusnaturaliemo con los principios de -
causalidad de la naturaleza. Gayo, en Les Institutas, -
lo eefiala en la siguiente forma: "las leyes de cada pu! 

(27) Jose Gut!errez, Carlos.- Lecciones de ?iloeof!a -~ 
del Derecho. Bdit. ~Duc,\. 
SAN JOSE COSTA RICA 1976. 
P• 70. 
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blo B'Obernedo por estcr.utos y costumbres son, en parte, 
·propias, suyas y en parte comunes para toda la especie 
humana. Las re:;lP.s establecidas por un Estado dado para 
sus propios miembros son peculiares de ella y se llaman 
'jus civile'; las rec.;las cons·ti tu!das de acuerdo con la 
razón natural para todos son observndas ieualmente por 
to~as las naciones y se llama 'jus ~entium'. As! las l~ 
yes del pueblo romano son pHrte peculiar de su oreaniz! 
ci6n, en pnrte comunes a todas las naciones". Estas fu~ 
ron l?s características principales del derecho romano 
antieuo, encargLdo de regular las actividades del dere
cho civil de los ciudadanos en Roma y del derecho de ~ 
gentes, utilizado para aplicar las normas a los habitaa 
tes extranjeros en Roma. 

Cicer6n, principal autor del Derecho Natural en H~ 
ma, adopt6 los diversos conceptos de las doctrinas gri~ 
gas, parR la elabora.ci6n de su concepto propio, y al i
gual que Plat6n titul6 a sus obras: La Repdblica y Las
LeyC's. En La Repliblica sefir~la: "existe una le~, verdade
ra; es la recta rezón congruente con la naturaleza, la 
cual se extiende a todos los hombres, es constante y e
terna". En Las Leyes describe las principales caracte ... ~ 
rfoticas del Derecho Natural, en la si,r;uiente forma: 

1.- Como su origen a la raz6n y a la divinidad. 

2.- Les señala carácter inmutable. 

3.- Les atribuye vi~encia universal, y 
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4.- Son el fundamento del derecho y de la moral. 

El mérito de Cicerón consistió en haber reunido -
las diferentes conc,~r1ciones jurídicas y p.cese{ltarlas, -
por primera vez, en forma organizada. 

4.l.l.- La Tradición Judeo-Cristiana. 

Para la formación de la cultura occidental debe u
nirse 18. tradicHn grecorromana con l& judeo-cristiana 
en las que encontramos el concepto de Ley; como la rev~ 
laci6n de la voluntad de Yahvé, ~nico Dios sunremo de -
la religión hebrea, máximo legislador, común a la trad~ 
ci6n de los diferentes pueblos, Palestina, centro reli
gioso de donde provienen las normas de la ley, única -
que cubre todos los detalles de la viña, convenida en--
tre Yahvé y el pueblp; ya que la ley suprema no es con~ 
cida por loe hombres mediante la razón, sino que se en
cuentra impresa en el corazón del hombre. 

E'ntre las co:1cepciones éticas funde.;r:entales grnco
rromanas estaba la virtud como saber y en la judeocris
tiana la virtud como amor, de donde nacen las diferntes 
concepciones de la filosofía del derecho que existen e~ 
tre el plano dn. la razón y el sentimiento, dol legos y 
del amor. 

De lo anterior deducimos las siguien~es curacteris 
ticae: 
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a).- La justicia es un sentimiento innato, es de-
cir, que se refleja en los sentimiontos de -
justicia inherentes al hombre. 

b).- Se encuentra en le monte de la divinidad, con 
esto, el derecho se refleja a través del pen
samiento de seres superiores hacia el hombre. 

Y, 

e).- Se encuentra en le naturaleza humana, como ya 
se eefial6, es el sentimiento inherente en el 
hombre, por lo mismo, no pueden existir esos 
sentimientos sin el hombre. 

Arist6teles entendió por derecho natural "Aquello 
que la recta raz6n demuestra ser conforme con la natur! 
leza del hombre", de ~qui tambHn se deriva al derecho 
natural la naturaleza del h.ombre. Otros autores sefiala
ron que el derP.chc natural es aquel que es comán a to-
dos los pueblos¡ otros consideraron que era una f6rrnula, 
pare. no reí'erirse a los principios fw1damentales que i_!! 
forman a todo derecho positivo, denominada como princi
pios ~enerales del derecho. 

El Derecho NPtural a través de su desarrollo ha a! 
do caracteristico de diferentes pensadores, 1•.1ienes SO!!, 

tuvieron distintas teorias, unos a través ae la concep
ci6n racionaliata, en la que sefalaron el oriaen del d! 
recho en la raz6n del hombre; otros autores sostuvieron 
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que el derecho nntural era una doctrina dada a trav6o -
de.los principios del cristianismo, identificando ln -
conducta d3l hombre con la de un ser divino corno Cristo. 

En este período que viene como consecuencia de las 
corrientes am·.cs descritas, vienen autores representat.1 
vos del pensamiento oli{sico er:i:ego¡ otros como San A--
gustin, representante del período patrístico, quien 11~ 
vo a cabo una sintetizacicSn del pensamiento cristiano -
de la primera ~poca y realiza un plP.ntea1J1irmto importan 
te de los problemas del derecho n;>.tural. Santo Tomás de 
Aquino, que con.la influencia de Arist6teles dio mayor 
consi~tencia Zilos6fics. a la doctrina cristiana, fue el 
fi16sofo de mayor relieve en toda la ednd media c¡ue en 
forma definitiva estructura la. escuela cristiana. "!?inH;h 
mente i!'ra.ncioco Suárez (1548-1617) jeoui ta español que 

· en su obra "'rratado de las Leyes y de Dios Le.zislndor·•, 
lleva a cabo el esfuerzo más completo, extenso y acaba
do sobre la teor:!a del d.~recho natural, dentro dr. loo -
límites de la escolástica Aqt::.iniana. 

Reconocieron las siguientes tres formas de dei·echo~ 

1.- La Le~r Eterna, c•ue representa lfl reGUl:tci6n el!! 
da por iJi.oa al universo, la re.z6n misma del creador do 
todas las cosas, que fija la estructura d8 tddos los se 
res y las cosas. 

2.- La Ley Nntural, ea la purte tle la ley eterna 
que va dirieida en forrnR especial al hombre, suscepti--
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ble de ser conocida por la ra.z6n y que se encuentra ftt.!J 

dndn en el fin y en la naturaleza moral del gánero hum~ 
ho. 

3.-La Ley Positiva o Humana, es la emanada explícl 
ta y auténticamente de una m1toridad, con fue1•za para -
obli::o,r. 

Por tal motivo el Derecho Natural Cristiano identl 
fica el concepto de naturaleza, como el carácter rc.cio
nal del hombre con el deber ser. 

4.1.2.- La Escuela Cl~sica. 

A los·penaadores de la escuela del Derecho Natural 
que van del sicrlo XVII al XVIII se les ha llamHdo auto
res clásicos del derecho natural. Son lo~ que toman por 
un lado, los conceptos clásicos del derecho natural que 
vienen desde la edad media y de los pensadores escolás
ticos, como es el caso de la recta raz6n; y por otro 1§ 
do, se encargaron de adecuar las diversas conductas hu
manas a la sociabilidad de las personas, a las reaccio
nes biológicas o psicoló,:,:ior~s del ser humano, para sen
tar las bases de sus doctrinas. Entre estos autores en
contrnmos a Fernando Vázquez de M nchaca (15~2-1589), -
quien fue el primero en explicar el derecho natural ªP.2 
y~nclose en le. Razón Humana, en su obri.: ti ~ulada: "Con-
troversias ~·'undsmen•nles" de 1564. 

Huso Groccio (1583-1645), considerado como el pri-
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mer autor riue eliminó el fu.nd::;mento divino del derecho 
natural, incluso se ln t1ió el nombM de "Pat'ire de la -
Filosofía del Derecho :1atural 11

, especirlista en der.e--
cho intern~ciou::ll, utili~o la expresión, "que el .dere,;.
cho natural existiría aunque no existiese Dios o aunque 
no cuidase de lns cosEs humanas", en su obra ti tul.o.da -
"De Jure Belli ac Pacis" de 1625. 

Tomás Hobbes (1588-1679), principal teórico del ªB 
solutismo, junto con 52::-uch Espinosa (1632-1.677), ven -
nl dP.recho como u.na exr:rr!si6n de poder con orienté ción 
democrá-t;ica. 

John Locke (1632-1704), exuresa el pensamiento de
mocrático en forma clara y precisa. 

Samuel Pufendorff (1632-1694), impartió 12 primera 
cátedra de derecho natural en la Universidad de Heidel-
ber.g. 

Christian Thomasius (1655-1728), da el p:::-imo:.· cmfE, 

rtue sistemático sobre la distinción entre derecho :r mo
ral. 

Charles de Secondat, Varón de la Br<~deet de i':.ontc~ 

quieu (1639-1755), des: rro116 12 doctrina de lu separa
ción de poderes; su doctrina del derecho natural se de.§: 
prende de "la naturale::a de lar; cosao", h·_zo denentl.er -
el contnnido del derec:io del clima, del suelo y del es
tilo de vide de los pueblos. 
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4.l.3.- Doctrinas Sobresalientes. 

Fernando V~.zquez de Menchaca sostiene que la ley -
natural es la naturaleza racional mirada en AÍ misma, -
que los hombres poseen tma natural inclinación a formar 
sociedades y que el gobierno nace de la necesidad de 
construir una autoridad que resuelva las diferencias h~ 
manas. 

En los autores posteriores la idea de que el fund!!; 
mento del derecho natural es la no.turaleza humana, que 
se identifica con la recta raz6n y no con la ley diviDat 
los hace seyarar de la conoepci6n oristianai de ah! el 
enfoque que el derecho huma.no se debe basar en conside
raciones ~ositivaa. Loe autores de esta escuela fundan 
sus conceptos básicos en el estado de naturaleza, en el 
contrato social y en los derechos naturales, 

Bl estado de naturaleza es el término usado para -
referirse a la situ<..ci6n existente en la humanidad, con 
anterioridad a ln celebracidn del contrato social, el -
cual es ace?tado por todos los autores de esta escuela 
como un hecho hist6rioo, como algo que efectivamente o
curre en las necesidades humanas. 

Los derechos humanos, son loa dereohos'que deben -
ser tenidos como derechos naturales inherentes a le pe! 
sena humana y de los cuales ésta no puede ser dee,ojnda., 
y son derechos que no son delegados al Estado por medio 
del Contrato Social. 
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4.1.4.- Juan Jacobo Rousseau. 

Naci6 el 28 de junio de 1712 en Ginebra, Suiza, o
cho días después muere su madre Susana Ber:~ard y n.ueda 
bajo los cuidados de su padre Isaac Rousseau, de oficio 
relojero, que profesaba la religi6n cat6lica. Este tie
ne dificultades judiciales que le hacen abandonar Gine
bra y deja a su hijo al cuidado de un cuñado. 

A los 18 a.fíos se dedica a deambular por. las dife-
rentes ciudades, conoce a la Baronesa de Warrene que d! 
ba caridades a la gente desvalida y ayudaba a los cat6-
licos a oonvertirlos en protestantes; joven y sin expe
aiencia cae bajo el influjo de ésta, con cultura poco -
profunda, debido a sus desordenadas lecturas, leía todo 
lo que en sus manos caia, influenciado por la Baronesa 

·estudia en el Colegio de los Catecúmenos de Tur!n. Tie~ 
po después conoce a David Hume, a Voltaire y a Diderot 
con quienes traba amistad, la que se ve rota por el de
lirio de persecuoi6n que sufre Rouaseau. 

En 1749 La Academia de Dij6n publica una. convocat2 
ria sobre el tema "Si el Renacimiento de la Ciencia y -

Las Artes han contribuido a mejorar o a empeorar las -
costumbres", entre los diferentes escritos que recibe -
La Academia se encuentra el de Rousseau "Discurso ::;obre 
Las Ciencias y Las Artes", que obtiene el primer lugar 
y el reconocimiento de los medios intelectuales de ~rél!! 

cia, en pleno siglo XVIII denominado siglo de las luces, 
siendo el escrito de Roueseau el que m~e responde a las 



-1G2-

inquietudes de la Academia. 

En 1754 nuevamente La Academia de Dij6n propone o
tro tema "¿Cuál es el Origen de la DesigualdL~d de los -
Hombres?", "¿Este. Bl.la Autorizada por la Ley Natural?", 
tema al que contribuye con "El OriBen de la ~esigualdud 
de los Hombres", que no logra tanta importancia como el 
ento1·:!.or. 

Po~teriormente salen a la luz sus obras principa~~ 
les, que son de .~ran importancia para el movimiento so
cial e intelectual de la 6poca, como: B'l Emilio, donde 
eefiala las condiciones naturales para la tormaci6n del 
individuo apartado de la sociedad y con lo cual logra -
mayor inda.pendencia de su conducta, por encontrarse s6-
lo y sin limitaciones en sus libertades, al estar en &;!: 

monía con los dictados de su conciencia y de sus necee! 
dad es. 

Otras obras importantes son: Las Oonf eeiones y La 
Nueva Elo!sa, en las que plasma nus ideas sobre el ro-~ 
mantioismo, de contenido autobiográfico, en ellas eser! 
be sus amores con la Baronesa y con su mujer, as! como 
el abandono de sus hijos. 

La obra de mayor importancia para nosotros es "El 
Contrato Social o Principios de Derecho Pcll!tico" dedi
cado especialmente al pueblo ginebrino, en la que prop2 
ne una democracia liberal como origen del derecho natu
ral, adecuado a las necesidades y situaciones hint6ri--



cas. Democracia Liberal, establecirla por medio de un -
contrato social entre los ciudadanos, en el cve.l CPdn -

uno de ellos se compromete a preservar la seguridad y -

libertad de los demás, y ~stos a su vez se comprometen 
con cada uno dc1 los ciudadanos, sujetos de derecho 'J -

que por lo t::-nto le deben abediencia y respeto al Es ta

do. Lo cual es un dictado de las leyes naturales que lo 
gu!an por el camino m~s adecu::>.do. 

Otra critica importante, es la que sostiene que -
se debe aceptar la religi6n que la misma naturaleza di~ 
ta, y por lo tairto, no propone ninguna religi6n en eep! 
cial, por tal motivo es severamente perseguido por los 
fanáticos religiosos y por algunos de sus amieos, su~
friendo delirios de persecuci6n que le duran hasta su -
muerte en 1778. 

Rs el primer pensallor de La Revoluci6n .11'rancusa, -
sus ideas del liberalismo democrático alcanzan eran in
fluencia en los Estados Modernos, que sirven para sacar 
del letar~o y del sojuzgamiento en el que ee encontra-
ban los países de Amdrica. En especial a nuestro país -
alentándolo a la lucha de Independencia de 1810; ayuda 
a establecer los grandes sistemas constitucionales del 
mundo occidental, como La Oonstituci6n de Filadelfia y 

La Constituci6n de Oádiz de fines del si6lO XVIII y -~~ 

principios del siglo XIX, que rigieron loe sistemas de 
Los Estados Unidos de Norte0.Ill~rica y dr: España. respe~ 
tivaments, el primero uno de los paises más adelanta-
dos del mundo. 
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Opinaba que el derecho natural debía garantizarse 
colocando su uplicaci6n en manos lle la mayoría. En su -
doctrina la mayoría era la del imeblo y no lH del cuer
po le¿;islativo, a quien se le confüiha lEl 5111.1.rda y cus
todia del derecho natural. Para conseQ.tir ~sto, ceda -
hombre tenía que entregar todos sus derechos naturales 
a lu comunidad entera, mediante un contrato sci>cial que 
no afectara 13. igualdad y libertad orie;im:.rit<s del ind.!, 
viduo. 

Por medio clel contrato social el hombre conseguía 
la se.i;uridad, la libertad civil y la garant!a de su pr~ 
piedad, esta sujeto sdlo a la voluntad general, como -
verdadero soberano formado por los individuos del Esta
do, que no pueden tener intereses contrarios a sus ciu
dadanos. Por eso cuando un ciudadano cumple con su vo-
luntad indiv :.dual, cumple con la pnrte que le correspo_n 
de en la volun·tad general. 

Seedn Rousseau, la voluntad eeneral tiene siempre 
razón, aunque el juicio que la guíe no sea siemT)re el -
mejor. El poder legislativo se encomienda exclusivamen
te al pueblo, constituido en cuerpo pol!tico que no pu~ 
de enajenar su soberanía, ni ésta puede ser dividida o 
limitada. 

La ley tiene que emanar del pueblo como expresi6n 
de la voluntad r,eneral, que procede de todos y se apli
ca a todos, ya que la ley es un edicto de todo el pue-
blo, toda vez que ~eta ley no está dirigida a un hombre 
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en particular. 

Rouseeau sostiene que el sobierno ee dnicamente -
una coroisi&n para ejecutar la voluntad general, En tfr
minos jurídicos el gobierno es un mandato que puede ser 
revocado, limitado o modificado se611n la voluntad del -
pueblo soberano, cuyos depositarios son funcionarios -
del pueblo y no se les transmiten atributos de la ~obe
ran!a. 

Consideramos que la teoría de Rousseau lleva e la 
democracia absoluta donde la voluntad de la mayoría no 
está sujeta a limitaciones¡ defendía una democracia pura 
o directa, en la que el pueblo por sí mismo ejerce la -
funoi&n legislativa; consid~raba que esta idea podía -
realizarse estableciendo pequeños Estados Ciudades -se
me jantes a Ginebra, _su ciudad natal- unidos entre sí -
por una forma de Federaoi6n. 

Entre sus obras encontramos: El Pastor de la Seño
ra Baronesa de Warrena de 1739 ¡ El Nuevo D~dalo de 17 42; 
Disertaciones Sobre la Másica Moderna de 1743, Discurso 
Sobre si el Establecimiento de las Ciencias y de las A! 
tes han Contribuido el Mejoramiento de las Costumbres -
de 1749; Bl Demonio ~e la Aldea de 1752; Carta Sobre la 
Múeioa Francesa de 1753; Discurso Sobre ¿Cuál es el Ori 
gen de la Desigualdad ~tre los Hombres? ¿Esta Ella Au: 
torizada por la Ley? 'de 1754; La Nueva I?J.o!sa de 1759; 
Carta a D'Alambert Sobre los Espectác;ilos de 1758; El -
Contrato Social de 1761¡ Emilio de 1761; Visi6n de Pe--
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dro de la Monta.!'la Llamado el Vidente de 1764; Letras E~ 
critas en las Montaiíal de 1764; Cartas a Butrafuoco So
bre la Legislaci6n de C6rcega de 1766; Pigmali6n de ---
1770; Consideraciones Sobre el Gobierno de Polonia y~ 
Proyecto de su Reforma de 1772; Diálogo de Rousseau con 
Juan Ja.cobo de 1776 y RnsuP.flos de un Paseante Solitario 
de 1778. 

4.2.- El Derecho Positivo. 

El derecho positivo es el que regula jurídicamente 
las aspiraciones concretas del hombre y lo integran los 
siguientes elementos: 

l.- El concepto de derecho, ea decir, la modalidad 
formal de la voluntad vínculatoria, autá~quica e invio
lable, como unn especial categor!a de la voluntad. 

2.- B'l objeto concreto sobre el cual recae ~sta V,2 

luntad dete:rmin~ndolo jurídicamente. 

El atributo de positivo hecha mano de los elcmen-
tos condicionados que entraiian una determinnci6n jur!d;! 
ca. Segiin esto, el derecho hist6ríco en su modo más COE 

creto de manifestarse, es un derecho positivo. 

Todo derecho positivo es una voluntad jurídica con 
dicionada, que tiene 1ns sí.a,uienteo características: 

l.- Es el concepto condicionante del derecho. 



2.- Se aplican dete:nninadas aspiraciones. 

El concepto de derecho es dnico y es condición 16-
eica en toda norma jur:!dicA.. El conjunto de normo.s jur.f 
dicas elP,borado, impuesto y establecido por el hombre -
es el Derecho Positivo que conti•'ne intr!nseca:nente le. 
intenoionalidad de satisfacer las neceoidades sociales 
y hHcer de ello una infinidad de valores, deriva.dos del 
valor justicia y de los demás valores implicados por e
lla, como son: La Dignidad, La Autonocía de las Persa-
nas, La Ie;u.Rldad Ante la Ley, La SeffUridnd Jurídica, ~l 

Bienestar Socia~ o Bien Comdn y La lffUaldad de Oportuni 
dades. 

Los factores que intervienen en la elaboración del 
derecho positivo pueden clasificarse, como lo propone -
Geny, en dos grandes.categorías: El Dato y La Constru-
cci6n. 

El dato, es toda realidad en cuanto se tomE'. C<'r,c· -

t~r:nino de nuestra actividhd intelectual u obje+.o ce 
nuestro conocimiento. Conocer es aprender la eeencie de 
las cosas y sus relaciones a base de abstracci6n y .~en2. 

ralizaci6n que pa~en y siempre ee apoyan, para ser vá
lidos en un fundamento real. 

El hombre descubre el conocimiento científico, lo 
con~empla y e.prende, su consi;rucci6n es l::i. case del co
nocimiento práctico, ya que este aplica esa verdad a ln 
direccién de nuestros actos. 
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El müor francés Du Pusquier, sostiene que el der~ 
cho positivo es, el conjunto de re~las que ri~en la co_!! 
ductn hu.~ana, impuesta afectivamente por el poder so--
cial. 

Del Vecchio refiriéndose a la positiv idl\d del der.!!, 
cho, consid•3ru que no es otra cosa que la mayor o menor 
eficacia poseída en cierto momento, por una norma o por 
un ccnjunto de normas, depeniiendo de factores psico16-
~icos y f!aicoo que precisamente constituyen la hiato-
ria. 

Se elude al hecho de que las reglas o normas que -

ri~en la conducta social, sean observadas por los dest! 
nntarioa de las mismas, ya sea porque se sometan a e--
llas voluntariamente, o bien, porque se las imponga el 
poder social. 

El derecho es positivo por las siguientes razones; 

l.- Porque es el derecho de una sociedad, porque -
es vit,ente y presenta una aplic<.ci6n de normas o -
nrincipios de derecho natural, con la intervensi~n 

Qe la voluntad del l?stado. 

2.- Porque es eficaz o ficticio, no exclusivamente 
por la intervensi6n de la voluntad je ~uienea lo -
aplican. 

3.- Porque cuenta con medios co•:rci ti vos para imp_2 
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nerse a los rebeldes y sanc~oharlos. 

4.- Porque eetá ir.1pre3nndo de elrimontos sociol6gi
cos como: li: ru.za, lEi poblaci6n, la na.ci611, el te
rritorio, etc. 

En suma, porque de alsún modo ha intervenido en su 
elaboraci6n la voluntad humana, concretando o eliaiendo 
formas o instituciones sociales, entre posibilidades -
que no sean contrarias a los principios y normas del d~ 
recho na·tural, en tul virtud, se convierGen en ,juridic_s 
mente obligatorias. El derecho positivo es parte de to
do el derecho· humano, es derecho eficaz o fáctico. 

La expresión positivo se usa prra desienar la mani 
festaoi!Sn de norrnE.s jurídicas concretas, se llaman posá_ 
tivas aquellas normas e instituciones de un derecho que 
ha cobrado existencia. 

El concepto de derecho tiene la si~nific:'ciÓ''2 ie -
un m6todo de ordenaci6n, la fuente de esta materia con
creta es inherente a un derecho determinado, se ha '1•a
rido ver en una autoridad exterior el derecho mismo; s~ 

zún unor, en la inspiración divina, otros en el alma del 
pueblo y a. juicio de algunos r.i~s, en la libre actuaci6n 
del legislador. 

11inima de estas conce!Jciones puede s<tiefacer __ .. 
cient!í'icP.mente, los labios del derecho posii:;i vo reB!JO,!! 
den a un fundamento que reside en el mismo dereci10 intc 
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rior y a su modo de realizarse la. necesidad de reformas 
y el modo de efectuarlas. El derecho m0 ce siempre de -
ciertos fen6menos soci~les precedentes. 

El derecho positivo está constituído :ior el conju,!2 
to de normas jurídicas promulGadas por el Estado, cual
quiera que sea su car~cter particular, se dice positivo 
del latin positum, que es el ~articipio pasado del ver
bo poner, en el sentido de que ha sido impuesto por la 
autorifü .. d co:npetente, es decir, se ho puesto por mr.nda
to u orden irr.pera. tivo del 3stado. 

Contiene las si,111ientes notas caracterieticae: 

a).- ~s el derecho eficaz dentro de une realidad -
social, es decir, que es el derP.cho que se cumple 
en una determinada situaci6n hiat6rica; y 

b) Tiene la posibilidad de ser aplicado coercitiv~ 
mente a trav~s de las vias de proceso, es decir, 
quP. este derecho :puede ser aplicado :por medio de -
la fuerza y contra de la voluntad suprema de la -
per: ;ona, mediunte un proceso establecido ante los 
or$anos jurisdiccionales del Estado. Bl derecho 
que rise en un determinado momento hist6rico es D!:, 
recho Vigente. 

4.2.1.- Ha.ns Kelsen. 

Naci6 en Praea el 11 de Octubre de 1881, de origen 
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judío, a los tr.es ru1os de edad fue tras:).i;idado a Viena, 
en 1906 se doctoró en iJerecho, un poco m~s tarde reeli
:.a estudios en Heidelbere y Berlín. 

En 1911 con el car~o de docente librli de Je
recho Público y de L<'ilosofía JurídicF cor.ienz6 su magis
terio en la Universidad de Viene .• fu 1917 fue ascendido 
a profesor extraordinario y en 1919 f'. profesor ordina"'
rio o titular. En 1930 aceptó la cátedra 11ue le ofreci6 
la. Universidad de Colonia de singular presencia y con -
excepciowles honores. Al devenir el ré~imen r;azi '!Ue -
arraz~ toda la vida cultural del Reich, abandonó Alema
nia, al ieual que la mayoria de los intelectuales se r~ 
fugi6 en 3inebra, dondo el Instituto de Altos Estudios 
Internacionales le nombr6 profesor.,En 1936 La Universi 
dad Nacional Checoslovaca de lengua alemana en Praga, -
le otorgó una cátedr~ en la que siguió su eminente do-
cenoia. 

Pue objeto de altos honores y diferencias por sus 
cole~as y alumnos. aoi como por el gobierno de la ~epú
blica. en la que perrnaneci6 hasta poco entes ie ~ue las 
hordas del Tercer Reich irrumpieran en Ohecoslovaqu!a, 
nuevamente en la emigraci6n prof~s6 cursos en Ginebra y 
Pa.r!s. En 1940 la Universidad de la Habana lo invit6 p~ 
ra un curso breve, de alli pasa a la Universidad de Ha! 
vard que le otorea la posibilidad de seguir como profe
sor. 

Otras Universidades de Norteamerica lo tuvieron o~ 
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mo profesor invitado. La Universiuad Nacional Autónoma 
de M~xico lo invit6 para un ciclo de conferencias en -
los cursos de 1934. De esta forma ero.cías a las senero
side.des de los juristas norteamericanos se ha salvado -
Kelsen en beneficio de la oul·turn universal. :Muere en -
1973, cuando ere profesor em~rito de la Universidad de 
Berkley California. En 1911 publicd su primera gran o-
bra titulada "Problemas FundwnentA.les del Derecho Cons
titucional", en lo. que muestra los rasgos principales -
de la teor!n Kantiana. 

Kelsen, basa su ~eoria Pura del Derecho en los su
puestos kantianos del SER 7 del DBBER SER, prinoipalme~ 

te en el "Juicio Hipot~tico" del deber ser, a partir ~ . 
. del cual se tiene una primera condici6n como premisa, -
por medio de la cual se cumple una ee{)Unda premisa como 
par-te fundamental del juicio hi9ot~tico. Por ejemplo, -
11Si A es B debe ser C". Con su doctrina fundamental del 
deber ser en la que se basa la ciencia del derecho y la 
ciencia socio16~ica que data del ser o de la ciencia de 
la naturaleza de las cosas, en donde reside la diatin-
ci6n importante con la ciencia del derecho positivo, -
que no permite la interferencia de las ciencias aut6no
mas por tra~arse de cuestiones independientes, sino co
mo cuestiones auxiliares del mismo derecho o de las --
ciencias juridicas, por ser normas jurídicas determina
das por las cuestiones fundamentales de la eituaci6n -
hist6rica que da la nota de poeitivídad y de vigencia. 

La elaboraci6n de su reor!a Pura del Derecho, son 
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cuestiones jurídicas que se rigen por una nonna ordena
dora de toda estructura jurídica del sistema social; -
ella es la Constituci6n Política que reeula todas las -
relaciones del orden normativo en la vida soci~l. 

La produoci6n de Kelsen se clasifica en cuatro se~ 
toras: 

a).- Los Trabajos de la Teoría Pura del Derecho y 
del Estado, que constituyen el sector m~s importB;!! 
te, por virtud de los cuales ha obtenido mayor fa
ma y es oof1;Biderado con justicia uno de los más 
grandes clásicos del pensamiento jurídico. 

b).- Las aportaciones a la historia de las ideas ~ 
políticas, la defensa de la democracia y de la li
bertad. 

c).- Los Libros de Dogmática Jurídica, en el CBLlpo 
del Derecho Constitucional, Administr~tivo e Inte~ 
nacional, y 

d).- Algunas aportaciones a la Sociología y a la -
Historia del Derecho. 

Con su obra: "Teor!a Pura del Derecho", intent6 -
eliminar de la jurisprudencia todos loe elementos no j~ 

rídicos, indica que el derecho no es objeto de estudio 
meramente sociol6giuo, y la ciencia del derecho es el -
" conooimie.bto de las normas"; norma como juicio hipott1-
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tico, 0ue declara el hacer o no hacer un determinado -
e.oto que debe ir seguido de une. medid.a coactiva por P"-! 
te del EstP.do. De o·tra forma, une !"1.orw1. sir:;nifica. C!Ue -

en determine.das circunstancias el Es·t;E.do ejercerá una. -
acci6n coa.cti va pF.rR obli¡~nr a uru:0

• conducto. determinade .• 

Define ei derecho como un orden coactivo exterior, 
cuyo sistema jurídico se encuentra referido a una fuen
te última; como norma básica o fundamental identifica a 
la Cons~ítuci6n, cuyas funciones judiciales y adminis~ 

trativas son idénticas, ya que las dos se ocupan de la 
aplicaci6n individual del derecho en general, lo que -
significa que el derecho es la administraci6n. 

Sefiala a la Constituci6n Política como la norma -
fundamental de cualquier forma de gobierno. Identifica 
al derecho con el Estado, por ser la suma total de las 
normas que ordenan la coacci6n, en tal forma que cotnc! 
de con el derecho. Sefiala al derecho positivo, como el 
orden coactivo que es el Este.do. 

En el afio de 1911 Kelaen public6 su obra: Proble~.\ 
mas Fundamentales de.la Teoría del Derecho y del Estado¡ 
en la r.ue tom6 como punto de partida de su sistema, la 
radical separaci6n entre el Ser y el Deber ~er; las --
ciencias del ser como disciplinas causales oue propor-
cionan una explioaci6n hereditaria de los fr;n6menos que, 
a su voz, son pr&sentados en una cadena de causas y --
efectos; a estas disciplinas se oponen las ciencias no~ 
mativas cuyo objeto ya no es el ser sino el deber ser. 
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El derecho f1_ueue. comprend.ido dem;ro de lt\B ciencias no_r 

mativ2.s. 

Pero como las ciene;ias jurídicas estudian :>olio.men

te el derecho. positivo, es decir "el (\eber· ser" jurídi

co 1 que es -:m Kelsen una formu. del pensar, motivo ryor -

el que trató de elaborar un:::. teoría del derecho i:iosi · :.
vo1 independien·te de otras ciencias como: La ética, la 

psicología, la sociología y la biología, por ser el de

recho unfl. ciencia. aut6noma, tal indepenc:lencia da 01·ieen 

al· postulado de la "Pureza del f{jétotlo". 

Desde los inicios de ln Teor!a del Derecho encon-
tro un nuevo fundamento para la pureza del método, en -

la uni6n entre su pensamiento y la escuela filos6Iica -

Neokantia.na de lfarbure;o. Lo cual tiene raíces en unz. d,2 
.ble convicci6n, de que no existe ninguna 11 cosf1. en sí 11 , 

.y 11ue el objeto del conocimien·to es creado por el r1éto

do que se aplica en consideración al fen6meno; 9or lo -
tanto lo.a ciencias naturales son disciplinas r:ue oo cc_r: 
templan la ne.turnleza como su objeto, sino como cj.cn--

cias que enlazan fenómenos naturales o sociales ~n la -

ley de la causalidad; por tal motivo sostiene o_'l.<e l<. s~ 
cioloe;!a es una. ciencia n:<tural. 

La ciencia del derecho no es una ciencia de la na-· 

turaleza oino que es una ciencia normP:tiva, consideran.

do 1ue los fen6menos sociales vistos deode el principio 
de "i:n!_Jutaci6n11 ·; enli;:ce de un hecho con un:.~. consecuen-

cia jurídica mediante la copula 11 DE..'.R" de naturaleza --
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coRctiva, como: ejecuci6n, pena, f~cultad econ6mica, -
ejecuci6n federal, represalia, guerra, que son l¡is pre
misns fuml(imen:.ales que nos ·con:htcen a la importante -
f6rmula de la teoría pura del derecho; dada una situn-
ci6n de hecho JEBE imponerse una :mnci6n coactiva. 

De dichos preceptos deriv6 los conceptos "estáti-
cos" fundamentales de la teoría del derecho como: deber 
jurídico, pretensi6n, sanci6n, persona¡ que posterior~
mente com ·lato con su as:11ecto "dinámico" relacionado -
con la crcaci6n del derecho en un orden escalonado, que 
tiene su punto de apoyo en la "0onstituci6n" que des~
ciende a trav~s de la ley, el r6glnmento, la sentencia 
jurídion, ln decisi6n administrativa, hasta lleear al -
acto de ejecuci6n. 

El aspecto dine<.mico de la teor!a del derecho se en 
cuentra en el orden escalonado de las normas jurídicas, 
Kelson t1?J!lbién se ocup6 de las relaciones en·~re el der,2_ 
cl'o imerna.cional y el de!'e cho estatal. 

La ciS.spide de la "Teoría Pura del Derecho" está -
formada por la doctrin.E:. de la norma fundamental, cuyo -
ori~en es buscado en diferentes posibles soluciones: -
una, representada por el derecho natural, para ásta, el 
orden social, la autoridad de la comunidad, la obligat~ 
rieuad de J.os mo.ndamient.os que expida y los limites de 
su poder están determinados por la nnturPlieza del hom--· 
bre. Ante el positivismo de Kelsen, t;,uien no podía ace.E 
tar este camino, tuvo la necesidad de buscar otro más -
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adecuado, en donde señaló que los mnniiamientos de una -
autoridad social pueden ser reputados oblig.g,torics y, ..
es inuispenseble su~oner la existencia de una ~orma fun 
damental supruposi ti va que prescriba lo nue 111le'be obed~ 
cerse a la autori.dad de la comunidad". 

Esta norma fundemental no es una norma prim2ria 
del d•3recho nutural en el sentido Kantiano,· sino 1ma 
hip6tesis del nensamiento que llevamos al material jur,! 
dico positivo n fin de poderlo interpretar como un con
tenido de norma.e. Como consecuencia la norma jurícUca -
fundemental tiene una función esencialmente distinta a 
la norma p-:-.ralela de Kant, quien se pro!,)uso identificar 
el derecho positivo con,el derecho natural; en t~nto, -
Kelsen vi6 el derecho positivo como un orden aut{rquico 
cerrado y separado de otros ordenes. 

Kelsen señal6 que únicamente podemos suponer la -
exis tenoia de la norma básic3 a condici6n de ~ue conci
bamos un ordl'ln coactivo efectivo, cono un sistema de -
no?·mas oblieatorias. :?n ccmclusi6n, nada impide '1'.lc -.:i...,, 

científicamente se acepte como d~rccho positivo el or-
den de poder arbHrario. 

Para Kelsen las normas de derecho posicivo son~~
coaotivt'.s. Expresan uru>. relaci6n entre le. conducta de-
terminada y ciertas consecuencias coactiV''ª• lo cual e~ 
una relaci6n de ir.iput: ci6n, no r'o tma imputación 'Tao:·al, 
sino de la rehci6n derivada de un orden jurLlico y aj!!_ 
na por completo a la moral, entre una conducta y una o 
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varias consecuencias de derecho. 

La doctrina de Kelsen puede subsistir al lado del 
derecho natural, de acuerdo con les consideraciones si
guientes: su :EJrop6sito fue, hrccr un análisis del dere
cho positivo libre de valoraciones, desde éste punto de 
vista la Teoría Pura del Derecho se distin.gue de la do~ 
trina del derecho natural, porque ~ate pretende resol-
ver el problema de la justificaoi6n del dereoho, cues-
ti6n que esta más allá de loe límites fijados por Kel-
sen en sus meditaciones. 

Kelsen se limita a sostener que un orden jurídico 
positivo tiene valor tal y como ha sido formado, inde-
!)endientemente del juicio de Vl·lor que pudiera hacerse 
respecto de su justifioaoi6n; pero a oondici6n de que -
presupon3M1os una forma fundamental que prescriba como 
debemos conducirnos tal y como lo ordena la Constitu--
ci6n, que es la finalidad de ésta norma hip6tetica y -

servir de apoyo exclusivRmen~e al análisis positivo del 
derecho. Ser.ala que se puede rirer.uponer lFt norma, pero -
nunc8. ha dicho que ti:?n~amos que presuponerla. De ah! .. '" 
que su pensamiento sea compatible con une doctrina f1Ue 
no presuponga la norma hipotética, sino que postule un 
principio fundamental de concordancia entre el derecho 
positivo y los ideales de justicia, i··rincipelmente con 
la idea del derecho natural. 

Podemos deducir, llue si bien el positivismo dogmá
tico está en abierta contradicci6n con la doctrina del 
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derecho natural, la o~osici6n no existe con el DOsiti-

vismo jurídico hip6tetico. En tal caso, la doctrina del 

derecho natural valora al derecho positivo a pFrtir ele 
una norma jusnaturalista; y el positivismo hip6tetico -
se limita a descubrir y anll.l.izarlas normas del derecho 

pqsi tivo, sin comentar nadr. eobre su justificaci6n o i~ 
justificación. Por lo tanto, un repr.~sentante de esta -
tendencia puede, sin incurrir en contradicci6n, neearse 
a obedecer una norma jur,dica positiva, si su contenido 
esta en contra de sus principios ~ticos o inversamente, 

un partidario del derecho n:itural puede reconocer (¡ue -
una norma es solamente efectiva, no obstante su contra

dicción con un principio jusnaturalista, en consecuen-

oia, puede ser objeto de un aru11 is is cient:Uico, mé.s -

aun los jusnaturalistas deben conocer el derecho posit! 

vo, pues. l1nicamente pueden efectuar un est1.idio valorat! 
· vo de las normas vigentes en una comunidad, si pTeviu-

mente conoce su existencia. y contenido, ya que tod~ va

loración supone el conocimiento del Objeto por VHlOrar. 

4.2.2.- La ~scuela de Viena. 

Con el nombre de "Escuela de Viena" o &l de 11Teo-
r!a Pura del Derecho", se conoce la doctrilll' clesarrolla 
da por Hans Kelsen y sus disc~pulos. 

Las influenciPs básicas en el ~ensamiento de Kel-

sen son: unF neo!.o::antiana, 'ltte toma l?- clistinci6n entre 
el mundo del ser y el mundo del de1_er ser; lf preocupa

ci6n por un~~ definici6n metodo16r~ica como p8so !lrevio a 
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toda labor investiGativa y los conceptos básicos de la 
definici~n de lo normútivo. La otrn, es la positivista; 
noooria en sus obras más recientes y en preocupación -
por hacer "Ciencia Jur!a icn" v no filoso±'ía, en la eli
minaci6n de su teoría da toda referencia a los proble-
mas de la justicia, su subjetivismo axiol6eico y su ne
gativa a considerar la posibilidad de otra realidad que 

no sea fen6menica. 

Denomina su pensamiento "Teoría Pura del ilerecho", 
coloca coMo ;.irir.Jer postulado, i:.plicar el conocimiento -
de lo jurídico a un método estrictamente normativo, se
pt-<r·ando todo problema ético de la sociología o de la P.2. 
lítica. 

Sus estudios se diri~en únicamente al derecho pos~ 
tivo, considera que no es posible llevar a cabo un eet~ 
dio científico sobre la justicie, cu~ndo habla de ella 
es para decirnos que en su conc,,.pto 1licha idea se formo 
de los pueblos primitivos por analogía, con el princi
pio de cau::iaUdE.d o para negar la posibilidc-.d de un con 
cento universal de justicia, 

Inini.a con el concepto de norma y riroclama la coe!: 
c:!. tivid.:1d, elemeni;o esencial de lo jur!rl:.co, h· ce refe
rencia e. los pueblos jurídicos y examine a~ 'derecho no 
s6lo como un conjunto estático de normas, dno tambián 
to:nP. en connidernción su producci6n y uplict•ci6n;' señ;¡
la lH a·b:'c.Luta i:ientided del sistema jurídico positivo 
con el Esfado y la posici6n de 6ste en el orden interll!!; 
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cional. 

Consideramos que el derr.cho positivo es un orden -
jurídico creado por el hombre para re.<:,Ulnr su comi.ucta 
en la organiz~. ción (Jocial. 

El derecho positivo y el derecho natural llllcen de 
la necesiae.d a.el hombre por vivir en paz y en armonía -
con los de!!W.s inteerantes del grupo social, para estar 
en condiciones de conseguir o satisfacer sus nec•!Sic'la-
des · primordiales, cor:ociendo sus derechos y obligacio
nes en lr-i oreanización social, estando en 6pti1~E•s comil: 
ciones sociales, para obte11e'r'tm mejor desarrollo en la 
comunidad. 

El Orden Social para mejorar su funcionamiento el! 
bora instituciones jurídicas que ayuden a la comunidad 
en BU funcionamiento, protet;iendo la dignidau del c";rUpO, 
con la creaci6n de ficciones jurídicas encargadas de r~ 
gulnr los actos del hombre en l~ comunidad, una de e--
llas en los tiempos modernos es el Estado; el CVJ•l <• i
do evolucionando en las diferentes etapas hist~ricas de 
la humanidad, así como ha. si representado por los dife
rentes pensadores, quienes han pretendido resolver los 
problemas funda.ne11ti:!les de los grupos e indivi<luos. 

Las diferentes formas de organización social que -
se han desarrollado fl. lo larco de la historie., ee ha.n -
denominado de diversas formas, pero siempre diri;idas a 
seftalar el mismo fin, entre ellas encontramos: en la ~-
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poca primitiva, al matriarcado y al patriarc9do. En et! 
pas posteriores fueron conocidas la monarquía y los --
principados, ya fines de la edad media ya fueron conoc,! 
dos como Estados. 

Todos estos conceptos tuvieron como principal fill! 
lidad, conducir al hombre por los caminos m~s adecuados 
para la éonsecuci6n de sus fines. Algunos los alcanzan' 
a travás de las normas del trato social y de las costll)] 
bres. Todas ellas básicamente influyen en la evoluci6n 
de la sociedad y del Estado quien elabora sus propias -
normas: las jur!dicas que se identifican con el derecho 
positivo escrito, cuyo fin de su aplioaci6n es la segu
ridad, porque al no contar oon es~as condicones el ~st! 
do est~0 ría. en una si tuaci6n de aruu:qufa.· 

En consecuencia, al no tener un orden jurídico po
sitivo el Estado estar.!a en constante caos, al no darse 
la garantía de se~ridad jurídica reQuerida para conse! 
var el orden y la tranquilidad en la comunidad. Por tal 
motivo surgi6 la necesidad de elaborar un orden juridi
co denominado Constituci6n Política. Norma fundamental 
que garantiza las actividades del hombre y procura la -
or6aniznci6n del Estado. 

En tales condiciones y ante los múl tipies pro ble-
mas que se le·presentaban cotidian[l_mente, el hombre tu
vo lfl ne ;esidad de elo.borar distintas normas -jurídicas, 
morales, del trato social y reli3iosas- que le ayudaran 
a resolverlos. Así lRB normas fueron evolucionando y se 
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adeou~ron a la. forma de vida de cada época. Las que ve
laban por los principios de equidad 1 de justicia, pre
tendiendo dar a cada quien lo que le correspondía y en 
otros casos utilizando la coacoi6n para hacer cumplir -
los m<indatos erurnados del Estado, se fueron c?.racteri-
za.ndo como exclusivam8nte jurídicos. 

El grupo social tuvo necesidad de crear 6rganos -
~ue le auxiliaran y ~ermitieran su funcionamiento ade~ 
cuado, organizando y regulando las conductas indiv'itlua
les y las tareas de los organos del Estado. Surge as! -
un Estado de De~echo. A partir de entonces los princip~ 
les pensadores políticos se dieron a la tarea de divi-
dir el Estado en diferentes orgnnos de poder que regul~ 
ran la conducta socialmente aceptada; pero ante el te-
mor de oaer en el despotismo de algún goberrnnte, inve~ 

· ·tido de todo el pode;t' del Estado en su persona, estos -
aut:ores elaboraron diversas teorías. Destaca por su im
portancia la relativa a la divisi6n de poderes: Ejecut! 
vo, Legislativo y Judicial, cuyo objeto era que •31 mis
mo eobernante no fuera detentador de todo el pod·3r de -
la organizaci6n social para evitar que actuara e~ for:na 
deep6tica o anárquica. 

Es l'iiontcsquieu, en su obra ti tulRda "lU Eapíri tu -
de las Leyes", el primer autor que hablo de la divisi6n 
de poderes, para impedir la influencia de los sentimie,n 
tos arbi trar.ios dr>l ti tu.lar del poder de inando o de go
bierr10. 
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A partir de esta situaci6n los individuos se sin-
tieron fuertemente motivacies para resolver los conflic
tos que les aquejaban. La persona era tomada como sim-
ple objeto, sin tener en consideraci6n su calidad de -
ser humano. Ahora se toma como sujeto de derechos y o-
bligaciD.nes respaldado por el Estado. Nacen las erandes 
luchas sociales en el mundo occidental: La nevoluci6n -
Prancesa, fue l~ primera manifestaci6n que tuvo como o~ 
jeto principal hacer valer los derechos y oblieaciones 
del hombre frente al Estado y ante los diversos erupos 
sociales. La influ'.lncia de sus principales ide6logos la 
encontramos en Juan Jacobo Rousseau, Voltaire y Diderot 
quienes dirigieron sus ideales a conse~uir la libertr-d 
y 1a igualdad del hombre ante el istado franc~s. 

Otro ejemplo, más reciente, es la lucha por la In
depen:lenci8 de l~xico motivada por los mismo ideales ~ 
que encaminaron a la Revoluci6n ~rancesa, su influencia 
perdura hasta la ltevoluci6n M~xicana, enca.bezada por -
Francisco I Madero, Posteriormente fue la. Revoluci6n -
Rusa de 1917 y lR Revoluci6n Cubnna de 1958 1 ~sta dlti
ma encabezada por Fidel Castro. 1odas ellas son de eno! 
me trascendencia en nuestro siglo. 

La importancia del Retado en el present~ siglo ea 
fundamental, no se concibe su existencia sin el orden -
jurídico adecuado. La sistematizaci6n del derecho ee d!!_ 
be a Ha.ne Kelsen, principal re:presentr-m-. e del posi ti vi~ 
mo quien realiza sus estudios sobre la cienciFJ jurídica 
en forma científica e independiente. Observa al derecho 
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como une. ciencia elaborada por el hombre, totalmente in 
dependiente de otras cienci!is como la bioloe;:!a, la psi
coloIT!a y la socioloe!a. Estas en nada influyen en el -
funcionamiento de 18 ci~ncia jurídica, por ser indepen
diente y aut6noma., no necesita de o·tras disciplinas pa..; 
ra lograr su existencia. Tal pensamiento, es lr medula 
del entudio del autor más importante en el mundo jur:!d! 
co moderno. 

4.3.- El Derecho Justo. 

Un derecho .es justo, cuando es un derecho de "ca.-
rácter especial". Be un derecho positivo de contenido -
concreto que surge a travás de un proceso histórico de
terminado en el ciclo de la vida social. No es un dere
cho perfecto en la limitada realidad de la vida humana, 

·todo derecho es y ti(lne que ser imperfecto, en cuento a 

las norma.e concretas de que se compone, si tomamos en -
cuenta que es una obra htlinana. 

En el derecho imperfecto hist6ricamente co-:i1icio~ 
do cabe distiDe-,--uir dos términos d~ modalidades de nor-
mas juridicaa; unas orient~das hacia la suprema noci6n 
de la comunidad pura, y otras que no cumplen debidamen
te sn misi6n. de orientarse hacia un punto de mira ideal. 

Cabe pues, que exista. un derecho justo que se aju_!!. 
te al concepto "del derecho" y se he.lle deter: :inado tn
tegramente en su manifestación concreta, por todas las 
caracteristicas especificas del derecho deslindándose -
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de la moral, de los usos spciales y.de lo.s arbitrarie-
d:?des¡ pero sin dejarse e,Uiar·eaencialmente en sufl nor
mas, por la idea del derecho hacif• el ;iumo de mira de 
la comunidad pura. 

El derecho justo no es lo mismo que ideal sociol, 
si no que se distin:;ue claro. y perfectvmente de ~ate. -
Aquel es un derecho hist6ricamente dado, en el que ocu
rren adem~s de sus características conce:otunles de la -
voluntad jurídica, el carácter formal de hallarse orie~ 
t<.do e1: el sentido de la suprema noci6n ideal de todo -
derec110. El ideal social, encierra precisamente ~sta -
noci6n general absoluta por la que se debe orientar to
do derec1~ concreto pora ser justo. 

El autor alemán Binder exor.:sa que todo derecho 
justo sea halla "pleni:.mente acorde" con la idea del de
rC' cho, y eso es un craso error, la verdad es '[lrecisamen 
te todo lo contrario. 

Un derecho jus+,o eio Eieo: .. re im9erl'ecto y de valor 
rela·;ivo sin que pueda cumplir jamás en su cnr~cter .-
concreto, a la noci6n absoluta de la ccmunidad. Lo ~ue 

hace, es crienU•rse d 'nl;ro de su caml)o limi ¡;ador en -
c1.1anto a si.o.a problcmae relativos, por el puntó de mira 
de la idea, como ~rnr una estrella polar, peto sin poder 
llee;t.r a ella nunca. 

La i::lea del derecho tiene un alcance e.bsoluto, 
mientras que el hecho de que un derecho pol!tico y ººE 
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oreto sea justo s6lo tiene carácter objetivo. No se ha
blé'. parr, nP-da d,; unE< realizhci6n "de Ú. iilea d~l a.ere ... -

cho dentro de las condicionolidádeé hist6rii:l~s 11 '. 

Los principios de derecho justo,, se,'JÚn fitam~r;ler en 

su ·;ratado de ~'ilo!3offa del Derecho, sqn los si :;i.lientes: 

Los principios de respeto: A) Unn voluntad no debe 

qu.edar nunca a merced de lo que otro arbitrariamente -

dispon.:;:a; B) '!!oda exir;«ncia jurídica de ro ser de t:'l m.2_ 

do que en el obli~ado se si'.;a vien.lo 1:11 :ir6jimo. Y los 

principios de sqlidaridad: A) Un individuo jurídicamen

te vinculado no debe ser nunca excluido de lr comur..id::.•.d 

por la arbitrariedad de otro; B) Todo poder de disposi

ci6n otorBado por el derecho, s6lo podre excluir a los 

demás, de tal modo que en el excluido oe si:;a vi0.ndo al 

pr6jimo. 

4.3.1.- Rudolf Stammler; 

Naci6 on Alsfeld, Oberhesen, Alemanía el 19 C:.c· l!'e

brr.:ro de 1856. Estuui6 en la UniveL'Sitle.d de Leipzi[;. -

'i!'ue prof.,sor en las Universidades de lfir..rburgo en 18~ 2 1 

Giessen 1884, Halle 1885 y en lro de Berl!n de 1916 a --

1923. Muri6 el 25 de mayo de 1938 en Herni:-;erode. 

Entiende por l! .. iloeoffa del Derecho ar1uello que e:i. 

las d1s!Josiciones juridicr,s pued,• ser afi.rm:>.do con n.b-

soluta univer&alidad del derecho, que es común a to1<ls 

las consideraciones jurídicas. Pe.re. Stamml~r, la '}iloe!!_ 
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f!a del Derecho gira en torno a dos observPciones: La -
de une realidad cambiante que se resiente como injusta, 
y la justicia que los hombres viven como un ideal abso
luto imponi~ndose a esa realifü·.d, explica estos dos pu_!} 
tos con relaci6n al sistema de la ?ilonof!a d0l Derecho. 

La posici6n racionalista del derecho, s"gdn Stamm
ler, es la justicia en la forma apriori, con valor abs~ 
luto universal ~ue anima el pensamiento jurídico como -
tal, no puede ~lbergar ningún contenido hist6rico, nin
¡;;una refere roia cor:iprobada concreta, ni~na :nenci6n de 
materia en es9ecial y ninguna norma de carácter partic~ 
lar. El derecho natural de contenido invariable expresa 
la forma y mai;eria de contenido variable. 

El derecho es "la voluntad vinculatoria, autárqui
co. e inviolable", es una forma a:;iriori de la conciencia 
humana, como todas las formas puras ºes susceptible de 
ser investigada por s~, independientemente, sin que pa
ra disc,0 rnir su función norma.1 sea necesario ex'a·ninar -
su p2rticularidad, la realidad concreta de aquella eco
nomfa social da la forma en que se act'Óe". 

El d•:recho es una de lªª partes o modalid.adcs de -
la voluntad y no precisamente de una volunt~d subjetiva, 
sino de umc voluntad vincula'toria, es decir, la que "en 
laza entre s~ varias voluntades como mF.dios recíprocos 
en sus relaciones". En ef<::cto, el derecho es "la forma 
de la vida social humana ••• y esta. forma es el factcr -
condiconante sin el cual no cabr!a reducir a conceptos 
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específicos la noci6n de existencia., ni serfa posible -

C!Ue surgiese un nunto de vis't:>. cicnt:!r.'ico pa:rA la imrc,!! 

tieaci6n flocial". 

El concflpto de ln voluntari vinculatoria, conduce a 

"La idea de unH comunidad de hombres de libre 110lunte.d" 

o "comunidad pura" de la justicia, porque es la. 11 orieE 
teci6n de unr. determinada voluntad jurídica, en el se11-

tido de la comunid!.d pura". 

Iia cult1Ara trabuja en el ser hwn~mo y lo :;irepara a 

recibir lo justo. o injusto de la situaci6n. No hay jus
ticia abstracta, toda justicie. es concreta y el dP.r"'cho 

debe lograr la armon!a de la comunidad. 

El. derecho es una forma 16gica especial, un pensa

miento unitario que 4etermina. el contacto en el cam~o -
de la acci6n en sus casos particuh•res, por esto, poner 

en claro el concepto de derecho e-s poner en clL"ro la r~ 
flexi6n cr!tica de como puede ser coneideracla y dividi

da en nuestra vida mental en: conce!)Ci6n, perce'.)ción y 

voluntad. El c:erecho no pertenece al reino de los fen6-
menos externos, ya que no lo percibimos en el es~acio, 
su origen lo encontramos en la familia como ins·ti tnci6n 
socie.l y posteriormente organizada cono comunicbd en el 

Estado, formas derivativas y oriein~.rias, y su ;crmn l~ 

.~foa especial en el pensamiento unit~rio, qur- por el -
contacto con l.• realidnr~ detcr..aina su carrrpo de acci6n y 

sus casos pP.rticulare~ poni(!ndo en el.aro el conci;rito de 

derecho, au m!Hodo es lH reflexi6n cr!tica considerada 
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y dividida en la vida mental~ 

Stammler es de los i'woo:\1-1dorPs de l~ moderna filos.2 

f!a iusm·.turalista alemami., sei'iala a1 derecho posi l;ivo 

como el derecho justo con validez universrcl, con carác

ter form(l.l y de contenido v;:•ric.';>le,, su conc'! 9to de der~ 

cho lo define de tal modo que cubra todus las me.nifestf: 

ciones y formas posil•les del derecho en la historia ele 

la htlI!lP.nidad: 11 el derecho es el querer entrelazan te, i_!} 

violA.ble y Putárquico". Ln.s normas jur!dicas contie::nen 

un ele!uento de inviolabilidad¡ la idea del derecho es ,.. 

ln realiz:ci6n de la justicia, postula que todos los e~ 

fuerzos jurídicos se dirijan a 105.rar la nrmonfo más -

perfecto. de lR vidr· social, le. cual sera .IJDSible conse

guir en las condiciones de lu5ar y tiempo. La idea de -

lo social, "una comunidad de hombres de voluntad librr 11 , 

que signiCica el acto diriiido por una finalidad o moti 
vo objetivamente deseable y justificado desde el punto

de vista del interés común, el ideal social contempla -

unr.. comunido.d de hombres en el rue cPci'J mi.et:lb!'O· hace s~ 

yo.s le.s finalidades y prop6dtos o·ojc·tivamen~e justifi

cados de sus con.~éneres. 

Tambi~n es funfü dor de la teor:!a. neoclásica del d! 

re cho n:.t ~ural, tom6 como punto de p::rtida el conocimie_!! 

to de lo jurídico; su pro~6sito principal consisti6 en 
la b~squeda de lns cate~orias que deben im~oncrse a ln 
ml»ceria jurídica. con ~l tin de definir que es e¡ "dere

cho". La catel"{or:fo. fundamentCll es 11el querer en1;rel~znn 

te, autárq1:ico e inviolable". 
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Al mismo tiempo que las categorías del derecho se 
!Jropuso invP.stigar cuales eran los principios fundt11i1cn
tales, ya que se resuelven en las ideas de resp~to y de 
sociedac. 

La uoctrina de Stammler se constituye en el id~nl 
formal de una comunidad ele hombres librevnlentes. 

Stammler ao'stiene que el derecho nature.1 ~uede ser 
de "contenido variable". Critica la conce!Jci6n Marxista 
del derecho, en le que rechaza el supuesto de ~ue la v! 
da social en su~ aspectos principales fuese producto de 
las fuerzas econ6micas y que el derecho see. un supuestc 
de una llUllla superestructura del orden econ6mico. La vi
da social significa la coexistencia de seres humanos b.§!; 

jo la regula.ci6n exterm1 del derecho, la vida econ6micr>. 
.s61o puede "ser obje~o adecuado de consideraci6n cient.f 
fica como proceso determinado y modeledo por normas ju
r!dicus". 

:C:l derecho, en consec·_¡encia, no en t:n refleje de -

la economía. sino una 'condi t io sine que non' 1 con ui1 s~ 

puesto 16gico previo a- toda activ;Lde.d econ6mica. Un or
den social es inconcebible sin las inati tucionea jurid! 
ca.a ds lll "pro,iicdad y el contl•ato". 

Por lo tanto, nin¿;i.ín estudio econ6mico podría ser 

fruc'dfcro s!n l;::. existencia de un orden ,jur!tlico r:ue -
su.ncione.se y prote[;;iese talen in,oti tuciones. 
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l:l:dea.r Bodenheimer en su obra Economía ~' uerecho e_! 

ta a Stammler, sefialando que economía y: derecho so;.1 un 

todo cor.ipucto. Sl derecho es la formo., la sustancia de 

ln vida. La economía, "sin le. forma jnrídice. que ln pr.!?_ 

te ja .Y lP. substancfa. sería totalmentP ilusoria y caren

te de sie;nificado¡ se dieolverfo y disii;iar!a eu la ne-
da". (23 j 

La idea del .derecho, la señala como la realizaci6n 

de lu justicia para logrnr la perfecta e.rmonia do ln v_! 

dR. social. El contenido de una norma es justo si oonsi

,-:sue producir armon!a entre los prop6sitos del individuo 

y los do ln sociedni, 

El ideal social es una "comunidad de hombres de v~ 

lunte.d libre"; siendo la voluntad clr:o meramente objetJ. 

vo, si el derecho quiere re::.lizar ln justicia tiene que 

ser guiado por el ideal social. Cada individuo debe ser 

tratado como un fin en sí mismo y no convertirse en la 

voluntFd subjetivEi. y urbitrarie de otro. 

No c}:iste norma jurídica cuyo contenido positivo -

pueda ser fijado a:r>riori. La autonom!a es le. bL•.se de la 

justicia, toda rele.ci&n social tiene que ser modelada y 

medida segÚn la ley universal de la ~ersonalidad, Los -

seres humanos s6lo están sujetos as! mismos 'co;10 te.les. 

Sefüua m.te en todo fen6:neno econ6mico-social hay -

que distin[."Uir unr. forma, que es el ele re cho, regla jur.f 

dica como condici6n 16gica de la cooperaci6n y una mat~ 

(28) Bodenheimer, Edear, Teoría del Derecho. E'dii;, i.~on
do de Cultura Econ6miua, M~Y.i
co 1976. Par,, 257. 



-193-

rial consti tuída ric·r usos, prácticas y factores reales, 
que son orde:n~c1os por aquella. Los fenómenos económicos 
(prod.ucci6n, cambio, etc.) sólo son concebibles y exis
ten merced a la forma jurídica, 

Entre sus obras están: Sobre el Método de le. ~scu_g, 

la Histórica del Derecho (1888); recría del Anárquismo 
(1894) ¡ Derecho y Economía¡ Estuuio y Cr:ítiut'. de h•. 1..lOE 

cepción Materialista de la Historia de Carlos Marx¡ La 
Doctrina del Derecho Justo, en esta sostiene. la tesis ~ 
de un& ~ioa idee. de justicia o.priori, universal y nec2, 
saria, "consiste en un pensamiento condicionante, en -
una forma, esto es el método ordenador de toda materia 
social hist6rica11 • 

Como obras sistemáticas tenemos: Teoría de la Cie~ 
· cia Jurídica (1917);. '~rato.do de Pilosoffa del Derecho -
(1923). Aparte del estudio del derecho positivo consid~ 
ra necesario elaborar una teoría del ierecno justo. El 
derecho positivo tiende a acomodarse a las condiciones 
espacio temporales, ya c:_ue une teoría del derecho 19 v~l 

lidez universal tiene que ser necesariamente for~~l, -
tiene que separarse del derecho empírico, confuso po~ -
su variedad aborda las proposiciones fundamentales en -
el razonamiento 16gico y en nociones Rpriori. Sólo así 
!)Odrían los conceptos jurídicos tene:r validez lógica 
universal. 

Disti111_,ile entre concepto e idea de derecho, ya que 
el concepto debe cubrir todas las manifestaciones y fo! 
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mas posibles del derecho en la historia. de la humanidad. 
define el derecho como el querer entrelazante, inviola• 
ble, autárquico y soberano. Las normas del derecho ya -
establecidas pueden obligar coactivamente; obligan ind~ 
pendientemente de cada ciudadano, de ahí que se distin~ 
gn de los convenciomüismos y costumbres¡ que son meras 
imitaciones pero no absolutamente obligatorias, ya que 
las normas jurídicas tienen un elemento de inviolabili
dad. 

La guerra es una norma de derecho, por ser una in~ 

tituci6n jurídica, ya que es un medio de recobrar loe -
derechos amenazados o violados, es equivocado que en el 
curso de la civilizaci6n el poder se convierta en dere
cho. 
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5.- Seguridad y Propiedad • 

. Los vale::,:·:: ¡urídicos generalmente los encontrr::mos 
r'lr.{ltlados por un orden jurídico positivo, ~ncnrg:·do de 
orien·tar las activicl~.des del hombre, ccimo persona. jurí
dica individt>.al o colectiva. 

Entre loa principales valores jurídicos que regu-
lan les actividades del orden socia1 encontramos: 

1.- El Orden. 

2.- La seguridad. 

3.- La paz. 

4.- El bien. 

5.- La ;justicia. 

Otro valor en la evoluci6n social del hombre es la 
propiedad, factor indispensable pare lograr sus objeti
vos econ6micos. 

Consideramos que los valores jurídicos más sob~es~ 
lientas en el orden social son: La Se~ridad Jurídica y 

La Propiedad, por el efecto de plenitud que alcanzan en 
lt=. comunidad. La seguridad jurídica. es la encargada de 
re.;;ular todas las actividades humanas, dando formalidad 
a los derechos y oblit,aciones de las personas, por la -
cuo.l co.da uno sabe a que o.tenerse respecto del o i.ro. 1.a 

propiedad es el v: lor jurídico de expresi6n ccon~mica, 
a través d'.ll cual el hombre alcanza los bienes indispeE 
sables para satisfacer sus necesidades vitales. 
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En la historia' cie la h\lmanidc:.d el ar.a.en jurídico a 

través de la segtÍridad indica al hombre que es lo que -

puede y lo que no~puede hacer. Estai)lece l: s formalida

des que se deben seguir en todos los actos del hombre -

en el orden social entre particulares y también en las 

relaciones del Est:::,clo con los individuos o viceversa. 

La propiedad privada surge como una necesidad de-

terminante en el desarrollo del hombrG, quien descle sus 

inidos en la socied6'.d y una vez satisfc.cehs sus necee_! 

dades indispensables, se preocupó por tener bienes de -

mls para satisfacer sus posibles carencias. Con ésta -

forma de ocum•.tlar bienes, naci6 el si::> tema ce.pi tal is ta, 

dando origP.n a las conste.ntes luchas por la obtención -

de mayores ce.ntic1e.des do bienes. 

Ante tales situacior.es, el hombre tuvo necesidad ..;;. 

de elaborccr norr:ms sociales que le obligaran a x·enl)etar 

lfa pro;~iedad de los demAs hombres, para que ni los bie

nes ni las p~rnonas dueñas fueran objeto de ataqttt!S Vi,2. 

lentos. Nace r.m,onces un orden jurídico ence.rgudo de r~ 

gular ~r prote.;;er esos aspectos, obli.sando al hombre a -
respetar los bienes de los demás y previendo que en ca

so de no hucerlo será forzadc u rcspeturlos por medios 

coac~ivos y en c· so de no 103rarlo lo hará ppr medio de 

la sanción correspondiente. 

5. l.- La Se,;-urifü .. d Jurídica. 

El térr.iino Seeuridad Jurídica parece hE•ber nacido 



-197-

a mediados del siglo XIX y se desenvolvi6 con la noci6n 

Estr:do de Derecho, s_egún el autor e.lem.1n Fre.nz Scholz. 

El soci6loc;o Teodoro Geiger se!íala que el val.or S.!:, 

guridad jurídica tiene dos dimensiones consti 1;u!das co

mo: seguridad de o:rientaci6n o certeza del orden y la -

seguridad de realizaci6n o cor.fianza en el orden. 

Se habla de seguridad de orientaci6n o certeza del 

orden, cuando los destinatarios de lao normas de un si~ 

tema jur!dico tienen conocimiento adecuado de los contE, 

nidos de tales normas, y por ende, están en condiciones 

de orientar su conducta de acuerdo con ellas. 

La segurid<1d de orientaci6n se obtiene merced al -

empleo de una serie de medios. Rn el plano de la ectidi 

.dad leeisluüva, el ~{.s importante consiste en lu cle.r,1 

dad, presici6n y congruencia de las prescripciones leg.9; 

les; en el de la actividad jur isdicciom:'.l, en l<'. corre E_ 

ta inteli",encia de esas prescripciones por pP.rte d.0 los 

encarga.dos de aplicarl~·s y en la forma.ci6n de uw.. juri_!! 

prudencia bien definida, libre de confianza y con':.raci.iE. 

c±ones. 

La se~rided de realizaci6n o confianza en el or-

den señala que una oosa es "conocer" los tleri:cllos y las 

obligaciones respectivBs, otorgt das o impttef'ltas :r;ior las 

nomas vigentes, y otra "coni'iar" en que los primeros -

serun ejercitados y los segundos habran :le cumplirse, -

mientras la "certeza" del orden a·ce:u1e al "que" de los -
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preceptos legales, la; "c,onfinnza en el orden" se halla 
referida a la eficacia del: sistema que los aberca. 

La se1_n1ridad jurídica exige no s6lo el curnpliinien
to de lo.a normas por los peirticulé!res; demanda, sobre -
todo, la correcta eplicaci6n de aquellas por los 6r~a-
nos del poder piS.blico. 

La obediencia y la aplicación de las reglas ord~n.!',! 

doras lwccn del sisi,ema eficaz un orden concreto, resu1_ 
tando oue la seeu.rioiDU. de realización estr1 condicionade. 
pcr los actos previos de obediencia y aplicación. 

Del hecho de .1ue lns normas jurídicas se::.n efica-
ces, lo que se pretende además es que su contenido sea 
valioso. La norma jur!dica tiene el a~ributo de efecti
vit1t:t1 c1:.<. :nt1o Pl .3Ífl ';eme. del que forma parte realiza los 
valores corresponuientes; en primer término lR justicia, 
para cuyo lo::;ro fue i::'lstituítlo y por eso cuando las no_! 
mas vi,;entrs son justas se hallan diri.::;idas hacia el -
biel'! con115.n, el cumplit!~i· nto y a!Jlicaci6n de U<:_uellas -
realizan plenamente el valor seguridad en las dimensio
nes que distingue Geiger. 

De otra forma lo expresado en la uni6r.. J.e seguri-~ 
dad juridice y eficacia del sistema son lo mismo. La -
cfectivi0.ad de las re·:;las ordenadores enger.dran un sen
timiento de confianza en 01 ord•m, y h<~ce r¡ue en el co
incidan lr:s notas de vigencia, justiciFI. y eficacia. 
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Por lo tanto, el -.ralor intrínseco de .un orden jv.r.f 

dico no puede depender ruíicamente de los actos de obe-

diencia y aplicación de sus prect3ptos, sino. oue .~s-.:án -

contliciont•dos por la rectitud de éstes• De tal modo •¡1.te 

un orilen sólo es valioso cuando reali7.a eficF- z1:1ente los 

valores ~ue le dnn sentido. 

Para valorar positivumonte la eficacia de un sist! 

ma es indispensable atender a su contenido. (!uiencs so~ 

ten '.an n,ue un orden leee.l vale por el simple hecho de -

ser efice.z, i.~noran las dif.:irencias cué!litativ1'.s (;)r.:cre 

los o.c·tos de aplicación y cumplimiento. Desde el nunto 

de vista de los or~anos estatales, un µrecento ele ley -

:¡ne da cuMplido aun cuando el obli.:;ado al e jccn ~-~r lA. -

coniucta prescrita no obre. espontáneamente. La inten--

ci6n puede no ser recta, pero si el sujeto hace lo que 

. el precel)to ordena, el correspondiente deber i:;.~ extin-

gue. Dentro de1 marco de una concepción positi\·ista la 

rectitud de lHs intenciones queda relegada a la esfera 

de la ética. 

En el ~J!Jbi to a.el derecho J~~ fim1lidad r¡ue el ese~ 

ramiento persisue es la eficacia de los rirece!Y N' vie;eE 

tes, ~sta no puede valer por sí misma, sino en í'tL'1ci6n 

de lo ase:;urado. Lo que en el caso se preoende asE>gi.trar 

es el acatruniento de tales preceptos por todos sus des

tinatarios, sea el p<:rticuLlr o los órganos del poder -

público, luego 1.:1 seguridc.d jur!dicn en sus dos dimen-

sioncs, sólo puede valorarse iozitiva;~&nte cuando gar~n 

tiza la efice.cia normal de un conjunto de ,rescriycio--



-200-

nea justas. 

Franz Scholz define la segurifü:.d diciendo: "segurl:, 
dad signfica un.estado jurídico que protege en ln mas -
perfecta y eficaz de l~s formas los bienes de la vida; 
realiza tal protección de modo imparcial y justo; cuan
ta con las instituciones ne ces' rié:s para dichH prote--
cción y goza de la confianza, en quienes buf;can el der~ 
cho, de que ásta sera justamen·l;e aplicado". (29) 

Di::ha definición no distingue entre la 1eguridt,d -
como estado o sitm:.ci6n objetiva y como proyección sub
jetiva en el ánimo de los destinátarios del sistema; -
tambián acude a la índole de aser-urado (los bienes de -
la vida) a la forma en que hay que aser;urarlos, es de-
cir, con imparcialidad y justicia, y el medio m~s ido-
neo para el logro de tal fin, esto es, a la creación de 
instituciones Ad Hoc. 

5.1.1.- Distint~s Manifestacioner. 

Uno de los propósitos esenciales de la naturaleza 
humana es obtener seguridad, sea en lo individual como 
persona, como para todos los demás individuos que se -
congregan en la sociedad, a fin de contar con todos los 
elemenLos y objehvos indispensables para lograr su so
brevivencia en el mundo. 

El 2~á.n de lograr se!nlridad es objeto de infinidad 
de prop6sitos humanos, con los cuales el hombre busca -

(29).- García Maynez, Eduardo.- Filosofía d0l Durecho. 
Edit. P6rrua. Mex. 1977 
pag. 481. 
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conocer todo lo que le rodea, Hace entonces de su !Jer-

-: epci6n ciencia que le permite conocer los fenómenos. -

q1.\e suceden en 11?. ruitural~ZEI. y estar en condicioneG •l.e 
enfrentarse a los neligros qui; ella repres~nta. Esta S2_ 

guride.d fundamenta la t~cnica qt\e traduce los conoci--

mientos cientiticoe en a~licaciones pr~cticas de domi-
nio sobre el.mundo. 

La seguridad se presento. como finalidad de las am

biciones y esfuerzos de la econom!a pol!tica de nues'ro 

tiempo, es por su importancia uno de los v~lorcs tle ma

yor rango social. La seguridad contra ¡¿·, :ruerra total y 

la agresi6n unilateral; motiv6 el es1,a·o1ecimiento de ;;..;... 

sistemas de seguridad social que tratan de prote~er al 

hombre, desde su nacimiento hasta f1U muerte,co:i;ra los -

CJccidentes, las enfer1nedadcs, el desamparo econ6mico y 

la fnl ta de educación. 

Le. se,~ridad juega importante papel al ele.:;ir pro

fesi6n u oficio (:ue se desee hacer en cu::i.li:uier momEntc 

de la vida, convencido de aue es.J ~ctiviJq¡J va n r.ropo_r 

cionar la satisfacci61: primordial. 

5,1,2.- Manifestacién de la Seguridad en el ilerecho. 

Al hombre no s6lo le interesa tener seeuridad so-

bre la nP. tura le za y el máfl allá, sint' i;a,nbién en s·.rn r~ 

laciones sociales, Tiene necesidad de s~ber a ~ue Rte-

nerse reariecto a eus semej?.r.tes, RSÍ co·~o ;:o?'! l>.s inst,! 

'tuciones coactivno riue ellos crean; esperi:. C!llC P-1 .;>ste-
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do le conceda el desarrollo de su personalidad, que de
termine las relaciones socialea con disposiciones de -
cumplimiento efectivo; que le otorgue 1Jrotecci6n para -
el ejercicio de sus derechos cuando sean amenazados por 
la acci6n d.e otros y le permita defenderse cm>.ndo se le 
acuse de infringir los derechos de sus conciudadanos. 

Las instituciones jurídicas en ocasiones carecen -
de una referencia directa a la justicia y únicamente 
pueden ser explicadas por un prop6sito de seguridad, de 
esto tenemos los si¡;uientes ejemplos: 

1.- La presunci6n del conocimiento de la ley, como 
una conjetura absoluta que no admite prueba alguna en -
contrario. El conocimiento de la ley se supone, espe--
cialmente por motivos de seguridad. 

2.- La cosa juzgada, es posible. que tal situaci6n 
no sea tampoco el reflejo exacto de la realidad humana, 
ya que no siempre lo dicho por una sentencia es expre-
si6n de la verdad, una mala dil'ecci6n legal puede ser -
motivo para que un fallo equivocado adquiera firmeza y 
se convierta en cosa juzgada. Por lo tanto, el que les 
sentencias se conviertan en verdades inatacables s6lo -
puede explicarse por motivos de seguridad. 

3.- La irretroactividad, la encontramos consagrada 
como una Garantía básica de todo sistema jurídico; las 
normas de derecho se promulgan para la regulaci6n de si 
tuaciones futuras, los actos jurídicos llevados a oabo 
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por la lenislación vi¡;.ente.no -pueden ser modifiondes 
por leO"BS .posteriores •. Est~.i:l.ar:e fm ori.::;en én. razones 

de seguridad. 

Por lo tanto, si hubiera posibilic:lau de ~ue ün E'.c

to realizado hoy se le e.plica:ra una ley que se promule]; 

ra mafiana, los sujetos de derecho no sabrían· a que; ate'

nerse, estarían siempre 6XlJUBStOS a que los actos lfo.i;.:, 

tos puedan ser declerados ile~ales y a sufrir suncionés 

por hechos c¡ue tuvieran perfecta licitud, de acuerdo -

con las disposicione:.:: vigentes en la fecha de r"lA.liza-

ción. 

El conocido profesor de Garantías Individuales, i..:::¡ 
nacio Bur.goa en su obra, señala las sieuientes earan--

tfos a.e seguridad: a) Irretroactividad de la Ley; b) l.l~ 

recho de Petici6n; q) Derecho de Audi·3ncia; d) La Apli

caci6n Exacta de la Ley; e) La Imposibilidad de Deten-

ción sin Orden de Autoridad Competente. 

4.- La prescripción, es la ±'1.~ra jur:foicr. "lle si!I 

nifiea que por el transcurso del tiem!_)o desr;pE.l'~ ce tm -

derecho legitima.mente adquirido, extingui~ndose lG res

ponsabilidad 9ara el sujeto pasivo y se consolida un d~ 

recho con defectos orieinarios, lo cual sef.~la clararnen 

te la· seeuridad jurídica. La verdad jurídica ~ue oe re

conoce al transcurso del tiempo se t'un'.11?. en el ieseo de 

disminuir las controversias :r 1e im9e.~ir ;i11.e 1::: ev<'ntu<• 

lidad de un litigio se mantenga !Jend:.ente -.,ob.,·e lo:; r:u

jetos de derecho en i'orma indefinida. 
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5.- La Legislaci6n Procesal. La seguridad se encEI:!: 
ga de explicar la raz&n de ser de todas aquellas leyes, 
regla.mentas o normas aisladas, en las cuales se establ~ 
cen procedimientos a los que deben cjustarse los ciuda
danos en sus petio.Lones e l~s autoridades o que éstas -
deb~n cumplir con el ejercicio üe sus funciones. Ya que 
todas. l~s disposiciones que re1JUlan las actividades de 
los litigantes son garantías de se~ridad,, que les per
miten saber cunl es el medio para que sus peticiones -
sean atendidas por les autoridad4s y le· informen en que 
deban proceder para decidirlas o resolverlas. 

6.- El Predominio del Derecho Escrito; éste fen6m~ 
no produce, no porque el derecho escrito realice la ju~ 
ticia en forma mejor que la costumbre, sino m&s bien -
porque es más indudable que le, ley escrita, y otorga m_!! 
yor seguridad que el derecho consuetudinario. 

7.- La Importancia de la Jurisprudencia, el cono-
cer la interpretaci6n que los tribunales han dado a una 
norma determinada es base suficiente para suponer que -
ella sería repetida en casos futuros y, en consecuon--
cia, hace posible una mayor precisión sobre los límites 
de modalidades de que estan dotados ciertos derechos ~ 
subjetivos. Por lo tanto la sc~ridad y la certeza que 
sobre esas disposiciones puede tenerse, es aún mayor ~ 
que la existente sobre aquellas que no hnn sido objeto 
de un pronunciamiento judicial. Se entiende entonces la 
importancia de la jurisprudencia y el registro de to--
das las sentencias importantes de los tribuna.les supe~ 



-205-

riores. 

5.1.).- Definciones y Límites de. la Se.~uridad .V r:le la -

Qcrteza. 

Pera 0.lefinir la seguridRd los 12.ntoren útiliz.an cr.:!:, 

terics ·llistintos, los cuales son: Un criterio objetivo, 

cunndo se ve la seeuride.d en el ordemimiento jurídico, 

como resultado de la acci6n provocada por las normas de 
derecto; y otro criterio subjetivo, cuando se le estu-

dia desde el puni;o de vista del sujeto de :lerecho C!Ue -; 

se beneficia de .ella o la experimenta. 

E'l carácter objetivo queda ex!Jresndo cu2.ndo se de

. fine la se31lridad diciendo r::ue: "Es 12 _::arantfo. dadP al 

individuo de que su persona, sus bienes y cus derechos 

·no seran objeto de a:te.c1uee violentos o si estos lle:;an 

a producirse, les seran ase:;uradas por lr;; sociednd su -

9rotecci6n y repar~ci6n. Fn otro~ términos, esta en se
euridnd aquel (individuo en el Es ta.do, 2s tP.do en l i:o. co

munidaú Internac:ocial) que tie!le lR .':r'.~ 2ntíe de C'_v.e sn 

si tuaci6n no ser~ modificada, eino por procedimü·nt<is -

societarios y por consecuencia re,',':Ulares -confo:rme e. lr, 

regla- y legítimos -conforme a la ley-". (30) 

Se habla del carácter subjetivo de la se~;uridad 

cuando se le define P.n una ex!Jresi6n b<is-t,ante crenerali- · 

zada: "saber a que atenerse". La persona juríd ion, con_2 

cedora de sus derr:>chos y obli~acione~; ecttia en sacie-

dad perfectamente segura de cuales habrán de ser las --

(30) José Gutíerrez, Carlos.- Lecciones de ..:'iloaofÍ<"!.. _;;.. 
del Derecho. ~DIT. EDUCA~ 
BA~ JCSS ~CSTA RI0A. 1976 
pD.g• 3c'9• 
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. . . 

consecuencias que se di~:i.v.an de sus acciones; snbe a -'* 
que atenerse en sus rehic:i.on~s ~6cie.1ee y ;uede 1 por lo 
tanto, mirer ha.cía el futuro con plena confianza. 

En oent,ido estricto se hr bla de le se "'IJ.riile.d cuan
do se enri•mde en forma objetiva. En sentido subjf!tivo 
pera hacer reflejar su carácter de atributo personal y 

propio del sujl'to, es mucho máa correcto hablar de cer
teza, 

La seguridad y la certeza que profütce un sistema -
de derecho son siempre relativas dedo que no podrían -
producirla.a en formA absoluta, por que sería un orden -
jurídico est<itico en el que lAs normas y sus aplic:J.cio
nes prácticas no sufrieran modificaci6n alguna en el -
transcurso del tiempo, de tal forma que e61o puedan re~ 
liza.rae en el grauo relativo que cabe en una situaci6n 
eternamente mutable y en la medida que ese orunbio se -
produzca por procedimientos establecidos en normas ant! 
riores. 

La seguridad y J;a certeza absoluta teE1drán el pro
blema. de significar una completa desflpa.rici6n de la li .. 
bertad humana. Supondría una regulaci6n detallada de t~ 
dan y cada una de las posibles situaciones que en dere
cho pueden presentarse; obligarían entonces 'a suprimir 
los m~.r['.enes de discrecionalidad que existen en la a.et.:!; 
vidad de los 6r~anos jurisdiccionales y administrativos, 
de la zona de lib~rtad y respeto a las actuaciones del 
ho~bre en todo sistema jurídico. 



-207-

La ser;uridad y la certeza absoluta s6lo r;ue-icn 
existir cuanio c~té dicho todo y que no r.uepa m:fa que -
una interpretaci6n de las normas jurídicas, el c3.fo. (\Ue 
ello se realizara no podría concebirse como se manten-
drfo intacta la libertad inüividual; le totalidad de la 
conducta humana estaría prefijada y los hombres no se-
rían otra cosa que aut6matas, des~rrollando una labor -
mecánica. Por tal motivo le realizaci6n de la se~ridad 
se ve siemure en términos relativos. 

5.1.4.- Relaci6n entre Seguridad y Positividru1. 

El cumplimiento de la seguridad supone que el or~~ 
den jurídico que l&. realiza es vigente y positivo. La -
norma jurídica al terminar los derechos y deberes del -
sujeto produce el principio de certeza eoore lo que es 
·1ícito, por lo tanto, se encuentra dentro de los lími--
tes del derecho. 

Gustavo Radbruch, autor alemán contewporáneo, señ~ 
la las características de la se,?,uridad jurídica en la -
siguiente forma: ttLa ~eguridad jurídica exie;e posi4_ivi
dad, que los preceptos jurídicos no sean simplemente Vi 
eentes, sino que se cumplan de hecho, que eocen de ese 
grncio rr;edio de cumplimiento que nos perni.i ta hablar de -
que el derecho es regulaci6n efectiva de la ·1ida so,._ .. _ 

cial". ( 31) 

La positividad como imposici6n inexorable en ~ue ~ 
se manifiesta, es el medio de hacer posiole la eficacia 

(31) José Gutierrez, Gerlos.- Lecciones de Filcsofía del 
Derecho. Edit. EDIJGA. San 
Joo~ Costa Rica. 1976. -
pag. 391. 
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del derecho como camino para cumplir la seguridad. 

5.1.5.- La Segurid::.d como Valor. 

La mayorín de los autores aceptan que la se~"Mridad 
es un valor. Según el autor gu?.temalteco Rtllz Bennet, -
niega el cerácter de valor a la seguridad y Eduardo Ga! 
cía Maynez, autor mexicano, comparte tal criterio. El -
primero de los autores mencionados niega la identidad -
entre seguridad e imposición inexorable, ya que ser:!a -
aceptar esto dltimo como un valor y no ec más que u~ m~ 
dio para crear ~a seguridad. En~endiendo como impositi
vidad inexorable el ejercicio del poder. 

Sostiene que: "la imposici6n inexorable no es ---
igual a la seguridad jurídica, sino que aquella produc~ 

·ásta, que es un valor en sí misma. Por lo tanto, se~! 
dad es la certeza de una pauta de conducta, de un saber 
a que atenerse ••• " (32) 

Tal doctrina hace una abstracci6n indebiaa del he
cho de seguridad y le adjudica una esencia valiosa, co
mo si por su s6la existencia cumpliera con un fin esti
mable. 

Analizando esto, la imposici6n inexorable consiste 
en asegurar un determina.do sistema de normas y al hecho 
de asegurar se le c¿lifica de valor. Por lo que se pue
de decir que ase5<1rar es un concP.pto funcional, por la 
actividad de siemure afirmar una cosa, por lo que f orzE, 

(32) Jase Gutierrez, Carlos.- Lecciones de Filosofía ~
del Derecho. Edit. EDUCA. 
San José, Costa qica. ---
1976. pag. 392. 
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zamen.te cuando se garantiza se protee;e al :~o :;orque no -

se puede ha.blt>r a.e asegurar nada. Y en si el pod.8r pú-

blico 2firma el cumplimiento de lus normas; en t1'.nto, -

afirr.iar que la se13Uriuutl es un valor es olvi<lnr que lo 

c:ue le otor;:;a valor es el c<trfcter de jur:!'.nico. i!:n tal 

ceso ¡¡edemas afirmar que lo jurLico as lo ,1.ue otor.::;a -

valor e lr. se -:uridad, y cuando de ésta se des:rirenda que 

el orden jurídico es justo, entonces es valioso, pero -
cuc.ndo ese orden jurídico es injusto entonces es antiv~ 

lioso, ,arque no ase.gura su justo funcionamiento. 

La seQ1riclr:1d jurídica es una de las formas de man! 

fcstaci6n dr~ la se~riund que se cumple con las relaci.2, 
ncs soci:ües. Si se acepta la e:xist~ncia de la se~ri

dad como ~in~lidad valiosa a realizar ~or el hombre en

campos diversos, jamás ee podrá aceptar que ln se ::uri-

dod y co2rcitividacl o imposición inexoreble se confun-

den. 

Tampoco se :guede ac~:itar que lr, imposici6n inexor~ 

ble oea ?l tfoico medio de elcanzar se~uriJud jurídica, 
en cm·.nto n lE. coarcitivide.d no es la única e;urantia de 

ci.unplimiento de (!Ue esoc dotado el derecho, que tiene -
adem!ts en su Mber una cerie de garr,ntfrs extrajurídi-

ca:> y no s6lo llOr el cv.mplimiento efectivo, se realiza 

ln finalidi:d de ho. seguride.d, ~sta sr, elc<in~a en !JUrte 

por el hecho de que la nor1:1a está. vi :;ente. 

Es indude.ble qu..:: la seguridad jur:!cUca no he: de -

ser jamls absoluta, :por lo tanto, le.; seguridnd es un V!_ 
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lor de ran:;o inferior ctue no puede. jam~s cum~Jlirse, en 

forma tal que obstaculice si tmlciones valiosas de mayc::

jerarqu!n, como .las inherentes e lu liberted del hom--

bre. 

La. se.:;uridall e11 el derecho se da en oposioi6n al -

afán tlel cambio y, puede darse, tambi~n en oposición e. 

la ju•ticia. Concluyendo, que la seguridad que nos da -

el derecho es una sc~uridt,d relativa, se~uridad frente 
al cambio, se.r¡>.lrii.bd como medio de Elce.nz·:r ls ju!"ticif 

y en posible :..i.utonom!a con ella. 

Exister, dos factores que reconocen el carácter de 

valioso :le 11?. se.guridad; el primero es l<: preferencia -

de le. bipolaridad de los valores de acuerdo a la situa

ción ele seguridad, su nezaci6n, la insea;urich1d se nos -

pref•enta como disvaliosa, Por otra parte si lr: se~uri-

dad es un simple hecho, es indudable t;ue no podemos ut.:!:, 

liz~·rla para enjuici·:>r distintas ree.lioades humanas. 1'.'n 

cambio, si es un Véilor, :1abrá de servir:i.os como crite-

rio de enjuioia;üento conoiente o inconciente, ::i.nte di~ 

tintMs situaciones nos encontramos emitiendo juicios S,2. 

bre ellos, criticándoles porque les vemos dotados de s~ 

.. r,uriJ.11tl., de menor sesi.tridEJd o de se.;uridéHl !>lena, en la 

misma forma en que hablamos de derecho meno~ justo y 

justo, Se ú·tiliza le;. seeuritlt<d como criterio da onjui

cia::iiento, lo cual seria inaceptable si no nos encontrE_ 

mos en ella un valor. 
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5.2.- La Propiednd. 

Sl ccncfpto de propiedad ha sido una cuesti6n dif_f 

cil de resolver, en les mul tiples definiciones que :JG -

han planteado; se ha tom~.do como bnse e! elemento e::en
cial de le. propiedad en general, se ha po.rtido de la e~ 
timación de las consecuencias jurídicas que de ellas y 
de las modEli·1ades &parantes se derivan, como se prese,n 
tan en compPración con lo:J derect:os personales o dri cr,! 
di to. 

Los tratad~stas de derecho. civil han refutado a lo 
propiedad como prototipo del derecho real, opuesto al -
personal o de cr~di to, lR teoría tradicional 'eefiala que 
el derecho real, 'jus in re•, se caracterizaba como une 
relación entre \ma persona y una cosa, y que el derecho 

·personal • jus ad rem.' implicaba. una conjunción entre -
dos individuos determinados, por el cual uno de ellos -
denominado acreedor es titular de la facultad de exigir 
del otro llamfldo deudor el cuml_1limicnto de una nrcsta-
ción cualquiera, consistente e_n hf1cer, dar o en ne' h~•-

cer, que viene a ser el concepto de Obli~Lci6n. 

Seg\Úl la teoría clásica tradicional, el derecho -
r8el se ejerce directa~ente sobre la cosa ~ue constitu
ye el objeto de derecho, esto es, sin ningún interrnedi.§; 
rio. El concepto cl~sico de propieuad; es el derecho -
real de usar, gozar y disponer de los bienes. en forma 
absoluta, exclusiva y perpetua. En el Imperio Romano el 
propietario tuvo tres ber.eficios derivados de su cali--
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dad de propietario. 

a),- El 'jus utendi' o •usus' aue era la fflcultad 

de servirse d.e las cosas y de ~-:irovecharse de los serv]; 

cios que pudiera rendir í\iere. de sus frutos. 

b), - El 'jus fruendi' o 'fructus' ·•ue era el dere

cho a recc~er todo::: los frutos de la cosa sujeta a pro

piednd, y 

c).- El 'jus abutendi' o 'abusus• que era el poder 

de conse.'!,llir las cosas y, por extensi6n, el beneficio -

de disponer de ella de una manera total y definitiva, -
ya enajen6.ndola, ya destruy~ndola. 

En la ~poca de esplendor de Roma y desde sus ini-

cios, ae establecieron las sieuientes limitaciones al -

derech0 de propiedad: 

a). - El propietario de un predio no pod:!.n cone---

truir o cultivar hr,sta el lími·te con la prnpiedP.d veci

na; la ley le imponía la necesidad de res!Jetar entre su 

predio y el conti-::uo termines superficiales, segúr. el -

caso de predios rt,sticos o casa urbana, y 

b) .- Si el predio lo atravesaba un.a ·~orriente de -

al\1.\a, el !)ropietario del predio no r,>od~e. c-.J.•,erar el cuE 

so de ella, si con es& al teraci6n camrnbe fü.fios a los 

pro!)ietcrios.de los demás prelios por aondo pas2bs la -

misnn corriente. 



El concepto de prpp:Í.edaci .en el Derecho Romano Clá

sico le co.ndedíti. las "siguientes ceracter!s"ticni:: 

a).- Absoluta, los comentarista del Derecho Romtmo· 

consideraron ctue la riropiedad tenía esas caracterfati-

cas, pues según ellos no reconocían nii1i:i:una limiteci6n 

y así el propie-t;ario usaba de su cosa en l« rnedilla que 

quisiera y como deseara. 

b).- Exclusiva, porque la atribución ne. ~oce de -
_las cosas correspondía al propietnrio con exclusión a -

toó.as las demás _perRonas. El propietario podía i ·,pedir 

que cualquier otra persona usara sus cosas, aunQue a él 

no le reportara perjuicio ese uso, y 

c).- Perpetua, el propietario lo era siempre, hi-

ciera o no uso de la.cosa, y no lo rierdía nunca ~or el 

no uso de la misma. 

Posteriormente la ptü:;i. Lra i¡:>:'opie.~.ad se uso nara 

signi:~·icar al o"'.:·jeto que- perte1:ece a algur:a persona, lr. 

propiedad aparece como un dominio, es decir, como nr. :?2 
der jurídico que se ejerce o se tiene sobre una cesa. 

Nuestra ley define a ln proyiedad uicit!ndo c1ue es 

la facultad de gozar y disponer de alg:.ma co2a con las 

modalidades y li:ii tac iones q ne fijan las J.e-res ( art. --

830 del Código Civil), este sostiene que el derecho de

propiedad es un podr·r individual ;.' exclusivo, ;J"ro lim_l 

tado por lP.s conveniencia.s soci::iles o.el bien común, ---
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aparte de que el derecho constitucional limita a la pr~ 
piedad. 

El derecho de propiedad tiene las sieuientes cara~ 
terísticas: 

a).- Real, porque redne en forma com~leta los ca
racteres señalados. 

b).- Exclusivo, en cuanto el propiethrio puede go
zar de la cosa materia del derecho co11 las l!mi tac iones 
que marca la ley. 

e).- Perpetuo, porque el propietario sólo pcr un -
acto de su. propia voluntad pierde el uso, tlisfrute y -
disposición de la cosa. •ral carácter permite la transm,! 
si6n de la propiedad mediante la sucesi6n hereditaria, 
y 

d).- aelativo, porQUe se limita 8. lo.s disposicio-·• 
nes de la ley. 

La propiedad se encarga de llevar a cabo una fun-
ci6n social y. en el derecho me:xic:Jno existen á.if erentes 
muü.o r.:i de adquirirla, entre los principales t.enemoe: La 
Ocupaci6n, La Accesión, La 1tiajem1.•:::i6n, La I'nr.cri!'ci..'i:·'. 
adquisitiva y La Adjudicaci6n por medio de la l~y y en · 
forma hereditaria. 
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5.2.l.- La Propiedad como Funci6n Social. 

El derecho de propiedúd no se puede determinar te
niendo en cuenta s6lo las ff:cul tades del propietario s_! 
no que, por el contrario, se deben considerar básicamen 
te las limitaciones y mofü:,lidades que la ley le imponga 
a ese derecho. 

La propiedad es el derecho real más amplio dentro 
del sistema jurídico positivo de limitaciones y modali
dades impuestas por el legislador de cada época. 

El estudio de tal concepto, por lo regular, se ha
ce a través de las limitaoiones y modalidades que al -
mismo concepto le impongan. El mencionado artículo 830 
de nuestro C6dieo Civil para el Distrito Federal seña-
la: "El propietario de una cosa puede gozar y disponer 
de ellas con las limitaciones y modalidades que fijen -
las leyes". (33) 

De acuerdo con tal concepto procederemos a elnbo-
rar un breve estudio de las limitaciones y modalid~;des 

que señala el C6digo Civil. 

La Limitaci6n es la carga positiva o bien, la abs
tenci6n que el legislador, de la época que se conside-
re, impone al titular de derechos, a ef~cto de que no -
los ejercite contra el interés de otros particulares o 
bien, contra el interés general. 

(33) Código Civil para el Distrito Federal. 
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La modalidad, según '}ut!errez y tionzalez en su --
obra de Derecho Jivil acerca del pP.trimonio, define el 
concepto 13.e modalide.d diciendo: "modalidad es, cual---
quier circunstancia, calirlad o requisito que en forma '."' 
g~nerica pueden ir unidos a la sustancia sin modificar
la de cualquier hecho, acto jurídico o derechon. {34) 

Existe dos clases de modalidades sobre los dere-
chos reales que encontramos regulados en el C6ditiO Ci..,. 
vil para el Dis·trito ~'ederal, la oondici6n y el plazo. 

Rl concepto de condici6n es el acontecimiento fu~ 
ro de rea.lizaci6n contingente, del cual depende la efi, 
cecia o la extinci6n de derechos y obligaciones. Y el -
plazo, es.el acontecimiento futuro de realizaci6n del -
cual depende la eficacia o realizaci6n de los derechos 
y obli c;aciones. 

La diferencia <"lrt.re estas dos estriba, en la con"',.. 
tin~encia o no del acontencimiento futuro; si existe d~ 
da de que el acontecimiento futuro pueda o no suceder, 
será oondici6n si hay certeza de que llegará a suceder, 
aunque no sepa cuando, será plazo. 

De cado. una de estas modalidades existen las si--
guientes especies: 

l.- Condici6n Suspensiva, es el acontecimiento fu
turo de realizaci6n contingente del cual depende la efi 
cacia de los derechos y obligaciones. 

(34) Gutierrez y Gonzl1les, Ernesto.- El Patrimonio. Bdit. 
Cajica. Pueb. Mex. 
1971. png. 219. 
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2.- Condici6n Resolutoria, es el acontecimiento f~ 
turo de realización contingente del cunl dépenden la P.

xistencia o resoluciones de derechos y oblisaciones, y 

1.- Plazo Suspensivo, es el acontecimiento futuro 
de realización cierta del cual dependen la eficacia de 
obligaciones y derechos, y 

2.- Plazo Resolu'\orio, es el acontecimiento futuro 
de realizi·ción cierta, del cual depende la realizHci6n 
o extinción de derechos. y obligaciones. 

Bl concepto legal de oondici5n lo encontramos en ·~ 
el articulo 1938 del Código Civil que sefiala: "La obli
gacién es condicional cuando su existencia o resolución 
dependen de un acontecimiento futuro incierto". (35) 

Hasta estos momentos el concepto de propiedad es -
una cuestión que no ha sido posible solucionar, ya c!ue 
los conceptos que se han formado nacieron de la estima
ci6n de las consecuencias jurídicas, de ella v rl·· sns -
modalidades. 

Los tratadistas de derecho civil, han refutado las 
condiconee de propiedad en -~eneral, como el Drototipo -
del derecho real opuesto al personal o de crédito. 

El Derecho real, según la teor!.u clácica o tradi-
cional, se ejerce directamente sobre la cosa que const1 
tuye el derecho del objeto, esto es, sin nin~n interm~ 

(35) dM1go Ji vil par<\ el Distrito Pederal. 
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diario. La propiedad en general se revela corno un medo 
de afectaci6n jurídica de una cosa o un auje l;o, bien -
sea áste f!sico moral, privado o público. 

La idea de propiedad hace alusión a la imp~rtaci6n 
de un bien a una persona, o sea, que no se concibe a é_!! 

ta aisladamente, sino siempre con referencia a un ser -
humano. 

La propiedad en general, privada y publica, tradu
ce una forma. o manera de atribución o afectaci6n de una. 
cosa a. una persona (física o moral, privada o páblioa) 
por virtud de la cuál ésta tiene la facnl tad j,_1rídica -
de disponer de ella ejerciendo actos de dominio. ~al f~ 
cultad de disposición ee j~dioa porque implica, para 
su titular, l~ potestad de imponer coercitivamente su -
respeto y acatamiento a todo sujeto (el sujeto pasivo -
universal de la teoría moderna) y, para esta la obliga
ci6n ineludible, correlativa de abstenerse de vulner~r
la o entorpecerle. 

Ls propiedad se traduce en un modo o manera de a-
tribuci6n de un bien a una persona. cuando el sujeto a 
quien se le imputa o refiere una cosa es el Estado, co~ 
mo entidad jurídica y política con personalidad propia 
distin'~a. de la que le correaponde a ce.de uno de sus --
miembros, la propieded será pública, la cunl es ejerci
da por conducto y a trav~s de las autoridades. 

5.2.2.- Clasificaci6n de loe Bi~nes Estatales. 
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a).- ue dominio público o de uso común. 
b).- Propios. 
c).- De propiedad orii_i;inaria. 
d).- De dominio dirRcto. 
e).- De propiedad nacional, aproveci:u1iles ruedhtnte 

lesiones, cuyo r~i;imen juritlico esta re~ulr:cdo 
:!)Or la Ley General de Bienes r{acionales •. 

5.2.3.- Comparaci6n con el Derecho Real. 

La propiedad se mani:.'.'ies·ta en el poder juríclico 
que una per~ona.ejerce en forma directa e i:nmeJiata so
bre una cosa para aprovechE·.rla totr.lmer.te en sentitto j~ 

r!dico, siendo oponible este poder a un sujeto pl'l.sivo -
universal por virtud de una relaci6n que se ori1.~ina en·· 
tre el titulRr de dicho sujeto •. 

Entre otras definiciones encontramos lo. que señala 
que, lu propieded es el derecho en virtud del. cual una 
cose se encuentra sometida de una manere. c.bsol.uta y ex
clusiva a. la acción y voluntad de unn 9ersone .• 

l.- La propiedad es un poder jur!dico que se ejer
ce en forma directa e inmediata, todo derecho real tam
bién es un poder jur!dico que se e .Jerce en forma igual. 

2.- La propiede.d, en ~sta el poder jurídico se --
ejerce sobre una cosa, es decir, sob:'.'e un bien cor:ioral. 

No existe la propiedad sobre bienes incorpornles a ex-
cenci6n de los derechos de autor. 
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3.- El derecho de propiedad imr.lica un poder jur!
dico directo sobre la cosa par;: aprovecharla totalmer1te, 

en cEJ.robio los otros derechos re~les s6lo cornp!'en.ten fo! 

mas dü O!Jrovechamiento :\)arcial, 

El poder juri:'lico total st.,~nifice. qu :· el aproveohE:_ 

miento s.,. ejerce bajo la forma de uso, disfrute y diBtJE_ 

sici6n de l~ cosa, o que se tiene simplemente la posib! 

lidad normativE<. dA ejeout;u todos los actos dt: dominio 

o de administraci&n, aún cuando jamás se tejecuten, Es -

decir, se trata de un aprovechamiento jur:ídioo y no ec2_ 

n6mico. 

En loe derechos reales distintos de la propiedad 

no encontramos tal C<1'racter!stica de disposici6n total, 

excepto en el cuso de los derechos de au"or, en los que 

si hay aprovechamiento jur!dico total, aunque s6lo tem

poral. 

4. - El derec;.o de pro!Jiedacl implica tmu reli:c.:.én -; 

jurídica en~re el pro,iet.rio o sujeto y un sujeto pasi 

vo universal. En cambio en los derechos reales distin-

tos de la propiedad existe un sujeto "!)t-.sivo determinado 

ri.ue !'eporta obli ·hciones pai;r:i.moni"lles, t[mto de hrcer 

como de no hacer, y un sujeto pasivo universal en las -

mismas conuicionea que en la propiedad, ns! 'que esta r~ 

le.ción jur:!dica es más compleja, 

5. 2, ,¡,- Evoluci6n Hist6rica. 
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Pe.re. la secuencia del presente rabajo, trataremos 

de esbozar el concoi;ito de propiedad, en lfle. difel'.'E:ntes 

etapas hist6rici::.s de la humanidad y quehnn re':'ti.lt2do..: 

de importancia en el desai·rollo de1 pensi.;mitinto ju:dcU

co nctual. 

1.- La propiedad en el Derecho Romano; desde h !J

poca primitiva hasta Justiniano en el derecho romano se 

consider6 la propiedad como un derecho absoluto, exclu

sivo y perpetuo; pAre. usar, disfrutar y rUsponi;r· de la 

cosa. La cual era característica del •ex jure quiritum•. 

Posteriormente v.ino el concepto de propiedad que se e-

laboró en el derecho pretoriano que además de la carac

terística de absoluto, exclusivo y per].letuo, fij6 et.ros 

tres elementos clásicos consistentes en: "Jus Utendi 11 , 

"Jus ?ruendi" y 11Jus Ab1.1tendi". 

2.- A purtir de Justiniano hasta el C6di6o Civil -

Fre.nc~s o C6digo de Napole6n (1804) en el Estado Feu--

ñalf· la propiede.d o dominio lo otor.'.'.;O el ir:nerio. 'foclo 

tl Estaclo descansaba en este princi:;io, los ~eLo·ces -

feudales por re.z6n del dominio que tenfr..n sob:C-•3 ci<~rtns

tierras, no s6lo gozaban del derecho de propietlsd eu el 

sentido civil, pnrv. usc,r, disfrutar y dh•~oner de los -

bienes, sino que tambi~n tenían un im;erio para fllE•ndar 

sobre los vasallos que Sf, establecían en aquellos r eu-

dos, os! el sefior feuda] se convirti6 ~n 6rr,sno del Es~ 

tado. 

3.- La. Declaraci6n de los .lJ~?'r.chos del Eombre y --
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y del Ciudadano de 1789, donde reconocen que la propie
dad es un derecho nr.tiiral c:ue el hombre trae consigo -
desde sn nacimiento, derecho que s6lo e1 Est·.u'.o puede -
reconocer pero no crear, porque es antcr.ior al Estado y 

al Der0cho Objetivo, ya crue toda sociedad tiene por ob
jeto amparar y reconocer los dcrec~os naturales del ho~ 
bre, principe.lmente la libertad y la propiedad, por ser 
~ate 111 timo ebsol:ito e inviolable. El C6tligo de Nepo-'-
le6n elahor6 un nuevo concepto de propiedad, muy seme-
jante al romano en cuanto a su aspecto jurídico y en -
cuanto e. su organiz:e.ci6n leenl, pero con un fundamento 
filos6fico que no le di6 a·uel. 

Rn el C6digo de Napole.Sn se declara que el d~recho 
de propiedad es absoluto pHra usar y disponer de una CE, 

sa, en otro lado seíiala que tal üerecho es inviolable, 
reconociendo con esta forma los tres elementos clásicos.s 
'Jus Utendi', 'Jus "?ruendi' y 'JUs Abutendi', sefie.lando 
principalmente que le propiedad era un derecho absoluto, 

Tanto el C6dieo de Napole6n como La Declaraci6n de 
los Derechos del Hombre tuvieron una notoria influencia 
en los ordenes jurídicos europeos, que influyeron dete! 
minrcntGmente en los C6lli~os Lationamericanos del siislo 
XIX. 

4.- Bn P-1 Derecho Positivo Mexicano, loa c6dieos -
civiles de 1.870 y 1884, tienen care.cter!sticas muy pee~ 
lif,res, el primero que en su ::-rticulo 827 sostenía: "La 
Propiedad es el de re cho de ~o zar y d.isponer de una cosa, 
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sin m~s li:ni tE.ción que lr-·s 11ue fijan le.a leyes". l!'n el 

artfoulo 731 sostenía el cuncepto de propiedad, de ---
i:¡rau interés parR nuestro derecho, relacioni!ndolo con -

los ante ceden tes d.c la ~poca colonial, con le>. le u,isln-

ci6n minera, con la Constitución a.e 1857 y con el artí

culo 27 de Nuestra Constituci6n Política Visente, sost!;_ 

nÍendo que el Estado es el proyietario del suelo y del 

subsuelo. 

La ConstHución vigente sostiene que la Nación ten 

drá el derecho de imponer a la propiedad privada lE>.s ID.2, 

delidades 1~ue dicte el interés público, as! mismo que -

las expropiaciones solamente se podrán hacer por causa 

de litilidod pdblica y medi«.nte indt?mnizacicSn. Notemo:: -

'lü<: en luzar de útilizar la palabra "previa" usa la pa

lobra 'mé~iante' al hablar de la indemni~aci6n en la e! 

· propiación, que significa que tel indeminizaci6n puede 

ser anterior, concomitante o posterior a la expropi~--~ 

ci6n. 

5.- El Derecho de Propiedad en le actualidi>d tiene 

su m~s proximo antecedente en le. iaeas de Leon JJugu.it, 

en las expresiones del articulo 27 Constitucional y del 

C61igo \Jivil de 1928, ya riue ha sido el autor que mejor 

hú representado las doctrinas individualistas del dere

cho positivo y el tratadista que mejor a formulauo el -

concepto de propiedad a trnv~s de f'·US estudios. 

Considera que el derecho de propiedad no puede ser 

inne.to al hombre y anterior e. la sociedad, ye. que el --
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homb':e jamás ha vivido fuera de la sociedad. y, por t·.~._!! 

to, es inadmisible imoginArlo corr.o ocurre en hip61.eeis 

con el Contrato Social de Rousseau en el estado de n:~t~ 

ral0za, . uislndo con su;~ derechos a"tsolutos, innutos y -

post,·riormente llevando a cabo un ,,acto social para u-

nirse a los demás :1ombres y limitarlo, en la medida ne

cesaria.; para la mejor convivencie. social de e.·: .. ellos -

derechos absolutos. 

·~ ~or.secuencia los derechos no pued~n ser anteri~ 

re.s a. lP socic:lad, ni sociol6¡:icamente ni jur!dicamente, 

porqite el derecho no se concibe sino implicando una re

lacj.6n social y no puede haber, por consii:,uiente, ese -

de~ccho absoluto antes de formar parte del grupo, ni e

sP. limi ta(;i6n voluntaria para lograr la convivencia so

cial. 

DistL'l ';1.te 16,si"e.rnentc la proyi-:>dPd, considera. que·· 
oi el hombre tiene el deber de r·alizar la solidarid~d 

socinl ?.l S<.'<r poneeri.or dP. un: riquez.a, su deber aumenta 

en la fnrmi: t:m !1Ue aC1.nella rir:uera tenr;a influencia en 
l~~ econor.i!a ne l<' cclectividnd, :'. meditla que tiene ma-

;rcr riC].ne::a +iene ma;ror re,1ponse.bilidad social. A mayor 

posesi6n de bienes se inpone une. tarea social mcls clire~ 

ta, D{:: t·~ascendente, nue el hombre no puede eludir mc-.n 

teniE.ndo imr>roductiva. esn riqv.-:?:;:e.. 

Sostiene que al hombre se le imponen deberes de -

er.1:il ·ar lu riqueza. de que dispone, no sólo en beneficio 

individual, sino colectivo y es ocasi6n de ~ue estos de 
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beres, como se le reconoce el derecho subjetivo de usar, 
disfrvtar y disponer Je una cosa¡ 9ero no se le recono
ce el derecho de no usar, no disfrutar y no di~poner, -
cuando esta ins.cci6n perjudica intereses indivillu!:lles v 
colectivos. 

Con tales planteamientos sostiene la funci6n so--
cial del· Derecho y no como simple derec:~o subjetivo in
dividual. 

El artículo 1330 de ·..;.uestro C6die;o Civil sostiene: 
"el propieto.rio.de una cosa puede ¡¡ozar y disponer de -
ella con lns limiteciones y modalidedes que fijan lns -
leyes" y el artículo 840 del mismo ordenamiento sefíP.la: 
"no es l!cito ejercitar el derec~10 de propiedad de r.111:1;! 

raque su ejercicio no de otro resultado que causar Pº! 
. juicio a un tercero,. sin utilifü;d para el propietario", 
reetlando el as1)ecto negc. tivo de la propiedad. 

5.2.5.- Modos de Adquirir la Propiedad. 

a).- Adquisición a título universal, son aquellas 
por lRs cuales se transfiere el 9.: triuonio como univer
salidad jur!dica, o sea, como conjunto de derechos y o
bli::;e.ciones, constituyendo un activo y un pe.si ve, Lu -
forma de adquisición a título universe.1, reconocida en 
nuestro derecho, es la herencia, ye. sea l"!;:!tima o tes
tamentaria, cuando en ~sta se instituyen herederos. 

b).- Adquisiciones a t!tulo p~rcictilnr, su f~rma -
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característica es el contrato, en los legados rambián -
hay transmisi6n a titulo particul~r, porque. el legata-
rio recibe bienes determinados. 

c).- Adquisiciones Primitivas derivttdas, pol' forma 
primitiva se entiende aquella en la cual no ha estado -
en el patrimonio de una determinada persona, de suerte 
que el adquirente de la cosa no la. recibe de un i;i tular 
anterior, sino que ha permanecido sin dueffo, y viene a 
ser el p::-imer ocupante de la misma. e 

La ocupaci6n supone que e1 adquirente entra en po
sesi6n de bienes que no tienen dueño, y que ejercita e
sa posesi6n con el ~.nimo de adquirir el dominio, por -
tf-1 motivo no hay transmisi6n de un pl:l.trimonio a otro. 

En las formas derivadas de la tra.nsmisi6n del do-
minio supone una tra.nsmisi6n de un patrimonio a otro. -
La cosa ha tenido dueño y ha estado en el patrimonio de 
u1u:1 per'.'cna que se le. transmite a otra, por tal motivo 
se llama adquisici6n derive.da. •. 1as formas deriva:ias de 
transmitir el dominio son las que +.ienen mayor trascen
dencia jurídica. Rntre ellas encontramos: !'l. Contrato, 
La Herencia, La Prescripci6n, La Adjudicaci6n, formas -
que implican el paso de un bien de un patrimonio a o--
tro. 

d).- Adquisici6n a título oneroso, en esta el ad-
~uierente paga un cierto valor en dinero, bienes o ser
vicios a cambio del bien que recibe, como ejemplo tene
mos les contrates onerosos, entre ellos: La Compraventa, 
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La permuta, La Sociedad, en lns cu?.les ·se transmHe el 
dominio de una cosa a cambio de una coni;rapreo t;~:ción. 

e).- Adquisición a título '.-;re.tui to, ·l;ambien exis'-
ten contratos a título gratuito traslativo de dominio, 
como l~ donación, en los cuales el adquirente recibe un 
bien sin tener que cubrir una controprentación, te.mbién 
estos contratos pueden ser de c'r~cter universal. 

Además de tales formas de adquirir la propiedad, 
existe una clasificaci6n en razón a. la causa, distin-1:-
::uiéndose de tre.nsrnisiones por acto entre vivos y por -
causa de muerte. La transmisi6n por acto entre vivos -
comprende el acto jur!dico en general y en esp~cial el 
contrato. Las transmisiones por ce.usa •le muerte pueden 
revestir dos formas a La herencia legitima o test~menta-

· ria y la transmisió~ por legado. 

A través de las diferentes ~pocas de la humanidad 
el concP.pto de propiedad ha sido una de las cuestiones 
más difíciles de solucionar en la ciencia jurí~ica, ya 
que en todas las etapas se habla de la propiedad, pero 
no se dice exactamente que es tal concepto, en los t.iP.! 
pos modernos está considera.da como unH de las institu-
ciones más importantes en la evoluci6n del ho1:ibre. 

Entre los diferentes autores de derecho civil se 
hR Ct'nsiderado a la propia ad como la instituci6n ca--
raoter!stica del derecho real, sosteniendo que signifi
ca la relac16n de dominio que exist.e entre una persona 
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y una cosa. Se~dn la teoría clásica, el derecho real se 
ejerce directamente sobre la cosa que constituye el ob~ 
jeto del derecho. 

En la ~poca moderna, la propiedad es considerada ~ 
como la relaci6n jurídica de dominio Que existe de una 
persona física o moral hacia aledn objeto o cosa de de
recho. Ouesti6n que en infinidad de ocasiones ignoramos. 
como es llevada a cabo esa relaci6n, porque desde que -
vivimos en sociedad tenemos la idea y certeza de la e-
xis tencia de tal instituci6n y de su utilidad en la ev~ 
lucidn de la sociedad. 

La forma de atribucidn de un bien a una persona -
privada o,pdblica, La propiedad individual corresponde 
a la atribuci6n que se hace de un bien a une. persona i~ 
vidual y la propiede.d pl1blice. es la atribución que se -
hace de un bien a un organo páblioo del Estado. Exista 
la forma de propiedad social cuando los bienes son atr! 
buidos a un sindicato o a una comunidad agraria. 

Independientemente de estas tres formas de propie
dad existen bienes que no tienen duefio, es decir, exis
ten objetos que no son de nadie, d1-1do que por su misma 
naturaleza el bien no puede ser objeto de ser apropiado, 
dichos objetos son bienes vacantes o mostrencos y lega! 
mente son bienes que le corresponden al Estndo, con fuE 
de.mento en el articulo 27 de nuestra Consti tuoi6n ¡>ol:!
tica.. 
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Dentro de la propiedad !Jrivada encontramos sus dos 
aspectos, uno, como derecho civil subjetivo y el otro -
como derecho pdblico subjetivo, en el primero la propi! 
dad se encuentra como un derecho en las reli~ciones jur.f 
dicas privadas, es decir, las relaciones entre los c rn..:. 
de.danos en pa.rticula.r que forman parte del Estado, '.%1 
instituci6n protege a los bienes de los emb~tes de ---~ 
ciudadanos particulares. Esta propiedadotorga a sutit~ 
lar tres derechos fundamentales: Rl uso, Bl Oisfrute y 

La disposici6n de la cosa. EJ. primero, es la facultad -
del propietario de utilizar un bien para satisfacer sus 
necesidades.pro~iaa. Bn el segundo, el titular de ese -
derecho hace suyos los frutos que la cosa o bien produ! 
ca. El tercero, es le facultad Que tiene el propietario 
de realizar actos de dominio de cualquier es~ecie, es -
decir, la facultad de dominio sobre el bien. 

Nuestra. ley tiene disposiciones en el C6digo CiviJ. 
vi wnte, por medio de las C1.1ales 1 imita a la pro;:iiedad. 
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e o N e L u s I o N E s. 
i ... Podemos manifestar que los va.lores, como cues-

tiones relacionales, son descubiertos por los hombres en 
forma individual; a partir de hechos generalmente demar
cados por antecedentes hist6rico-sociales y los adapta a 
las situaciones cor.cretas que va viviendo día a día; en 
casi todas, aquellas, le sirven de fundamento para la -
elaboraci6n (normativa que informan) de loa diversos si~ 
temas de normas, como: Las reslas del trato social, los 
usos,·la costumbre, la moral y el derecho, que, repito, -
·son cuestiones que vienen a trav~~ de la historia y se -
tienen que ir adaptando. a cada momento. 

2.- Si precisamente el hombre como ser social es 
quien descubre los valorea del grupo. Sin embargo la co
munidad sera quien a trav~s de las normas se encargue de 
aceptarlos o rechazarlos; es decir que aunque en algunas 
ocasiones los valores son demostrados por grandes indiv! 
duos, otras veces .1a historia nos ensefia que la orienta
ci6n axiol~gica de ciertos hechos no es la adecuada. Es 

por ello importante la actitud del grupo para determinar 
lo ~ue considera valioso o antivalioso. 

3.- Dentro de todos los valores sociales, considero 
que por su ese~cia misma los valores jurídicos, son los 
más importantes en el desarrollo de la com~idad, debido 
á la ciiracteriatica que tienen las normas j-:iridicas --
-coercibilidad- de poder exigir con un aparato organiza~ 
do la aplicaci6n de la coerci6n. 

4.- En la elaboración de las normas jurídicas, en -
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nuestro sistema, de acuerdo a lo establecido en eJ. artí
culo 71 Constitucional que sostiene, los únicos con cap_§; 
cidad legal pare promulga~ y derc.gar las leyes son: El -
Presid'·nte de la República, La Cámara de Senador•!s, La -
Cámara de Diputados y Las Legislaturas Locales, quienes 
cuentan con la representación de la comunidad, por ser -
cargos de elección popular y a los que se llega con la -
aprobaci6n del pueblo. 

De ~sto, con lo que no estoy de acuerdo es en la -
forma de aprobaci6n de las leyes, debido a que en gran -
cantiuad de ocasiones los legisladores, representantes -
del pueblo en el proceso legislativo, ignoran muchas de 
las causas y de las consecuencias que acarrean tanto la 
promulgación y aplicaci6n de las leyes, que en lugar de 
causar beneficios a la comunidad le causan perjuicios. 

5.- Considero que los valores jurídicos fundamenta
les para sostener el orden de la comunidad, son precisa
mente: El Orden Social, La Paz, La Seguridad, La Justi-
cia Social, El Bien Común y La Propiedad. Porque cada -
uno de estos valoree contiene sus características muy P! 
culiares, las cuales son de suma importancia en el desa
rrollo de la comunidad, por las razones siguientes: 

El Orden, porque sin este valor no seria posible 
que una comunidad pretendiera alcanzar sus fines. 

La Paz, forzosamente, cuando se pretende alcanzar -
fines sociales, la comunidad debe estar en paz y no te--
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ner perturbaciones en la constante básqueda por alcanzar 
sus metas. 

La Seguridad, es indispensable para que la comuni-
dad sepa a que atenerse respecto a. ls. eonsecuci6n de suo 
fines ya que si lo i:.;uora, en ningún momento va a tener 
la posibilidad de alcanzarlos. 

La Justicia Socia1, por medio de la cual la comuni
dad va a exieir el cumplimiento y satiafacoi6n de sus n! 
cesidades, de acuerdo con lo establecido en onda norma -
jurídica. -.. 

Bl Bien Coun1n, es el fin que tiene a conseguir el 
Estado para el beneficio de todos y cada uno de· loe babi 
tantes y, por ~ltimo, 

Iia Propiedad, oomo el medio econ6mico para satisfa
cer las necesidades indispensables, tanto individual co
mo colectivo. 

6.- Para el funcionamiento y elaboraci6n de todo o~ 
den social es necesario conocer los antecedentes más im
portantes, que van sirviendo de fundamento para cada nu~ 
vo orden social, el cual, por ser un producto humano, es 
resultado del conocimiento del hombre, quien de sus exp! 
riencias obtiene los elementos necesarios para la forma
ci6n de los valores de los nuevos ordenes sociales, los 
que por regla general se van adecuando a cada momento -
hist6rico. 
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7.- Para la formaci6n de un orden social es necesa
rio un sistema normativo, que precisamente se encargue -
de regularlo. Esto es intliopensable para que el ho:~.bre -
103re sus objetivos como perBona, individual o colecti-
va, y es la principal finalidad de toda sociedad. A fin 
de que el hombre pueda alcanzar sus principales satisfa
cciones es imprescindible que viva en grupo, de ahí la -
necesidad del orden social encargado de auxiliar y garaa 
tizar las conductas del hombre. 

8.- En toda cienciB social, como produc"to cultural, 
el hombre con la libre elecci6n lleva a cabo.cuestiones 
estimativas para dar origen a las relaciones de valor.-
Oomo hemos visto desde la antigfledad y a trav~s de los -
pensadores que han existido en la historia fincaron el -
pensamiento central de la comunidad. 

Por lo tanto, podemos m~nifestar que las vivencias 
de valor se estimulan por los fil6sofos más importantes 
de cada ~poca, quienes brindan grandes aportaciones a la 
cultura y a las ciencias, como es el caso del--derecho -¡ 

de sus id
0

eales de justicia y equiiad. 

9.- Para el funcionamiento y elaboraci6n del dere-
cho ee necesario conocer los valores humanos que áste ha 
de tutelar, como son: La. Vida, La Libertad, La Igualdad 
y La Segllridad, indispensables del individuo. 

10.- En la ciencia del derecho los ideales sociales 
van evolucionando de una ~poca a otra, por su naturaleza 
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dinámica el derecho se ''ª a.de cuando a Cf da época, es de
cir, aplica la.a normas jur!dicas a.1 caso concreto que se 
le va presentando. 

11.- Considero que para la integración de las nor-
mas jurídicas, entre otras cosas, es indispensable ele~
gir conscientemente a las personas.que las vayan a elab~ 
rar, ya que deben reunir determinadas características, -
tales como: una adecuada formaci6n ~tico moral, princi-
palmente, y un amplio conocimiento hist6rico social. En 

lo relativo al proceso de integraci6n y aplicaci6n de -
las normas jur!dicas debe conocer sus antecedentes, as! 
como sus posibles oonsecuencia.s. 

12.- Considero que de los valores que tutela nues-
tro derecho positivo mexicano los más importantes son: -
La Seguridad Jur!dica y La Propiedad. El primero, como -
la piedra an~lar de nuestro orden jurídico, por ser el 
valor esencial, como antes afil'Dla~os, no exclusivamente 
de nuestro sistema de derecho sino de todos los sistemas 
jurídicos, ya que de no tener seguridad un orden jurídi
co sería imposible su aplicaci6n normativa. Por otro la
do, La Propiedad, por ser el instrumento más importante 
en las actividades m!l.teriales del hombre y de la socia-
dad, a partir del cual se pretende alcan~ar ~os princip~ 
les objetivos del grupo. Por lo tanto, ambos valores son 
indispensables para el funcionamiento 6ptimo de la soci! 
dad, 
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