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I :\TR 0 D l J CC 10 N 

Es frecuente, incluso entre "personas de Iglesia", el que se considere que las 

~ nsenanzas de la Iglesia se deben circunscribir al ambito inti mo. meramente espiritual , de 

las personas 0, a 10 sumo, al cerrado ambito familiar, pero que en ningun momento deben 

trascender al ambito politico, economico, social , cultural , etc. Esta postura pareciera 

desconocer que la mision de la Iglesia, que es la salvacion de las personas, no se da en un 

mundo meramente espiritual e individual sino en un mundo en que 10 politico, 10 

economico, 10 social, 10 cultural, etc. son elementos fundamentales de la naturaleza 

humana, como ser social, y en el que la persona debe buscar su sal\'acion. 

Por otra parte, y siguiendo esa misma concepcion, se considera que la cuestion de 

los Derechos Hurnanos es asunto meramente juridico, independiente de cualquier otra 

dimension relativa a la naturaleza hurnana, y, por consiguiente, debe ser restringida a los 

ambitos juridicos y legales. 

Ciertamente, el elemento juridico y legal es un elemento muy importante para 

apoyar el reconocimiento de los derechos hurnanos y para ayudar a su efectiva puesta en 

practica. Sin embargo, la dignidad inherente a la persona humana, en la cual se fundamenta 

tanto la Doctrina Social de Ja Iglesia como la doctrina de los derechos hurnanos, exige que 

los derechos que protegen esa dignidad sean reconocidos y respetados aun cuando no esten 

plasmados en una determinada ley. 

EI presente trabajo establece que los derechos enunciados en el Pacto Intemacional 

de Derechos Economicos, Sociales y Culturales, cuyo fundamento iusnaturalista es 

enunciado en los "Considerandos" del mismo, coinciden plenamente con la Doctrina Social 

de la Iglesia sobre esa materia, basada en las ensefianzas divinas que iluminan y ayudan a 

desvelar la misma ley natural. 



En el Capi tulo I se explica la dificultad de definir o. encerrar en un concepto el 

termino "derechos humanos". A base de esclarecer 10 que "no" son los derechos humanos. 

se adopta una definicion explicati\,a de los mismos. 

EI Capitulo II trata la diferencia de criterios entre la postma iusnaturalista y la 

positi\'ista ace rca del problema de 1a posihilidad de fundamentacion de los derechos 

humanos. As! mismo, se muestra que la cuestion sobre el fundamento solo es posible desde 

una postura iusnaturalista, pues los realislas consideran este problema como algo supertluo, 

y los posilivisfas 10 consideran como inutil 0 irresoluble. 

En el Capitulo III, se explica la caracteristica que engloba a los derechos 

contemplados en el Pacto Internacional de Derechos Economicos, Sociales y Culturales, se 

expone el ambito en el que se desarrollan esos derechos y se afirrna la " igua\dad" como 

valor fundamental de los mismos. 

El verdadero sentido de la Doctrina Social de la Iglesia se expone en el Capitulo IV. 

En el se explica las diferencias que existen entre esta Doctrina y otros conceptos con los 

cuales se ha pretendido equipararla. 

EI Capitulo V ex pone las fuentes de donde la Doctrina Social de la Iglesia extrae sus 

ensefianzas sobre la dignidad de la persona humana y los derechos que, como ser racional, 

libre e hija de Dios, Ie corresponden. 

Por ultimo, en el Capitulo VI se hace una correlacion entre seis de los derechos 

expuestos en el Pacto Internacional de Derechos Economicos, Sociales y Culturales y 10 

que la Doctrina Social de la Iglesia ensena sobre los mismos. De esta correlacion se deduce 

una coincidencia sustancial, aunque el lenguaje empleado en los mismos pueda presentar 

algunas variaciones accidentales, debido a la poblacion objetivo final de ambos. 

EI trabajo realizado se limito a la investigacion de la concordancia entre seis de los 

diferentes derechos enumerados en el Pacto lnternacional de Derechos Economicos, 



Sociales y Culturales y la Doctrina Social de la Iglesia, a partir de las ensenanzas de la 

Enciclica "Rerum novarum", de Leon XIII. Esta limitacion se realizo, no porque fueran 

considerados de mayor 0 menor imponancia que eI resto de los derechos expuestos en el 

citado Instrumento sino porque se considero una muestra suficiente para la confirmacion de 

la hipotesis que se pretendia comprobar. 

Dado el canicter del presente trabajo, la tecnica empleada fue la de investigacion 

documental y descriptiva. Sin embargo, no se ha Iimitado a una descripcion meramente 

infonnativa sino que esta descripcion ha sido acompaJiada de reflexion y amilisis sobre las 

concordancias alii don de se considero oportuno realizarlos. 



CAPiTt]LO I 

LOS DERECHOS HUMANOS 

1.1 Dificultad de la definicion 

Las definiciones, nonnalmente, son limitativas. Con elias, se trata de detenninar, 

delimitar, 10 que pueda entenderse por un ser material 0 un ser racional. Cada vez que se 

define un ser, se Ie po"e" Iimites para tratar de distinguirlo 0 diferenciarlo de cualquier otro 

ser. £sto, que parece una tarea facil, se puede comprobar que no 10 es tanto. Inc1uso los 

objetos cotidianos se resisten a una definicion que sirva (mica y exclusivamente para dicho 

objeto. La definicion que un grupo de estudiantes puede dar de la palabra "pupitre", objeto 

tan comun en sus vidas, variara grandemente de un os a otros. Si esto sucede con objetos 

materiales, podemos suponemos 10 que pueda suceder con conceptos tales como libertad, 

desarrollo, justicia, etc. Lo mismo acontece cuando se qui ere definir el term ina de 

"derechos humanos". 

Pero la dificultad de la definicion de "derechos humanos" no se circunscribe 

solamente al comUn de las personas, sino que tambien se encuentra en el ambito de los 

estudiosos y versados en dicha materia. La equivocidad y la vaguedad son las notas 

predominantes al momenta de intentar una definicion de los "derechos humanos". 

La desorientacion en la definicion de "derechos humanos" proviene, en gran parte, 

de la ambigiiedad que reviste la pregunta: i,que son los derechos humanos? Pues, al 

fannular esa pregunta, no "esta claro si con ella se esta interroganda acerca del significado 

o significados de esta palabra, de sus caracteres, de su fundamento 0 de los fenomenos que 

designa, a de los que se entiende que con ella se deben designar" l. No se puede pretender 

que la definicion de "derechos humanos" abarque todas las implicaciones filosoficas, 

morales, juridicas, politicas, etc. que puede lIevar implicito tal concepto. De ahi que las 

. Perez Luno. Antonio E . DL'T£'chm Humanos. E\'/ado de j)I.'TI!l.:i7o y COllstilllclim. p. 26. 



discuslOnes entre los teoricos de la poJitica.. de la etica \. del derecho sobre la 

conceptualizacion de los "derechos humanos" siga activa. 

Una prueba de la dificultad de definir los derechos humanos es el senti do impreciso 

con que se emplea dicho concepto y la equiparacion que se Ie quiere dar con otros terminos 

;:dines con los que esa expresion suele aparecer relacionada. Siguiendo a Perez Luno, se 

pueden enumerar, entre otras,2: 

DerecllOS /zumallos y derecllOs naturales 

Aunque para muchos defensores del iusnaturalismo los derechos humanos son una 

prolongacion de los derechos naturales, para otros iusnaturalistas, los derechos humanos no 

indican una prolongacion de los derechos naturales sino una conjuncion de los derechos 

naturales (los que Ie corresponden a la persona por el hecho de ser persona) y de los 

derechos civiles (los que Ie corresponden a la persona por el hecho de ser miembro de la 

sociedad, y que involucran la personalidad). Los positivistas, par el contrario, niegan 

rotundamente tal conexi6n. 

Derechos /zumallos y derecllOs fUlldamelltales 

Los textos normativos sobre derechos humanos no proporcionan ninguna ayuda 

para diferenciar ambos terminos. Incluso textos que parecieran los indicados para 

determinar la igualdad 0 diferenciacion de ambos conceptos, como la Convenci6n Europea 

de Salvaguarrna de los Derechos del Hombre y de las Ubertades Fundamentales, de 1950, 

no c1arifican la cuestion. Normalmente, la distinci6n entre estos dos conceptos se refiere al 

diferente grado de concrecion pasiti\'a de estas dos categorias. Segtin Martinez de Vallejo, 

" la distinci6n mas unanimemente recogida reserva la expresion «derechos humanos» para 

los derechos humanos positivados a nivel internacional (las Declaraciones y Convenciones 

Intemacionales), junto a aquellas exigencias basicas que, rodeadas de determinadas 

condiciones y relacionadas con la dignidad, igualdad y libertad de la persona, no han 

: Perez Luno. Antonio E. Op.cif. pp 30-38 . 



alcanzado un estatuto juridico-positivo. A su vez, restringe el tennino «derechos 

fundamentales» para los derechos humanos positivados a niwl interno, es decir, los 

derechos humanos garantizados por los ordenamientos j uridico-positivos estatales .,:;. Segun 

c:sta autora, cuando se habla de derechos fundamentales se debe diferenciar si se esta 

hablando del caracter basico, fundamental, de los derechos (es decir, aludiendo a los 

\'alores de dignidad, libertad, igualdad y solidaridad), en cuyo caso no habria ninguna 

difi cultad de equipararlos a los derechos humanos, 0 si se est a hablando del enunciado 

derechos humanos (es decir, aludiendo a los derechos humanos positivados a nivel interno 

de cada pais), en cuyo caso la diferenciacion con derechos human os seria obvia. 

Derechos human os )' derechos subjetivos 

La imprecision del termino "derechos subjetivos" permite la confusion al querersele 

equiparar al de derechos humanos. 

Si por derechos subjetivos se qui ere indicar la facultad de actuar reconocida a la 

voluntad de los individuos como expresion de sus exigencias como personas, entonces "los 

derechos humanos constituinin una subespecie de aquellos: serian los derechos subjetivos 

directamente relacionados con las facultades de autodeterminacion del individuo,,4. 

Si por derechos subjetivos, en el estricto sentido tecnico j uridico-positivo, se 

entiende "Ia prerrogativa del individuo para ejercitar 0 no el derecho conferido por la norma 

juridica"s, entonces ambos terminos no se identifican en absoluto. Una de las 

caracteristicas de los derechos subjetivos es que estos pueden desaparecer por transferencia 

o prescripcion, mientras que las libertades derivadas de los derechos humanos se 

consideran inalienables e imprescriptibles . 

. 1 Martinez de Vallejo Fuster, Blanca. j,os derechos hI/monos como derec:hosfimdomellloies. En Derechos 
Humollos. Ballesteros. Jesus (editor). p. 44. 

" Perez Luno. Antonio E .. Op. dr. p. 32. 
< De Colmenares, Carmen Maria y Chacon de Machado. Josefina. Jlllrodua"i/m 01 lJeredw, p. 82 . 



Derec/IOS Ilumallos J derecllOs individuates 

La expresion "derechos individuales" esta muy arraigada en el ambito del 

pensamiento liberal , en el cual se pone enfasis en las libertades emanadas de la autonomia 

individual. Con este concepto se abarca los derechos civiles y los derechos politicos, pero 

se deja de lado todo 10 que implica los derechos sociales. Querer, pues, identificar los 

derechos individuales con los derechos humanos seria 10 mismo que tratar de identificar la 

parte con el todo. Hoy en dia, la expresion "derechos indiyiduales" se considera "poco 

correcta, no solo porque la sociabilidad es una dimension intrinseca al hombre, como 10 es 

la racionalidad, smo a mayor abundamiento en la epoca actual, transida de eXlgenclas 

sociales',6. 

Sin embargo, para otros tratadistas, los derechos indiyiduales "son los derechos 

morales que los hombres tienen ( .. . ) por el hecho de ser hombres", equiparando los 

derechos individuales a la acepcion de derechos naturales de algunos iusnaturalistas, pues 

"Ia existencia de los derechos individuales en tanto derechos morales no esta condicionada 

a su reconocimiento a traves de ciertas norrnas juridicas,,7. 

Derechos humanos y libertades publicas 

Para algunos sectores, los derechos humanos y las libertades publicas (terrnino 

acufiado a finales del siglo XVIII en Francia) son la misma cosa. Sin embargo, para otros 

sectores, a pesar de las diferencias de criterios en cuanto a la vinculacion de las libertades 

publicas con las exigencias del derecho natural, ambos conceptos no coinciden, "ya que, de 

una parte, no se situan en el mismo plano, puesto que las libertades publicas son solo 

aquellos derechos humanos positivados; y, de otTa, no tienen el mismo contenido porque 

los derechos sociales no se pueden considerar libertades publicas, en cambio S1 son 

derechos humanos"s. 

6 Verdli, Pablo Lucas, Derechos individuales, en «Nueva Enciclopedia Juridica», t. VII, p. 38 . 
7 Nino, CS. , llIIrociuccifjn al analisi.\· del Derec/7o , cit. por Vidal Gil, Emesto 1. en Derechos Hllmal/os, 

Ballesteros, Jesus (editor), p. 27. 
8 Perez Luno, Antonio E., Gp, cit , p. 36. 



Estos pocos ejemplos sirvell. primero. para demostrar la dificultad de realizar una 

Jdinicion de los derechos humanos y, segundo, para concretizar 10 que, de una forma 

Jcscripti\'a, pueda entenderse en este momento de Ja historia por tales derechos humanos. 

'.;0 cabe duda de que los derechos humanos, al igual que las personas que los exigen, no 

rermanecen estaticos, sino que su desarrollo y dinamica son continuos. Por esta razon, las 

confusiones y equivocos que se han podido dar a 10 largo de la historia entre derechos 

humanos y otras expresiones afines sirven para ir conociendo mejor la propia naturaleza de 

aqueIlos. Asi mismo, la dimimica del conocimiento humano va, poco a poco, 

desentrafiando el contenido de la ley natural y del derecho natural emanado de la misma y 

que, segtin los iusnaturalistas, tanto clasicos como modemos, consideran como la fuente de 

donde han brotado los derechos humanos. 

1.2 Definicion explicatiya 

Para cerrar este punto sobre la dificultad de formalizar una definicion de tipo 

lexical, parece mas acertado el tratar de formular una definicion explicativa, evitando las 

definiciones tautologicas ( como seria definir los derechos humanos como "los derechos 

que corresponden al hombre por el hecho de ser hombre") 0 forrnales (como seria: los 

derechos humanos son los derechos que pertenecen a todos los hombres, y de los que 

ning6n hombre puede ser privado"). Para ello parece conveniente la siguiente definicion: 

los dereehos que eorresponden a fa persona humana para salvaguardar las exigeneias de 

su dignidad, fibertad, igualdad y sociabilidad, y que deben ser reconocidos y garanti=ados 

positiva y praeticamenfe por los ordenamienlos juridieos, pofilicos y sociales a nivel 

!lacional e intemaeional. 

En esta definicion, se resalta el fundamento iusnaturalista, los ejes sobre los que, a 

10 largo de los afios, se han apoyado las exigencias de los derechos humanos y la necesidad 

de que los ordenamientos juridicos reconozcan 10 que la naturaleza humana exige. 
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CAPiTlILO n 

FU~DAMENTOSDELOSDERECHOSHUMANOS 

Hablar de la fundamentacion de los derechos humanos es tratar de encontrarle un 

sentido, una raiz, a los valores que se pretenden proteger en el proceso continuo de la 

e\ olucion de los derecho humanos. Se tienen, pues, aqu!, las dos vertientes de esa 

fundamentacion: la historica y la filosofica. "Ese horizonte de senti do tiene que partir de la 

real evolucion del milenario proceso civilizatorio, de ahi su inexcusable ambito de 

dimension historica, y tiene que apoyarse en una axiologia y en un marco conceptual que 

no solo expJique los planteamientos actuales de los derechos humanos, sino que, ademas, 

nos brinde una perspectiva practica para su ulterior e inagotable desarrollo yarnpliacion,,9. 

Desde el momento en que se habla de axiologia en la fundamentacion de los 

derechos humanos, se esta poniendo de manifiesto la polemica entre las posturas 

normativistas, positivistas, juridicas y relativistas, por una parte, Y la postura iusnaturalista, 

ror otra. Estas diferencias de pareceres implican diversas posturas ante los diferentes 

problemas que lleva consigo el de la fundamentaci6n: i,es posible fundamentar los derechos 

humanos?, i,se deben tratar unidos el problema de la fundamentacion y el de la 

conceptualizacion?, i,cual es ese fundamento? 

2.1 Posibilidad 0 imposibilidad de fundamentar los Derechos Bumanos 

Las continuas violaciones a los derechos humanos, a pesar de tantas Dec1araciones, 

Convenciones, Pactos, etc, "ha propiciado el que se sena1e, desde distintas perspectivas 

doctrinales, que el problema prioritario que hoy plantean los derechos humanos no es tanto 

el de su justificacion como el de su proteccion"lO. Para esta manera de ver el problema de 

" Fernandez Buite, Julio, Los fimdameJ1/()s de los derechos humano.';, en SemiJlario sohre dL'rL'chos humallos. 
Edit. IIDH. p. 53 . 

11, Perez Luno. Antonio E Op. Cir. p. l33 
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la fundamentacion de los derechos humanos. que se puede entender como una postura 

realista 0 pragmatista, dicho problema es supeljlu(), pues 10 dan por supuesto desde la 

Dec1aracion Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo, la necesidad real de buscar 

proteccion ante tanta violacion no quiere decir que no sea conveniente el tratar de buscar 

una convincente fundamentacion a los derechos humanos, aunque esta no sea considerada 

como absoluta. Dichos esfuerzos no solo no obstaculizan su proteccion sino que la pueden 

fortalecer grandemente. 

Por otra parte, para los positiyistas el esfuerzo por encontrarle una fundamentacion a 

los derechos humanos es considerado como inufil, ya que no se puede resolver, pues, segu.n 

ellos, no se pueden sustentar racionalmente los valores que, supuestarnente, fundarnentan 

esos derechos (como se explica mas adelante, en el apartado 2.3). 

Ciertamente, no se pueden menospreciar las argumentaciones de quienes sustentan 

ese modo de pensar, pues, al menos, obIigan a una mayor seriedad en el tratamiento de 

dicho problema. Esto es 10 que esta sucediendo dentro de las distintas corrientes 

iusnaturalistas, al punto de que "frente a 10 que hace algtin tiempo se consideraba la tesis 

dominante, parece que, en la actualidad, la fundarnentaci6n de los derechos hurnanos no es 

una empresa desesperada" 11. 

En el presente trabajo se considera que el fundamento de los derechos humanos esm 

intimamente ligado con la dignidad de la persona hum ana. Dicha dignidad exige que se 

reconozcan y respeten ciertos valores (libertad, igualdad y sociabilidad) que poseen validez 

objetiva, absoluta y universal , con independencia de la experiencia. 

2.2 Separacion 0 conjunci6n del concepto y el fundamento de los Derechos 

Humanos 

Existen diversas posturas acerca de si el problema del "concepto" y de la 

11 Vidal Gil, Ernesto J., Los derechos humanos como derechos subjetivos. En Derechos Humanos, 
Ballesteros, Jesus (editor), p. 22 
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"fundamentacion"" de los derechos humanos deben abordarse por separado 0 si deben 

plantearse de forma unificada. Esas posturas muestran que, ante el problema. "caben dos 

planteamientos: optar por una solucion monista (una misma respuesta a las cuestiones de 

concepto y fundamento ) como 10 hacen las teorias iusnaturalistas 0 iuspositivistas-Iegalistas 

extremas, 0 aceptar que, pese a las dificultades, se impone distinguir esos dos problemas, y 

en ese caso adoptar una solucion dualista'·I~. 

Tanto las postums positivistas como las iusnaturalistas chisicas presentan posturas 

monistas en esta cuestion. Los primeros consideran el concepto y la fundamentaci6n como 

un producto de la positivacionque se puede dar en cada ordenamiento juridico. Los 

segundos consideran a ambos como una deduccion logica del derecho natural. El 

reduccionismo que parece dar sustento a ambas posturas es rechazado por diversos autores. 

As), Peces-Barba anota que "las posiciones iusnaturalistas (chisicas) rompen el equilibrio 

entre razon e historia, desde una desconsideracion 0 desconocimiento de la historia. Las 

justificaciones positivistas producen el reduccionismo contrario: extraen todos sus 

argumentos de la realidad historica y desconocen 0 desconsideran la razon,, 13 . 

Las tesis dualistas parecen ser las mas aceptadas actualmente. Asi, Perez Luno 

separa las cuestiones de concepto y fundamentacion y "prop~ne a) unafundamentaci6n de 

canicter iusnaturalista, pues «los derechos humanos responden a instancias 0 valores eticos 

anteriores a] derecho positivo» ... b) un concepto de los derechos diverso de esta 

fundamentacion: .. . un conjunto de facultades e instituciones que, en cada momenta 

historico, concretan unas ex.igencias 0 valores fundamentales,, 14. A una conclusion similar, 

aunque por diverso camino, l1ega Peces-Barba al afirmar que " los derechos humanos tienen 

una raiz moral que se indaga a traves de la fundamentacion, pero no son tales sin 

pertenecer al Ordenamiento,, 15. 

I: De Lucas, Javier, Algullos cquil'oCOS suhre el cOllceplo y fimciamelllaciim de los derech()s hllmallos. En 
Derechos Hllmallos, Ballesteros, Jesus (editor), p.13 . 

:: Peces-Barba M., Gregorio, Dcrecho y derechusfillldamelllales, p.338. 
< De Lucas, Ja\;er, Op. ciT. , p.l S. 

I. Peces-Barba M. Gregorio, (1995), ('urso de derecho,\j illldamC'lltales. 7eoria Rel/eral. p.104. 
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En la mi sma linen dunli sta se muew n otros autores nctuales. Anon Roig. nl proponcr 

una fundamentacion de los derechos humanos a partir de las necesidades humanas basicas, c S 

claro al afinnar que "distinguimos entre el concepto y el fundamento de los mismos y que, aun 

cuando las cuestiones conceptuales sobre los derechos humanos estan conectadas muy 

cstrechamente con la justificacion de los mismos y en algunos casos resulta dificil su 

separacion, es conveniente separar ambos planos"IC,. 

2.3 Diversas posturas sobre el fundamento de los Derechos Humanos 

Como se indicaba anterionnente, al tratar la posibilidad 0 no de fundamentar los 

derechos humanos, los realisras consideran este problema como algo superfluo 0 , en el mejor 

de los cas os, ya resuelto y 10 que interesa es ver como encontrar el modo de hacerlos efectivos 

y ponerlos en practica. Por tanto, ellos no se preocuparan por indagar sobre el posible 

fundamento. 

Por otra parte, los posilivistas consideran el problema de la fundamentacion como inutil 

o irresoluble pues, seg(m eIlos, no es posible establecer premisas racionales para fundamentar 

los derechos humanos y 10 importante sera establecer las tecnicas para que esos derechos sean 

positivados en los diferentes ordenamientos juridicos. Dentro de este grupo de positivistas 

cstan distintas corrientes, que muchos teoricos engloban bajo el nombre de no cognoscilivislas, 

tnles como los relativistas (para los que no existen val ores absolutos y todos son igualmente 

legitimos) y los emotivistas (seglin los cuales los juicios eticos no tienen un valor cognoscitivo 

y solo responden a diferentes emociones). 

Sin menospreclar estas diferentes argumentaciones, parece logico suponer que 

unicamente es factible cuestionarse sobre el fundamento de los derechos human os desde una 

postura iusnaturalista. Claro esta que los enfoques en este mismo campo no son del todo 

coincidentes y tienen matices diversos. Asi, se puede hablar de: a) iusnaturalismo on}etiv(J , que 

i I , Aiion Roig. Maria Jose, Fundamentacion de los derechos humanos y necesidades basicas. En Derec hos 
Humanos. Ballesteros. Jesus, (Editor), p. 1 0 I . 
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fundamenta los derechos humanos en val ores objetivos uniwrsales derivados de la naturaleza 

human. independientes de la experiencia personal; b) iUSll{)/uralismo SU~/C.'f;\"(} , que. 

r\!conociendo unos valores objetivos, enfatiza el papel de la conciencia racional personal acerca 

J\! los valores de dignidad, libertad e iguaJdad humanas; c) illsl1{)/uralismo il1lersuNe/iv(}, que 

r~conoce que el fundamento de los derechos humanos esta en la dignidad humana, pero afinnan 

que esta dignidad se explica racionalmente por la comunicacion intersubjetiva acerca de las 

necesidades antropologicas y culturales que justifican esos derechos diferenciando a la persona 

humana de todos los demas seres. 

Como se puede deducir de las diversas posturas iusnaturalistas, los fundamentos de los 

derechos humanos pueden ser varios, aunque unas argumentaciones tengan mayor fuerza que 

otra, pero no se trata de pensar que alguno de los enfoques pueda ser considerado como una 

«ilusion de fundarnento absoluto» e incontestable, sino que, cuando menos, se puede pensar en 

un fundamento, sea absoluto 0 no. 

2.4 Raices hist6ricas 

No es cometido de esta investigacion el realizar un estudio de los val ores protegidos en 

los diferentes codigos y ordenamientos juridicos a 10 largo de la historia. Ese trabajo se puede 

cncontrar en diversos tratados sobre el tern a de derechos humanos. No cabe duda de que, 

siguiendo el pensamiento iusnaturalista, los valores que fundamentan los derechos humanos se 

pueden encontrar en las mas antiguas civilizaciones. Muchos de esos valores pueden ser 

rcconocidos en dichas civilizaciones no tanto por el cwnplimiento de los mismos cuanto por las 

\'iolaciones de que fueron objeto. Seria largo enumerar los vestigios de esos valores que, no 

cabe duda, existieron. Sin embargo, parece mas ajustado, tal como 10 hace Peces-Barba, 

aseverar que "la aparicion del concepto de derechos fundamentales se producira en la historia a 

partir del transito a la modemidad. Cuando en estudios historicos actuales se hable de los 

derechos fundamentales en la Edad Antigua 0 en la Edad Media se esta utilizando 

impropiamente esta palabra. Las ideas de dignidad, de Iibertad y de igualdad se encuentran en 

la historia antes del Renacimiento, pero no se forrnulanin como derechos hasta el mundo 
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modcmo .. 17
. Y esto, siguiendo los tres modelos principales (ingles, frances y americano) que, 

con sus peculiares caracteristicas, son los que han impulsado d fonalecimiento de los derechos 

humanos en dicha modemidad. 

I ' 
Peces- Barba M., Gregorio, Deredw y Jcrec/70.\jlmJamcllla/es, p. 326. 
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Segun el Articulo 2 (1) (a) de la Convenci6n de Vi!?IW svbre el Derecl10 de Ivs 

Fratados (firmado el 23 de mayo de 1969, vigente a partir del 27 de enero de 1980 y 

rati ficado por Guatemala en 1996) el tratado se define como "un acuerdo intemaciona1 

celebrado por escrito entre Estados y regido por el Derecho Intemacional, ya conste en un 

instrumento tinico 0 en dos 0 mas instrumentos conexos y cualquiera sea su denominacion 

particular" . Es decir, que, de acuerdo con esta definicion, los tratados pueden ser 

denominados de diferentes maneras tales como: tratados, convenios, convenciones, pactos, 

protocol os, concordatos, etc. Todos ell os estan destin ados a producir obJjgaciones 

juridicas. Por el contrario, las "declaraciones de principios no estan destinadas a producir 

cfectos de Derecho, sino que solo pretenden indicar una determinada intencion de los 

gobiemos signatarios,,18. 

En el caso del Pacto Intemacional de Derechos Economicos, Sociales y Culturales, 

se especifica que es: "un lralado inlernacionai celebrado por escrilO entre Estados y regido 

por el Derecho Internacional con el que se persigue el objetivo de que los Estados Partes 

recono::can y garanticen cierI os derechos econ6micos. sociales y culturales" . Como no se 

puede pretender que todos los Estados tengan la capacidad de poner en practica, en forma 

inmediata, todo 10 que se establece en este instrumento, e] mismo Pacto, en e] Articulo 2, 

inciso 1, establece que "cada uno de los Estados Partes en e] presente Pacto se compromete 

a adoptar medidas .. .. , especial mente economicas y tecnicas, hasta e] maximo de los 

recurs os de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, 

Inclusive en particular la adopcion de medidas ]egis]ativas, la plena efectividad de los 

derechos aqui reconocidos". 

I ~ 

Seara Vazquez, Modesto. Derecho Jl11cmaciof]all'liblico. p. 64 . 
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EI 19 de diciembre de 1966, la AsambJea General de la ONU aprobo eJ Pacto 

In temacionaJ de Derechos Economicos, SociaJes y CuJturales y fue abierto para firma, 

ratificacion y adhesion en esa misma fecha. Este Pacto entro en \"igor eJ 3 de enero de 

1976, aJ haber sido ratificado por 35 Estados Miembros de la ONU. Guatemala aprobo 

dicho Pacto por medio deJ Decreto 69-87, del 30 de septiembre de 1987, y realizo el 

depOsito de ratificacion el 19 de mayo de 1988. 

Considero oportuno especificar aqui que los Tratados y Convenciones pueden ser 

ampliados y concretizados 0 enmendados en ciertos aspectos por 10 que se denomina 

"Protocolos" . Estos son tarnbien acuerdos internacionales que producen efectos juridicos 

entre Estados. En el caso de los derechos economicos, sociales y cultura]es, existe el 

Protocolo Adicional a la Convencion Americana de Derechos Humanos en Materia de 

Derechos Economicos, Sociales y Culturales, tambien denominado "Protocolo de San 

Salvador", suscrito por la Asarnblea General de la Organizacion de Estados Americanos 

(OEA) en San Salvador, El Salvador, el 17 de noviembre de 1988. Con este Protocolo, se 

especifican los derechos economicos, sociales y culturales que los Estados Partes deben 

reconocer y garantizar y que en la Convenci6n Americana de Derechos Humanos, 

denominada tambien "Pacto de San Jose", solamente eran citados en forma global. Este 

Protocolo de San Salvador ha entrado en vigor recientemente, al haberse completado el 

nllinero de once Estados que han depositados sus instrumentos de ratificaci6n, tal como se 

establece en el Articulo 21, inciso 3, de dicho Protocolo. 

3.1 Caracterizacion 

A partir de las Constituciones de los Estados Unidos de Norteamerica, de 1787, Y de 

Francia, de 1791, casi todas las Constituciones posteriores incorporan en su parte 

dogmatica un enunciado de los derechos y garantias de los ciudadanos. En esta primera 

etapa, tales enunciados se Iimitaban a las garantias de los derechos individuales y politicos. 

A principios del siglo diecinueve, las Constituciones van a recibir un gran influjo de los 

acontecimientos acaecidos en Mexico y la Uni6n Sovietica y se inicia la positivaci6n de los 

derechos sociales. "Cabe destacar aqui que fue la Constituci6n mexicana de 1917 la 
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r rimera en eJ mundo que incorporo los derechos JaboraJes y las promesas de justicia social. 

~!Jelantandose incluso a la Constitucion sovietica y a la J)('c!arucirln cit! J)erec/7(Js de los 

.·'lll ,h/OS lahorj()s()s J: exp/o{ud()s. aprohada en enero de J 9 J R por el Congreso de los S()\iets 

Jc todas las Rusias e incorporada despues como Parte I de la Constitucion sovietica del 5 de 

lulio de 1918,-19. 

En un primer momento. los derechos humanos se reconocen como limitaciones al 

roder de la autoridad publica, es decir, como derechos de aurvl10mia (derecho de 

inviolabilidad del domiciIio, derecho a no ser detenido 0 pri"ado arbitrariamente de 

libertad, etc .). 

En un segundo momento, los derechos ya no se limitan a una postura de defensa 

ante el poder, sino que evolucionan hacia la participacion y la generacion de ese poder, es 

decir, como derecllOs de participacion (derecho a elegir y ser elegido, por ejemplo). 

En un tercer momento, se reconocen los derechos que no limitan y permiten 

participar en el poder, sino que presentan exigencias a las que se debe orientar la autoridad 

cn el ejercicio del poder para que las personas puedan disfrutar de los bienes que la 

sociedad debe proporcionar a sus integrantes. 

EI progreslvo reconocimiento de los derechos no incide necesariamente en la 

importancia 0 positivacion de los mismos. Por una parte, la salvaguarda, garantia y 

cumplimiento de los derechos economicos, sociales y culturales precisan de Ia salvaguarda, 

garantia y cumplimiento de los derechos civiles y politicos, y viceversa; el atribuir una 

mayor 0 menor importancia a unos derechos u otros es, hasta cierto punto, una falacia que 

desvirtua Ia indivisibilidad de los derechos humanos proclamada en diferentes instrumentos 

intemacionales. 

Por otra parte, si bien es cierto que, a nivel particular 0 nacional, los primeros 

derechos positivados fueron los civiles y politicos, debido a Ia imperiosa necesidad de 

!', Tunnermann Bernheim, Carlos, /.O.\" derecho.\" humal/o.\": £'I 'o/uciiJII hislririca y relo educalit 'o, p. IO. 
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~a l \ahruardar la vida y lib~rtad de las personas ante los abusos de los que ostentaban el 

poder, la positivacion de derechos economicos, sociales y culturales, a nivel internacional, 

~egun algunos autores, parece ser anterior a la de los derechos civi les y politicos. Por 

ej emplo, Sagastume Gemmell afinna que, "al realizar una im·estigacion sobre tal aspecto, 

;:ncontre que los primeros Derechos Humanos que fueron positivados a nivel internacional 

(ueron los Derechos Economicos y Sociales, a partir de los Pactos de Versalles de 1919 y 

que crearon, dentro de la Sociedad de Naciones, organismos especiaJizados como la 

Organizacion Internacional del Trabajo - OIT -, la cual ha convertido en nonnas juridicas 

tnternacionales los derechos humanos que emanan de su competencia·,20. 

3.2 Ambito 

Como se indicaba mas arriba, estos derechos economicos, sociales y culturales no se 

eJercen contra 0 frente al Estado, como sucede con los derechos civiles y politicos, a quien 

Ie corresponderia un deber de "abstencion" (expresion un tanto discutible, ya que la 

garantia y proteccion de algunos derechos civiles y politicos requiere de algunas acciones 

positivas por parte del Estado, por ejempl0, las acciones encarninadas a 1a prevencion, 

Investigacion y sancion de las violaciones), sino que son derechos sobre los que a1 Estado Ie 

corresponde un "deber-hacer". Pero no un deber-hacer a favor de grupos 0 intereses 

(olectivos, sino un deber-hacer a favor de las personas que integran esos grupos; 10 que se 

(rata de proteger es a las personas que estan en unas situaciones concretas dentro de la 

sociedad, ya que, por ejemplo, el derecho a la asistencia de un anciano para que subsista 

dih'11amente no tiene como fin inrnediato el que el colectivo de ancianos pueda subsistir, 

si no el que 10 haga dignamente cada una de las personas que estin en esas circunstancias. 

Si los derechos civiles y politicos provienen de las revoluciones burguesas que trataban de 

poner un contrapeso a las monarquias absolutas, los derechos econ6micos, sociales y 

Cul turales resultan, en gran parte, de las revoluciones nacionalistas y socialistas que tratan 

de cambiar es estado gendarme por el · estado de bieneslar. Sin embargo, Hay que 

?untualizar que las nuevas 1ibertades sociales no resultan exclusivamente de la operacion de 

- Sagastume Gemmell, Marco A. , /.0.1" derecho.\ humallus. f'roceso his((jrico. p. 35 . 
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~ " ~o10 factor como la aCClOn rei\'indicativa de los sindicatos obreros y los partidos 

.. ~ q ui~rdistas 0 la \ 'ision estrategica de los gobemantes y los ' empresarios,,21, sino de un 

:l)nj unto de circunstancias en las que tienen mucho que ver los postulados socialdem6cratas 

\ los escritos de pensadores que, en modo alguno, se identifican con dichas ideas. El 

. : ~ bi lO de estos derechos se extiende a las "garantias orientadas a dignificar la existencia 

:1Urnana en sus dimensiones familiar, laboral y comunitaria, mediante la provision de los 

~ ":f\'i cios publicos y sociales que corresponden, en principio, al Estado":: . 

3.3 Valor fundamental 

"Si bien la teleologia decimononica de los derechos humanos .. . tendia a reducir los 

l)bjetivos sociales, excJusivamente a la conquista y preservacion de los valores libertad y 

seguridad juridica, los progresivos y acelerados cambios en el pensamiento politico (y, 

luego, en sus instancias juridicas como el derecho constitucional) rtlpidamente incorporaron 

nue\'os objetivos axiol6gicos al movimiento de los derechos humanos,,23. En el siglo 

\cinte, pJagado de desigualdades de todo tipo, surge como necesidad impostergable el 

3nhelo de unos derechos econ6micos, sociales y culturales que defiendan el valor de 

IGl'ALDAD entre todos los seres humanos. Este deseo se convertini en 1a consigna 

motriz de los sistemas politicos mas avanzados para salvaguardar la libertad y seguridad 

rrotegidas por los derechos civiles y politicos. 

Al hablar de igualdad, no se puede olvidar que "si bien puede considerarse como 

una exigencia constante de la vida colectiva, ha variado en 10 referente a su significacion, 

contenido y relevancia social a 10 largo del proceso hist6rico (y) .. . en distintas epocas se ha 

dado preeminencia a diferentes aspectos de la igualdad al conectarse esta idea con 

~\igencias religiosas, juridicas, raciales 0 socioeconomicas,,24. No obstante las diversas 

acepciones y aspectos que rode an el concepto de igualdad, hay dos que se muestran mas 

:: \ 'alencia Villa, Hernando. Los der.echos humanos, p. 47. 
:: Jhid . p. 49 . 
. ' Ordonez Jaime, Derechos hl/mal1os y globalidad: !lofas para IIl1a perspectiva holistica), sistemica. En 
' . Derechos /lIImwlOs, desarrollo s/lstentahle y nIedio amhiel1fe. Edit. por IIDH. p.1S9 . 
. ' Perez Luno, Antonio E .. J:I cOl1ceplo de W/laJdad COnlO jll!1damel1fo de los derechos ecoJ1()micos sociale.\· y 

clIltlIrales. p.:::S8 . 
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rd~\antes: la igualdad material y la igualdad formal. La primera se refiere a la 

;:quiparacion de bienes y situaciones economicas y sociales: la segunda, a la igualdad ante 

la ley en sus diferentes pIanos de generalidad, equiparacion y diferenciacion. Aunque 

pareciera que esta igualdad ante la ley es campo de los derechos civiles y politicos, la 

(orrelacion de estos con los derechos economicos, sociales y culturales se muestra una vez 

mas en el valor fundamental de la igualdad material buscada por los ultimos, pues, "en 

Jicha concepcion material-formal de la igualdad... su dimension juridica no puede 

desconectarse de las condiciones politicas, economicas y sociales que gravitan sobre su 

realizacion; al tiempo que su dimension material no puede abordar su program a de 

equilibrio en la distribucion de las oportunidades y los bienes sin contar con los cauces 

formales que, en el Estado de derecho, garantizan a los ciudadanos de los abusos de quienes 

detentan el poder,,25 

Perez Luno. Antonio E .. , lj c(}IICepfo de 1R/[(tfdad como fllfidameflf{J de los derechos ecollrlmic()s, sociales 
)' cllllllrah'.,·, p.:!75 
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CAPiTllLO IV 

LA DOCTRI~A SOCIAL DE LA IGLESIA 

Personal mente, entiendo por Doctrina Social de la Iglesia 1111 conju11lo de verdadcs, 

l1(}rmas y valores, que brota11 del derecho natural y de la revelacicJ11 divina, para iluminar y 

:Ifllicar a los problemas socialc.\· de cada epoca, con el f in de ayudar a cada pueblo a 

((} Ilstruir una sociedad mas humana, con/orme a los planes que Dios tiene para el mundo . 

De acuerdo a esta definici6n propia, se debe tener muy presente que, dentro de 1a 

Doctrina Social de la Iglesia, vamos a encontrar elementos "permanentes" y elementos 

"cambiantes". Entre los primeros se encuentran todos los principios del Derecho natural y 

10 que se ensefia en la Revelaci6n divina, por ejemplo: la dignidad hurnana, el bien comlin, 

la igualdad de las personas, etc. Entre los segundos estan las aplicaciones de esos 

principios ante las circunstancias que se van sucediendo en la evoluci6n de la sociedad, por 

ejemplo: las ensefianzas sobre el comunismo, el liberalismo, la deuda extern a, el 

sindicalismo, etc. Como afirmaba Juan Pablo II, la Doctrina Social de la Iglesia "hace oir 

su voz ante detenninadas situaciones humanas, inruviduales y comunitarias, nacionales e 

intemacionales, para las cuales formula una verdadera doctrina, un corpus, que Ie permite 

analizar las realidades sociales, pronunciarse sobre el1as y dar orientaciones para la justa 

soluci6n de los problemas derivados de las mismas,,26 

Esto qui ere decir que la Doctrina Social de la Iglesia no es un c6digo de norm as 

inamovibles, sino que est a atenta al desarrollo de los problemas de la humanidad, para 

i1uminar, con la luz del Evangelio, las posibles soluciones que redunden en el 

perfeccionamiento de la persona humana. Esta doctrina "naci6 del encuentro del mensaje 

evangelico ... con los problemas que surgen en la vida de la sociedad... Por ello, aunque 

basandose en principios siempre validos, comporta tambien juicios contingentes. Lejos de 

constituir un sistema cerrado, queda abierto pennanentemente a las cuestiones nuevas que 

:r. Juan Pablo II, Carta Ellciclica "lCl1lcsimll.1 a IIllIlS" . nC 5. 
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:1l) cesan de presentarse". (lnstruccion "Libenatis conscientia". 72 . Congregacion para la 

:)(lC trina de la Fe). 

Con el fin de eyitar confusiones, es necesano enmarcar las diferencias de la 

J()ctrina Social de la Jglesia con otros conceptos con los cuales se la quiere identificar. 

~.1 Doctrina Social de la Iglesia y proyectos sociales, economicos y politicos 

Se debe tener muy claro que la Doctrina Social de la Iglesia no es proyecto de tipo 

-ocial , econ6mico 0 politico que ofrece soluciones pnicticas para resolver los problemas 

que puedan plantearse en cualquiera de estos campos. Los proyectos son algo pasajero que 

~e realizan para solucionar una circunstancia que hoy se da y manana ya no existe. La 

Doctrina Social de la Iglesia presenta principios inrnutables que se deben tener en cuenta 

para solventar cualquier nueva circunstancia que se plantea a la persona hum ana. Por eso, 

las personas que, al elaborar proyectos de soluci6n en los campos de 10 social, de 10 politico 

o de 10 econ6mico, desean realizarlo conforrne a la Doctrina Social de la Iglesia, deberan 

tener en cuenta esos principios pero no pueden esperar encontrar en ella la receta pnictica 

que de soluci6n a cada uno de esos problemas. " La misi6n propia que Cristo confi6 a su 

Ig lesia no es de orden politico, econ6mico 0 social. El fin que Ie asign6 es de orden 

rcli gioso. Pero precisamente de esa misma misi6n religiosa derivan funciones, luces y 

l:nergias que pueden servir para establecer y consoli dar la comunidad humana seg(m la ley 

divina,,27. 

4.2 Doctrina Social de la Iglesia e ideologias 

Tampoco la Doctrina Social de la Iglesia es una ideologia. Debido a la popularizacion 

de los conceptos, es muy frecuente el confundir la Doctrina Social de la Iglesia con una 

ldeologia mas . 

. Concilio Vaticano 11. COl1srilUciol1 pas/oral "(jalldi llm (!f .\pes" , nO 42. 
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Entiendo por doctrina : "lin cOI?iIlJ1l0 de prineipios, l70mws ." valorcs quc SOI1, () 

r relf.!llden ser, inmulahles y leller valor universal, con elfin de sa apllcados a loclos los 

,imhilOs de 10 vida de las personas), del dCSf.!l1volvimiento de la sociedUlf' . Por otm parte. 

considero que la ideologia es: " lin cOIyunlo de principios sohrf.! delcrmillados wpcefos de 

iu "ida ('i(lcia/, polifica, ecollomica, ar/is/iea, e/c.), jormulade)s desde el punt(l de "iSla de 

un grupo de/erminado de la sociedad". Seglin estas definiciones, de las doctrinas, que son 

o pretenden ser de canicter universal , se pueden desprender diferentes ideologias que tienen 

en cuenta esos val ores y principios universales para aplicarlos a una faceta deterrninada de 

la "ida de las personas. 

Teniendo esto en cuenta, facilmente se puede apreciar que las diferencias de la Doctrina 

Social de la Iglesia con las diversas ideologias son grandes: 

a- Una ideologia es un conjunto de principios sobre distintos aspectos de la vida (social, 

politica, economia, artes, etc.), forrnulados desde el punto de vista de un grupo 

deterrninado de la sociedad. 

Por su parte, la Doctrina Social de la Iglesia no abarca diferentes aspectos de la vida de 

la persona, sino que comprende global mente a toda la persona y a todas las personas. 

Ademas, la Doctrina Social de la Iglesia no es el punto de vista de unas determinadas 

personas, sino que es el punto de vista universal de Dios sobre el destine de toda la 

humanidad, presente, pasada y futura. 

b- Por logica, al ser Ia ideologia representacion de un grupo determinado, toda ideologia 

sera parcial, pues ninglin grupo representa a toda la humanidad, y manifestara las 

aspiraciones de ese grupo concreto. 

En cambio, la Doctrina Social de la Iglesia, que tiene sus fuentes en el Derecho natural 

y en Ia Sagrada Escritura, representa a la humanidad entera v manifiesta las 

aspiraciones de todo el genero humano. 
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-: Las ideologias tienden a comertir en absolutos los intereses. la yision y la estrategia del 

grupo que ha puesto en marcha dicha ideologia. Por eso. nomlalmente, las ideologias 

no se discuten , hay que aceptarlas tal como son y no se puede actuar fuera de las 

directrices impuestas por elIas. 

Por el contrario, la Doctnna Social de la Iglesia se deja interpelar por las ideologias y 

por cualquier modo de pensar. De ahi que la manera de aplicar en la pnictica los 

principios de la Doctrina Social de la Iglesia pueden ser muy diferentes en las distintas 

epocas y lugares 

d- La ideologia tiene como fundamento de sus principios unos val ores especificos que 

esten de acuerdo con los intereses del grupo que la constituye. 

La Doctrina Social de la Iglesia, por su parte, se fundamenta en val ores universales, 

provenientes de un Oerecho natural universal dado por el Creador universal. 

e- Es muy frecuente que las ideologias instrumentalicen a las personas e instituciones para 

lograr los fines del grupo que impone la ideologia. La "mistica" y los "slogans" usados 

por las ideologias obscurecen los verdaderos fines y facilmente engafian a las personas 

que no reflexionen. Es decir, de una u otra manera, las ideologias se sirven de las 

personas, pues las ideas impuestas por dichas ideologias no Ie permiten a las personas el 

pensar de un modo diferente, 0 las acciones que piden las ideologias no Ie permiten el 

actuar de una manera distinta. En uno u otro caso, las personas suelen ser instrumentos 

al servicio de las ideologias y estas, muy frecuentemente, les obstaculizan el actuar 

libremente. 

Por su parte, en la Ooctnna Social de la Iglesia la persona reconoce a Oios que Ie 

interpel a, Ie cuestiona, para que actue responsable y libremente. Es decir, no se sirve 

de las personas sino que Ie presenta criterios que estan al servicio de la Iibre 

responsabilidad de las personas. 



No siendo una ideologia. no esta de mas aclarar aqui que la Doctrina Social de la 

1!.!1esia no es un termino media entre la ideologia liheral \" la ideologia socialista. como si 
-.. - .. - . 

fuera un partido del centro donde confluyen ideas de partidos e:xtremos, pues las fuentes de 

la Doctrina Social de la Iglesia son trascendentes y no proceden de pensamiento humane 

ninguno, como sucede con las ideologias anteriores. 

4.3 Doctrina Social de la Iglesia y los diferentes sistemas 

Es muy frecuente escuchar que un sistema economico determinado 0 un sistema 

politico particular son los unicos que estan de acuerdo con la Doctrina Social de la Iglesia. 

~ada mas equivocado. En ella no se propone ningiln sistema concreto y no tiene recetas 

pnicticas ni para 10 economico, 10 politico, 10 social , 10 artistico, etc. Los principios que 

ella propone servinin para analizar si esos sistemas estan 0 no de acuerdo a la dignidad de 

la persona humana. Como esas exigencias se pueden llenar de diversas maneras y por 

Jiferentes caminos, de ahi que no deba confundirse la Doctrina Social de la Iglesia con 

ninguno de los distintos sistemas que buscan cumplir con esos fines . "La Doctrina Social 

Cristiana no propone ningtin sistema particular, pero, a la luz de sus principios 

fundamentales, hace posible, ante todo, ver en que medida los sistemas existentes resultan 

conformes 0 no a las exigencias de la dignidad humana"' (Instruccion "Libertatis 

conscientia", nO 74, Congregacion para la Doctrina de la Fe). 

4.4 Doctrina Social de la Iglesia y las utopias 

Por ultimo, no se puede decir que la Doctrina Social de la Iglesia sea una utopia. 

!:ste termino significa algo irreal e inalcanzable que la imaginacion humana elabora. Es 

dccir, la utopia se sale de la realidad humana, es un vuelo de la fantasia hacia regiones que 

)e quedan fuera del a1cance y de las posibilidades del ser humano. 

Confundir la Doctrina Social de la Iglesia con una utopia seria tanto como cuI par a 

Dios por exigir algo que no se puede realizar, puesto que los principios de esa Doctrina 

~ slan fundados en 1a naturaleza humana, creada por Dios. Por tanto, si esos principios estan 
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fundados en la naturaleza humana quiere decir que son algo real y que se pueden realizar. 

c:s decir, no son producto de la imaginacion, como las utopias. Sin embargo, dada la 

dJficuJtad que supone e) poner en pnictica los principios de la Doctrina Social de la Iglesia, 

s;e la suele calificar como utopia, pues "la apelacion a la utopia es con frecuencia un 

comodo pretexto para quien de sea rehuir las tareas concretas refugiandose en un mundo 

Imagmano. Vivir en un mundo hipotetico es una coanada facil para deponer 

responsabilidades inmediatas -,:8 

.. Pablo VI. Carla ApO.H(i/ica «(OclOgesima adv(,lIiells)). n" 37. 
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CAPiTl1LO V 

FUENTES DE LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA 

La Doctrina Social de la Iglesia no es algo nuevo, surgida hace algunos mios 0 una 

Inoda pasajera. Es tan antigua como la naturaleza humana salida de las manos del Creador 

universal. De ahi que sus fuentes y fundamentos primarios se encuentren "en el derecho 

natural y en la ley de Cristo" (Pio XII, 2flX/56). La misma ensenanza es clarificada por 

Juan XXIII cuando establece que los derechos y deberes inherentes a ]a dignidad de la 

persona humana, ser dotado de inteligencia y libre albedrio, "dimanan inrnediatamente y al 

mismo tiempo de su propia naturaleza", de ahi que esos derechos y deberes sean 

universales, inviolables e irrenunciables, y que esa dignidad se vea fortalecida "a la luz de 

las verdades reveladas por Dios,,~9 

Estas dos fuentes no son opuestas. Ambas tienen el mismo origen y mutuamente se 

complementan. Si a la Doctrina Social de la Iglesia Ie quitamos los elementos del derecho 

natural, podria convertirse en un puro idealismo religioso cuya validez facilmente quedaria 

restringida a los que profesen 1a religion cri sti ana, 0 como materia de espiritualidad 

personal. Por otra parte, si se prescinde de los elementos de la revelacion divina, se 

convertiria en un tratado de etica social, expuesta a ser manipulada por una u otra 

ideologia, como ha sucedido con cierta frecuencia. 

De estas dos fuentes principales, se derivan otras dos: la Tradicion y el Magisterio 

Eclesiastico. 

Teniendo presente las nuevas circunstancias que acompanan el avance natural del 

genero humano, la Doctrina Social de la Iglesia se apoya en otras dos fuentes que la ayudan 

a conocer mejor a la persona humana y su mundo: las Ciencias Humanas y la Antropologia . 

. . Juan XXIlL };nciclica -Pacem in lelTis", n~ 9-10 
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5.1 Ley natural 

Sin pretender entrar en un amilisis exhaustivo de 10 que comporta la ley natural , se 

puede afinnar que esta expresa 10 que es confonne a la naturaleza humana, es decir, 

cxpresa 10 que es exigido por la naturaleza racional de las personas. Las personas debenin 

ir descubriendo 10 que esta de acuerdo a la naturaleza humana. Por eso se ha dicho que la 

ley natural no es ninguna ley escrita en papeles, sino la ley impresa en el corazon y la razon 

del genero humano. No en el corazon y la razon de un pueblo especifico, de una nacion 

especifica 0 de una 6poca especifica. ~Como conocer esa ley natural? Son la conciencia y 

la razon de la persona humana las que iran descubriendo 10 que es natural mente justo para 

d genero humano, las que van a ir mostrando a las personas 10 que deben realizar 0 10 que 

deben evitar para mantener y perfeccionar su propia naturaleza. 

Las personas, mediante su inteligencia, se dan cuenta de que es diferente su ley 

natural de la ley natural de los otros seres que las rodean. Se percatan de que ellas, con su 

I ibertad, pueden oponerse 0 seguir esa ley natural, mientras que los demas seres obedecen a 

unas leyes fisicas 0 a unos instintos que no les permiten oponerse a la ley natural que les 

impulsa. Debido a esta libertad de las personas, esa ley natural se convierte en su moral 

natural, es decir, los principios de esa ley natural que las personas van descubriendo como 

necesarios para su mantenimiento y perfeccionamiento podran, debido a la libertad 

humana, ser aceptados 0 rechazados. Si los aceptan, se daran cuenta que esta actuando su 

"mejor" yo; si los rechazan, sera su "peor " yo el que actua. Estos criterios confonnan su 

moral natural. 

Ahora bien, la persona humana tambien se da cuenta que no esta sola, sino que tiene 

a su lado otras personas que se rigen por la misma ley natural y que tienen obligacion, 10 

mismo que ella, de cumplir dicha ley. Por 10 tanto, la persona, siguiendo esa ley natural, se 

\'a a percatar de tres cosas muy importantes: primero, que debe respetar las obligaciones 

que tienen las demas personas para con la ley natural, segundo, que debe exigir respeto de 

las demas personas para con las obligaciones que 61 tiene y, tercero, que ni ella ni las demas 

personas pueden prescindir de exigir esos derechos. 
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Todo este conjunlo de derechos y obligaciones que las personas van descubriendo 

I.!n su interrelacion con las demas personas es 10 que se conoce como Derecho Natural. 

Algunos de esos principios que la persona. por su propia naturaleza, reconoce como leyes 

naturales y que conform an el derecho natural son: haz el bien, evita el mal ; da (deja) a cada 

uno 10 suyo; no hagas a otros 10 que no quieres para ti; obedece a tus padres y superiores; se 

fiel a tu palabra; los contratos deben ser cumplidos, etc. 

La falta de una ayuda di\"ina (es decir, de la Revelacion). los egoismos, algunas 

circunstancias historicas, etc. habran podido ocultar el conocimientodel verdadero sentido 

de esa ley natural, pero no se puede dudar de que los lineamientos generales de la misma 

estin en todas las personas de cualquier tiempo y cultura. Por esta razon, se considera el 

Derecho Natural como el primer fundamento de la Doctrina Social de la Iglesia. Primera 

no en importancia, sino en el tiempo, ya que arranca desde la misma aparicion del ser 

humano sobre la tierra. 

5.2 Sagrada Escritura 

La ley natural, la ley escrita en la razon y el corazon de la persona ha sido 

completada por la Revelacion divina. Los puntos que podrian haber quedado obscuros, 

tanto por deficiencias de la mente humana como por las heridas sufridas por el pecado 

original, han sido aclarados mediante la ayuda divina plasmada en el Antiguo Testamento y 

complementada por el mismo lesucristo y sus discipulos en el Nuevo Testamento. Todas 

las ensefianzas de la Sagrada Escritura muestran los designios de Dios sobre la salvacion de 

las personas. Este es el hilo conductor de todo 10 que en ella esta escrito. Sin embargo, no 

todo esta escrito en la primera pagina. Esos designios de salvacion se van mostrando a 

medida que la historia y las circunstancias 10 van sugiriendo. De esta manera, se llega al 

momento en que el mismo Dios, por medio de lesucristo, su Hijo, viene a completar la ley 

antigua, no a suprimirla. Asi mismo, los Apostoles, despues de la Ascension de lesucristo 

a los cielos, siguen dando sus ensenanzas, conforme a los mandatos del Senor, para la 

fundacion y mantenimiento de la Iglesia. 
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En esta revelaci6n hecha por Dios se encuentran las verdades basicas de la Doctnna 

Social de la Iglesia, pues la misma tiene la misi6n de ayudar a realizar el proyecto de 

salvaci6n establecido por Dios. Tanto es asi que, segUn la Iglesia, el senti do pleno de los 

\'alores ensefiados en la Doctrina Social de la Iglesia (justicia, paz, amor, dignidad humana, 

50lidaridad, etc. ) no se podria comprender si no fuera por esa revelaci6n divina hecha en la 

Sa!,'Tada Escritura. Por esta raz6n, "Ia Doctrina Social de la Iglesia tiene su fuente en la 

Sagrada Escritura, comenzando por el libro del Genesis, y en particular en el Evangelio y 

en los escritos apost6licos,,3o. 

A modo de ejemplo, se exponen algunas muestras de c6mo los pnnclpIOs 

fundamentales de la Doctrina Social de la Iglesia son sacados de este fundamento que es la 

Sagrada Escritura. 

5.2.1 Dignidad e iguafdad de fa p ersona humana 

Esta dignidad e igualdad se basa en el hecho de su creaci6n a imagen y semejanza 

de Dios. "Dijo Dios: «hagamos af hombre a nuestra imagen y semejan:::a» ... Y creD Dios 

ul hombre a su imagen. A imagen de Dios 10 creDo Macho y hembra los creD" (Genesis, 1, 

26-27). 

Esta ensefianza de los inicios de la Sagrada Escritura, junto con las del Evangelio 

sobre la dignidad de la persona humana debido a su redenci6n por la sangre de Jesucristo y 

a su filiaci6n divina por la gracia sobrenatural son el principio, el coraz6n y el alma de 

todas las ensefianzas de la Doctrina Social de la Iglesia. De ella van a surgir todos los 

demas principios que trataran de evitar las esc1avitudes, explotaciones, discriminaciones, 

desigualdades y manipulaciones hechas en peIjuicio de la dignidad de la persona en 

cualquiera de los campos en que se desenvuelve. De esa ensefianza se deriva el que 

ninguna de las cosas 0 actividades de este mundo (ni la politica, ni la economia, ni la 

" Juan Pabl o II, l~llci(Jf(.;a "hrhorem excrcell \ ' ·. n" 3 
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ciencia, etc.) pueden estar sobre la dignidad de la persona. pues ninguna de ellas ha sido 

hecha a semejanza de Dios. 

5.2.2 Vida en sociedad 

Tambien este principio de la Doctrina Social de la Iglesia tiene su fundamento en 

las primeras paginas de la Sagrada Escritura: 'Dijo Yahve: « ;"To es bueno que eI homhre 

i.' .\{e so/a. Hare, pues, un ser semejante a til para que 10 ayude»" (Genesis, 2, 18). Con esto 

queda fundada la primera sociedad: la familia . Esta primera celula de la sociedad sera la 

fuente de otros principios tales como la solidaridad, la subsidiaridad, el bien comu.n, la 

concepcion organica de Ia vida social , etc. Pero la Sagrada Escritura no solamente muestra 

la necesidad de Ia vida social para ayudar al perfeccionamiento material y espiritual de la 

persona, sino que pide que todos formen una sola familia, pues la vida en sociedad no 

cumplira su cometido si no hay union entre todos sus miembros: "que todas sean uno, 

como nosotros tambien somas uno" (Juan, 17, 21-22) 

Aunque la persona es un todo completo en sf misma, al contemplarse y salir de sf, se 

da cuenta de que no esta sola. Hay muchas cosas a su alrededor que ella necesita para 

IO!,'Tar satisfacer sus necesidades, y sin las cuales no podni lograr su perfeccion. Pero no 

solamente descubre otras cosas, sino tambien otras personas. Con las cosas va a coexistir 

(existir conjuntamente), con las personas va a convivir (vivir conjuntamente). Esa 

coexistencia y convivencia son absolutamente necesarias para su perfeccion. 

No es la sociedad algo artificial para las personas con el objeto de defenderse unas 

de otras (Thomas Hobbes), ni es algo que surge entre ellas a merced de un pacto social 

(J.J .Rousseau), sino que la sociedad es algo natural para la persona. Si a la persona se Ie ha 

puesto la sociedad como medio para su desarrollo integral , no puede ser que ambas se 

opongan. Seglin Ia Doctrina Social de la Iglesia, ]a persona no podni perfeccionarse si no 

se perfecciona la sociedad, pero, a su vez, ]a perfeccion de la sociedad depende de que 

todas y cada una de las personas que la componen vayan logrando su perfeccion. Asi 10 ha 

pUesto en evidencia eI Conci]jo Vaticano II cuando afirmaba que "la indole social del 



hombre demuestra que el desarrollo de la persona humana y el crecimiento de la propia 

sociedad estan mutuamente condicionados. Porque el principio, el sujeto y el fin de todas 

las instituciones sociales es y debe ser la persona humana, la cual. por su misma naturaleza, 

tiene absoluta necesidad de la vida social":; I . 

5.2. 3 Solidaridad, ' hien camun 

Todo el Antiguo Testamento es un canto a la solidaridad para obtener el bien comun 

de todas las personas del pueblo escogido por Dios, Tanto es as] que las ideas torales que 

todo el Antiguo Testamento tiene presentes para la interpretacion de la historia y para 

lograr la vida seglin los designios de Dios se pueden reducir ados: la union del pueblo 

cscogido y la necesidad de una tierra para que ese pueblo pueda desarrollarse como tal. 

Este deseo de solidaridad para lograr el bien completo de todas y cada una de las 

personas (bien comlin) se completa en el Nuevo Testamento ampliando los horizontes: ya 

no se trata de un pueblo escogido, sino de la hermandad de todas las personas; ya no se 

trata de un espacio de tierra determinado, sino de un mundo donde todas las personas 

"tengan vida y fa tengan en abundancia", La exigencia de solidaridad se muestra en la 

tinalidad de la venida de Cristo que "se hi:::o pobre por nosotros, siendo rico, para 

hacernos ricos con su pobre:::a" (2 Cor. 8,9 y en Ia mayor prueba de arnor y solidaridad que 

se puede dar: entregando su propia vida (Juan, 15, I3). Esta disposicion a la solidaridad de 

todas las personas va encaminada a la transformacion de las estructuras, en busca del bien 

comlin que logre un nuevo orden de la convivencia humana mas conforme a la dignidad de 

todas y cada una de las personas. 

5.2.-+ Propiedad privada y destino universal de los bienes 

Este principio, defendido por la Doctrina Social de la Iglesia, tambien tiene su 

fundamento en la Sagrada Escritura, EI poder de dominic sobre los ani males y plantas que 

Ie es concedido a las personas por parte de Dios (Gn. 2, 28-30), indica c)aramente )a 

. Concilio Vaticano II. ("ollsfifllei im pa.l'foral "Galldillm ef .Il)es" . n° 25 . 
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propiedad, pues no se tiene dominio sobre algo que no es propio. Asi mismo. la 

prohibicion no solo de apropiarse sino de codiciar 10 que es ajeno establece que debe existir 

propiedad privada como algo necesario para el desarrollo de las personas. Ahora bIen, la 

fo rma de propiedad privada, la manerade obtener esa propiedad y los limites de la misma 

han sido muy diversos a 10 largo de la historia. No obstante, los principios quedan claros: 

cxiste propiedad privada y los bienes de este mundo deben servir para el sustento y 

desarrollo de lodos. 

A primera vista, pareciera que existe contradiccion entre estos dos principios, pues 

da la impresion de que no se puede compaginar e] que los bienes esten puestos para que 

todas las personas puedan disfrutar de ellos y el derecho de propiedad. La contradiccion no 

se da en los principios sino en los excesos que se puedan cometer con a]guno de los dos 

principios. Es claro que habria una contradiccion en el exceso de afirmar que, como los 

bienes tienen un destino universal, todo el mundo tiene derecho a tomar 10 que qui era, 

cuando quiera, donde quiera y de qui en quiera. Pero tambien existiria contradiccion en el 

exceso de afirmar que, como existe el derecho a ]a . propiedad, se puede uno apropiar de 

cuanto quiera, hacer uso de ella como quiera y destinarlo para 10 que quiera. Tanto los 

excesos individuales como los excesos co]ectivos son los que, a 10 largo de los siglos, han 

querido enfrentar esos principios y han puesto en peligro uno de los dos. 

5.3 Tradici6n 

La Tradicion, como fundamento de la Doctrina Social de la Iglesia, es la ensefianza 

transrnitida por los Padres y Doctores de la Iglesia. 

Se conoce como Padres de la Iglesia a los escritores eclesiasticos de la antigiiedad 

cristiana. Esa antigiiedad los constituye como testigos particularmente autorizados de la fe . 

Algunos de ellos recibieron ensefianza de los Apostoles 0 de los discipulos directos de los 

Apostoles. Esa cercania apostolica hizo que la iglesia prirnitiva los tuviera como fieles 

lransmisores de las ensefianzas dados por Cristo a sus Apostoles. Sin mayores pretensiones 
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de exactitud hist6rica, se CClnsidera que la era de los Padres de la Iglesia termina con el 

mic io de la Edad Media. 

Como Doctores de Ia Iglesia SOh considerados los escritores ecJesiasticos que, por 

su sabiduria y fidelidad a las Sagradas Escrituras, han sido una guia en el camino de la fe . 

Lo que les distingue de los Padres de la Iglesia es la nota de antigiiedad. Asi, santo Tomas 

de Aquino (1225-1274), el mayor de los Doctores de la Iglesia, no es considerado como 

Padre de la Iglesia debido a que vivi6 en epocas mas recientes. 

Esta Tradici6n fonna parte de los fundamentos de la Doctrina Social de la Iglesia, 

pues, por medio de ellos, que estuvieron mas pr6ximos a las fuentes evangelicas y mas 

s;ensibles a los clamores de los grandes profetas biblicos, se ha transmitido un cumulo de 

ensefianzas sobre los temas basicos de la Doctrina Social de la Iglesia: el sentido de la 

propiedad, el destino de la tierra, la responsabilidad de los ricos, las exigencias de la 

justicia, la dignidad de la persona, etc. Ellos muestran c6mo aplicar a las circunstancias 

nuevas de la primitiva Iglesia el espiritu de las ensefianzas biblicas. 

Gracias a los esfuerzos de los Padres de la Iglesia fueron reconocidos muchos de los 

principios que hoy fonnan parte de la Doctrina Social de la Iglesia, tales como la 

inviolabilidad de la vida humana, la santidad e indisolubilidad del matrimonio, la dignidad 

de la mujer, el valor del trabajo humano y de cada persona, etc. 

Por su parte, los Doctores de la Iglesia, con sus estudios filos6ficos y teol6gicos, 

hicieron posible la elaboraci6n cientifica de los principios basicos que regulan la 

convivencia humana y prepararon los presupuestos e instrumentos necesarios para la 

formaci6n de una verdadera y propia doctrina social tal como la estructuraria el Magisterio 

ec\esiastico posterior. 



5,4 Magisterio Eclesiastico 
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Se entiende por Magisterio eclesiastico el ejercicio autorizado de la mision de la 

Iglesia de conseryar, interpretar y defihir el legado de la fe que ha sido entregado en la 

Tradicion y en la Sagrada Escritura. Esta grave responsabilidad Ie fue entregada por 

.I esucristo a sus Apostoles con Pedro y bajo la guia de Pedro. 

Dios qUlso que su mensaJe fuera transmitido integramente de generacion en 

generacion. En el Antiguo Testamento, esta funcion fue encomendada a los patriarcas y 

rrofetas . En el Nuevo Testamento, a los ApOstoles. Para que este mensaje se conservara 

intacto a 10 largo de la historia de la humanidad, los Apostoles dejaron a los obispos con el 

mismo oficio del magisterio. Las ensefianzas de los Padres de la Iglesia son una clara 

muestra de esa Tradicion. 

La Sagrada Escritura y la Tradicion tienen una misma fuente, ya que la primera es la 

ralabra de Dios puesta por escrito bajo la inspiracion del Espiritu Santo, Y la segunda es la 

ralabra de Dios transmitida oralmente por los Apostoles y sus sucesores, bajo la misma 

inspiracion divina. 

Ahora bien, la Iglesia de Cristo continua su peregrinar en este mundo. Todo ese 

conjunto de ensefianzas dificilmente se podni mantener si los pastores de esa Iglesia, que 

confonnan 10 que se denomina Magisterio Ec1esiastico, no se encargan de que sean 

conservadas y cumpJidas. Por esta razon, el Magisterio Eclesiastico de ningUn modo puede 

Dponerse a 10 ensefiado en la Sagrada Escritura y en la Tradicion, sino que, bajo la 

Jnspiracion del Espiritu Santo, debe seguir exponiendo con toda fidelidad esa misma 

doetrina, enfocando los acontecimientos y circunstancias actuales a la luz de las verdades 

rcveladas. 

EI Magisterio Eclesiastico esta confonnado por las ensefianzas de los Papas 

Enciclicas, Exhortaciones Apostolicas, Cartas Apostolicas, Radiomensajes, etc.), las de los 
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Papas junto con los Obispos en los Concilios, las Conferencias Episcopales (Regionales y 

'\Jacionales) y las de los Ohispos en cada una de sus Diocesis . 

5.5 Ciencias Humanas 

Tambien la Doctrina Social de la Iglesia se fundamenta en las ciencias humanas. 

(ada una de las ciencias tiene una vision parcial de la persona humana, debido a la 

finalidad especifica de cada una de ellas. Sin embargo, los avances que las diferentes 

ciencias tienen en su campo especifico de ningtin modo son despreciables para la vision 

lotal que posee la Doctrina Social de la Iglesia sobre la persona y sobre la relacion de esta 

con la sociedad. Por esta razon, Juan Pablo II afirma que "la doctrina social , especialmente 

hoy dia, mira al hombre, sumergido en la compleja trama de relaciones de la sociedad 

modema. Las ciencias humanas y la filosofia ayudan a interpretar la centralidad del 

hombre en la sociedad y a hacerlo capaz de comprenderse mejor a Sl mismo, como «ser 

racional». Sin embargo, solamente la fe Ie revela plenamente su identidad verdadera, y 

precisamente de ella arranca la doctrina social de la Iglesia, la cual, valiendose de todas las 

aportaciones de las ciencias y de la filosofia, se propone ayudar al hombre en el camino de 

la salvacion,,32. 

No debe extrafiar el que la Doctrina Social de la Iglesia desee tener muy en cuenta 

las aportaciones de las ciencias, pues tanto la fe como la razon son consideradas como dos 

fuentes de conocimiento dadas por Dios a las personas y, por tanto, ambas deben 

compenetrarse y aunar esfuerzos para lograr un mejor conocimiento de la persona y del 

mundo que la rodea. 

5.6 AntropoJogia Cristiana 

No cabe duda de que segun sea el concepto que se tenga de la "persona", asi seran 

los principios sociales, econ6micos, politicos, culturales, etc. que se deriven de esa 

concepcion. Una vision limitada de la persona como ser puramente material dara lugar a 

' . 
. Juan Pablo I L }~Ilcidica "( 'el1fesimllS QI1IIlI.\··. nG 54 . 
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concepciones que solamente tengan en cuenta el desarrollo material (economico, hiologico. 

-:: i ~ntifico , etc. ) con gra\·e perjuicio de todo el elemento espiritual que conforma el ser 

rersonaL por el contrario, una \·ision puramente espiritual de la persona dara lugar a 

concepciones sobre la misma que se · oh"idan por completo de la realidad temporal e 

historica en la que esa persona vive y en la que debe desarrollar esa misma espiritualidad. 

La Doctrina Social de la Iglesia se fundamenta sobre una concepcion propia de la 

dignidad humana y Ie da una imponancia definitiva a la vision integral de la persona. Los 

rasgos principales de esa Antropologia Cristiana son: 

5.6.1 La persona es UI1 ser raeiona! 

La naturaleza racional de la persona hace a esta superior a cualquier otro ser. Por 

esta razon, cualquier teoria social, economica 0 politica que pretenda rebajarla al nivel 

meramente material no hani mas que dejar a la persona a expensas de los caprichos de 

quienes esten al frente de las mismas. El materialismo claro del colectivismo, el 

materialismo practico (y teorico) del liberalismo, e1 materialismo grosero de cualquier 

10talitarismo estatal, etc. no tienen en cuenta la racionalidad humana al olvidar que toda 

institucion (economica, politica 0 social) son obra de la inteligencia humana y, por tanto, 

deben estar al servicio de esa persona y no supeditarla al servicio de 10 que ella misma creo. 

5.6.2 La persona es un ser fibre 

De poco serviria a la persona poder conocer y razonar si no tuviera la libertad de 

actuar confonne a su eleccion. Se quedaria a medio camino la diferencia con cualquier 

animal, pues la actuacion humana seria producto de impulsos (instintos) internos 0 de 

imposiciones extemas, sin ninglin merito de la propia persona. 

Sin embargo, la Iibertad humana debe estar fundamentada en las Jeyes morales que 

ri gen la convivencia social , para no caer en puro "libertinaje". Para la Doctrina Social de la 

Iglesia, no es suficiente una libertad que solamente tenga en cuenla las leyes juridico-civiles 



que regulcn esa convivencia social Hacerlo asi , seria estar consider<lndola como libertad 

"de" hacer 10 que la ley no prohibe. 0 libertad "de" evitar 10 que la ley sanciona, es decir, 

~eria mirar solamente el aspecto negativo de la misma (no hacer esto, no tener aqucllos 

ohstaculos, etc.) . Debe, ademas, ponerenfasis en el aspecto positi\'o de la misma: libertad 

"para" actuar con responsabilidad hacia los demas. Y esta responsabilidad no quiere decir 

solamente que cada persona cargue con las consecuencias legales de sus actos, sino que, 

confonne a la solidaridad y caridad eristianas, cada persona use su libertad pensando en la 

responsabilidad moral de sus aetos para con las demas personas. Estas obJigaciones 

morales no limitan la libertad sino que, por el contrario, son las que constituyen y Ie dan 

sentido a la verdadera libertad desde el punto de vista cristiano. 

5.6.3 La persona es imagen de Dios 

A 10 que podemos conocer racionalmente sobre la gran dignidad de la persona 

humana, se anade, dentro de la Antropologia Cristiana, 10 que la fe nos ilumina sobre la 

misma: la persona es una imagen de Dios. 

Si nos quedamos en el plano meramente natural, corremos el pelit,Tfo de hacer de la 

persona el fin ultimo de todo, de convertirIa en un dios, de hacer de su libertad la meta a 

conseguir. Si bien es cierto que la persona humana, ejerciendo su libertad se fonna a Sl 

misma, tambien es cierto que debe fonnarse a si misma como criatura de Dios y confonne a 

la imagen de Dios. Por eso mismo, aunque no se debe considerar a la persona "como un 

lobo para las demas personas", tampoco debe ser considerada "como un dios para las 

demas personas". Este es el peligro que se corre a] quedamos en la dimension puramente 

racional acerca de la persona. 

Segtin ]a Antropologia Cristiana, la persona no es "la medida de todas las cosas" . 

Tiene una gran dignidad, como ningun otro ser, por ser una imagen divina, pero la medida 

de todas las cosas es su Creador, de qui en es imagen. Si bien es cierto que la persona fue 

constituida senora de toda la creacion, tam bien es cierto que ese senorio debe emplearIo 

para glorificar aDios, su fin ultimo : "La Biblia enseiia que el hombre ha sido creado «a 
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imagen de Dios», con capacidad para conocer y amar a su CreadoL y que por Dios ha sido 

constituido senor de la entera crcaci6n yisible para gobemarla y usarla glori ficando a 

Dios,,·,·l. 

Esta imagen y semejanza divinas hac en que la persona sea un sujeto y no un objeto. 

Su dignidad no Ie pennite que ninguna otra persona, institucion u organizacion lise de ella 

como se podria usar de las cosas de este mundo. Su di,gnidad no proviene de su color, 

capacidad economica, fuerza fisica, sexo, etc., sino de esa imagen divina de la que es 

portadora. Con esto, los derechos que tiene la persona se ven fortalecidos con una nueva 

dimension. 

5.6.-+ La persona es un ser pl!rfecfible 

La necesidad de perfeccion de la persona se puede considerar desde dos puntos de 

vista: el personal y el social. 

Desde el punto de vista personal, esa obligatoriedad de la perfeccion de la persona 

queda patente desde el momento en que Cristo manda que se trate de imitar a su Padre: 

"sean perfectos como es perfecto su Padre que esta en el Cielo" (Mateo 5, 48). 

Ciertamente, la persona humana nunca podra lIegar a la perfeccion divina porque no es 

"Dios", sino imagen divina. La imagen nunca podra Ilegar a la perfeccion de 10 que es 

representado por ella, pero SI puede irse perfeccionando para que esa representacion sea 

cada vez mas exacta. 

Desde el punto de vista social , la perfeccion de la persona es la razon de ser de la 

sociedad. La obligacion que la persona tiene de perfeccionarse encuentra en la sociedad el 

campo apropiado para realizarla. La persona debe perfeccionarse, pero no puede lograrlo 

ella sola. La sociedad Ie ofrece todos los elementos para que realice esa perfeccion, tanto en 

el plano espiritual como en el material. Esto ha sido puesto en evidencia por el Concilio 

Vaticano n cuando afinnaba que " Ia indole social del hombre demuestra que eI desarrollo 

j) Coocilio Valicaoo I I, ('(}flSlilllci61l1)asloral "( iw/(iillm Iff .\fJ<!S ", On 12. 
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de la persona humana \' el crecimienlo de la propla sociedad eslan muluamenle 

condicionados. Porque el principio, el sujeto y el fin de todas las instituciones sociales es y 

debe ser la persona humana, 141 cual. por su misma naturaleza tiene absoluta necesidad de 141 

\ida social"'.). 

5.0.5 I.u personu {i<!l1(, WI d('sfillo eterl10 

Para la Antropologia Cristiana, 10 anteriormente descrito careceria de senti do si se 

pensara que todo concluye para la persona humana con el fin de su existencia material en 

este mundo. 

EI cristiano sabe que esa grandeza de ser racional, libre, imagen de Dios y ser 

perfectible lIegani a su plenitud en la union con el Padre. Sabe que su caminar terrestre, en 

union con el resto de sus herman os, tiene como finalidad el regresar a su Creador y Padre. 

Estas eertezas Ie permiten a la persona el veneer dos tentaeiones muy freeuentes: 

primera, la de la utopia de ereer que se puede llegar a la perfeeeion en este mundo y, 

segunda, la de desentenderse de la realidad historica en que Ie toea vi vir. 

SegUn la Antropologia Cristiana, la persona tiene una tarea que eumplir (y que debe 

cumplir) en su mundo, en su persona y en su soeiedad, pero eon la eerteza de que la 

plenitud de la perfeeeion de ese mundo, persona y soeiedad no se dara hasta que, unida eon 

Jesueristo, regrese al Padre. 

, . 
• Concilio Vaticano II. ( ·OI1.\l/{I/Cf()!l }'a.\wral " (/w/{jllIn/ I!I .lpl!S ", n" ~5 



CAPiTCLO VI 

CO:\'CORDANCIA E:\,TRE EL PACTO I~TER~ACIO~AL DE 

DERECHOS Eco~6'lICOS, SOClALES Y CLL TCR.\LES Y LA 

DOCTRI:\A SOCIAL DE LA IGLESIA 
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En este Capitulo, se expone la concordancia entre seis de los ocho derechos 

enumerados en el Pacto Intemacional de Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales y la 

Doctrina Social de la Iglesia, a partir de las ensefianzas de la EncicIica "Rerum novarum ", 

de Le6n XIII. Quedan excluidos de la investigaci6n el derecho a la seguridad social y el 

derecho al mas alto nivel posible de salud fisica y mental. 

Esta limitaci6n se realiz6, no porque los dos derechos anteriormente citados sean 

considerados de menor importancia que eJ resto de los derechos aqui estudiados 0 porque la 

Doctrina Social de la Iglesia no se haya declarado a favor de los mismos, sino porque, 

primero, se consider6 una muestra suficiente para la confinnaci6n de la hip6tesis que se 

pretendia comprobar y, segundo, porque, de una u otra manera, el derecho al mas alto nivel 

posible de salud fisica y mental se puede ver incluido dentro de las ensefianzas que la 

Doctrina Social de la Iglesia expone sobre el derecho de toda persona a un nivel de vida 

adecuada para SI y su familia (Apartado 6.4), y el derecho a la seguridad social, incluso al 

seguro social, se pueden deducir de la importancia que la Doctrina Social de la Iglesia 

atribuye al derecho del trabajador a un as condiciones que Ie aseguren una existencia digna 

para el y su familia, 10 cual, 16gicamente, debe tener en cuenta las circunstancias en las que 

el trabajador, por accidentes, enfermedades, paro obrero, vejez, etc. no pueda colaborar a 

dicha existencia dib'1la para el y su familia. 



6.1 Derecho al trabajo 

EI Pacto Internacional de D~rechos Economicos, Sociaks y Culturales recoge el 

derecho al trabajo en los Articulos 6 y 7 En el Articulo 6 se reconoce el derecho a trabajar 

y se enumeran algunas de las medidas que los Estados debenin adoptar para que se 10hrre la 

efectividad de dicho derecho. EI Articulo 7 establece eI derecho a gozar de "condiciones de 

trabajo equitativas y satisfactorias" y enumera alguna de esas condiciones. 

En cuanto al derecho al trabajo, el Articulo 6 establece: "Los Estados Partes en el 

presente Pacto reconocen el derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda 

persona de tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente 

escogido 0 aceptado, y tomaran medidas adecuadas para garantizar este derecbo". 

En esta Disposicion, ademas de reconocerse el derecho al trabajo, se especifica que 

esa oportunidad de trabajo debe ser escogida 0 aceptada libremente (con 10 cual , entre otras 

cosas, se estan desestimando los trabajos forzados) y la obligacion del Estado de tomar 

medidas adecuadas para que el derecho al trabajo sea una realidad y no un mero 

eufemismo. 

Para la Doctrina Social de la Iglesia, "el trabajo, en cuanto problema del hombre, 

ocupa eI centro mismo de la «cuestion social», a la que ( ... ) se dirigen de modo especial las 

ensefianzas de la Iglesia y las multiples iniciativas relacionadas con su mision apostoJica,,35. 

Por esta razon; a traves de los tiempos, pero de una manera especial a partir de la Enciclica 

"Rerum novarum", del Papa Leon XIII , aborda continuamente el problema del trabajo 

humano como un elemento primordial de la "cuestion social", tal como 10 atestigua Juan 

Pablo II: "si en el presente documento vol vemos de nuevo sobre este problema ... no es 

tanto para recoger y repetir 10 que ya se encuentra en las ensefianzas de la Iglesia, sino, mas 

bien, para poner de relieve -quiza mas de 10 que se ha hecho hasta ahora- que el trabajo 

.< ' . Juan Pablo II , l~'l1ciclica " LahoTI!f11 exL'!"c('Il.\ ·· . nO :; 
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humano t'S un(J cl(Jve, quiz;) la clu\'(' ('.\ ('11 ('wI. de toda la cuestion social, si tratamos de 

\crla verdaderamente desde d punta de vlsta del bien del hambre .. 
1
(,. 

La defensa del derecho al trabajo por parte de la Doctrina Social de la Iglesia emana 

de la relacion logica y ontologica proveniente del derecho natural entre derecho 0 facultad y 

obligacion 0 deber, tal como 10 afirma Juan XXIII al expresar que "Ios derechos naturales 

que hasta aqu! hemos recordado (se refiere a los derechos fundamentales que enumera 

anterionnente, y entre los cuales especifica el derecho al trabajo) estan unidos en el hombre 

que los posee con otros tantos deberes, y unos y otros tienen en la ley naturaL que los 

confiere 0 los impone, su origen, mantenimiento y vigor indestructible,,37, Esta relacion 

logica y ontol6gica, emanadas de la ley y el derecho naturales, entre derecho y deber, 0 

entre deber y derecho, en 10 que se refiere al trabajo es reforzada por Juan Pablo II , des de el 

punto de vista de la revelaci6n, al analizar 10 que significa el trabajo para la dignificaci6n 

de la persona humana, para la fundaci6n de la familia y para la colaboraci6n con la 

sociedad3R
. En ese amilisis, se constata que el trabajo, a pesar de la fatiga que 10 acompana 

desde la ruptura de la alianza original del hombre con Dios, es un bien que dignifica a la 

persona y, por medio de el , debe realizar el mandato de dominar la tierra; as] mismo, el 

trabajo es el fundamento sobre el que se basa la vida familiar, derecho natural y vocaci6n 

de la persona, el que condiciona el proceso de educaci6n dentro de la familia y el que haee 

posible esa primera comunidad dentro de la sociedad; por ultimo, por medio del trabajo, 

cada persona debe ayudar al incremento del bien comtin elaborado conjuntamente con el 

trabajo de las demas personas. 

Constatada la obligaci6n del trabajo, y teniendo en cuenta la relaci6n obJigacion

derecho, no es de extrafiar que la Doctrina Social de la Iglesia declare repetidamente tanto 

el derecho al trabajo como la libertad en el cumplimiento del mismo, tal como se puede 

observar en las siguientes citas: 

)/, Juan Pablo JI, h,cic/ica "Lahorem exercell.\", n~ 3 , . 
. 'Juan XXIfI. I~ilcic/ica "Pacem iI/ferris", n'" 28. 
;~ efr. Juan Pablo /I, Ellcic/ica "Laborem exerccns", numeros 9·10. 
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"En 10 relativo al campo de la economia, es e\,idente que e) hombre tiene 

derecho natural a que se Ie facilite la posibilidad de trabajar y a la libn~ 

iniciativa en el desempefio del trabajo .. ~(}. 

"Todo hombre tiene derecho al trabajo (y) a la posibilidad de desarrollar sus 

cualidades y su personalidad en el ejercicio de su profesion···IO. 

"Es pues neeesario que se fae ilite al hombre todo 10 que este necesita para 

vi\'ir una vida verdaderarnente humana, como es ... el derecho al trabajo .. 41. 

"Es indudable que este progreso de las relaciones soeiales acarrea 

numerosas ventajas y beneficios. En efeeto, permite que se satisfagan 

mejor muchos derechos de la persona humana, sobre todo los llamados 

econ6mico-sociales, los cuales atienden fundamental mente a las exigencias 

de la vida humana ... (tales como, el derecho) al trabajo,,-l2 . 

"La ob1igaci6n de ganar el pan con el sudor de la propia frente supone, al 

mismo tiempo, un derecho. Una sociedad en 1a que este derecho se niegue 

sistematicamente y las medidas de 1a politica economica no permitan a los 

trabajadores alcanzar nive1es satisfactorios de ocupaci6n, no puede 

conseguir su legitimaci6n etica ni lajusta paz social,,43. 

En cuanto a las medidas que los Estados debenin adoptar para lograr la plena 

efectividad del derecho al trabajo, segun el Inciso 2 del Articulo 6 de este Pacto, se 

enumera "Ia orientacion y formacion tecnico profesional, la preparacion de 

program as, norm as y tecnicas encaminadas a conseguir un desarrollo economico, 

social y cultur;ll constante". Tambien sobre este punto se han extendido las ensefianzas 

de la Doctrina Social de la Iglesia, tal como 10 hace Juan Pablo II al indicar que la sociedad 

y el Estado deben asegurar unos niveles salariales adecuados para el mantenimiento del 

trabajador y su familia, 10 cual "requiere esfuerzos para dar a los trabajadores 

J<) Juan XXIII, f..iu:iciica "Pacem ill ferris", nO 18. 
4Q Pablo VI, Carfa Aposfv/ica " Ocfugesima adl'elliells", n° 14. 
4\ Concilio Vaticano II, COl1sfifucioll PaslOral " Gaudillm el .\pc:s'·, nO 26. 
42 Juan XXII I. l~"lCicli(:a " !daler el ma~isfra" , n° 61. 
41 Juan Pablo II , l-;J/ciclica " Cellfc:simlls UlIIIIIS" , ne 43 . 



conocimientos y aptitudes cada vez mas amplios, capacitandolos asi para un trahajCl mas 

cualificado y productivo .... 4. 

EI Articulo 7 del Pacto lntemacional de Derechos Economicos, Sociales y 

Culturales enumera algunos derechos lahorales que los Estados deben reconocer. Entre 

ell os estan las "condiciones de trabajo equitati"as y satisfactorias que Ie aseguren: ... 

a,ii) condiciones de existencia digna para ell os y para sus familias ... b) seguridad e 

higiene en el trabajo ... d) el descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitacion 

razonable de las horas de trabajo y las "acaciones periodicas pagadas, asi como la 

remuneracion de los dias festivos". 

En cuanto al derecho a condiciones de trabajo que Ie aseguren al trabajador una 

existencia digna para elIos y sus familias, la Doctrina Social de la Iglesia es explicita y 

reiterativa. Entre estas ensenanzas, se pueden destacar las siguientes: 

"Ante todo, al trabajador hay que fijarle una remuneracion que a1cance a 

cubrir el sustento suyo y el de su familia ... Hay que luchar denodadamente, 

por tanto, para que los padres de familia reciban un sueldo 10 

suficientemente amplio para atender convenientemente a las necesidades 

domesticas ordinarias. Y si en las actuales circunstancias esto no siempre 

fuera posible, la justicia social postula que se introduzcan 10 mas 

nipidamente posible las reformas necesarias para que se fije a todo 

ciudadano adulto un salario de este tipo,,45 

"Una profunda amargura embarga nuestro espiritu ante el espectaculo 

inmensamente doloroso de innumerables trabajadores de muchas naciones y 

de continentes enteros a los que se remunera con salario tan bajo que 

quedan sometidos ellos y sus familias a condiciones de vida totalmente 

infrahumana,,4fi. Ante esa situacion, se indica que, en la determinacion del 

salario, debenln guardarse las norm as de la justicia y la equidad, las cuales 

44 Juan Pablo II, Enciclica "Celllesimlls GlIf1I1S", n° ) 5 . 
.;~ . ' . . 

PIO Xl, EIICJclica " Ollacira aesimo W1IIO" n° 7 J _ 
-v -" , 
. Juan XXIII , I~I/(.: ic:lica "Mater et magist,.a", nC 68 . 
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eXlgen "que los trabajadores cobren un salario cuyo impone les pcrmita 

mantener un nivel de vida verdaderamente humano y hacer frente con 

dignidad a sus obligaciones familiares"47. 

En otra de sus Enciclicas, el Papa Juan XXIII reafirma 10 expresado 

anterionnente cuando ensefia que "no debe silenciarse que ha de retrihuirse 

al trabajador con un salario establecido confonne a las nonnas de lajusticia, 

y que, por 10 mismo, segim las posibilidades de la empresa, Ie penn ita, tanto 

a el como a su familia, mantener un genero de vida adecuado a la dignidad 

del hombre"4~. 

El Concilio Vaticano IT, al hablar de algunos principios reguladores de la 

vida econ6mico-social , indica que "Ia remuneraci6n del trabajo debe ser tal , 

que pennita a1 hombre y a su familia una vida digna en el plano material, 

social, cultural y espiritual, teniendo presentes el puesto de trabajo y la 

productividad de cada uno, asi como las condiciones de la empresa y el bien 

comim,,49. 

Juan Pablo IT no s610 insiste en este derecho sino que se anima a proponer 

algunas fonnas para cumplir con esas nonnas de justicia salarial. "Una 

justa remuneraci6n por el trabajo de la persona adulta que tiene 

responsabilidades de familia sera aqueJla que sea suficiente para fundar y 

mantener dignamente una familia y asegurar su futuro. Tal remuneraci6n 

puede hacerse, bien sea mediante el Hamado sa/ario familiar, ... bien sea 

mediante otras ayudas sociaies, como subsidios familiares 0 prestaciones a 

la madre que se dedica exclusivamente a la familia"so. 

"EI derecho al trabajo debidamente remunerado con un salario que cubra las 

necesidades del trabajador y de su familia es un derecho universal mente 

reconocido. No se puede olvidar, en consecuencia, la obligaci6n que tanto 

eJ Estado como los que poseen bienes y riquezas tienen de crear nuevas 

fuentes de trabajo"SI 

47 Juan XX1II, Enciclic:a "Maler el ';'agislra" , n° 71. 
4~ Juan XXIII , EIIc:ic:lic:a "Pacem illlerris" , n° 20. 
49 Concilio Vaticano II, Ccmslill1cioll Pastoral "Galldillnl el spes" , n° 67. 
~ o Juan Pablo II , Ellc:ic:lic:a "Lahurem exercens" , n° ) 9. 
~ J Carta Pastoral Colectiva de los Obispos de Guatemala, "Para colIS/mir 101'0:", nO 7.1. 
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Por otra parte, la Doctrina Social de la Iglesia reconoce eI derecho de la persona 

obrera a trabajar en un ambiente segura e higienico en el que se protejan tanto su cuerpo 

como su espiritu. Estas ensefianzas se pueden constatar, entre otros, en los siguientes 

documentos: 

"Constituye una obligaci6n del Estado vigilar que los contratos de trabajo se 

regulen de acuerdo con la justicia y la equidad, y que, al mismo tiempo, en 

los ambientes laborales no sufra mengua, ni en el cuerpo ni en el espiritu, la 

dignidad de la persona humana"S2. 

"Entre estos derechos hay que tener slempre presente el derecho a 

ambientes de trabajo y a procesos productivos que no comporten perjuicio a 

la salud fisica de los trabajadores y no dafien su integridad moral"s3. 

"Por desgracia, hoy todavia se dan casos de contratos entre patronos y 

obreros, en los que se ignora la mas elemental justicia en materia de trabajo 

de los menores 0 de las mujeres, de horarios de trabajo, estado higienico de 

los locales y legitima retribuci6n. Y esto a pesar de las Declaraciones y 

Convenciones internacionales al respecto y no obstante las leyes internas 

de los Estados"s4. 

Por ultimo, la Doctrina Social de la Iglesia es consciente del derecho que toda 

persona trabajadora tiene al descanso y al tiempo libre, tanto para reponer su desgaste fisico 

como para pader alimentar su espiritu de muy diversas formas. A este respecto, son bien 

elocuentes las ensefianzas de los Papas y del Concilio Vaticano II. 

"Exigir tan grande tarea que, con el excesivo trabajo, se embote el alma y 

sucumba al mismo tiempo el cuerpo a la fatiga, ni la justicia ni la 

~ : Juan XXlII, Du:iclica "A1a/er e/ magis/ra", nO 21. 
q 
.. Juan Pablo II, Encic:lic:a '"Lahorem exerc:el1s", nO 19. 
' < Juan Pablo II, j:../u.:iclic:a "Celllesimlis aIIl1I1S", nC 8. 
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humanidad 10 consienten... Debese, pues, procurar que eI trabajo de cada 

dia no se exticnda a mas horas de las que permitcn las fuerzas,,55 

"Mas constituye tambien un derecho y una necesidad para el hombre hacer 

una pausa en el duro trabajo cotidiano, no ya solo para proporcionar reposo 

a su fatigado cuerpo y honesta distraccion a sus senti dos, sino tambien para 

mirar por la unidad de su familia, la cual rec1ama de todos sus miembros 

contacto frecuente y serena convivencia,,56. 

"AI aplicar, con la debida responsabilidad, a este trabajo su tiempo y sus 

fuerzas, disfruten todos de un tiempo de reposo y descanso suficiente que 

les pennita culti\'ar la vida familiar, cultural, social y religiosa. Mas atm, 

tengan la posibilidad de desarrollar libremente las energias y las cuaIidades 

que tal vez en su trabajo profesional apenas pueden cultivar"S7. 

"Otro sector relativo a las prestaciones es el vinculado con el derecho al 

descanso; se trata, ante todo, de regular el descanso semanal, que 

comprenda, al menos, el domingo y adem as un reposo mas largo; es decir, 

las llamadas vacaciones una vez al ano 0, eventual mente, varias veces por 

periodos mas breves,,58. 

6.2 Derecbo a sindicalizacion 

EI Pacto Internacional de Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales, en su 

Articulo 8, procIama que "los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a 

garantizar: a) EI derecbo de toda persona a fundar sindicatos y a afiJiarse al de su 

eleccion •.. ; b) EI derecbo de los sindicatos a formar federaciones 0 confederaciones 

nacionales y el de estas a fundar organizacioDes sindicales iDternacionales 0 a afiJiarse 

a las mismas; c) EI derecbo de los sindicatos a funcionar siD obstaculos y sin otras 

limitacioDes que las que prescriba la ley y las que sean Decesarias en una sociedad 

democratica en interes de la seguridad nacional 0 del orden publico 0 para la 

!' Leon XIII, Enciclica "Remm novamm"', n° 3 J . 
~(. Juan XXIII, E"ciclica "Mater eT magis/ra'", n° 250. 
~, Concilio Vaticano n, lOIlSlilllciull Pastora' "Galldillfl1 el spes", n° 67 . 
~ ~ Juan Pablo II, t:ilciclica "Lahurem exercem", n° 19. 
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protecci6n de los derechos ~. libertades ajenos; d) EI derecho de huelga, ejercido de 

conformidad con las leyes de cada pais". 

Por su parte, la Doctrina Social de la Iglesia ha defendido siempre la vida en 

sociedad como algo proveniente de la misma naturaleza humana. Pero no solamente esa 

propension natural Ie inclina a formar la sociedad civil, sino que tambien Ie inclina a formar 

otras sociedades menores que Ie ayudan a desarrollarse como persona dentro de la hrran 

sociedad. A este respecto es bien elocuente Leon XIII cuando afirma que, "en virtud de 

esta propension natural, el hombre, igual que es llevado a construir la sociedad civil, busca 

la formaci on de otras sociedades entre ciudadanos, pequefias e imperfectas, es verdad, pero 

de todos modos sociedades,,59. Juan Pablo II apoya la tendencia natural de las personas a la 

formacion de estas sociedades intermedias entre el Estado y la gran sociedad civil, ac1ara 

cuales son algunas de esas asociaciones y especifica que, entre esas asociaciones, la 

formaci on de sindicatos corresponde a un «derecho natural» de la persona humana. Entre 

los derechos inalienables que la Enciclica "Rerum novarum" expone, "destaca, dado el 

espacio que el Papa Ie dedica y la importancia que Ie atribuye, el «derecho natural del 

hombre a formar asociaciones privadas; 10 cual significa ante todo el derecho a crear 

asociaciones profesionaJes de empresarios y obreros, 0 de obreros solamente. Esta es la 

razon por la cual la Iglesia defiende y aprueba la creacion de los Ilamados sindicatos, no 

ciertamente por prejuicios ideologicos, ni tampoco por ceder a una mentalidad de c1ase, 

sino porque se trata precisamente de un «derecho natural» del ser humano y, por 

consiguiente, anterior a su integracion en la sociedad politica',6(). 

Esta tendencia natural de las personas se puede constatar en las diferentes epocas de 

la historia. Son bien conocidos, a este respecto, las asociaciones gremiales de la Edad 

Media que son consideradas, en muchos aspectos, como las antecesoras del movimiento 

sindicaI61
• aunque con Ia diferencia esenciaI de la lucha y salvaguarda de los justos 

derechos de los trabajadores: "los sindicatos tienen su origen, de algun modo, en las 

corporaciones artesanas medievales, en cuanto que est as organizaciones unian entre si a 

59 Leon XlII, Ellcic:lica "Remm lIovarum", n° 35 . 
60 Juan Pablo II , Dlciclica "Celllesimus allllW,", n07. 
(>I efr. Leon XlII , Em.:ic:lica "Remm Ilol'arum", n034. 
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hombres pertenecientes a la misma profesi6n y, por consiguiente, sobre la base del trabajo 

que reali=aban. Pero, al mismo tiempo, los sindicatos se diferencian de las corporaciones 

en este punto esencial: los sindicatos modernos se han desarrollado sobre la base de la 

lucha de los trabajadores, del mundo del trabajo y, ante todo, de los trabajadores 

industriales para la tutela de sus just as derechos frente a los empresarios y a los 

propietarios de los medios de producci6n,,62. 

Estas asociaciones sindicales, por ser consideradas fmto del impulso natural de las 

personas, son reconocidas como un derecho fundamental de las mismas, tal como ]0 

expresa el Concilio Vaticano II cuando declara que "entre los derechos fundamentales de la 

persona humana debe contarse el derecho de los obreros a fundar libremente asociaciones 

que representen autenticamente al trabajador y puedan colaborar en la recta ordenaci6n de 

la vida econ6rnica,,63. De la misma manera se expresa Juan Pablo n al poner entre los 

derechos inalienables el de la sindicalizaci6n: "Sobre la base de todos estos derechos, junto 

con la necesidad de asegurar]os por parte de los mismos trabajadores, brota atin otro 

derecho, es decir, el derecho a asociarse; esto es, a formar asociaciones 0 uniones que 

tengan como finalidad la defensa de los intereses vitales de los hombres empleados en las 

diversas profesiones. Estas uniones llevan el nombre de sindicatos".64 

Dado que la misi6n de los sindicatos no es el de luchar "contra" los demas, sino el 

de luchar "a favor" del justo bien65
, su funci6n es la de ejercer "la representaci6n de las 

diversas categorias de trabajadores, su legitima colaboraci6n en el progreso econ6mico de 

la sociedad (y) el desarrollo del senti do de sus responsabilidades para la realizaci6n del bien 

comtin',66, y dado que los sindicatos son el lugar de reivindicaci6n y expresi6n de los 

obreros67
, la sindicalizaci6n no es solamente un derecho de las personas, sino que 

representa tambien un elemento vital en la conformaci6n de las sociedades actuales: "A la 

luz de esla fundamental estruclura de todo Irabajo - a la luz del hecho de que, en 

62 Juan Pablo n, Ellciclica "Laborem exercens", n020. 
63 Concilio Vaticano II, Conslilucioll Pasloral "Gaudium el spes", n068. 
64 Juan Pablo II, Ellciclica "Laborem exercens", nO 20. 
65 Cfr. Juan Pablo II, Enciclica "Laborem exercens", n020. 
66 Pablo VI, Carta Apostolica "Oclogesima adveniens" , n014 . 
67 Cfr. Pio Xl, Ellciclica "Quatiragesimo anno", nO 92 y JuanPablo n, Enciclica "Centesimlls a1ll1lls", 7 y J 5. 
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definitiva, en todo sistema social el «trabajo» y el «capital» son los componentes 

indispensables del proceso de produccion -, la union de los hombres para asegurarse los 

derechos que les corresponden, nacida de la necesidad del trabajo, sigue siendo un factor 

constructivo de orden social y de solidaridad del que no es posible prescindir,,68. 

Para ejercitar estas funciones, los sindicatos deben gozar de Iibertad y no verse 

sometidos a persecuciones ni opresiones, tal como 10 expresa el Concilio Vaticano II 

cuando reconoce "el derecho de participar libremente en las actividades de las asociaciones 

sin riesgo de represalias,,69. Sin embargo, tal como 10 hace el Pacto Intemacional de 

Derechos Economicos, Sociales y Culturales, la Doctrina Social de la Iglesia establece 

ciertas limitaciones al funcionamiento de los sindicatos cuando afirma que su labor debe ser 

realizada sin mengua del bien comful, sin quebrantar el orden moral y dentro del marco 

legal correspondiente: "Con todo, los trabajadores agricolas, de la misma manera que los de 

los restantes sectores de la produccion, al hacer sentir todo el peso de su importancia 

economica, deb en proceder necesariamente sin quebranto alguno del orden moral y del 

derecho establecido, procurando armonizar sus derechos y sus intereses con los derechos y 

los intereses de las demas categonas economicas profesionales, y subordinar los unos y los 

otros a las exigencias del bien comful,,70. De un modo similar se expresa la Conferencia 

Episcopal de Guatemala cuando, al afirmar la necesidad y conveniencia de las 

organizaciones interrnedias (entre las cuales enumera los sindicatos) expresa que "en la 

busqueda de su propio progreso y realizacion, el hombre tiene tambien derecho a unirse con 

otros hombres, siempre dentro del respeto al bien comful y de acuerdo con el marco legal, 

para lograr la realizacion de bienes particulares,,71. 

Tal como se encuentra estructurada la actividad economica nacional e intemacional, 

la labor de los sindicatos se vena muy mermada 0 anulada si cada uno de elI os actuara 

independientemente. De ahi la necesidad de que los sindicatos, tal como 10 expresa el 

Pacto Intemacional de Derechos Economicos, Sociales y Culturales, puedan unirse en 

68 Juan Pablo II, Enciclica "Laborem exercel1s", nO 20. 
69 Concilio Vaticano If, COIlS/ilucion Pastoral "Gaudium et spes", n° 68. 
70 Juan XXIII, Ellcic/ica "Mater et magis/ra", n° 147. 
71 Conferencia Episcopal de Guatemala, Carta Pas/oral del Episcopado Gua/emalleco, 8/4/1981, II, 3.3. 
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Federaciones y Confederaciones que realmente representen una fuerza significativa en los 

diferentes ambitos de la actividad nacional e intemacional. Esta necesidad y conveniencia 

es reconocida por la Doctrina Social de la Iglesia al alabar la gran labor de los Organism os 

intemacionales que velan por los derechos de los trabajadores: "No podemos dejar de 

felicitar aqui y de manifestar nuestro cordial aprecio por la Organizacion Intemacional del 

Trabajo -O.I.T- , la cual, desde hace ya muchos ailos, viene pres tan do eficaz y valiosa 

contribucion para instaurar en todo el mundo un orden economico y social inspirado en los 

principios de justicia y de hurnanidad, dentro del cual encuentran reconocimiento y garantia 

los legitimos derechos de los trabajadores,,72. Del mismo modo, la Segunda Conferencia 

General del Episcopado Latinoamericano, realizada en Medellin, Colombia, reconoce la 

conveniencia de las uniones sindicales al expresar que "la organizacion sindical campesina 

y obrera, a la que los trabajadores tienen derecho, debera adquirir suficiente fuerza y 

presencia en la estructura intennedia profesional. Sus asociaciones tendnin una fuerza 

solidaria y responsable para ejercer el derecho de representacion y participacion en los 

niveles de la produccion y de la comercializacion nacional, continental e intemacional. As! 

deberan ejercer su derecho de estar representados, tambien, en los niveles politicos, sociales 

y economicos, donde se tornan las decisiones que se refieren al bien comim,,73. 

Por ultimo, el derecho a la huelga, con sus restricciones legales, reconocido en el 

Pacto Intemacional de Derechos Economicos, Sociales y Culturales, es avalado tambien en 

la Doctrina Social de la Iglesia. A este respecto, el Concilio Vaticano IT especifica que "en 

caso de conflictos economico-sociales hay que esforzarse por encontrarles soluciones 

pacificas. Au.nque se ha de recurrir siempre primero a un sincero dialogo entre las partes, 

sin embargo, en la situacion presente, la huelga puede seguir siendo medio necesario, 

aunque extremo, para la defensa de los derechos y el logro de las aspiraciones justas de los 

trabajadores,,74. Pablo VI, si bien reconoce el derecho a la huelga, advierte sobre la 

necesidad de equilibrar los efectos de la misma con los peIjuicios que se puede causar al 

resto de la sociedad, sobre todo cuando se trata de servicios esenciales: "Su accion (se 

72 Juan XXIII, Enciclica "Maler el m~gislra", nO I 03 . 
73 Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM). Segundo Conjerencia General del Episcopado 

Lalilloamericallo, "La IgleSia en la actuallrall.iformacilJII de America Latina a la lu: del 
Concilio", I, 12. 

74 Concilio Vaticano II, COIIslilllci6n Pastoraf'Goudillm el spes", nO 68 . 
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refiere a la de los sindicatos) no esta, con todo, exenta de dificultades; puede sobrevenir, 

aqui 0 alia, la tentaci6n de aprovechar una posici6n de fuerza para imponer, sobre todo por 

la huelga - cuyo derecho como medio ultimo de defensa queda ciertamente reconocido -, 

condiciones demasiado gravosas para el ~onjunto de la economia 0 del cuerpo social, 0 para 

tratar de obtener reivindicaciones de orden directamente politico. 

Cuando se trata en particular de los servicios publicos, necesarios a la vida diaria de 

toda una comunidad, se debeni saber medir los Iimites, mas alIa de los cuales los perjuicios 

causados son absolutamente reprobables"75 . De un modo similar se expresa Juan Pablo II: 

"En re]aci6n con esto, los trabajadores deberian tener asegurado el derecho a fa huefga, sin 

sufrir sanciones penales personales por participar en ella. Admitiendo que es un medio 

legitimo, se debe subrayar al mismo tiempo que la huelga sigue siendo, en cierto senti do, 

un medio extremo. No se puede abusar de if; no se puede abusar de e] especialmente en 

funci6n de los «juegos politicos». Por 10 demas, no se puede jamas olvidar que, cuando se 

trata de servicios esenciales para la convivencia civil, estos han de asegurarse en todo caso 

mediante medidas legales apropiadas, si es necesario. El abuso de la huelga puede conducir 

a la paralizaci6n de toda la vida socio-econ6mica, y esto es contrario a las exigencias del 

bien comu.n de la sociedad, que corresponde tambien a la naturaleza bien entendida del 

trabajo mismo,,76. 

6.3 Derecho de proteccion y asistencia al matrimonio y a los hijos 

El Pacto Intemacional de Derechos Econ6micos, Socia]es y Cultura]es, en el 

Articulo 10.1, establece que "se debe conceder a la familia, que es el elemento natural y 

fundamental de la sociedad, la mas amplia proteccion y asistencia posibles, 

especialmente para su constitucion y mientras sea responsable del cuidado y la 

75 Pablo VI, Carla ApostO/ica "Octogesima adveniells", n° ]4. 
76 Juan Pablo II, Enciclica "Laborem exercens", n020. 
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educacion de los hijos a su cargo. EI matrimonio debe contraerse con el libre 

consentimiento de los futuros conyuges". 

En este punto, se consideran tres aspectos: a) se reconoce a la familia como el 

elemento fundamental de la sociedad; b) se deterrnina la necesidad de brindarle proteccion 

para su constitucion y mientras sea responsable de los hijos; c) se establece la necesidad de 

la libertad de consentimiento para la realizacion del matrimonio. 

La Doctrina Social de la Iglesia, desde el momento que establece que la persona, 

para poder desarrollarse como tal, precisa, por su misma naturaleza, de la vida en sociedad 

reconoce que la familia es "la semilla primera y natural de la sociedad humana,,77. Es en 

esa primera sociedad familiar donde la persona aprende a conocer sus derechos y a respetar 

los de los demas, constituyendose, por tanto, en el fundamento de toda sociedad, tal como 

enseiia el Concilio Vaticano II: "Asi, la familia, en la que distintas generaciones coinciden 

y se ayudan mutuamente a lograr una mayor sabiduria y a armonizar los derechos de las 

personas con las demas exigencias de la vida social, constituye el fundamento de la 

sociedad,,78. 

Si la familia es la primera semilla sin la cual es imposible que se desarrolle el 

frondoso arnol de la sociedad, no debe extraiiar que, al igual que el agricultor mima y 

protege las semillas que Ie han de producir los frutos necesarios para su sustento, las 

personas, entidades e instituciones que tienen a su cargo el velar por el bien comiln de la 

sociedad prodiguen todos los cuidados necesarios para que esa semilla se desarrolle de la 

mejor forma posible. Como enseiiaba Juan XXIIL de aqui "nace el deber de atenderla con 

suma diligencia tanto en el aspecto economico y social como en la esfera cultural y etica, 

(pues) todas estas medidas tienen como fin consolidar la familia y ayudarla a cumplir su 

mision,,79. En terrninos similares y mas explicitos se expresa el Concilio Vaticano II al 

indicar que "todos los que influyen en las comunidades y grupos sociales deben contribuir 

eficazmente al progreso del matrimonio y de la familia. EI poder civil ha de considerar 

n Juan XXIll, El1cicJica "Pacem in terris', nO 16. 
78 Concilio Vaticano II, Conslill/cion Pasloral "Galldillm et spes", nO 52. 
79 Juan XXIII, Encic/ica "Pacem in te"is", nO 16. 
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obligacion suya sagrada reconocer la verdadera naturaleza del matrimonio y de la familia, 

protegerla y ayudarla, asegurar la moralidad publica y favorecer la prosperi dad 

domestica,,80. Pablo VI enfatiza el derecho a esta proteccion cuando afinna que "Ia familia, 

sin la cual ninguna sociedad puede subsistir, tiene derecho a la asistencia que Ie asegure las 

condiciones de una sana expansion,,81. 

Por otra parte, la Doctrina Social de la Iglesia, teniendo en cuenta la dignidad del 

matrimonio y 10 que la confonnacion del mismo representa para el desarrollo de la persona 

y la sociedad, es clara en afirmar que tal union debe realizarse con plena libertad y 

consentimiento de los conyuges: "fundada por el Creador y en posesion de sus propias 

leyes, la intima comunidad conyugal de vida y arnor se establece sobre la alianza de los 

conyuges, es decir, sobre su consentimiento personal e irrevocable"s2. 

En cuanto a la proteccion de la mujer durante el periodo de matemidad, tal como 

indica el Pacto Intemacional de Derechos Economicos, Sociales y Culturales en el Articulo 

10. 2 cuando establece que "se debe conceder especial proteccion a las madres durante 

un periodo de tiempo razonable antes y despues del parto", la Doctrina Social de la 

Iglesia tarnbien es clara al exigir que "por 10 que se refiere a la mujer, hay que darle 

posibilidad de trabajar en condiciones adecuadas a las exigencias y los deberes de esposa y 

de madre"S3. 

Finalmente, el Pacto establece la proteccion de niftos y adolescentes, asi como la 

obligacion dedetenninar una edad minima para el trabajo remunerado: "debe protegerse a 

los niiios y adolescentes contra la explotacion economica y social. Su empleo en 

trabajos nocivos para su moral y salud, 0 en los cuales peligre su vida 0 se corra el 

riesgo de perjudicar su desarrollo normal, sera sancionsdo por la ley. Los Estados 

deben establecer tam bien limites de edad por debajo de los cuales quede prohibido y 

80 Concilio Vaticano II, COllslilucion Pasloral"Galldillm el spes", n° 52. 
81 Pablo VI, Carla ApoSlolica "Oclogesima advelliells", nO 18. 
81 Concilio Vaticano II, COlls/ituciol1 Pastoral "Gaudillm e/ spes", nO 48. 
83 Juan XXIII, Enciclica "Pacem ill/erris". nO 19. 



sancionado por la ley el empleo a sueldo de mana de obra infantil"R4. Estos mismo); 

conceptos son defendidos por la Doctrina Social de la Iglesia . . Ya Leon XIII, a finales del 

siglo XIX, mostraba una gran preocupacion por la nifiez trabajadora al enseiiar que, "en 

cuanto a los ninos, se ha de evitar cuidadosamente y sobre todo que entren en talleres antes 

de que ]a edad haya dado el suficiente desarrollo a su cuerpo, a su inteligencia y a su alma, 

puesto que la actividad precoz agosta, como a las hierbas tiemas, las fuerzas que brotan de 

la infancia, con 10 que la constitucion de la ninez vendria a destruirse por completo,,85. En 

este mismo contexte se desarrollan las ensenanzas de Juan XXllI, tanto cuando corrobora 

las circunstancias labora]es degradantes de finales de] siglo XIX, afirmando que 

"inhumanas sobre todo resultaban las condiciones de trabajo a las que eran sometidos con 

excesiva frecuencia los ninos y ias mujeres,,86, como cuando establece que "con estos 

derechos economicos esta ciertamente unido el de exigir tales condiciones de trabajo que 

no debi]iten las energias del cuerpo, ni comprometan ]a integridad mora], ni danen el 

nonnal desarrollo de la juventud,,87, y, con mayor razon se puede deducir, de la ninez y la 

adolescencia. 

6.4 Derecho de las personas a un nivel de vida adecuado para sl y para su 

familia 

En el Articulo 11, el Pacto Internacional de Derechos Economicos, Sociales y 

Cultura]es reconoce e] "derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sl y 

su familia, incluso alimentacion, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora 

continua de las condiciones de existencia". Para lograr satisfacer este derecho, los 

Estados deben tomar "medidas apropiadas" y aprovechar "Ia cooperacion internacional 

fundada en ellibre consentimiento". 

De una manera especifica, el Pacto hace enfasis en "el derecho fundamental de 

toda persona a estar protegida contra el hambre", para ]0 cual, los Estados y la 

&4 Asamblea General de ONU, "Pacto IllIernaciollal de Derechos Ecol1omicos, Sc)ciales y Culturales", Art. 
10.3. 

8~ Lean XIII, Ellcic/ica "Rerum lIovarum", nO 31 . 
86 Juan XXIII, Encic/ica "A1aler el magistra", n° 13. 
87 Juan XXIII, Ellciclica "Pacem interris", n° 19. 
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cooperacion intemacional deberan aunar esfuerzos con el objeto de aprovechar los 

conocimientos tecnicos y cientificos que aseguren "mejorar los metodos de produccion, 

consen'acion y distribucion de alimentos"R8. 

EI Concilio Vaticano II es consciente de que "la interdependencia, cada vez mas 

estrecha, y su progresiva universalizacion hacen que el bien comUn ... se universalice cada 

vez mas, e implique por ella derechos y obligaciones que miran a todo el genero 

humano,,89. Junto a esta realidad incontestable de la necesidad de la universalizacion del 

bien com un, que hoy podriamos llamar "globalizacion del bien com un", el Concilio 

tambien constata el crecimiento de "la conciencia de la excelsa dignidad de la persona 

humana, de su superioridad sobre las cosas y de sus derechos y deberes universales e 

inviolables,,90. Esta dignidad humana exige que el progresivo desarrollo social se 

subordine al bien de la persona misma y a un desarrollo acorde con dicha dignidad. Entre 

otras cosas necesarias para ese desarrollo humano, el Concilio indica que "es necesario que 

se facilite al hombre todo 10 que este necesita para vivir una vida verdaderamente humana, 

como son el alimento, el vestido y la vivienda,,91. 

Aparte de otros documentos del Magisterio Eclesiastico que avalan el derecho a un 

nivel de vida adecuado para toda persona humana, se debe hacer enfasis en la Enciclica 

"Populorum progressio" por ser este un "solernne llamamiento para una acci6n concreta a 

favor del desarrollo integral del hombre y del desarrollo solidario de la humanidad,,92. Esas 

son las dos ideas que recorren toda la Enciclica: trabajar por el desarrollo adecuado a la 

persona humana y la necesidad de la solidaridad intemacional para lograrlo. Esta doble 

intenci6n se expresa claramente al establecer que no se trata de lograr un desarrollo 

nacional por el mero disfrute del desarro]]o, sino para que ese desarrollo proporcione un 

nivel de vida adecuado a la persona humana y para ayudar al desarrollo de las demas 

naciones: "cada pueblo debe producir mas y mejor, a la vez para dar a sus subditos un nivel 

88 Asamblea General de ONU, "Pacto Intemaciollal de Derechos Ecollomicos, S!)ciales y Cullurales", 
Articulo 11. Incisos I y 2. 

89 Concilio Vaticano II, COllslitucion Pastoral "Gaudium et spes", nO 26. 
90 Ibid. 
9) Ibid. 

92 Pablo VI, Enciclica "PoplIlorum progressio", n° S. 
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de vida verdaderamente humano y para contribuir tambien al desarrollo solidario de la 

humanidad,,93. 

Pablo VI, a traves de sus viajes a la America Latina (1960) y al Africa (1962) 

constata " los lastimosos problemas que afligen a continentes Ilenos de vida y esperanza,,94 

y estab]ece la Comision de Justicia y Paz, encargada de concientizar sobre la necesidad de 

"prom over el progreso de los pueblos mas pobres (y) de favorecer lajusticia social entre las 

naciones,,95. Constata, asi mismo, las aspiraciones a mejorar de muchos hombres, las 

cuales se yen impedidas por las graves situaciones en que viven, y las ansias de los pueblos 

no solo de una independencia po1itica sino tarnbien economica "a fin de asegurar a sus 

ciudadanos su p]eno desarrollo hwnano"%.Ante la realidad de que "en continentes enteros 

son innwnerables los hombres y mujeres torturados por e] hambre, son innwnerables los 

ninos subalimentados, hasta tal punto que un buen nfunero de ell os muere en la tiema 

edad,,97, Pablo VI defiende el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra 

el hambre tanto apoyandose en las ensenanzas de la Sagrada Escritura como alentando y 

secundando la campana contra e] hambre emprendida por ]a Organizacion Intemacional 

para la Alimentacion y ]a Agricultura (F AO)98. 

La ob]igacion de los Estados para que, individualmente y mediante la cooperacion 

intemacional, adopten medidas para proteger a toda persona contra el hambre es 

contemplada cuando se establece que "ante la creciente indigencia de los paises 

subdesarrollados, se debe considerar como normal el que un pais desarrollado consagre una 

parte de su produccion a satisfacer las necesidades de aquellos~ igualmente normal que 

forme educadores, ingenieros, tecnicos, sabios, que pongan su ciencia y su competencia al 

servicio de ellos,,99 . Del mismo modo ensena Juan XXIII cuando, al afirmar la necesidad 

93 Pablo VI, Enciclica "Populorum progressio"" nO 48. 
94 Ibid. N° 4. 
95 Ibid., nO 5. 
96 Ibid. , nO 6. 
97 Ibid., nO 45. 
98 Ibid. , nO 46. 
99 Ibid., nO 48. 
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de solidaridad de los paises ricos hacia los paises cuyos habitantes luchan contra las 

dificultades de la indigencia, expresa que no es suficiente la colaboracion con ayudas de 

emergencia sino que se debe ayudar a atacar las causas del subdesarrollo. Estas causas "se 

encuentran, principal mente, en 10 primitivo 0 atrasado de sus sistemas economicos .. . (y) no 

se pueden eliminar 0 reducir sino a traves de una colaboracion multi forme, encaminada a 

que sus ciudadanos adquieran aptitud, formacion profesional, competencia cientifica y 

tecnica" 100. 

Sin embargo, tal como establece el Pacto Intemacional de Derechos Economicos, 

Sociales y Culturales, dicha cooperacion intemacional debe estar fundada en el libre 

consentimiento. La misma idea es defendida por la Doctrina Social de la Iglesia. EI mismo 

Juan XXIII expresa que la colaboracion debe realizarse evitando los errores del pasado, 

respetando las caracteristicas de cada comunidad y los valores del espiritu y no 

aprovechlindose para influir en las situaciones politi cas de los paises a los que se presta 

dicha colaboracion 101. Por su parte, Pablo VI ensefia que la cooperacion no seria solidaria 

si obstaculizara a los Estados soberanos en su facultad de establecer libremente su politica 

de orientacion hacia el tipo de sociedad que cada pueblo ha escogido: lise trata, por tanto, 

de instaurar una colaboracion voluntaria, una participacion eficaz de los unos con los otros, 

en un plano de dignidad igual, para construir una convivencia civil verdaderamente digna 

del hombre"I02. 

6.S Derecbo a Ia educacion 

El Pacto Intemacional de Derechos Economicos, Sociales y Culturales reconoce "el 

derecho de toda persona a la educacion" y establece que esa "educacion debe 

orientarse bacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su 

dignidad y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades 

fundamentales". Asi mismo, determina "que la educacion debe capacitar a todas las 

personas para participar · efectivamente en una sociedad Iibre, favorecer la 

100 Juan XXIII, Enciclica "Maler el magislrd', nO. 163. 
101 Ibid. N°s. 166-177. 
101 Pablo VI, Enciclica "Populomm progressio", n° 54. 
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comprension, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los 

grupos raciales, etnicos 0 religiosos,·103. 

La importancia y necesidad de la educaci6n es reconocida por la Doctrina Social de 

la Iglesia como piedra fundamental del desarrollo personal y de los pueblos. Asf 10 indica 

Pablo VI: "se puede tambien afinnar que el crecimiento econ6mico depende, en primer 

lugar, del progreso social; por eso, la educaci6n basica es el primer objetivo de un plan de 

desarrollo... Saber leer y escribir, adquirir una formaci6n profesional, es recobrar la 

confianza en sf mismo y descubrir que se puede progresar al mismo tiempo que los 

demas" 104
• Por esta raz6n, "el Estado debe proeurar que a todos los eiudadanos sea 

accesible la eonveniente participaci6n en la eultura, y que se preparen debidamente para el 

eumplimiento de sus obligaciones y derechos eiviIes,,105. Este derecho a Ia edueaci6n se 

fundamenta en la dignidad de la persona humana y debe tener en cuenta las eircunstaneias 

en que dieha persona se desarrolla. Asi 10 reconoee el Coneilio Vaticano II cuando 

establece que "todos los hombres de cualquier raza, condici6n y edad, por poseer la 

dignidad de la persona, tienen el derecho inalienable a una educaci6n que responda al 

propio fin, al propio caracter y al diferente sexo, de acuerdo con la cultura y tradiciones 

propias, y a la vez abierta a las relaciones fratemas con otros pueblos para el fomento de la 

verdadera unidad y paz en el mundo" J06. 

Ademas de estas cualidades que se pretenden alcanzar con la educaci6n, tambien 

hay que tener en cuenta la obligaci6n de toda persona de participar 10 mas efectivamente 

posible en el desarrollo de la sociedad, de aeuerdo a las capacidades de cada uno: "hay que 

esforzarse para que los ciudadanos puedan subir, si su capaeidad inteleetual 10 permite, a 

los mas altos grados de los estudios, de tal forma que, dentro de 10 posible, alcancen en la 

sociedad los cargos y responsabilidades adecuados a su talento y a la experiencia que hayan 

adquirido,,107. 

103 Asamblea General de ONU, "Paclp Intemaciona/ de Derechos Ecollomicos. S£)ciaies y ell/lurales", Art. 
13.1. 

10-4 Pablo VI, Enciclica "Popuionlm progresio", nO 35 . 
10' Concilio Vaticano II, Declaraci<ill"Gravissimllm educa/ionis", nO 6. 
106 Ibid n° 1 
107 Juan ·XxIII: Ellciclica "Pacem in lerris" , nO 13. 
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SegUn el Pacto Internacional de Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales, para 

lograr la efectiyidad de este derecho, los Estados Partes reconocen la necesidad tanto de la 

educaci6n primaria como de la secundaria y de la superior. "La enseiianza prima ria debe 

ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente"; la secundaria, debeni ser 

"generalizada y accesibJe a todos", procurando "Ia impJantacion progresiva de la 

enseiianza gratuita"; la superior, debe hacerse "accesible a todos", conforme a la 

capacidad de cada uno, procurando "Ia implantacion progresiva de la enseiianza 

gratuita". Inc1uso, eI Pacto contempla la adopci6n de "un sistema adecuado de becas" 

que fortalezca el "sistema escolar en todos los ciclos de la enseiianza"I08 . 

Por su parte, la Doctrina Social de la Iglesia hace enfasis en el derecho de toda 

persona a la educaci6n, basada en la dignidad de la persona y en la obligaci6n de colaborar 

de la manera mas efectiya posible en la obtenci6n del bien comtin. Sobre el derecho a la 

ensefianza "basica" (primaria y secundaria), el Concilio Vaticano II establece que "es 

preciso ... procurar a todos una cantidad suficiente de bienes culturales, principal mente de 

los que constituyen Ia llamada cuItura «basica», a fin de evitar que un gran nfunero de 

hombres se yea impedido, por su ignorancia y por su falta de iniciatiYa, de prestar su 

cooperaci6n autenticamente humana aI bien comtin"I09. Las mismas razones son tomadas 

en cuenta para defender el derecho a la educaci6n superior: "se debe tender a que quienes 

estan bien dotados intelectualmente tengan la posibilidad de llegar a los estudios superiores; 

y ello de tal forma que, en la medida de los posible, puedan desempefiar en la sociedad las 

funciones, tareas y servicios que correspondan a su aptitud natural y a la competencia 

adquirida,,110. 

En defensa del derecho a Ia educaci6n, La Doctrina Social de la Iglesia tiene en 

cuenta que muchas personas, debido a su situaci6n I aboral , no pueden mejorar su formaci6n 

educatiya. Para solucionar estos obstaculos, propone reyisar las condiciones de trabajo: 

108 AsambJea General de ONU, "Pacto Il1Iemacional de Derechos Ecanomicos, Sociales y Cultllrales", An. 
I3.2.a,b,c y e 

109 Concilio Vaticano II, COllstilllCioll Pastoral '"Gaudium el spes', nO 60. 
110 Ibid. 
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"esto se aplica de modo especial a los agricuJtores y a los obreros, a los cualcs es preciso 

procurar tales condiciones de trabajo que, lejos de impedir su cuJtura humana, la 

fomenten" I I I. Esta recomendaci6n se puede considerar como complementaria a 10 que el 

Pacto lntemacional de Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales contempla en cuanto a 

la gratuidad de la educaci6n y al sistema adecuado de becas. 

En el inciso 3 del Articulo 13 del Pacto, se establece el derecho de "libertad de los 

padres y, en su caso, de los tutores legales, de escoger para sus hijos 0 pupilos escuelas 

distintas de las creadas por las autoridades publicas, siempre que aquellas satisfagan 

las normas minimas que el Estado prescriba 0 apruebe en materia de enseiianza", y el 

derecho de los padres de exigir "que sus hijos 0 pupilos reciban la educaci6n religiosa 0 

moral que este de acuerdo con sus propias convicciones". 

Por su parte, la Doctrina Social de la Iglesia, de acuerdo al pnnClplO de 

subsidiariedad y a la justicia distributiva, defiende con finneza estos mismos derechos. Por 

10 que se refiere al derecho de elecci6n de las escuelas, el Concilio Vaticano II expresa que 

"conviene que los padres, cuya primera e intransferible obligaci6n y derecho es el de 

educar a los hijos, tengan absoluta libertad en la elecci6n de las escuelas. EI poder publico ... 

atendiendo a la justicia distributiva, debe proclirar distribuir las ayudas publicas de fonna 

que los padres puedan escoger con libertad absoluta, segtin su conciencia, las escuelas para 

sus hijos"l12. 

En cu~mto al derecho a una educaci6n religiosa 0 moral, de acuerdo a las propias 

convicciones, el Concilio "recuerda a los padres la grave obligaci6n que les atafie de 

disponer y aun exigir todo 10 necesario para que sus hijos. .. progresen en la formaci6n 

cristiana a la par que en 1a profana. Seglin eso, 1a Iglesia aplaude cordialmente a las 

autoridades y sociedades civiles que ... ayudan a las familias para que pueda darse a sus 

hijos en todas las escuelas una educaci6n conforme a los principios morales y religiosos de 

las familias"lI3. 

I II Concilio Vaticano II, COllslill/cion Pastoral "Gaudium el spes", n° 60. 
112 Conciiio Vaticano II, Declaraciim "Gral'issimum eciucaliollis", nO 6. 
113 Ibid., n° 7. 
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6.6 Derecflo a participar en la vida cultural y a gozar de los beneficios del 

progreso cientifico 

EI Pacto Internacional de Derechos Economicos, Sociales y Culturales establece que 

"los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho a toda persona a 

participar en la vida cultural (y) gozar de los beneficios del progreso cientifico y de sus 

aplicaciones" 1 14 • 

Por su parte, la insistencia de la Doctrina Social de la Iglesia en la obligaci6n de las 

personas de respetar y progresar en ]a cultura, asl como en ]a obligacion del hombre de 

"someter el orbe terrestre con su conocimiento y trabajo,,115, llevan implicitos el 

correspondiente derecho tanto a participar de la cultura como a gozar de los beneficios del 

progreso cientifico logrado a traves del esfuerzo intelectual y material desarrollado por las 

personas. Tal es esa insistencia y preocupacion queel Concilio Vaticano n dedica todo el 

Capitulo n de la Segunda Parte de la Constitucion «Gaudium et spes" al «sano fomento del 

progreso cultural". Teniendo en cuenta que el eje sobre el que gira la Doctrina Social de la 

Iglesia es la persona humana y su dignidad, no es de extraiiar que las ensefianzas de dicha 

Doctrina insistan en la necesidad de defender todo 10 que ayude al desarrollo de esa 

dignidad. Uno de los aspectos clave para el desarrollo humano es el aspecto cultural: "Es 

propio de la persona humana el no llegar a un nivel verdadera y plenamente humano si no 

es mediante la cultura, es decir, cultivando los bienes y los val ores naturales. Siempre, 

pues, que se trata de la vida humana, naturaleza y cultura se hallan unidas 

estrechisirnamente" 1 16. Se debe tener en cuenta que, dentro del concepto de cultura que 

expone la citada Constituci6n conciliar, se abarca tanto el aspecto sociol6gico y etnol6gico 

que muchas veces se Ie da a esa palabra como el aspecto cientifico. Ahora bien, eI derecho 

a gozar de esa cuItura y de los beneficios de] desarrollo de la misma se muestra en la 

aspiracion profunda y universal de "las personas y los grupos sociales (que) estan sedientos 

114 Asamblea General de ONU, "Pac/o IlltemaciollaJ de Derechos Ecollomicos, Sociales y Cu/turaJe!/', Art . 
lS.l,ayb. 

II~ Concilio Vaticano II, COllstifuciim Pastoral "Gaudium et spes", nO 53. 
116 Ibid .. 
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de una vida plena y de una vida libre, digna del hombre, poniendo a su servlclo las 

irunensas posibilidades que les ofrece el mundo actual,,1 17. Por esta razon, "por primera vez 

en la historia, todos los pueblos estin convencidos de que los beneficios de la cultura 

pueden y deben extenderse real mente a todas las naciones,,118 y, por ende, a todas y cada 

una de las personas que componen las sociedades nacionales. 

Establecido el derecho de las personas a participar en la vida cultural y en los 

beneficios del progreso cientifico, el Pacto Intemacional de Derechos Economicos, Sociales 

y Culturales establece que, para poder llevar a cabo el ejercicio de este derecho, los Estados 

Partes deberan adoptar las "medidas ... necesarias para la consen'acion, el desarrollo y la 

difusion de la ciencia y de la cultura" y comprometerse "a respetar la indispensable 

Iibertad para la investigaci6n cientifica y para la actividad creadora".119 

La preocupacion de la Iglesia por la conservacion, desarrollo y difusion de la ciencia 

y la cultura se muestra claiamente en los diversos mensajes que los diferentes Papas enviarI 

constantemente a las Universidades cat61icas con el objeto de recordarles que su mision es 

la de colaborar con la sociedad en proporcionar a las personas los beneficios de la ciencia y 

la cultura. Como muestra de esto, Juan Pablo II, refiriendose a la mision de servicio de la 

Universidad cat6lica, Ie recuerda que "Ia misi6n fundamental de la Universidad es la 

bUsqueda constante de la verdad mediarIte la investigacion, la conservaci6n y la 

comunicaci6n del saber para el bien de la sociedad,,120 ya que, "por su misma naturaleza, 1a 

Universidad promueve 1a cultura mediante su actividad investigadora, ayuda a transmitir 1a 

cultura local a las generaciones futuras mediante la enseiianza y favorece las actividades 

culturales con los propios servicios educativos,,121 . 

En cuanto a la necesaria libertad para 1a investigaci6n cientifica y 1a actividad 

creadora, 1a Doctrina Social de la Iglesia, basada en que los conocimientos adquiridos por 

117 Concilio Vaticano II, Constitucion Pastoral "Gaudium et spes", n°.9. 
118 Ibid. 

119 Asamblea General de ONU, "Pacto IlIlemacional de Derechos Ecol1omicos. Sociales y Culturales" , Art. 
15.2 Y 3. 

120 Juan Pablo II, Conslilucion Apostolica sobre las Universidades Calo/ieas, n° 30. 
121 Ibid., nO 43. 
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la fe y la razon provienen de una misma fuente, Dios, defiende abiertamente la autonomia 

de la ciencia, sieinpre que la investigacion se realice de una manera autenticamente 

cientifica y de acuerdo a los principios morales: EI Sagrado Sinodo, recordando 10 que 

enseiio el Concilio Vaticano I, declara que «existen dos ordenes de conocimiento» distintos, 

el de la fe y el de la razon; y que Ia Iglesia no prohibe que «las artes y las disciplinas 

humanas gocen de sus propios principios y de su propio metodo ... , cada una en su propio 

campo»; por ]0 cual, «reconociendo esta justa ]ibertad», la Iglesia afirma la autonomia 

legitima de la cultura humana, y especial mente de las ciencias,,122. Esta libertad debe ser 

respetada en todos Jos ambitos, incluso en Joscentros de estudio e investigacion que 

dependen de la misma Iglesia, en donde se pretende "que cada disci pI ina se cultive segtin 

sus propios principios, sus propios metodos y la propia libertad de investigacion 

cientifica,,123. 

122 Concilio Vaticano II, COI1Slilucioll Pastora' "Gaudium el spes" , nO 59. 
123 Concilio Vaticano II, Declaraciol1 "Gral'issimllm edllcatiol1is', n° 10. 



OERECHO 

I 
1. Derecho al trabajo 

1 1.1 "Derecho de toda persona de tener la oportunldad de ganarse la vida 
mediante un trabajo libremente escogldo 0 aceptado" 

1.2 Para lograr este derecho, los Estados deberfm tamar medidas tales como la: 
"orientaci6n y formaci6n tecnico-profesional, la preparaci6n de programas, 
normas y tecnicas encaminadas a conseguir un desarrollo econ6mico, 
social y cultural constante". 

1.3 Derecho a condiciones de trabajo que Ie aseguren "condiciones de 
existencia digna para ellos y para sus famllias" 

1.4 Derecho a "Ia segurldad y la hlgiene en el trabaJo" . 

1.5 Derecho a: "descanso, el dlsfrute del tlempo IIbre, 18 IImitacl6n 
razonable de las horas de trabajo y las vacaciones perI6dicas". 

2. Derecho a la sindicalizaci6n 

2.1 "Derecho de toda persona a fundar sindlcatos y a aflilarse al de su 
elecci6n". 

• PIDESC: Pacto Internacional de Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales 
-DSI: Doctrina Social de la Iglesia 
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I OERECHO PIOESC 
I 

12.2 "Derecho de los slndicatos a formar federaclones 0 confederaciones Articulo 8.1, b 
i naclonales y el de estas a fundar organizaclones slndicales 
I 

intemacionales 0 a afiliarse a las mismas". 

2.3 "EI derecho de los slndlcatos a funclonar sin obsticulos y sin otras Articulo 8, 1, c 
limitaciones que las que prescriba la ley y las que sean necesarias en 
una sociedad democratica en interes de la seguridad naclonal 0 del 
orden publico a para la protecci6n de los derechos y IIbertades ajenos" 

2.4 "Derecho de huelga, ejercido de conformidad con las leyes de Articulo 8, 1, d 
cada pais". 

3. Derecho de proteccion y asistencia al 
matrimonio y a los hijos 

3.1 "Se debe conceder a la familia, que es el elemento natural y funda- Articulo 10.1 
mental de la sociedad, la mas amplia protecci6n y aslstencla poslbles, 
especial mente para su constitucl6n y mlentras sea responsable del 
cui dado y la educaci6n de los hijos a su cargo. EI matrimonio debe 
contraerse can ellibre consentimiento de los futuros c6nyuges". 

3.2 "Se debe conceder especial proteccl6n a las madres durante un Articulo 10.2 
periodo de tiempo razonable antes y despu6s del parto". 

3.3 "Debe protegerse a los nlnos y adolescentes contra la explotacl6n Articulo 10.3 
econ6mica y social. Su empleo en trabajos noclvos para su moral y 
salud, a en los cuales peligre su vida 0 se carra el riesgo de perjudicar 
su desarrollo normal, sera sancionado por la ley. Los Estados deben es-
tablecer tambien IImites de edad por debajo de los cuales quede prohl-
bido y sancionado por la ley el empleo a sueldo de mana de obra 
infantil". 
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CUADRO DE COTEJO 

DERECHO PIDESC 

4. Derecho de las personas a un nivel de vida 
adecuado para si y para su familia 

4.1 "Derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para 51 y su Articulo 11 .1 
familia, incluso alimentacl6n, vestido y vivienda adecuados, y a una 
mejora continua de las condiciones de existencla". Para lograr asto, los 
Estados tomaran "medidas adecuadas" y aprovecharan "Ia cooperaci6n 
internacional fundada en el Iibre consentimiento" 

4.2 "Derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el Articulo 11 .2 
hambre". Para ello, los Estados y la cooparacion internacional deben aunar 
esfuerzos que aseguren "mejorar los metodos de producci6n, eonserva-
ci6n y distribucl6n de alimentos". 

5. Derecho a la educaci6n 

5.1 "Derecho de toda persona a la educacl6n", la cual"debe orientarse Articulo 13.1 
hacia el pleno desarrollo de la personalldad humana y del sentido de su 
dignidad y debe fortaleeer el respeto por los derechos humanos y las 
libertades fundamentales". Ademas, "Ia educaci6n debe capacltar a todas 
las personas para partieipar efectivamente en una sociedad IIbre, favo-
recer la comprensi6n, la tolerancia y la amistad entre todas las naeiones 
y entre todos los grupos raciales, etnlcos 0 rellgiosos" 

5.2 Para hacer efectivo este derecho,"la ensei'lanza primaria debe ser obll- Articulo 13.2.a,b,c y e 
gatoria y asequible a todos gratuitamente"; la secundaria, "generallzada y 
accesible a todos", procurando "Ia Implantacl6n progresiva de la ensei'lan-
za gratuita"; la superior, "acceslble a todos", procurando la implantaci6n 
progresiva de la ensei'lanza gratuita". Se contempla la adopci6n de "un sis-
tema de be cas" que fortalazca al "sistema escolar en todos los ciclos de la 
ensenanza" 

OSI 

G.S.,26 
P.P., 5 
P.P.,48 
P.P., 4 
P.P.,5 
P.P.,6 

P.P., 45 
P.P.,46 
P.P.,48 
P.P. , 54 

P.P.,35 
G.E., 1 
P.T., 13 

G.S.,60 

, 

0'\ 
Vl 
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OERECHO PIDESC 

5.3 Derecho de "lIbertad de los padres y, en su caso, de los tutores lega- Articulo 13.3 
les, de escoger para sus hijos 0 pupil os escuelas distintas de las creadas 
por las autoridades publicas" y derecho de los padres de exigir "que sus 
hijos 0 pupilos reclban la educaci6n religiosa 0 moral que este de 
acuerdo con sus propias convicciones" 

6.1 Derecho a participar en la vida cultural y a 
gozar de los beneficios del progreso cientifico 

6.1 "Derecho a particlpar en la vida cultural" y a "gozar de los beneficlos Articulo 15.1, a y b 
del progreso cientlfico y de sus aplicaciones" 

6.2 Para lIevar a cabo este derecho, Estados Partes adoptaran "medidas nece- Articulo 15.2 y 3 
sarias para la conservacl6n, el desarrollo y la difusi6n de la ciencia y de 
la cultura" y se comprometeran a "respetar la indispensable libertad para 
la investigaci6n cientifica y para la ctividad creadora" 

~-

OSI 

G.E. , 6 

G.S., 53 
G.S.,9 

U.C., 30 Y 43 
G.S., 59 
G.E.,10 

(j) 
(j) 
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ABREVIA TURAS DEL CUADRO DE COTEJO 

CA. Enciclica "Centesimus ann us" Juan Pablo II 

CE.G. Conferencia Episcopal de Guatemala. Carta Pastoral 
del Episcopado Guatemalteco (8 de abril de 1981) 

CELAM Consejo Episcopal Latinoamericano. Segunda 
Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, 
Medellin. 

CP.c. Carta Pastoral Colectiva de los Obispos de Guatemala 
"Para construir la paz" (10 dejunio de 1984) 

G.E. Dreclaracion "Gravissimum educationis" Concilio Vaticano II 

G.S. Constitucion "Gaudium et spes" Concilio Vaticano II 

L.E. Encic1ica "Laborem exercens" Juan Pablo II 

M.M. Enciclica "Mater et magistra" JuanXXIll 

O.A. Carta Apostolica "Octogesima adveniens" Pablo VI 

P.T. Enciclica "Pacem in terris" Juan XXIII 

P.P. Enciclica "Populorum progressio" Juan Pablo II 

Q.A. Enciclica "Quadragesimo anno" PioXI 

R.N. Enciclica "Rerum novarum" Leon XIII 

UC Constitucion Apostolica sobre las Universidades 
Catolicas Juan Pablo II 



68 

CONCLUSIONES 

Es dificil hacer una definicion que incluya la esencia de los "derechos 

humanos". Esta dificultad proviene, en gran parte, de la ambigiiedad que 

reviste la pregunta: (,que son los derechos humanos? Con ella, se puede 

estar interrogando sobre el significado de cada una de dichas palabras, de 

sus caracteres, de su fundamento, etc., 10 cual estaria implicando cuestiones 

fiIosoficas, morales, juridicas 0 politicas. Por eIIo, eneste trabajo se aporta 

la siguiente definicion: "los derechos que corresponden a la persona 

humana para salvaguardar las exigencias de su dignidad, fibertad, 

igualdad Y sociabilidad, y que deben ser reconocidos y garanti=ados 

posit iva y practicamente por los ordenamientos juridicos, politicos y 

sociales a nivel nacional e internacional". 

EI planteamiento de la cuestion sobre el fundarnento de los Derechos 

Humanos solo es posible desde una postura iusnaturalista, pues los 

realistas consideran este problema como algo superfluo, y los positivistas 10 

consideran como inutil 0 irresoluble. 

La doctrina sobre los derechos humanos, en general, y el Pacto 

Intemacional de Derechos Economicos, Sociales y Culturales tienen un 

fundamento iusnaturalista, tal como se deduce de los "Considerandos" con 

los que se abren los diferentes instrumentos de proteccion de los mismos. 

Personal mente, entiendo por Doctrina Social de la Iglesia un "con junto de 

verdades, normas y valores, que brotan del derecho natural y de la 

revelacion divina, para iluminar y aplicar a los problemas sociales de cada 

epoca, con el fin de ayudar a cada pueblo a construir una sociedad mas 

humana, conjorme a los planes que Dius tiene para el mundo ". 
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Por Pacto Internacional de Derechos Economicos, Sociales y Culturales se 

entiende: "un Iratado inlernacional celebrado por escrito entre Estados y 

regido por el Derecho internacional con el que se persigue el objetivo de 

que los ESlados Partes recono=can y garanlicen ciertos derechos 

economicos, sociales y culturales" 

La Doctrina Social de la Iglesia se fundamenta en las ensefianzas divinas 

que iluminan, c1arifican y amplian la Ley Natural impresa por el Creador 

en la naturaleza humana. 

Puesto que la Doctrina Social de la Iglesia y el Pacto Intemacional de 

Derechos Economicos, Sociales y Culturales proceden de una misma 

fuente, directa 0 indirectamente, los principios de las mismas no pueden 

contradecirse, sino que existe una correspondencia sustancial entre las 

mismas, como que do demostrado en el Capitulo VI al desarrollar las 

concordancias entre los derechos analizados del Pacto Intemacional de 

Derechos Economicos, Sociales y Culturales y las ensefianzas de la 

Doctrina Social de la Iglesia sobre esos mismos derechos. (Ver Cuadro de 

Cotejo). 
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RECOMENDACIONES 

Ante la concordancia existente entre los principios de la Doctrina Social de la 

Jglesia sobre Derechos Humanos y 10 establecido en el Pacto Intemacional de Derechos 

Economicos, Sociales y Culturales, parece oportuno hacer, entre otras, las siguientes 

recomendaciones: 

Que las Universidades, centros educativos e instituciones de inspiracion 

cristiana, que estudian e investigan la Doctrina Social de la Iglesia y los 

derechos humanos, aprovechen la concordancia de ambos para fortalecer, 

mediante adecuaciones curriculares, sus ensefianzas y lograr un 

compromiso personal vivencial de loseducandos en los distintos campos en 

que realicen sus actividades. 

Que las instituciones 0 entidades gubemamentales y no gubemamentales, 

nacionales e intemacionales, que laboran en el campo de los derechos 

humanos, aprovechen la correspondencia existente entre ambas Doctrinas, 

para fortalecer la concientizacion necesaria en este campo en paises don de 

la mayoria de personas se autodenominan cristianas. 

Que la concordancia existente entre la Doctrina Social de la Iglesia y el 

Pacto lntemacional de Derechos Economicos, Sociales y Culturales 

investigada en este trabajo sirva para que ]a Universidad Rafael Landivar 

promueva y aliente acciones de investigacion, iluminadas por los val ores 

cristianos y en el espiritu de la tradicion educativa jesuitica. 
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