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INTRODUCCION 

En el Informe del Comit~ Central del Partido Comunista da 

Cub~ al Primer Congreso se plantea: "La hi.stori.a transcurre

en funci6n de leyes objetivas, pero los hombres hacen la h~~ 
toria, es decir, la adelantan o retrasan considerablemente -

en la ~edida en que actLan o no en función de esas leyes."1-
Tal afirmación subraya el papel del factor subjetivo en el -

desarrollo social. Realmente, el procesa hist6rico-natural,-
. con toda la objetividad de las leyes que lo det erminan, ~:e-

presenta el producto de la actividad de los hom~res. Y los -
hombres no gueden realizar las leyes de la historia si no es 

en correspondencia con sus necesidades e interesas. Este pf~ 
ceso necesariaments adQuiere la forma subjetiva-ideal de in
clinaciones, fines, deseos, los cuales son resultado y expr~ 

sión de la ralaci6n valorativa del hombre con la realidad. -
Por eso el estudio del papel que daseapeAa el factor subje~ 
vo en el desarrollo de la sociedad exige el an,lisis de la -

valoración co~o importante componente de la c~nciencia y co~ 
dici6n necesaria de la relaci6n activa del hombre con el mu~ 

do que le rodea. Este hecho adquiere singular importanci, en 

las condiciones. actuales, per1odo de rfspido crecimien.to del
papel de! f.actor s~jetivo en la sociedad socialista en co-
rxespondencia con la participación r;ada v.ez. m~s act.iva da -
las masas populares en la dirección de todas las esferas de

la vida social y en la realización de las principales tareas 
que la sociedad anta s1 plantea. 

De ah1 que el estudio de las xegularidade~ del reflejo v~ 
lora·tivo constituya una necesidad de la propia pr,ctica de -

1.-lnforme del Comit~ Central del PCC al Pri~er Congreso. La 
Ha~na. 1975, pag.3S. 
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la construcci6n de la sociedad aoci-aliat.a y co..:.cda.ta.. En -
reiteradas ocasiones el compaftero fidel he hecbo 'nfasia en
el hecho de que le construcci6n d• la nueva sociedad no pue
de ser sblo asunto de ciegas mecaniSIIOs econ6mlcos que, por

s1 mismos y de manera casi auto-'tica; den como resultado la 
creaci6n de la base tLcnico-material del socialismo. el s~
~miento de nuevas y m~s elevadas relaciones sociales y la 

formaci 6n del hombre nuevo. Una de las grandes diferencias -

entre la sociedad socialista y todas las sociedades que le -
precedieron consiste precisamente en que mientras que en el.
desarroll9 · dé .estas tltimas las leyes de la historia se imp~ 
n1an casi siempre de manera cieQa y espontánea sin que los -
hom_bres mismos se percataran de las causas y consecuencias -

C..l timas de sus propios actos, lJl nueva sociedad socialista se 
erige y desarrolla como resultado de la conscientización por 

el hombre de la necesidad -hist6rica y de su actuaci6n acorde 
a esta necesidad hecha conciencia-. Y ello no ~ignifica que -

en el socialismo dejen de actuar las leyes obje~vas del de

sarrollo social. Todo lo contrario. Se trata de que aqu1 la
acción de estas leyes encuentran el m~s f~rtil terreno sub-
je~ivo para su despliegue acelerado. Son leyes que se impo-

nen no en contra (o a espaldas) de la voluntad y los intere
ses de los hombres lcomo ocl.trria en las sociedades anterio-

res), sino a trav~s de su coincidencia ccn la voluntad y los 
interes es de la gran mayor1a de la població n. Pero ~ste te-
rreno subjetivo del que hablamos no se hace f trtil par si -
sólo. Hay que abonarlo, hay que prepararlo. Hay que hacer -
que e l hombre conozca esa_ necesidad hist6rica y sea conscie!!. 

te de sus propias intereses. as1 como de la co~nc¡dencia de

éstos con aQuella. Hay, en resumen, que hacer que el hombre
sea capaz de valorar la realidad que le rodea desde ef pris

ma de los intereses de la sociedad y el Estado social~sta, -
inte<eses que son, en esencia, los suyos propias; a valorar~ 
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y a actuar en concordancia con esa valoraci6n. Por ello, co

ma expresara fidel, "la construcci6n del socialismo y del-
comunismo es, esencialmente, una tarea pol1tic~ y una tarea

revolucionaria, tiene Que ser fundamentalmente fruto del de

sa~rollo de la conciencia y de la educaci6n del hombre para

el socialismo y para el comunismo". 1 

Por supuesto que la educaci6n del hombre nuevo es una ta

rea extremadamente compleja. El hombre nuevo a que aspiramos 

no puede ser un aut6mata que cumple estrictamente un progra

ma que se le impone desde fueri. Debe ser un hombre capaz de 

pensar por s1 s6lo, con una conciencia valorativa altamente

desarrollada, portador de un nuevo sistema de valores que le 

permita convertirse en participe activo en la construcci6n 

del destino propio y del de los dem~s. "La mera idea de un 

proyecto comunista, la mera idea de la sociedad comunista, 

tal corno la definieron Marx, Engels y Lenin, entra~a ••• la -

necesidad de la creaci6n y establecimiento de nuevos valores 
en el hombre. •• 112 Y tanto la creaci6n de estos nuevos valo-.. 

res como la educaci6n de la conciencia valorativa de las ma

sas requieren de la comprensi6n te6rica profunda de la esen

cia de los procesos valorativos. 

Esto es en lo que se refiere a la importancia práctico-p~ 

11tica del análisis de las particularidades del reflejo va-

lorativo de la realidad. Pero no s6lo en esto radica la sig
nificaci6n de tal tipo de investigaci6n. Es imprescindible -

tener en cuenta, además, sus aspectos ideol6gico, rnetodo16-

gico y te6rico-general, que tambi~n hacen necesario el estu-

1.-Castro, Fidel. Discurso en la Clausure de la Sesi6n Dife

rida del Tercer Congreso del PCC. "Granma" • 5-12-86,. Suple-
mento, pag.4. 

2.-Castro, Fidel. Discurso en el. 53 Pleno del Consejo Nacio
nal. de la CTC. "Granma", 17.-1-87, pag.2 
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dio de estos procesos. 

La comp~ensi6n de la naturale~a de los p~cesos valorati
vos es centro de la confrontaci6n ideol6gica entre la filo-
sof1a marxista-leninista y lea diversas tendencias y escue-

las de la filosof1a burguesa contempor~nea. Se trata no sim
plemente del choque de dos sistemas fe6ricos. diferen~es como 

resultado l6gico de la sana b!lsqueda de la verdad., sino, an
te todo, Qe1 enfrentamiento de dos sistemas de valores y dos 

ideolog1as basados en intereses sociales diametralmen~ ---
opues.tos. Mientras que la filos.of1a marxista-leninista busca 

la fundamentaci6n objetiva de los procesos valorativos e in
daga en el nexo regular de ~stos con las leyes del desarro-

llo social~ la filosof1a burguesa pretende establece~ una -
barrera infranqueable entre la ciencia y los procesos valo-
rativos. Mientras que la primera intenta encontrar la expli
caci6n cientifica y racional de los v~lores y de su raflejo
en la conciencia de los hombres, la segunda, como expresi6n
te6rica de ia crisis general del capitalismo, pretende de -
alguna forma evitar el descr~dito total del ya ficticio sis

tema ~e valores de la burgues1a apelando, para ello, al sub
jetivismo, el irracionalis1110 y el clericalismo abst~·acto. 

La evidente contradicci6n existente entre los deseos de -
la burgues1a y la pr~ctica cotidiana de una sociedad burgue

sa en crisis. y en declive general provoca la intenci6n de -

ex.traer a los valores y a los juicios valorativos del ~mbito 
del conocimiento cient1fico, evitando con ello el reconoci-
~iento de la crisis en que es~n envueltos loa "valores" de

esta sociedad. De ah1 la negaci6n muy generalizada en la fi

losof1a burguesa contemporánea de la posibilidad de la exis
tencia de valoraciones verdaderas, con lo cual se ponen en -
un mismo plano los valoraciones emitidas desde las posicio-
nes de las clases revolucionarias, en especial, de la claae
obrera, y las valoraciones m~s conservadoras y reaccionarias 
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sobre la ~ida social. Ni unas ni otras pueden ser veroaderas 

y cient1ficamente fundamentadas. seg~n la opini6n extendida

entré los fil6sofos burgueses. Es por ello que, desde el pu~ 

to de vista ideol6gico, el estudio de la valoraci6n y de la

posibilidad de su determinaci6n en calidad de reflejo ver1-

dico de la realidad representa una tarea de primer orden pa

ra la filosof1a del marxismo-leninismo. Es conocido el hecho 

de que toda id~olog1a posee un importante componente valora

ti~o. la negación de la existencia de valoraciones verdade-

ras significa la negaci6n de la veracidad y la cientificidao 

de la ideolog1a en general y de la ideolog1a del proletaria

do en particular. En contraposici6n a toda teor1a de la de-

sideologizaci6n que parta de la negaci6n de la veracidad de

la valoraci6n, la filosof1a marxista-leninista demuestra la

necesidad de la existencia y el carácter cient1fico tie la -

ideolog1a de la clase obre.ra, lo cual exige la elaboración -

dA la teor1a de la ~aloraci~n y, en particular, el problema

de su veracidad. 

La investigación filos6fica del problema del reflejo va-

lorativo de la realidad y su papel en la actividad cognosci

tiva y práctica ocupa también un lugar importante en el for

talecimiento de la función metodol6gica de la filosof1a mar

xista-leninista con relación a las ciencias particulares y,

e~ especial, con relaci6n a aquellas ciencias que directame~ 

te tienen que abordar dentro de su objeto de estudio los prE_ 

cesas valorativos, tanto en el plano objetivo, como en el de 

su reflejo en la conciencia del hombre. Entre estas ciencias 

tenemos a la psicolog1a~ que a travtls de conceptos tales co

mo "significado'' y "sentido personal" y a través del estudio 

de loS procesos afectivo-emocionales, aborda las ~egularida

dea del reflejo valorativo en la conciencia iQdividual del -

horubré; a la t!tica y a la est~tica. que pres.tan g~:.an at.en-

ci6n a los valores y valoJ:aciones ao~:ales y a~t1stico~ ~:es-

9 



pec~vamente; a la 16gica formal, que mantiene co~ una da 
sus direcciones de investigaci6n en los ~lti~a tieMPOS ~~ 

an~lisis de los juicios valorativos .Y su COGIP81:4ci6n con lo.a. 
juicios descriptivos; a la pedagog1a, que sé in.tereaa por le 
influencia de los fecto~s valorativos en el procesa de ---
eprendisaje y de educaci6n en general, as1. eoliO po_r la forlll!. 
ci6n de valores morales_ est~ticos y pol1ticoa en los educeE 
dos; a la sociolog1a y .e la teor1a del coaaunis110 cient1fico 10 

que estudian el proceso de formaci6n y desarrollo de los nu~ 
vos valores de la sociedad socialista, su jerarqu1a y su v1E 
culo con el avance de la $0Ciedad hacia el comunismo'. Al mi! 
mo tiempo la teor1a filos6fica sobre los valores y la valo-

raci6n en gran medida se basa en los resultados alcanzados -
por ~atas y otras ciencias, sin que exista una contraposi--
ci6n ni una delimitaci6n r1gida {al menos, al nivei actual -
de las investigaciones) entre el an~lisis filos6fico y no -
filos6fico de la problem,tica valorativa o axiol6gica. 

Tambi~n en el plano te6rico-general la investigaci6n de -
los procesos valora ti vos representa gran int.ert!s pa-ra la fi
losof1a marxista. Son varios los probl emas de orden t.e6rico
vinculados a tal investigaci6n. Entre ellos pueden enumerar
se los siguientes: lugar de la valoraci6n como fen6meno sub
jetivo en le estructura de la conciencie hu~ana. relaci6n de 
le veloraci6n con el conoci•iento. el problema del objeto -
del reflejo valorativo, papel de la teor1a de la valoraci~n
en el sistema general de la filosof1a marxista-leninista, -
naturaleza valorativa de la propia filosof1a y otros. Se en
tiende que adem~s de la importancia te6rico-general de estos 
problemas, ellos poseen. indirectamente, significaci6n ~eto
dol6gica, ideol6gica y prlctica. 

Todo lo expresado fundamenta la actualidad de la proble-

m~tica valorativa en la filosof1a marxista-leninista aunque, 
como es conocido, dicha problemfttice no es totalmente nueva. 
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Los problemas axiol6gicos. incluido el de la valoraci6n,
interesan a los fil6sofos des~e los tiempos antiguos. A pe-
sar de que el propio tflrmino "axiolog1a11' (del griego axia-v~ 
lor y legos - estudio, tratado) comenah a utilizarse s6lo a
comienzos del siglo XX, ya desde los tiempos de Sócrates, e~ 
tos probLemas (en particular, el significados de tales con-
ceptos como 11 la belleza''• 11 el bien", 11 el mal", etc) son ob-
jeto de anfllisis de la as1 llamada "filosof1a pr~ctica". Sin 
embargo, s6lo en la segunda mitad del siglo XIX el estudio -
de los valores pas6 a ocupar un lugar propio e indep-endiente 
en la filosof1a burguesa, convirti~ndose en una de sus par-
";es integrantes. 

El desarrollo de la axioloq1a burguesa contemporánea co-
nienza en el seno del neokantismo (Escuela de Friburgo o de-
3aden). el cual declara el concepto de valor como el objeto
fundamental de la filosofia (Windelband. Risker~). Pero la
tendencia a ebsolutizer es~e concepto es propia tambi~n de -
o~ras corrientes filos6ficas. Oe ellas la más propagada es -
la llamada corriente fenomenologista. vinculada principalme~ 
te a los nomb~es de ~ax Scheler y Nicolai Hartmann. Estas -
constituyen las doctrinas idealistas objetivas fundamentales 
en axiolog1a. Contra el apriorismo y el normativismo de la -
axiolog1a idealista objetiva intervienen las escuelas idea-
listas subjetivas del positivismo y el existencialismo. 

Los extremos repre&entados por lea axiolog1as idealista -
objetiva e idealista subjetiva los intenta supeEar la doctr! 
na naturalista. la cual pretende ocupar oDa posición inte~
media entre estas dos tendencias. El n~turalismo y el emP~-
riaao axiol6gico es defendido funda~entalmente por los P.rag
matistas, y en parti-cular. por la cone&P.ción praQIIltLüco~ns
trumental de los walores, eQ la cual se combina la. concep--
ci6n bioloQicista da los prol:aleaas. axiol6~co.s con un. evide~ 
\e subjet.ivisac .• La axiolo~a naturalista ac.i;!,a en alianza_ -



con las doctrinas freudianas acerca de las necesidade' como

instintos (el libido, la voluntad de poder, ate} y de ah1 el 

papel reaccionario que: ella, en lo fundamental, jueqa. 

Al referirse fundamentalmente a la vida social. la axiol~ 

g1a burguesa surge y se desarrolla en contraposici6n a la -

concepci6n materialista de la historia, es decit a la co•--

prensi6n del desarrollo social como proceso sujeto a las le

yes objetivas. De aqui el car~cter irracional y anticienti-

fico que en su conjunto es inherente a las doctrinas axiol6-

gicas burguesas. Por esta raz6n. a pesar de la presencia de

algunos elementos positivos aislados (como es el planteamie~ 

to mismo de diversos problemas), le discusi6n continuada ha~ 

ta nuestros dtas del asunto de los valores y la valoraci6n -

en la filosof1a burguesa no s6lo no ha conducido a la cam--

prensi6n cientifica del problema, sino que mLs bien ha cons

t itu1do un obs~culo en la consecuci6n de este objeti~. 

Durante largo tiempo (aproximadamente hasta mediados de 

los a~o s 50 del s.xx) de la axiolog1a se ocupaban fundamen-

talmente los representantes de la filosof1a burguesa. Esto -

no qui ere decir, por supuesto, que l a filosof1a marxista --

fuese totalmeAte i ndiferent e a e stos ptoblemos. Ella los a~ 

tudiaba, a unqu e no de forma independien te, sino en 1ntima -

relaci6n co n ott·os m~s importantes para er;o s tiempos. As1 t!_ 

nemas que los cl~sicos del marxismo-leninismo, por ejemplo,

no se detuvieron especialmente en el examen de los valores -

y la valoración, sin e~bargo ellos crearon el fundamento me

todol6gico para la solución ci ent1fica de estos pro'.llemas. 

En este sentido tienen una importancia rnetodo l6gica enorme -

pa ra la t eor1a cient1fica de la va loraci6n la elaboraci6n -

por ellos de tales aspectos, como el estudio del papel del -

factor subjetivo en la vida social, q ue cons~tuye la base -

para la comprensi6n del significado de la valoraci6n en la -

actividad cognoscitiva y práctica de los hombres; el an~li--
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sis cr1 tico de todo el sistema de "valores" de la sociedad -

capitalista, que sirve de fundamento para el reconocimiento -

de los verdaderos valores de la humanidad; el pos tulado leni

nista acerca de la posibilidad de diferentes. valoraciones de

determinado fen6meno en dependencia de la pertenencia de cla

se del sujeto valorante¡ la doctrina . leninista acerca de la

coincid~ncia de las valoraciones subjetivas de clase del pro

letariado con la necesidad objetiva del desarrollo so·cial; Y

otros importantes postulados y se~alamientos de los fundado-

res del marxismo-leninismo, sin hablar ya de la tear1.a mar-

xista del capital, que constituye al mismo tiempo la teor1a -

cient1fica de los valores económicos y la base metodol6gica -

para la elaboraci6n por ·los fil6sofos. marxis~s de la teor1.a-

. general de los valores. 

En la actualidad el problema axiolÓgico se trabaja activa

mente por los fil6sofos de la URSS y otros P.a1ses socialis-

tas. Como resultado se desarrolla exitosamente la concepci6n
cient1fica, basada en el marxismo-leninismo, de los valores y 

la valoraci6n, la cual ha dado respuesta cientif i camente fun

damentada a toda una serie de problemas claves de la axiolo-

g1.a. Sin embargo, muchos aspectos siguen siendo objeto de -

discusión y necesitan ulterior elaboraci6n. Entre ellos se -

pueden se~alar los siguientes: el problema de la correlación

entre las valoraciones y los valores, el mecanismo de reflejo 

de estos ~ltimos en la imagen valorativa, la correlación de -

lo objetivo y lo subjetivo en los valores y en las valoracio

nes, el problema de la jerarqu1.a de los valores, la correla-

ci6n entre los conceptos de valor y s~gnificacihn, el lugar -

de la valoracibn en la estructura de la conci~cia, su rela-

ci6n 'COn el conociaiento y con los p.rocesos afecti~o~o -emocio-

nales, e~ desarrollo hist6rico de la ac~vidad valorativa, el 

probleaa de la v.eracidad de la v'aloraci6n y ~auchos otros. 

La ~rasante inves.t.iqaci6n tiene eoliO objetivo el esclara-



cilú.ento de la naturaleza del reflejo valora~iuo, su nexo o,:: 
~nico con la prLctica, el conociaiento y otros procesos su2 
jetiuos de la conc~encia humana, as1 como la po~bilidad de
su determinaci6n en calidad de reflejo velidico de la reali
dad. Con esto pretendemos aproximarnos a la soluci6n de al-
qunos de los problemas poltlmicos de la ax.i.Glo~ marxista-
liminista. 

El concepto fundamental del trabajo es, por supuesto, el
concepto de valoraci6n. De ·antemano sef\alaremos que por v.a
loraci6n nosotros comprendemos el reflejo subjetivo, en la -·· 
conciencia del hombre de la significaci6n que para ~1 poseen 

los obdetos y fen6menos de la realidad. En el curso de la i~ 
vestiqaci6n esta definici6n primaria e · incompleta del conce~ 
te de valoraci6n se irL precisando y concretando en la medi~ 
da en que se ponen de manifiesto nuevas. propiedades; aspec-
tos y nexos del proceso valoraUvo. 

Desear1alllos tambitln apuntar qúe a pesar de qug en el con
tanido del trabajo se utilizan muy frecuentemente tales con
ceptos como "proceso valorativo", "a.ct.ividad valorativa", _.. 
"relaci6n valorativa" y otros que pueden dar la impreai6n de 
que la valoraci6n constituye un proceso totalmente indepen-
diente, en realidad esto se hace con el objetivo de realizar 

un estudio depurado de esta f,ceta de la conciencia humana,
es decir , para analizarla en su forma "pura", lo cual es. pr.! 
misa necesaria para el esclarecimiento de su naturaleza y -

para l a determinaci6n de su especific~dad en comparaci6n con 
otros procesos subjetivos de la conciencia. De hecho, en su
funcionamiento real, la valoraci6n en forma 11pura" no existe. 
ella se interpenetra con el conocimiento, con las emociones, 
con la experiencia del sujeto. Por consiguiente, la indepen

dencia del proceso de la valoraci6n posee una qrsn dosis de
relatividad y su estudia depurado es s6lo el resultado de -

una abstracci6n necesaria para la revelaci6n de su esencia.-
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Esta circunstancia debe tenerse en cuenta al acome~er la lec 
tura del presente trabajo. 

La elaboraci6n de esta inve~tigaci6n se fundament6 teóri

ca y metodolÓgicamen~e en las ideas rectoras de los cl~sicos 

del marxismo-leninismo y en los documentos y materiales del
PCC y otros partidos hermanos, especialmen~e, en los discur
sos e intervenciones del Primer Secretario del Partido Comu
nista de Cuba, compal\ero Fidel Castro. Adem~s nos apol(all\OS -
en los trabajos de los cient1.ficos soviéticos: Alekseev P. V., 

Andreev A.L., Belik A.P., Berezhnoi A.M., Bogoliubova E.V.,
Chaguin B.A., Demianchuk N.P., Diomin M.v •. , Drobnitskii o.c., 
Dubrovskii D.I., Frolov l.T., Granin I.D., Grechanii v.v.,
lvanova V.F., Ivin A.A., Japsirokov A.I., Kagan M.S., Ketju~ 
dov R.G., Kirilienko u.G., Korobeinikov V., Korotkii A.Z., -

Korchunov A.M., Kudel1D E.G., Kukushkina E. l., Leontiev A •. N., 
Liubutin K.N., Manchur E.A., Mantatov v.v., Novosov v.F., -
Oizerman T.I., Prozerskii v.v., Rubinstein S.L., Rudelson E. 

A.,. Scherdakov V.N •. , Stolobi.ch L.N., Subbotin I.K., Suvorov
~.~., Tugarinov V.P., Vasilienko V.A. y otros, y tambi~n en

las obras de Brozhik~thecoslovaquia), Popov s. lBulgaria),

Pulikovskii (P-olonia), Rodrigue~ Ugidos z. lCuba). 
Es necesario sef\alar que el trabajo· se desarrolla en o ·.:~

siones en pol'emica con algunos de estos autores. Esto es de

bido a que la axi.ologta marxista-leninista constituye aun -
una teor1a en formación y la discusi6n cient.1fica representa 

una de las vtas para su desarrollo, Sin embargo aun en el e~ 
so de estos autores con los cuales polemizamos., hay que de-
cir que sus obras han sido de gran ayuda y han constituido -

un importante estimulo para las reflexiones aqui presenta--
das. Adem~s. la existencia de opiniones divergentes en lo r~ 
lacionado a determinados puntos o aspectos no significa ne-

cesariamente la ausencia de coincidencias en la comprensión

de otros, por lo que no ha de extraf\ar el hecho de que un --
' 
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mismo autor sea en ocasiones citado para apoyar alguna idea

por nosotros presentada y en otras sea tra1d& a cola~6n con 

el objetivo de realizar un an,lisis critico de deteraina~as
consideraciones suyas. Se ~rata del debate cient1fico dentro 
dPl propio seno de la filosof1a marxista Y• por lo tanto, ~ 
les hechos son perfectamente factibles. 

La estructura del trabajo es~ determinada por los obje~ 

wos que n~s proponemos alcanzar con el mismo. Consta de la -

introducci6n, cinco capitules y las conclusiones. Los dos-
primeros capitulas "El objeto del reflejo valoraUvo" y "La

va-loracifln como proceso sub.jetivo de la conciencia humana" -

est~n dedicados al an~lisls de la valoraci6n en su calidad -
de reflejo subjetiuo de la realidad obje~iva, es decir, tie

nen la intencifln de revelar las particularidades de este ~
po de reflejo, tanto desde el ~ngulo de su contenido obje~ 

vo, como en el sentido de su condicionamiento subjeti·vo por
parte de otros procesos de la conciencia humana. Si en es-.-

tos dos primeros capitulas la valoraéi6n se estudia en un -
plano m~s est~tico, en los capitules III y IV ella se anali

za en la din~mica de su interrelaci6n e interacci6n con el -
conocimiento y la prftctica. De ah1 que hallamos titulado es
tos capitules "Interrelaci6n entre la valoraci6n y el conoc~ 

miento en el reflejo de la realidad objetiva" y "Lé' valora-
ci6n y la actividad pr,ctica"• respectivamente. No ha sido -
arbitraria la inclusi6n en calidad de tltimo capitulo del -
p~esente trabajo 11 El problema de la veracidad de la valora-
ci6n". Se trata de que en el análisis de es.ta tem~tica se -

efectúa, en determinado sentido, el resumen y conclusi6n de
todo el proceso de investigaci6n, ya que la propia !'i0luci6n
que aqu1 se brinda al probl e~a es posible s6lo con la consi
d~raci6n de los resultados preliminares de! trabajo. En las
"Conclusiones11 se ofrecen en forma de tesis las ideas m!ts -
importantes contenidas es estas páginas. Es éste el cue~po -
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te6rico del presente libro. No obstante hemos querido, ade-

más, .nclulr e n forma de ap~ndice un articulo escrito en co

laboraci6n con la Lic. Am~rica 1'1. P~rez Sánchez: "El proble

ma de la existencia de los valores en la concepci6n axiol6-

gice de Eduardo Garc1a Maynez.". Garc1a Maynez. es un filósofo 

mexicano con(emporf:¡neo que se ha dedicado, entre otras co

sas, a los problemas axiolÓgicos. Nuestro deseo de incluir -

este trabajo en el presente libro se debe a dos razones fun

damentales. En primer lugar, porque el mismo se~ala un cier

to giro en la direccl.Ón de nues.tras investigaciones hacia el 

análisis critico de la a&iologia burguesa latinoamericana, -

trabajo que hemos emprendido en colaboración con un grupo de 

investigAdores del ISAICC y del ISP de Matanzas, y, en se--

gundo lugar, porque en este articulo se utilizan en función

de la critica las ideas teóricas esbo~adas en la parte fun-

damental del libro y Se desarrollan otras, como es la idea -

de la relación entre bienes y valores. Es por esta raz.6n que 

er, dicho articulo (escrito paro su publicaci6n de manera in

dependi ~nte en la revi~ta "Islas" de la Universidad Central

de Villa Clara) se presentan alg~nas tesis ya contenidas en

el grueso del libro, aunque, en e~te caso, en el contexto -

del análisis crttico del sistema axiol6gico del fil6sofo me

xi.cano. 

No quere1110s concluir estas palatnas in.troductorias sin 

expresar nuestro profundQ agradecimi ento a quien ha sido --

g~ta y consejero en la realización de todo este trabajo in-

ves~gativo, a quien nos instó con su sabia experiencia a -

elegir este camino y a quien nos llev6 de la mano en nues-

tros primeros pasos por el sendero de la cie~cia, a Elena -~ 

Iosifovna Kukushkina, Doctora en Ciencias Filos6ficas y pro-

fesora de la Cátedra de Materialismo Dial~ctico de la Uni--

versidad Estatal de Mosc{¡ "I'I • . V • .Lomonosov". 
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CAPITULO I. EL OBJETO DEL REFLEJO VALORATIVO 

Para la cemp~ensi'n certera del preces. valeratiue es nece

saria cemanza'E su anfllisiis par aGIJ.el 'l'at.erial cencrate que --
cenatituye el ebjete da la valeraci,n, es decir, par el ~ra-

ble•a da la fuente de las representacienes, cenceptes y jui-
cics que cam~anen el centenide de la canciancia valerativa. -
De acuerde al principie materialista del refleja, les fen,me
nas del munda ebjetive representan, directa • indirectamente, 

el manantial del que se nutren tados les pr111ces.s s4bjetivtas

de la cenciencie humana. La cenciencia valarativa ne es una -
exapci'n en este sentida. La valaraci,n, en principio, refle
ja la misma realidad ebjetiva que es reflejada en el coneci-

aiente. Aquellas fa~menes Que representan el objeto del co-

naciaú.ente humane pueden actuar al misma tiempe en calidad de 
abjeta del refleja v-alarativa. Sin emba,r~, si el conacimien

te refleja el ser natural y sacial de las ebjetes de la rea-
lidad, el cantenlde de la v-aleraci'n viene dado fundament-al-
•ente par su ser sacial, es deair, par el ser que elles ad-._ 

cwieren en el siste•a de relaciones socia-les. Aclaremes esta.
id&a. 

Les fe"'aenas naturales p•seen sus prepiedades ftsicas y -

qu1micas, las cuales na dependen ni del hmmbre ni de la sa--

ciedad. El cenjunte de estas pnpiedades cana ti tuya el ser -
natural de dichas fen&aenas. qua sa descubre al hambre en el

preces. j a can.cimienta. Pera el nexa entre el abjeta y BL -
sujet. presupone, ceme seAala C.Marx, el p~el active y prác
tica del sujete, su acc~'n diferenciada e b~st5ricamente de-
terainad~ sabre el abjeta, dirig~da a una finalidad. 1 Al ce-

nacer la realidad ebjetiva el hambre, al misma tiempa, crea -

una nueva naturalexa en corresp•ndencia can las leyes ceneci-
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das. En el procesa de trabaja ~1 ~ealiza sus capacidades. -

~s fuerZas esenciales, pera cen este impregna en el produc

te de su trabaja las propiaa relaciones sociales de las hem
bras. Marx afirmaba en este sentide que "en la medida en que 

la realidad abjetal por daquier en la saciedad se cenvierte

para el hambre en la realidad de las fuerzas esenciales hu-

manas, en la realidad human& y. par consiguiente, en la rea

lidad de sus propias fuerzas esenciales , tades las abjetas -

ae canvierten para ~1 en la abjetivaci'n de s1 mismo, en la

afirmaci6n y realizaci'n de su individualidad". 1 

Quiere decir que al asignarle a los fen6menos natura1es -

un lugar especifica en su propio ser, al incluirlos en la -
estructura social, el hombre los obliga a servirle coma es-

pejo en el que se refleja su propia naturaleza. El ser de -

las cosas. objetos y relaciones. colliG resultado de la acti~ 

dad de la saciedad• gradualmente se va hacienda m~s y m~s -
aocial. 

La socializaci'n del ser de los f9n,menos naturales es el 

resultada de su inclusi'n en el sistama de relaciones s&cia

les. Tal inclusi'n puede reolizarse ~lo a trav~s de la pr~c 

tica social y, principalmente. a trav~s del procesa de la -
praduccién material. "S'lo lo pr~ctica sCJcial c¡¡nvierte al -

ser en social; aquello que es dada materialmente, ella por -
medios tambien materiales lo transforma en una nueva reali-

dad aaterial, cuyo sujete c~eador es la sociedad cemG erga-
nisme objetivamenta existente e his~ricamente desarrolla~~ 

Por supueste, el ser so~al de los fen6menos naturales nu 

significa la p~rdida de su ser natural. cmma tampocD implica 

la adquisici¡n pur elles de nuevas propiedades qu1micas a f1 
3icas •. Su 11 humanixaci,n11 consiste en el hecho de que son -

1.-Marx c., Engels F. Obras, T.42, pag.121 (en rusa) 

2.-Brozhik B. L~ tecr1a marxista de la valoraci,n. ~usct, 

1982, pag.24 (en rus,) 



utilizados par el hombre en su actividad pr,ctlca, adquirien

do can esto funci.enes que son importantes pa~ la sociedad. -

De esta forma, los fen,menos de ta naturale~a se incluyen en-

el sistema de relaciones sociales subardin~ndase a. laa. leyes-

que imperan en dicha sistema, y teda el desarrallo ulterier

de su ser secial va a estar determinada por el nesarrallo de

las prapias relaciones sociales. Esta se encuentra en cancer-· 

dancia con la tesis filas6fico-general, seg~n la cual laa --

formas inferiores de movimiento de la materia al incluirse en 

niveles superiores se subardinan a las leyes que ac~an en -

los (¡1 timos. 

De este, claro es~, na se desprende Que el ser social de

los abjetes sea indiferente can relaci6n a su ser natural. l• 

funci6n social de uno u otro objeta o fen6meno en gran medida 

depende de sus propiedades qu1micas, f1sicas, mec~nicas • in

cluso biolt.gicas, si s.e trata de un ser vivo. Es~ propieda

des. al ser descubiertas por el hombre, hacen posinle la uti

li~acihn de las sustancias y fuerzas naturales en el procesa

de producci6n de instrumentos y objetos necesarias para la 

satisfacci6n de las necesidades humanas.. Para convertirse en 

un hacha, el hierra debe peseer determinadas propiedades na
turales. El metal debe Caracteri~arse por su fartale~, ~ 

leabilidad, electroconductibilidad para peder ser empleada, -

por ejemplo, en la construccién de instrument.a da tcabaja. • 

~o se puede gonst.ruir un edificio de cualQuier cosa, para es 

ta sen necesarios ciertos materiales, cuyas propiedades natu

rales son tales que permiten la edquisici6n por ellos de de-

terminadas funciones sociales. 

Sin embargo, el papel determinante én este proc~so de so

cializaci6n de los fen6menos naturales lo desempeAa na laa -

propiedades mec~nicas, f1sicas o qu1micas de los cuerpos, si

no la actividad pr~ctica de los hombres, coma ex~resi6n y P!! 

tadora de las relaciones sociales. Sélo gracias a la pr~ctica 

y en el preces& de p -roducci&n el hi·erro se convierte en ha-
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cha. la madera en mueble y la piel en zapato. S6la come pra

ducto de la actividad px~ctica el ho~bre, al hacerse \1 mis

mo social, haca tambi~n social a las objetos con los cuales
\! interact!la. 

El hecho de que la funci6n sacial de los objetos está de

terminada na por sus propiedades naturales. sine por 1a px~c 

tica social, en la cual ellas est~n inclu1dos, queda dell!CI
trado por los siguientes argumen~s: 

En prime~ lugar, conservando intactas sus prapiedades na

turales, un objetQ puede adquirir determinada f.unci6n secial 

en una etapa relativamente tard1a del desarralla social. Par 

ejemplo, el carb6n de piedra inicialmente na ere utilizado -

por las hombres y par esa, a pesar de sus caracter1sticas 2! 
turales, na desempe~aba ninguna funci'n sacial. Can el deaa

rrallo hist:irico de .la prf!ctica, al carbfm se convierte en -

un elemento necesario de la producci6n, para lo cual ae in-
troduce en el sistema de relaciones sociales, tranafoEm~nde

se en objete del trabaja social, e indirectamente. en abje-

ta de satisfacciin de necesidades humanas. Existan innumera

bles ejemplos de este tipo. 

En segunda lugar, un mismo objete, permanacienda invaria

ble en su sentido natural, puede en el desarralla de la pác 

tica sacial perder o cambiar su significaci~n social. As1 -
tene~s que las instrumentos de piedra, que eran utilizadas

por los hembras primitivos para funciones vitakmente impar-
tantea como la c.aza y la defensa de las peligras naturales,

hece tiempo que perdieran su funci&n social inicial. En la -

actualidad• sin embargo, esos mis-.s instxumentos de piedra
paseen una gEan sigBificaci6n arqueol,gica, && decir, se han 

oonvertidG en elemento de un nuevo tipo de actividad social. 

la ciencia. 

En ~ercer lugar, un misma objeta simult~neamente puede -
desempe~ar diferentes funciones saciales. El diamante puede-
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ser utilizada como instrumente con ayuda del cual el hombre -

trabaja el metal. Pero ese mismo diamante, sin cambiar s~s -

propiedades naturales, puede servir como ado:tno u objeto de .. 

embellecimiento. Claro, es necesarie se~alar que la capacidad 

de realizar diferentes funciones sociales por un mismo objeta 

puede explicarse por el hecho de que cualquier objeto posee -

topct un conjUI'lto de diferentes. propiedades, interviene en di

ferentes nexos y relaciones y en cada caso adqui e re una u ~-

otra significación social. Al actuar sobre el hombre con sus

distintas propiedades el objeto social es capaz de desempe~ar 

diferntes funciones y servir a la satisfacción de diteren~es

necesidades. "El descubrimiento de estos diversos aspectos y, 

por t a nto, de las diferentes modalidades de uso de las cosas, 

constituye un problema del desarrollo histórico 11
•

1 As1 y to-

do, esto no hace otra cosa que afirma r una vez más la idea de 

que l a s prop iedades naturales de l os o b jetos no pu e den unila

t eral mente determinar su ser social. 

En cuarto lugar, las propiedades n a turales de los objetos

en toda una serie de casos no representan una premisa necesa

ria pa r a s u so ciali~ación, ya que casi no influyen en las fun 

cio nes sociales del obj2to. As1 tenemos, por ejempl o , que 

Mar x e n ~ 1 Capital presta atenció n al hecho de q u e, en prin-

cipio, l a función de equivalente univ~rsal puede ser desempe

nada por cualquier objeto materi e l independien temente de s us

propiedades "corporal es", p uesto que cerno simbolo del valor -

pu e de actua r r.ualquier cosa . 

Por ~!timo, en qui nto l u gar, portador de SLr social pueden 

sLr nc sElo los objetos naturales, sino tambi~n aquellos q ue

est~n "t~ta l r,lente desprovi stos de ser n¡:¡tu r al , es decir , que -

existen 3Xclusivamente en l a socieoad y pzra la soci e dad. En

tre tales tipos de fe nÓ mE nos podemos sen~lar l as relaciones -

1.-i·a r x ~ 

1.. . ' t.:n:~el~ • . Cbres , T. 23 , p~~ . 43-44 (en ruso ) 

22 



social,es , los institutos, los conocimientos, p untos de vista, 

etc, los cuales, al mismo tiempo ~ue des ampe~an funciones so

ciales bien determinadas, no representeM procesos naturales _ 

por cuanto no pos Gen propiedades mec~nicas, f1sicas, qu1mi--

cas o biol6gicas. 

Todo esto demuestra que, a pesar de lo importancia de las

propiedades naturales de los objetos y fen6mcnos, es su in--

clusi6n en el sistema de la actividad pr~cti~a humana lo que

determi na su sEr social. 

Al comienzo del presente trabajo dec1e~os que el rasgo dis 

tintivo del reflejo valorativo consiste en el hecho de que en 

colidac de su objeto act~a principalmente el ser social de 

los ien6menos y no su ser natural. Esta constituy6 nuestra 

premisa de partida. Sin embargo, todo no es tan sencillo como 

puede parecer a primera vista. La primera dificultad consiste 

en que el ser social de los fen6menos puede actuar también -

como objeto del conocimiento. Precisamente, el ser social -

constituye el objeto de las ciencias sociales y de todo el -

ciclo de ciencias conocido como "humanidades". ?En qu~ radi

ca, pues, la especificidad del objeto del reflejo valorativo? 

Como hab1amos dicho anteriormente, la adquisici6n por los

objetos de funciones sociales constituye lo primera ccndici6n 

de su socializaci6n, lo cual significa la inclusi6n de ~stas

en el sistema de relaciones sociales. Con esto el hombre im-

preQna en ell•s su pr•pia naturaleza. Por eso la socializa--

ci6n del ser de les objetos es al ruismo tiempo la 11objetiva

ci6n11 del ser de la seciedad. Precisamente, el primer rasgo -

caracter1stico del ser social de lGs objetos lo constituye -

la encarnaci6n en ellos de las relaciones sociales. Pero, pa

ral•lamente a esto, el ser social de los fen6menos naturales

presenta otro rasgo u otro significado: ellos adQuieren une -

connotac~6n social (un carácter social), precisamente, porque 

son significativos para la sociedad y su desarrollG, porque -
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de rorma directa o indirecta afectan. las necesidades socia-

l es. 

Los dos rasgos analizados se e~cuentran indisolublemente

vinculados entre st. se interpenetran en la estructura del -

ser social de los fenómenos y, por lo tanto, existe entre-

ellos una relaci6n de condicionamiento mutuo. Sin poseer una 

determinada significación social los objetos no podrtan ac-

tuar como medio de "cosificación" de la naturaleza humana~ y 

al contrario, los objetos no pueden ser significativos. si -

ellos no encarnan en s1 las relaciones sociales. 

A pesar de la unidad indisoluble que existe entre estos -

dos rasgos del ser social de los objetos, ellos no se pres~ 

tan siempre al mismo tiempo. En algunos casos se revela un -

rasgo, desde otro ángulo, otro rasgo. Como objeto del cono

cimiento s o cial actLa fundamental~ente el primer rasgo del -

s ~r social de . los obj e tos, es decir, las relaciones so~iales 

encarnada s en e llos. ~ or otra parte, el segundo rasgo (la -

sianifica ción s o cial de estos-obj e tos ) se refleja en la con

ci enci a humana , a nte t odo, en forma de valoración. Es preci

s ament~ en l as valoraciones donde se expresa lo qu~ repres~ 

t a n para no s otros estos objetos. Por medio de la valo ·ración

nosotros no de s cribimo s, no constatamos determinado hecho o.;... 

aco ntecimi e nto, sino qua enjuiciamos su significado para 

nue5tr8 a ctivi oau práctica. 

•·.ás a d e l ¡¡ n te no sotros anali z aremos la inte rrelación entre 

el cono ci mi e n t o y la va l o ración como expresión de la unidad

de es t os dos rasgos • .C1hora s61o sef\alaremos que no se debe -

comp r e n de r unil a t e ral me nte el reflejo de las relaciones so-

ciales en el cono cimi ento y de la significación social en la 

valoración, interpretándolos como procesos aislados o poco -

vinculados entre s1. De hecho, en calidad de objeto de le va 

!oración pueden actuar tambi~n las relaciones sociales y en

el objeto del conccimiento puede incluirse la significación

social, ya que e s ta ~ltima constituye un fenómeno objetivo y 
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el conocimiento no posee, en princlp~o, limites en 

ducci6n de la realidad objetiva. Las fronteras del cmnocimi~ 

to y la valoracl5n son tan relativas como las fronteras entre 

e1 primer y segundo rasgo del ser social, son, en determinado 

sentido, condicionales y separarlas es posible s6lo en abs~ 

tracci5n. 

De tal forma, nosotros hemos concre tado nuestra compransi6n 

del objeto del reflejo valorativo. Este es la signifi.caci6n -

social de los objetos, e s decir la significaci6n determinada

por la actividad pr~ctica de los hombres. Tal enfoque desde -

su mismo comienzo toma en cuenta la relaci6n entre la signi-

ficacibn y las necesidades, intereses y fines humanos. Real-

mente, significativo o valioso es aquello que de alguna forma 

afecta nuestras necesidades. Esta situeci6n no pocas veces ha 

servido de fundamento para la afirmaci5n de que la significa

ci6n o el valox: (m~s adelante nos detendremos en la relaci6n

entre estos conceptos, por el momento los utilizaremos como -
ain6nimos) representa una determinaci6n subjetiva o, en el -

mejor de los caS!ls, objetiva-subjetiva. 

En su conjunto, para la filosof1a burguesa contempor~nea -

es caracter1atica la interpretaci6n idealista de la signifi~ 

ci6n y del valor. Estos (¡1 timos son analizados como algo sub

jet! ve vinculado a la esfera de los sentimientos, emociones y 

deseós (idealismo subjetivo) o como pertenecientes a un mundo 

trascendental de valores eternos e inmutables situado por en

cima de la sociedad en alg(¡n reino inmaterial {idealismo obJ! 

tivo). 

Los fil6sofoa marxistas rechazan tanto la interprataci&n-

i .dealiat.a: subjetiva como la comp.rensi6n ideali6ta objeti.u.a de 

les valoras y de la aigpificaci6n. Sin e~bargp, est~ bastanta 

extendido entre ellos el punte de vista SaQ~n el cual lea v.

lares ~~r su naturaleza constituyen la unidad de le objetiva

y le sulajeUva. Por IWante les valorea. eu~g•n en la relaci'n-
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- afircaen le., aut.ras que sestienen. asile punte-

• de vista - ellos son por un lado objetiv~s. ya que depehden -
de las propiedades objetivas de los fen6menos; Y p~r otra• -
subjetivos, puesto que est~n determinados por la correspo~d!2 
cia· da esa-s propiedades objetivas con las.. necesidades e inte-1 
~esas del hombre y por lo tante dependen del sujeto ~ sus --
p•rticularidades. En opin16n 1 por ejemplo. de V.P.Tug.rinav.
las propiedades del objeto no dependen por s1 mismas del su--

~ jeto. pero por cuanto elles se toman en su relaci6n oon laa
necesida~es e intereses de los hombres. es decir como valore~ 
representan la unidad de lo objetivo y lo subjetivo. "Afir--

.. 

.· -

1' 

sar -aeftala ~1- que los valores son s!Jlo subjetivos. es tan - · l 
incorrecto como afir111ar que son puramente objetivos"• 1 

Es cierto que los valores surgen s6lo en la relaci6n suje
to-«~ bjeto, en la cual el objeto o fen6aeno resulta significa
tivo para el hombre y sus necesidades. Sir embargo. de aQ'~ -

aun no se deduce que las valores posean una determinaci&n o~ 
jetiv~subjetiva como a~iraan V.P.Tugárinov y otros fil6so~ 
f"os. 

Como es conocido, ya desde los tiempos de Kant las c.atago
rias "sujeto" y "objeto" expresaban la relaci6n gnoseol!lgica
del sujeto cognoscente con el objeto del conocimiento. En la
filosof1a marxista-leninist., por su parte, esta relacihn su
jeto-«:~bjeto se toma ante todo co1a0 una relación pr~ctico-«:~b
jetal, sobre la base de la cual es que aurge la relaci6n cog.. 
noscitiva o ~noseol6gica. Esta distinci6n entra las formas-
pr~ctica y cognoscitiva de la relaci6n sujeto-«:~bjeto 2 es de-

1.-Tugarinov V.P. La filosofta marxista y el problema del va
lor. En el libro: El problema del valor en la filosof1a. Mos

c~-Leningrado, 1966, pag.16 (en ruso). 
2.-No olvidepos aQu1 el car~cteE relativo de esta distinci6n

ya que en su fun~ionamiento real la ralaci6n cognoscitiva y -

la relaci6n pr~ctica del sujeto con el objeto est~n estrecha-
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vital importancia 'para la comprensi 6n de la naturaleza de los 

valores, ella permite relacionarlos con la actividad pr~cti-
co-material de los hombres, cou el pr ocsso de su vida ual. -

Los valores surgen no estrictamente en 1• relaci6n gnosecl6-

gica del sujete con el objeto, ni eiquiera en la propia re--
laci6n· valorativa por medio de la cual el hombre juzga acarea 
de la significaci6n que para t!l posee el objete , .:(esto no _.;;_ 

quiere decir que los valores no puedan participar en di~ha~ 

relaciones), sino en la relación pr~ctica entre ellos. Los -· 
valores existen como tales ~ porque sean objeto del reflejo

cognoscitivo o valorativo, sino porque son producto de la aC• 

tividad pr~ctica de los hombres. 
Este enfoque nos permite salvar la diticultad que condujo

a varios fil6sofos a afirmar que los valores constituyen -una

unidad de lo objetivo y l o subjetivo . Los valures son objeti- , 

vos porque objetiva es la actividad pr~ctico-material en la -
cual ellos surgen. Este punto de vi sta es, tal vez, el m~s -
difundido entre los fil6sofos marxistas y ea, a nuestre.ent a
der, el QU~ posee un car~cter m~s consecuentemente cient1fi - 

co. P&ro tratemos de concretar m~s nuestra comprensióm de la

naturaleza objetiva de los valorea.y de la significaci6n so-
cial. 

Es indiscutible que si suponemos el surgimiento de los va
lores en la relac16n cognoscitiva o valorativa, es decir, en

el proceso media•ta el cual estos valores se conocen o se va-

mente vinculadas, se condicionan y penetran mutuamente, aun-
que el pap~l determinánte lo des empefta la relaci6n pr~ctica. 

1.-En cap1 tulc:aposteriores nos detendremos de nuevo en la r a- · 
lación sujeto-objeto y analizaremos une n~va foraa relativa· 

mente especifica de esta relaci6n: la valora tiva, que ac~a • 

en calidad de aslab6n de uni6n entre el conGcimiento y la --
pr~ctica. 
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loran~ tendremos que llegar a la ~s•a· cancluai6n a que arri· 

existencia de los valotes no s6lo de la~ propied8des óbieti-
vas de los fen6menos. sina edeatss de las capacidades cagnlla-
citives • valorativas del sujeto y, en paxticular, de laa n~ 

cesidades, gust.s, intereses e inclinaciones de esta ~ltt.o,

loa cuales, evidentemente, mediatizan el raElej• valorativo - ' 

de la realidad por parte del hombre. Pera par este caaina --

afrontamos dos dificulta~es casi insupPrables. En primer lu-

gar, nos ver1amos imposib.ili tados a considerar ceao valores • . 

aquellos que, sin que el helmbre aun los conc~:ur.a. a v.lau, pa

seen una bien definida si~nificaci6n pax.l&a sociedad y afec

tan realmente (y no potencialmente} las neceaidedes huaanas,

aunque el hombre no sea consciente de ello• En segunde Lugar, 

llo implicar1a una relativ.iuci6n extre111a de los lta.lores, -
r aci~ndolos depender de cuantas sujetos con nec.aidada• e in~ 

tereses distintos existan, lo cual nos privaría de la posibi

lidad de encontrar una funde~en~a~ión· objetiva paia los valo

r e s auténticamente humanQs. 

Sio embargp, por otr~ c arta. no es menos cierto que los -

valores guardan un estu ·tto v1 nc..u1• con las necesidade.a h.u--· 

~anas y deben a ~s tas su sur~•isnto, existencia y de&&Zro-

llo. ?C5mo es posible entonces evadir le interpretaci6n su~ 

jetivista de lo s "•ismos? P.u :a el l o es n ecesario un enfo®a -

dial~ctico dLl ~rc blema • 

Al afi r~ar que las necesidades del hombre juegan un papel
de terminan te en Ql surgimi entQ de los v•lorea_ t~nemos q~e -

tener en cuenta que los objetos introducidos en la esfera de

las relaciones sociales por lo qeneral son Fllos ~ismos un ... 

producto del trabajo hum ;--:o, La activica-d l:; .:;oral siempre es

consciente, siempre est3 dirJ.gida a la c•· ns ecuslbn de deter

minados objetivos, a la satisfacci6n de , ... ;;arr~inadas necesi-

dades, lo cual es un resultado directo de la a~tividad subje· 

tiva del hombre. Sin embargo, esto no quiere decir Que los -· 
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valores, r~sultados de dicha actividad, sean tambi'n subjeti

vos. Estos est~n determinados por las.necesidades de la soc~ 

dad y no por la necesidad de un individuo aislado. Este ~lti

mo puede ser indiferente a uno u otro tipo de metal, a deter-

1inados recursos minerales, pero esto no quiere decir que es

te metal y estos recursos minerales sean indiferentes para la 

sociedad en su conjunto. 

Tomemos por ejemplo cualquier proceso productivo en la so

ciedad capitalista, digamos, la producci6n de medicamentos. -

Al igual que en otros casos, los medicamentos constituyen --

aqu1 una mercanc1a m~s. Ninguno de los elementos humanos que-. 

intervienen directa o indirectamente en el proceso de su pro

ducci6n persiguen como objetivo supremo la creaci6n de obje-

tos valiosos para la sociedad. En tales condiciones de traba-· 

jo enajenado el capitalista participa en la producci6n en --

aras de obtener ganancias, mientras que el obrero busca en -

ella un salario que la permita la supervivencia. El valor d&

los medicamentos est~ dado pbr las necesidades sociales que -

satisface y no por las necesidades, intereses y fine·s que 11!. 

varen al capitalista y al obrero a su producci6n. Conviene -

aqut recordar las siguientes ~alabras de Engels: "Los fines -

de los actos son obra de la voluntad, pero los resultados Que 

en la real~dad se derivan de ellos no lo son, y aun cuando -

parezcan ajustarse de momento al fin propuesto, a la postre -

encierran consecuencias muy distintas a las propuestas".1 Las 

necesidades humanas encuentran realmente reflejo en la signi

ficaci6n social y los valores, pero ocurre esto a trav~s de -

la actividad práctica de las hombres. En el proceso de prod~ 

ci6n, en el curso de la pr,ctica social, el ho~bre materiali

za en el producto · del trabajo sus fines e intereses, los cua

l e~ as~ vez, son axpresi6n de sus necesidades. Pero 'stas,-

1.-Marx. c., Engels F. Obras Esco~idas en tres tomos .. Editorial 

Progaeso. Tomo III, pag.385. 
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al mismo tiempo, no son las necesidades de un productor ais

lado. son necesi dades sociales. En el producto del trabajo -

el hombre encarna su esencia, 11pero la esencia humana no es

algo abstracto inherente a cada individuo. Es, en su reali-

dad, el co njunto de las relaciones sociales 11
•

1 La significa

ci6n social o valor es por tanto expresi6n del ser social de 

aQUellos fen6menos que han sido incluidos en el sistema de -

formas hist6ricamente d e t ermi nadas de actividad humana. Los

valores constituyen una funci6n de los fen6menos obj eti~os

consistente en la posibilidad de servir de alguna forma a la 

actividad pr~ctica de los hombres. Por cuanto la pr~ctica -

(y su fundamento -la producci6n material) representa un P,E2. 

ceso objetivo, por tanto la significaci6n social, los valo-

res, qu.e expresan las necesidades objetivas de la sociedad.

surgen y existen independienteme nte de la voluntad y la con

ciencia de los hombres. 

A veces se emite la opinión de que el cer~cter ubjetivo -

de los valores est~ condicionado por la circunstancia de que 

en calidad de sujeto valorante actLa ante todo la sociedad 

(los grandes grupos de hombres, las clases) y que por esta 

raz6n las necesidades que determinan el contenido de los va

lores son, en primer orden, las necesidades de l a sociedad.
2 

A pesar de que el resultado de estos razonami untos, en gene

ral, coincide con el punto de vista que nosotros acabamos de 

exponer, el mecanismo por medio del cual l as necesidades d e

la soci edad se impregnan en la significaci6n d e los objetos

no recibe aqui una explicaci6n lo suficientem~nte exacta. El 

problema consiste en que en calLdad de sujeto de la valora--

1.-~arx c., Engels F. Obras Escogidas en tres tomos. Edito-

rial Progreso, Tomo I, pag.9. 

2.-Ve r : Korchunov A.M. Refl~jo, actividad, conocimiento. Mos 

eL, 1979, pag.151 (en ruso). 



ci6n puede actuar no s6lo la sociedad y los grandes grupos _ 

sociales, sino también el individuo aislado. En la vida co-

tidiana nos encontramos ante todo con valoraciones, cuyo su

jeto directo es precisamente el individuo. Si coincide o no

sus valoraciones con las valoraciones de la sociedad, o de -

la clase a que pertenece, esto es otro asunto. Pelo el hom-

bre constantemente, en cada situaci6n concreta, valora los -

objetos del mundo que le rodea, y los valora de acuerdo a -

sus propias necesidades. La significaci6n social o valor po

see caricter objetivo no porque el sujeto de la valoraci6n -

sea la sociedad, sino en consecuencia de que las necesidades 

que ella eXpresa son las necesidades de la sociedad impreg-

nadas en el sistema de relaciones sociales, en el cual está

incluido el objeto dado. Estas necesidades. por su parte, -

sob objetivas, son expresi6n de las tendencias reales de de

sarrollo social, constituyen el resultado de la necesidad 

hist6rica. El contenido de estas necesidades se forma, en -

tltima instancia, sobre la base de le s1ntesis de las nece-

sidades individuales de muchos miles de millones de hombres, 

pasados, presentes y futuros. 1 

Por supuesto, esto no significa que las necesidades del -

sujeto (incluido el individual) no jueguen ningún papel en 

el proceso valorativo. Por el contrario, ellas siempre se -

reflejan en su valoraci6n- Por ejemplo. cuando el hombre va

lora . determinado cuadro como bello, el expresa en esta valo

raci6n, además de otras cosas, sus necesidaoes, gustos e in

clinaciones est~ticas. Sin embargo, la significaci6n social

est~tica del cuadro, su valor. a pesar de que puede ser co-

rrectamente reflejada en la valoraci6n dada, no depende de -

las inclinaciones subjetivas del sujeto que valora. de la -

misma forma que las propiedades objetivas de los fen6menos 
no dependen del hecho de que éstas sean o no conocidas por 

1.-Ver: Engels F. Anti-Ouhring. La Habana, 1975, ~ag.106. 
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el hombre. 

Hasta aqu1 11os hemos referj do al car~cter objetivo que po

s ee n los valores de los objetos y fen6menos de la realidad -

circundante. Sin embargo, como es conocido, en valor pueden -

convertirse tambi~n determinadas formaciones espirituales co

mo son las ideas, las teor1as, etc. Surge la pregunta: ?cons

tituyen estos fen6meno ·s espirituales valores objetivos? Por 

ejemplo, los ideales de uno u otro grupo social,. clase o la -

sociedad en su conjunto poseen determinada significaci~n so-

cial, ellos pueden actuar en calidad de valores. El socialis

mo se convirti6 en valor mucho antes de su materialización -

r eal en un determinado sistema socio-económico. El ya pose1a

una enorme significaci6n social cuando s6lo exist1a en la e~ 

ci encia de los hombres en forma de ideal o de teor1a cieot1-

fica. Ya en ese entonces millones de hombres luchaban por su

.~at erialización, por su conversi6n en realidad. Y ftste no es

un ejemplo ~nico. En el socialismo se construye planificada-

mente la nu eva sociedad, planificadamente se crean los nue--

vos valores y esto quiere decir que ya estos valores exist1an 

de ant~mano en la conciencia de los hombres. ~ en general, el 

hombre siempre act!.Ja en función de determinados fines., en -

función de la realización de determinadas ideas, las cuales,

por su parte, son siempr~ae una u otra forma, significativas 

para la sociedad y su desarrollo. 

A primera vista da la impresión de que en los valores es-

piri tual es el papel del factor subjetivo aumenta significati

va .• ente hasta convertirse en el factor determi.nante, ya que -

estos valores no poseen una existencia material. Sin embargo, 

la significaci6n social de los fen6menos espirituales, siendo 

subjetiva por su existencia, es tan objetiva como la de los -

f :: nómenos materiales por su determinaci6n y pro·yección social. 

~u objetividad viene dada, una vez m~s. por el hecho de que -

la significación social de determinadas ideas, ideales, teo-

r1 as , etc •• est~ determinada no por los ~nte~eses y necesida-
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des de una u otra persona concreta, sino por los intereses-

y necesidades de la sociedad en su co~junta. Por esta ra---
zbn, los ideales de determinada clase, grupo social o perso
na se constituyen en valores en la misma medida ~n que ellos 
se corresponden con las tendencias del desarrollo social. El 
sociali.smo en calidad de ideal representa Wl v.alor porque en 

~1 se encarnan las necesidades objetivas del progreso hist6-
rico. En resumen podemos decir que los valores espirituales

son les tendencias. del desarrollo so.cial expresadas. en fo:tma 

ideal, son los intereses de la soci edad traducidos al plano

de la conciencia social. 

De tal modo, la significaci6n social o valor de los obje
tos y fen6menos de la realidad (tanto material como espiri-

tual) posee un car~cter objetivo, es el producto de la pr~c
tica hist6rico-social, por medio de la cual en dichos obje-
tos y fen6menos se plasman y objetivan las relaciones socia

les de los hombres. Esta significaci6n social constituye la
fuente objetiva de los conceptos, juicios y representaciones 

valorativas. Sin ella ser1a imposible toda valoraci6n huma

na ya que, como escribiera c.~arx, "la objetivaci6n de la -
esehcia humana, tanto en su aspecto pr~cllco como te6rico, -
es necesaria para que se forme el sentido humano del hom~--
bre".1 Sin embargo, la significaci6n social ac~a en calidad 

de objeto de la valoración s6lo ao ~ltima instancia. El su-

jeto siempre la refleja a trav~s del prisma de sus propias -
necesidades, fines e intereses, y como quiera que las nece-

sidades e intereses que determinan la significaci6n social -
no son los del sujeto que valora, sino loa de la sociedad en 

su conjunto, entre significaci6n social y va1Qra~i6n pueda -
existir una cierta divergencia (~a veces, hasta una contra

posici6n radical). 

1.-~arx c. Manuscritos econ6~icos y filos6ficos de 1844. La
Habana, 1965, pag.114. 
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No siempre, ni mucho menas, las necesidades e intereses -

del suJeto coinciden con las necesidades e intereses de la !2 
ciedad. "La divisi6n del trabaje -dicen C.JIIarx y F •. En.gels--

lleva aparejada ••• la contradicci6n entra el intert!s del in

dividuo concreto o de una determinada familia y el intex~s -

com~n de todos los individuos relacionados entre s1, inter~s

co~~n q~e no existe, ciertamente, tan s&lo en la idea •••• si
no que se presenta en la realidad¡, an.te todo, como una rela

ci6n de mutua dependencia de los individuos entre quienes ~ 

rece divj.dido el trabajo. 111 En la sociedad dividida en cl.ases 
antag6nicas, las necesidades de individuos aislados y de de-
terminados grupos sociales tomados en su conjunto pueden en-

contrarse en contx:adicci6n con las necesidades del progreso -

~ocial. En el socialismo, donde las contradicciones sociales
pierden su carácter antag6nlcc, los intereses de un individuo 
aislado, no obstante, pueden resultar opuestos a los intere-

ses de la sociedad. E incluso en el comunismo no desaparecer' 
totalmente la diferencia entre las necesidades del individuo

y de la sociedad. 
Esta diferencia de intereses entre el individuo y la socie 

dad hace que la significaci6n que posee un objeto para la so

ciedad en su conjunto no tenga que ser necesariamente la mis

ma que su significaci6n para el suje\Q de la valoraci6n. La -
significaci6n, al mismo tiempo que representa un producto de
las relaciones sociales, depende del luQar que ocupa el obje

to en el conj~nto de estas relaciones, y este lugar es inevi
tablemente distinto para cada sujeto so cial, ya que la socie

dad constituye un organismo, donde cada sujeto ocupa una po-
sición particular y desempe~a una funci6n especifica. Adem~s, 
la cuesti6n no s6lo radica en el momento subjetivo del proce-

1.-JIIarx c., Engels F. Obras iscogidas ·en tres tomos. Edi.torial 
Progeso. Tomo I, pag.31. 
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so valorativo, es decir, en el hecho de que los difere t 
n es --

individuos valoran de diferente forma un mismo fen6meno. Un _ 

mismo fen5meno se encuentra objetivamente en una relaci6n fun 

cional distinta para diferentes sujetos, objetivamente tien;: 

distinta significaci6n para ellos. "Cuantos sujetos tomados_ 

en su irrepetibilidad social e individual existan, otras tan

tas variedades de rel a ciones funcionales con el mundo habrán-
n1 P 1 · 'f' ., · 1 ••• or eso, a s1gn1 1cac1on soc1a , que expresa l~s ~ece-

sidades de toda la sociedad, no se refleja de manera inmedia

ta en la valoraci6n del sujeto. Entre los fen6menos u objetos 

socialmente significativos y su reflejo valorativo existe un

eslab6n mediador que expr-esa la interrelaci6n entre las nece

sidades de la sociedad y las oel suieto valorante. Es preci-

samente en esta interrelación donde surge la si~nificaci6n -

de uno u otro fen6meno para el sujeto concreto de que se tra

te. La significación social de 1Gs objetos y fen6menos de la

realidad objetiva y la significación de estos mismos objetos

y fen6menos para el sujeto representan conceptos relativam~n

te diferentes, que pueden ser analizados desde el punto de -

vista de su unidad y diferencia. La significaci6n para el su

jeto act!Ja en calidad de 11 forma metamorfiada 11 ( 11 transfigura-

da") de la significaci6n social. Esta Ílltima es primaria, de

terminante, con relaci6n a aquella. 
2 

Al mismo tiempo, fuera -

de la significación para el sujeto los objetos no po drian ma

nifestar su significación social en la conciencia valorativa

del hombre. 

1.-Granin I.D. El conocimiento social y la valoración. ~n Ll

libro: La creación y el conocimiento social. l•oosc!J, 1::lc:i2, 

pag.124 (en ruso). 

2.-El hecho de que nosotros nombremos a la siynificación p~ra 

la sociedad como significación soci~l y a su forma transfigu

rada simplemente como significación para el sujeto (sin el ~ 

jetivo ·"social 11 ) no significa que esta (Jltima no ~enga un ca-
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Quiere decir que el objeto directo (inmedi ato) de la valo

raci6 n no es la si~nificaci6n social de los fen6menos de le -
real i dad obj e tiva, sino su significación para la satisfacción 
de las neces idades del sujeto valorante. 

Este desdoblamiento del objeto qe reflejo de le valor•ción 
e n ob je to en tltime instancia (significación social) y obje-- · 

to directo o immediato (signi ficaci ón para el su j eto) nos P!! 
mite comprender e l mecanismo a trav~s del cual l a valora~i6n

refleja el mundo circundante y su especificidad relativa en -
comparación con el llamado reflejo informativo, de contenido

o coc;¡nosci tivo. l"l~s adelante veremos c6mo esta particula:ddad 

del reflejo valorativo se pone de manifiesto en su relaci'n ~ 
con el conocimiento, con la práctica y, sobre todo, en el p~ 

blema de la veracidad de la valoración. 

Ahondando algo m~s en la naturaleza de la significación e! . 
ra el sujeto es necesario se~alar que a pesar de q~e en ell~ 
est' presente el momento subjetivo (los intereses, fines, de
seos, necesidades del suj~to dado), representa, en forma ge-
neral, una unidad de lo objetivo y lo subjetivo con papel -
predominante para lo objetivo. Esto se explica por los si---

guientes factores. En primer lugar, la significación para el
sujeto es derivada de la significación social, la cual, como

ya se ha argumentado, es objetiva. En segundo lugar, la signi 
ficación pa r a el sujeto expresa la correlación objetiva entre 

l a s necesidades de la soci edad y del sujeto. Y en tercer lu-

gar, de acuerdo a un conocido postulado del marxismo, las ne
cesidades, fines e intereses del hombre estLn determinados --

rácter social. Car~cter social ella posee desde el mismo mo-

nento en que se constituye en forma de expresión de la signi

ricación para la sociedad. En este caso por el t~rmina •so--
cial" se sobreentiende aQuello que es significativo con rela
ción a la sociedad en su conjun~. 
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por las condiciones objetivas de su existencia. por su situa

·~i6n e_n el sistema de relaciones sociales, por las particula-

~ dades de la época hist6rica dada. "En realidad -escriba --

J.I.Lenin- los fines de los hombres son engendrados por el -
mundo objetivo y lo presuponen - lo encuentran como algo de
do, presente. Pero al hombre le parece como si sus fines fue

sen independientes del · mundo ••• " 1 Por supuesto, la. significa .. 

ción del objeto para un sujeto aislado es en menor medida ob
jetiva en comparación con la significaci6n para la socisdad.

debido a que la primera, a pesar de todo, lleva en s1 el aa!IP+' 

llo de las opiniones, puntos de vista, gustos y deseos del su 
jeto dado. Pero as1 y todo, en su integridad, en su fundamen

to y tendencia, como ya hemos mostrado, ella as~ objetiwam~ 

te determinada. 
A veces, al consultar la bibliograf1a sobre el tema axio-

lógico, encontramos la opini6n de que los valores constituyen 

el objeto de reflejo de la valoraci~n. Cie~tamente. valor r -
valoraci6n constituye~ conceptos 1ntimamente vinculados entre 

s1, que poseen, incluso, ra1ces etimol6giC85 comunes. Adem's• 

es correcto decir que los valores se reflejan en la concien-

cia de los hombres en forma dé valoraciones. Sin embargo, al

objeto de reflejo de la valoraci6n no se reduce a los v.alo--
res. De ah1 la necesidad qe diferenciar los conceptos "valor" 
y "signiUcaci6n social", que hasta el momento hemos astado -
utilizando como sin6nimos. Por valor generalmente se entiende 

la capacidad que poseen determinados objetos y f.an6menos de• 
le realidad objetiva de satisfacer algana necesidad humana, -
ea decir, la deternünaci6n social de estos objetos y fen6me-

noa, consis-tente en su funci6n de servir a la actividad prfa~ 

tica del hombre: Al observar esta definici6n R~ede parecer -

que valoJ; y siQil1f.icaci6n social Mn una misma cosa. Y real--

1 .-Lanin V.I. Cuadernos Filos6ficos.. La Habana, 1•9'19• p.,1.83., 
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llo que es valitrso es significativo. Pero no a la 
toda signi ficaci6n social es un valor. Valor es
ma de si~nificaci6n, as aquella si~nifi~aci6n -
papel positivo en el desarrollo de la sociedad 

--~ lo tanto est' relaciona~# directa o indirectamen
te, con el prQ~eso social. En. otras palab~as, si las valo!! 
cianea pueden ser positivas y· negativas como ref.lejo subje~ 
vo de la significaci6n social, loa valores s6lo pueden ~z- 

p.aal t1-voa. 

De ah1 que no compartamos la opini6n da aQuellos autoras
que consideran a los valoras co.a objeto de la v~loraci6n y-

afirman sobre esta bese que los primeros pueden ser positi-
vos y nega.tivos. V.V.Grechanii, por ejemplo, escribe; Puesto 
que existen valoraciones neQativas, entonces, de acuerdo a -
la definici6n del valor como objeto de la valoraci6n, deben
existir tambi1!n valores nega.tivos ••• "1 Para la arg,Uillentaci6n 
de tal punto de vista el fil6sofo leningradense realiza las
siguientes reflexiones: "Evidentemente que en la pol,mica -
acérca de unos u otros v8lores,-escriba 1!1,- cada lado opu~ 
te niega no el valor en ganeral, sino el valor del contra--
rio; en la reprobeci6n de los valores del contrario se mani
fiesta la aceptaci6n de la existencia de los valorea negati-

2 vos." Tal razonamiento puede posee~ fundamentaci6n l6gica -
s6lo en aquel caso en que se comprenda al valor en un esp1-
ritu subj e tivista, es decir, cuando lo coloquemos en depen-
dencia de los intereses, opiniones y necesidades de un suje
to aislado y, con ello, aceptamos que '1 es uno para un su-
jeto, otro para un segundo sujeto, otro diaUnto p.ara un t.!,! 

1.-serchantov v.F., Grechanii v.v •. El hombre COIDO objeto del 
conocimiento filosófico y cient1fice-natural. Leningrado, --
1SBO, pag.110 (en ruso) 
2.- Ibidem, pag.109. 
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cero. etc. Sin embargo,los valores son tan objetivos como el 
SE!r social de los objetos, como su significaci6n social. Por 
eso la pol,mica acerca de unos u otros valorea demuestra no
la ixistencia de valoras negativos, sino el hecho• de q~e -
loa valores objetiV«mente existentes se reflejan de diferen
te forma en la conciencia de los hombres en dependencia de -
sus intereses. fines y necesidades. 

Otro de los argumentos presentados por v.v.Grechanii a -
r.avor de la existencia de valores negativos consiste en que
• pesar de que d concecto "valor" RO su comprensi6n comtm o 
habitual se la atribuye -co.a el propio v.v.Grechanii reco-
noce- s6lo un sentido positivo, para el razonamiento te6rico 
t.l co~rensi6n dif.1cilmenta seria correcta, ya que aceptar
como valor a6lo la significación positiva conducir1a a su -
identificaci6n con el concepto 11 bien11

•
1 Nosotros no tenemos

aqui la posibilidad de detenernos en la correlación de los
conceptos "valor• y "bien". S6lo seftalaremos que estos con-
ceptos son cercanos por su significado y que incluso su id!2 
tificaci6n {sea justificada o no} no nos dice nada acerca de 
la existencia de valores negativos, ya qua la diferencia en
tre ellos puede ser encontrada en alguna otra relaci6n y no
necesariamente en el signo que los caracterice (positivo pa
ra el concepto de bien, positivo y neg_ativo para el de va
lor). Por otro lado, nos parece que aqui ~ subvalora un ~ 
to la utili~aci6n del concepto "valor" en su as1 llamada ~ 
prensi6n habitual. Bien es conocido que los conceptos poseen 
un car,cter biat&rico, que surgen y se dea~rollan con la !! 

. nalided da reflejar un determinad() contenido objetivo qua -

callhie de. 'poca en ftpoca-. Por lo Qaneral los conceptos sur--

1~erchantov v.F •• Grechenii v.v. El hombre como objeto del 
cong cimiente f.iloÁf'i«:* y c:ient.1 f'ico-natural. L eningrado, --
1.980, paQ, 111 (en ruso}. 
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;en aapohtáneamenta, en los marcos del lenguaje com~n. bajo -
le influencia de las exigencias objetivas de designar los ob

jetos y fen6menos de la realidad, suberdinándose de esta f.or-
. ma a las leyes del funcionamiento y desarrollo de este leng~ 
je. S6lo despu~s ellos se convierten en objeto de la ciencia, 

conservando con esto su contenido fundamental. Es cierto que

con el desarroll~ de la ciencia y de la propia re8lidad obje

tiva los conceptos se enriquecen, se desarrollan, p ero esto -
no significa que los cient1ficos puedan aorbitrariamente sus-
tituir su contenido objetivo por algtn otxo. 

Un tercer argumento utilizado para la demoatxaci6n de la -

existencia de valores negativos consiste en el establecimien
to de una analog1a entre los conceptos 11 relaci6n valorativa"
Y "significado de vera-cidad11

0 "Por el t~rmino 11 significa·do de 

veracidad" en la· l6gica se presupone la propiedad de los jui

cios de s e r verdadero o falso ••• 111 Por otro lado, " ••• e.l ras
go de partida con el cual se vincula la especialkdad de la ~ 
laci6n valorativa ••• consiste precisamente en que la relaci6n 

valorativa, ya por def.inici"6n, es, an~ todo, una relacl6n de 
significaci6n: posi Uva o negaUva. 112 Ciertamente, as1 como -

el significado de verdad presupone tanto la verdad como la •~ 
falsedad, la relaci6n valorativa presupone tanto la signifi-
caci6n positiva como negativa. Pero no es lo mismo valor que

relaci6n valorativa. Esta tltima es la relaci6n del hombre 

co n el mundo de los objetos y fen6 me nos desde el ángulo de 
la significacibn o valor de ~stos, es el proceso por medio 
del cual el valor y la sl gnificacibn se reflejan en la con-
ciencia de los hombres. Los fen6menos por s1 mismos no pueder 

1.-Serchantov V.F., Grevnanii V.V. El hombre como objeto del· 

conocimiento filo s6 fico y cient1 fi co-na tural. L eningrado, --· 
1980, pag.110 (en ruso) 

2.-Ibidem, pag.112-113. 

40 



ser ni verdaderos ni falsos, verdadero o falso puede ser s6lo 

su reflejo por parte del sujeto. Por esta misma raz6n, a loa

valores no le es aplicable la dicotoru1a 11posi tivo-negativo" ,
~sta puede utilizarse s6lo para la caracteri~ci6n da su re-

flejo valorativo. Los valores no siempre se eXpresan en forma 

de valoraciones positivas, ellos pueden ser objeto tambi~n de 

valoraciones negativas, pero en tal caso estas valoraciones -

no son verdaderas, sino falsas. 1 Pero la valoración puede.__ 

ta•pihfi rQf.lejar aquella significaci6n que objetivamente po-

see una repercusión negativa en el desarrollo de la sociedad. 

Es por ello, como ya se ha planteado, que el objeto de la va

loración no se reduce a los valores, que pueden ser sÓlo posi 

tivos. Como afirma A.I.Japcirokov, "no pueden existir valores 

neQativos de la misma forma en que no pueden existir fen6me-

nos que al mismo tiempo, en la misma relación y pa~a la mis-

ma persona sean positivos y negativos. 112 

De tal forma, como se desprende de todo lo anteriormente -

dicho, es la pr~ctica, y ante todo la producci6n material, la 

que constituye el fundamento de que los objetos ~ fen6menos

de la realidad adquieran una significación social y se con--

viertan en valores. La mayor1a de estos objetos son producto

de la actividad laboral humana, en cuyo proceso ellos se re-

visten de una marcada connotación social. ?Quiere decir esto• 

que pueden convertirse en valores s6lo los objetos que son -

producto del trabajo humano? No, en valor puede constituirse

no sólo los objetos creados artificialmente, sino todos aque

llos objetos naturales, que no siendo resultado del trabajo -

del hombre, intervienen en la actividad material creadora de

hste. Un lago natural y une presa artificial ~ueden ser igua

les Qn cuanto a su significaci6n social a pesar de que la P!! 

1.-Acerca de la veracidad de la valoraci6n hablaremos can m~s 

detalL• en lo adelante. 

2.-Jepcirokov A.I. Ref..lejo .Y valo:tac16n. Gorki, 19.12, pag.148 

( '"'" ruso). 
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aa es producto del trabajo humano y el lago no. A este res--

pecto escribe el fil6sofo checoslovaco V.Brozbik: "Es cierto 

que s6lo el hombre crea las relaciones que él establece con -

otros hombres o con los objetos, •• Es cierto que s6lo el hom

bre crea los valores, pero gracias a esta creaci6n adquieren

también carácter de valor aquellos objetos que el mismo no -

creb y que son asunto de la naturaleza". 1 Es por esto quE en

socialmente significati.vo se convierte absolutamente tooo lo

que directa o indirectamente participa el la práctica social, 

sea producto de las aspiraciones conscientes de los hombres o 

por pura casualidad. 

A veces es emitida la opini6n de que las relaciones valo-

rat¡vas son cara~teristicas de la interacci6n de todos los -

sistemas materiales independientemente del nivel a que éstos

pertenezcan. "La categorla de valor -escribe V.A. Vasilienko-

descubre uno de los momentos esenciales de la interdependen-

cia universal de los fen6meno.s, y precisamente .. el momento de 

significaci6n de un fen6rneno para otro ••• " 2 Este mismo punto

de vista, aunque en una Interpretaci6n más estrecha, defiende 

V. V,Grechanii: "En una comprensi6n m~s abstracta, la catego-

r1a de valor puede utilizarse para caracterizar todos los e~ 

plejos sistemas autorregulados ••• , incluidos los complejos -

sistemas biolbgicos y técnicos". 3 Tal. opini6n extrae la pro-

blem~tica de los valores del radio de acci6n del hombre y sus 

1.-Brozhik v. La teoria marxista ~e la valora ci6n. MoscL, 

1932, pag.4B-49 (en ruso) 

2.-Vasilienko V.A. Valor y relaciones valorativas. En: "El -

problema del valor en la filosofia. f•loscL-Leningrado, 1966, -

pag.42 (en ruso). 

3.-Grechanii v.v. Significado filos6fico y metodolbgico de la 

categoria de valor, Autoref erato de la tesis de Candidatura -

en Ciencias Filos6ficas. Leningrado, 1974, pag.10-11 (en ruso) 
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reil.aciones con el mundo que le rodea, es at:cir, está fundaro•~ 

teda en la aceptación de la presencia de valores y valoracio

nes en las formas inferiores, no sociales, we movimiento de -

la materia. 

Hay que decir que tal punto de vista no está exento de de

terminados fundamentos. rftuy a menudo, por ejemplo en la bio--

logta, el concepto de valor se utiliza pera designar los fac

tores del medio externo que son ttiles o positivamente s~ gni

ficativos para el ser vivo. Al mismo tiempo, a veces llaman -

valoraci6n la capacidad del organismo de diferenciar las con

diciones ambientales des de el punto de vista de su carácter -

perjudicial o ttil. Frecuentemente también se apoyan en el -

concepto de valor en la cibernética cuando se trata de la clo 

sificación de los hechos, acontecimientos o circunstancias -

por su significaci6n. 

Como ya fue mostrado, los conceptos de signifi caci~n y va

lor, a pesar de estar estrechamente relacionados, no son iL~n 

ticos. El concepto de significaci6n es más amplio que el oe -

valor, ya que incluye los anti-valores con significación so-

cial negativa. Pero al mismo tiempo el es más amplio en otro

sentido. Significativos no sólo pueden ser determinados obje

tos y fen6manos para el hombre, sino tambi~n estos misn.o~ oo

jetos con relación a otros objetos. Como significativa puede

caracterizarse, por ej e mplo, la relación de determinauo fenó

meno para con uno u otro organismo vivo. La luz solar, l e tem 

perature del aire, la humedao df: L:! n tr.1Ósfc. ::-::: con:; ti tt.:ye.:n f~ 

tores import.antisimos (y por lo tanto poseen un;:¡ e nor:. <: si._.-

nificación) para la conservación oe la vioa en detc.rrn~nadas -

especies de animaLes y plantas. Surge la pregunta. ?pue ue n -

ser considerado s ls tos fr:nÓmE:nos como valores? 

Reconociendo lJ complejidad da este ~ro blema, nos parece -

inc9rrecto el enfrque de aquellos autores que consiueran l as

relaciones val.o..:-a .. ivas propias de la interacción entre obj,e:-
' 
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tos o para caracterizar los complejos sistemas autorregula--

dos. La extensi6n del contenido de la categoria de valor a -
las relaciones entre los animales e incluso entre las .~;osas -
no puede cónducir al esclarecimiento de dicha categor1a. Este 
punto de vista ignora el sello social distintivo que poseen 
los valores y su aplicaci6n consecuente conduce {sobre todo -
en el· caso de su variante m~s amplia) a la comprensi6n del -

valor como, una propiedad universal de la materia y a la con-

fusi6n de la~ relaciones valorativas con las relaciones de -
caÜsa y efecto, ya que, bien miradas las cosas, todos los ob-

• 
jetos y fen6menos de la realidad objetiva existen en concate-
naci6n con otros, son causa (o efecto) de los cambios ~redu-

cidos en estos otros y son, por tanto, significativos para 

ellos. 
S6lo con relaci6n al hombre puede eJ objeto adquirir el -

status de valor. Es clerto que desde el punto de vista biol6-
g_ico un determinado fen6meno puede ser positiva o negativam!,!! 

te significativo para uno u ~tro organismo. Pero esto no con
vierte aun a dicho fen6meno en valor ya qua los valo~ea s• -
determinan s6lo por las necesidades humana·s. Los valores SO'Il

expresión del ser social de lo.s objetos y fen6menos. Sin. el -

hombre, sin la sociedad, no hay ser social ni hay valores. ·-· 
Un objeto puede ser significativo para otro, pero va1or puede 

• ser s6lo en relaci6n con el hombre, s6lo cuando afecta direc-
~a o indirectamente sus necesidades. Por eso, cuando se habla 
de significaci6n como objeto de las relaciones valorativaa, -
siempre debe hablarse de significación social o s1gnificaci6n 

para el sujeto, es decir, siempre debe relacionarse con el 

hombre o la sociedad. 
L.a selectividad en el reflejo del mundo circundante es --

inherente incluso a los m~s primitivos organismos. La irrita

bilidad, consistente "en la capacidad del organismo de res--
ponder con procesos espec1ficos a una u otra influencia vi---
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talmente significativa111 , e~t~ presente en toda··la mateJ:ia 

viva. De tal forma que incluso en los organismos unicelula-

res podemos encontrar, dentro de determinados limite~. refl! 

jo de significación. M~s aun. la significación es ~ase y e~ 

dición necesaria del reflejo del mundO circundante por parte 

de los animales y plantas. Ellos sólo reaccionan ante aque-

ll<Js esti mulas que son vi talmente significativos por s1 mis----mos, o ante aquellos que de alguna forma est~n ~elacionados-

con ellos o lo signalizan. 

Sin embargo, del hecho de que en el mundo animal haya re

flejo de significación no se cteduce que ya all1 exista valo

ración (nótese que aqu1 estamos hablando ya de valoración~ 

mo forma de reflejo de la realidad y no de valor, cuya ine-

xistencia fuera de los marcos sociales ya fue argumentada).

Evidentemente, unido a los rasgos comunes en el reflejo de -

la realidad, exisje una enorme diferencia cualitativa entre

aquellos procesos, producto de los cuales se produce eL re--

flejo selectivo de la realidad por parte de los animales y -

los complejos procesos valorativos inherentes sólo al hombre 

La valoración presupone no sólo el reflejo de la significa--

ción del objeto para el sujeto, sino adem~s su conscienti4a

ción, la asimilación de la relación entre las necesidades -

propias y los objetos que la satisfacen. Valorar puede sólo

el hombre poseedor de conciencia y autoconciencia. La con--

ducta selectiva de los animales tiene en su base un car~cter 

instintivo, es decir, est~ condicionada por necesidades bio

lÓgicas y no es, como en el hombre, resultado de la activi-

dad de la autoconciencia. El hecho de que aqu1 y all~ encon

tremos reflejo de significación sólo reafi~ma el postulado -

cient1fico de que, como otros procesos subjetivos, la valo--

1.-Leontiev A.N. Problemas del desarrollo deL psiquismo. rqos 

e~, 1981, pag.53 (en ruso) 
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raci6n tiene en el mundo animal su germen y su prehistoria. -
En este punto nosotros nos unimos a la opini6n de M.S.Kagan

cuando ~ste escribe: "La relaci6n selectiva d~l animal hacia

aquello que le es ~til o nociv~ puede ser analizada c~mo la -

plataforma biolÓgica de la relaci6n valorativa del hombre, -

la cual le ha servido a este ~1 timo en la antropog~nesi.s én .. 
calidad de punto de partida, de la misma forma en que de la -

comunicaci6n de los animales ha arrancado una comunicaci6n -
cualitativamente nueva entre los hombres. Es inadmisible id~ 

tificar el valor como fen6meno social con la utilidad como 
fen6meno biol6gico, a pesar de que una y otra se asocian a un 
concepto com~n: 11 significado"~ o 11 significaci6n". 111 

La causa de que en determinadas ciencias (tales como la -
biolog1a, por ejemplo) utilicen los conceptos de valor, valo
raci6n, etc., reside en que el hombre a veces, cuando refle-

ja las relaciones entre los objetos o entre ¡os organismos -
vivos, se apoya en conceptos que están llamados a expresar -
s6lo relaciones ~ntre los hombres o entre ~stos y los objetos 

que los rodean. En tales casos estamos en presencia de una -

antropomQtfizaci6n de relaciones que no son humanas. 

Realmente, cuando en. la conciencia del individuo se refle

ja la significaci6n de un objeto para otro objeto, o para un

organismo vivo, o incluso para otro hombre, estamos en pre--
sencie no de la valoraci6n en sentido propio, sino del cono
cimiento de la influencia de un hecho sobre otro. Con esto el 

individuo no expresa sus propias necesidades, lo cual consti
tuye un rasgo distintivo de la relaci.6n valarativa con la r!!. 
lidad. Es c'ierto que, por su forma extQ.rna, lliiS juicios cuyo~ 
contenido lo constituye el reflejo de la significaci6n da un
objeto para otro, se asemejan a los JUicios valorativos ya -- · 

1.-Kegan M.s. La actividad ~umana. Mase~, 1974, pag.S7-68 --
(en ruso). 



que en ellos a veces se utilizan conceptos valorativos como -

n(Jtil", "provechoso", "bueno", etc. Tal parecido ex.terno con

duce a veces, lamentablemente, a errores en la comprensión -

del objeto del reflejo valo rativo. G.A.Nechaeva, por ejemplo, 

afirma que "debido a que ex.isten dos tipos de relaciones. de -

significación -entre e l objeto y a¡ h6mbre y entre dos o m~s

objetos, también las valoraciones, en correspondencia, se di

vi den en dos tipos. En el fundamento de tal di visi6n descan-

sa la diferencia en la relación de las valoracio n es con los -

valores.. La valoración, con ayuda de la cual se define el si5¡ 

nificado de un obje1;o para el ser de otro independientemente

del hombre y de sus necesidades , puede ser designada como una 

valoración de significación 11
•

1 La incosecuencia de tal enfo-

que se pone de manifiesto en que, e n pri~er lugar, toda valo

ración es un reflejo de significaci6n, por lo que el propio -

concepto "valoraci6n de significaci6n" no resulta adecuada--

mente formulado; y e n segundo lu gar, la valoración no puede

ser indif erente al hombr e y aus necesidaoes; por e l contrario 

ella representa, precisamente, una forma de ex.pre~ión de las

necesidades del hombre. De esto se desprende que aquellos j~ 

cios que expresan la significación de un objeto para o tro, -

con independencia del hombre y sus necesidades , no son JU1--

cios valorativos , sino juicios que constatan hechos (o jui--

cios cognoscitivos, infoEmativos o de contenido, como tambi~n 

se les llama). Tal parecido externo entre estos juicios de -

diferente natur a l eza se explica por el hecho de que el hom--

bre es capaz de reflejar no sólo las relaciones en las cuale~ 

e l est~ incluldo, sino también las relaciones "a jenas", e n -

las cuales e l no participa directame nte. Para esto e l p roy ec-

1.-Necha e va G.A. La valoración y s u papel en el conocimiento. 

Autoref e rato d e l a Tesis de Candidatura en Ciencias Filosófi

cas. Leningrado, 1979, pag.11.( en ruso) 
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ta, extrapola sus propios conceptos y relaciones a la natura

leza. Si tal utilizaci6n de los conceptos no conduce a conse

cuencias negativas serias en los marcos de una u otra ciencia 

concreta, su generalizaci6n filosófica presupone, como se~ala 

I.D.Granin, o la extracci6n de los valores de los marcos de -

las relaciones sujeto-objeto, o la extrapolación de las cate

gorias "sujeto" y 11objeto 11 a otras formas inferiores de mo

uimiento de l a materia, lo cual constitaye un enfoque demasia 

do amplio del contenido de la catego.r1a 11 valor".1 -

La posibilidad de clasificación de los hechos , aconteci-

mientos o circunstancias por su significación o valor con a~ 

da de las máquinas computadoras nadie lo discute. Esto no s6-

lo es posible, sino tambi~n necesario para el desarrollo ul-

terior del "intelecto artificial". Pero as1 y tooo~ esto no -

dice nada acerca de la posibilidad de extender la categor1a ~ 
de valor fuera de los limites de las relaciones humanas. Est~ 

claro que estas mLquinas spn creadas por el hombre para qua -

a ~l le sirvan. Por eso la significaci6n, el valor, utilizado 

como criterio para la clasi ficaci6n de los hechos, son tales

con relaci6n no a la máquina, sino al hombre. La misma máqui

na no posee necesidades (en ~1 sentido humano de la palabra). 

En el mejor de los casos, •lla s6lo puede expresar las nece-

sidades de los hombres y soQre esta base clasificar los acon

tecimientos y circunstancias por su valor. En este sentido -

ella act~a como medio complementario o eslab6n intermedio en

l a relación valorativa del hombre con la realidad. 

De tal forma, los valores no existen fuera de las relacio

nes sociales, fuera de la sociedad y el hombre. Como todo fe

n6m~no social, los valores poseen un carácter histórico-con~~ 

1.-Granin I.D. Conocimiento social y valoración. En: La crea

ción y e'l conocimiento social. r•losc~~ 1982, pag. 119 (en ru

so). 
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creto. Aquello que antes ng pose1a significa~n para la so
ciedad, la adquiere ahora; muchos obJetos q1.1e duranta 111~

tiempo se consideraban valores pueden dejar de serlo; un •!! 
mo fen6meno, al tiempo que posee Q~an nivel de sign~t.icacihn 

en un pa1s puede ser completamente i~significante en otro. 

Este car~cter cambiante de los valores est' asociado al -

hacho de que la propia sociedad, por la cual y pera la cual

ellos existen, constantemente se desarrolla. El factor det~ 

minante en el movimiento ascendente de la sociedad viene da

do por el proceso objetivo de producci6n material, por su -

ritmo de desarrollo, por el nivel de ~adurez alcaniado por -

las fuerzas productivas que en ~1 intervienen. Pero esta p~ 

ducci6n de bienes materiales y espirituales no se realiza -

por s1 misma; ella es siempre efectuada por el hombre, pD-

seedor de fines, impulsado por necesidades y que act~a en -

correspondencia con los primeros y las segundas. La necesi-

dad es e¡ factor fundamental que compulsa al hombre hacia la 

actividad práctica, incluida principalmente la actividad de

producci6n de bienes materiales y espirituales. Pero, al m~ 

mo tiempot la necesidad siempre está dirigida a un determi~ 

do objeto que sirve a su satisfacci6n y qu,e es, por lo gene

rJl, creado en el proceso de producci6n. Por eso el desarro

llo de la producci6n provoca el des~rrollo de las necesida-

des, las cuales, a su vez, estimulan el desarrollo ulterior

de la producci6n. Esto significa q~e el surgimiento de nse-

vas necesidades depende del crecimiento objetivo de la pro-

ducci6n material. Como resultado del proceso de trabajo sur

gen no s6lo los productos, sino también las propias necesi

dades, para cuya satisfacci6n ellos fu.eron creados. 11 La pro

ducci6n no produce, pues, s6lo el objeto del consumo, sino -

también el modo de consumo, o sea, que produce objetiva y -

subjetivamente. La producci6n crea, pues los consumidores" • 1 

1. -Marx. c. Contribuci6n a la Cr1 ti ca de la Economia Poli ti--
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Por otro lado, "la aatisfacci6n de ••• (la) prime:11a nec.esidad. 
la acción de satisfaserla y la adquisición del inst:11umento -

necesario para ello conduce e nuevas n~cesidades, y esta --
creación de necesidades nuevas constituye el primer hecho -

histórico". 1 

Tal es la dial~ctica de la producción y las necesidades.

la cual ante todo atestigua la mutabilidad y dinámica de una 

y otras. Como se ha dicho, el valor de un objeto estf! deter
minado por las necesidades sociales. Pero es.taa necesidades

constantemente cambien, se deearrollan, en dependencia de -
las condiciones concretas de existencia de los homtu:es, del

nivel de producción material alcanzado. Laa miaaa• "n•c•ai
dades naturales, el alimento, el vestido, la calefaccihn, la 

vivienda, etc., var1an con arregl.o a las condi.ci.ones. del cll 

ma y las demás condicion~s naturales de cada pa1s. Ade•~s, -

el volumen de las llamadas necesidades naturales, as1 como -
el modo de satisfacerlas, son de suyo un proúucto hlst6zico
que depende, por tanto, en gran parte, del nivel de cultura

de un pa1s y, sobre todo, entre otras cosas, de las condicf2 
nes, los hábitos y las exigencias ••• 112 

El valor es, por tanto, un concepto que, por un lado, ex-
presa las necesidades cambiantes del hombre, y por el otro,

fiia la significación social positiva de los fenómenos natu
rales y sociales para la existencia y el desarrollo progre-

sivo de la soci edad. De aqu1 el car~cter hi s tórico-¡;:oncreto

de los valores, para cuya determinación es necesario un co-
nocimiento ver1dico de las tendencias generales del desarro
llo socio~histórico y el carácter da su manifestaci6n en las 

condiciones concretas de una u otra ~poca y de uno u otro --

ca. La Habana, 1975, pag.235. 
1.-Marx c., (ngels F. La Ideoloq1a Alemana• la Habana, 1~79, 
pag.28. 

2.-Marx c. El Capital. T.I. La Habana, 1973, pa~133. 
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pa1s. Por eso, en calidad de criterio universal para la datar 
minacibn de los valores act!Ja el progreso soe.ial. Aquello q= 

Favorece el desarrollo progresivo de la sociedad constituye _ 

un valor, aquello que lo dificulta y obstaculiza representa -

un anti-valor. En las condiciones contempor~neas los valores

se determinan, ante todo, por el proceso fundamental de nues

tra ~poca: el paso del capitalismo al socialismo a escala m~ 

dial. Por esta raz6n, tales fen6menos como el neocolonialism~ 

la agresibn,. el intercambio desigual, la carrera a rmamentista, 

la militarizaci6n del cosmos, etc., que poseen una significa

cibn positiva para determinados grupos de las clases explota

doras, objetivamente representan anti-valores ya que se con-

traponen al progreso social y, en parte, amenazan la supervi

vencia misma de la sociedad. 

En este sentido gran importancia metodol6gica poseen los 

postulados leninistas acerca del criterio de moralidad. Los 

razonamientos de Lenin a este respecto son aplicables no s6lo 

al análisis de los valores morales, sino también para la com

prensión del criterio de determinacibn de cualquier valor so

cial:" "Decimos: es moralidad lo que sirve p ara destruir la -

antigua sociedad explotadora y para agrupar a todos los tra-

bajadores alrededor del proletariado creador de l a nueva so-

ciedad comuni s ta •••••• Es moralidad comunista la que sirve-

para esta lucha, l a que une a los trabajadores contra la ex-

plotación ••• "1 "t'o creemos en la moralidad eterna y denuncia

mos e l embuste de todas l as fábulas acerca de la moralidad. -

La moralidad sirve para que la sociedad humana se eleve a ma

yor altura, para que se desembarace de la explotaci6n del t~ 

bajo •••••• La base de 1<:: u.oralidad comunista es t~ en la lucha 

por afianzar y culmin~ r el camunismo 11
•

2 

1.-L anin V.!. Obras ~scogidas en 12 to~os . NoscL, 1977, T.xr. 
pag.213. 

2.-Ibidcr., :: a e; . 214 , 21 5 . 
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En la sociedad dividida en clases antagónicas las repre--

sentaciones acerca de los valores en los individuos con dife

rente pertenencia de clase son, por lo general. diametralmen

te opuestas entre si. Esto no es simplemeate una subjetiviza

ci6n de los valores en correspondencia con las necesidades· e

intereses de cada grupo social. los objetos pueden poseer a:l

mismo tiempo una significaci6n objetivamente positiva para-

unos hombres y una significación negativa no menos objetiva -

para otros. En la conciencia de los primeros es tos objetos -

son representados como valores, mientras que para los segun-

dos ellos son anti-valores. Sin embargo, el asunto radica en

si son realmente estos ob¡jetos valores sociales objetivos, o

lo que es lo mismo, en si poseen ellos significaci6n positiva 

para el desarrollo progresivo de la sociedad. Por eso es ne-· 

cesarlo diferenciar l ·os verdaderos valores objetivos de la -
reali da d de aquellos que subjetivamente son tomados como ta
les y que son resultado y expresi6n de necesidades e intere-

ses no coi ncidentes con l~s necesidades e intereses de la so 

ciedad. En la misma medida en que las necesidades sociales de 

una u otra clase, grupo social o persona expresan las tenden

cias generales del desarrollo hist6rico-social y su proyeo--

ci6n se corresponde, por tanto, con el progreso de la humani

dad, en esa misma medida, las representaciones acerca de los

valores de esos grupos y personas coinciden con los valores -

objetivamente reales. 

Pero lo gereral existe s6lo a través de lo particular. Por 

eso las tendencias generales del desarrollo de la sociedad se 

manifiestan de diferente forma en dependencia de las condic!2 

nes concretas del lugar y el tiempo, en depe~encia de las-

particularidades de cada epoca y cada pais. Cuando la burque

sia era aun una clase progresista, revolucionaria. sus ideas

acerca de los valores, en sentido general, se correspondían ~ 

con los valores objetivos. En la actualidad, si~ embargo, --
esas mismas ideas no s6lo no se corresponden con los verdade-
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ros valores sociales, sino que frecuentemente s~ contraponen

a estos. El modo capi taliste de producción jug6 en su tiempo

un enorme papel en el desarrollo progresLvo de la humanidad.
Nunca antes las fuerzas productivas de la sociedad se desar~ 
llaron a tal ritmo como en el capital~smo. Esto determinó la

significai::i6n positiva del nuevo modo de producci6n y de las

mismas relaciones sociales caRitalistas en comparación con-
la~ formaciones económico-sociales anteriore ~ ; es decir, las

particularidades de la nueva formación representaban valores

para la sociedad. Sin embargo, ya hace tiempo que el modo ca
pi taliste de producci6n dejÓ de iuqar un papel posi t,i.vo en el 
desarrollo de la sociedad; las relacLones sociales capitalis

tas en la actualidad más bien frenan el desarrollo oe las 

fuerzas productivaa. En la conciencia del capitalista tal mo

do de producci6n sigue siendo valor, ya que para ~1 ~ste con
serva su significación positiva; pero objetivamente, desde el 

punto de vista del progreso social 1 las relaciones capitalis
tas de producci~n, al no corresponderse ya con las necesida-

des de la sociedad, han dejado de ser valo+ para convertirse
en anti-valor. 

Por supuesto, de aqui no se desprende la negaci6n de la -

existencia de valores con un contenido humano-general• es de

cir, valores que son tales para todos los hombres con i .ndep.!:.!! 
dencia tanto de su pertenencia de clase, como de las condic~ 

nes concretas de la ~poca y el pa1s dado. Como escribiera --
v.P.Tugarinov, seria incorrecto p ensar que el marxismo niega
la existencia ~~ tales valores. Sin embargo, en pTimer lugar, 

el marxismo considera ¡¡.ue no todos los valores, ni mucho me-

nos, poseen un carácter eterno y humano-general, sino histó-

rico-temporal y clasista y, adem!!.s, que el primer grupo de -
valores contiene en s1 un conjunto significativo de rasgos -

caracter1sticos del segundo grupo de valores. En segundo lu-
gar, el marxismo rechaza todo intento de atribuirle a los va
lores de la conciencia burguesa el rango de valores eternos -
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y humano-9enerales". 1 El elemento humano-general de los valo
r es de uno u otro sistema social se somete a un proceso de ~ 

s arrollo nist5rico. Adem\s, l a propia ~istoria demuestra.q~e

en donde más pl ena y consecuentemente se pone de ~anifiesto -
lo humano-general es, en realidad, en la práctica revolucio-

nar!~ de los trabajadores, en su relacihn cr1 ti ce con la es-
truGtura explotadora dominante . Precisamente por ser el pro-

letariado la clase más revolucionaria en la historia de la ~ 
manidad y tener como tarea hist5rica la creaci5n de la socie

dad sin clases, su ideolog1a y concepción. del mundo, su moral 

y su cultura representa la exp:tesi6n más adecuada de lo \1.810• 

ras verdaderamente huma~s. 

El hecho de que el criterio objeU.vo de los val o res lp -

constituya el desarrollo progresivo de la sociedad evidencia
la e~istencia de deter~nada jerarqu1a de los valores. A pe-

sar de que el rasgo distintivo de cualquier valor radica en -

que éste favorece al progreso social, no todoa los v.alores ·
cumplen esta funci5n en igual medida. Lá revolución social, • 
por ejemplo, representa un valor mucho máa importants que el

valor estético de una u otra obra en deterainada esfera con-
creta del arte . En ambos c•sos el fen6meno dado influye posi

tivamente sobre el progreso de la sociedad, pero el ~ado de
esta influencia es incomparablelllente ma·yor en el caso de la -

revoluci6n social. Esta constituye "un potente motor del pro
greso socia l y pol1 tico112; !llar~ llara6 a la revoluci.óo "la lo
comotora de la historia". 

Quiere decir que el exponente objetivo del lugar que ocu-

pa cada valor en el sistema jerárquico de valores en las con-

1.-Tugarinov V.P. La filosot.ia marxista y el problema de~--

valor. En: El problema del velo~: 8ft la U.losof1a. flloacW-l..e~ 

grado• 1966, pag.20 (en ruso). 

2.-~arx c., Eogels F. Ob:raa. T.a~ ~Q.la1 (•n ruso) 
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diciqnes concretas de determinada sociedad lo constituya el -

grado de su influencia sobre el progreso socia~. Por supues-
to, tal sistema jerárquico no permanece inmutable sie~re y -

en cualesQuiera condiciones, ~ste se oesarrolla, cambia cons
tantemente. En dicho sistema cambian frecuentemente de lugar

los val~ares en dependencia del curso de los acontecimientos,

del contenido y carácter de las necesidades sociales. La ca-
pacidad de det erminar l a estructura del sistema de valores -

(seg(m =_u_ i~e_o_!:tancia) en las condiciones concretas de la ~gE 

·ca y el pa1s constituya urla condiciiln necesaria para la fun-

damentación correcta de la estrategia y táctica de los parti

dos comunistas y obreros en su lucha por la revolución socia

lista, en la construcción del socialesmo y el gomunismo. En -

esto consiste una de las causas de la importancia y necesidad 

de la elabo•aci6n del problema de los val~res, su tipolQg~a y 

jerarquia para la filosof1a marxi s ta-leninista. 

El primer1simo valor, "el capital fundamental", seg(m ex
presión de Marx, es el propi~ ho mbre. El hombre constituye la 

principal fuerza productiva de la sociedad. El desarrollo p~ 

no del. hombre constituye el 11 autoobjeti vo 11 de la historia y -

el "verdadero reino de la libertad111
• Todos los conceptos que 

h E:<mos estado utilizando frecuentemente en este trabajo, como

son 11 significaci6n", ''valor", "progreso", etc. se refieren, -

ante todo, al hombre, sirven para caracteri~r su vida• su 

felicidad, el grado dE:< satisfacción de sus necesidades. Es 

por eso e¡uc el hombre constituye el n rincipal va lor; todos 

los demás valores giran alrededor ee ~1, sirven p ara el mejo

ramiento y enriquecimiento de la vida del ho~bre. para el p~ 

feccionamiento de la sociedad humana. 
En cuanto al resto de los valores, a primera vista puede 

pa r e !> 1: que, debido a qua las relaciones econ6micas son las 

1.-Marx c., Engels F. Obras. T.25, parte II, paQ.387 .(en ruso). 
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drterminant.ee en el desarrollo social, los valores econ6micos 
deben ocupar los escaloaes superiores en el sistema de valo-
res de la sociedad y todos los otros valores (lo$ sociales, -
pol1ticos y espirituales) deben ser derivados de los primeros 
ocupando un plano secundario en la pirámide jerárquica de va
lores sociales. Tal representaci6n del sistema de v.alores es, 

en sentido general, correcta si abordamos la sociedad en su -
conjunto y hacemos abstracci6n de su si tuaci6n hist6rico-con
creta. Ciertamente, el hombre debe ante todo come•, vestirse, 

poseer una vivienda, para después ocuparse de la pol1tica, de 

la cultura espiritual, etc. Por esta raz6n·los bienes ma~eri! 

les constituyen, en el plano hist6rico-general, los valorea

prima~ios y principales. C.Marx dec1a que 11 el hombu abruma-

do de preocupaciones. urgido, no tiene sentidos .para la m~s. -
hermosa obra de teatro ••• " 1 En aquella sociedad donde impera
la miseria y el hambre, donde las más elementales necesidades 

del hombre permanecen insatisfechas, donde el principal ~ro-. 
blema ea el de la misma supervivencia del hombre, en esa so-
ciedad son relativamente poco signi'ficatiwos tanto l:os valo-

res est~ticos, como otros valores espirituales de la humani-
dad, aunque con esto no cambia la signif.icaci6n que ellos ---
puedan tener como patrimonio de la cul~ra unlwsrsal. Por to
do esto es que podemos decir que el estado de las necesidades 
sociales determina el significado que poseen los valores pa-
ra el progreso social, y· por la misma raz6n telabi~n . podemos -

decir que desde el ángulo ce la perspeeti"ita tdstl.rica los va

lores econ6micos, es decir, los valores más directamente re-

lacion•dos con la satisfacci6n de las necesidades mateEiales

del hombre, seguirán siendo siempre los fund¡¡m&Rt•l-aa. 

SJ,.n emba~gg, no podemos enfocar estos postulados de la ~ 

1.-Marx ·c. Manuscri~s econ6micos y filoa6ficoa de 1a44. La -

Habana, 1955, pag.114. 
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~1a marxista de la sociedad de manera a~stracta, aislada de -

las condiciones concretas que diferencian entre s1 8 Laá dis

tintas ~pocas y pa1ses. Es cierto que el hombre dena, anta -· 

todo, comer, vestirse, poseer una vivienda, para despu~s ocu

parse de la pol1tica; pero también es cierto que en determi-

nadas condiciones el ho~bre comienza a ocuparse de la politi

ca precisamente por no poseer (al menos. suficientemente) quil

comer, con qué vestirse ni donde vivir. Los valores siempre 

son concretos y est~n hist6ricamente determinados. Por eso, -

cuando nos referimos al sistema de valores de la sociedad d~ 

de el punto de vista del grado de su influencia sobre el pro

greso social, es necesario concentrar nuestra atenció n en las 

circunstancias objetivaménte existentes, en las condiciones -

concretas del momento dado. Es conocido que con el desarrollo 

de la sociedad pueden saltar a un primer plano, indistinta--

mente, diferentes tareas, ya sea las económicas, las socia--

les, las politices o las espirituales. Por esta raz6n, a pe-

sar de la regularidad general del desarrollo social consist~ 

te en el papel determinante de la base econ6mica, en determi

nado momento concreto de este desarrollo en valores de primer 

orden (determinantes para la etapa dada) pueden convertirse -

no sólo los econ6micos, sino tambi~n los valores sociales, -

pol1ticos e, incluso, los espiritualés o de tipo ideol6 gico. 

Un ejemplo claro, que confirma las ideas aqu1 esbozadas, -

lo constituye el propio proceso de la revoluci6n cubana, to~ 

do en sus dif erentes etapas. Después del cuartela·zo de 1952,

en Cuba surge una situación revolucionaria. La principal ta-

rea de ese entonces consi s t1a en el derrocamiento del régimen 

dictatorial de Batista y e n el establecimiento de un estado -

democr~tico revolucionario que respondiera a los intereses de 

las amplias masas popul~res . Es decir, la principal tarea es

taba relacionada con e l problema del poder y por lo tanto re

presentaba una ~area pol1tica. Todo lo que contribuyera a es-
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ta lucha representaba un valor para la sóciedad• y no simp~ 
mente un valor, sino un valor primordial en la situacibn da
da . Incluso determinadas acciones que, por su carácter, eran 

antiecon6micas (huelgas, sabotajes, destrucci6n de los me--

dios de transporte en las zonas de combate, etc.), dirigidos 

al debilitamiento del fundamento econ6mico del poder de la -
dictadura, pose1an una siQnificaci6n positiva y, por lo tan

to. eran valiosas en las condiciones creadas en nuestro pal~ 
Un cuadro bi en distinto surge despu~s de la victoria del-

1 ro. de enero de 1959. Entonce'S en el centro de la atención
se encontraban las transformaciones sociales, por cuya reali 
zaci6n largo tie111po luch6 el pueblo cubano. Estas transfo·r-

maciones estaban relacionadas con la ~aterializcci6n prácti
ca de los derechos elementales del hombre: el derecho al tra 

bajo, a la vivienda, a la educaci6n., a la salud. La revolu
ci6n cubana cre6 grandes valores sociales que en el mo111ento-. 

dedo sena!aban la direcci6n del progreso social para el pue

blo cubano. 
En la actualidad las tareas econ6micas se encuentxan en

un p~i•er plano. Esto está relacionado con la construcc16n -

de la base material del socialismo, con la in~ducci6n ~ -
afianzamiento de las formas socialistas superiórss de rela-
ciones econ6micas. Como se planteara en el Infor•e Central -

al 11! Congre~o del PCC, "el esfuerzo principal en los pr6-
ximos 15 aflos" hay "qua hacerlo en el campo econ6111ico 11 •

1 

Sin embargo, este predominio de las tareas econ6micas en
nuestra realidad actual en ning~n momento significa la sub~ 
loraci6n de o tras tareas y o tras valores. El desarrollo. so-

cialista se distingue por su carácter inte~al, proyect~ndo
se a todas las esferas de la vida social. Co110 consecuencia, 

1.-Informe Ce·ntral al Tercer Congreso del Pa%ti.do Co•uniata

de Cuba. La Habana. Edit. Pol1tica. 1986. paQ.42. 
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se integran en un mismo flujo las tareaa de la cr•aci6n de __ 

la base material del socialismo y al comunis~. la eon~a~a16n 

paulatina de las relaciones sociales. primero en soclaliataa

y despu~s en comunistas y la formaci6n del ~mbre nueuo con • 
una conciencia comunista altamente desarrollada. Precisaaen-. 

te esto ten1a en cuenta nuestro Comañdante en ~efe Fidel Caa~ 

tro cuando en el IV Congreso de la UJC planteara qua al era-. 

cimiento de las riquezas y la base material deb1a estar acom~ 

paRado por el crecimiento de la conciencia, para q~e no s~r-~ 

giera el fen6meno negativo de que el desarrollo de la conci.en 
1 ""'"" cia se retrasara con respecto al desarrollo material. 

Existen, por Último, determinados periodos del proceso re~ 

volucionario cual'ldo las tareas ·de carácter cultural alcanzan ... 

un gra n si :;¡nificedo. Tal es el per1.odo de la revolucibn cul-

tural. En el los valores espirituales alcanzan los primeros-

planos incluy&ndose dentro de los valores más importantea de

le nueva sociedad socialista. 

1.-Ver: Castro Fidel. Discurso en la Clausura del IV Congre-

so de la UJC. En: Discursos en Tres Congresos. La Habana. ---

1 ::l32, pa¡;;. 49. 
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=~~i TL L . II. ~ A V~LC~~ CION COMO PROCESO SUBJETIVO DE LA 

[ 1 p~i cr c~~ :~ulo del p res~nte traba jo estuvo dedicado -

al onS.i ... ..;is dd r.b ~ . te del reflejo valorativo, su esencia y

p:i;-¡..;ip;:;l·_s r é!S,"";S c:-ractcd.sti cos. Sin embargo, para desen

tr3n::• l; naLu r al c = ~ ~~ 1 ~ va loración como f e nóm e no de la -

c;:¡;-, c i_n c .:.¡; huL,c;na 2s nc:::t:s:crio no s~lo el an2lisis d-e su C2!!, 

uici2;.a~i ~ nto po: p:~te ce l oojeto de reflejo, sino auem~s -

2l Ls luclo :u sus w._t_r:nincntes subjc.t.ivos , esto es, indagar 

~n l~s n exos d~ co n uic.:.oncmi ~ nto que co n ella gu ardan otros

~ro cusos ue l 2 )~c~i2 c..;nci_ ncia del ho ~bre. Ci~rtamente, la 

•·lcrac ión r8~IL.~~nt2 e.i rL sulta co ce l ; influencia de una

:::o'1;-:¡lt:.i~ in~:.:;,;: "c.:. 6 n c.e le s ::~ás disir.liles factores de l a r~ 

li ca- ub¿uti vc y suo~ .._tiva . Y pa::: cuanto ella no est~ deter

•in2da un: vac.-, un.e pe.:: sw ooj.;tc ( l a si,nifi:::ación ) , sino -

~uc es ex~re:::i6n tcnc~~n ~L ~ tras pr~ceso s subje tivos, se -

r. a c·..- nc c csario abarcar ::...: v!ncula con fenóncnos tale~ como -

l"':S .. ._ ;::siczues, intL.¡f='s ..... s ; fin ~s ._e l sujeto, s u experi en--

;::;reccwcnte, sus p unt:'" ;,.._ vistG, iceales y normas, s u co nc~ 

ci6n del ;;;undo, s in ce jcr e::.: t ~nLr · n C..J fl r1ta la t6nica emo

:::iwn~l :..;t. e: ::~::;:::.. teri za ;:; t oca vwloración. Al a nálisis de to
Cos estos as;.:_c'-cs, JSocl~e; . .:;s al condicior>amientc de la valo 

::aci1;n :::ar ::¡;::·te e; el sujeto , e sté dedicado el presente cap1-

tu:o, ,. el ::' l ta¡;¡oi~'1 n ;-. sido incluidos un breve, pero -

n c:::E ¡;L_ :::cs·.;,~c~o d~l C:ES<3!'réll l o hist~:ti co de la actividad

v c.ic::-;Lv<.! y -.:.¡;;unas r eo fl exi nes en torno a la definición-

GEl ~u~ _to ce 1 ;:; valoraci6n. 

Jesar:::u~lo rüs tórico oe la act.ividad valor"ativa. 

Al ; ~ual q ._,c la conciencia y como uno de sus elementos 

canpon 8ntes, l e v a loración es el producto del desarrollo fi

logen~tico de las formas ps1quicas de reflejo. También ella
posee su prehistori•.\ en el mundo animal. Sin embargo, como -
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Y• se ha planteado, en el 'reflejo de la realidl'd paZ. p.u-:ta _ 

l del animal no est~ presente aun la valoraci6n en e~ aentido

estricto de le palabra. Le relacibn selectiva con el mundo -
circumdante es un rasgo de toda le materia viva, ¡;¡ero s6lo en 

el hombre ella se basa en la valoraci6n conscienta de le ~~ 
lidad. La elecci6n en el reflejo óel animal no puede se:r: ~ 
siderada valorativa debido a ~ue su conducta, o bien viéne -

\ 

dada po:r: la inforrnaci5n fijada en el c5digo genética., o es -

el resultado de nexos inmediatos formados bajo la influencia 
de la coincidencia en tiempo o en espacio de dos o m~s est1-
rnulos, uno de los cuales necesariamente posee una significa

ción biol6gica vi tal directa para el. Quiere decir que la -

couducta del animal o est~ predeterminada genéticamente o es 
el producto de reflejos condicionados. En ninguno de los dos 

casos sus actos están mediados por la conscientizaci6n de la 
correlaci6n existente entre sus necesidades y los objetos y

fen6menos de la realidad, lo cual consti tllye una condici6n -

~ecesaria de toda valoraci5n. Como escribiera A.N.Leontiev,

"en la sensibilidad de los animales no se diferencian las -
propiedades externas de los objetos de su capacidad de satis 

facer unas u otras necesidades". 1 Para la formaci6n de la ~ 
loraci5n se necesitan no s5lo sensaciones, percepciones y -

representaciones, sino además conciencia y autoconciencia, -

comprensi6n del luga:r ocupado por el sujeto en el mundo de -

las cosas y de su relaci6n con esté mundo. 
De tal manera, la valoraci6n representa el producto de un 

largo proceso de desarrollo y perfeccionamiento de la rela-
ci6n selectiva del animal con el medio circundante. "Por lo

visto fueron necesarios milenios para ~ue se formaran los -
puntos de empalme, los escalones fundamentales de la activi-

1.-Leontiev A. N. Actividad, conciencia, personalidad. rr.osc(¡, 

1977, pag.151 (en ruso) 
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dad valorativa ••• " 1 El reflejo valorativo de la realidad na

ce con el surgimiento de la conciencia en el proceso de tra

bajo social. Es el trabajo, la actividad pr~ctica de los ~ 
bres dirigida a la producc~6n de bienes materiales, quien -
constituye el factor fundamental, bajo cuya influencia surge 

no s6lo la conciencia en su integridad, sino tarnbihn la va-
loraci6n como uno de sus componentes. "La valoraci6n -escri

be A.M.Korchunov- es un componente i nsep•rabl e de la conci~ 
cia formado bajo la influencia de la pr~ctica. La práctica -

en su desarrollo no s6lo engendra el ser funcional de las -

cosas, su ~ignificaci6n, su valor, sino que forma también la 

capacidad subjetiva, con ayuda de la cual se define el valor 
de las pr.opiedades naturales y de los factores sociales". 2 

El propio trabajo es imposible sin la valoración de sus • 

resultados, resultados que pueden ser tambi~n media tos. Para 

que el hombre construya un instrumento de trabajo, P,Or muy -
sencillo que ~ste sea, 111 debe primeramente dar una valora

cibn previa de su utilidad como medio para alcanzar alQ~n -
otro objetivo mediato. El surgimiento tanto del trabajo como 
de la conciencia (incluido su componente valorativo·) es el -

resultado de un largo y complejo proceso de intercondi ciona
miento, en el cual el papel rector pertenece al trabajo como 

f.or~a cualitativamente nueva de interrelaci6n con la na tura
leza, basada ya no s6lo y no tanto en la adaptaci6n al me die¡ 
como en s u trans formaci6n en correspondencia con lo s fines y 

necesi dades del hombre. "El prime r acto hist6rico de. •• (los) 

individuos, merced al que se distinguen de los animales, -

no consiste en que piensan, sino en que comienzan a producir 

1·. -Bel:o.l A.P. la fo rrna so ci,al de movimiento. Mos.ctJ, 1982, -
paQ.202 (en ruso) 

2.-Korchunov A.M. Reflejo, actividad, conocimiento .. Mo sc(r,-

1979, pag. 1.52 (en ruso) 
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los indispensables medios de subaistencia".1 A~··coadenzo .......,. 
manera eapont,nea, casual, 1 después de forma cada vez -'• ~ 
consciente y por la fuerza de las p~opias necesidades del P!9 
ceso de trabajo, el hombre, al realizar sus fihes, valora au • . 

actividad y sus resultados establecieñdo una correlaci6n en-
tre estos ~ltimos y su representación o imagen del fin. 

• Con el surgimiento del lenguaje la valoraci6n encuentra su 
forma superior de mate~ialización y el majo~ medio para su -

comunicación de un hombre a otro. La conacientizaci6n por p~ 

te de los individuos de la realidad que le rodea, de su per-
tene~cia a ella y, al mis.a tiempo, de su contraposici6n con

ella, transcurre simul~neamente y en estrecho v1nc~o con el 

esta~lecimiento de las formas de comunicación linguistica. -
Los primeros sistemas simbÓlicos se formaron ya en las etapas 
m~s tempranas de existencia de la sociedad, constituy~ndose -

· en un elemento inseparable del nuevo genotipo social. En es-

tas condiciones el lenguaje se convierte eA un importante es
t1mulo para el desar~ollo de la actividad valorativa. La va-
loración de unos comienza a compararse con la valoración da -
otros. Surgen los conceptos y, con el ti~mpo, los juicios va
lorativos. Paulatinamente fueron convirti~ndose en motivo d~

valoraciones los diferen~es aspectos de la realidad, los ~--
otros hombres, comunidades enteras, en una pal&bra, todo lo -
que de alguna forma se vinculaba con el hombre y con su acti• 
vidad pr~ctica. 

Sin embargo, al principio las valoraciones eran muy senci

llas y uniformes. Inicialmente, como se~alan c.Marx y F.En--· 

gels, 11 la producción de las ideas, las representaciones y la
concienr.ia aparece ••• directamente entrelazada con la activi
dad material y el trato material de los hombres1 como el len· 

1.-l'larx c., Engels F. Obras -Escogidas en tres to1110s. T.I, -

pag.15 (Nota al. pie de p·ágina). 
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. e la vida real. La formaci6n de las idees, el pansa--guaJe o 
. to el trato espiritual de los hombres se ~2~&eataQ aqwl

::~!en , ~ 

todáv1a como ema naci6n directa de su comportamiento materia1. 
Esto significa que el hombre aun no se propone como finalidad 

particular la intelecci6n multifac~tica de los fen6menos que-

1<? rodean. La actividad espiritual como tal aun no se s-epara

ba de la actividad pr~ctico-productiva. Por supues.to, ya en -

el per1odo inicial de su historia el hombre era capá.:ot de rea

lizar operaciones interectuales relativamente complejas, en -

particular, confermar determinadas representaciones lo sufi-

cientemente estables acerca de las propiedades ttiles de unos 

u otros objetos. Sin embargo, esto era realizado por el hom~
bre primitivo exclusivamente en el contexto de la actividad

práctica y s6lo en la medida en que ello era necesario en el

moment o dado. El aun no pod1a diferenciar de manera pre~sa -

las propiedades naturales de los objetos de su funci6n de sa

tisfacer l~s necesidades propias. En un a~t1culo dedicado a -
la critica qe la doctrina econ6mica de Adolfo Wagner ~arx aa

fiala que los objetos del mundo exterior apropiados por loa--

hombres primitivos eran designados por ~stos como medios pa~a 

la satisfacci6n de sus necesidades, como aquello que repres.!!! 

taba "bienes" para ellos. "Ellos at.ribuyen al objeto el ca--
rácter de utilidad, como si fuera inherente al propio objeto· • 

• • " 2 Esta idea de c.r~arx descubre un rasgo muy important.e de

la conciencia en sus estadios tempranos de desarrollo, a sa-

ber, que los objetos se reflejan en la conciencia fundidos -
con las necesidades humanas en ellos objetivadas. El conoci-

miento de la realidad objetiva se subordinaba directamente a
los fines prácticos y, en este sentido, a la •relaci6n valora.

tiva del homore con el mundo. 

1.-Max-x c., Engels F • Obras Escogidas en t.res tomos. T .I, 

pag.20-21. 

2.-Marx c., Engels F. Obras. T0 19, paq.378 (en ruso). 



Adem~s, en correspondencia con este car~cter sincrLtico _ 
de la conciencia, todo lo que pose1a una siqnificaci6n posi
tiva para la vida del hombre se reflejaha en su canc~encia _ 

por una ~nica imagen valorativa Y todo lo que era neqatiua-

mente significativo tambi~n encontraba su reproducci6n ideal 

en una ~nica imagen. Las valoraciones Y sus conceptos corres 

pandientes no estaban aun diferenciados, es decir, no se di: 
vid1an en morales , est~ticos, re l igiosos, poltticos, etc. En 

ese tiempo exist1a s5lo la distinción entre las valoraciones 

que reflejaban positivamente determinados objetos y fen6me-

nos de la realidad objetiva Y las valoraciones que los re--

flejaban negativamente. El bajo nivel de desarrollo de las -

fuerzas productivas no permit1a a l hombre desarrollar otros

tipos de relaciones diferentes a aquellas que se refer1an a

la conse~vación de la vida y a su defensa de los enemigos ~ 

turales. Por esta raz6n, tampoco exist1a fundamento objetivo 

para el desarrollo multilateral de la actiwidad valorativa.

Si intent~semos caracterizar aquellas valoraciones primarias 

desde el punto de vista de la actual tipo logi a de valoracio

nes, podrtamo~ decir que entonces ellas eran exclusivamente

practico-utilitarias. 
El car,cte r dicotÓmico de las valoraciones, es decir, su

división en positivas y negativas (bueno-malo, ~til-perjudi

cial, bello-feo, moral-amoral, e tc ) se ha conservado en el -

proceso de des~rrollc de la concienCia humana. La paridad de 

los j uicios v3lora~ivos constituye uno de sus rasgos distin

tivos en comparación con los juicios que constatan h ec hos. -

aa div~sión ce l éS valoraciones en posi tivas y negativas se

explica por e l hecho de que ellas reflejan la significación

de los obj e tos para el sujeto. Para que el objeto pueda ad-

c.uirir 'Jna Ge t (; r rünada significación con relación al sujeto , 

~1 _..;oe afecte:r las necesiuades hU!aanas, y esto puede cicu--

rrir ~e dos formas: o bien sirviendo a la setisfacci6n oe di 

chas necesioaoes, o bien obstaculizándola, es decir, el ob--
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j~to debe ser positiva o negativamente significativo para el 

sujeto. A veces puede encontrarse en la literatura, especi~ 

mente en la referida a la 16gLca de las valoraciones, la oE! 

niÓn de que las valoraciones pueden ser no s6lo positivas y

ne·gativas, sino adem~s neutrales·. As1 tenemos que A.A.Ivin,

por ejemplo, afirma que los j uicios valorativos absolutos1 -

confor~an una tripleta: bueno- indiferente- malo.
2 

Cierta

~~nte, la naturaleza de la conciencia humana es tal, qu~ --

ella da al hombre la posibilidad de definir no sólo aquello

~ ue para •1 posee significacióh, sino tambi'n aquel~o que -

pa ra '1 no la tiene. Sin embargo, en el medio natural y so-

cial donde el hombre vive y act~a pr,cticame nte no existsn -

obje tos o fenómenos que no posean en genera l ninguna signifi 

cución para el hombre y la sociedad. Aquella parte de la na

turaleza (y, por supuesto, tambi'n la sociedad) que consti-

tuye el medio con el que interact~a el hombre, para ser tal

tiene que guardar alguna relaci6n de significación (positiva 

o negativa) con '1; de lo contrario no ser1a su medio y no -

estaria en contacto con '1 4 sino que perteneceria a aquella

otra parte de la naturaleza que no conforma, en el momento -

dado, el medio del hombre y que, por lo tanto, no se consti

tuye siquier~ en objeto de juicios v~lorativos neutrales. -

Por eso, cuando el sujeto valora como indiferente un determi 

nado fenómeno, por lo general '1 'esto lo hace "en compara--

ción" con la significación que el fenómeno dado posee para -

otros hombres o para la sociedad en su conjunto, o "en com-

paraciÓn" con la signi ficaci5n de ese fen6meno para 'el mis--

1.-En la lÓgica de las valoraciones se distinguen los conc~ 

tos y juicios valorativos absolutos (bueno, lllalc., .atc) y lc.s 

conceptos ,_ juicios valorativos comparativos (mejor, peor, -

etc.) 

2.-Ivin A.A. Fundamentación de la ¡5Qj.ca de. le& valoracio--

nes. r•loscC., 1970, pag.24 (enruso). 
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mo, pero desde otro punto de vista, en otro tiempo o en ---

otras condiciones. Es decir• en la mayor1a d8 los casps. las 
as1 llamadas valoraciones "neutrales" de determinados ebje-
tos reflejan no la ausencia de significaci6n en sentido pu-
ro, s.ino s.u correlación con aquellas circunstancias en las
cuales el objeto dado es positiva o negativamertte significa

tivo. De tal manera, a pesar de que no puede neg~se la e~ 

tencia y necesidad de estudio de tales valoraciones, s1 debe 
dejarse establecido que lo m~s general y propio de las valp
raciones e~ su car~cter binario positivo-negativo. 

De tal forma, desde el mismo comien¡o del desarrollo de -
la sociedaQ humana las valoraciones se dividen en positivas
Y negativas. ~in embargo, tanto entxe las valo~aciones posi

tivas., como entre las negativas, apareci6, con el desarro-llo 
de la conciencia del hombre, una gran variedad de tipos da -

reflejo valorativo, variedad que no exist1a en la etapa ini
cial de la historia de la humanidad. Con el desarrollo de la 
producción y de las relaciones de pr~ducción los hombres co

~ienzan a establecer nuevas y más variadas relaciones entra
s1, y sobre esta base surgen diferentes tipos da actividad 
valorativa: ~tica, est~tica, ~eligiosa. etc. 

Esto significa que toda la variedad actual de tipos de -
valoraciones posee una ra1z com~n que, como ya se ha plant~ 
~o, estuvo conformada por las valoraciones práctico-utilita
rias. "El hombre primeramente mira a los objetos y fen6menos 

desde el punto de vista utilitario y sólo despu's se coloca
en la relación con ellos en el punto de vista es.tl!tico. 111 Es 
ta profunda idea de G.V.Plejanov es aplicable no s6lo al es

tudio de la interrelación de las formas desarrolladas actua
les de reflejo valorativo-, sino tambi'n al análisis hist6ri

CG del desarrollo de las valoraciones y al examen no sólo de 

1.-Plejanov G.V. Obras filosóficas escogiQas. Mosct. 1958• 

tomo S, pag.354 {en ruso) 
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las valo:racionas estftt.icaa, sino ade.ia da todDa lllS a.-. ~ 
tipos de valÓraci6n. 

La existencia de un origen com~n para lo• difarea.taa \l-
pos de val~racione5 se pone de manifiesta. · al abormar. al. aa-

tudio de un material muy interesante; pelO poco tzabajada. •• 

hasta al momento; nos referimos a la etimologta d~ laa pa--
.Labras que designan los conceptos valo~ativos. En ~arucw- · 
lar, el estudio de la etialoloQia de laa palabr~a ""'ln a.lgpl- . 

ficado moral y estfitico at.esti11ua su coiiUnidad linQ4.1ia1dca.
"Es interesante prestar atenci6n -aacribe a e•t• reape&to -

L.~Stolobich- al hecho da qua el "btdlo" italiano,• al •be
llo" espaflol, el "balo" portug~a. el. "beau." fram .. ~a '1 el -
"heauty11 inglés deben su origen. no al vocablo latino •pul-~ 
cher" que es el que le corresponde por au significado• ai.na.
a la palabra 11 bellus 11 qua se utilizaba en el lenguaje popu
lar y que posee una genealog1a fttica claramente manifiesta -
(recordemos. que ella etimol6gica•.ente aa-ti vinculada con. loa 
vocablos "bene" y 11 bonua11

) ••.• •
1 Por otra parte resultan evi

dentes las ra1ces etimolÓ.gicas comunas qua poseen las p.J.a
bras rusas 11 nrav" y "nravst.vennost", qua poseen ai.Qilificado
~tico, y el verbo •nravit.za", utiliza-do ante todo pau ex
presar sentimientos estéticos. 

En la sociedad primi t.iva,. ya en JUS estadios iniciales de 
desarrol~o y a pesar de su insuficiente desarrollo, la ~lo
raci6n desempefta un papel extrordinariamente iapartante en -
la vida de le sociedad. Esto era as1 debido a que el desar!2 . 
llo de esta sociedad en gran medida depende de le opini6n -
p~blica, uno de cuyos elementos fundamentales es la valora-

ción. "• •• el rt!gimen de la gens, fruto de una sociedad qua -

1.-Stolobich L.N. La naturaleza valorativa de la cetegor1a
de lo bello y la etimolog1a de las palabras que expre.sen es
ta categoría. En: El problema del valor en la filo$0f1a. ~2! 
c~-Leningrado, 1966• pag.78. (en ruso) 
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n~ conoc1a antagonismos interiores, no era adecuado sino pa

ra una sociedad de ~sta clase. No ten1a m~s medios coerciti

vos que la opini6n p~blica". 1 

El desa~rollo ulterior de le sociedad humana signific6 su 

constante complejización y, en esa misma medida, el desarro-

llo y perfeccionamiento de la activida9 valorativa. El sur--

gimiento de la. desigualdad. social, de las clases. y del Esta
do provoc6 un brusco salto cualitativo en el desarrollo qe - · 

la conciencia valorativa. En la sociedad de clases por pri-

mera vez ocurre la gran diferenciaciÓn de los intereses de - 
los hombres, surgiendo• incluso, una relación de contxapo9i

ción radical (antagÓnica) entre los intereses de unos hom--
bres y los de otros. Debido a ello aparecen con gran fuerxa

l.as contradicciones entre las distintas comunidades humanas
(sobre todo entre las clases), entre el individuo y la soc~ 

dad, entre el inter~s individual y social. La valoraci6n --
precisamente constituye la expresión de los iQtereses de los 
hombres, de sus fines. Por esta ra·z6n, tal proceso de divi

sión de l a sociedad en clases no podia dejar de afectar pro

fundamente la actividad valorativa. La valoración adquiere -
un carácter clasista. La confrontación entre las clases an-

tag6nicas se realiza tambi~n en la relación valorativa · con

la realidad. Simultáneamente , se separan de la sociedad de-
terminados grupos de hombres, principalmente de l a clase do

minante, que comienzan a ocuparse de los asuntos de la vida
pol1tice y espiritual. Surgen las relaciones pol1ti.cas y ju

r1dicas con su correspondiente actividad valorativa. Comien

za a desarrollarse a gran ritmo el arte, dentro del cual --
gran significado poseen no sólo las yaloraciones puramente
est~ticas, sino ~mbi~n las valoraciones de J..a realioad des· 

1.-Marx c., Engels F. Obras Escogidas en tres tomos. Tomo

III, pag.343. 
' . 
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de posiciones clasistas. Las valoraciones moral~s tambi~n -

adgur;ren un contenido de clese. 
El desarrollo de las formaciones econ6mico-sociales anta

g6nicas ha estado matizado por la continua profundizaci6n -
del car~cter contradictorio del reflejo valorativo de la r~ 
lidad entre los representantes de diferent&s clas&s. Este -
antagonismo alcanza su climax en el capitalismo, lo cual es

expresi6n de todas sus contradicciones internas y, principal 

mente, de su~ contradicci6n fundamental entra el car~cter --
social de la producci6n y la fórma privada de apropiaci&n 
capitalista. 

El surgimiento del ma~xis~o-leninismo -~n~ca ideologta 

consecuentemente cient1fica- arma al proletariado de un po~ 
roso y efectivo medio para la valor~ción cient1fica de la -

rea.l.idad social. 11 
••• los corauni&tas,-se plantel> en el XXVI - · 

Cong:l::eso del PCUS,- armados por la do"ct.rina del marxismo-le

ninismo, ven m~s profunda y correctamente que todos la esen
cia y la perspectiva de los procesos que transcurren en el -

mundo, realizan de ésto conclusiones acertada~ para su lucha 

por los intereses de la clase obrera y de los trabajadores -
de sus paises, por la democracia, la paz. y el .socialismo 11

•
1-

Al mismo tiempo, la formaci6n de la ideolog1a del proletaria 

do conduce a una agudización del antagonismo entre las re--
presentaciones valoratiuas da la clase obrera y la burgue--· 

s1a. El ::.urgimiento y desarrollo exitoso del socialismo er -
una gran parte del planeta demuestra en la pr~ctica la jus-
teza y cientificidad de la valoraci6n marxis~eninista de

la sociedad y su desarrollo, lo cual h~ significado un rudo

golpe al ya ficticio y decadente s~atema do valores da la -
burgues1a. Todos estos. factores conducen a l.a conciencia po

pular a la compRensión de la neces.~dad de :~:evalotar los 11 u.a-

1.-Materiales del XXVI Cr ngraso del PCUS. ~oac~. 1981• ~aQ.-

18 (en ruso). M 
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lores" de \r sociedad capitalista. proceso f.sta que 
con la renuncia y el tri~ito e su ~ntrario de les valora
ciones de la realidad social. 

El proceso de formaci.6n da valoraci'ones que reflejan di
ferent.ea aspectos da le hibr·releci6n del hombre con la E!.!, 

lidad ea. p.rflcticamenta int.ini to. · ~1 aocialia110 abre amplias 
posibilidades para. al deaerrollo cient1fico y multilateral
de la actividad valora~va de las maaaa. El socialismo aa • 
caracteri~e por le trenaformaci6n inintar~:umpida da le "na
turaleza hu111ana" po.r al camino da la f.ormaci6n del hombl:a -
mul tifad!t.icament.a desarrollado. Es por ello que la nueva - · 
sociedad no s6lo abra amplias posibilidades da deaarJ:Ollo -
de la conciencia valorativa, sino que a la va~ nacasa~:iam!2 
t.e presupone la aproR-i.aci6n "de todo lo qua a.a raalment.a -
valioso en la cultura heJ:adada hist6r.icamental la ciencia,
el arte, las formas de comunicaci6n, etc. •• "1Eato. por su-
puesto, no elimina le posibilidad de valor.~cionaa inadecua
das tambi'n en el sociall$1110 •. So~a la· veracidad de la va~ 
raci6n influye todo un. conjunto de factores, lo cual seri -
objeto de análisis espaci.al en el Cilt.i1110 capitulo del p:a;e-
sente t.rabajp. Al 111iamo tiempo, es necesario aaftelar que el 
car.Lcter claaiata de les valoraciones de la vida aocial en
la sociadad dividida en clases no siQnifica la ausencia da
valoz.acioae.a con. u~:~ c;antani io huaano-~aneral.. Al iw,aal que-! 
loa. valorea. puedan. as~ bumano-generalaa, las valoraciones
que los reflejaR ta11biftn pueden. aa~: co~aunaa para todos loa
homb~aa, indaRendientemen\a da áu par\anencia de clase. 

La ecUvidad valorativ.a poaee, en todas su.a famas y an .. 
todas las etapas da desarrollo de le sociedaP humana, un S! 
du:t.eJ: sociel. Ella ea.\L condicionada no s6lo P.qlt el.lug,u:
que oqJpan los ob.jetos aoc~elmenta aignif.icativoa en el 

1.-lllerrx c •• Eno..als F. Obraa •. T.1a, pag.21.5. (en zuao). · 
·~-: 
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sistema de relaciones sociales, sino adem~s por la posici6n

del propio sujeto en dicho sistema. Bien es sabido que la -

valoración posee su base en las necesidades e intereses del

sujeto, los cuales, a su vez, se encuentran socialmente de-

terminados por el conjunto de relaciones sociales, en cuyo -

contexto se realiza la actividad humana. las propiaa necesi~ 

dades naturales, comunes al hombre y al animal, en el caso -

del hombre son necesidades sociales y, en este sentido, se -

diferencian de las del animal. "El hambre es hambre, pero el 

hambre que se satisface con carne cocida, que se come medi~ 
te un cuchillo o un tenedor, es un hambre muy distinta de la 

11 1 
que devora carne cruda con ayuda de manos, u~as y dientes • 

Quiere decir que la valoración est~ socialmente condicionada 

tanto por parte del objeto, como por parte del sujeto. la -

relación valorativa del hombre con el mundo que le rodea es, 

de hecho, expresión de las relaciones sociales, y no s6lo -

expresi6n, sino adem!!s una de sus formas; es, en cierto sr n
tido, una relación entre·hombres referida a la significacj6n 

de los objetos y fenómenos circundantes para la satisfacción 

de las necesidades humanas. Tambi'n v.I.Lenin, en varias de

sus obras, llamó la atención ~obre la determinaci6n social -

de los diferentes factores subjetivos~ incluido el valorati

vo. "La idea del determinismo,-escribe '1 en una de esta --

obras.- que establece la necesidad de las actos del hombre y 

rechaza la absurda leyenda del libre ~lbedr1o, no anula eri -

absoluto la inteligencia ni la conciencia del hombre, como -

tampoco la valoración de sus acciones. Todo lo contrar1o, ~ 

lamente la concepción determinista permite valorar con rigor 

y tino en vez de imputar al libre albedr1o lo ~ue venga en -

gana". 2 

1.-r•larx .c. Contribuci6n a la cr1 tica de la econom1a pol1t.i-

ca. La Habana, 1975, pag.23S. 

2~-lenin V.I. Obras Completas. Edit. Progreso. T.I, pag.1.6S. 
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Papel de las necesidades, intereses y fines "i:m la valora-

~· 
La relación pr~ctica del hombre con el mundo que le rodea 

pos~e siempre en su base determinadas necesidades, las cua-

les const.i tuyen el principal motor prop.ulsor de la actividad 

humana. El nombre siempre actta en correspondencia con unas

u•otras necesidades. "Nadie puede hacer algo sin hacerlo, al 

mismo tiempo, en aras de una de sus necesidad~s y del Órgano 

de esta necesidad ••• "1 Acerca de la determinación objetiva -

de las necesidades, su car~cter histórico y su condiciona--

miento por parte de la produc·ci6n ya hablamos en el primer -

cap1tulo. Ahora nos referiremos a su relación con la valora

ción. 
En la categor1a "necesidades" se fija la dependencia del

sujeto con relación al objeto en el proceso de su interac ... -

ción. Las necesidades representan las exigencias objetivas -

de determinado sistema biolÓgico o social. Su satisfacción -
garantiza el funcionamiento y desarrollo normal del sistema

dado. Y es precisamente con relación al hombre en calidad de 

"sujeto de necesidades" que adquiere la :r.ealidad objetiva de

t~rminadas caracter1sticas valorativas. La valoración, en -

cualquier forma que ella se presente (como pr~ctico-utilita

ria, pol1tica, moral, est~tica, etc.}, siempre refl~ja la -

capacidad de los fenómenos materiales y espirituales de sa-

tisfacer las necesidades de los nombres. Toda valoración p~ 

supone la unificación de una informaciónacerca de los obje-

tos, fenómenos y sus propiedades y una información acerca -

del estado de las necesidades del sujeto. Juiere decir que -

las necesidades siempre encuentran su reflejo eP la valora-

ción. 

Sin embargo, los nexos de las necesidaces con le valora-

ci6n son complejos, no representan una relación univoca. Los 

1.-r'larx c., Engels F. La Ideolog1a Alemana.La Hab.,197 9,p.282 
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factoLes que explican el car~cter complejo de esta relaci6n 

son los siguientes: 
En primer lugar 1 un mismo sujeto cumple diferentes fun-

ciones y desempeRa diferentes papeles en la vida soc~al. El 
p~rtenece a un determinado colectivo laboral y al •ismo .__ 

tiempo es miembro de una familia, puede ser diriqanta y a -

la vez subordinado, hijo y adem~s padre. En ceda una de es

tas relaciones el sujeto ocupa un determi~ado lugar, lo qué 

condiciona que en distintas situaciones se pongan •~ .. ni-

fiaste diferente& necesidades suyas. Estas ne~sidades pue

den, por tanto, no coincidir, e incluso ser contrapuestas -
entre s1. Sobre la base de dichas necesidades un mismo fe~ 

meno puede ser objeto de diferentes valoraciones por parte
del mismo' sujeto en dependencia de cu~1 o cuáles da sus ne

cesidades predomina en la si tuaci6n dada. 11 ••• el sujeto va
l orante -escribe a este respecto B.Srozhik- rep~asenta la -

unidad de intereses contrai!Üictalcios que se corrasponden a - · 
los diferentes papeles qua el sujeto dese~pefta en la acti-

vidad prf!ctica... No es extral\o" pe r tantO" q¡.¡e..... las va
loraciones diverjan de ~anera diametral. Aquello que es 
~til para el padre no tiene que ser ~til para el hijo; aq~ 

llo que el hombre ac~p&a como jefe10 lo cuestiona como su--

bordinado; la ~levaci6n del precio de una mercanc1a, la m~ 

ma persona lo valora posi t.ivamente como productor y negati

vamente como consumidor, etc. 111 

En segundo lugar, las necesidades cambian, se desarro--
llan •. Por eso sus nexo . .& con la va1oraci6n tampoco permane-

cen inmutdbles. Aquello que antes satisfac1a una determina

da necssidau del sujeto y. sobre esta ·base, s~ valoraba po

sitivamente, puede dejar de satisfacerla o dificultar la -
sati~acci6n de otras necesidades, lo que provoca su walo~ 

1.-Br~ihtk a. La teorla marxista de la valoración. Moac~. -
1982 10 pag.1 OS. 
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ci6n negativa o una relaci6n de indiferencia hacia. ello •. Ra

firi~ndose al conocimiento objetivo y requlat de las necesi

dades y al cambio de les relacionea . con lea objatOs qua la -

satisfacen. C.Marx nos trae este inte~aaaAta ajeaplo: Por -

muy pequeAa que sea una casa. "mientras qwa las que la ro--

dean son tambif3n pequePlas, ella cumple, todaa las exigencias

sociales de una vivienda, pero, si junto e esa casa pequeAa

surge un palacio, la que hasta enton~es era casa se encoge -

hasta queda~ convertida en una cheza. La cas• pequsAa indica 

ahora qua su morador no tien~ exigencias, o las tiene muy !! 
ducidas, y, por mucho que, en e!' transcurso de la civiliza-

ci6n, su casa gane en altura y tamaAo, si el palacio vecino

sigue creciendo en la misma o incluso en mayor proporci6n, -

el habitante de la casa relativamente peque~a se irá siAtien 

do cada vez más desazonado• más descontento. más agobia.do -

entru sus cuatro paredes."1 

En tercer lugar, no todos los objetos que p~seen una sig~ 

nificaci6n positiva para el sujeto, satisfacen en igual me-

dida sus necesidades. Existen objetos y fen6menos que brin-

dan oolo la posibilidad para la s-atisfacci6n de una determi

nada necesidad, es decir, participan en su satisfacci6n de -

forma indirecta, mediatamente. Otros s6lo en parta la satis

facen. Los terceros, por su parte, pueden directa y plenam~ 

te satisfacer la necesidad dada. Esto provoca, como es natu. 

ral, valoraciones diferentes (aunque en todos los casos po-

sitivas) de estos obje tos por parte del sujeto. En otras pa
labras, estos objetos ocupan diferentes escalones en el sis

tema jerárquico de valoraciones del sujeto. Unos se valoran

simplemente como poseedores de significaci6n positiva, otros 

como buenos, ttiles, bellos, los terceros como muy buenos, -

muy ttiles o muy bellos. Quiere decir, que el grado en que 

1.-Marx c., tQgels F. Obras Escogidas en tres tomos. T.I~ -

pag.166-167• 
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un objeto se valora como positivo depende de la medida y la

forma en que tl se vincula a la posi~ilidad del sujeto de -

satisfacer sus necesidades. 

Sin embargo, el lugar que ocupa el objeto en la jerarqu1~ 

valorativa del sujeto depende de sus necesidades tambitn en

otro sentido. La diferenciaci6n de las valoraciones puede -

estar condicionada por el e s tado de las necesidades del su-

jeto, por el grado en que ~stas se encuentran satisfechas. -

Por. regla general, s e valora más alto aquel obje to que se -

vincula con una necesidad insatisfecha. Por esta raz6n, en -

la conciencia valorativa del sujeto obtienen una "califica-

ci6n11 más alta no aquellos fen6menos que se relacionan con -

necesidades vitales ya satisfechas, sino aquellos que con~~ 

tuyen objetos de necesidades aun por satisfacer. Un trozo de 

pan es mucho más valorado por un hombre hambriento que por -

uno bien alimentado. 

No obstante, es necesario sef\alar que esta (Jltima circu~ 

tamcia no es absoluta. A veces es emitida la opinión de que

el estado de las necesidades determina unlvocamente la jer~ 

quia de valoraciones en la conciencia del sujeto. Al mismo -

tiempo se afirma que aquello que no representa el objeto de

una necesidad insatisfecha, no puede ser analizado'Como obJ2 

to: del reflejo valorativo. Ciertamente, el estado de las ne

cesidades, el grado de su satisfacción, ejerce gran influen

cia en el reflejo valoretivo de la rea.lidad por parte del -

sujeto. De e s to ya hemos hablado. Sin embargo, el hombre es~ 

un ser racional, poseedor de conci encia , capaz de reflejar

no s6lo los n~xos in1aediatos de sus necesidades con la rea-

lidad, sino tambi~n sus nexos mediatos. En esto consiste ~a

diferencia es.encial entre el reflejo psiquico de la realidad 

en los animales y su reflejo consciente en el hombre. Des--

pu~s que, por ejemplo, la necesidad de alimento ha sido ya -

satisfecha, el animal se conduce de manera indiferente con -

relaci6n a la comida~ no importa en qu~ cantidad y calidad -
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ella se pre~ente. El no es consciente de la obl"iQatos:i.edao _ 

de la satisfacci~n de e~ necesidad en el futuro, es de~iJ:,
no "piensa" en el d1a de maRana, y, por esta raz6n, no hace

ning~n intento por conservar ese alimento (aqu1, por supues
to, se excluyen a aQuellos animales eñ que t&l conducta. es -
instintiva y es~ qen,ticamente pr~determi.nada). Lo m'& que

pueda suceder es que el hambre lo traiga al mismo lugar, ~ 

de en alguna ocasi~n fue encontrada la fuente de alimentos.
En tales casos la conducta del animal es dirigida por un re

flejo condicionado, resultado de la asociaci~n temporal da -

la necesidad da alimen·t.o con el lugar de su satiafacci~n. A
diferencia del animal, el hombre es~ capacitado para al re~ 
flejo anticipado consciente de la realid1¡1d. El no es indife-

. rente respecto a aQuel objeto que en el mome.nto dado no sa-

tisface su nece~idad (por estar ~sta ya satisfecha o por no
estar dicho objeto directamente vinculado a su satisfacci~n), 

pero que puede serle ~til en el futuro, de ma~era mediata. -
A pesar de que la necesidad dada puede estar ya satisfecha,
el hombre ea capaz de valorar positivamente su objeto. Esta

capacidad de valorar el objeto con relaci6n no s~lo al pre-

sente, sino tambi'n al futuro, está asociada al mecanismo -
psicol6gico que sirve de base al trabajo social, principal -
rasgo distintivo de la actividad humena en comparaci6n con 

la conducta de l9s animales. 
Estrechos vinculas con las necesidades posee otro impor

tante factor condicionante de la valoraci6n. Nos referimos a 

los intereses del sujeto. Los intereses se forman sobre la -

ba~e de las necesidades y la actividad encaminada a su sat~ 
facci6n cada ve' más plena. El inter~s es engendrado por las 
condiciones sociales objetivas y expresa la orientación re-

lativamente estable del sujeto hacia la realizaci6n de acc~ 
nes que permitan la creaci6n, conservaci6n y consumo de aq~ 
!los objetos y fen6~e no que son significativos y necesarios-
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v1duc, la far.lilia, el colectivo, la ::lase, la -

sociedad en su conJun t o. El in~er&s representa,

,_.Ato, un reflejo no sólo de las ne'cesidaues, si:~o tam- -

~n, de l~s coGdi ciones, objetos y ~udios d~ su s a tisfac--

cién. La s necesidades cor.1o funGa.lento de partida del i nte-

r~s, están lejo s oe ser el ~nico factor que ue t ermi na su i n

tensidad y ca r~cter . As1 y todo, l as necesicades oeterminan

la direcció n del inter~s y la p referencia q u e e l sujeto le -

otorga a determinados fenÓr:1enos sociah.ente significativos. 

Sólo a t ravés del 1nterés se con vi er ten las necesidades en -

acci6n. Po r su parte, el inter's act~a también sobre l as ne

cesidades, creándose entie ellos una relación de condiciona

miento mutuo. Lo s intereses y la actividad encaminada a su -

realizaci6n permiten no sólo l a satisfacción de las necesi-

da des presentes en el sujeto, sino adem~ s su desa rrollo y el 

surgimiento de nuevas necesidades. 

La valoración en mucho depende de los intereses del suje

to. La especificidad de la valoración consiste prec~samen~e

en los e s trechos vinculas Que ella guarda con los intereses

del suje'to valorante, en el hecho de que en todo momento -

ella está condicionada por estos interes es. Esto es as1 de~ . 

do al nexo directo de la va loraci5n con la posibilidad del -

sujeto de satisfacer determinadas necesidade&, las cuales, -

a su vez, engendran el i nterés hacia uno u otro aspecto del-

objeto valorado. Po r eso el hombre no p uede dejar de valorar 

interesadame nte ya que ello representa una condición necesa

ria para l a reproducci5n de la s ignificaci6n objetiva de los 

objetos y 'f e nó u e nos en correspondencia con las necesidades -

del ~; ujeto. La ausencia de todo tipo de necesidades e int.e-

reses en el reflejo valorativo de la realidad hace a 'sts -

innecesario e imposible. 

En la socieLad dividida en clases., gran importancia para.

la valoraci6n de la realidad (especialmente de la social) -
' poseen los intereses de clase. Cualquier f.en6meno 1 acontaci~ 
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miento o proceso de la vida social es valorado por el sujeto 

desde las posiciones de los intereses de determinada clase.-

11El materialismo presupone -dec1a v~I.Lenin- el partidismo •• 

• e impone siempre el deber de defender franca y abiertamen

te el punto de vista de un grupo social concreto siempre que 

se enjuici~.,. (o valore- J.F.) un acontecimiento 11
•

1 
En otros

trabajos V.I.Lenin subraya la dependencia directa de las va

loraciones, puntos de vista y opiniones con relaci6n a los -

intereses de clase. As1 tenemos que en el art1culo 11 ?A quién 

beneficia?" ~1 escribe: "Cuando no se ve inmediatamente qu~

grupos, fuerzas o conglomeraciones pol1ticas o sociales de-

fienden determinadas propuestas, medidas, etc., debe pregun

tarse siempre: 11 7A qui~n benefician? 11 •••••• No, en pol1 tica

no importa tanto quién sostiene directamente determinadas -

ideas. Lo que importa es a quien benefician esas ideas, esas 

propuestas o medidas11
•

2 

Estas ideas de V.I.Lenin, como puede observarse por el -

contexto, se refieren en lo fundamental a las valoraciones -

poli ticas. Sin embargo, los intereses de clase est~n ptesen,

tes no s6lo en la formulaci6n de valoraciones pol1ticas, --

ellos influyen en los m~s diversos tipos de valoraciones: mo 

rales, religiosas, jur1oicas, est~ticas y otras. As1, por 

ejemplo, en las obras de arte siernpr·e es~n conr.enidas det.!:.!, 

minadas valoraciones est~ticas ce la realidad, cuyo sujeto 

(el artista) no puede abstré!erse total .. ·ente de sus propios -

intereses , que en al~una medida son expresión de intereses 

más gene rales , de clase. 

La valoraci6n no s6lo recibe sobre s1 el influj~ de los 

intereses, ella también ejerce una influencia activa sobre -

éstos, convietiéndose, a menudo, en ro~edio de s u conscienti--

1.-Lenin V.I. Obras Completas. Edit. Progreso. T.I, pag.439 . 

2.-Ibidem, T.23, pag.53. 
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zaci6n por parte del sujeto. Al ser pbje-tivos por su natura
leza, los interésea no siempre son conscientizado por cada -
uno de los miembros de la comunidad concreta dada. Los inte
reses de clase del proletariado, pongamos por ejemplo, son -
objetivamente. los intereses de cada obrero individual. Sin • 
embargo, algunos grup¡os de obreros pueden, bajo la influer.
cia de una ideolog1a clasista ajena, no ser conscientesde -
sus propios intereses de clase a incluso actuar en contra~o
sici6n a dichos intereses. En tales casos, un gran papel en
la conscientizaci6n de los intereses da clase propios lo de
sampaRa la ideoloq1a marxista-leninista, que contiene en s1-
la valoraci6n cient1fica de la realidad desde las posiciQnes 
de los int.ereses de la clase obrera. De aqu1 la gran impor~
tancia y necesidad de la lucha de los partidos marxistas_¡a
ninistas contra las ideolog1as ene•igaa, por la conscieAti-
zaci6n por parte de todos los proletarios de sus propios in
tereses de clase. "La lucha ideol6gica -dacia. Fidel en el -
II Congreso del PCC- ocupa hoy para todos los revoluciona--
rios, la primera l1nea de combate, la primera trinchera re-
volucionaria •••••• S6lo la aplicaci6n más consecuanta da los 
principios del marxismo-leninismo nos puede hacer fuertes, 
invulnerables, invensibles."1 

La conscientizaci6n por el hombre de sus necesidades e 
intereses. conduce a la formaci6n de determinados .!.!.!:!.!!· de su 
actividad. El fin constituye la anticipaci6n en la concien-
cia de aquel resultado, a cuyo logro estl dirigida la acción. 
El fin, por eso, desempe~a la funci6n reguladora y directriz 
de la acti'vidad humana. El fin expresa la relaci6n acUva -
del hombre con la realidad objetiva, pero al mismo tiempo, -
~1 es producto y ref¡ejo de las condiciones. concretas. en --

1.-II Congreso del Partido Comunista de Cuba. InfoEme Cen~-
tral. La Habana, 1980, pag.123. 
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las que vive el hombre. "La~ influencia oet.erminante de la -· 

a~tividad ideal reietivamente independiente del sujeta como

funci6n de lo material.-escribe K.N.Liubut.in,- se peRa de -

manifiesto en ¡os fines de l• forma m~s inmediata. Aqu1 se -
observa tanto la influencia del objeto sobre el sujeto, de -

la naturaleza sobre la sociedad, como la influencia del su-

jsto sobre el objeto, de la sociedad sobre la naturaleza. 111 -
Quiere decir que los f~nes poseen una doble determinaci6n; -

por un lado, ellos son engendrados por las condiciona$ obje

tivas de existencia de los hombres, por otro, est~n condic~ 

nadas por las necesidades e intereses del hombre (q~e son -

ellas mismos expresi6n tambi~n, en gran medida, de las con-

diciones en que se desenvuelve la sociedad). De ah1 que en -

la actividad humana dirigida a un fin se ponga de manif.i~sto 

la interacci6n dial~ctica de la libertad y la necesidad. 
Al igual que las necesidades e intereses, los fines com-

ponen el fundamento· del reflejo valorativo. de la realidac;l -
por el sujeto. Ellos regulan no s6lo la actividad pr~ctica,

sino tambi~n la actividad ualorativa. Bien es sabido que -

cuando el hombre ualora determinados objetos o fenómenos. co

mo buenos o malos, ~tilas o perjudiciales, etc •• e~taule~e -

la correlación entre estos obJetos y fenómenos y sus propios 

fines. 

Por supuesto, el papel de los fines en la valoraci6n no -

es siempre el mismo. Por ejemplo, en las ualoraciones prác~ 

ca-utilitarias, donde s.e trata de la utilidad o nocividad de 

determinado objeto para el hombre y s.u actividad, el nexo de 

los fines con la valoración es inmediato y euidente; el ob-

jeto se valora directamente bajo el ángulo de su significado 

1.-Liubutin K.N. El problema del sujeto y el objeto en la-

filosof1a clásica alemana y el'l la filosof1a marxista-lenin~ 

ta. ~ose~, 1981, pag.176 (en ruso). 
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para la ejecuci6n de ¡os fines del hombre. Un car~cter bien

distinto poseen las valoraciones est~ticas. En ellas no si~ 

pre ni mucho menos se expresan en forma clara los fines del

sujeto valorante, a veces resulta incluso dif1cil establecer 

la existencia de alg~n nexo de ~a valoración con los fines -

del hombre. Tal imprecisa dependent~a de la valoraci6n estL

tica con respecto a los fines del sujeto sirve de fundamento 

para la afirmaci6n, frecuenteménte encontrada en la fi1oso-

f1a burguesa, de que los valores. y valoraciones estí:!ticos no 

se encuentran en general condi·cionados no &llo por los finas, 

sino adem~s por las necesidades e intereses del hombre. Es-

to ha conducido_ a algunos fil6sofos burgueses a la cornpr~n-
sión de las valoraciones y valores est~ticos como divorsia-

dos de la actividad practica de los hombres, de la vida rea4 

como componentes de un reino indeterminado de valores y va-

loraciones trascendentales y de significación universal. Tal 

interpretaci6n idealista objetiva de los valores y valoree~ 

nes est~ticos (o de otro tipo) posee en su base, en parte, -

la negación de la participaci6n de los fines, intereses y -

necesidades en el proceso de formación de los valores y de -

su reflejo valorativo. Sin embargo, tanto en lo.s valores co

mo en la valoración siempre encuentran su reflejo real los

fines humanos. Por muy mediato que sea el nexo de los fines

con la valoraci6n1 ~ste siempre existe. Aquello que no afec

ta, de alguna forma, las necesidades, intereses y fines del

hombre, no repres enta para ~1 ninguna significación y no p~ 

de ser objeto del reflejo valorativo. 

Al referirnos a la correlación de los fines con las valo

raciones no debemos dejar de prestar atenci6n a la influen-

cia inversa de las valoraciones sobre los fines. La valora-

ci6n es tambi~n condici6n del plante$miento y reali~ación -

por parte del hombre de determinados fines. En primer lugar, 

los fines, cnmo ya se dijo, constituyen une forma de reflejo 
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adelantado de los posibles resultados de la actividad humana. 

Tal antelación de los resultados de las accLo~es resultar1a _ 

imposible sin la valoración de su significación desde el án-

gulo de la posibilidad de satisfacción de determinadas nece-

sidades. Los fines en su calidad de imagen ideal del objeto -

deseado incluye tanto el reflejo del ser natural de lós fenó

. . enes objetos de las transformaciones pr~cticas, como el re-

flejo de las necesidades del sujeto. los fines representan, -

por tanto, la unidad o empelme del conocimiento y la valora-

ci6n, con cuya ayuda el sujeto defihe la significatión del 

objeto y se plantea la tarea de su transformación desde su 

estado inicial hasta convertirlo en objeto de consumo o medio 

de utilización para acciones posteriores. 

~ n segundo lugar 1 sólo en su interrelación con determina-

das condiciones y medios necesarios para su realización.pr~c

tica, ~uecen los fines convertirse en una fuerza real de 

transformación de la realidad. Quiere esto decir que los fi-

ncc prccuponcn le conccientizaci6n de esta$ condiciones y me

díos, as~ como una valoración fundamentada en el criterio de

su posible provecho o utilidad. De tal forma, el reflejo va-

loratívo de la realidao es de especial significado en la for

;:;ación y realizaci6n de los fines y, en correspondencia, en -

la determinación de la conducta no sólo de una personalidad -

aislada, sino de grupos sociales o clases, en la elaboraci6n

oe la e strategia y t~ctica de los partidos que se plantean -

ante s~ la tarea de alcanzar determinados fines econ6mbcos, -

s o ciales o pol~ticos. 

La valoraciór. y los procesos afectivo-emocionales. 

los s e ntimi e ntos y emociones representan una forma parti-

cular oe reflejo de la realidad. tllos reflejan en forma afee 

~íva la relaci6n uel hombre con el mundo que le rodea (con -

los objetos, fenÓ menos, los otros hombres y sus actos, etc.). 

"Las cosas y las personas que nos rodean,-dice S.L.Rubins---
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tein,- los fen6menos. de la realidad, los acontecimientos que 

se producen en el mundo 10 afectan de uno u otro modo a .l.as ,!!! 

cesidades y a los intereses del sujeto que los refleja. Por

este motivo los procesos ps1quicos to111ados en su integridad

concreta no son (micamente procesos cognoscitivos; son, a.de

m~s, procesos "afectivos", emocionales v volitivos". En ellca 

"se reflejan los propios fen6menos y, adem,s, el si.gnificado 

que éstos poseen para el sujeto que los refleja, pa~ su vi

da y actividad". 1 Los sentimientos, emociones y afectos ocu

pan un lvgar destacado en la estructura de la conciencia hu

mana, interact(¡an con todos sus component.es •. Ellos desempeAan 

un gran papel en la conducta, en la actividad pr~ctica y e~ 

noscitiva del hombre. " ••• sin "emociones humanas11 ,-dec1a V.I. 

Lsnin,- nunca ha habido, ni habr~ jam~s b(¡squeda humana de 

la verdad11
•

2 

Entre las emociones y las valoraciones existen muchas co

sas en com(¡n. En primer lugar, unas y otra~ son expreai6n da 

la significaci6n de los objetos y fenómenos para el hombre y 

su actividad. Las emociones, los ~stados de ánimo, los afec

tos, los sentimientos, es~n relacionados con la satisfac-

ci~n.o, po~ el contrario, la insatisfacci6n o frustxacibn de 

nuestras necesidades; por consiguiente, ellos son provocados 

por la presencia (o la a~sencia) de significaci6n, de valo-

res, vinculados a estas necesidades. quiere decir, que tanto 

las emociones como la valoraci~n presuponen un reflejo de -

contenido de la realidad y un reflejo de las necesidades del 

sujeto. En ~e gundo lugar , las emociones, al igual que las -

valoraciones, poseen un carácter dicotbmico, es decir, pue-

den ser o bien positivas, o bien negativas, aunque, como ya-

1.-Rubinstein S.L. El ser y la conciencia. La Habana, 19G5.

pag.355-356. 

2.-Lenin V.I. Obras Cor.1pletas. Edit. Progreso. T.25, pa~117. 

84 



hemos visto, la valoracibn, en determinados caStis, puede re

flejar tambi~n la significación neutral. Sin emoargo, tam--

bi~n para ella lo más caracter1sticQ es el reflejo dé lo --

realmente significativo y no de lo indiferente. 

Los rasgos comunes que caracterizañ a las emociones y a -

las valoraciones conducen al planteamiento del proolema ac~ 

ca de cual es la interrelació~ que existe entre estos proce

sos de la conciencia humana, acerca no s5lo de lo que hay de 

com~n entre ellos, sino tambi~n lo que los diferencia, as1 -
como la forma en que se realiza su interacci5n. 

Para algunos autores los sentimien~os y emociones repre-

sentan el nivel sensorial de la va loración, de la misma for

ma que las sensaciones, las percepciones y las representa--

ciones se refi eren a las formas sensoriales del conocimiento. 

A la demostración 0e que les emociones constituyen el nivel

sensorial del reflejo valorativo de la realidad está dedicado 

el libro de A.I.Japsirokov "El reflejo y la valoración". Su

autor fundamenta s!llida:ncnte la necesidad del estudio de las 

bases sensoriales del proCeso valoraLivo. Sin embargo, este

trabajo posee en nu estra opinión una seria insuficiencia: en 

tl se confunden conceptos fundamentales. "En el proceso de -

conoci miento - escribe Japsirokov - nosotros no s5lo refle-

jamos la realidad que nos rodea, sinG que la valoramos ••• " 1-

Pero, ?acaso la valoraci5n no es tambi~n una forma de refle

jo?; ?acaso el conocimiento representa un concepto más am--

plio que el concepto de reflejo? En lugar de analizar el co

nocimi e nto y la valoración como forma s de ref l ejo , el autor

define el reflejo y l a valoraci5n como formas de conocimien

to. Tal confusión de los conceptos se presenta a lo largo de 

todo el trabajo, l o cual dificulta la comp rensión adecua da -

~.-Japsirokov A.I. El reflejo y la valoración. Gorki, 1972,

pag.3 (en ruso) 
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de sus conclusion•s. As1 y todo, en el libro de A.I.Japsiro

kov est~n contenidas muchas ideas valiosas, incluidas las -

relacionadas con el aspecto emocional dél reflejo valorativo 

de 1a realidad. 

En general presenta gran interts la opinión de Japsirokov 

de que los sentimientos y emociones constituyen el nivel s~ 

serial del reflejo valorativo. La estructura real del refle

jo humano, en opinión del autor, incluye las sensaciones. 

las percepciones, las representaciones y los sentimientos y

emociones que las acompaflan. Unos y otros no existen indep~ 

dientemente, se condicionan mutuamente y componen un tnico -

con te ni do co gnosci ti va ,.v9lora ti va del reflejo sen so riel. 1 

Como fundamento para tal conclusi~n del autor sirve la 

semejanza entre las emociones y las valoraciones. Sin embar

go, a pesar de toda la fundamentaci5n y, en general, juste~a 

de tal opinión, ella debe ser aceptada sÓlo condicionalmen-

te. 
Realmente, la valoración presupone una compleja actividad 

reflexiva basada no s5lo en la participación de las formas -

lógicas de reflejo de la realidad, sino tambi~n en las for-

mas sensoriales. Sin embargo, es poco probable que el funda

mer.to sensorial de la valoraci5n pueda ser reducido s6lo a -

los proceso emocionales y afectivos. En t1 entran a formar -

part.e no s6lo las emociones, sino ademfas las sensaciones, -

percepciones y representaciones. Las formas sensoriales de -

conocimi.ento, como modo de reflejo del contenido objetal, -

constituye una premisa nec~saria del reflejo valorativo de -

la realidad. Sin la imagen sensorial es imposible la valora

ción de los objetos concreto-sensibles, y no s6lo esta Últi

ma, tambi~n es imposible la valoracióo abstracta, ya que el-

1.-Ver: Japsi:l:okov A.I. El reflejo y la valoración. Gorki, -

1972, pag.13 (en ruso) 
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conocimiento sensorial representa una premisa necesaria del

pensamiento lógico. Adem~s. "cada valoración se expresa ló-

gicamente a trav~s de juicios; los juicios son una forma de

pensamiento y no de sentimientos. Al mismo tiempo, toda va-

loraci6n del objeto se relaciona con aquello que realmente -

es necesario al hombre, es decir, incluye un mom ento emocio-
' 1 nal". 

En la unidad dial~ctica de los procesos s ensoriales y 16-

qicos que componen el reflejo valorativo, el papel determi-

nante lo desempe~a el pensamiento. La relaci6n valorativa -

con la rea!idad siempre está mediada por el penaamiento 15-

gico, por los procesos de la au toconci enci a . La contempla--

ción del objeto no es Capaz por s1 mi s ma de descubrir la --

significación objetiva a ~1 inhe rente. La valoraci5n, po.r su 

parte pres upone la conscientización de la si gnifica ción de -

determinado fen6meno para la .satisfacción de na~atra~ nece-

sidades, la separaci6n consciente de nuestro Yo (aunque ese

Yo puede s e r colectivo, cuanc;lo en cal.idad de súje to de la 2 
loraci6n act~a la sociedad, las clases sociales, etc.) del -

mundo.que nos rodea; presupone, por consiguiente, la presen

cia de conciencia y autoconciencia. Es evidente, por esta -

razbn, que debe hablarse no del nivel sensorial de la valo-

raci5n, -~ino de sus prem~sas o momentos sensoriales, o del

fundamento sensorial del reflejo valorativo, y a que la valo-

~ ración pu ::an1ente sensorial, sin la pa rticipaci6n de las for

mas 16 gica s de l pensamiento, no existe. 

Sin embargo, la afirmaci6n de A. I .Japsirokov acerca de -

que las emoci ones representan el nivel s ensGri a l del reflejo 

valorativo no e s co mpletamente err6nea; ella , co ~o ya habta-

1.-La t eod.e leninis t a del r e·fl e jo a l e luz del desar rollo -

de l a ci enci a y la p r~ctica. Sofia, 1981, tomo II, peg.523-

~n ruso ) . 
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mas dicho, puede ser aceptada con cierta oasis de condicio-

nalidad. El problema consiste en que los emociones en el --

hombre, en la ~ayorta de los casos, consciente o incosciente 

mente, están mediatizadas por procesos 16gicos sup~riores,-: 
inclu1dos, principalr.1ente, los procesos valorativos. El hom

bre puede reaccionar emocionalmente ante complejos fen6menos 

de la vida social e individual debido, pRecisamente, a qua -

'el comprende estos fen6menos, los valora racionalmente descu -briendo su significación. Por eso, en lugar de afirmar que ~ 

las emociones y los sentimientos constituyen el nivel senso

rial del reflejo valorativo, nos parece más exacto decir que 

ellos son una forma de expresi6n de la relaci6n valorativa -

del hombre con la·realidad circundante. Es decir, en el hom

bre los procesos afectivo~emocionales representan no tanto -

el nivel sensorial (elemental) de la valoración, como el p~ 

dueto por ella condicionado, su expresi6n en forma senso---

rial. Esto, por supuesto, no niega la relaci6n inversa de - 

las emociones con l a valoraci6n. Esto tampoco significa que

las emociones se determinen untv;camente y en todos los ca-

sos por la valoraci5n. 

La capacidad de expresar emocionalmente la relación valo 

rativa del hombre con el mundo es s5lo un modo de manifesta

ción de la interacción de la valoración y l as emociones. Tal 

interrelació~ puede ponerse de manifiesto tambi'en en otras -

formas. En primer lugar, al poseer un mismo objeto de refle

jo (la significaci6n de los fenómenos), las valoraciones y -

las emociones siempre (exepto raras exepciones) se acompa--

~an mutuamente. Este hecho es tan general, que puede afir--

marse: all1 donde hay valoréción, hay emoci6n, y a la inver

sa. all1 donde hay emoci6n, hay valoración. Sobre la circu~ 

tancia de que las emociones acompallan a la valoraci6n, en · 

particul ar, la valoració n pol1tica de la realidad social, - 

llamó la atención V.I.Lenin cuando escribiÓ: " ••• ningLn ser-
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viviente puede menos que tomar partido por yna·u 0~8 clase

(tan pronto como haya comprendido la relación entre ellas).

no puede dejar de alegrarse del ~xito de esa clase ~ de --~ 

sentir amargura por sus frac\os; no puede dejar de indiqnar

se contra los enemigos de esa clase. contra los que ponen . -

trabas a su desarrollo defendiendo concepciones atrasadas1 -

etc., etc. 11 •
1 Por supuesto, las emocione s no siempre parti.!:!_ 

pan en igual medida en la valoración. y la valuraci5n en las 

~mociones. Por ejemplo, la valoraci5n en el nivel habitual -

(cotidiano) de reflejo de la realidad posee un car~cter m~s

marcadamente emocional en comparación con 1~ valoraéi5n te5-

rica en la ciencia o en la ideolog~a. que es siempre m~s ra

cional1 menos emocional. Un papel particularmente importante 

desempe~aba el nivel de emocionalidad en las formas nist5-

ricamente primarias de valoraciones. En l a ~poca en que la -

conciencia humana poseia un carácter sincrético y el pensa-

miento 15gico se encontraba muy poco desar.rollado, la racio

nalidad tenia menos participación en l as valoraciones; ~stas 

~ltimas se diferenciaban por un fuerte carácter emocional. -

~in embargo, ya entonces el pensamiento 15gico, a pesar de -

su poco desarrollo, no- s5lo participaba en l as valoraciones

de la realidad, sino que desempe~aba el papel determinante -

en ellas. Al mismo tiempo, la emocionalidad es inherente no

s5lo a la~ v aloraci~nes primarias, sino a todas sus formas -

ulteriores , incluso a tales valora~iones racionales y alta-

mente desarrollada s, como las valoraciones cientificas, id~ 

16gicas y filosÓficas . ~1 carácter pe rso nal de las emociones 

humanas, como muy acertadamente seña la t.I.Oizerman, encuen

tra su expresión generali zada en cualqui ~ r s i stema filosófi

co, en cualquier va lo:ra ciÓ n filos5fica. "Y esto se refiere -

no sencillamente a la personalidad del filÓsofo, tomada in--

1.-Le nin V.I. Obras Completas. Edit. Progreso. T.2, pag.572. 
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dependientemente de su doctrina, sino a 1a propia doctrina,

en la cual las pasiones humanas se tra nsforman en una forma

e spec1fica"ente filosófica, péro. por supuesto, no desapare

cen". 1 

Las emo ciones , por su parte, pueden ser m~s racionales, y 

entonces ellas en mayor medida est~n medi a das por la valora

ción; o menos racionales y, en correspondencia, menos depen-. 

dientes de l reflejo valorativo. Aqu1, en el !Jltimo caso, se

tienen en cuen t a las reacciones emo ciona l es que preceden la

valoración de la significación.real de l as cosas (por ejem-

plo, ante lo inesperado o lo aesconocido). Realmente, en ta
les casos da la impresión de que las emociones "se liberap11 -

de la valoración. Sin embargo, muy a menudo, aunque puede -

ser de manera no consciente, el hombre ante t a les situacio-

nes valora el posible significado del fenómeno dado. Adem~s, 

~1 esto lo r ealiza casi automáticamente, sobre la base de su 

experiencia anterior, por analog1a con situaciones semejan-

tes. Existen aoem!ls casos t:!n que l a:; emociont:!s surge n con -

relativa independencia de la valoración. Es to ocurre cuando• 

en calida d de objeto de la reacción emo cional act!Ja algo que 

ya antes hab1 a sido valorado y, posiblemente , m~s de una 

vez. En tales circunstancias no es necesario repetir todo el 

proceso de formación de la valoración que conducir1a a un 

resultado ya existente. La reacción emociopal es aqu1 inme-

diata. Sin embargo, tal reacción es posible sólo en aquellos 

casos en que el sujeto se enfrenta a un objeto ya valorado -

con anterio rida d. Aqu1 el hombre no se apoya en la valora--

ción como proceso, sino que la utiliza como un resultado fi
jo en su memoria. 

En segundo lugar, las emociones pueden cumplir la fun~Ón 

1.-0izerman T. I. Problemas de la cienci_c histórico-t"ilos6fi

ca. Mosct, 1969, pag.185 (en ruso). 
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de criterio de la valoraci6n. La valorac:i6n est1!tic:a, por _ 

~jemplo, puede ser producto de la inclinacif.n del s.ujeto a _ 

btener una determinada impresión o efecto del fen6meno va-

lorado. El hombre frecuentemente, además de tener en cuenta

otros argumentos, valora las obras de arte por la forma en -

que ella influye emocionalmente sobre ~1, por los sentimien

tos .que en fll provoca. Tal valoraci6n tiene en su base un -

tipo particular de necesidad: la necesidad de emociones. De

aqu1 que constituya una exigencia metodolÓgica la correcta -

correlación en las obras de arte de los elementos emociona-

les y de contenido. Ignorar el necesario contenido emocional 

es tan perjudicial para el arte como su absolutización (muy

caracter1stica de la sociedad capitalista y que conduce al -

culto de las emociones fu er tes, al sensacionalismo, a la ex

plotación exagerada de elementos que, de esa forma, nade tie

nen que ver con el arte y es tán condicionados ~nicamente por 

fines comerciales). 

Tales son, en nuestra opinión, las formas fundamentales -

de interrelación de la valoración y las emociones. las re--

flexiones ac;u1 presentadas muestran los estrechos nexos ex!!_ 

tentes entre Bstos aspectos de la conciencia humana y, al -

;;lismo tiempo, le necesidad de tomar en cuenta esta circuas-

tancia en al análisis de cualquiera de los dos por separaoo. 

la valoración y la experiencia precedente de~ sujeto. 

Gran si;nificado en e l proceso de reflejo valorativo de -

la r ealidad posee la experiencia precedente del sujeto. Ante 

todo es necesa río dejar sentado que en el co ncep ·¡;o 11 exp eri!:,!! 

cía precedente del sujeto" se incluye no sÓlo la experiencia 

individual que es resultado de la actividad del sujeto dado

a lo largo de su vida, sino tambi~n la experiencia social -

acur:lulada en e l curso oel desarrol:lo histórico y transmitida 

de ~eneració n a ~eneración a trav~s de los resultados de la

pro ducció n material, el lenguaje y determinados valores cul-
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turales. Sin tal experiencia no fuese posible tampoco la ex

periencia individual. Amb~s se interRenetran profundamente y 

reciben su expresi5n unificadora en el concepto "experiencia 

precedente del sujeto". 

Cuando el hombre emite una valoraci5n 'l no siempre ni 

mucho menos establece desde el comienzo la correlaci6n entre 

el objeto valorado y sus necesidades e intereses. A menudo -

esto no es posible ni necesario. Muchas veces la valoraci5n

se ofrece de manera au~~~tica, sin todo el complejo proce-

so de an~lisis de la significaci6n del objeto dado para el -

sujeto. Esto no significa que tal valorací6n no sea un re--

flejo de la relaci6n existente entre el objeto y los fines e 

intereses del hombre. S6lo que en esta valoraci6n dicha re!! 

ci6n se actualiza a travts · de la exp~riencia del sujeto va-

lorante. En tales casos al hombre no le es imprescindible -

establecer la significación del ob Jeto ya que ella ya ha si

do establecid.a y fi j ada per valoraciones precedentes. Las -

valoraciones obtenidas en de terminado momento de la activi•

dad humana no se borran y olvidan de inmediato; ellas se fi

jan en la memoria y se convierten en un elemento componente

de su experi e ncia, reproduciéndose y actualizahdose cuando -

se repite la situación en la cual ellas fueron emitidas. En

ocasiones el hombre puede olvidar las causas que provocaron

la emisi6n por ~1 de determinada valoración del objeto y, -

sin embar go, por la fu e rz a oe la costumbre, conservar la --

misma valoración y actuar e n correspondencia con ella. Si -

pregun~semos al sujeto dado por qu~ asi valora, ~1 debe, en 

el mejor de los casos, abstraerse y reconstruir aquel an~li-

' si.a. como resultado del cual fue obtenida la valoraci6n da-· 

da. 
El. pppel de la experiencia precedente en el reflejo vale· 

~ativo no se limita a aquellos casos en que el sujeto se en

frenta a objetos o fen6menos conocidos por ~l. La experi~ 
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cia del sujeto se pone de manifiesto en todas (sin exepción) 

l~s formas y tipos de valoraci6n de la realidad. 

En el proceso de formación de la valoración el hombre fre 

cuentemente compara el objeto valorado con determinados eta

lones. patrones o standard, los cuales, como regla, son ex-

traÍdos de su experiencia~ En calidad de tales patrones de -

comparación pueden actuar determinadas normas, ideales o p~ 

tos de vista del sujeto acerca de lo que est~ bien, lo que -

est~ mal, lo que es bello, lo que es feo, etc. "Las palabras

"bueno", "malo 11 , "peor", etc ••• -escribe A .. A.Ivin- caracteri 

zanla relación de las cosas valoradas con determinados mod~

los o standard. En estos standard formados es.pon~nearnent~ 

se se~alan el conjunto de propiedades empiricas. que, según -

opinión del sujeto, deben ser inherentes a las cosas11
•

1 
El -

hombre puede, por lo tanto, comparar el objeto reci~n conocí 

do con sus puntos de vista e ideas acerca de aquellas propie 

dades que deben se inherentes a dicho objeto para que ~ete -

pueda ser considerado como bueno, bello, etc. Por otro lado, 

es necesario se~alar que existen dif e rentes modelos o patro

nes para las valoraciones de diverso tipo. En unos casos los 

standard son claros y precisos y permiten univoca )' directa-

mente seAalar qu~ propiedades concretas debe poseer el obje

to para que pueda ser valorado com bueno. En otros casos no

existe tal evidencia y la valoración se lleva a efecto sobre 
' la base de la comparación del objeto con varios patrones di-

ferentes. 

El papel de la comparación en la valoración es realmente

grande. Acerca de el1p habl~ elocuentemente la existencia de 

un tipo especial de valoración, que constituye el resultado

directo de la comparación. Nos referimos a las as1 llamadas-

1.-Ivin A.A. Fundamentación de la lÓgica de las valoracio--

nes. ~losc!J, 1970, pag.3B (en ruso). 



valoraciones comparativas, en las cuales los propios objetos 

ae comparan entre s1 desde el punto de vista de cu~l de el!os 

entrat\a una m·ayor significación para la satisfacci6n de las

necesidades humanas. Si las valoraciones "absolutas" se ex-
presan a través da tales concepUJa, como "bueno", "malo", -

"bello", "feo", etc., las valoracJ.ones comparativas encuen-
t.tan su expresi6n concept.ual en t~rminos tales como "mejor", 
"peor", "m~s bello", 11 m!!s feo", etc.. 

La influencia oe la experiencia precedente del sujeto so

bre la valoración se reali~a a trav~s de tales fen6menos de

la conciencia humana como los conocimientos, la concepción 
del mundo, los puntos de vista, las opiniones, las normas, -

los ideales. Todos ellos son resultado y expresi6n de la ex

periencia individualy social del sujeto, representan la for

ma en qué dicha experiehcia existe y act~a. 

A continuación nos detendremos brevemente en el an~lisis
del mecanismo concreto, a trav~s del cual algunos de estos -
fen6menos, tomados individualmente, actLan sobre el reflejo

valorativo de la realidad objetiva. 
Uno de los patrones con el cual el sujeto puede comparar

el objeto o fen6meno en el proceso de su valoración es la --

~· Las normas desempeAan un importante papel como 1ndice 
de comparación, sobre todo, en las v~loraciones morales, ju

r1dicas y religiosas. La norma en general representa una f~ 
me en que se manifiestan determinadas exigencias en la regu-

laci6n de la conducta de los hombres. Sin embargo, a causa - 
de su universalidad abstracta, ella puede no ser una gu1a lo 

suficientemente confiable para la conducta y la valoraci6n -

del hombre en todos y cada uno de los casos concretos, debi

do a que ella no toma en cuenta las posibles exepciones vin

culadas a circunstancias particulares. 
Las normas y las valoraciones guardan entre s1 estr.echas

v1nculos. Incluso en ocasiones algunos autores las identifi-
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can y hablan de la relacibn normativa y valorativa con. la __ 

realidad como si se tratase de una y la mismA cosa. Cierta-

mente, la norma moral "no mates", po~ ejemplo, se dif~rencia 
muy poco por su significado del juicio valoratiuo "mat.ax. es

un mal''• El propio proc•so de formaci6n de las normas es el

resultado del desarrollo de la actividad valorativa. Al pa-

recer, antes de po der generalizar todos los casos de homici

dio como un ma l moral, fue necesario que cada grupo, comuni

dad o clase (o, por lo menos, la mayoria de ellos) formulase 

la valoraci6n social del tipo: el homicidio de uno da los -

miembros de este grupo concreto (por ejemplo, de un familia~ 

es un mal, e l homicidio de un miembro de la comunidad es ~n

mal, el homicidio de un miembro de la clase dada es un mal~

etc. Es decir, fue n ecesario que ocurriera tal proceso de -

generalizaci6n de la valoraci6n de lo particular a lo ~ene-

ral y de lo general a lo universal has ta que se formara el -

juicio: (cualquiar) homicidio de (cualquier) hombre es un -

mal, lo cual es equivalente a la norma "no mates". 1 Una vez

formada esta norma, ella pue de servir de patr6n de c:ompa·ra-

cibn·en la valoraci6n de cualquier caso de homicidio. Todo

esto evidencia los estrechos nexos existentes entre la valo

raci6n y la norma. Y asi y todo su identificación es inadmi

sibl e . La diferancia entre ellas no se reduce a su formula-

ción gramatical. La principal función de la norma consiste -

en la regulación de la conducta oel hombre; de ahi su car~c

tcr m~s gene ral (a veces universal). La valoración, por su-

parte, a pesar de que pueoe desempe~ar un gran papel regulá

dor, tiene como función fu ndarrent:ü la revelaci6n de la sig

nificación ~e los fenó~enos y por eso puede caracterizarse -

por dif r e ntes niveles de generalidad. Si toda norma puede,

de una u otra forma, expresarse en forma de juicio valorati-

1.-Ver: La Etica sociética hoy. ~lose!~, 1981, pag.114. 
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vo, no to·da valoraci5n puede transformarse en norma. Los j~ 

ci ~ s valorativos que se refisren a fen5menos singulares, s~ 

gidos casualmente, no pueden convertirse en normas, por cu~ 

to las circunstancias que provocaron estas valoraciones no 

deben repetirse y, debido a ello, su funci5n reguladora se -

reduce s6lo al contexto de estas circunstancias. 

La norma refleja determinada situaci6n comtn para muchos

individuos o para todo el grupo social del que se trate. En

este sentido ella expresa las necesidades generales de estos 

individuos y se convierte en obligatoria para todos ellos. 

Sin embargo, la autoridad que presupone la norma puede ser 

~anta externa (cuando ella actta como una fuerxa externa e 

independiente del sujeto}. como interna (cuando ella es ap~ 

piada por el sujeto y actúa en calidad de convicci6n}. Cuan

do estas normas se convierten en internas, el sujeto no sólo 

actúa de acuerdo a elias, sino que adem~s valora y enjuicia

la conducta de otros a trav~s del prisma de sus normas pro-

pias. Debido al hecho de que la valoración expresa los inte

reses del sujeto, ella es siempre expresi6n de la Gonfronta: 

ci6n de aquello que el sujeto encuentra en la realidad que 

le rodea con aquello que, según opini6n del sujeto, acorde -

a sus normas internas, es lo que debe existir. Por esta ra-

z6n los actos, que desde el ángulo de las normas de un suje

to est~n bien o correctas., pueden ser valorados como malos o 

incorrectos, partiendo de las normas de otro sujeto. La nor

ma superior y más efectiva en calidad de imagen para la va-

loraci6n de la realidad objetiva es aquella norma que es ex

presi6n de 1~ necesidad conocida, y que a su vez refleja los 

intereses y necesidades objetivas del progre~ social. 

En la medida que se desarrolla la socie~d socialista, 

las normas morales comunistas se trans.forman en conviccio.nes 

internas que arman al nuevo hombre de un poder~so instxumen

to en la actividad social transformadora y en la valoraci6n-



por 'l de sus propios actos morales y los de lo~ hombres que 
le rodean. Al igual que la opini6fl social (ptblica). en ge-
neral, y como parte de ella, las notmas y valoraciones se __ 

convierten en ei principal medio orientador y regulador de _ 

la conducta de los hoabres en la futura sociedad comunista.

~El futuro de la sociedad -escribe B.Brozhik- radica no en -

ld negaci6n de las leyes del desarrollo social, sino en que

astas leyes se convierten cada vez más en normas subjetivas, 

se expresan en estas normas y encuentran en ellas un reflejo 

~decuado. Toda norma se convierte, en tltima instancia, en -

una comprensi6n de la necesidad in~anente a la sociedad y, -

en este s.entido, en premisa del desarrollo ulterior. de le -

p,r~ctica social y de las fuerzas esenciales del hombre". 1 

Otro fen6meno de ·la conciencia utilizado frecuentemente -

en calidad de standard de comparaci6n en la valoraci6n de la 

realidad .objetiva es el i2.2!!.• El ideal tambif:!n es resultado 

y expresi6n de la experiencia precedente del sujeto. Sin em

bargo, en cierto sentido el ideal se contrapone a esa expe-

rie'n·cia precedente; ~1 ante todo refleja aquello que estf!. -

ausente en la realidad, pero que es deseado. El ideal es la

raPresentaci6n acerca de la perfecci6n Que se contrapone a -

la realidad imperfecta; debido a ello '1 es expresi6n dir~ 

ta de los intereses del sujeto. El i~eal social, por ejem--

plo. es le reprea~ntaci6n ace~ca de la estructura social más 

perfecta, que se corresponde a los 'intereses econ6micos y -

po!S. tices de 'alg(m grupo social y que -constituye el obJetivo 

C.ltimo de su proyecci6n y activ-idad social. El ideal moral,

por su parte, con~iste en la representaci6n de la perfecci6n 

moral, expresada ante todo en la imagen de una personalidad
que encarne tales cualidades morales que la conviertan en la 

1.-Brozhik B. La teor1a mar:~tista de la valoraci6n. ~loscC., 

1.982, pag.157-15B (en rúso). 
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m'xima aspiraci6n ttica. 
No es dificil percatarse de los nexos que unen al ideal -

con la valoraci6n. La propia formaci6n del ideal es conse--

cuencia de la relaci6n valorativa del hombre con la 

da"d• sobre cuya base tste delimita qu~ aspectos de dicha re

alidad se corres~onden con sus intereses y cu~les no se co-

rrespnnden y deben ser transformados. Por esta raz6n los --
ideales representan una importante fuerza motriz en la ~cti

vidad transformadora del hombre dirigida a su reali~aci6n 

prflctica. 

Los ideales ya formados dirigen y orientan no s6lo la ac

tividad pr~ctica, sino tambi~n la actividad valorativa del -

sujeto. Los objetos y fen6menos de ¡a realidad se valoran -

desde el ~ngulo de su posible contribuci6n (o freno) al lo-

gro y realizaci6n de los ideales del hombre. "La determina-

ción del significado del objeto para el sujeto, lo cual CO.!:!.,! 

tituye el sentido fundamental de la relaci6n valorativa,- ~ 
cribe A.L.Andreev,- se reali'a por medio del establecimien-

to de la correlaci6n del objeto con determinada "matriz de

comparaci6n", con un etalón ideal que expresa las represen-

taciones, necesidadas e intereses del hombre. En la concien

cia estÍ;!tica esta función es desempeñada por el ideal esté-

tico. La clasificación de uno u otro fen6meno como bello, -

sublime, etc., se efectúa a trav~s de su confrontaci6n can -

los ideales hi~t6ricamente conformados e inherentes a la cu1 

tura dada o a la c lase soci2l dada''. 1 De aqu1 se desprende-.: 

que los ideales actúan como patrones de comparaciÓn no s6la

en los casos de valoraciones negativa~ de la realidad imper

fecta, como a veces se afirma, sino tambi~n con relación a -

aquellos aspectos de la realidad que se corresponden a estos 

1.-Andreev A.L. El lugar del arte en el conocimiento del--

lliUndo. Plosct.., 19801 pag.a4. 
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ideales y. por lo tanto, se valoran positivamente. 

A dem~s de las normas e ideales, en el prcx:eso de ¡;ef>le.jo
valorativo de la realidad el hombre utiliza tambi~n o~as -
formas de expresi6n de su experiencia precedente. En su ac-

tividad pr~ctica, como resultado de su contacto constante -
con los objetos y fen6menos de la realidad. el hombre forma-

acerca de ellos determinados puntos de vista, representacio-
nes u opiniones (no es esencial aqu1 la nominaci6n exacta).
Estas opini~nes y puntos de vista representan una imagen m's 

o menos estable de las caracter1sticas naturales y sociale~ 

del objeto o fen6meno dado; ellos reflejan no s6lo el cante-¡ 

nido objeta! del fen6meno, sinq tambi~n su siqnificaci6n pa

ra el sujeto de que se trate. As1, por ejemplo. un punto de
vista aje no se convie rte en el mio propio s6lo en a~uel~caso 
en que ~1 concuerde con mis intereses, es decir, cuando yo -

me identifico con fH. En caso contrario yo puedo cono·cer de

los puntos de vista de otros, pero no los asimilo como pro-
pios. Quiere decir que los mismos puntos de vista y opinio-

nes contienen un dete rminado mom anto valorativo. 
Taoto los puntos de vista, como las opiniones y represen

taciones, pueden ser muy variados: pol1ticos, econ6micos, -
morales, est~ticos, etc.,Gracias a su car~cter cognoscitivo

valorativo ellos pueden s e rvir de patr6n de comparaci6n en
las valoraciones referidas a cualquiera de laa esferas de la 

r eal idad con l as qu e el hombre interactta. As1, las opinio-
n es pol1tic~ cumpl e n la función de etal6n de comparaci6n en 
l a determinación de l a significación de la conducta de de~ 

minados arupos sociales , en el enjuiciamiento de determina-
das ins tituciones u organizaciones que llevan a la vida so-

~ial los intereses de estos grupos, etc. Los puntos de vista 

est~ticos se conviert¡¡¡n en patr6n de comparaci6n de las va-

loraciones est~ticas~ los ~tices, en correspondencia, sir~en 
para medir valorativamente la conducta moral de los hombre~ 
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y as,1 su casi vament.e. 

El conjunto intercondicionado de opiniones, puntos de --
vista y representaciones poltticas, económicas, est~tica~ -

religiosas o de otro tipo, unido a las normas, ideales y co

nocimientos en general del sujeto conforman un determinado 

sistema, la concepci6n que ~~ posee el hombre y que -

gu1a y orienta su actividad y su relaci6n con la realidad. -

La concepci6n del mundo se compone de elementos pertenecien

tes a diferentes formas de la conciencia social. Entre estos 

elementos las representaciones y convicciones filos6ficas -

constituyen el fundamento de todo el sistema. La filosof1a

act!Ja como factor sistema-organizador; es ella la que le -

brinda a la concepci6n del mundo una determinada estructura

general. Ai igual que las opiniones, las no,rmas y los idea-

les toma~os aisladamente, la concepci6n del mundo est~ es--

trechamente vinculada a los intereses y necesidades y por -

eso posee un car~cter marcadamente valorativo. Sin embargo,

en la concepci5n del mundo desempe~an tambi~n un lugar imp~ 
tant1simo los conocimientos, que pueden ser cient1f.icos a -

no. Este f!ngulo de an~lisis brinda la posibilidad de perca-

tarnos de que la concepci6n del mundo representa un conjunto 

m~s o menos sistematizado de conocimientos y valoraciones -

que refleja el mundo que circunda al hombre. 

La concepción del mundo constituya, al mismo tiempo, el -

mecanismo fundamental, por medio del cual la experiencia --

precedente del sujeto condiciona el proceso de su actividad

valorativa. Esto es as1 debido a que ella concentra y vincu

la entre s1 las opiniones, representaciones, conocimientos,

normas, ideales del sujeto. "La concepci6n del mundo actLa -

como comjunto de los principios mls qenerales que descansan~ 

en la qase de la valoraci6n de unos u otros fen6menos y que

dirigen la actividad del sujeto (del individuo, de la clase, 

100 



• 1 

de la sociadad) 11
•

1 
Del car~cter de la conce~ci.&n del mundo _ 

(idealista o materialista, dial~ctica o metaftsica, cient1fi 

ca 0 religiosa, etc.) depende la elecci5n de los cri~~ioa-; 
la fundameRtaci6n de la valoraci5n. Por eso, incluso en aq~ 

llos casos cua~do el sujeto se encuen~a ante objetoa y fe-

n6menos totalmente nuevos, él se relaciona con ellos apoyado 

eQ toda su experiencia precedente, en su concepci6n del mun

do, tendien~o a conservarlos e incluirlos en el. sistema de -

objetos conocidos. Tal analog1a con la experiencia preceden

te brinda la posibilidad al hombre de conocer y valorar ade

cuadamente los nuevos objetos y fen5menos desde el punto de

vista de sus necesidades e intereses. 

El sujeto del reflejo valorativo. 

El reflejo valorati vo de la realidad preaupone la cons--

cientiLaci5n de la correlaci6n existente entre los objetos y 

fenómenos del mu ndo objetivo y las necesidades e intereses -

propias del sujeto. Por eso en calidad de sujeto valorante -

puede actuar s6lo el hombre como portador de conciencia y -

autoconciencia. Como ya hemos seAalado, la relaci6n valora-

tiva existe s6lo en el hombre y s6lo con relacHm a él los :. 

objetos de la realidad adquieran s~gnificaci6n valorat~va. -

Adem~s, es~ claro que la valoración siempre es la valara--

ci6n de alguien y que, por 1~ tanto,,no puede haber valora-

ciones sin suje ta. No existen objetos ~tiles o buenos en ge

neral , sino objetos positivamente significativos para deter

minado sujeto concreto, puede ser un hombre a. varios, una ct.! 

se o la sociedad en su conjunto. 

Sin embargo, la determinaci6n del s ujeto de la valoraci6n 

es, a veces, una tarea no tan sencilla como pueda parecer a~ 

1.-Ivanova V.F. La valoraci6n cosmov~s~va y la b~squeda ci~ 

t1fica. Revista 11 Vestnik" de la Univ. Estatal de Mosct.. (Fi.!.2, 

sofia). 1991, N.1, pag.27 (en ruso). 
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primera vista. La primera dificultad consiste en que l.a ¡:¡.e:t

sona que revela la significación de un objeto no siemp~ --
coincide con las personas con relaci6n a las cuales se la -

atribuye esa significaci6n al objeto. En tal situaci6n po--

dr-1amos pregunta.rnos: '?quifm es el sujeto da la valo:taci6n • . -
aquel qua la emi t .e o aquel. desde el punto de vist.a de cuyoa 
intereses se formula la valoraci6n? El sentido com~n nos in~ 

dica que el sujeto de tal valoraci6n debe ser aquella par~ 

na que la formula. ya que precisamente ~lla define la corra
lacHm existente entre las necasidades y los ob.jetos q~Ja laa 
satisfacen. Pero por otro lado sabemos que el rasgo distin-

tivo de la valoraci6n consiste en que 'sta expresa siempre -

las necesidades e intereses del sujeto ~e valoJ:a• y en esta 
1 

caso, los intereses que se toman en considaraci6n no son loa 

de aquel que valora, sino los del otxn, con relaci6A al cual 
se revela la significaci6n del objetó. 

La segunda dificultad, muy relaciona~ con la p~iaera, re 
dice en la posibilidad (de aceptación universal en el ma~i! 
mo) de que el sujeto de la valoraci6n pueda aer no s6lo un -

indi viduo aislado, sino tambi~n un colectivo. un ~rupo so--
cial, una clase o la sociedad en su conjunto. Pero la valo-
ración casi siempre es emitida por un individuo aislado a ~ 

por un circulo muy reducido de personas. Esto es as1 incl~-

so con relaci5n a valoraciones tan generales como las ~eo-
l5gica~ que son v~lidas para grandes grupos social~ cla~

Ses y, e~ oca>iones, para varias clases y capas que consti~ 
!'en la r1!:an mayor1a de la sociedad (es el caso de las valo-
racion8s ideo~Ógicas oel mar~ismo-leninismo). Esta circun~ 

tancia vuelve a chocar con el sentido com~n que nos diC. que 

el sujeto 11alorante es pl:lil.Cisament.e aquel que valora. ?C6lll0-

hacer compatibles estas dos afirmaciones: por un lado, q~e -

el sujeto de la valo~ación es aquel que la emite. por o~a.
que el papel oe sujeto de la valoraci6n puede ser desam~afta-
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do por un colectivo, una clase o la sociedad. en su conjun~·? 

En la soluci6n de e!>tos prolllema.s pueda r.eaultall. ÍJ,til ·-
auxiliarnos del an~lisis lÓ~co de la valoración• En su li-
bro "Fundamentación de la 16gica de las valoraci.ones" el es-

pecialista sovifltico A.A •. Ivin escribe: 11Por. sujeto (o suje-
to.s) de una determinada valoraci6n se co.mprende a la p.eJ:.SOna 
(o grupo de personas) que le atribuyen valor a alg6n objeto

a trav~s de la formulaci6n de la valoraci6n dada"! P1fl.s ade-
lante este autor plantea que "en la simbolog1a de la lÓgica
de las valoraciones frecuentemente no se seAala el sujeto de 

la valoración. Esto no significa, por supu~sta, que se inv~ 
tiguen valoraciones sin sujeto, puesto que la presencia de -
este ~ltimo, aunque de manera no evider.te, siampre se sobre

entiende, y adem~s, de tal manera que a trav~s de toda la 

operación 16gica. •• figura un mismo sujeto valorante".? 
La primera tesis que aqu1 se nos presenta muestra como el 

sujeto de la valoración, desde el punto de vista de la l6g~
ca formal, es aquel que valora, es décir el que le atribuye
valor a un objeto con ayuda de la valoraci6n. Aqu1 en el C2_!! 

cepto. de sujeto de la valoraci6n no se incluyen otras perso

nas, con relación a las cuales fue probablemente emitida la
valoración dada. Como puede verse, aqu1 no se resuelve el -
problema que acabamos de formular. Surge entonces la pre~un

ta: ?c6mo puede la lÓgica eludir la soluci6n de este proble
ma? La respuesta a esta interrogante la ofrece la otra tesis 
de A.A.Ivin, de acuerdo con la cual no ha·y necesidad de sef\a 

lar el sujeto, aunque se sobreentiende que ~1 existe y que -

permanece invariable a lo largo de toda la operación lÓgica. 

?No constituye esto una insuficiencia o expresi6n de un de--

1.-Ivin A.A. Fundamentación de la lÓgica de las valGraciones, 

Nosc!!, 1970, pag.21 (en ruso). 

2.-Ibidem. 
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sarrollo aun incompleto de esta esfera de la l6gica formal?

Evidentemente, no. La determinaci6n del sujeto de la valora

ci6n rs no s6lo innecesaria, sino, en cierto sentido, impo-

sible para la teor1a l6gica de la· valoraci6n. Ciertamente, 

el problema del sujeto de la valoraci6n. a pesar de que se -

plantea en la l6gica formal, no puede obtener en los marcos

de ~sta una soluci5n definitiva. Para esto es necesario la -

aplicaci5n de un enfoque dial~ctico, que tome en considera-

ci6n la dial~ctica de lo general y lo parti~ular, lo social

y lo individual. 

La dial~ctica materialista nos ense~a que lo general exi! 

te s5lo a trav~s de lo particular y lo singular, que lo ge-

ne ral representa, al mismo tiempo, la esencia y la ley de -

existencia de lo singular y que, en determinadas condiciane~ 

lo singular no s5lo se vincula con lo general. sino que se -

transforma en ~l. En su aplicaci6n a la sociedad esto signi

fica q ue l as leyes sociales existen y se realizan s5lo a tra 

v~s uc l e ac~ividad de los individuos que la integran, cuya

esencia es ~ol conjunto de relaciones sociales }' cuya activi

dad, baja de termin ao as condiciones, adq uiere el rango de ley 

social. 

La actividad v ~lorativ a no puede ser una exepci6n en la -

acci6n de las l~yes sociales . La valoraci5n ~eneral puede -

existir s5lo en f o rma de valoraciones individuales. La valo• 

raci5n de un sujeto individual, por su parte, puede transf~ 

marse en la valoración de determinados grupos sociales, cla

ses o de la sociedad en su conjunto, con la condición d~ que 

ella encarne e n sl la esencia de estos grupos sociales. 

A cualquier sujeto individual le es inherevte la presen-

cia de todo un conjunto de intereses de dif~rente orden. So

bre la base de sus intereses individuales el sujeto pueoe -

formular una valoracihn que exprese no s5lo sus propios in-

tereses, sino además los intereses del colectivo, de la cla-
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se 0 de ·¡a sociedad. En tal. caso el sujeto dirscto de esta

valoraei6n es el individuo, pero mediatamente, a travts de -

~1, valora la clase, la saciedad, las regularidades de cuyo

desarrollo condicionaron la valoraci6n individual y en ella

se impregnaron. Por supuesto, para q~ tal valoraci6n se --

convierta en socialy act!ie como tal, ella debe ser apropia-

da, por lo menos, por la mayor1a de los miembros del grupo -

social, de la clase o pe la sociedad, seg!in el caso, es de-

cir, debe ser incluida en calidad de elemento componente en-

su conciencia social. 1 

No todas las valoraciones emitidas por sl sujeto' ind.i.vi-

dual adquieren el rango de valoraciones sociales. Adem~s de

los intereses generales y comunes, el sujeto posee también -

sUS propios intereses, gustos e inclinaciones personales, -

sobre cuya base ~1 valora ios objetos que le rodean. "La --

coincidencia total ••.• de las valoraciones er¡ diferentes in-

dividuos -escribe V.P.Tugarinov- esta~ imposible, como la
igualdad absoluta del paisaje para individuos que lo obser.

van desde las ventanas de diferentes edificios, o incluso, 

desde diferentes ventanas del mismo edificio. EA cualouier 

sociedad existen entre las distintas personas diferencias en 

cuanto a l~s capacidades, inclinaciones, intereses persona-

les, gustos, demandas, circunstancias de la vida personal, -

etc. , que engendran la diferencia correspondiente en cuanto

a su relaci6n con los valores ••• "1 En dependencia de la me-
dida en qÚe 31 sujeto de la valoraci6n exprese intereses m~s 

generales, en esa misma medida la valoracibn adquirir~ un -

mayor o menor carLcter social, y, en consecuenci~ podrL con

siderarse como su sujeto mediato, en orden ascendente, el -

colectivo, otros grupos sociales , la clase o la sociedad en-

1.-Tugarinov V.P. La filosof1a marxista y el problema Gel -

valor. En: El problema del valor e n la filosof1a. Mosc!i- Le

ningrado, 1 966, pag.21 (e n r uso). 
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su conjunto. 

Con esto puede darse soluci6n a una de las dificultades -

planteadas (la segunda) en la determinaci6n del sujeto de la 

valoraci6n: el problema de las valoraciones generales. Sin -

embargo, aun no queda resuelta totalm~~te la otra dificultad 

(la primera), relacionada con las "valoraciones" formuladas

en tercera persona, es decir, referid~s a la significaci6n -

del objeto no para el individuo que la formula, sino para -

otros individuos, grupos sociales o clases, en los cuales ~1 
no est~ incluido. La saluci6n ~e este problema puede ser só~ 

lo una: esos juicios no constituyen valoraciones en el sen

tido estricto de la palabra. En ellos el sujeto no expresa -
la interrelaci6n entre el objeto y sus propias necesidades -

(rasgo distintivo de la valoraci6n), sino que refleja una -

relaci6n que es externa con relacL6n a ~l. 

Por esta raz6n, a pesar de que la valoraci6n individual -

puede poseer mediatamente un sujeto m~s general, su sujeto -
directo (inmediato) siempre ser~ precisamente la persona que 

formula esta valoraci6n. En otras palabras, la valoraci6n se 

establece sobre la base de los propios intereses y necesida

des de la ' persona que valora o del grupo social al cual ella 

pertenece. El individuo, hablando con propiedad, no puede -

emitir una valoraci6n basada en las necesidades e intereses

de otras personas o de otro grupo social. Con esto 'el no ex

presa su valoraci6n de l a realidad, sino que cons tata el he

cho de l a existenci a de deter111in a da siqnificaci6n para otros. 

por consigui ente, actta en calidad de sujeto de una relaci6n 
cognos citiva, pero no en calidad de sujeto de la valoraci6n. 

Lo general existe a trav~s de lo singular, pero precisamen-

te a trav~s de "su" singular, y no a trav~s de lo singular 

de otro general. Es decir, la valoraci6n general del ~upo 

social o de la clase puede encarnarse en la valoraci6n del 

sujeto individual s61o en r.quel caso en q1-1e est.e tl timo per-
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tenezca· al grupo social dado ó per-ciba s.us intereses Y nece-
sidades como propios. Por esta raz5n los juicios del tipo __ 

"esto es bueno o Íltil para algÍln otro" no pueden constderar
se como valorativos. 

A primera vista puede parecer que esto no es m~s que un -

pseudop roblema y que no existe di feréncia de principio entre 

unos y otros tipos de· juicios. Pero re'tlmente esto no es --

as1. La aceptaci6n como valorativos de tales juicios, en los 

cuales el objeto se 11 valora" con relaci6n a otro sujeto dis

tinto, no coincidente con aquel que formula el juicio, con-

duce inevitablemente a la aceptaci6n de la existencia de re

laciones valorativas fuera de los 111arcos del hootb.l:e y de la· s2_ 

ciedad humana. Es evidente que ese otro, con relaci6n al 

cual se constata la significaci6n del objeto dado, puede ser 

no s6 lo un hombre, sino tambitn un animal, o incluso, ~n de

terrainedo proceso inorg~nico. Desde este punto de vista el -

juicio "esto es Íltil para tal hombre" en na da se diferencia

del juicio "esto es Íltil para el microbio 11 , po~ ejemplo. Si

considera~os como valorativos a estos juicios, entonces se-

r1a necesario aceptar en calidad de sujeto de la valoraci5n

no s6lo al hombre, sino tambi~n • • • !al microbio! la incom~--

. prensión de este problema, a primera vi s ta insustancial, ha

conducido a varios autores a la afirmaci6n de que las rela-

ciones valorativas poseen un carácter universal y que surgen 

en l a interrelación de todos los objetos y fen6menos de la -

realidad. Tal punto de vista fue objeto de análisis critico

e n el pri~er capitulo del presente trabajo. 
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CAPITULO III. INTERRELACION ENTRE LA VALORACION Y EL CO
NOCIMIENTO EN EL REFLEJO DE LA REALIOAD OBJETIVA 

Como ha sido mos·trado en los capi tulos anteriores, la va

loraci6n representa un complej1simo proceso que desempeAa un 

gran papel e n los marcos de la interacci6n dial~ctica del 

hombre con e l mundo que le rodea. Esta complejidad se deter

mina por los factores m~s disimiles ~e car~cter objétivo y -

subjetivo, de los cua les ya ha n sido analizados la signifi-

caci6n social de los objetos y fenó me nos, su significaci6n -

para el sujeto, los valores; las necesidades, intereses y -

fin es oel sujeto, sus procesos afectivo-emocionales y la ex

periencia precedente. Sin embargo, la revelaci6n de la -esen

cia de l a valoraci5n, de su lugar en la estructura de la con 

ciencia humana y del papel que ella desempe~a en la activi-

dad práctica del nombre resultar1a imposible sin el esclare

cimiento de su interrelaci~n con el conocimiento. 

Por otra parte, el an~lisis dial~ctico-materialista del -

proceso de conocimiento exige cada vez de manera m~s eviden

te el establecimiento de los nexos que unen a este proceso -

con la actividad valorativa de la conciencia humana. Ya --

hoy es dificil encontrarse con textos dedicados a los pro--

blemas de l a gnoseolog1a marxista-leninista que no aborden 

directa o indirectamente la interrelación del conocimiento 

con los procesos valorativos. Esto, por supuesto, no es un 

hecho casual. Se trata de la concreción te6rica de la tesis

general del marxismo acerca del condicionamiento socio- cul

tural y pr~ctico de la actividad cognos-citiva del hombre, de 

su vinculo con ~as exigencias obj e tivas del desarrollo so--

cial y, en consecuencia, con las necesidades e intereses del 

sujeto cognoscente, que en gran medida son expresi~n de di-

chas exigencias. 

El hecho de que la valoraci~n constituya la expresi6n sub 
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ietiva de la significaci6n·que poseen los obje~s y fen6me

no~ del mundo circundante para nuestra vida ~ ac~vidad p~ 

supone que en forma de valoraci6n ~e produ~ca, po~ ~ lado, 

el reflejo de los intereses y necesidades del sujeto, y por 

otro. la asimilaci6n de las propiedades naturales y socia-

les de estos objetos y fen6menos. Y precisamente e l conoci

~iento es aquel proceso, medrante el cual el conjunto de -

las propiedades del objeto (su ser) se reproduce idealmente 

en nuestra conciencia. Quiere decir que el conocimiento del 

objeto es condiqi6n necesaria para su valoración• Si el h~ 

bre no conoce, al menos superficialmente, las propiedades -

de un determinado fen6meno no puede emitir una valoraci6n -

sobre ~l. Por lo tanto no existe ni puede existir l a valo~ 

ci6n 11 pura 11 , sin ning(m nexo que l a una con. el conocimien

to. 

Por su parte, el reflejo cognoscitivo de la realidad--

siempre est~ condicionado riirecta o indirecta.mente por los

procesos valorativos. El hombre no es un espejo que repro-

duce con absoluta indiferencia el mundo existente fuera de

~1, sino que es un s·er vivo, activo, creador. El conocimi~ 

to constantemente se hace acompa~3r de la interpretaci6n y

de la valoración por parte del hombre del objeto de su cono 

cimiento. 

En esto consiste, en esencia, el fundam en to de la estre

cha relaci6n existente entre el conocimiento y lo valora--

ci6n. Sin e mbargo, para la comprensi6n m~s profunda del ne

xo reciproco entre estos procenos. es necesario abstraerse -

inicialmente de su interrelaci6n y analizar por separado la 

influencia de cada uno de ellos sobre el otro. 

Influencia de la valoraci6n sobre el conocimiento. 

El problema acerca de l a relaci6n que la valoración 

gua r da con el conocimiento ha sido objeto de una aguda lu-

cha ideol6gica entre los fil6sofos marxistas y los repres~ 
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tantas de~ pensamiento burgufls cont.emporf!neo .. En la filosofla 

burguesa durante mucho tiempo ha estado extendida la idea de

que la valoraci5n y el conocim¡ento cons't.it.uyen procesos dia

metralmente opuestos que no poseen entre s1 ning~ vinculo de 

uni6n. Sobre esta base se intenta demostrar la incompatibili

dad de la ciencia, basada naturalmente en el conocimiento, -

con tales formas valorativas de la conciencia como la idaolo

g1a poli ti ca, la moral y la conciencia estf:lti.ca. 1 Es ·can9cido 

que, p.or ejemplo, el neopositivismo en el anf3lisis de los-

problemas tlt.icos y est~ticos y ' continuando una tradici6n que

se remonta a Hume, diferencia el hecho y el valor concibien-

do a este (Jl timo como la ·relaci6n del sujeto con el hecho• -

Los juicios valorativos, segtn el neoposit.ivismo, quedan. m~s

all' de l a s fronteras de los juicios cient1ficos. Por su par

te el neo kantismo (Escuela de Friburgo o de Baden) concibe a

la filosof1a s6lo como doctrina de lo·s valores, contrapollli~n

dola a cualquier tipo de conocimiento te5rico •. Uno de los. re

presentantes de esta escuela, W.Windelband, ve la necesidad -

de tal contraposici6n en la existencia de dos tipos de afir~ 

cienes: los juicios y las valoraciones. A diferencia del jui

cio, la valoraci6n expresa la relac+6n de la conciencia valo

rativa con el fen6meno reflejado, por aso ella no posee con!! 

nido cognoscitivo alguno y es completamente ajena a cualquier 

1.- En l os. ~!timos a~s es ta tendencia ha sido en parte supe-

rada por. l a l l amada 11 sociolog1 a del conocimiento" q!Je, entre

otras cosas, reconoce l a i nfluencia de los factores valorati

vo s en el (l ro ceso de conocimiento. Sin embargo, tampoco aqu1-

se llega a comprender la verdadera diai~ctica de la interre-

laci6n entre estos dos procesos : ·o bien s.e ab.solutiza la in-

fluencia de los factores valorativos, o b.ien, reconociendo su 

~nfluencia, se plan~ea la necesidad de ab.strae~los. del proce

so coqnoscitivo~ o b.ien, po~ ~!timo, se s.i~an en un mismo. -

plano factores. de tipo objetivo y subjetivo. soci~l e indivi-
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:r:e.oularidad objeti.va. 1 

En contraposici6n a la filosof1a burguesa ·para los inv~ 

ti.gadores. marxistas es de reconocimiento Q.r;meral el hecho de 

que entre la valoraci6n y el conocimiento exLsten nexos es-

trechos, que ellos interac.tC,an constantemente en el. prac.eso.

de reflejo de l.a realidad objetiua por el nombre. Si en la -

filosof1a burguesa la dicotomia 11 conocimiento-valoraci6n" -

adquiere la forma o de confrontaci6n radical o de total fu-
si6n y dilusi6n (como esto ocur re en el pragmatismo , donde -

la vexacidad del conocimiento se identifica con su utilidad, 

con su valor2 ), la teor~a dial~ctico-materialista contiene -

ya en su fundamento un principio rector para la cpmprensi6n

cient1tica de la dialt!cti.ca de la interrelaci6n de estos --

procesos: el principio del condicionamiento hist6rico-social 

y pr~ctico del reflejo de la realldad en la conciencia del -

hombre. 

La negaci6n del contenido valorativo del conocimie nto p~ 

te de la comprensión de este ~ltimo como un proce~o puramen

te contemplativo, del di.vorcio entre la relación te6rica del 

hombr~ con el mundo y la pr~ctica. Por su parte, el conoci--

dual. (Seg(m H.Neis.ser, por ejemplo, igual importancia en el 

condicionami ento social del conocimiento ti~nen los factores 

materiales -actividad pr~ctico-material- y espirituales, los 

factores sociales y psicol6gico~individuales. Ver: L.E.Jo--

ruts. Tendencias contempor~neas de la sociolog1a burguesa -

oel conocimiento. En el libro: Naturaleza social del conoci

miento. r•losct, 1979, pag.208-209, en ruso). 

1.-Ver: Rudelson E.A. Doctrina neokantiana de los valores -

(Escuela de Friburgo). En: El problehla del valor en la filo

softa. l·losc~-Leningrado, 1966, pag.130-131 ten ruso). 

2.-Ver, por ejemplo: Dewey J. íi econstru.ction in Phllosophy •. -

N.Y., 1S49, p.128. 
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miento humano no se reduce, ni mucho menos, al reflejo gno-

seol5gico abstracto del objeto con independencia de las ne-

cesidades del sujeto. El sujeto cognoscente est!l pose1.do no

s5lo de la capacidad para el reflejo cognitivo, sino adem~s

de sentimientos, pasiones, voluntad, que expresan determina

dos intereses y necesidades y que condicionan el ·proceso de

conocimiento de la re;üidad. "El sujeto del conocimiento no

puede encontrarse en un sistema "puro", absoluto de referen

cia, no puede abstraerse de la valo~aci6n en el conocimien-

to. El forzosamente est~ incluido en uno u otro sistema so-

cial y actta· como portador de determinados intereses y valo-
. . 1 "1 rac1ones soc1a es. 

La significaci6n de la actividad valorativa para el cono

cimiento tampoco se reduce a la interpretaci6n de los resul

tados de éste desde el ~ngulo de los intereses y necesidades 

de la sociedad •. Desde el mismo comienzo el proceso cognosci

tivo est~ condicionado por aquellos fines que la pr~ctica ~ 

cial se plantea alcanzar. Por esta raz6n la relaci6n valora

tiva del hombre con la realidad circundante act!.a no SÍ!lo -

como uno de los aspectos de la interacci6n del sujeto y el -

objeto en general, sino adem~s como aquel aspecto que expre

sa el origen pr~ctico del conocimiento humano de la ·natuia

leza y la sociedad .. "El conocimi ento te6rico debe dar el ob-:

jeto en su necesidad, en sus rel~ciones multilaterales, en -

sus movimientos contrat.Jiciorios, an und ffir sl.ch. Pera el - 

concepto humano ap :rehende "definitivamente esa verdad obje~ 

va del conocimiento, se apodera de ella y la domina, SÍ!lo -

cuando el concepto se convierte en 11 ser para s111 en ~l sen

ti do de la pr~ctlc.a. n 2 

1.-fvanova V.F • .La valoraci6n cosmovisiva y la b(Jsqueda Ci!!!! 

tif.ica. Revista "Vestnik" de la Univ. Estatal de ~ose(¡ (Fi--· 

losof1a), 1981, N.1, pag.25-26 (en rusa). 

2.-Lenin v. I. Cuadernos F ilos6.ficoso. La Habana •. 1.9.79, p.203. 
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En el proceso de int.eraC"ci.6n con las objetos y t:en6menos 

del mundo exterior el hombre descubre sus propiedades ocu~

tas. Pero el no puede reproducir de una vez. todas las pro

piedades y cualidades de los objetos. La realidad siempre -

sedt mfts rica que los cor¡ocimientos q·ue e~ hombre. po.s.ee -

acerca de ella. Por eso e~ proc..eso de reproduc.ci6n coqnas

c1tiva del mundo objetivo se distingue por su carácter se-

lectivo. El hombre no puede c.onoceJ: toda la realidad de una 

vez, pero puede reproducir y asimilar aquel~os aspectos de~ 

mundo circundante que, en la etapa dada del desarrollo his.

t6rico, son para ~1 impor1:.3ntes y poseen una signirl.caci6n

pr~c~ca. El conocimiento supone, por tanto, una acti.ILidad

que a la vez que permite al sujeto alcanzar una informaci6n 

nueva, valora a ~sta como s.igni fical:.iva para l.a sati.sfac-

ci6n de alguna necesidad o para la realizaci6n de algtn ob

jetivo. 

Quiere decir que el conocimiento es siempre valorati.vo.

Como escribiera V.I.Lenin, no se puede estudiar el verdade

ro estado de las cosas sin enJuiciarlo, sin valorarlo. 1 ~in 
embargo, la porción de contenido valorativo del conocimiento 

no constituye una constante. Ella cambia en dependencia del 

car~cter de la relación que guarda el objeto del reflejo --

cognoscitivo con las necesidades y fines del sujeto cognos

cent.e, de la medida en que el mismo responda a dichas nece

sidades. Es imposible no ver, en esta sentido, la diferen-

cia entre el conocimiento de los fen6menos sociales y el -

conocimiento ci entt f ico-na tural. 

El conocimiento social se caracteriza porque su objeto -

está direct2mente vinculado con los intereses y necesidades 

del hombre, ya que las leyes sociales se realizan siempre -

a trav~s de 1?. actividad consci ente e interesada de los 

1.-Ver: Lenin V.I. Obras Escogidas en 12 tomas. Tomo V, 

pag.17. 
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hombres. Por eso los resultados de tal conocimiento necesa-

riamente afectan, en una u otra medida, los intereses del -

individuo, de los grupos sociales, de las clases, pasee para 

ellos consecuencias pr~cticas directas. Debido a esto en el

conociJniento de los fen6menos sociales el, componente valora

tivo se presenta de manera evidente, clara, sin lugar a du-

das; el mismo se expresa abiertamente en el carácter parti-

dista de tal conocimiento. "Conocer el objeto social -escri

oen G.G.Kirilienko y E.V.Schevtsov- significa descubrir to-

dos sus nexos funcionales y gen~ticos, correlacionar los fe

n6menos soci¡¡les aislados con el todo social y, al mismo ---· 

tiempo, expl1carlos cienttficamente, descubrir su g~nero, -

esencia y funciones. Pero esto no es m~s que el esclareci--

miento c1e su !dgoificaci6n social, su valor. objetivo para la 

sociedad. Y por cuanto el cientifico es no s6lo el sujeto 

del conocimie nto cient1fico, sino tambi~n el sujeto de la 

conciencia valorativa, pasar a la cognici6n cient1fica de 

los fen6menos sociales es imposible pasando por alto las f~ 

mas de la conciencia valorativa, las cuales ••• pueden servir 

de estimulo en el conocimiento cient1fico o convertirse en -

un freno para el mismo."1 

A diferencia del conocimiento de los fen6menos sociales,

en el conocimiento cientifico-natural, la valoraci6n se pre

senta en forma no evidente, se esconde bajo la intenci6n del 

cient1fico de lograr una m~xima objetividad, para que lo ob

jetivo no sea confundido con lo subjetivo-personal. Esta in

tenci6n est~, por supuesto, plenamente justificada. A pesar

de que aqu1 tambi~n el componente subjetiwo-personal desem--

1.-Kirilienko G.G., Schevtsov E.v. Acerca de la correlaci6n

de los enfoque valorativo y cient1fico en la apropiaciSn es

piritual del mundo. En el libro: La creaci6n y el conocimien 

to social. Mosc!J, 1.982, pag.153 ( e.n :ru&o). 
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pe~a u~ papel nada despreciable, ~ste no debe ser inclu1do 

e n los resultados de la actividad cient1fico-~ognoscitiva, 

es decir, en las leyes, teorías, f6rmulas, conceptos, cate-

gorías científicas, e tc. Pero esto no quiere decir que en e1 

proceso cognoscitivo científico-natural el momento valorati

vo pueda en general estar ausente. Es necesario diferenciar

el proceso de conoc1miento de su resultado, el cual consti tu 
ye s6 l o un momento de este proceso. En el conocimiento, to

mado como proceso, la relaci6n valorativa con la realidad no 

puede dejar de estar presente, Ya el hecho mismo de que este 

conocimiento est~ condicionado por las necesidades del desa

rrollo de la producci6n o la cultura en su conjunto demues

tra que en ~1 est~ incluido el componente valorativo. 

Por eso, la formaci6n en el científico de una conciencia

valorativa desarrollada, que una en s1 la posibilidad sel ~ 

f~ejo ob~eti l(anoe nte verdadero de la realidad co·n la capaci-

dad de currelaclonar sus resultados con las necesidades so-

ciales, constituye una condie:i6n de c'Ualquier conocimiento -

científico y una premisa de l a creaci6n científica. En este

sentido es difÍcil sobrevalorar el papel que desempe~a la -

asimilación por el científico de la teoría del l~arxismo-Leni 

nismo como funda mento de la ~nica concepci6n cdnsecuentemen

te científica del mundo, que le brinda la posibilidad de po

der comprendér la verdadera s ignificaci6n social de los re-

s~ltados de su investigaci6n, Como se seAala en la "Tesis 

sobre l os estudios de frlarxismo-Leninismo en nuestro paÍs" -

del 1 Congreso del 1-'CC: 11La necesidad del es tudio del mar-

xismo-leninismo no vi ene dada s6lo porque const.i tuye la t~ 

r1a autenticame nte ci entífica que sirve de guia al quehacer

r evoluclo nario en la lucha contra el imperialismo y por la -

constru c ci6n del socialismo y el comunismo, sino, adem~s, -

porque como ~nica concepci6n ci entífica del mundo y met.odo-

logÍa gen~ral, guia a las activida des del científico para el 
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logro de una correcta interpretación (l~ase valoraci6n - J.FJ 
de los resultados de sus investiga ciones en cualquier campo -

que ~stas se etectilen11 •
1 

En est~ punto es necesario aclarar qu e la presencia de un

momento subje tivo, valorativo en el conocimiento, no necesa

riamente conduce a un retlejo dest'igurado de: mundo que nos -

ro dea. A v e ces por "subj e tiuo" se entiende sólo la reproduc--

ci6n falsa, tergiv e rsada d e la realidad. Sobre esta base sur

ge la idea de que en nombre de la verdad es necesario elimi-

nar en general lo subj e tivo del conocimiento. Pero a la par 

de este significado (como refl e jo falso de la realidad), el -

.concepto ''lo subj e tivo" puede s e rvir como expresi6n del. sen

cillo hecho de qu e ~1 co nocimi e nto se realiza por el suje·to,

el cual no puede deJ a r de expr esar sus necesidades y demandas 

en el propio proceso cogno s citivo, ya que el suj e to no es un

ser abstracto, sino un nombre concreto que se introduce en el 

proceso de conocimiento en aras de determinados int.er.eses y -

fines. El conocimiento es subj e tivo des de el mismo momento en 

'que ~l no puede existir independientemen~e del. hombre y de su 

sujeto portador. Esto signitica que en toda actividad cognos

citiva están pres ente determinados mome ntos que no están da-

dos directamente por el objeto reflejado, sino que están con

dicionados por el mundo subjetivo del hombre, por su experi~ 

cia, sus intere ses e inclina ciones. Cua ndo hablamos del con-

tanido valorativo del proceso cognoscitivo, tenemos en cuen-

ta lo subje tivo no como refl e jo desfigurado de lo objeti.ltO, -

sino como la presencia en el refl e Jo cognosci.tilltl de un de-

terminado contenido que expresa las n e cesidades y fines del. 

sujeto, que a su vez están determinados po:t. la~ condiciones -

objetivas de su ex·i s tencia y por las particularidades de la 

~poca hist6rica dada. Afirmando que 11[1 Capital" de l"'al:X. cons..-

1.,.-Tasi.s y Rasoluci.ones del Primer Congreso del PCC. La Haba

na. 1.9.7.6.. pag. 26.9. 
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tituye uno de los modelos mas adm~rable~ da inu--+~~ .~ --.......,..ac.a.ul:l abo. 
Jetivamente verdadera, Lenin se~al6: "Y sin emba~nft .~ 

,...... •• PClCOa 
tratados cientificos se encontrar~ tanto 11 coraz6n", tantea_ 
agudezas pol~micas mordaces y apasionadas contra los ~ep~•--

s.entantes de concepciones at.raslldas, cOntra lo.s rep~esentan

tes de clases sociales que, a juicio de~ auto~, frenan eL de

sa:~~rollo social•. 
1 

Por supuesto, en la bistoria de la sociedad d~ clases el -

elemento subjetivo- valorativo del conocimiento puede inter-

venir como una deformaci6n conscieate o inconsciente de la -

verdad. Esto tiene lugar, por ejemplo, en la ideo lo g1a y la -

sociolog1a burguesa, en cuyo contenido se pone de manifiesto

la ¡ncompatibilidad de los intereses y fines de la burgues1a

con el conocimiento verdadero de las leyes objetivas dad de-

sarrollo social. Sin embargo, l a incompatibilidad real exis-

tente entre la subjetividad y la veracidad del conocimiento -

en la ideologia y l a sociologia de las clases reaccionarias -

explmtadoras de ning~n modo puede ser generalizada para el -

cono-cimiento en su totalidad. Es cierto, el conocimiento pue

de basarse en ~na valoraci6n inadecuada , falsa. En tal caso -

el momento valo rati vo o subjetivo del conocimiento debe con-

vertirse en un obs~culo para el reflejo adecuado del objeto. 

Pero si la ualoraci6n es verdadera, alla no solo no obstacu!i 

za el conocimiento veridico de la realidad, sino que, por el

contrario, lo favorece, s~ canviurte en su premisa necesaria~ 

"La doctrina dial~ctico-materialista -escriben P. V.Alekseev. y 

A.I. Ilin- compre nde a lo subjetiva como momento inseparable 

de la creaci6n cient1fica, como aquel aspecto que es inheren· 

te a la propia ciencia. Sin lo subjetivo es imposible toda -

cie ncia. Sin la actividad del sujeta, sin sus intereses, sin

su voluntad, no hay proceso de conocimiento • no hay proceso -

1.-Lenin V.I. Obras Completas. Edit. Proqreso, T.2, pag.571. 
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de apropiaci6n te6rica de la realidad por el hombre. Con es-
to, en algunos casos la activ~dad del sujeto conduce a la v!! 
dad, en otro5, el error , a construcciones te6ricas desfigura
das.111 

De tal forma, la influencia de la valo.raci6n sobre el re-
flejo cognoscitivo de la realidad no necesariamente conduce a 
la deformaci6n de los resultados de la invest~gaci6n, a su -
interpretaci6n subjetiviáta. En e l pr opi o contenido del pro-
ceso de conocimiento est!in estrechalllente unidos dos aspectos: 
el objetivo (representado por el conocimiento en el sentido -
propio o es.trecho de. la palabra, es decir~ el ra.flejo de con
tenido de las propiedades objetivas de los fen6menos) y el -
subjetivo (dad9 en la valoraci6n co~ eXpreai6n da. las nece-
sidades sociales y del condicionaaieato social del co~ci•i!ll 
to). 

A la luz de lo expresado, no podemos estar de acuerdo con
la afir111aci6n de A •. I.Japsiroko.v, seg(m el cual toda terma -
cognoscitiva d~ reflejo, sea una sens aci6n, una represen~ 
~i6n o un juicio, en principio, es siempre adecuada a aquello 
que ella refleja. Seg~n su opini6n el conocimiento puede ser. 

ineo.apleto, puede abarcar no todos los lados y aspectos. del. -
objeto reflejado, pero nc puede ser falso, desfiQ.~do• arr6-
neo. El ll·amado "conocimiento inadecuadou, hablando es.t~c.ta

~~nta, no as conc.imiento, sino deaiigurac.i6n y sa refiera na
a lo~ procesos. cognosci..t.i\lOs, sino a los p.roceso.s v.alorati.
vos.2 ~j tal afirmaci6n as, dentro de ciertQs limites, justi
ficada con relaci6n a las formas sensoriales da conocimiento, 
que representan un mo.do m!is inmediato de :.:efleJ.O de la r-eali
dad, a.lla carece de fundamentac.i6n c.u.a~ nos rPfal:iwos a las 

1.-Alakseav P.v •• Ilin A.I. El principio. de1 ~~sao y las 
ciencias. naUI:tales. Ploac!a, 1.9.72• paq..l.1 (en ruso.). 

2.-Japsi.rokov. A.I. Ref.leJO ,. 'Jalorac.i6n. Gol:kii., 1.9.72 10 paQ. -
137 ( en ru54.) . 
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formas mediatas de conocimiento 16gico. S~ solo la ualnxa-
ci6n puede ser falsa, como plantea Japsiroko~ y el propia

conocimiento siempre es verdadero 1 entonces pierde su sen-

tido el problema de la veracidad del conocimiento, de. la -

pr~ctica como criterio de veracidad, de la correlaci6n de - 

la verdad absoluta y relativa, etc. Adem~s, el reflejo ina

decuado de la realidad en el proceso de conocimiento puede

ser resultado no s6lo de los elementos valorativos que en -

~1 intervienen, sino de todo un conJunto de factores, tales 

como, por ejemplo, el desarrollo insuficiente del propio ~ 

nacimiento y l a complejidad del objeto de investigaci6n. -

Las mismas front eras entre la verdad y el error son relati

vas, n1utab l es, dependen de las condiciones en las cuales se 

realiza e l proceso cognoscitivo, de los marcos en cuyos 11-

mi tes e l conocimiento dado es tomado como verdadero. un mis. 

mo conocimiento en uete rminadas circunstancias puede ser -

verdadP.ro y e n otras falso. En esto consiste uno de los mo

mentos de lo relatividad de !a verdad. 

Otro aspecto a tomar en cuenta en la relaci6n valára--

ci5n-tonocimicnto es el del an~lis~s axiol5gico del conoci

miento mismo. El propio pr-oceso cognoscitivo, as1 corno sus

resultados poseen una gran significaci6n para el hombre y -

su actividad práctic~. Desde ests ángulo, l a categor1a de -

verdad puede ser analizada no s5lo en el plano gnoseol6gica. 

sino tambi~n en ~1 plano axiol5gico, como valor para la so

ciedad. "La signiflcaci6n de los resultados de la actividad 

cient1fica es~~ determinada por la medida en que ellos lle

v~n adelante la soluci6n de los problemas existentes en la

esfera dada del conocimi~nto cient1fico y de la ciencia en

su co n junto y, en ~ltima instancia, por la medida en que la 

actividad investigativa responde a las necesidades sociales 

fundamentales, lo cual presupone la interpretaci6n y la va

loraci6n de los resultados de la investigaci5n en el contex 
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to de la cultura humana en su conjunto 11 .1. En este sentido es 

justificado hablar acerca de la existencia de valor~a cog--

noscitivos. Como cualquier otro valor, los valores cognosci

tivos son oojeto de la relación valorativa del hombre desde

el ~ngulo de sus intereses y necesidades. En su calidad de -

objeto de reflejo de la valor 1ción, los valores cognosci ti

vos actC,sn sobre el desarrol J ulterior del conocim.i.ento y -

de la ciencia. SegC,n las palabras de B.G.Kuznetsov, 11 aqu1 la 

verdad posee valor y permaneciendo ~n si misma, en los mar-

cos de la gnoseologia, influye activamt.:nte sobre la direc

ci6n del desarrollo del conocimiento en s\.J conjunto". 2 Por -

esta raz6n, los resultados del conocimiento pueden poseer -

gran significado metodol6gico no sÓlo para la esfera en que

fueron obtenidos, sino también para otras esferas de la asi

milación teórica de la realidad. 

La valoración en ocasiones se adelanta al conocimiento -

del objeto, puede servir de base para la formulaci6n de pro

ductivas hipÓtesis cientificas. Este es particularmente no.!:!_ 

ble cuando se trata de fen6menos sociales~ cuya valoraci6n -

en l a conciencia social puede ofrecernos una informaci6n no
s61o acei:r:.a de la significaci5n de tales fen6menos, sino t_!!!! 

bién acerca o~l estado real de los hechos. Precisamente en -

este sentido Engels dec1a que "si la conciencia moral de la& 

masas declara injusto un hecho económico cualq~iera, como en 

otros Uernpos la esclavit.ud o la prestaci(¡n oe:r:.sonal cam¡;ua-

sina, esto constl tuye 11'1 prueba de que el hecho en cuesti6n-

1.-Kirilienko G.G., Schev~sov E.V. Acerca de la corralacibn

de lo s enfoques valorativo y ::ienti.fico e.o la epropiacibn --
• 

espiritual del !MJndo. En: La creaci6n y el conocimiento so--

cial. rqosc!l, 1982, pag.14fi (ron ruso) 

2.-l<uz.n~tzov ti.G. El valo!: df'l c-.onocimiento. rqosctJ, 1375. -

pag. 34-3 5 (e;·, ruso). 
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es algo que ha caducado y que han surgido ,_ 
o~o~ hechos eco~ 

micos, en virtud de los cuales el primero es ya intoler•b~e-

Y no puede mantenerse en pie" 
1 

Es decir, por cuanto- le va-... 

loraci6n contiene en s1 una determinada inf'ormac~6n. cognos

citiva acerca de los fen6menos objetivos, y por cuanto ella

misma está objetivamente condicionada (sobre todo si nos re

ferimos a la valoración al nivel de la conciencia social), -

pues de el la pueden extraerse conclusiones de carácter gno-

seolÓgico acerca de los propios fen6menos objetiuos. Como -

muestra F .Engels, de la valoraci6n moral de las masas puede

concluirse que determinados hechos se sobrevivieron a s1 mis 

mas y deben desaparecer. De aqui la necesidad permanente de

tomar en cuenta la opinión s¿cial de las masas en la inves-

tigación de los fenómenos sociales en la sociedad socialis-

ta. 

Todo lo hasta aqu1 planteado nos muestra por qu~ la valo

raci~n no puede ser abstro1da del proceso de conocimiento. -

Sin embargo, en el an~lisis de la influencia de los factores 

valorativos sobre Gl conocimi ento es necesario ser cuidado-

so, no caer en el otro extremo, vinculado con la absolutiza

ción oel papel del factor subj ~ tivo en el proceso cognosci~ 

vo. lal absolutizaci6n es caracteristica para una tendencia

relativamente nueva t!n l a tilosor1a burguesa contemporánea,

representada por la concepción socio-psicol6gica del conoci

miento. El pr6lo9o a esta nueva tendencia tue aportado por -

la obra del ~istoriador norteamericano de la ciencia T.Kuhn• 
"La estructura de las revoluciones cient1ficas"(19ti2}. Kuhn• 
en particular, afirma que el factor decisivo en el surgimi~ 

to de las revoluciones cient1ficas lo constituye el consenso 

o acuerdo de la comunidad correspondiente de cient1ficos. --

1.-Engels F. Prefacio a la ¡3rimera edici6n alemana cie la--

obra de C •. l1:arx 11 filiseria de la t"ilosof1a". En: l••arx c. f'lise-

ria de la filosof1a. Mase~, Edit.Progreso, 1979, pag.9. 
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Por eso, en opini6n de Kuhn,para descubrir c5mo ocurren las -

revoluciones cientificas, es necesario analizar tambi~n 11 la -

efectividad de la t~cnica de convencimi en to en el grupo co--

rrespondiente que compone la comunidad de cient1ficos11 •
1 

Ciertamente, el estudio de la personalidad del cientifico

o de las caracter1sticas de la comunidad de cient1ficos, de -

sus inclinaciones, gustos, costumbres, intereses, representa

una condici6n necesaria del conocimiento de las regulariO.ades 

Qe la creaci6n cientifica. Sin embargo, la absolutizaci6n de

estos factores ~nevitablemente tonduce a la relativizaci6n de 

todo conocimien te , a la negaci6n de la verdad objetiv.a, con-

duce en tltima instancia al subjetivismo. "En la actualidad,

escriben A.M.Korchunov y v. v •. Mantatov,- en la concepci.6n con

vencionalista del conocimiento ocupa un lugar importante la -

absolutizaci6n de las premisas valorativas de la b~squeda --

cient1fica ••• Las premisas valorativas. de la bLsqueda cient1-

fica no pued e n negarse. Pera allaliz.ar los valores de la con-

ciencia (primordialmente de car~cte• psicol6gico) en calinad

de criterio fundamental de la elecci6n de las teo~1as, como -

hace T.Kubn, significa caer en el subjetivismo y el irraciona

lismo11.2 

A pesar de toda la importancia de los factores subjetivc-

valorativos en el proceso cognoscitivo, el elemento princi.--

pal, determinante de la inv9st~gación cient1f~ca lo constitu

ye eL propio reflejo c.:ognoscl Livo (de contenido) de la reali

dad, el an1:Jlisis obJetl\IO ele los nachos. 111 ciend.t"ico "que -

trata de aoaptar la ciencia "' aq~..:el punto ele vista que es to

mado no de la propia ciencia lpor mucho que esta se equivo---

1.-Kuhn J. La estn:ctura de l a >.. revoluciones cientificas .. l'los

ct, 19?5, pag.126 ( er. ¡;uso) 

2.-.:<ot:cnuno v ll. .. M., fliantato~ I;,'J. Reflejo. r.ondicionalidac4 -

r:on\·~nclonali5mc-. He-.li , c.z 11 r.i.l .. )sof!-kie , e.uki", 19.76, ~-5• -

pa g. '12 (en ruso).,. 



que), -escribia r•larx,- sino desde fuera, a aquel punto de V!: 
la que es dictado por intereses ajenos 1 externos a ella, a

~al ho mbre yo lo llamo 11 bajo 111
• Quiere decir, q!Je indepen .. -

dienternente de las formas histbrica y socialmente concretas

e n que se presente el objeto del conocimiento, siempre ser~n 

su s propios rasgos, funciones, relaciones y otras ca·racter1s 

t icas suyas ( indepe ndi entes de la conciencia del sujeto), 

las que constituyen el principio rector y determinante en la 

relaci6n cognoscitiva. 

tsta relativa, pero r ea l indep e ndencia del conocimiento 

· respecto a la influencia úe los factores valorativos permi-

tió, e ntre otras cosas, a la filosof1a marxista durante lar

go tiempo hacer abs-cracción en ~;, uchos casos del principio -

del condicionamiento hist6rico-social y prictico del proceso 

cognoscitivo la pesar uel reconocimiento general de dicho -

pri n cipio) . Tal independencia relativa se explica por el he-

cho r eal de que e l sujeto, e n e l caso de la relación cognos- / 

citiva, es t~ o ri e ntodo al reflejo del objeto 11 por s1 mismo", 

tra t3nd3 (aun~u~ esto no sea totalmente posible) de evitar -

la i~flu~nci~ de cua l quier factor subjutivo. AdemLs, los re

sult;od<1s 'lbtcnit.Jos en cualquier investigación concreta reba-

sa n los 11nite s ci8l sujeto individual y adquieren una signi

ficación soci<~l-gen e r ?. l. Es to, como es conocido, permite -

prescntcr dic ho s resultados haciendo abstracción de los m6~ 

les psico 1~gicos, o de otro naturaleza, que guiaron la elec-

c ión ce le:: di recciones y ;,1~todos de 1 8 investigaci6n. 

l 0 relotiva auto nornía de l conocimi e nto con rel <~.ción a 

los factores valorativos está condicionada t ambién por la 

existencia de toda una serie de m~todo.s, teorías, principios 

leyes, e tc. que, si endo p roducto de la 16gica interna 

1 ~-harx c., Engels F. Obras, 2-da edici6n, t..26, parte 2, -

p0g.125 ten ruso ) . 
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de l desarrollo de la ciencia, spn lo suficientemente esta--

bles cor~o para poder p e ronanecer invar~ables a pesar de deter 

~i no dos c smbios en la orientaci6n valorativa del investiga-

dor. 1 Como se~alara F.Engels, el cientifico dispone en la es 

f e ra de cada ciencia de un oeterm~nado mater~al que se ha 

f o r mado autónomamente por el pensamiento de las generaciones 

~ reced~ntes y que ha continuado el curso de su propio cam~no 

-de Lesa rrollo en el c e rebro de las gene raciones que se han -

su c edido unas a otras. 2 

lodo esto indica que el reconocimiento de la relativa --

a utonom1a del· proceso cognoscitivo es no st:llo posible, sino

también necesaria dentro de determinados marcos. El error ~ 

dica e n la absolut~z.ación de di cha autonom1a que condujo en

la é poca de la ciencia clásica a la creencia de que la 11su-

peraciÓn11 (o eliminaci6n) del sujeto era una condici6n nece

sari a p~ra la obtenci6n de la verdad. Si eQ la ciencia clá-

sica tal pri'ncipio metodol6gico estaba, histflricarnent.e justi

fica do , ya en la actualidad, con la t ranstormaci.6n radical -

del lugar y papel de la ciencia en la sociedad, dicho prin-

cipio resulta extremadamente limitado. 

La abstracción del condicionamiento hi s thrico-social y -

prác~.i,co que dur¡:¡nte mucho tiempo prevaleci6 en las inv-esti

gaciones marxistas soore el desarrollo del conocimiento ci~ 

tit'i co represent6, a nuestro juicio, un importante logro y -

Y una etapa necesaria en el d esarrollo de la metodologia del 

pro ceso de conocimiento. Sin embargo, en nuestros cd.as cada• 

vez. se siente con más fuerz.a la necesidad de complementar el 

enfoque 16gico-gnoseol6gico abstracto del conocimiento con -

1.-ver: La dial~ctica del conocimiento: componentes, aspec-

tos, niveles. Lening,rado, 1983, pag,.11.5. (en ruso}. 

2.-Ver: 1·1~rx c. , Engels F. Obras. 2-da edici6n, T.3S~ pag.83 

(en ruso). 
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el enfoque sociol6gi.co, valorativo que permite--descubrir la 

influencia de los valores socio-culturales, de las reprea~ 

1. taciones valorativas del sujeto y, en general, de la act~vi 
dad práctico-material de los hombres en el. proceso coqnos~ 

tlvo. 

Al referirse a la influencia de la valoraci6n (y a tra-

v~s de ella, de los valores) sobre el conocimiento en ~a -

esfera de la ciencia, en la literatura marxist~-leninista -

actual frecuentemente se afirma que esta influencia s~ rea

liza de dos formas fundamentales: a trav~s de los factores

valorativos extracientificos (externos con relac.i6n' a la -

ciencia) y a trav•s de los factores valorativos intracien-

t1ficos (dentro de la propia ciencia). 

Cuando se habla de factores valorativos extracientif~cos 

se tiene en cuenta, ante todo, el condicionaml.ento socio- -

hist5rico y cultural del conocimiento cientif~co, la in---

fluencia de los v2lores socio-cultural~s ~ las representa-

ciones valorativas de l a conciencia social sobre el funcio

O<!Illi c·nto y des<Jrroll c del proceso cientifico-cognoscitivo. 

Los factores valorGtivos intracientificos se refieren -

princip~lmente a l a si~nificaci6n mctoool6gica que poseen -

los re~ultados obtenidos en una esfera Geterminada de la -

ciencia para o trns esferas -o para el conocimiento cientS.fi

co e n ~eneral. AquS. se incluyen las normas y principios me

toúol5c_icos, asi como la valoraci6A de todo el material 

cicntifico q ue, de una forma u otra, entra a formar parte 

de las teorias ci en tificas. 

f·Jo obstante es né.Ci!sario destacar l a distinci6n entre -

los factores extracientificos e intracicntificos posee un -

carLcter relativo. Si tomamos en cuenta que los valores so

cio-culturales y re~resentaciones VElorativas de la socie-

dad se convierten en factores de cambio en la ciencia cuan

do ellos son 2plicados ~~ra la valoraci6n de los distintos-

3Spectos del c~nocil.¡i ¡;ni:.o cientifico, entonces desaparece -

125 
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la diferencia de principio entre los factores valorativos -

externos e internos. Los valores y valoraciones extracient1-

cos act~an sobre la ciencia a trav~s de la actividad valora

Uva intracientifica. 
Por esta raz6n~ m~s que la diferenciaci6n formal de los -

factores extra e intracientificos~ resulta de inter~s anali

zar las vias a trav~s de las cuales los valores y valoracio

nes sociales se convierten en reguladores valorativos inter

nos del desarrollo del conocimienUI cient1fico. 
Es incuestionable que el meoiador fundamental de. eate pa

so es el propio sujeto del conocimiento. En primer lu.gar,. es 

el sujeto. quien bajo la influencia de la conciencia soc.ial

valorativa (~tica, filos6fica, religiosa), y de los factores 

s9cio-culturales en general, establece con el objeto de co-

nocimiento una relaci6n emocionalmente marcada que expresa -

determinados intereses, inclinaciones y preferencias. En se

gundo lugar, es el sujeto del conoci&iento cient1fico el Rg! 

tador de determinada orientaci6n valorativa danuo de 1~ -
propia ciencia, por la cual ~ste se gu1a en la elecci6n de -

los par~metros 16gico-metodol6gicos, sobre cuya base ae va-

loran y escogen las for~as y modos de descripci6n, axplica-

ci6n, de1110st+aci6n y orqanizaci6n del conoci111iento, las. cri
terios de cientificidad, las normas a ideales da i.n.vasti.ga-

ci6n. Por tltimo, en ta~er luga~ as el sujeta q~Lan, por

lo general, emite la primera valoraciho (aunque no sea la-

tnica) sobre la significaci6n metodol6gica (y social en ge-

neral) de los resultados obtenidos en lJJ invliati.gacihn ci.en

t1 f.ica. 
Quiere decir Que el an~lisis de la influencia de los fac

tores valorativ.os en qeneral sobre el conocimiento cient1fi

co debe ¡:¡ai:ti~ del estudio de la acci6n de dichos. factores -

sobre eJ. suieto de la c.i eocia, tomado ~ste no como ente. in-

dividual abstra~to, si.no como representante de determinadas-



necesidades e intereses sociales y como expresi6n de las de
ma.ndas metodol6gicas que exige la 16gica objetiva del cono
cimiento cientifico. 

Por esta raz6n, los factores valoratillOs penetran el co

nocimiento cient1tico, ante todo. a trav~s de~ sistema de -
conocimientos filos6fico-cosmovisill0s y metodol6qicos, del -
cual es po~tador el sujeto de la ciencia. Estos conocimien-
tos, que podr1amos llamarlos de base para diferenciarlos . del 
conocimiento cient1f.1co-especial. incluyen como componenta -
necesario todas laa for•as de relaciones valoratLvas can la
realidad• desde la social-psicol6qica hasta la hist6rica-c~ 
tural, desde la metodol6Qico-int.racientific.a hasta la fil..ci

s6fico-cosmovisiva. Este conjunto de conocimientos de basa -

representa un sisteaa complejo relativamente indepen~enta -
que desempeAa un importante papel en el movimiento del coDO
cimiento cient1fico. Dentro de dicho sis~ema entran a formar 
parte elementos tales como: el cuadro cientifico-qeneral d&l 
mundo, el estilo de penaamiento cient1fico. el correspondi~ 
te aparato conceptual• los principias ideol6gicos. filos6fi
cos y me.todol6gj.cos., a incluso, "el sentido com(m" como e.x.
pre.si.6n de la concientia cotidiana. 1 

~s precisame~ en los conocimientos da base donde ancu~ 
t.r axprui6n las axig,encias da la pd1ctica hist6rico-so-
cial y toda la eXperiencia social del suJeto. En la in~c

' ci6n dialic.t.ica entre el conocilli.enta de base. y el conoci--

miento cient1fico-especial,. f!ste !tl tima encuentra su. naxo -
con teda la su•a de conocimientos y la expetiene.ia n.ist6.n-
co-aocial ac"•"l ados. po1: la humanidad, fundamentalment.e, 11 -

trav's del cuadro cienttf.~co~era1 de~ mundo. al ea~o de 
pens.amientc y lo.s princ.i.Qios filos6ficoa casmouisivna. De !! 
t.a f.orma.. todo el conJUnto da valores a.con6mico-materiales,.
sa cia.-poli. tico s a hia ttu:i.co.-cu.l turalas_. ax¡;¡.resadoa a tr.av.11S¡
t.:_Ver: La dialfic.~ dal conaciaiento: co~apo.nent~s,. as¡;¡.~ 
tos. niveles~ Leningrado. 1963, paQ.1l4 (ea ruso). 
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del componente valora~ivo del conocimiento oe base se prese~ 

ta no como ~lgo ajeno e impuesto desde fuera con relación al 

~onocimien Lo cien ti fico, sino por el contrario, penetra en -

su contenido y estructura y en una u otra meoida, determina

su desarrollo. Por otra parte, el conocimiento cientifico~e= 

pecial a trav~s del de base ,asciende al sistema yeneral de -

la cu~tura, recibe una fundamentación y valoración filos6fi

co-cosmovisiva, se correlacicna con el sistema existente de

principios, normas y valoraciones metodolÓgicas y se con~ieE 

te, de esta forma, en elemento condicionante del propio co-

nocimiento oe base. 

Influencia del conocimiento y su oesarrollo sobre la va-

loración. 

Ya habiamos se~alado que a diferencia de la filo ofia bu! 

guesa contemporánea, el marxismo parte del reconocimiento· de 

los estrechos nexos existentes entre la valoración y el con~ 

cimiento. Sin embargo, en lo relacionado al problema de la . 

influencia que sobre la valoración ejerce el conocimiento y

el grado en que ~ste participa en la formación de aQuella 

(lo cual está indisolublemente ligado a la comprensión de la 

naturaleza de la valoración) puede constatarse la existencia 

de criterios diferentes entre los investigadores marxistas. 

Al consultar la biblioqrafia sobre el tema podemos perca

tarnos de la existencia de dos tendencias fundamentales en -

la solución de este problema. De in~;lediato es necesario seft!. 

lar que la divergencia de criterios en cuanto a la relación

del conocimiento con la valoración es provocada por la com-

plejidad del propio objeto de análisis, por la diversidad de 

formas en que ~$te se manifiesta. No obstante• los trabajos

de los repl·es-entantes de ambas tendencias, a pesar de la au

sencia de un criterio C,n;.co, contienen muchos aSp P. ctos valio

sos. fbr eso, para el análisi > y soluci6n exitosos de este pr2_ 

blema se hace necesario '.oma!' si1~1..ll táne;:~menta en considex-a-

ciún los. momentos positivos C'1!':teni.co~ ~n ambas c:oncapciones.. 
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Le primera de estas tendencias est~ represen~ada por los -

autores (L.A.Zelionov, M.S.Kagan, A.I.Japsirokov y otros) que 

parten de la negacÜm del contenida cognoscitivo de l'a valo

ración. A p·esar de que ellos suponen la existencia de una -

constante interacción entre la·s formas cognosci tiua y valora

ti va de actividad d¿ la conciencia humana, comprenden esta -

int.eracción como una relación ~xterna entre procesos indepen

dientes. 

La segunda forma m~s usual de concebir esta relación con-

siste en la comprensión de la valoración como un tipo espec1·

fico de conocimiento, como el conocimiento de la significa--

ción del objeta para el sujeto. Es decir, en opinión de las -

autores (V.P. Tugarinov, I.D.Granin, A •. M.Korchunav, I.A.Mai--

zel, G.G.Ketjudov y otros) que se adhieren a este punto de 

vista, la valoración entra íntegramente a formar parte del ca 

nacimiento, se reduce al refleja cognoscitivo de la realidad. 

En lo sucesivo nuestra exposición acerca de esta problem~

tica se basar~ en el an~lisis cr1tico de los postulados fun-

damentales contenidos en las dos concepciones seAaladas. 
La negación del contenido gnoseolÓgico de la valoración ~ 

raGteriza, como ya se~alamos, el rasgo esencial de la primera 

de las tendencias en la solución del problema de la relación

del conocimiento con la valoración. L•.A.Zelionov, par ejem-

plo, afirma que 11 la valoración es t.ambi~n refleja, pera na es 

conocimiento ••• " 1 Por su parte, fii.S.Kagan escrio.e: 11 La espe-

cificidad de ella (de la actividad valoratlua - l.F.) consis

te en que ella establece una relación no entre objetos, si·no

entre el obje to y el sujeto, es decir brinda una información

no puramente objetiva, sino objeti\la-subjetiva acerca de. los-

1.-Zelionov L.A. El proceso de retlejo est~tico. Mase!!, 1.969, 

~ag •. 12 len ruso). 
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no a cerca de las esencias11 • 
1 En el mismo librovalores, EE~e~r~o~~~~~~~~~~~~~~ 

este autor plantee: "· •• sea correcta o no la valoraci6n. se -

apoye ella en el coñocimi~t~ de la verdad obJetiva o no. p~ 

manecer~ siendo valoración, es decir determinado producto es

pecifico no gnoseol6gico de la actividad espiritual". 
2 

A nuestro JUicio tal comprensión de la autonom1a de la va

loración con respecto al reflejo cognoscitiva de la realidad

no resulta totalmente justiticada. La valoración realmente -

contiene una infoemaci6n no s6lo acerca del objeta, sine, sa

bre tado, acerca de la relaci6rr del sujeta hacia el objeto . -

Ast y todo olla siempre se basa en determinado contenido gno

seol6gico, en los conocimientos del estado f~ctico de las CD· 

sas. Esto s conocimiento s no s6lo poseen una relación dix:ec..ta

con la valoración , sino Que entran a formar parte de su con-
t.eni do . 

La espe cificidad del reflejo valorativo en comparacihn con 

el conocimiento no puede, por supuesto, ser negada. Sin em--

bargo, la diferencia entre estas formas de reflejo no puede -

ser absolutizada, ya que entre allas nay mucho de com(m y -

e~ist.e un nexo org~nico que, en p&Xticular, se eXpresa en el

hecho de que ~+ conocimiento consti t.UY.e uoa pre111isa obligata

ria y una parte inseparable de la valoraci6n. 

Por supuesto, los autores. que anali:tan la valcu:aci6n y e~

conocimiento co~ procesos independientes no niegan, en prin

cipio, la interacci6n entre ellas. El propio l'l •. S .. Kag_an. poli. -

ejemplo, al analizar l.a ideolog1a y la ciencia colllO expres.i6n 

superior d!l la valorailln y el conocimiento, respec.tiltpent.e, 

escribe: "A pesar de que la i deolog1a y la ciencia no silla 

interact~an activamente, slno que se empalman directamente en 

1.-Kaqa n M •. s. La activ.idad h.umana. l'losc!l, 1974, paq.SJ ten 

ruso). 

2.-Ibidam, paq. as. 
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la esfera de las. ciencias sociales., su Raturaleza es. diferen

~e: la naturaleza de la ciencia es. gnoseol6g1c~ ya q~e e1 --

0uje~vo y el sen~do de su existencia consisten eA el cono-

cimiento; en tanto la naturaleza de la ideolog_1a es axiol6.J.

ca, ya que su significado y destino consisten en. la elabora-
ci!:ln de un sistema de valores sobre la base de q~.¿t, es lo QI.Ul

debe existir en el mundo social."1 

Est~ claro que la ideolog1a y la ciencia son cosas difer~ 
tes, que en la primera predomina el elemento axiolflg,ico. y en.

la segunda el gnoseol!:lgico. Pero esto en ning~n caso signifi

ca que en la ideolog1a no halla contenido cqgpaacbtiuo y -

que en la ciencia estt, ausente la valoracifln. Es insuficiente 

decir qu e ellos interact~an activamente y se empalman de aa~ 

ra directa en la esfera de las ciencias sociales. Esta intar

acci !:ln alcanza tal nivel precisamente porque, por. un lado, -

algunos elementos va lo rativos pasan a formar parte del cono-
cimiento ci ent1fico, y po r otro, el conocimiento se convierto. 

en compon ente de l a ideolog1a.· La ciencia s~ hace vaJ.orati.va

y la ideolog1a cient1fica. Claro, es cierto que la ideolog1a

marxista-l eninista es la tnica consecuentemente cient1fica, -

pero a pesar de ello, tambi1ln las ideolog1as m cist1fU..a (de

formadas, incorrec tas ), poseen un determinado contenido cog-

nosci tiva . El resulta do del conocimiento no es siemp.xe el re

fle j a adecua do de l a realidad, tanta la vexdad como el error
cons tituyen categor1as gnoseol6gicas. 

Quier e deci r que e l refle j o valora tivo presupone siempre 

una infa rmaci6n acerca del estado f áctico y esto signifi ca -

que el co nocimiento no s6lo precede a la valoraci6n y la con

diciona, s ino que al mi s mo tiempo forma parte de su conteni-

do, constituye su fundamento gnoseol!:l gico . La valorC:ci6n es~ 

1.-Kagan M.S. La actividad humQna . Mase~, 1974, pag.75 {en-

ruso). 
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llamada a expresar r.o s6lo la relaci6n del sujeto con el ob..i!:_ 

to valorado, sino además las propiedat!Jes ce este objeto a tE,e 

v~s del prisma de la relaci6n que con ~1 guarda el sujeto. -

Por consigui en te, el reflejo de las necesidad8s, intereses, -

fines, y en su conjunto, del mundo subjetivo del hombre es -

s6lo una de las premisas necesarias de la valoraci6n. La se-

gunda ~remisa está dada por un determinado conocimiento de -

l ns propiedades objetivamente inherentes al fen6meno valora-

do. Si la valoración es el reflejo de la significaci6n (lo -

cual i mp lica el establecimiento del nexo entre el objeto con

sus propiedades y el sujeto con sus necesidades), entonces-

las propiedades del objeto tienen tanto derecho a ser consi-

deradas parte del contenido del reflejo valorativo como las -

propias necesidades del sujeto, las cuales pór s1 mismas ca-

recen de sentido si no están dirigidas a un objeto determina

do. Precisamente por esto, resulta imposible desprender a la

valoraci6n del conocimiento, ya que s6lo el conocim~ento de -

las cosas permi~en a éstas conv~r~irse en objeto del refleJO

valorativo. 

Los clásicos del ~larxismo-leninismo en r.ei teradas ocasio-

nes pres taron atención al hecho de que en la base de la valo

ración descansa el reflejo cognoscitivo de la realidad. "Si -

queremos enjuiciar (valorar - J .F.) -escribe C. lllarx- con ar~ 

glo al principio de la utiltdad todos los hechos, movimiento:¡ 

relaciones humanas, etc., tendremos que conocer ante t.ado la

naturaleza numa na en general y luego la naturaleza humana nis 

t6ricamente condicionada por cada ~poca" {el subrayado es 

nuestro) 1 • En varias de sus obras v.I.Lenin seflala que e l 

punto de partida de toda valoraci6n debe ser er análisis de -

las condiciones obje tivas y la correspondencia de nues~as -

representaciones co n la realidad. Aa1 tenemos que en el ta-a-

1.-Marx c. El Capital, tomo I~ Le Habana, 1973, pa~.5~4. 
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bajo "Co.ntribu~i~n a la carlcterizaci6n del roaant.i.ci.smo aco

n6mi co" ~l. escribe: "Cuando se comprende que un f en6meno as. _ 
necesario, se adopta, co~o es natural, una actitud completa-

mente distinta respecto a ~1 y se aprende a uaiorar sus. di.fe.-
' • 1 rentes aspectos" (el subiay~do es nuestr~) E~ mismo sentido-

poseen las sig~ientes palabras suyas tomadas del ar-ticUlo --

"A'preciación de la -revoluci6n ·rusa": ('Para eualuar (ualorar -

J.F.) la revoluci6n con un criterio ~arxista de verdad, desde 

el punto de vista del matetialislDO dial~ctico, hay que enjui

ciarla (valorarla - J.F.) como una lucha de fue:r~as sociales

vivas que han sido cclocadas en determinadas condiciones ob~ 

tivas, act~an oe una manera determinada y aplican con m~s o -

menos ~xito determinadas formas de lucha. Puesto en el terre

no de este análisis y, 'JOr supuesto, s6lo en f:!l, es oportuno, 

más a~n, es indispensable que el marxista eval~e (valore - -· 

J.F.) tambif:!n el aspecto d.!cnico de la lucha, los problemas • 

t~cnicos de la misma" (el subrayado es nuestra) 2• Por tltimo. 

al analizar la valoraci6n de la primera guerra imperialista -

mundial, V.I.Lenin afirmaba que " ••• no es posib.le nacer una,

apreciación (valoraci6n- J.F.) histbrica concreta de la gue

rra actual si no se toma como base un análisis completo de la 

naturaleza del imperialismo tanto en su aspecto ecom6roico co-

1.-Lenin 11. I. Obras Completas. E di t. Progreso. T .2, paq • .232. 

2.-Ibidem. T.17, pag.4J (es necesar~o se~alar que el uerbo -

ruso "otzenit.", que es el que lenin aQu1 y en otros lugare.s -

utiliza, se traduce_ indistintamente al espa~ol co~ "ualora~~ 

"evaluar", "enjuiciar" o "apreciar"; de ah1 que nos veamos

precisados en esta y otras citas a aclarar entxe par.~ntisis . 

los casos en que, sin que haya sido traducido como ~alorar" ,. 

pueda interpretarse como tal, con el fin de que sea compren-· 

dido el sentido de la introducci6n por nosotros de la cita-· 

dada). 
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1 . 

mo pol1tico" (el subrayado es nuestro • Todos estos razona--
mientos de los clásicos del marxismo, a pesar de que en ~o -

fundamental se refieren a la valoraci6n de los acontecimien~ 
hist6ricos concretos, poseen plena vigencia para el análisis-
de cualquier tipo de valoraci6n. Ellos muestran el necesaria

fundamento cognoscitivo de la relacifln valor:ati.va con la rea

lidad. Es más, como puede concluirse de las palabras de c. -
Marx y V.I.Lenin, la valoraci6n correcta y cient1fica exige -

no s6lo un determinado fundamento gnoseol6gico, sino la reve

laci6n multilateral de la esen~ia del objeto. 

Sin embargo, el contenido cognosciti~ de la valoraci6n -

puede variar en dependenc.ia del carácter de ~st.a y de la es-

fera y forma de la conciencia social a la que ella pertenece. 

En unos casos predomina el reflejo cognosci tillo de la reali-

dad ocupando un •ayer puesto en la estructura interna de la -
valoración. Por ejemplo, en el sistema de conocimientos cien~ 
t1ficos, donde el su jet..o tiende a expresar lo menos posible -

sus intereses y necesidades persona2 2s, la valoración contie

ne una mayor dosis de elementos co gnoscitivos. Claro, es ne-

cesario se~alar que tampoco en tales casos la valoracibn se -

reduce total~ente al conocimiento de la realidad, puesto que

ella siempre refleja además las necesidades e inte~esea del -
sujeto. Por otra parto, el reflejo cognosci tivo y el reflejo
de las necesidades no necesariamente se excluyen en los pro-

cesos Yalorativus. El conoci~ento ~erdadera en muchas oca~ 

nas se corresponde con los intereses del sujeto y en tales. -

casos no limi tar• el reflejo valorativo correcto ¡~ el obje to. 

A diferencia de la activided valorativa dentro de la cien

::ia, en otras esferas de la vida social el sujeto de la valo

raci6n se apoya m's e n sus intereses, deseos, experienc~as y

gustos, as decir, predomina ~Jl lado subjetivo dP. la valora---

.-Lenin V.I. Otn·as ~.-onp"\.eta ! .• E: dit. Progreso. T.27, pag. SB-
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ción. Como ejemplo pueden servir las valoraciones ~ormuladas

en la esfera de la conciencia com~n o habitual o en la forma

est~tica de la conciencia social. Sin embargo, inclusa en ~

les casos, la valoración nunca aparece desprovista totalmer te 

de su componente cognoscitivo que es el que le permite obte-

ner la información imprescindible ace~ca de las propiedades y 

relaciones de los objetos de la realidad. As1 en el casa de 

la valoración EJst~tica basada en los gustos del sujeto, nos 

unimos a la opinión de A. s.~1olchanova cuando escribe: "Es -

bien conocido que los sonidos y t·ormas r1 tmicamente org_aniza

dos se perciben subJe~ivamente por el hombre como agradables. 

Ahora ya ha sido demostrado que esto depende de las leyes fi

siolÓgicas de nuestra vista y oido, del aparato perceptual -

del sujeto. ?Significa esto que nuestra valoración es subJe-

tiva totalmente? No, en ning~n sentido, debido a que el pro-

pio aparato visual y auditivo está construido de acuerdo a -

las leyes objet~vas, reales para mul~i~ud de estructuras es-

~ables. El ritmo no es una propiedad del ojo, slno una propie 

dad de la realidad, inherente tambi~n para el ojo como uno de 

los fenómenos de la realidad. La valoración es el reflejo de

la correlación objetiva entre ellos y no la atribución arbi-

traria de significación humana al oojeto." 1 

La influencia del conocimiento sobre la actividad valora-

tiva se realiza no sÓ lo a trav~s del contenido cognoscitivo -

Gg la propia valoración, sino tambi~n a trav~s de otras for-

mas más mediatas de interacción entre ambos procesos. Dentro

de ella pueden ser se~aladas las siguientes: 

I.-La valoración en gran medida depende del obJeto que 

ella en ~ltima instancia refleja: la significación social del 

fenómeno valorado o su valor ten el caso de que esta signifi-

1.-ll'lolchanova A.S. Para gustos, para colores. •• Ensayo teóri

co sobre el gusto est~t~~o. Mosct, 1966, pag.132 (en ruso). 
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cación social sea positiva). Tanto la significaci5n social -

en general, como los valores en particular. cambian, se de~ 

rrollan, son mu~ables. Cada uno de estos cambios repercuten

en la forma en que ellos son valorados en la conciencia de -

los hombres. Y uno de los factores que provoca dichos cam--

bios es precisamente el conocimiento. A pesar del car~cter 

objetivo de los valores, ellos siempre se corresponden con 

el nivel de desarro llo alcanzado por el conocimiento humano. 

Los valores son~ por lo general, creados por el trabajo so-

cial. En el proceso de creaci6n de los valores materiales y

e~piri tuales el homore actualiza y plasma en forma obj e ta! 

determinados conocimientos que ~1 posee y de los cuales en 

mucho depende el nivel de significación de los objetos crea

oos. Pero adem~s, muchos oojetos y fenómenos, qua potencial

mente poseen una gran signiticaci6n para el hombre, na ad~-

quieren función social y, en consecuencia, no se convierten

en valores reales y actuales hasta que el homore no los co-

noce, es decir , hasta que no descubi.e sus propiedades. El -

desarrollo de la ciencia const.anteme:~1te provoca la aparición 

de nuevos valores., cuya conscientización exige, en muchas -

ocásione$, la salida de los marcos del nivel de desarrollo 

alcanzado por la actividad valorativa. La conciencia moral y 

Jur1dica, pongamos por ej emplo, se ve e n difilcutades para , 
valorar, en su estado actual, determina8os logros en las es-

feras oe la biolog1a y la medicina. Las posibilidades reales 

de los transplantes ::ie 6rganos, los nacim:i. c ntos de nií\os 11 de 

;-¡robeta" y la ingi ene1·ia gen'e!tic.-: plantean je manera muy 

a~uda , como escribe l. T.Frolov, '' l ns cuestiones acerca de -

los funda'.Jentos sociales y biolÓgicos ( g;;n~t..i,¡:;o-e volucionis

tas) de la ~tica, acerca d~ ur.a ~tica espec1al del conoci-

miento y de su nexo con los ~alares ~ticos gen~rales de la -
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1 hUIDanidad•. Quiera decir qoe el p.ropio surgimiento (y tam-
bi'n ~l desarrollo) de los valores es~ condicionado por loa

conacimientos de la. humanidad, los cuales da as.t.a fo:tma ~
fluyen. aunque de manera indirecta (a trav's de su plasmaci6n 

en los productos del trabajo), en la actividad valorativa del 

hombre. 
II.-El conocimiento ejerce ~ambi~n su influencia sobre la

valoraci6n del sujeto a trav~s de las necesidades, interese~ 

y fines de ~ste. Est·s necesidades, intereses y fines, como -

es conocido, en gran medida se determinan por los cGnocimien

tos que posee el sujeto. El creciente dominio del hombre so-

bre la naturaleza y la sociedad y el conocimiento de sus le-
yes crea, cada vez, nuevas y nue.vas ne.cesidades, lea cuales -
al mismo tiempo generan nuevos intereses y fines. La nueva -

necesidad adquirida estimula el ulterior y m~s profundo cono- ' 

cimiento de la realidad, lo que a su va~ estimula la apari--
ci6n de nuevas necesidades, y as1 sucesiualllent.e.. Esta proceso' 

dial~ctico de condici.onamiento mutuo del conocimiento y las -

necesidades constituye la base para el desarrollo de la acti

vidad valorativa, debido a que la v.aloraci6n, en cualqiJiera -

de sus formas, expresa el estado da las necesidades del suje

to, as1 como el sentido y direcci6n de sus intereses y fines. 

III.-Por ~ltimo, al formular una valoraci6n, el hombre por 

regla general compara el objeto valorado con determinado pa-
tr6n o standard. La elecci6n del patr6n de comparaci6n, como

ya conocemos, depende del car~"ter de la concepci&n del mundo 
del sujeto, de sus ideales, normas, puntos de vista y conoci

mier.tos. De ah1 que los resultados del reflejo cognosc~tivo -

de la realidad condicionen, junto a otros factoras, los stan

da:td escogidos por el sujeto y utilizados por ~l en la velo--

1.-Frolov I. T. Las perspectivas del hombre. f•losc!J, 1979, paq. 

237 (en ruso). 
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objetiva. 
De tal forma, el conocimiento desempe~a un enorme y multi

fac~tico papel en el reflejo valorativo ae la realidad. Su -

influencia sobre la valoraci6n se realiza por diferentes me-
caRismas: a trav~s del contenido cognosci Uva de la propia 

valoraci6n; a trav~s de los conocimientos encarnados en el 
objeto del ret'lejo valorativo; por medio de la interacci6n 

dial~ctica del conocimiento con las necesidades que descansan 

en su base; por medio de la elecci6n de los standard con los

cuales se compara el objeto vaxorado y que dependen, en parti 

cular, de los conocimientos que el suje~ ~oseo. Todo esto -

nos permite comprender po~ qu~ es incorrecta la contraposi--

cion absoluta que muchos t'il6sofos burgueses proclaman al --

analizar la relación valoraci,n-conocimiento. Pero adem~s~ de 

lo analizado se desprenoe que la correlación entre estos pro

cesos no se limita a su interaccibn externa. El conocimiento
es no s6lo candici6n de la valoración, sino qu& adem~s forma

parte de su contenido, constituye su fundamento. La ~alora--

ción siempre contiene en s1 determinado componente gnoseol6-

gico que expresa aQuellas propiedades de los fen~menos obje~ 
vos que hacen a ~stos significativos para la sociadad humana. 

Irreductibilidad de la valoración al conocimiento. 

Los estrechos nexos existentes entre la valoTaci6n y el -
~onocimieoto, el condicionamiento de la primera por el segun

do, el contenido cognoscitivo que necasariamente está presen

te en todo reflejo valorativo, las funciones gnoseolÓgicas -
que desempeAa la valoración, todos estos factores, han servi
do de fundamento para la afirmaci6n, t 'recuentemente encontra

da eñ la literatura marxista, de que la valoración es un tipo 

de conocimiento, una forma especifica suya. Tal. op.iAiEin as.-
sustentada por los autores. que representan la sa~uada y m~s 

~xtendida posición en la comprensión da la interralacihn de 

lo s procesos. V;!lorativos y cognoscitivos. 
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As1 por ejemplo, V.P. Tugarif!OV at:ir•a que a6lo 80b~ la -

base de la verdad objetiva es posible la ~lo~aci6n COE%acta; 
por ~nsfg_uienta esta CtlUaa "c:onsUtur• un Upo da c:onoci
•iento•.1 En su articulo •El conociaiento social y la valo~
ci6n" I.D.Granin escri.b.a: " ••• la valo~ci6A z:epresanta la ca· 
oacidad de la conciencia de re.fleja~ funcionalmente la J:aali
ded, cuyo resultado es ·al conocimiento de las funciones oa!e-

2. tivas de los fen&menos naturales y socialu ••• • s ... janta -

1 rgunaentaci6n encontra110s en I..&.l'laixal.: •InQisaluQlaaenu -
Ligallo al enfoque valo:rativo, el acto da la ~lo:raci6~ aa una 

' \ 

forma de conocimiento Qua alcan~a s~ nival superio~ ~ la -

i .3 
cienc •··• 

A nuestro juicio asta posici6n t.•~'" posee sua puntO& -

~bi..Íes. Antes habS.a1110s dicho que la ~lo:rac.i6n pr.asupona la
exi.stencia de un determinado contanido gnosaol6gico. Sin. aa

bargo, esto no significa que su naturaleza sea excluaivamenta 
cognosci Uva. 

Es cierto que algunos de loa autoras perteneciente& a esta 

tendencia aceptan la existencia de valoraciones, cuya f.unci6n 
principal no se reduce al conocimiento. ~.M.KGrchuno~ por -
ejemplo, escribe: "Existen valoraciones an las que ~ sig~ 

ficado fundamental no se reduce al conocimiento, sino al •~ 
clareciaiento, por ejemplo, de la significaci6n. estLtica (v~ 

1 .. -Tugarinov. V.P. La teor1a marxista de la personal.idad 8A.la 
etapa actual. Revista "Filosofskie nauki", 1.971, N.4, pag_..40-
(en ruso). 
2.-Granin I.D. El, conocimientQ social y la v.aloraciln. lb: La 

.creaci6n y el conoci•iento social.. Plos~t., .1.982, pag..1JO (u -

ruso). 
3.-Piaizel. I..A. La ciencia y el p~hleaa de lea -.le.zaa. Ell el. 

libro: E.l p~ble .. del walor e.n la f.ilosoña. Jllca.adt-Lallin~ 
do, 196&.. pag_.61 . (en. ruso). 

139 



loraciones est~ticas), a la determinaci6n de las normas de -

conducta (valoraciones morales y jur1qicas). Pueden e~istir -
valoraciones donde predomine el momento subjetivo sobre el -

contenido objetivo de la emoci6n. Pero as1 y todo, no se pue

den separar categ6ricamente las relaciones cognoscitiva y va

lorativa. Las valoraciones formuladas por el hombre tienen -

como tarea fundamental el conocimiento del objeto. Incluso en 

las valoraciones creadas para la realizaci6n de otras funcio

nes, el componente cognoscitivo est~ presente. De tal forma,

las valoraciones no s6lo están vinculadas con el conocimien~ 

sino que constituye una forma especifica suya."1 

Partiendo de premisas verdaderas el autor re'!liza aqu1 C2,!l 

clusiones que de ellas no se derivan. Se afirma, por un lado, 

que existen valoraciones cuyo significado fundamental no se -

reduce al conocimiento, y, por otro, que en estas valoracio-

nes la tarea fundamental consiste en el conocimiento del ob-

jeto y que, por consiguiente, ellas son una forma especifica

de conocimiento. 

No s6lo las valoraciones est~ticas, morales y jur1dicas, -

sino tambi~n incluso las llamadas valoraciones cognoscitivas

que reflejan el valor del propio conocimiento, no se reducen

al reflejo ,gnoseol6gico de su objeto. El objetivo principal -

de cualquier valoración, incluyendo las cognoscitivas, con~is 

te no en el conoci:aiento del objeto, no en su apropiaci6n p~ 

funda y multi la teral, y ni siquiera en la obtenci6n de la --

verdad objetiva, sino en la utilizaci5n oe los conocimi~ntos

existentes acerca del objeto para la detdrmi nación de su sig

nificaci5n para el sujeto, para la elaooraci5n de una rela--

·ci6n aprovatoria o conde¡:¡atoria con respecto a.l fen6meno o 

proceso dado, para la definici6n de su p~pel en el sistema de 

1.-Kor¡::hunov A.IYI. El conocimiento social, el valor y la valo

raci6n. Revista "Filosot.skie na~.<kl", 1977, N.6, pag •. 57 (en -

ruso). 
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relaciones pr~cticas del sujeto . En la valoración da la rea

lidad el hombre se abstrae de tecle la diversida·d de propie-

dades y nexos obj e tivos y analiza sblo aquellos aspectos v~ 

culadas a la satisfacción de alguna oecesidad suya. Esta -

necesidad rep~esenta el fundamento de la valoración conc~eta, 

como :resultado de la cual el objeto, el fenómeno o sus pro-

piedades son to111adas como valor o, po~ el contrario, como -

anti-valo r. 

Si el conocimiento tiende, ante todo, a fijar las carac-

ter1sticas del otljeto tal y como ellas existen fuera del hom 

bre y de la humanidad, la valoraci6n refleja no el objeto por 

s1 mismo, sino las posibilidades en ~l contenidas de satis~ 

cer las necesidades de los hombres. Ella toma el conocimiento 

no en su forma ~ura", sino en calidad de información acerca

de aquellas propiedades del objeto que hacen a ~ste sign~fi

cativo para el hombre y su actividad. Por eso la valoración

refleja determinadas propiedades y estados objetivos de las

cosas y, al misJIIO tiempo,. unos u otros intereses y motivos -

del sujeto que son expresión del estado de sus necesidades.

"Si el conocimiento como hecho de la conciencia -escribe el

filÓsofo checoslovaco V.Brozhik- constituye el reflejo subl! 

tivo del objeto, el juicio valorativo como hecho de la con-

ciencia refleja la situación en la que se encuentra el suje

to como ser social. Esto ocurre aebido a que el juicio valo

rativo refleja la sustancia (predmetnost) valorativa del ob

jeto (qu e puede s e r también el propio conocimiento) y,. en -

particular, debido a que ~l refleja las necesidades del su~ 

to. Por consiguiente, el resultado de la valoración repres~ 

ta el reflejo de la sustancia valorativa objetiva de las co

sas y también la expresión de los interese s y necesidades ~ 

tales del sujeto, en su vinculo con esta sustancia valorati-
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Aunque con una terminologta algo diferente encontramos 

aqut en esencia la misma idea que hemos estado planteando, -

es decir, la unidad en la valoraci6n del reflejo de conteni

do, objetivo, cognoscitivo, por una parte, con el reflejo de 

las necesidades, subjetivo, no cognoscitivo, por otra. 

De inmediato es necesariQ aclarar que la divisi6n del con 

tenido de la valoraci6n en reflejo del oojeto y reflejo de -

las necesidades es extremadamente condicional y relativa. -

Ella es posible s6lo en la abstracci6n que implica el an~li

sis de la estructura interna de la valoraci6n. De hecho, en-

3u funcionamiento real, ellos son inseparables y se interpe

nctran y condicionan mutuamente. Sin embargo, tal abstrac--

ci5n se hace necesaria para el esclarecimiento del necho de

que la valorac~6n, adem~s de su contenido cognoscitivo, po-

see tambif!n un componente no cognoscitivo representado por -

el reflejo de las necesidades. 

~a existencia en la valoraci6n de un contenido no gnpseo-

16gico se evidencia en el sencillo hecho de que un mismo fe

n6•.Jeno, siendo objeto en principio de igual reflejo cognos-

citivo, puede provocar en distintos sujetos diferentes valo

rac~ones, que incluso llegan a ser, en ocasiones, diametral

men~e opuestas entre s1. Esto significa que en tales casos -

la oir c rencia de valoraciones es~ condicionada no por el ~ 

noci111.! ente del objeto • sino por el car~.cter de las necesida

des que uescansan en su base y que se reflejan en su conteni 

do. El propio V.P. Tugarinov {uno de los autores que afirman

la naturaleza estrictamente cognoscitiva de la valoraci5n) -

en una de sus primeras obras referidas a este tema se~alaba

que "un mismo hecho pod1.a ser valorado de manera diferente,

por ejemplo, por distintas clases. La constataci6n del hecho 

1.-Brozhik V. La teor1a marxista de la valoraci6n. Mase~. --

1BB2, pag.68 (en rusp). 
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y el carflcter de la valoraci~n son cosas diferertt.es. La pri

mera es~ determinada por el·testimonio de nuestros 6rganos

de los sentidos, la segunda por nues~ros intereses sÓtiales~1 

Pero adem!!s, un mismo sujeto en diferentes circunstancias

p.uede valorar de distinta forma un deterrninado o11jeto, debido 

a que en la base de la valoraci6n, en cada caso, descansan ~ 

ferentes necesidades, q~e a su · ves se cor~esponden con dife-

rentes propiedades del gbjeto, o bien debido a los cambios -

que se han operado en el estado de las necdsidades del suje-

to (nivel de satisfacci6n. alcanzado por ellas, surgimiento de 

nuevas necesidades, sustituci6n de unas necesidades por otras 

etc.). Precisa~ente este car~cter inevitablemente diferencia

do de la valoraci6n de un mismo objeto por distintos sujetas, 

o por el propio sujeto, pero en diferentes condiciones, es lo 

que distingue a la valoraci6n del conocimiento. Ella es menos 

estable, m~s cambiante. "La diferenciaci6n de puntos de vista 

(acerca de la valoraci6n de determinado objoeto - J.F.) est~ -
condicionada por el estado de las necesidades del sujeto, as1 

como· por su capacidad de conscientizar estas necesidades en -

calidad de inter~s propio. Por eso cada valoraci6n constituye 

no s6lo el reflejo de la situaci6n vital del sujeto actuante, 

sino tambi~n la si tuRci6ri cosmovisiva del sujeto valorante11 • 
2 

Para la fundamentaci6n de la preseocia en la valoraci6n de 

un co mpon ente no gn3Seol6gic~ encargado de reflejar el aspec

to subjetivo del reflejo valorativo resulta de gran utilidad

recurrir a 1"' etimolog1a de los conceptos valorativos. As1. -

por ejemplo, en su articulo "La naturaleza valora~va de la -

catego~1a de lo bello y la etimolog1a de las palabras que ex-

1.-Tugarinov V.P. Acerca de los valores de la vida y de la 

cultura. Leningrado, 1960, pag.5 (en ruso). 

2.-Brozhik V. La teor1a marxista de la valoraci6n. Mase~, ---

1960, pag.SO (en ruso). 
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presan esta cateyoría" L.N.Stolobich demuestra convincente-

mente que el concepto valorativo "lo bello" surgi6 de la in

tercpci6n "de dos flujos de palabras y significados: en pri

mer lugar, de aquellas palabras y significados que definen 

l 3 s propiedades sustanciales (corporales) de los objetos y -

fen6menos; en segundo lugar, de aquellas palabras y signifi

cados que expresan la relaci6n práctica, emocional y, por -

consiguiente , valorativa del hombre con estos objetos y fe-

nómenos". 1 En otras palabras, el primer flujo está represen

tado por las categorías que expresan el reflejo cognoscitivo 

de las propiedades objetivas de los objetos; en segundo, por 

las categorías que expresan las necesidades, los gustos y -

los deseos del propio sujeto. 

En calidad de argumento para la afirmaci6n de que la va~ 

ración es s6lo una forma más de conocimiento a veces se uti

lila el hecho de que ella tambi~n puede ser verdadera o fal

sa, correcta o incorre~ta. M~s adelante nosotros nos deten-

dremos en el problema de la veracidad de la val~raci6n y en

su real especificidad en comparaci~ n con la veracidad del ~ 

nacimiento. Sin embargo, anali4andv sólo superficialmente 

este argumento podemos llega= a la conclusi6n de su carencia 

de validez. Las ideologÍas tambi~n pueden ser verdaderas y -

falsas, cientÍficas o anticientificas, y, sin embargo, esto

no sirve de fundamento para considerar que todas ellas po--

seen la misma naturaleza cognoscitiva y que no son otra cosa 

que conocimiento. En tal caso seria inexplicable por qu~ he~ 

finalizando el siglo XX y a más de un siglo de creada la --

ideología científica de la clase obrera, perduran aun formas 

no científicas de ideología, por qué siguen &iendo err6neas-

1.-Stolobich L.N. La naturaleza valorativa de la categoría

de lo bello y la etimología de las palabras que expresan es

ta categoría. En: El problema del valor en la filosofía. M~ 

c~-Leningrado, 1966, pag.74 (en ruso). 
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(f.a}..Sas) mucnas de sus. consideraci.o~es a.cer.ca de la vi.da. so.
cia-1. a pesar de que la soluci.im ci.ent.1fic.amtJ11il.e. de.IIIO&Uada.

de estas cuestiones fue brindada ya hac.s tiempo. ·por. e1. -:r.
xismo. En el desarrollo noraal del c.oooeimienta •p.uJ:G.• aa.t;aa 

cosas no suceden. " nadie se le ocurri.r1a boy en la ftaica.,
por e.jemplo. vol\ter de Einsil.e.i.n a Na•ton o segl.lic. afU..nda.

testarudamente qiJe el f.todiO es indivisible •. Si aa la q~a J:!e 
pecta a la ideoloq1a estas cosas pasan. es pre.cisament.a pctr

que ella no se reduce (incluso en el caso de la ideoloq1a -
ciendfic.a del marxismo-leninisao) a su contenido cognosci

tivo, al reflejo de la realidad objetiva con independencia -

de las necesidades e intereses del sujeto-portador de la id~ 

logia. Se comprende que lo eXpresado con relaci6n a la ideo

logta es v~lido tambi~n para la valoraci6n. 
A veces se afirma que en la valoraci6n se uge.n doa t.iQoa.

de conocimiento: el conocimiento del objeto y el ceno.ciaien .. 

to de las necesidades. Sobre esta base se concluye QUa 1a -

valoraci6n es conocimiento. R.G.Ketjuéov.. por ejemplo afiraa 

que "la valoraci6n constituye una importante forma de la ac

tivid~d cognosci tiva de los ho~bres, la cual regula la inte~ 

rrelaci6n del sujeto con el me9io externo ••• "1 Y a c.ontinua
ci6n: "En cualquier acto laboral el hombre, por una parta, -

debe conocer su necesidad, la cual siempre es~ dirigida a -
alg(m objeto ex.terno.Por otra parte. para crear el objeto da 
su necesi dad, al hombre le es necesario conocer las propie-

dades na~rales de este objeto, sus nexos objetivos. etc".2 

Las necesidades realmente pueden ser objeto del conoci--

miento, ellas son estudiadas por diferentes ciencias. (la b!2_ 

1.-Ketjudov R.G. Acerca de la valo.racihn como catagoda gno-, 
seol6gica. Revista "Vestnik 11 de la l<lniversidad Est.at.Rl de -

Mosc~ (FilosofÍa). 1965• N.4. pag.&7 (en ruso). 
2.-Ibidem. 
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log1a, la psicología, la sociologi2, la econom1a poli ti ca, -

la filosof1a). Y no s6lo por la ciencia. Tambi~n en los mar

cos de la conciencia comLn el hombre puede plantearse como -
objetivo conocer las necesidades de otros hombres o, incluso, 

sus propias necesidade$. Sin embargo, si nos referimos a la

valoraci6n. en ella tiene lugar no el conocimiento de las ~ 

cesidades. sino sencillamente su reflejo o su expresi6n. Pa
ra Que las necesidades propias se conviertan en objeto del re 

f L1rjo COQfiO"Scá ti 110 del hombre, el cono cimiento mismo de ellas 
debe convertirse en oQjetivo de su actividad. Cuando el hom

bre v.dora. su objetivo consiste no en el conocimiento de 

las necesidades propias, eino en el establecimiento de la -

aignificaci6n del objeto valorado, aunque con esto ~1 nece-

sariamente refleja, expresa, sus necesidades. En esta rela-

ci6n valorativ~ sujeto-objeto, las necesidades propias del -

sujeto ac~an por s1 mismas no como objeto, sino como aspec

to del propio sujeto, a trav~s de cuyo prisma se le atribu-

yen al objeto determinadas caracter1sticas valorativa~. Por

esta raz6n, no nos parece justificado afirmar que en el acto 

de la valoraci6n el hombre conoce sus necesidades y co-ncluir, 
basado an esta afirmaci6n, que la valoraci6n es una forma o

tipo de conocimiento. 
En el fundamento de la cornprensi6n que reduce la valora-

cibn al conocimiento descansa, a nuestro juicio, la inadec~ 

da identificaci6n del concepto "conocimiento" cc.n el concep

to •reflejo" o con el concepto "conciencia". Vale la pena, -
p.or tanta. detenernos en el anSalisis del contenido de estos -

conceP.to~. aunque sea en la ~edida en que ~sto es necesario

pua la soluci6n del problema planteado anta nosotros. 
El conoc.iaiento y sus reaul t.ados ideales. const.i tl.Jyen el -

contanidD. f .und,amental de la concienci,a huaana. S6lo . a trav1'ls 

del conocilaieato en aus diferentes. niveles y formas puede el 

aundo que rodea al hombre subjetivi~arse, conv.er~rse en ~-



imagen ideal. El conoc~miento coast.i.~ye la p~iñi:i.pal. condi
ci6n necesaria de la actividad transformadora del hom~a. Lo& 

resultados del proceso de conocimiento se ut.i.l~~n a.P~aaen
te por el hombre en su actividad pr~ctica. Sin el conociRien
to y su utilización en la práct~ca resultaEia imposible la -
producci6n social (funda.aento de la vida de. la sociedad). 

Sin embargo, el conocimiento por s1 s61o resulta insu~i--

-&iente para que la actividad p ráctica de los no111b.res. adq!Jiera 

una finalidad concreta. Por todos es conocido que la práctica 

humana es~ siempre dirigida a un fin, e la transformaci6n -
del •undo en correspo ndencia con las necesidades e intereses

del hombre. El cad1cter diriqido de la actividad práctica del 

hom~re es el resultado de la naturalez~ activa de su concien

cia, que es., a su vez, prod~c:.to de la conscientiuc.i6n por el 
de sus propias necesidades y la posibilidad de su satisfac-

ci6n en las condicionas existen~e-.. P¿J:O t!sto ya. no es a61o -

conocimiento • sino un proceso. p.or ae.dio de! cu~l el hombre -
conscientiza qu~ representan pa~ ~l los objetos y fen6menos
de la realidad objetiva, cuil es su significación. El refle-

jo por el hombre de sus propias necesidades, como ya se ha -- ·. 

expresado, no es posible s61o. en los marcos de los proces'os -
puramente cognoscitivos, aunque estos tltimos constituyen su

pre•isa necesaria. •La conciencia del hombre -escribe M.V. -

Dio•in- no se limita s6lo a sus impresiones acerca de las p~ 

piedades de la realidad (a su conocimiento}, sino que va m~s~ 
' all~, descubre la relaci6n del sujeto con los objetos y len6-

menos de la realidad, brinda una valoraci6n soore ellos desde 

el punto de vista de sus propias necesidades e intereses. La

presencia de dos aspectos en la conciencia humana (el conoc~

miento y la valoraci6n) representa su defin~ción m~s importan 
te y esencial, que a la vez es la tnica ~ue perm~te descubrir 

su verdadera estructura ••• 111 

1.-Diom~n PI • . V. Ani!sis de la estructura de la conciencia. 

Plosc.:ú, 191!0 .. paq.:l8 (P.n ruso). 
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De tal aanera. el cootenido de la conciencia no .. Eeduce 

.~ ~•~lejo co~noacitivo de la realidad. como frecU.nta.ante

•• tiea.de a afi:ntar. La concieacia !! reflejo• .su for•a Sue.!, 

rior. pero el concepto •refleja• as •'• a~lio que el CDDC!e 

to •conoci•iento•. El concepto de reflejo constiture uaa ~ 

ugor1a poséedora: de signiflcaci6n univ.eraaJ. que caracta.ria~a 

los •'• variados tipos de relaciones de las 1-'~enes con la

reali~ad. El reflejo es. una propiedad uni-v-ersal de la mate-

ria qua al niv.el de la conciencia del ho111bze exista en for-

lllaS panticulares y cualitativaaent.e espec1ficaa. El caaoci-

miento as s6lo un. da las formas de reflejo de la realidad. 

en la conciencia huaana. por supuesto. su foraa principal. -

En la conciencia del hoabre ae incluyen tambi~n. junto a los 

procesos cognoscitivos, otros procesos ps1quicos coao los -

emocionales. volitivos, ate. Ad•-'• de reflejar la realidad

tal y coao ella ea con independencia de la wluntad y con-
ciencia del hombre. aste tltieo iAtenta constaoteaente deli

mitar para qu' ella le sirve. c6so aa vincula con sus fines

Y deaaos. Esto significa qua la coneie.cia con~ene un co~ 

nent.e que une el reflejo objatal de la r .ealidad con la paa.i

bilidad de satisfacci6n de unas u otras necesidades. cea al

Cul!pliaiento de deterainadoa deseos. 

Es por ,sto que el producto del reflejo (la iaagen ideal) 

4!S necesario analiz.arla no sfllo desda el lada da la :reproduc; 

ci6n en ella de unos. u oüoa aspec\os da la realidad, sino -

ademtts COIIIO expresi6n conaant.rada de \odo al coa.junto de rua 

clones activas del sujete con la Tealidad objeUwa-. En ouaa 

palab.raa • . el hombre ref.leja la realidad obje~iv.a no s6lo C!!.,i 

nosciUvaaa.nta. aino ta•bittA e•cionalaent.a .. v.alorativ.aaen~a, 

a t.rava del prisaa de los finas• intereses. Quslaa. y dilseos. 

El sienta admiraci6n ante un cua~ heraoao. se iadiQna anta 

aquellas conductas CJ18 no sa corresponden COA aua. normas •o!!_ 

lea, expresa su amor o su odia a los hoabras qua le rodean.-
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·Precisa•anb en. esto, es dee.ir en la 'co~~pt:araai6ft de la z:.apxo
docci6n ideal da las objetos Y fen611enos en la conciencia hu
mena no como un reflejo pasivo, ioan~aado, apagado d~ la ~ 
lidad, sino· co~o un proceso, por medio del cual el suieto --
conscientiza su propia posici6n y se cuestiona no s6lo qu\ as 
lo que exista, sine adem~s c6ao eso que existe se vincul• • -
.u• f.J.n·es; precisamente en esto, se diferencia la concepc.i6n
aarxista de la conciencia de todo el materiali.s111o aetaf1sico. 
"El defecto fundamental de .todo el materialismo anterior -in~ 
cluyendo el de Feuerbach -se~ala C.Marx- es que s6lo conciba
al objeto, la realidad, la sensoriedad bajo la f.orma de obje
to ••• o de contemplaci6n, pero no co~o a~vidad senso~aL-

hum¡;¡na, como práctica, no de un moda subjet.ivo. (el subrayado-
. 1 

es nuestro). 
Por lo tanto, el ant.lisis de la concienci.a como. t:oraac.i6n

espiritual integra permite distin~uir en su estructu~, por -
lo menos, dos aspec.tos o dos componen·tas: •1 CQgnos..cit.i.vo y -

~1 emocional-voli ~ivo o valorativo. Da ac.uer.do con e.sto (y -

tomando eri cuenta que nos abstraemos aqu1 de la nacesaria pe
netraci6n mutua de los elementos que componen la concienc.ia -
humana), podemos afir11ar que la conciencia es. el conoci'llliento 
de la realidad 111~s la valor.aci6n de esa misma realidad. 

Ya Kant hab1a prestado atencihn al hec.ho de que en la con
ciencia del hombre, adem~s del componente cognoscitivo, se -
•incluye tambi.l!n otro elemento. Claro• que Kant parta da una -
contraposici6~ de principio entre la raz6n te6ric.a, diri~da
•l conocimiento del ser., y la raz6n práctica, enfilada hacia
la moral hu~ana, hacia el mundo del "deber ser.112 La absoluti-

1.-fllarx c •. Tesis sobre Feuerbach. lllarx. c., Engels F. Obra& -
Escogidas en tres tomos.. flloscll. Edit... Progreso, T.I, paQ.7. 

~.-Ve~:.: Kan~ I. Cr1 tica da la raz6n pr1t.ctica. Obras. en 'i to

~·· Jlloscll, 1.9~, T.4, parte 1,_ paq.4.1'Z.-418. (en ruso) 

149 



" 

zaci6n de tal contraposici6n es, en lo que a este problema -

ataAe, su principal defecto. Sin embargo, estas ideas de la

"Cr1 ti ca de la raz6n práctica" 1~ sirvieron de premisa para

la elaboración del problema del juicio es~tico en su traba

jo "Cr1tica del juicio", donde Kant.. an esenci.a, plantea y

analiza el problema de lo cognoscitivo y lo valor.ativo en la 
~· 

percepci6n es~tica y adem~s realL2a un estudio l6qico de --

los juicios de valor, en particular de loa astLticos~ a pi~ 

rencia de los cognoscitivos. •El juicio de qusto ••• -escriba

no es un juicio cognoscitivo". t En este sentido, constituye

un indudable m~rito de Kant su intanci6n de comprender la -

irreductibilidad de la conciencia valorativa a la coqnosci-

tiva. Al mismo tiempo Kant tiende a .concebir en su unidad a

interacci6n (a pesar de su diferencia radical) a la raz6n -

práctica y teórica esperanzado en que wpuede ser que alquna

vez sea dado alcanzar la unidad de toda la capacidad de la -

raz6n pura (tanto teórica como práctica), y sea posible de-
ducir todo de un ~nico principio, , es ~sta una necesidad ~ 

soslayable de la razhn hur.lana ••• ., .:. Quiere decir que, por un

lado, la delimitaci6n precisa de los contrarios {la :razhn -

te6rica y práctica) unida a la conscientizaci6n de la espe-

cificidad de cada uno de ellos y, por otro, la intenci6n de

co~nprer.der su r.lialf3ctica, interdepenaencia y, en este senti

do, su unidact, son, como bien sef\ala L.A.I',ii<echina, laa po~ 

cienes de pt:incipio de Kant, que pueden ser anal izadas. coiiiO

un logro siqnifica~.ivo da la fllosofia pi:emax:xista en la cam 

pronsi6n de la relac.i6n de los COiiiPonent~~ c-ognosd t.ivoa y -

---------------------------~ 
1,.-Kant I. Cr1ticll del juici.J. Obras er: '1 tomes .. lllo!<.W9 135ii9 

r.s, pag.2(13 (en ru::.c;. 

2 •. -K<:~nt.~ I. Crtt:.ica de la raL4in prScUce. üb..t:as. on 6. t.G1110s., 

i~osdi, '13ü{• T.t~, p~o~.:rta t. pag. 41S ( En •uso) 
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o~ativos de a conclencla. 

Hegel, por su parte, presta aun mayo~ atenci6n a la unidad 

la raz6n pr~ctica Y te&rica. La cate~or1a superior de l a -
6g¡ca -la idea absoluta- representa la unidad dial~ctica de

a raz6n te6rica Y pr~ctica, de la idea del conocimiento y la 

idea del bi en. "La idea absoluta -escribe Hegel- es ante todo 

la unidad de la idea práctica y te6rica y, por consiguiente,

... a unidad de la idea de la vida y la idea del conocimiento". 2 

t>ero la unidad .Para Hegel , como es conoLi do, presupone la di

rerencia y, en este senti do, la irreductibilidad de la concün 

cia pr~ctico-valora ti va a la ca gno sci ti va. 
Los clásicos del marxismo, a pesar de que prácticamente no 

utilizaron el concepto de valoraci6n, tambi•n constataron la

existencia de formas no cognoscitiva de reflejo de la reali-

dad. As1 tenemos que c.r~arx, al analizar las formas art1stica 

y religiosa de la conciencia, se~ala un modo de asimilaci6n -

de la realidad dife rente al te6rico-cognosci.tivo: el "prácti

co-espiritual". 3 Este seAalamiento de C.Marx muestra, por un

lado, que el hombre refleja la realidad no s6lo cognJscitiva

mente, sino tambi•n desde el punto de vista de sus fines pr~c 

ticos y, por otro lado, que tal moco de asimilaci6n de la r~ 

lidad incluye en s1 su valoraci6n, ya que s6lo ~sta brinda la 

posibilidad de conscientizar la correlaci6n de la realidad -

objetiva con las necesidades humanas, lo que constituye una -

condici6n necesaria de la actividad práctica de los hombres.

En el mismo sentido pueden ser interpretadas las siguientes • 

1.-v·er: Nikechina L.A. Las orientaciones valorativas d.el su-

jeto y las formas de su reflejo en el conocimiento cient1fi-

co. Revista 11filos0fskie nauki 11 , 1.982, N.6, pag:54 {en ruso). 

2.-Hegel. Enciclopedia de las ciencias filos6ficas, T.I, pag. 
419 {en ruso). 

3 •. -Ver: r•1arx. c., Enqels. F. Obras. T .12, paq. 728 len ruso). 
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palabras de v.I.Lenin tomadas de sus "Cuadernos filos6t'icos"~ 

"La Idea es Conocimiento y aspiraci6q (volici6n} (del hom

~re) ••• 111 Al analizar estas palabras de V.I.Lenin• M.v.Dio-

min justamente sef\ala "que la "aspiraci6n {volici6n)" del -

nombre expresa la actividad valorativa de la conciencia hu-
mana sobre la base del conocimiento de las propiedades obje

tivas de la realidad•. 2 

De tal manera, el concepto "conocimiento" no pued~ ser -

identificado con el concepto "reflejo" o con el concepto -

"conciencia11. Del hecho de que la valor.aci6n refleja la sig

nificación de las cosas no se desprende en ning~n momento 

que ella se reduzca a ser un tipo m~s de conocimiento. La 

conciencio humana es, por su naturaleza, el reflejo da la 

realidad. Sin embargo, a pesar de que en ella los momentos -
cognoscitivos juegan un papel determinante y constituyen la

base de todos los procesos psiquicoa, el contenido da la e~ 
ciencia no puede ser reducido sblo al cono~imiento da la re

alidad objet~va. La w.aloraci&n es una t.or•a de refleja y, -

como tal, ella ocupa un lugar importante en la estructura de 
la conciencia, unida y en estrecho nexo e interpenetraci6n -

con el conocimiento. 

En resumen podemos decir que la correcta comprensi6n de -

la interrelaci6n entre la valoración y el conocim~ento no -
admite, por un lado, la absolutizaci6n de la i ndapendencia

relativa de estos procesos, coDO si entre ellos existiesen -
s6lo nexos externos y carentes de contenido, y por el. otro,-, 

la reducción de la valoración al conocimiento en el s~ltido

de la coincidencia total de su contenido con al Eaflajo QOO-

1.-Lenin v~r. Cuadernos Filos6ficos. La Habana, 1.9.79._ paQ. 

1.tia. 

2~-Dioain M.U. An~lisis de ia estructura de la concien~a. 

!Yio sc~ 1 980 • paq. 17. (en r uso). 
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seol6qico de la realidad. La valoraci6n contiene un compon~ 

ta cognoscitivo. pero no se reduce a ~l. Al misiiiCI tiempo. -
como ya fue dicho. determinados elementos cognosciti~~ en-

tran siempre a formar parte de~ contenido del conocim~ento.
Valoraci6n y conocimiento siempre est~n presentes y siempre

interac~an en el proceso de repreducci6n ideal del mundO -

llaterial. El refl.ejo de la realidad no puede re.aliz.arse s6~o 

en forma cognoscitiva o s6lo en forma ualorativa. ~~ siempre 

presupone una r elaci6n sujeto-objeto en el curso de la cual

tiene lugar no s6lo la reproducci6n ideal del objeto, sino -

adem~s el reflejo de determinados aspectos. .cJel sujeto. Tal -
es, a nuestro juicio. el mecanismo fundamental de interac--

ci6n de la valora.ci6n y el conocimiento. Con esto. por su--

puesto, aun no se descubre la variedad de formas de su cor~ 
laci6n. la cual posee un carácter especifico en cada caso -

concreto. Ella se manifiesta de diferente forma en las cien

cias naturales y sociales. en el arte y en la conciencia mo
ral. en la religi6n y la filosof1a. Sin embargo, en cada es

fe~a act~a el mecanismo de unidad descrito entre valoraci6n

y cono cimiente. 

1 S.l 



CAPITULO IV. LA VALDRACION Y LA ACTIVIDAD PRACTICA 

En su trabajo "Una va7.. mfts acerca de los sindica~s •••. n 

v.I.Lenin escribi6: • ••• toda la práctica del g~nera humano 

debe entrar en la definici6n completa del o~jeto co~ crite-

rio de la verd8d y como deterainante prftctico del vinculo del 

objeto con lo que necesita el hombra•1 Aq~1 se observa ya al
papel que desempefta la cateqor1a•pr,ctica" no. shlo en la teo

r1a marxista del conocimiento. sino tam~i~n en la teor1a mar

xista de la valoraci6n. Y es qua la V&loraci6n constituye --

aquel proceso de la conciencia humana, en el cual se unen, -

por un lado, una determinada informaci6n acerca de los obje-
tos y fen6menos de · la realidad objetiva, y por el otro, cier

ta informaci6n tambi~n acerca del estado de las necesidades -

del sujeto valorante. Es decir, que ella r.efleja pr.ecisamanta 

el vinculo del objeto con lo que- necesita al hombre. 
los nexo~ de la valoraci6n con la actividad pr,ctica de -

los hombres son muchos y variados. la prLc~ca constituye el

fundamento de la actividad valorativa, provee a ~sta de sen--· 

tido y direcci6n. act!ia en calidad da objetivo Ílltimo -de todo ! 

proceso valorativo. Al mismo tiempo, la valoraci6n constituye ! 
la expresi6n directa en la conciencia de las hombres de la __ : 

determinaci6n práctica del reflejo humano de la realidad ob-- ! 
jetiva y del carácter activo da esta reflejo. De ella en gran ! 

medida depende la aplicaci6n en la práctica de los resultados · 

del proceso coqnosci tivo y. en cierto sentido tambi~n, su ve

rificaci6n práctica. Es por esta ra~n q~e ella puede ser e~ 

siderada como eslab6n de enlace aa la ~tarrelación conoci--

miento-práctica. Al an~lisis de la pr,ctic.a como fundamento -

del reflejo valorativo y da la valoraci6n como eslab6n da 

uni6n del conocimiento con la práctica esta~ dedicado al 

1.-Le nin V.I. Obras Ese. en 12 tomos. To110 ~I, pag,.lli6.. 
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presente capitulo. 

La práctica hist5rico-social como fundameato de la acti-

vidad valorativa. 

La práctica, tomada en su más amplio sentido• r~resenta

todo el conjunto de formas objetalas de ac~vidad humana, 

que garanti~an la existencia y desarrollo de la soci~da~, y
como resultado de la cual es creada la cultura mater~al ~-

espiritual. Práctica es, ante todo. el proceso objetillo de.

producci5n material. fundamento de la vida social. Sin emb.ar 

go, ella no se limita .exclusivamente a la esfera de la pro-

ducci5n. De la práctica farma parte la actividad reuolucio-

naria de los hombres, grupos sociales y la sociedad, la lu-

cha de clases, en una palabra, todas las formas de act.i.llidad 

social, que de una u otra forma, conducen a la transforma--

ci5n del mundo. La p_ráctica representa el aspecto mate.rial 

de la interrelaci5n del sujeto y el objeto, como resultado -

de la cual el objeto no s5lo se refleja en el sujeto, sino -

que se transforma bajo la influencia de este {)lti.ao. " ••• el

mundo no satisface al hombre y ~ste decide cambiarlo por me

dio ae su actividad11 •
1 En este sentido "la· conciencia dal -

hombre no sEllo refleja el mundo objetiv~, sino que lo crea~ 2 

La actividad práctica actÍia co1110 fundamento no s6lo del-

conocimiento, •ino de cualQuier forma en general de reflejo

de la realidad en la qpnciencia de los hombres, incluidas 

sus formas valorativas. 

El surgimiento y desarrollo da la capacidad del hombxe -

hacia el reflejo valorativo de la realidad constituye el p~ 

dueto del desarrollo histbrico de la pr~ctica social, en cu

yo proceso el hombre reiteradamente in·teractLa con los mis

mos objetos y fen6menos, conoce sus. propiedades y comprueba-

1.-Lenin V.I. Cuadernos ·Filos!Jficos. La Habana, 1979 1 p.2QS. 

2.-Ibidem 1 pag.204. 
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sus posibilidades de satisfacer las necesidades propias. S6lo 

uracias a esto el hombre aprende a diferenciar lo Ltil de lo

perjudicial, lo bueno ue lo malo, lo bello de lo feo, lo mo-

ral de lo amoral. 

Todos los fen6menos de carácter objetivo y subjetivo, de -

los cuales depende la valoraci6n, están determinados, a su -

vez, pJr la práctica hist5rico-social. Asi, por ejemplo, tan

to la significación social del fen6meno, que actLa indirecta

:r.ente como objeto oel refleJo valorativo, asi como la siqni-

ficaci6n para el sujeto oe este mismo fen6meno, que represen

ta el objeto inmediato o directo de la valoraci6n, están con

dicionadas ambas no tanto por las propiedades naturales del -

fenómeno dado, como por su funci6n en el sistema de relacio-

nes prácticas de los hombres. A v.I.Lenin pertenece la cono-

cida caracterizaci5n de la dependencia de la significaci6n de 

un objeto con respecto a la utilizaci~n práctica que de ~1 se 

~ag~ y en el curso de la cual pueden resulLar importantes en

unos casos unas propiedades, en otros otras: "El vaso es, in

discutiblemente, un cilinoro de cristal y un recipiente que -

sirve para beber. Pero no sÓlo tiene estas dos propiedades, o 

cuaiidades, o aspecto s, sino una cantidad infinita de otras -

~ ro~iedades, cualica ~ es, aspectos y relaciones mutuas y "me-

diaciones" con todo e l mundo restante. El vaso es un objeto -

11esado que puede e mpl earse como instruo.ento arrojadizo. Puede 

servir de pisapapeles o de alojamiento para una mariposa cap

turada; puede tene r valor como objeto tallado o dibujado con

arte, independientemente por completo de que sirva para be--

ber, de que est~ hecho de cristal, de que su forma sea cilin

jrica o no lo sea del todo, y asi por el esti1o. 

Prosigamos. Si ahora necesito un vaso como recipiente que

sirve para beber, no me importa en absoluto saber si su forma 

es totalme nte cil1ndrica y si está hecho, en efecto, de cris

tal; pero, en cambio, me importa que el fondo no es~ agrie--
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tado, qua · no corta los lab.iO"'l al ut.iliz.e:r:lo, etc. Si. no la -
necesito para b.aber, sino para lo que sfr.ve cualquiex. cili~
d:EO de cristal, entonces me sirve ta.bi.fm un vaeo. con al t-on
do agrietado. o incluso. sin fondo, atc.u1 

De tal manera, tanto la significac~~n, como su re~lejo aA
le conciencia de los hombres (la valo~aci6A) dependen da.l s~ 
tido y utilizacifln pr~ctica del objeto. Pero. hay adamfl.s otzo
aspecto de este nexo coAdicionante da la pr~ctioa con. la va-
loracit,n. En la base de la valoraci6n siempre descansan de--
ter•inadas necesidades. Estas t..l tillas expresan la. dapendenc.ta 
del sujeto con relaci6n al mundo que le xodea. S6lo en la -
pr~ctlca esta dependencia se reldiza y al miSGO tiempa deja -
de ser dependencia para convertirse en doainio del hombx.e so
bre la naturaleza. En el curso de esta proceso surgen nuev~s
dependencias (o nuevos aspecto en la dependencia genexal del
hombre respecto a la naturaleza), es deci.r, surgen nuevas ne

cesidades que llevan al hombre a una nueva tact..\.v.idad p:dacti
ca, etc. Cada ve~ resulta que en la base da la valoraci6n 

descansan nuevas y m~s altas necesidades, necesidades m~s 
•perfectas", ID~S U desarrolladas" f mtss "sofisticadas" f mtss hU
manas, engendradas por un dominio mfls pleno del mundo circun
dante por el hombre. CoiiiÓ resultado se nos presenta la si
guiente regularidad: en la medida en ~ue se desarrolla la --
pr~ctlca hist6xico-aocial, se desarrollan las necesidades hu
manas, lo que conduce a una valoraci6n m~s plena y profunda -
de la realidad' objetiva. 

El condicionamiento del proceso valorativo por la activi-
dad práctica se pone de manifiesto ta•bi~n en el hecho de que 

los standard y patrones que utiliza el s~jeto para e~ an~li-
sis comparativo del objeto valorado son tomados por ~ste de -
su ·propia ~xperiencia práctica o, en ganeEal. de la experien-

1.-Lenin V.I. Otlras Ese. en 1.2 to11t0s. Tollo. XI, Paq.lOS-3~ 
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cia· pr!tctica de la humanidad. En c.al~dad da patmn de compa

r.aci6n puada ·actuar sólo aQuello Qu• ya ha sido co.aprollado -

prácticamente, aquello cuya significac.i~n ya ba aido confir

mada por la pr!tctica. As1 tene11os Qua los juicios Qua repre

sentan normas, puntos de vista y conocimientos y Qua a~tLan

como standard comparativos, nacen prec.isament• de la ac.ti~~ 

dad prtlctica. Por lo general al1os reflejan-. 1a corralac:.i6n -

objetiva, pr!tcticamente establecida, entra los obia~a J. fe

n6menos de la realidad, por un lado, y laa necesida~as del -

sujeto, por otro, lo cual brinda la posibilidad a asta ~lti

mo de tener una representaci6n acerca da qu\ es pera \1 bue

no y qu~ es malo, qu\ es ~ti1 y qu' es in~til o parjuóicial. 

Los ideales no pueden servir equ1 da contraejeaplo. C~ ya

hemos dicho, en la valoraci6n de determinado. objatc. al. suje

to puede compararlo con los ideales que 'l pose.e, idaalas. -

que est!!n diriqidos hacia el futuro, es decir, qua '&;XJ;~E.esan

lo que aun no axi.ste pero que debe existir. Sin. embarc;¡p es
tos ideales son engendrados por la propia realidad. exi.ate.nt.e 

actualmente, por la pr!tc.tic.a imper.f .c.ta da hct.J J..;. p.o.E- lo •

tanto, tambi~n ellos representan Uf\ produc~ da la pác.tic.a. 

Todas las valoraciones humanas tienen.. ca~ f'ia. t&lUao l.a"' 

actividad pr!tctica de los hombre~ El hom&Ua s.ie~~p.ra. qlora

en funci6n de determinados fines pr!tcticoa. PoE. otxn lado, -

la propia pr!tctica sed . .a imposible sin la ac.Uw.idad. valo 

tiva. diriqida al establecimiento de la significaci6n da los-

objetos y fen6meno5 que rodean al horabra. COIIO ra.su~tado da -

la cual el sujeto elig_e, det~raina q~ft haca~, a quf! :JC.cio.nes 

prftcticas darle preferencia. La valor~n, por tanto, regu

la la actividad pr~ctica de los hombres. descansa en la base 

de la formaci6n de laa motivaciones personales y social.es -

que representan los estimulas directos de la a~tividad huma

na. Precisamente las idaal'.i surgidas., en particular, COIIO ~ 

sul teda del pr.oceso valorati\:o, dirigen la activ.idad da lQs-
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hombres y, al ser apod~radas por las masas, se convierten en 

una fuerza material capaz de conducir a transformaciones ra

dicales de la vida social. Es por ello que poseen extraordi

nario significado para la transformaci6n pr~ctica de la rea

lidad las i:deas que son resultados de procesos valorativos

basados en los intereses y necesidades de las grandes masas. 

La d:vulgaci6n de tales ideas entre las masas ha logrado ha

cer a trav~s de la historia, lo que otras motivaciones m~s -

directamente materiales, m~s ego1stas y, tal va~ con m~s -

recursos, no han podido hacer. "!Qufl importancia tiene div~ 

gar las ideas! -dec1a Fidel en la Sesi6n Diferida del III -

Congreso dél PCC- Porque nosotros ve1amos muy claro que si. -

na pod1amo~ divulgar las ideas y si las masas no se apodera

ban de aquellas ideas la lucha era imposible, él triunfo era 

lmposible; siempre vimos que las masas eran el factor funda

mental en la lucha revolucionaria, la gran fuerza Q~e haca -

la historia y Que si aQuellas ideas eran captadas por las -

masas. nada podr1a impedir el triunf.o."1 

La propia actividad pr~ctica dirigida a la transformaci6n 

del mundo, y ante todo, el trabajo, en cuyo proceso se rea
liza la producci6n de los b.fenes materiales y ·espiri tualea_

consti tu y e uno de los val o res m~s. altos del ~ olllb.re y la so

ciedad. El trabajo es, ante todo, un proceso en el q~e al ~
hombre "realiza. re.qula y controla 111ediant.a su própia acti6n 
su intercambio de materias con la natu~:alua". 2 El trabaj_o -

es la · cdndici6n fundamental de la existencia espec1ficamenta 

humana. Graciaa a ~1 el hombre se sepa46 de~ mundo animaL. -

adquiri6 su estru-ctura bJ.ol6gica actual y se trans.form6. aa-

1.-castro. Fidal. Discurso en la Clausura de la Sesi6n Oif&

rida del Te4c.er Congreso del PCC. 11 Granma"• 5-1.2-a&.. Sur;¡l.e

mento. pag •. 3. 

2.-Marx c. El Capital. Toi!IQ I. la. Habana, 1973,_ paq.l39.. 
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un ser social. Es decir que desde su-mismo comienzo el traba
jo constituy~ aquel valor superior, del cual~ dependido al

desarrollo del hombre y la sociedad. El trabajo es el f~nda-

mento de la satisfacci6n de la mayor1a de las necesidades hu
manas y al propio tiempo ~l mismo es objeto de una neces~dad~ 

espec1ficamente humana. La necesidad de trabaja~ es o~jetiva
mente inherente a todos los hombres a fuerza de su naturale~ 

social. Como escribiera C.Plarx, "el trabajo e.s .... condici6n -

de vida del ~ombre, y condici6n independiente de todas las -
formas de sociedad, una necesidad perenne y natural sin la -

que no se concebir1a el intercambio org~nico entre el hombre

Y la naturaleza ni, por consiguiente, la vida humana".t Sin -

embargo, en las sociedades explo·tadoras, donde la esencia del 

hombre se deforma, donde el trabajo queda comprimido bajo la

acci6n de las cont.radiccio•1es antag6ni.:as inherentes. a esta~ 

sociedades, la actividad laboral es frecuentemente valorada -
no en su verdadero si gn.i.ficaúo, como uno de los primeros. va-

lores, sino s6lo como medio para la manutenci6n de la existen 

cia f1sica. El trabajo se realiza aqt1 en funci6n de otras-
neceshlaues, totalmente externas. con relaci6n a ~l. El socia

lismo, por su parte,- permite que el trabajo adquiera un ca-

rácter completamente distinto, lo cual tambi~n encuentra su -
reflejo en su valoraci6n en la conciencia de los hombres. La

actividad laboral aqu1 se representa no solo como un medio --· 
paÁa alcanzar él bi enestar material individual, sino como f~ 

tor que condiciona l a situación social en general, todo pro-
greso de la sociedad. El socialismo es una sociedad de ~reba

jadores, por eso ella está vi talr..r.mte intere::sada en el forta

lecimiento y desarrollo constante de su esenci~, basapa en el 

trabajo. Ubjetivamente, mediante la exprdpiaci6n de los anti

guqs explotadores, mediante l a conversi6n de la actividad la-

1.-l•larx c. El Cap.:.tnl, Tomo".: La Habana, 197;:¡, pag.10. 
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al en una actividad creaelora de profundo sent:idó sócial, -bor 
cuyos resultados se traducen en bienestar colectivo, el ~o---

cialismo elimina todas las ataduras que daban al traaajo un • 

car~cter enagenado en la sociedad capitalista. Pe~o subjeti-
vamente, no siempre, ni de un golpe, adquiere el trabajo esta 

valoraci6n en la conciencia de las masas. Por eso es necesa-
riD realiz.ar, por parte del pa~tido de la clase obrera, una -

amplia labor politice d~ educaci6n, persuaci6n y convencimi~ 

to que permita convertir esta valoraci6n del trabajo en con-

vicci6n personal de cada trabajador, que permita comprender -

8 
la clase obrera y dem~s trabajadores la verdadera signifi~ 

ci6n que para la sociedad y para ellos posee el trabajo, y -

que. permite convertir la motivación moral hacia el trabajo en 
el principal estimulo que induzca al hombre a la realizaci6n

da asta actividad. Por eso, como planteara fidel, "debemos -

saber tener un concepto digno del trabajo. Todo nuestra honor 
y toda nuestra verguenza deben sumarse para levantar el valor 
del trabajo, la importancia del trabajo, para tomar una con~ 

ciencia dé la importancia del trabajo 11
•
1 Y el desarrollo ul-

terior de la sociedad socialista en direcci6n hacia el comu-

nismo significa, ante todo, la transformaci6n paulatina del -
trabajo en la primera necesidad vital de cada individuo. Aun

que permanece siendo la fuente de la existencia de los hom--

bres , el trabajo en la futura sociedad comunista se transfor
mar~ en el medio de satisfacci6n de una necesidad interna del 

hombre. El adquiere para cada uno su verdadero valor como in

sustituible medio para el desarrollo libre y multilateral de

la personalidad, lo cual es condicl6n para el desarrolla li-
bre y multilateral de todos los míembro·s de la sociedad. 

1.-Castro, Fidel. Discurso en la Clausura de la Sesi6n Dife-

rida del Tercer Congreso del PCC. "Granma", 5-12-86, Suple-
mento, pag. 7. 
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La valox:aci6n como eslab6n de el'' .. entre el conocimiento 
y la pr~ctica. 

Especial papel desempe~a la va •• aci6n en el proceso de in 

terrelaci6n de la actividad práctica con el conocimiento. --
Ell'a media la unidad de la conciencia y la pr~ctica, la rela

ci6n entre los fines cognoscitivos y prácticos de la activi-

dad hu11ana. 

La pr~ctica constituye el funoamento de todas las formas -

de reflejo subjetivo del mundo, incluido ante todo el reflejo 

cognoscitivo. Es precisamente en la actividad pr~ctica donde

nace la relaci6n cognoscitiva sujeto-objeto, la cual sirve -

ella misma a la pr~ctica garantizando su desarrollo. ~ás aun, 

el proceso caognosci tivo puede ser concebido como un momento,

como un aspecto de la interacci6n pr~ctica del hombre con el

mundo objetivo. tuera e independientemente de esta interac~-

ción resultar1a imposible el reflejo subjetivo propiamente -

numano de la realidad. La p:dsctica es, por tanto,, primaria y

determinante con relaci6n al reflejo cognoscitivo del mu~do.
aEl punto de vista de la vida, de la pr~ctica -dec1a Lenin- -

de~e ser el punto de vista primero y fundamental de la teor1a 

del conociadento".1 La pr~ctica engendra el conicimiento, lo

dirige y lo utiliZa en calidad de medio para su propio desa-

rrollo. El cenocimiento de las propiedades objetivamente e~ 

tantas de las cosas est!l determinado, en !11 tima instancia, -

por la pr~ctica y est!t dirigido, tambi~n en !lltima instancia, 

hacia la pr~ctica. De tal manera~ la dependencia del cOnoci-

miento respecto a la prfs~:.tica es la ley de la existencia y -

desarrollo del propio !lonocimiento. 

Carlos Marx seRalaba que la relaci6n te6ri~a hacia loa ob-

1etos del mundo exterior no pod1a da ninguna forma intervenir 
como primaria. El hombre comienza por actuar activamente, par 

1.-Lenin V.I. Q_bras. Completas. Edit., Progreso, t •. 1a, pág.150. 
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iarse con ayuda de las accione~ pr~cticas de los obje-aproP• 
tos exteriores, satisfaciendo con esto sus nli:.c.esidadas. En._ 

el curso de este proceso se fijan. las propiedades de los ob

jetos que son significativas para el sujeto, sus relaciones-

! mismo tiempo, se conoce estos objetos. 1 
y, 8 

El condicionamiento del conocimiento por la pr~cti:ca se -

expresa ante todo en el hecho de que el hombre siempre diri

ge sus esfuerzos cognoscitivos precisamente a aQuello que le 

es necesario! a la revelaci6n de aQuellas propiedades de los 

objetos que son s ignificativas para su actividad práctica y

que sirven para la s ati s facci6n de determinadas necesidades

suyas. De aqu1 se desprende que el conocimiento de cualq~ier 

objeto está mediatizado por su valoraci6n desde el ángulo de 

las necesidades y fines prácticos del hombre. La valoraci6n, 

siendo al mismo tiempo un reflejo de la realidad objetiva y

un reflejo de. las necesidades del sujeto, act!Ja como premisa 

necesaria y eslab6n mediador en el proceso de determinaci6n

del conocimiento por la práctica. Ella introduce su aporte 

en el proceso cognoscitivo apuntanDo hacia qu~ aspectos dé

la realidad objetiva debe estar dirigido el conocimiento, 

con la fi nali Qad de garantizar as1 el desarrollo ulterior de 

la pr~ctica. De tal forma, el aspecto (o lado) valorativo 

del conocimiento es expresi6n del condicionamiento práctico

ce! reflejo cognoscitivo de la realida d por el hombre. 

De lo anterior se deduce que el papel mediatizador de la

valorcci6n en la interrelaci6n del conocimiento y la prácti

ca debe tomarse en cuenta tambi~n en el análisis del carác-

ter activo del conocimiento. En su conjunto, el reflejo por

el hombre de la realidad objetiva posee· un car~cter creadpr. 
En sus 1{_Tesis sobre F euerbach11 C. Marx soRleti6 a cr1 ti ca la -

comprensi6n del reflejo como contemplaci6n, la cual ignoraba 

1.-Ver: Marx c., Engels r. Obras. T.19, pag.377 (en ruso). 
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el mor.lento creador de la actividad subjetiva en el conoci--

miento de la realidad y en su transfor.maci5n revolucionaria. 

Feuerbach, escrib1a Ll, "no comprende la importancia de la -

actividad "revolucionaria", "prLctico-cr1tica".1 La funci5n

activa, que en su conjunto posee el reflejo subjetivo de la

realidad, en gran medida está coneentr~da en la actividad -

valorat.iva, la cual expresa la relaci5n del sujeto hacia las 

cosas objetivamente existentes a trav•s del prisma de sus -

necesidades e intereses. 

En este sentido el conocimiento no constituye una e~ep--

ci6n. En todas las formas de reflejo cognoscitivo de la rea

lidad pueden observarse rasgos de la relaci6n subjetiva del

hombre, de un determinado grupo de hombres, de una u otra -

clase o de la sociedad en su conjunto haci.a su objeto cogn2.:! 

citivo. Esta relaci6n es m~nifestaci.6n del carLcter activo -

de tales formas de conocimiento. El hecho de que el conoci-

miento no se limite a la relaci6n contempla·tiva con la re..¡-

lidad, sino que posea un carLcter activo y creador en el sen 

tido de la prf:lctica, est!i oet.erminado, ante todo, por el ele 

mento valorativo q u e entra en su contenido. El conocimiento

puro~ sin su componente valorativo laclaremos aqui que est.a

separaci6n del proceso de conocimiento de sus elementos va-

lorativos es condicional y posible s6lo en abst.racci6n), di

rigido al reflejo del contenido de uno u otro fen6meno o P!2, 

o:eso de la realidad objetiva, no puede definir por s1 mismo

la relaci6n del fen6meno o proceso dado con las necesidades

e intereses del sujeto, establecer su significacihn y, co--

rrespondientemente, determinar la relaci6n práctica del hom

bre hacia •1. La responsabilidad por la ejecucr5n de esta 

tarea pertenece a la valoraci6n, la cual se i.ncluye en el 

mismo proceso de conocimiento en calidad de factor esclare--

1.-Marx c., Engels F. Obras Ese. en tres tomos. Edit. Prog~ 
so, T.1, pag .. 7. 
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ceder de los nexos del objeto cognoscitivo con los fines. __ _ 

~r~cticos del sujeto \la personalidad, el colectivo, la c~a-

0 ls sociedad en su conjunto), en calidad de medio, a tra 
se -

, 5 del cual el objeto de conocimi e nto se descubrE como sig-ve • 
nificativo para la realizaci6n de determinada actividad. La-

valoraci6n• por tanto, garantiza la selectividad dirigida -

de'l proceso de conocimiento en· correspondencia con las nece

sidades del sujeto. Esta selectividad es exprEsi6n, precisa

mente, del car~cter activo del conocimiento. 

Los resultados obt~nidos en el proceso de conocimiento -

son utilizados ampliamente por el hombre en la pr~ctica so-

cial. Ellos constituyen el fundamento de l a actividad pr~c-

tica en la transfórmaci.6n del mundo, el fundamento de la p~ 

ducci6n social, y en este sentido, el fundamento de toda la

vida humana. La influencia activa ae los hombres sobre el -

mundo que les rodea, la reelaboraci6n de las sustancias de -

la naturaleza, la utilizacibn productiva d~ las propiedades

de los objetos, en una palabra, toda la pr~ctLca hist6rico-

social de los hombres ser1a imposible sin los conocimientos

fijados en im~genes ideales y su aplicaci6n pr~ctico-concre

ta. 

Sin embargo, es necesario se~alar qu e solo a trav~s de la 

actividad valorativa de la concienci~ humana puede la pr~c-

tica impregnarse de los resultados del proceso co gno sci ti vo. 

Sin el reflejo valorativo de la realidad, la actividad tra~ 

formadora de los hombres es tan imposible como s¡n el cono-

cimiento de l as propiede des objetivas, inherentes a los ob~ 

tos y fenf:Jmenos de la realidad natural y social. 11 , •• cu~l no 

fuese de grande el papel de los conocimientos en la activi-

dad pr~ctico-transformadora de los hombres,-escribe M.v.Dio

min,- el conoci miento por s1 s6lo es claramente insuf ici en-

te. En la realidad objetiva los hombres no s6lo conocen los

objetos que le rodean, sino que al mismo tiempo los valora,-
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es decir, definen su significaci6n, la medida de su corres-

pondencia con las necesidaoes e intereses propios, lo cual -

constituye una tarea no menos dif1¿il que el conocimiento de 

las propiedaJes objetivas«. 1 

En la aplicaci6n de los resultados del proceso cognosci-

tivo en la actividad pr~ctica gran papel desempe~an las valo 

raciones cognoscitivas, es oucir, las valoraciones, cuyo ob

jeto est~ representa-do ;=~or 1<:! siJnificaci6n del propio G:ono

cimi ento, por su v3lor. A trav's de las valoraciones cognos

citivas el hombre determina en qu' medida los resultawos del 

proceso cognoscitivo se corresponden con las exigencias ob-

j(;tivas de la ;Jr~ctica hist6rico-social, en qut medida ellos 

son ~tiles para la realizaci6n de los objetivos que el hom-

bre ante si plantea. 

La significaci6n del conocimiento ante todo depende de su 

veracidad, o lo que es lo mismo, de la medida en que ~1 re-

fleja adecuadamente su objeto. "El conocimiento -escribe Le

nin- puede ser biolbgicamente ~til, Ltil en 1~ prLctica del

hombre, en la conservacibn de la vida, en la conservaci6n de 

la especie, ~nicamente cuando refle j a la verdad objetiva, in 

dependientemente del hombre. 112 Por esta raz6n., la veracida~ 
debe constituir el principal aspecto a tomar en cuenta en la 

valoraci6n de la utilidad pr~ctica del conocimiento. 

Naturalmente. el proceso de determinaci6n de la veracidad 

del conocimiento sale de los marcos de la valoraci6n. la --

cual, a pesar de todo su condicionamiento objetivo. permane

ce siendo un proceso subjetivo de la conciencia humana. Por

su parte, el criterio de la verdad debe ser un proceso obje

tivo y diferente del conocimiento, poseedor de ta~ grado de-

1.-0iomin I'I.V •. An~lisis de la estructura de la conciencia. -

Mcscú, 1980, pag.1.B (en ruso). 

2.-Lenin V.I. Obras Completas. Edit. Progreso. T.18, pag.t47. 
t 
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universalidad co~ el propio conocimiento. En calidad de cri
terio superior, como es sabido., act!Ja la piactica, la cual __ 

permite establecer el grado de adecuaci6n del reflejo cognos
citivo de la realidad. No existe argumento alguno que puedn -
contraponerse a la pr~et.ica como criterio afirmador o refu--
tante de la veracidad de determinado conocimiento. 

Sin embargo, el criterio de la práctica posee su conocida

limltaci6n y dosis de relatividad debido al hecho de que la -
misma práctica se desarrolla constantemente. " ••.• el criterio..; 

de la pr~ctica -escribe Lenin- no pue~e nunca, en el fondo, -
confirmar o refutar completamente una representacion humana,

cualQuiera que sea ••• " 1 El conocimiento puede, en determina-
das condiciones, adelantarse a la pr~ctica de uno u otro pe-
r1od0 hist6rico. La pr~ct.ica existente es a veces insuficien
te para el establecimiento de la veracidad de aquellas tao.-

r1as que ya han sido promovidas por la ciencia. Este beche -
es particularmente importante en el caso del conocimiento so

cial. Los resultados de las ciencias naturales y t'cnicas, -
por lo general, se comprueban inicial~ente en la práctica --

(a travlla de los ,xp.e~iaaentoa cient1ficos, a trav~s de la --
observaci6n de la. conducta de de tarad nado fen6meno, por medio 
de la var11'icaci6n prftctica del funcionamiento de todo tipo -

de aiecani11110a dtcnicos, etc.) y s6lo despu~s se aplican en _.,:. 

Qran ea~a en la actividad pr~ctice de los hombzes. Comple-

t.aen~ distinta es ~1 caso del conocimiento social. La com-
probac;16n y la aplicaci6n pr1lctic.as de los resultados de tal.

conocillien\o •• realizan .. por lo general, al unisono. La \te-
reciclad. de lea leJea del conoci111ienta de los fen6menos socia
lea no siellp.l:a puede aer de110st.rada e t.ra\t1ls de experimentos
c.i.ent1ficoa o por medio de la observaci6n emp1ric.a externa,. -
&o~a tadc cuando estas leyes se refieren a las tendencias -

1..-Lenin V. l • . OU.a Coaaplet.aa. Edit. Progresa •. l.1&, pag.1 SO. , 



generales del desarrollo histbrico. Por ejemplo, la teor1a de 

la revoluci6n socialista se so~etib ~n el triunfo de la Gran 

Revoluci6n Socialista de Octubre a su verificaci6n pr~ctica -

definj ti va. Al mismo tiempo, la primera revoluci6n proletaria 

del :.1undo representE> lo aplicaci6n directa de esta teor1.a, la 

cual en calidad de arma espiritual en las manos de la clase -

obrer~ sirvi5 de ~u1a e n sus acciones revolucionarias para la 

transformaci5n socialista de la sociedad. 

En tales casos, cuando resul ta imposible verificar pr~cti

ca~ente el conocimi ento antes de aplicarlo a la vida social,~ 

importante papel puede desempe~ar la valoracibn si ~sta se --

3asa en las necesioades e intereses de las clases progresis

tas de la sociedad, expresa las tendencias del desarrollo so 

cial y, en consecuencia, se corresponde con las exigencias de 

la pr~ctica hist6rico-social. En tal situación la valoraci6n

desempe~a el papel de 1ndice de la veracidad de estos conoci

mientos y de estimulo en su aplicacibn pr~ctica. Aqui es 

oportuno recordar las palabras de Engels, quien s~~alaba que

cuando la valoración moral de las masas declara un determina

do hecho económico como injusto, esto es una demost.raci6n de

que tal hecho se sobrevivió a s1. mismo y debe desaparec~. 1 -
Es decir, como que la valoración contiene en s1 una cierta 

información acerca de los hechos, de ella se puede extraer -

conclusiones de car~cter gnoseol6gico que permiten utilizarla 

en calidad de indica de la ve racidad de determinados conoci-

miento. Por supuesto, es necesario se~alar que tal valoración 

puede desempe~ar la función de indice de la veracidad del ce~ 

nacimiento debido e que ella es~ condicionada por las leyes

objetivas del desarrollo de la pr!!ctica his tbfico social, ex·· 

oresadas en las necesidades e intereses de las maaaa trabaja

doras y,, en primer lugar, de la clase obrera. Por consiguien-

i' • ..:.Ver: Marx c., Engels F. Obras. T .21, pag.1 a4 (en r.uso). 
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te. tambifm aqui la prf!etica actLa co1110 dets.r111inante en (¡lti.

ma instancia del grado de adecuaci6n de los conoci~ento& hu
manos, 111ientras que la valoraci6n vuelve a ocupa~ el luga~ de 

eslab6n de enlace entre el conocil'lliento y las exigencias de 

la actividad prtJctica. 

De todo lo expresado anterior111ente puede llega·rse a la --· 

conclusi6n de que la intsracci6n entre el sujete y el objeto. 

adem'as de sus aspectos práctico y cognoscitivo, posee un ter

cer aspecto, encargado cb1110 del mecanismo de uni6n entre es-

tos dos tipos de interacci6n. Nos referimos al aspec~ valo-

rativo. Si el conocimiento y la actividad práctica constitu.

yen, en determinado sentido, polos contrarios en la interre-

laci6n del sujeto y el objeto, la actividad valorativa une -

estos polos, dándole a su contraposici6n un carácter relati-

vo. La valoraci6n actta como eslab6n mediador de enlace no 

s6lo en el movimiento de la práctica al conocimiento, sino -
tambi~n en el movimiento .,el conocimiento a la práctica, no -

s6lo en el proceso de determinaci6n práctica del reflejo cog

noscitivo, sino además, en el proceso mediante el cual los~ 

gultndos del conocimiento se verifican y aplican en la prác-

tica. El conocimiento, la valoraci6n y la práctica constitu-

yen como una cadena, cuyos eslabones se condicionan e inter-

penetran mutuamente. Este hecho cobra· gran significado en la

~poca contemporánea, particularmente para la sociedad socia-

lista que dirige sus esfuerzos hacia el desarrollo planifica

do de la unidad entre la teoria y la práctica, lo que consti.

tuye una condici6n necesaria en el desarrollo progresivo de -

la sociedad hacia el comunismo. 
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CAPITULO V .. EL PRO~LEJIIA D~ .u. VERACIDAD DE LA .VALDRACION 

P. ... 1• filoaotla •Qrxiata-lenin~ata posee perticula~ im

portancia e~ proble•a de la veracidad de la valoraci6n. En -
de\er.inado sentido este problema ea clave ya que, siendo -
objeto de las.m's diversaa tergivaraacionea (conscientes o -
inconscientes) por parte de los fU6sofos y scci6logos bur
quaaas, le sirva a estps de fundam~ntc para la negacl6n da -
la cientificidad de la ideolog1a en general y de la ideolo-
Q1• marxista-leninista en particular. De ah1 que la soluci6n 

clan~fica ·da la cueati6n relacionada con la veracidad de la 

qloraci6n sa pr&$enta CbiiiO una tarea de primer orden pera • · 
1• taor1~ marxista-leninista. 

· la es.ncia Ge la concepci6n de la mayor1a de los fil6ao-
foa burgueses a este respecto consista en la negaci6n de la
poalbilidad de la date~ineci6n de los juicios valorativoa -

~ •n celidad de ve»dederoa o falsos. los juicios de valor, ... 
~n aua puntos de vista, no ·ttenan ralaci6n con los he~hoa,
~ contienen una informaci6n objetiva acerca de las cosaa 
eldabntea y po~ eao Ao puede~ ofrecer ' un reflejo fiel da la 

:~•~i~~ Pox cua~\o la valoraci6n se eneu,ntxa fu•ra del 
cono~ p~¡iisaante t.e6dco 1 est.fl da .. arail.'lada por los-
dese9s y QU&tos internos del sujeto, ella no puede ser car~ 
tolt!!••de 49• ve~dal:teaa 9 felaa .. Verdaderos o fa.l,~a pueden
se~ los juicios que c:onatatan hechoa, Rero no los juicios. -
't¡ua ~mi ÜJ::I un. . v~•ocJ.6_~ aca;tca de esos. hecha a. Sobra e&t.-

•/ · ~;,e ile· afirifw QUJ le id.liiOlogl.• ..., puede ser ni vqrdadera, -
·• n,S. (1,J.ent1fic:a, pu.es. ella .. ~~~ c;¡,rápuest.a Qe juicio~> valor~t.i-..... 
~· · ~~m-. 

Ya el soci6logo norteamericano J.S&Roucek se~alaba en su
tiempo que la ideoloq1a es un sistema de ideas que no refle
j a la realida~ sino que ante todo describe un determinado 
punto de vista acerca del. saundo en cor:t.espondenc.:i,a con "la -



r 

que debe ser". La ideoloo1a, aeg~n su opin16n• está cubi~ 
de valores, de valoraclonas subjetivea, y estea f.alU-.s no _ . 

85~0 en condician•a de expresar un reflejo verdiüe~. se-
g{¡n 0 pini6n de otro representante de la sociolog1a aaerica'
na, I.L.Horowitz, toda ideolog1a representa "la justifl~ 

ci6n de los intereses y posiciones revalucionar~os o ~eaccio 
2 -narios en la vida pol1 ti ca". Por eso la ideo logia en pri~ 

cipio no ~ ~ede ser consecuentemente cient1tica, ella repre--
. 3 santa una amalgama de coociencia verdad•~ y falaa0 · y posea 

sentido s6lt~ por su capacidad da unir a los homtuea ~ara la ... 
realizaoibn de alguna acci6n pol1tica conjunta. 

Tal opinihn o alg.una de sus variantes as apoyada por ~ 

0 troa autores que ~artan tambi~n de la negaci6n de la vera-

cidad de la valoraci6n. Los fll6sof'os de cor.ta neoposi~td. ... 

ta, por ejemplo, consideran qua los juicios valo.r.at.i.vas no -

pueden ser v.e):l.ficado.s, es decir, corrollloudos. · Gen los he-

choS de la experiencia sensorial, por cuanto ellós no refle• 

jan hechos, sino que expresan la relaci6n del hosbEe hacia -· 

estos hechos. Por consiguiente. ellos no puedan . .. r ni de~ 

trados ni refutados. 

EsU! ampliamente difundido entre los neopositi\Lis1;as. ac

tuales. el intento de dasacredi tar los. juicios valorativa• -

sobre la base de que ello& contienen un inter~s clasista y,. • 
por esta raL6n, limitado, lo cual condiciona Hla falsa obs!! 

vancia" de los fen6menos sociales. Tal es la opini6n Q!Je ea.

boza K.Mannhein en su libro dedicado al análisis de la ideo

log1ao 4 

1 •. -Roucek J.s. A History of the Concept: of Ideology. 11 Jou:r.-

nal of tne History of ldeas",1944,vol.V,N.4, p.4?9-4BO. 

2.-Horowitz l.L. Radicalism and the Revolt Against Reason. -

London, 1961, p.130. 

3.-Ibidem. 

4.-Ver: IIJannhein K. Ideolog1a y utop1a. l'ladrid, 1958. 
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La concepci6n positivista en la teor1a de lá ideolog1a la 

conti n~ a de sar r ollando E.Topitsch, pera quien la ideologia 

p arte de l o s "errores" del p ensamiento y es v~lida s6lo en -

l a esf e ra de las emociones humanas desempe~ando la funci6n 

de 11 despej ~nte o a liviante emocional" (Ent last ungs - funk-
~ . ) 1 
~.1on • 

Rc:: ulta s ignificativo tambi~n el punto de vista que en-

e s ~e s en t ido ti e ne E.Lemberg, e l cual ha tenido gran influen 

cia e n l a s teo r1 a s burguesas de la valora ci6n ideol6gica. -

Entre l a ideolog1a y l a ciencia se extiende, segtn E.L e mberga 

una ba rrera infra nqueable. A pesar de que la ideolog1a es ~ 

c esaria (p a ra l a b ur gues1a), ello no es~ dado por su vera-

c id2 d , sino por l a s f u ncio nes sociales que realiza. La ideo

l ogi a nunca podr~ s e r ciencia, sino s6lo objeto de estudio - 

para la ciencia. La ideolog1a pertenece a la esfera de la --
. 2 

c r-e en c .1 a . 

La o p ini6n acerca d~ la incompatibilided de la verdad y -

l a val o raci6n, la cir.ncia y 'la idec J.:.. g1a, goza de gran popu

l a ri dad fo. n t re los p e nsadores del cc,n ti nente latinoamericano. 

Ta l ounlo de v i s ta es ap o yado no s6lo por los fil6sofos ---

ao Ll.c< t a:,le ntc: bu r gu es es o r e visionista s, s ino incluso por de

te:r.: .i. n :->dos p _nsauo r es progr esista s, l os c uales bajo la in--

Flu •. ncia de la propa9anda b u rguesa, no ha n podido elevarse -

;,a5 t a ). ; cornprensi5n ci~:ntífica d e loo; p r oceso s i deol6gico-

v ::lo· .;¡ t J. vo s. 

Asi t e;1erno ::, q ue lJ A n ~onio Ca s o , fi l 6 sot o mexic a nu d e la

pri :;c r n ;-r,ita d ::;el s iglo .<1\ , ~:! re f ;:; r i r sc: princi ;n!men t e a -

las val o ra cio n~s L ti ca~ , n9~abo la pos i bi l idad de s u fund a - -

------------·---
1.-Ve :c : To pi t !;ch E. , Sa lamu r. ~,. I d eo l ogi e - Herrschaft 

Vo r-Ur toi l s. ~lun ch en; Wien , 1 9 72. 

2.-U e r : Lembaxg [ . ioeo l ogi e und Gesel l sch a ft. Stut tgart, --

1971. s.3 t~. 
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.entac.i.6n cient1ti..ca.. Saqful su. opi.tú.6~ la 110za'1 no entra ... 

el ca~~po da atenci6a: da la.s c.iatu:.iaa.; ut.a fll ti•a no puada -

ofreesx:nos sino resultado& r•lat.iii.Os., nunca no:~:~~aa ne.cesa

das de ac.d.6n ..... ~uno u al caJIRO de la c::ienci• y ot.xo el 

da la .ox:al".1' s-ejarttas ang.,.aento& podemos. 8Q1001d:.J::ax:los. en 

el fll6soto per.uano ~la.jandm O.Daustua, se.atsa. el c:ual. ts. :-

illlposibla hatalax: de la v.erac.i.dad da l.as v.al().J:adt.mes 1110reles. 

Loa. jui.cios f!Ucoa son irrac.ionale.a y depandu; da loa s&A.U

aientos; la volun'Lad es la funci.6n primada da la v.ida mo-
2 

ul. 
Otx:o f.il6so~o mexicano, Luis Recasens Siches, reconoc1~ 

do el cañcter. ob.jetiv.o de los v.alo.ua, al mis111o tiempo e.1~ 

•• .que esta obieUudad posee aip.ificadQ s6lo para. la \dda

indiv.idual del. hombre to111ado. aisladamente, por cuanto "nada

es para 1111, ni tiene sen ti do p.a:r.a 1111 fuera dal marco de mi -

vi.da11 • ~ Con tal enfoqr,¡e dlil p_roble•a de hecho se nieqa la -

poai~lidad da una repreaentac~n objetLv.a y ~rdadera acar.

ca de las valores de la realidad social. La Vkloraci6n (y la 

ideOlog1a basada en jui.cioa v.aloutiv.os) queda exenta de to
do contenido ol:ljetiv.o. 

En su articulo "El fin de las ideo lo q_1as" el escr.i to r v.a

nezolano Arturo Usla.r-Piat.ri af.iraa q~e. la idlil0loq1a es. sus.

ti tu1da cada v.ez.. •'s por. la c::iencia. El desarrollo del cono

cimiento. cient1fico demuest%a la falsedad de todas las ideo

log1as existentes. 11 El deter•ini~~, el evolucionismo si111---

1.-Caso A. La filosof1a 11oral de Don Euqenio ... de Hostoi. En: 

•conferencias del Ateneo de la Ju~entud. ~xiCQ, 1StO, p.2S. 

2.-Veu Bondy S. La filosof1a en el Per.fl, Li•a. 19&'l. 

3.-Racasens Siches L. Axiologia jur1dica y der.echo natural.

En:"XIII Cong~eso Internacional de Filosof1a. SYmposium so-

bre derecho natural y axiolog1a11 • lllftxico. 19.Dl. p .• t2S.. 



ple, el marxismo, los finalisaos as~n siendo pesado por le 

ciencia y hallados fallo~". 1 

En el esp1ritu del raviaion~smo se manifiesta Ludov~co -

Silva ~ien, desfigurando le concepci6n marxista-leninista

acerca de la ideolog1a. afirma que la func~6n de toda ideo

logia consiste en el enma~aramiento y la justifica~6n de

deterainndcs intereses materiales y por esta razhn as inaS! 

cuado hablar de la ideolog1a cientifica del proletariado. -

La ideoloq1a y la ciencia, de la misma forma que la ~alora

ci6n y la verdad son conceptos incompatibles.2 

Todos estos ejemplos muestran c6mo muchos fi16sofos bur

gueses {y otros que no se cons ideran a s1 mismos como ta--

les) nieqan la veracidad dli! la valoraci6n, reali.z.ando sobr~ 

asta base conclusiones de car~cter ideol6gico. La reducci~a 

de la ideolog1a e un sista•a de juicios valorativos y de -

~stos a un equivoco (o a juicios que no pueden seE ni ver-

daderos ni f:a].sos) const.i tuye uno de los rasqos m~s carac-

ter1sticos de la f.ilo s o f'1 ·· ou~quesa contemporánea. Prflct.i-

camenta todas las diferentes uarian t .a de la teor1a d e la -

desideoloqizaci6n arrancan precisamente del presupuesto da

que las valoraciones que componen la ideolo~a no pueden • 

ser verdaderas por eatar limitadas por loa "estrechos" in-

t ereses da clase de los ideSlogos. 

L~ critica de los puntos de vi sta buxquesea relacionados 

con e s.te proble•a, pex:ticula'I:ment.e de aquellos que sa. re-

fieran a la neqaci6n de la cientificidad da toda ideoloQ1a. 

ha encontrado e~plio respaldo en la literaUJra maxxiata-¡e

ninista. En calidad de argumento para esta cx1tica lo s 1o--

1.-Uuar-Pietri. El fln de las ideolog1aa. 

1 4-UI-197.1. 

2.-Silva L. T·aoria y pr~c.tica de la ideolo§l1a. Axico. 

p.eg. 1.1.3 '1 'lt;ttas. 

-:·t• 



v stigadores marxistas utilizan el conocido postuladn da la
f:losof1a materialista dial~ctica acerca deL ear~cte~ parti
Gista del conocimiento de los fen6menos social~ Al ~ismo _ 

tiellpO $e r e velan las ratees sociales. qu• poseen estos. cri-
terios de la filosof1a burguesa: la contraposici6n de laa!! 

mitades intereses de clase de la burques1a con la tenda~a
~eneral del desarrollo social. lo que inelli-~ementa COAdu

ce 8 la cqmprensi6n desfigurada del signif.i~do de lea laye~ 
sociales. La imposibilidad de una v.aloraci6n corract.a de lQ~ 

acontecimientos sociales en los marcos de la conciencia bUr
guesa es interpre tada por sus ide6logos como la impasiotl~

éad de la valoraci6n verdadera en general. 

Sin embargo. es necesario apu~tar que la afirmaci6R da -
los fil6sofos burgueses acerca de la !~compatibilidad de_los 

_onceptos de verdad y valoraci6n no es simplemente u~ ábsur-
' oo. Ella posee sus f4ndamentos. que consisten en el Cár~cta~ 

éSpec1 fico de la v.eracidad de la \Laloraci.6n. Por eso. paJ:a -
realizar una cd.tica productiva de la filosof1a burguesa en ... 

lo relacionado con este problema es necesario no sblo rava..
lar las ra1ce·s sociales de sus puntos de vista. sino taabi..f.A. 

descubrir sus fundamentos gnoseol6gicos. (de m~s está se~ala% 

la estrecha vinculaci6n existente entre ra1ces so-c.ia.Lea. y -

fundamentos gnoseol6qicos). 
Los juicios valorativos real~ente poseen su esp€cifiCidad 

y no pueden ser verificados de manera nabi tual. Estos jiÚ--

c:ios no se pueden confirmar como verdade:t:os. o refuta:t: COIIIO -

falsos a trav~s de un an~lisis puramente objetive de ~a&--

propiedades de los obJetos. y fen6menos de la realidad. En -
l as mismas cosas, si aislamos a ~atas de nuestras necesida-

des , intereses y gustos. nosotros no encontraremos las pro-

pi~dades de "amabilidad" • -ttafabilidad" • "bondad" • "ut.ilidad" 
por si mismas. Con relaci6n a esto ~arx escrib1a que lo& --
hombres "atribuyen al objeto el carflcter de utilidad• COIIIO -
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si fuera inheDente al propio objeto, a pesar da Que la oveja 

jaaLs se imaginaria como una de sus propiedades "~tiles" el

hecho de Que ella sirve como alimento .del hllmtu.e". 1 

El reflejo de la realidad objetiua en las valoraciones 

siempre se refracta a trav~s de las necesidades e intereses

del sujeto. MLs aun, estas mismas necesidades e intereses !E 
tran en el ~ontenido del reflejo valorativo. Siempre que el

hombre valora algo como bueno, bello, progresista, ~til, --

etc., pone con ello de manifiesto sus intereaes morales, es

t~ticos, pol1ticos, práctico-utilitarios o de alguna otra--

1nd0le. Este hecho tiene necesariamente que ejercer s~ in--

fluencia en el car~cter espec1fico del juicio valorativo, -

cuya veracidad es como si perdiera la indiferencia con rela

ci6n al hombre y sus necesidades. 

A pesar de que el reflejo valorativo no se contrapone al

conocimiento, ellos ta~oco son ide~ticos entre s1. Esta 

distinci6n se manifiesta de modo particularmente claro en la 

soluci6n del p~oblema de la veracidad. La veEacidad frecuen

temente es defini d a como la correspondencia Gel reflejo sub

jetivo con el objeto reflejado. ~in embargo, si la veracidad 

de cualQuier conocimiento es el resultado del refléJo adec~ 

do del objeto por el sujeto, en el caso de la valorac.i6n no

todo reflejo adecuado repcesenta un juicio verdadero. El o~ 

~eto inmediato de la valoraci6n lo constituye la significa-

ci6n que poseen los fenflrneno y p:cocesos para el sujeto, SU&-· 

intereses y necesLdades. Cualquier fen6meno o proceso puede

tener una significaci6n totalmente determinada para un. suje

to y una signi f.icaci6n esencialmente distinta para otro, en

correspondencia con las diferencias en sus ne~esidades e i~

tereses. El socialismo. por ejemplo, posee una evidente si~

nificaci6n positiva para la clase obrera y una si~nificaci6n 

1.-Maxx c., Engels F. Obras, 2-da Edic. T.1S, p.37B{an. ruso) 



nega.Uva no menos real para.la twrques1a y sus i·nt.e~:esea da

clase. Nos encontra.as aqu1, en consecuencia. con valoracio

nes diametralmente opuestas qua reflejan, sin embarg~, ade-
cuadamente ~u objeto: la significaci6n del socialismo para -
el sujeto valorante. Si entendi~ramos la valoraci6n como un
proceso puramente cognoscitivo, cuye veracidad sólo depende

dea reflejo adecuado de su obj~to. entoncss llegar1amos ine
vitablemente a la concLusi6n de que ambas val~r~ciones son -
verdaderas. Pero esto contradice las regla.s m's elementales-
de la l6gica formal ?Significa esto que los fil6sofos bur
gueses tienen raz6n cuando afirman que los juicios valorati
vos no pueden ser ni verdaderos ni falsos? 

Por supuesto q~o~e ·no. La valoraci6n puede ser cor~:ec.ta e -

incorrecta, verdadera y falsa. S61~ que su determinaci6n en
calidad de verdad no es exactamente i~ntica a la determina

ci6n. de la veracidad en el conocimiento. El materialismo d~ 

l~ctico nos ensefta que el an~lisia de los fen6menos concre-
ws es necesario enfocarlo dial~cticamente, a trav~s del --
pria•a de la dial~ctica de lo general y lo particular. Es -
,\ecesario encontrar en el fen6meno analizado aquellas prop!.!:, 

da~es generales que son inherentes a todos los f.en6menos del 

g~nero dado. pero al mismo tiempo es necesario descubrir lo
particular en ,1, lo que sblo a ~1 e~ inherente, es decir, -
su "diferencia especifica". La filosof1a marxista-leninista
intenta establecer, en primer lugar, las propiedades genera
les que son inherentes a todos. los tipos de reflejo verdade

ro de la realidad, incluido el valorativc: la dependencia de 

su contenido con respecto a la realidad objetiva. la corra-
laci~n en ~1 de lo absoluto y lo relativo, su carácter. con-
creto, etc. A continuaci6n ella establece las ~ar.ticularida

des distintivas del reflejo, par ejemplo, en la ciencia y en 

el arte, en la filosofla y en la ntoral, en el. conocimlento y 

en la valoraci&n. 
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La verdad cognoscitiva representa una r~lacihn entre la-
imagen ideal y la realidad objetiva. La lter.dad ~~.alor.atilta,. -

por su lado, constituye una relaci6n entra la imagen ideal,

la realidad objetiva y las necesidades del sujeto. Par.a la 

verdad del conocimiento el grado de adecuaci6n del reflejo -

a.s lo determinante porque en ella intervienen 11 s6lo 11 dos -

elementos, que se encuentran entre s1 en una relaci6n "inme

diata". En la verdad de la valoraci6n esta relac.i6n está me

diatizada por las necesidades e intereses, y por esta razhn~ 

la adecuaci6n caracteriza aQu1 sólo un lado o aspecto de la

relaci6n: entre la valoraci6n y su objeto inmediato, es de-

cir, la significación del fen6meno o proceso para el sujeto, 

cuyo contenido mismo est~ ~ermeado 11 por las necesidades del

sujeto valorante. La edecuaci6n del reflejo es una propiedad 

general de la verdad y como tal ella es inherente a la ver-

dad valorativa constituyendo su primera condici6n necesaria. 

~in embargo, la adecuaci~n por s1 sola es insuficiente para

la determinaci6n de la valoración en calidad de verdad. En -

esto se expresa "lo particular" de la verdad valorativa, la

cual se fundamenta no s6lo en el reflejo adecuado de su ob-

jeto inmediato, sino tambi~n en el cumplimiento de otra con

dición: las necesidades e intereses que constituyen la base 

del juicio valorativo deben coincidir (en sus rasgos genera

les y esenciales) con las necesidades e intereses de la so-

:iedad en su conjunto, con las tendencias objetivas del de-

sarrollo social to por lo menos no contraponerse a ellas). 

En su discurso titulado "Tareas de las organizaciones ju

veniles" lenin afirmaba que "es moralidad lo. que sirve para

destruir la antigua sociedad expfotadora y para agrupar a 

todos los trab~ jadores alredeoor del proletariado creador dé 

la nueva sociedad comunista •••••• La moralidad sirve para 

que la sociedad humana se eleve a mayor. altura, para 4ue se-
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desembarace de la explotacibn del trabajo ••• "1 Aplicando es

te enfoque metodol5gico a las valoraciones cte. los fen6menos

socieles en general, podemos dec~r que la valoraci6n cQrrec-

t verdadera, es aquella que contribuye a la soluci6n de __ e, 
laS tareas que se plantea la sociedaa en su proceso de desa-

rrollo, la que representa una imagen de la significaci6n de

fen5menos y procesos desde la posici5n de los intereses-los 
del desa~+ollo progresivo de la sociedad. En la medida en --

que las necesidades e intereses de determinado sujeto se co

rrespondan con las tendencias del desarrollo hist6rico-so ........ 

cial, en esa misma medida su valoracibn de la. realidad so-
cial ser~ verdadera tnosotros a_qu1 suponemos el cumplimiento 

de la primera condici6n de la valoraci6n verdadera: el refJ:.! 

jo adecuado de la sigr.ificaci5n para el sujeto). 

Por cuanto el valor de los objetos y fen6menos no es id~n 

tico a la si9nificaci6n positiva que ellos p~edan tener para 

un sujeto aislado~ sino que representa une significac~6n so

cialmente positiva (es decir; para la sociedad en su conjun

to), por tanto la valox·aci6n emitida por determinado sujeto

acere~ de esos objetos y fen6menos puede no corresponderse -

con su verdadero valor. Quiere decir que un sujeto puede va

lorar negativam~nte aQuello que realmente constituye un va-

lor, y a la inv ersa, puede tomar por valor aquello q ue para 

lr sociedad po s ee una significaci6n negativa. Por esta ra~n 
la valoraci6n ve roadera debe estar fundamentada por intere-

ses que no se contrapongan al desarrollo social. ella debe,

en f.Jltima instancia, r eflejar adecuadame nte la significaci&n 

social del objeto valorado, s u significaci6n para la socie-

dad, que encarna en si los intereses generales del desarro-

llo progresivo. Pero esta es precisamente la necesidad obje-

1.-Lenin v.r. Obras Ese. en 12 tomos. E-cUt. Progreso. T.XI,

.Jag. 213-21 5. 
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tiva, existente independientemente del hombre, de su ~.nci~ 

cia, de las necesidades e inclinaciones de c~lquieT bombre

concreto. Esta f.Jl timas pueden sólo, en el mejor d'- los casos, 

expresar.o plasmar en si misma esta necesidad objetiva1 , pe

ro no pueden crearla, producirla. Qie¡e esto decir, que la-

verdad valorativa, a pesar de su especificidad, es tan obje

tiva como la verdad cognoscitiva. 

De tal forma, la veracidad de la v.aloraci6n se determina

en f.Jltima instancia, por su correspondencia o no correspon~

dencia con El valor, con la signif.icaci6n social del objeto. 

El propio valor no puede ser ni verdadero ni falso, ~1 es -

objetivo y no depende directamente de la actividad cognosci

tiva o valorativa del hombre, sino que est~ determinado por

el lugar que oaupa el objeto en el sistema objetivo de rela

ciones sociales. Verdadero o falso puede se:t. s6lo su reflejo

en la conciencia del hombre. "La diferehcia entre el valor -
y la valoración -escribe L.N.Stolobicn- consiste en que e~ -

valor es objetivo ya que se forma en el proceso de la pr~c-

tica hist6rico-social ••• ·La valoración, por su parte, es-ex

presi6n de la relación subjetiva hacia el valor y por eso ~
puede ser tanto verdadera (si se corresponde con el valor),

como falsa tsi con el valor no se corresponde)". 2 

El hecho de que la significación social lo el ~lar) de -

1.-Cuando hablamos aquí de necesidad objetiva, noa referimos 

no a las necesidades humanas, materiales o espirituales, si

no a la necesidad histórica, existente independientemen~e de 

aquellas y cuyo contrario dial~ctico se expresa en la cate-

gpria "casualidad (histórica) 11 

2.-Stolobich L.N. la naturaleza valorativa de la catagor1a -

de lo bello y la etimolog1a de las palabras que expresan es

ta categor1a. En el compendio: El problema del valor en la -

filosofía. r~oscf.J-Lenin grado, 1 96fi, pag. 79 (en ruso). 
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105 0~jetos. sea ob.jet.i\ta Y no dependa de las. ~:urc..eaidadaa ~- 

intereses del s u jeto v~lorante la da la posiblli.dad. da 1-.-· 

tervenir ella IIU SJDa (la significacl~n social) en calidad. da

objeto de ret:lejo no s6lo de la valoraci6n., sino. tamtü.tu~ dal. 
conocimiento. Como cualquier otro fen&meno. ob.jeti.\LQ, el. v.e-
¡or puede se~: conoci do (y de hecho se. cono.ca). por el hom~ 

La conciencia humana no tiene; en p.rinclp-.io, 111li.t.es en el. -

conocimiento de la realidad obietiva. Del CQnoc.illli..snto da la.. 

siqniflcaci6n social de los obJetos u ocupan, en mayor. ca. -

menor medida, todas las ciencia-s y, princ.ipalaent.e, la.s. c.i~ 

cias sociales, en cuya regi6n da estudio se in~uyán loa va
lores de la sociedad. Exist.e incluso una nsecci6o" especial~ 

dentro de la filosof1a Q!Je se ocupa nexclus.ivamenten del. es.-. 

tudio da los valores. y sus regularida*.s: la axiologS.a. Est.& 

circunstancia y, unido a alla, la intima ligaz6n e inta~e-

net.raci6n existente entre la ac.tividad valorat.iva y cca.gnos-

citiva del hombre han servido de ~undaaente para le opini6n, 

08stante extendida en la filosof1o mar.xista, de qua la v~o

ra-ci6n es un tipo de conocimiento., se reduce a 11st.e. Sin em

bargo, si tom~ram~ aunque fuese convencionalmente, al cono

cimiento y la valoraci6neo•u• forma~ p.uras (es dec.ix:, aisla

dos uno del otro, haciendo abstracci6n de su indisoluble --

unidad), observar1amos que su relaci6n con la significaci6n~ 

como objeto de reflejo es diferente en uno y otro caso. Al -

conocimiento le interesan los nexos f~ncionales objeti\LOs -

del objeto o fen6meno dado con la sociedad y su dasa~rollo -

independientemente de las necesidades e intereses del suJeto 

cognoscente. La valoraci6n tambi~n refleja la significac.i6n

social, pero la refleja s6lo en ~!tima instancia, a travt!s

del prisma de las necesidades e intereses del sujeto valo~!a 

te. A la valoraci6':1 le interesa. no s6lo y no tanto la rela-

ci6n del objeto coq.' 'fa sociedad, como su relaci6n con el -

propio sujeto, con '\us objetivos concretos. Por eso el obJe-



to inmediato (directo) de reflejo da la valoraci6n lo cons~ 

tuye ~ la significaci6n social, sino la significaci6n para
el sujeto. 

Y no se trata de que el hombre en e · proceso de valora--

ci6n tergiverse conscientemente la significaci6n social del

objeto, cuando esta tltima no se corresponde con sus intara-., 
ses. Esto puede ocurrir tambi~n inconscientemente {y co.n f!.!. 
cuencia as1 ocurre) debido a que el ho mbre puede valorar s6-
lo sobre la base de sus propias necesidades e intereses. Con 

esto, ~~toma sus valoraciones · como generales y verdaderas.

Para 'l sus "propio" valores y los valores sociales reales 

se diferencian muy poco entre s1. De manera brillante asta -

idea fue expresada por Enqels en una de sus cartas a ~arx. 

• ••• El ptblico, es decir el fariseismo, nos odia de antsma-

no, nos acusa o bien de que nosot.J;os sustentamos odium gen.e

ris humani (odio al q~mero hwaano - J.F.), o bien, en todo 

caso, de que nosotros sustentamos odium generis burqu,s, y 
para ellos esto es una y la aisaa cosa•. 1 

~lgo bien distinto ocurre cuando los intereses, las nece

sidades y los objetivos de un sujeto concreto y de la socie

dad en su conjunto coinciden. En tal caso no hay contxaposi. 

ci6n entre la valoraci6n del objeto y el conocimiento de su

significación sociol, ellos deben coincid¡r entre s1, aunqu~ 
tambi'n aqu1., como reaul tados de pro cesas re la tiv.ament.e inde
pendientes que, por lo tanto, no deben ser identificados de

manera absoluta. Pero de aqu1 se desprende otra importante -

conclusi6n: la veracidad del conocimiento de la significa--

ci6n sociaÍ de un objeto puede servir de criterio o 1ndica -

de la veracidad de su valoraci6n, ya que ambas (la veracidad 

del conocimiento y la veracidad de la valoraci6n) est~n de-

terra.inadas, en tl tima instancia, por los nexos objetivos. del 

1.-Marx c., Engels F. Obras, 2-da Edic., T.3o, p.Ui(en rusa.). 

1-82 



objeto con las exigencias del desarrollo social. 

Ahora ya estamos en condiciones de dar UOA respuesta al-

problema de la posibilidad de la existencia de una ideolog1a 

cient1fica, verdadera. En la ideolog1a se conjugan estrecha
mente el reflejo va+orativo y cognoscLtivo de la realidad. _ 

Ella no se reduce ni a su contenido valorativor ni a su con

tenido cognoscitivo. '!:iin embarga, el factor determinante en

la ideolo~1a lo constituye el componente valo:~:ativo como ex

presi5n de los intereses de determinado grupo social, clase

o la sociedad en su conjunto. Precisamente el cads-cter valo

rativo de ia ideolog1a constituye su rasgo dist.int.i\10 en --

comparaci6n, por ejemplo, con la ciencia, donde predomina al 

compon·ente cognoscitivo. El papel determinante de la \telo~a

cibn en la ideolog1a es particularmente evidente en los sis

temas ideol5gicos de las clases reaccionarias. Los intereses 

de estas clases se contraponen a la tendencia general del -

desarrollo social. Por esta raz6n ellas no es~n interesadas 
en el conocimi ento objetivo de las l~yes sociales. La ideo-

logta reaccionaria desfigura la verdad, y no s6lo la valora

tiva,. tambi~n la cognoscitiva. En tal situaci6n se encuentra 

la ideolog1a de la bur~ues1a contempor~nea. Le afirmaci6n de 

los fil6sofos burgueses acerca de que la ideolog~a no puede

ser cient1fica es justa s5lo con relaci5n a la ideolog1a --

reaccionaria, y en particular, a su propia ideolog1a burgue-

sa. 
A diferencia de la ideolog1a de las clases reaccionarias, 

en la ideolog1a marxista-leninista la valoraci6n no frena el 

conocimi ento de los fen~menos sociales, sino que contribuye

a él, lo es timula. La valoraci6n y el tonocimiento se en---

cuentran aQuÍ en relaci5n de intercondicionamiento e inte~-

penetraci6n. A pesar del papel úeterminante del componente -

valorativo, en la ideolog1a de la clase obrera 1~ valoraci6n 

se basa en el c.onocimieñto cient1 fico de las leyes sociales, 
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y el cGnocim.i.e11C.o, por su p erte, est~ condicionado por la -

v a loración que expresa los interese y necesidades de la cla

s e m~s revolucio na ria de la historia de la humanidad. La --

iueologia prol e taria, seg{.m un sef'lalamiento muy exacto de !:..!; 
nin,. "vincula la estrecha y suprema cientificidad (siendo -

como es la Lib..tirna palabra de la ciencia social) con el esp1-

ritu revolucionario ••• con nexos internos e indisolubles". 1 ~ 
La comunida d de los interese s de la clase obrera lque son en 

lo fund ar" c;1t.a l los intereses de todos los trabajadores) con

la necesidad objetiva social constituye la causa de la coin

cidencia en la ideolog1a marxista-leninista del conocimiento 

de los fen6[;lenos sociales con su valoraci6n. De aqu1 el ca--· 
r~cter cientifico y verdadero de la ideolog1a proletaria en

su totalidad~ Este car~cter cientifico y verdadero de las -

valoraclones ideol6gicas marxistas-leninistas ha sido demos

trado por la propia historia, y ante todo, por la pr~ctica

de la construcci6n exitosa del socialismo y el comunismo en

una gran parte del planeta. No es casual, por eso, que en el 

Primer Congreso del PCC el compaf'lero Fidel dijera que "la -

ideolog1a marxista-leninista, la invencible ciencia de la -

revoluci6n y del comunismo, es una de las m~s trascendenta-

les conquistas hist6ricas alcanzadas por nuestro pueblo en -

su tit~nico y centenario batallar •••••• Es nuestra idologia

la que nos hace fuertes e invensibles".
2 

Hasta ahora hemos estado hablando de la segunda condici6n 

de la valoración verdadera , en la cual radica su principal

especificidad en comparación con la verdad en el conocimien

to. Sin embargo, a pesar de toda la importancia de esta se-

gunda condici6n, no puede ignorarse en la verqad valorativa

la necesidad del cumplimiento de la primera condici6n gene--

1.-Lenin V.I. Obras Completas. Edit. Progreso. T.1, p.3SB. 

2.-Informe c.entral al Primer Congreso del Partido ComunistA

de Cuba. 2-da Edic. La Habana, 1975~ pag.215-21S. 
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ral para todo tipo de refle~o objetivamente verdadero: ~a -
adecuaci~n en el reflejo de su objeto. Sin un reflejo coxr~ 

to, adecuado de su objeto inmediato. la verdad valorativa es 

tan imposiale como sin la coincidencia to la no contraposi-

ción) de los intereses del sujeto con los intereses de la -

sociedad • 
• La valoraci~n falsa, por tanto. puede ser producto de~ -

reflejo inadecuado de su objeto inmediato (la significaci~n

para el sujeto), ~ cual explica la posibilidad del surgi--
miento de valoraciones erradas tambi~n en aquel sujeto que ~ 

ocupa una posici~n social progresista. 
Varias pueden ser las causas de la inadecuada reproduc~ 

ción por parte del sujeto de la significación que para ~1 -

tiene determinado fenómeno~ En primer lugar, esto puede es-
tar condicionado por un reflejo cognoscitivo falso o. incom-

pleto del objeto. Para valorar correctamente un determinado-· 
fen6meno, al sujeto le es necesario un conCJci~iento objeti-

vo de sus propiedades. La historia de la sociedad humana co

noce de innumerables casos· en los que el hombre durante la:t:.':' 

go tiempo valor~ como insignificantes determinados. objetos -

que luego resultaron ser de gran valor para ~1 precisamente

por no conocer sus propiedades. Por esta raz6n, mientras m~s 

profundo y multilateral es el conoci~aiento del objeto, más -

adecuada y cient1fica debe ser su valoración. 

En segundo lugar, la valoración 1naqecuada de la signifi
caci6n puede ser producto de un reflejo incorrecto por parte 

del sujeto de sus propias necesidades e intereses. En el --
hombre el proceso de conscientizaci6n de sus inter·eses oo

jeti~tos representa un proceso hist6rico y, COIDO toda toma de 

conciencia• puede ser adecuado o no completamen~e adecuado o 

incluso d~;~sfigurado. Como ejemplo del modo en que ocurre la-· 

conscientizaci6n de los interese& y la f.orma en que ello ac
~a sobre la valoración de los fan6menos sociales puede ser 
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vir el p r o ceso de desarro llo de la autoconciencia de la cla

se obrera que conduce a ~sta a un cambio radical en su rela

ci6n con los capitalistas y con la sociedad burguesa en ge-

neral. En varias de sus obras V.I.Lenin muestra brillante--

mente como en el curso del desarrollo del proletariado se 

produce la toma de conciencia de sus intereses vitales y, 

unido a ~sto, el paso de una valoraci6n espon~nea e incom-

pleta de la realidad social a una valoraci6n cient1fica y 

más profunda de la misma. 1 

Por ~ltimo, en tercer lugar~ la causa de la valoraci6n -

falsa puede radicar en una eleccibn inadecuada del equival~ 

~e o patibn valorativo con el cual se compara el objeto va-

lorado. Por supuesto, el error e n la elección del standard -

puede ser producto, a su vez, de una inadecuada toma de Con

ciencia por parte del sujeto de sus necesidades o por un --

conocimiento incompleto del objeto. t:n tal caso dicno error

no es por s1 mismo la causa del reflejo inadecuado de la s~ 

nificaci6n, sino, m~s bien, una consecuencia de otras cau--

sas. Pero puede darse el caso de que el sujeto refleje acer

tadamente ta•to el objeto como sus necesidades y, a pesar de 

esto, utilice en calidad de patr6n de comparaci6n una norma, 

una idea o un ideal que son por si mismos err6neos y, poz -

consiguiente, no funcionales. Tales son, por ejemplo, las -

valoraciones erai ti das. sobre la base de determinados prejui-

cios que, a pesar de que ya han sido refutados por el desa-

rrcllo de la ciencia y la práctica, contintJan actuando, 

lante cierto tiempo, en la conciencia de los hombres. 

La elecci6~ del equivalente de comparaci6n realmente 

sempe~a un gran papel en la veracidad de la valoraci6n. 

embargo no debe absolutizars& su si~nificado, como s~ s6lo -
1 

1.-Ver: Lenin V.I. Obras Completas. Edit. Prog~eso. T.~. --

pag.105; T.bs pag.31 y sgtes. 



de ella dependiera la valoraci6n verdadera. Tal ap~ni6n 8 -

veces se encuentra en la literatura marxista~A.A.Ivin, par

ejemplo, escribe que "el proceso de establecimiento de1 su -

significado de verdad (de los t~rminos valorativos - J.F.) -

consiste en la confrontación de las propiedades del objeto -

valorado con el standard ref~rido a las cosas del tipo da._

do".1 Y mLs adelante: " ••• la afirmación "este es un buen cu

chillo" es verdadera en el caso de que el cucnillo analiza-

do posea las caracteristicas morfolÓgicas y funcionales exi

gidas por el standard de los cuchillos del tipo dado". 2 Esta 

opini6n, s eg~n la cual la determinaci6n de la veracidad de -

la valoración se reduce a la comparación de las propiedades

del objeto con el standard, no tiene en cuenta que los pro-

pios standard pueden ser incorrectos y dif e rentes pa~ d-is--

tintos sujetos, grupos sociales, clases, etc, sobre todo si

el objeto valorado es un fenómeno social. Por esta razón, -

tal comprensión del problema puede conducir al relativismo y 

a la negación de la verdad objetiva eh las valoraciones. La

adecuada elección del patr6n comparativo es una premisa ne-

cesaria para la valoración verdadera, pero no la ~nica, ni -

la determinante. 
De tal forma, como puede concluirse de todo lo dicho, la

valoración puede ser tan verdadera y cient1fica como el pro

pio conocimiento. Debido a ello es que la ideolag1a puede -

ser cientifica, a pesax del predominio en ella del contenido 

valorativo, y la ciencia, por su parte, no pierde su status

de ciencia, a pesa r de los factores valorativos que la con

dicionan. Por esta razón no nos parece totalmente justificado 

separar los enfoques 11 cient1fico"· y "valorativo" en el an~,!! 

1.-Ivin A.A. La fundamentación de la lÓgica de las valora--

cio~es. IIJosc(J, 1970, pag.44. 

2.-Ibidem. 

1&7 



sis de los fen6menos de la realidad objetiva, lo cual puede

encontrarse muy a menudo en los Llti~os tiempos en la lite-

ratura noarxista. El enfoque valorativo tambif!n puede ser -

científico. Por eso seria m~s correcto hablar de los enfo--

ques cognoscitivo {gnoseol6gico) y valorativo (axiol6gico),

o de la combinaci6n de los aspectos cognosctivos y valorati

vos d3ntro del enfoque científico, siempre tenienoo en cuen

ta la condicionalioad y la relativioad de esta separaci6n, -

ya que lo valorativo y lo cognoscitivo en su realidad siem-

pre est~n dados en indisoluble unidad, interconexi6n e inter 

penetraci6n. 

Como en toda verdad objetiva, en la verdad valorativa se

mezclan dialf!cticamente lo absoluto y lo relativo. La verdad 

siempre existe en estas dos formas: como verdad absoluta y -

relativa •. Esta regularidad general de la existencia de la -

verdad se manifiesta claramente en el reflejo valorativo de

la realidad. En el reflPjo est~tico, en la ~ral y en otras
formas de la conciencia valorativa frecuentemente se formu-

lan valoraciones con una gran dosis de lo absoluto, lo impe

recedero, lo humano general. Al mismo tiempo, en estas for-

mas de la conciencia existen muchas verdades con predominio

del contenido relativo. pasajero, clasista. Expresi6n de es

ta circunstancia ha sido• por ejemplo, el surgimiento en la

historia de la ~tica de dos tendencias contrapuestas: el ab
solutismo ~tico y el relativismo ~ti.co. 1 

La relatividad de la verdad valorativa es entendida por -

la filosof1a marxista-leninista no como la arbitrariedad -

s~jet.iva. no como la ausencia de contenido objetivo, sino -

en el sentido de que las verdades valoratiua~siempre son-

con~etas, se nutren del contenido de una u otra f!poca nis--

1 • .-Vu: La ~tica sovi.f!tica hoy. Mosc!J. Edit. Progreso, 1!181, 

pa~Ul3. 
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tf,rica y •. por esta raz6n.- los ca111b.ios de las condic.ionea h!_! 
thricas inevitablementé conducen a cambios en su contenino.~ 

.a S valoraciones que han sido verda~dras en unas condiciones 

•ist6ricas dejan de se~o en otras. El contenido de la ver--
dad valorative cambia. se desarrolla y se enziqueca con al -

desarrollo de la pr~ctica y eL conocimiento. Coma escribiera 
Eng.els refiri~ndose a las v.aloraciones moral.es, "las. ideas

del bien y el mal han cambiado tanto de pueblo a pueo.l.o, de· 
sig.lo a siglo, que no pocas veces hasta se contradicen abi!_ 

.. • 1 tamen .. e • 
La relatividad de la verdad va·lorativa tamo.Hm jlt)S.ee sus-

particularidades en comparaci6n con el conocimi3nto. Esla - 
especificidad se manifiesta en lo siguiente: 

En primer lugar, la verdad de la valoraci6n es por s1 --

•isma partidista, ella siempre plasma en s1 los intereses -
de los nombres, incluidos los de clase; mfls aun, la enearna

ci6n de dichos intereses constituye una condici6n necesaria
de su existencia como verdad. Las verdades cognoscitivas, -

por su perta. no son clasistas o partidistas por s1 mismas. .. 

Car~cter de clase puede tener s6lo su interpretaci6n, su utL 

lizaci&n. su aplicaci6n en un sist~ma cosmovisivo m~s amplio. 
•La verdad (de la ciencia - J .. F • . ) por s1 misma no es parti-
dista -escriben Alexeev. P. v. e Ilin A •. I.-. Pero los fen6me-

nos verdaderos o falsos de la ciencia adquieren la propiedad 

de ser partidistas cuando caen en el centro de la intersec-
ci6n de intereses partidistas de clase contrapuestos, cuanda 
se utilizan directamente para la fundamentaci6n de la ideo--· 
log1au. 2 De aqu1 pueoe conclu1rse que el car~cter relativo 

1.-Enqels f. Anti-Duhring. La Habana. Edi~ Pueblo u Educ. 
1975, paq.114. 

2.-Alexeev P. V., llin A.I .. El principio del partidis11a: y las. 
ciencias naturales. l'losc!.,, 1.972._, paQ. 38 •. (en ruso) 
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de la verdad valorativa se determina no s6lo por el nivel 

al.canzado por el desarrollo del conocimiento. la prflctica 
del propio objeto de reflejo (de lo cual depende la relati-

dad de la verdad coqnoscLtiva). sino tambi~n por al lugar-
Que en la sociedad ocupa la clase, el grupo social o la per
sonalidad. cuyos intereses estfln encarnados en la verdad va
lorativa. Esto explica por qut muchos postulado& valoratil.!os 

de los te6ricos que expresaban los intereses de clases pro-
gresistas en su tiempo (por ejemplo, de la burgues1a) fueron 

verdadero para su tpoca. pero ~ajaron de serlo con al cambio 

de la situaci6n y el papel de estas clas•s en el s is tema de
relaciones sociales. 

En segundo lugar, adem~s de aquellas valoraciones que po

seen un car~cter claramente social y es~n vinculadas direc

tamente con la realidad social y su desarrollo, existen tam

bitn valoraciones, sobre todo de car~ct.er individual gue no-·· 

poseen un nexo inmediato con la sociedad y sus intereses. -
Por ejemplo , una carta o una fotograf1a puede tenex una 

gran significaci6n para un determina do sujeto, debido a sus

vinculas con determinados recuerdos o por alguna otra causa. 

Al mismo tiempo, ellas poseen muy poco de int.er~s para la --· 
sociedad. En tales casos la veracidad de l a valoraci6n deo~ 
de m~s de su nprimera•condici6n (reflejo adecuado de la sig

nificaci6n para el sujeto), que de la "segunda" (coinciden-
cia de los intereses del sujeto, sobre cuya base se ha emiti 
do la valoraci6n. con las ·tendencias generales del desarro-

llo social). es decir, aqu1 ella depende m5s da lo indivi--
dual, que de lo social, m~s d~ lo subjetivo, que de lo obje 

tivo {no en el sentido del grado de adecuac 10 del reflejo -

de la realidad, sino en el sentido del gra ~ da participa--

ci6n e n este reflejo de sus componentes $Ubjet.L.VDs: las na=.! 

sidades, los gusto s . los i deolas, etc.). lales val.or.acionea.
p .Jeden ser ve r daderas, perr· uu veracidad pasea ~Jn- car.~cter -



~uy limitado, una gran dosis de relatividad. Ellas son ver~ 

dergs s6lo para aquel sujeto, sobre la base d• ~uyos intere

ses fueron emitidas. Puede decirse· adltmfss que tanitiit!n aqu1 -

act!!a la "segunda" condici6n de la valoraci6n verdadera, pe

ro no en el sentido de la coincidencia de los intereses del

sujeto y la sociedad, sino en el sentido de la no contrapo!!, 

ci6n entre .ellos. 

oe tal forma, podemos concluir que la dial~ctica de lo 

absoluto y lo relativo se manifiesta de manera particular en 

la verdad vblorativa, lo cual no niega las regularidades ge

nerales de su manifestaci6n en cualquier verdad. Precisamen

te esta dialtlctica le da al conocimiento y a la valoraci6n -

la posibilidad de no detenerse, de desarroilars·e constante-

mente por el camino del infinito acercamiento a la verdad -

absoluta. As1 tenemos que en absoluta se convierte aquella -

verdad valorativa que 11 de111uestra" su jusU!z.a con relaci6n -

no s6lo a un individuo aislado, a un grupo social o incluso

e una clase, sino a la sociedad en su conjunto, y no s6lo en 

relaci6n a la ~poca contemporánea, sino a toda la historia -

humana. La verdad valorativa de determinada ~poca entra en -

el contenido de la verdad absOluta general en la mec:tida en -

que ella refleja no los "estrechos" intereses de su ~poca, -

sino los intereses del futuro de la humanidad y de su prog!! 

so. 

Todo lo expresado nos obliga a buscar el criterio de ve~ 

cidad de las valora17iones. humanas. Como ya fue seftalado, -

~mo 1ndice de la veracidad de la valoraci6n puede servir el 

conocimi e nto verda dero de la significaci6n social de los. ob

jetos valorados. !)ir. embargo, la ve~:acidad del conocimiento

necesita ella miama ser demostrada, por eso ella puede de-

sempef\ar el papel de criterio inmediato, perono4ecriterio -

en fll tima instancia • . Este fll timo debe ser un proceso objeti

vo, poseedor de un alto grado de generalidad. 
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Tal criterio objetivo de la veracidad de la valo~:aci6n,. -
e su correspondencia con los valores. tiene que ser necesa

riamente la pr~ctica hist6rico-social, en cuyo proceso se -

forma la propia significaci6n social, el propio valar. "••·•·
Precisamente la pr~ctica hist6rico-social determina el Rapel 

del producto dado de la actividad hu~na en la vida de~ hom

bre, de la clase y de la sociedad y confirma (o niega) au -
pertenencia a los valores11 •

1' No_ por casualidad Lenin seftala
a la pr~ctica como el "determinante del nexo del objeto con -

aquello que 1 e es necesario al hombre" •. 2 

El mecanismo concreto, a tzav'a d~ cual la pr,ctica com

prueba la veracidad de la valoraci6n puede man~festarse de -
diferente foJ:I!Ia. ~n primar lugar, de acueJ:do a un postulado
muy conocido de la filasof.1a marxista-lenin~sta, la pr,ctice 
represento. el cti tatio da veracidad de~ conociaianto humano. 

Por eso, si el conocimiento (va~:dadaro.) de u si.gnificaci6n .. 
social constituye un 1ndiG.a da la veracidad de la valo~:a
ci6n, entonces la pr!!ctica, al ser'ld..r da c~:ite:ti.o da v~rad
dad del conocimiento, mediatamenta (indirectamente) sirve de 

criterio de veracidad de la valoraci6n •. En segundo luqar., 

por cuanto la v.aloraci6n se basa en e~ conocimiento de la 

realidad objetiva y por cuanto ella misma contiene en s1 u~ 
determinado componente cognosci~ivo, se comprende que can. -
relaci6n a aste contenido gnoseol6gico, la práctica ac~ en 
calidad de crit.er~o de veracidad. Por tlltimo, en terca~: lu-

gar, la valoraci6n pasee ta•bi'n un determinada contenido nca 
qnoseol6gico que expresa las necesidades. intereses y fines

del sujeto valoranta ( no podemos olvidar aqu1 al car,cter -
condicional de este diuisi6n en el contanido ~e ~ valora---

1.-Bogoliubova E.v. Valor y valoraci6n. En el libro: El ma-
terialiSJIIO hist6rico co111o ciencia. l'losctl, 1974, pag.146 (e~ 

ruso).. 
2.-Larlin. V ..l. Obra:. Completa=:J, 5-ta. E dic. T. 42 ,p . 290( en wso). 
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d 6n}. Antes hab1amos di.cba q~e s6lo cuando estas nacesi.~
d••• intereses Y objetivos coinciden con la tendencia ~ne-
J:Il del progreso social, la valoraci6n efectuada sobre au _ 

baSI as vsrdadera. Y a esto podemos aAadirle que el criterio 

1
uparior da tal coincidencia no puede ser otro que la acti-

vidad Rr,ctica humana. No existe mejor forma de demostrar la 

unidad de los intereses del sújeto y la ~ciedad que el mis
proceso objetivo de la producci6n material (fundamento de 

18 vida social..), la actividad revolucionario-transformadora

de las clases Y todas las otras formas de actividad prftc.ti-
co-social, conducentes a la transformaci6n del mundo. 

19l 



CONCLUSIONES 

Oel an,lisis realizado con respecto a la naturaleza de la 

valoraci6n y su vinculo con el conocimiento, 1a pr,ctica y -

otros factores de la conciencia y la actividad humana pueden 

extraerse una serie de conclusiones generales: 
1.-En calidad de objeto del reflejo valorativo actta, en

tltima instancia, la significaci6n social de los objetos y -

fen~menos de la realidad, es decir, su significación para la 

sociedad y su desarrollo, la cual es, a su vez, expresión -
del ser social de estos objetos y fen~menos. A pesa~ de que
la significaci6n social puede ser objeto no s~lo de la valo

raci6n, sino tambi~n del conocimiento, las relaciones de es

tos procesos con su objeto se diferencian entre s1. Al cono
cimiento ~si lo aislamos convencionalmente de sus componen-

tes valorativos) le interesan los nexos funcionales objeti-
vos del objeto o fen6meno con la sociedad y su desarrollo -

independientemente de las necesidades e intereses del sujeto 
cognoscente. La valoraci6n, por su parta, ref1eja la signi-
ficaci6n social s6lo de manera mediata, necesariamente a --

trav's del prisma de los intereses y necesidades del sujeto

valoranta. A la valoraci6n le interesa no s6lo y no tanto la 
relaci6n del objeto con la sociedad, como su relaci6n con el 

propio sujeto, con sus fines concretos. Por esta ra16n al 
objeto inmediato o dire~to de la valoraci6n lo constituye no 

la significaci6n social del objeto, sino su si~nificaci6n 
para el su~eto, la cual es derivada da la primera y pueae no 
coincidir con ella. 

2.-La significaci6n social es objati ... au objeti~óad -
viene dada por el hecho de qua si bien ella dependa de las -

necesidades del hom~e, estas necesidades son no 1as da un -

individuo aislado, no las del sujeto que valora, sina 1aa de 

la sociedad en su conjunta, las del p,ro~eso soc~al. Ceao --
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una de las formas de signi.ficaci6n social, loa valorea aon _ 

tambi'n oBjetivos (el valor repre$enta la si.~f~caci6n so-
cial positiva) . Esto es cierto inc'luso coa relaci6n a loa __ 

valo~es espirituales (determinadas ideas, teor1as, idealea)
que e•tin objetivamente condicionados, a pesar de qua axis-
ten idealmente. Los valores espirituales son las tendencias

del desarrollo social eXpresadas en forma ideal, son loa in
tereses da la sociedad traducidos al plano de la conciencia

socfir. ~or atra parte, en la significaci6n para el sujeto,
por cuanto ella depende no s6lo de la significaci6n social,
sino tambi~n de las necesidades e intereses del sujeto valG
rante, se conjugan dial,cticamente lo subjetivo y lo oBjeti

vo, perteneciendo el papel determinante a ~ste ~lti~. 
3.-Los valores tienen un carácter hist6rico-concreto. Pa

ra definir un objeto cualquiera en calidad ~e valor es nece
sario un conocimiento verdadero de la$ tendencias generales
del desarrollo hist6rico-social y del car~cter de su manif~ 
taci6n en las condiciones concretas de le ~poca y el pa1s -
dado. Por eso, en calidad de criterio univer~l para la de-

terminaci6n de los valores ac~a el pro~~eso social. De aqu1 
se desprende que el determinante objet~vo del lugar que ocu

pa cada valor en el sistema jerárquico de valores. en las C2!!, 

diciones concretas de cualquier sociedad lo constituya el 
;¡rado en que ~ste influye sobre el progreso social. 

4.-En un principio, en la etapa inicial del desarrollo de 

la sociedad humana y en correspondencia con el carácter sin
cr~tico de la conciencia, las valoraciones y sus conceptos -
correspondientes no estaban aun diferenciados, es decir, no

se dividia en morales, est~ticos, religiosos, pol1 ticos, --

etc. Todo lo que pose1a una significaci6n positiva para la -
vida ·del hombre se reflejaba en su conciencia en una (mica -

imagen valorativa y, por otro lado, todo lo que era negati-

vamente significativo tambi~n encontraba su an,logo subj~ti-
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vo en una tnica imagen. Si caracterizamos esas valoraciones
primarias desde el punto de vista de su tipolog1a contempo-

r~nea, se puede decir que entonces todas ellas eran del tipo 
pr~ctico-utiliterio, es decir estaban directamente relacia~ 
das con la actividad pr~ctica de los hombres. De esto se d!! 

prende que toda la variedad de formas de valaraci6n que ex!! 
te actualmente tiene hist6ricamente una ~-1~ comtn. 

4.-Los sentimientos y emociones representan una forma de
expresi6n de la relaci6n valorativa del hombre con el mundo

circundante. Al poseer un mismo objeto de reflejo (la signi

ficaci6n de los fen6menos), las valoraciones y las emociones 

siempre (exepta raras exepciones) se acampanan mutuamente -
aunque no siempre las emociones participan en igual medida -
en la valoraci6n y la valoraci6n en las emociones. 

s.-En el proceso de reflejo valorativa de la realidad 
gran significaci6n posee la experiencia precedente del suje
to. Ello particularmente se pone de manifiesto en aquellos -
casos en que la valoraci6n se refiere a fen6menos ya conoci

dos y valorados anteriormente. Pero no s6lo en esta~ casos.
La experiencia del sujeto se pone de manifiesto en todos los 

tipas y formas de valoraci6n. En el proceso de foraaci6n de
la imagen valorativa el hombre generalmente compara o con--

fronta el objeto con determinados pa~anes o standard qua. -

como regla general, son exua1dos de la experiencia del suje
to. En calidad de patr6n de co~araci6n pueden actua~ deter

minadas normas, ideales, puntos de vi&ta o repreaentaciona~ 

del sujeto, los cuales. en su conjunto. conforman el sisteaa 

cosmovisivo del sujeto, mecanismo fundaaental par medio del
cual la experiencia precedente del sujeto condiciona el pro
ceso de su actividad valorativa. 

6.-El sujeto da la valoraci6n puede ser no s6lo un indi~ 

duo aislado, sino tambi'n los grupos sociales. laa clases o
la sociedad en su conjunto. Sin embargo• la valaraci6n gene-
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ral de una clase o grupo social puede existir sLlo en forma

de valoraciones individuales que expresen en s1 los intere-
ses y necesida des de dicha clase o ~}tupo social. El sujeto _ 

d·recto de dicha valora~i5n es el individuo, pero mediatamen 
l -

te, a trav~s de ~1. valora la clase, la sociedad, cuyas la--

yes de desarrollo condicionan la valoraci6n individual y en-

1118 se encarnan. La valoraci6n general de un grupo social 0 

clase puede expresarse en la valoracibn individual del suje

w s6lo en el caso de que este tltimo pertenezca al grupo -

social dado o sienta sus intereses y necesidades como pro--

pios. 
7.-La valoraci6n es un componente interno de la concien--

cia humana que siempre refleja la capacidad de los fen6menos 

•ateriales y espirituales de satisfacer las necesidades de -

los hombres. Por eso la valoraci6n une en st una información 

acerca de los objetos y fen6menos y sus propiedades, por una 

parte, y otra informacibn acerca del estaud de las necesida
deS del sujeto, de sus intereses y fines. La valoración está 

estrechamente relacionada con el conocimiento pero no se re

duce a ~ste. Ella contiene en st un componente cognoscitivo

Y un componente no cognoscitivo . Al mismo tiempo, el conoci

miento incluye en s1 determinados elementos valorativos, cu

ya proporcibn depende ante todo del carácter de la relación

entre el objeto del conocimiento y las necesidades del suje

w. Y en general, el reflejo de la realLdad por el hombre, -

no importa la esfera a le que se refiera, n¡ puede realizar

se s6lo en forma cognoscitiva o s6lo en for"ma valorativa; la 

actividad de reflejo siempre presupone una relaci6n sujeto-

objeto, en el curso de la cual se reproduce no s6lo el obje

~. sino además determinados aspectos del s~jeto. 

B.-El conocimiento juega un importante y multifacético -

papel en el reflejo valorativo de la realidad. Su influencia 

sobre la valoraci6n se realiza por diferentes mecanismos: a-
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trav~s del contenido cognoscitivo de la propia valoraci6n; a 

trav~s de los conocimientos impregnados en el objeto valora

tivo, a trav~s de la interacción dialt?ctica del conocimiento 

con las necesidades que descansan en la base de la valora--

ción; y, por tltimo, a trav~s oe la elecci6n del patr6n con

el cual se compara el objeto valorado y que depende, en par

ticular, de los conocimientos que posee el sujeto. 

9.-El hombre no pudo comenzar el conocimiento del munoo -

independientemente de sus necesidades e intereses. Por esta

raz6n en el mismo punto inicial del desarrollo del conoci--

miento, la valoración constituye un impulso, un est1mulo pa

ra este desarrollo. Al mismo tiempo, la valoración es quien

determina el car~cter selectivo del conocimiento hu111ano, su

orientación al estudio de aQuellos aspectos de la realidad -

objetiva que en el momento dado del desarrollo hist6rico son 

importantes y significativos para el hombre y su actividad -

pr~ctica. Ade~~s, sólo a través del componente valorativo de 

la conciencia humana (y principalmente a travt~ de las v~lo

raciones cognoscitivas cuyo objeto lo constituye la signiti

cación o el valor del propio conocimiento) pueden llevarse 

a la pr~ctica los resultados del proceso cognoscitivo. Por 

eso la valoración actta como eslabón de enlace tanto en el • 

movimiento de la pr~ctica al conocimiento, como tambi~n en 

el movimiento del conocimiento a la pr~ctica, tanto en el -

proceso de determinación práctica del reflejo cognoscitivo•

como en el proceso por medio del cual los resultados del co

nocimiento se comprueban y aplican en la práctica. 

10.-La determinación de la valoraci6n como verdadera o -

falsa no es totalmente i~entica a la determinación de la ve

racidad en el conocimiento. La verdad cognoscitiva represen·· 

ta una relación de dos miembros entre la imagen ideal y la -

realidad objetiva. La verdad valorativa. por su parte, es -

una relación de tres miembros entre la imagen ideal, la re~ 
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lidad objetiva y las necesid a des del sujeto. Poi esta causa, 

8 
pesar de qu e l a a decuaci6n d e l reflejo es inherente a la -

¡erdsd valora ti va t constituyendo su p r imera condici6n nece

.aria), ella es insuficiente pa ra que la valoraci6n sea ver

dadera. Para e s to es necesario otra condici6n: las necesida

des e intereses que constituyen la base del juicio valorati

vo deben coincidir (en sus rasgos generales y esenciales) -

con las necesi dades e intereses de la sociedad en su conjun

w, con las tendencias objetivas del desarrollo social (o --

10 meno.s, no contradecirlos). P.or esta raz6n. a diferenpor 
cia de las verdades cognoscitivas, la verdad valorativ~ a$ 

por s1 misma partidista, ella necesariamente expresa en at. -
loS intereses de los hombres, incluidos los de clases. De -

esto se desprende que las causas de la valoraci6n falsa pue

den ser: a)la contraposici6n de los intereses del sujeto (s~ 

bre cuya base se efectta la valoraci6n) con los intereses de 

la sociedad; b)el conocimiento falso o incompleto del objeto 

valorado; c)un reflejo incorrecto (no conscientizado) por -

parte del sujeto de sus propias necesidades e intereses; d)

una eÍecci6n i nadecuada del equivalente valorativo, del pa-

tr6n, con el cual se compara el objeto valorado. 

11.-La veracidad del conocimiento de la significaci6n so

Clal del objeto puede s ervir de crite rio o 1ndice de la ve-

racidad de su valoraci6n , Ya que ambas (la veracidad de la -

valoraci6n y l a veracida~ del conocimien~ o) est'n determina

dos, en tltima ins t a ncia, por los ne xos objetivos oel objete 

con las e x i yenci a s del desarrollo social. Sin embargo, el -

criterio s up~ rior de veracidad de la valoraci6n lo constitu

ye la pr,ctica, ya que en ella, ::omo en ni•1g(m otro lugar, -

se demuestra la co r respo ndencia de las valoraciones del su-

jeto con l o s verdaderos valores de la humanidod. 

12.-De todo lo expresado puede deducirse el importante 

lugar que o cupa l a teor1a de la valoraci6n en la filosof1a -
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marxista-lenini s ta. En primer lugar, a pesar de que la inde

pendencia ce l proceso valorativo es muy relativa, no se pue

de ignorar la especificidad de la valoración como componente 

in~erno de la conciencia humana que juega un rol important1-

simo en la actividad cognoscitiva y pr~ctica de los hombres. 

Esta circunstancia da derecho a analizar la valoraci6n como

un problema relativamente independiente de la teor1a leninis 

ta del reflejo, referida a una nueva forma (inherente s6lo -

al ho1~bre) de reflejo de significación. En segundo lugar, a

pesar del reconocimiento general del principio del condicio

namiento histórico-social del proceso del conocimiento, en -

la gnoseolog1a marxista la actividad cognoscitiva durante -

largo tiempo fue investigada en muchos casos haciendo abs--

tracción de este hecho. Tal abstracción representó un logro

importante y una etapa necesaria en el desarrollo de la me-

todolog1a del conocimiento. Sin embargo, en la actualidad -

cada vez se siente con mayor fuerza la necesidad de la com-

plementación de este enfoque 16gico-gnoseol6gico abstracto -

del conocimiento con un enfoque sociológico, valorativo, que 

refleje la influencia de los valores socio-culturales y las

representaciones valorativas del sujeto sobre el proceso del 

conocimiento cient1fico. Por Lltimo, en tercer lugar, el p~ 

blema acerca del lugar que ocupa el reflejo valorativo de la 

realidad en la estructura de la conciencia humana, el probl! 

ma de la especificidad de la correlación entre valoración y
conocimiento en la ciencia y la ideolog1a y en las diferen-

tes formas de la conciencia social, todos estos problemas y

otros relacionados con ellos tienen gran importancia no sólo 

para el materialismo dialéctico e histórico, s¡no tambi~n p~ 

ra otras disciplinas filosóficas, como la ~tica, la est~ti-

ca y la teorla del ate1smo cient1fico, lo cual condiciona. la 

necesidad de estudiar el problema de la valoración en los -

marcos de estas esferas del conocimiento filosÓfico. En ta-
les direcciones debe trabajarse en lo adelante. 
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EL PROBLEMA DE LA EXISTENCIA DE LOS VALORES EN 

CION AXIOLOGICA DE EDUARDO GARCIA MAYNEZ 

Jos~ Ramón Fabelo 

Am1trica· l•lari tza 

Desde finales del siylo XIX y hasta nuestros d1as la 

blemática axiolÓyica ha ocupado el centro de la 

la mayor\a de los sistemas filoshficos elaborados por las 

pensadores representantes de la burguesta. Esta situación 

sido originada por distintas causas, entre 

de justificar y eternizar el ficticio sistema de 

capitalismo en una epoca que se ha caracte rizado po r el d'e-

clive general de la cultura burguesa. La concentrada aten--

ción de los filÓsofos burgueses en los proolemas axiolÓgicos 

ha sido resultado también oe una explicable reacción ante la 

concepción materialista de la historia elaoorada por €1 mar

xismo, que, a la vez que ofrece una explicaciÓn cienttfica -

del desarrollo social, rep resenta los intereses del enemigo

de clase de la burguesta, el proleta~iado. 

No es casual entonces que la proulemática de los valores, 

que interesaba a los filósofos desde los tiempos anti~uos, -

sólo en los marcos de la filosof\a burguesa contemporánea se 

haya convertido en objeto de una disciplina independiente. -

Esta situación no podta surgir, diga~os, en la filosofia b~ 

guesa cl~sica (aunque ya en Hume y Kant se dan algunas pre-

misas). Tomemos por ejemplo el materialismo francés del si-

glo XUI I I. Recordemos que este materiali3mo se corresponde -

con los interese~ de una burgues\a en ascenso, optimi~ta, -

con plena confianza en el po rer1o de la raz.bn humana. En op.!_ 

nión generalizada de los filÓsofos de esta ~p-ea el hombre -

constituye un ser natural, parte inseparable de la propia -

naturalaLa, exist~endo una armenia entre sus intereses y las 

letes universales que rigen el mundo. Por esta r~z.bn el co-

r .. Jcimiento de lr~'i leyes obj.ot.ivas coin cide con el autocono--
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i ,1ento huma ~o y la realixaci6n de los intereses individua-

e~ no puede conducir a otra cosa que no sea~l bien general, 

es valores comunes a todos los seres humanos. De aqui la im-

pcrtancia que se le atribuye a la ilustraci6n, a la educaci6n 

e las masas, a trav~s de la cual puede hacerse llegar a ca-

e uno el conocimiento de las leyes objetivas y, a la ve1, el 

conocimiento de sus propios intereses, coincidentes con aque

llaS y con los de los dem~s hombres. Por este camino puede --

00tenerse la sociedad 11 racional 11
, 

11 ideal 11
, desprovista de to

ca contradicci6n o conflicto. Está claro que dentro de esta -

f1losof1a no hay lugar para una doctrina especial de los va-

lores. La concepci6n de los valores coincide con la concep--

cibn de la naturaleza. 

Algo bien distinto ocurre en la filosofia burguesa c~ntem

pOránea, filosof1a que se corresponde con una etapa en que la 

pr~ctica capitalista demuestra palpablemente el conflicto en

tre los estrechos intereses de clase de una burguesia en de-

cadencia y las tendencias objetivas r~ales del desarrollo so

clal, y que demuestra adem~s la necesaria sustitucibn de los

"Jalores" vinculados a estos intereses por valores nuevos que 

expresan los intereses de la sociedad en general y de la cla

se obrera en particular. Pero estos hechos, tan tangiblemente 

oemostrados por la pr~ctica, reciben necesariamente un refle

.o desfigurado en el pensa-miento te6rico de los fil!lsofos -

ourgueses, fieles a sus intereses de clase. Ellos no est~n -

Jispuestos a reconocer ni una cosa, ni la otra. El choque en

tre sus iRt~reses de clase y las leyes objetivas del desarro

llo social es interpretaoo como la inco~patibilidad absoluta

general entre intereses humanos y regularidades objetivas. De 

ahi la barrera infranqueable que se establece entre la cien-

cia (cuya funci6n consiste en la b~sQueda e interpretaci6n de 

esas leyes objetivas) y la conciencia valorativa tcomo expre

si6n de los intereses individuales del hombre). En la compre~ 
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si6n de los valores quedan dos opciones, que se 

ambas por negar toda subordinación de ~stos a las leyes obj! 

tivas del desarrollo: o bien se relativi~an totalmente los -

valores haciéndolos depender por completo da las inclinacio
nes subjEtivas del hombre que valora, o bien 

y se convierten en entes o esencias inmutables que 

cen invariables a trav~s de los tiempos. Una es la 

ción idealista subjetiv~ de los valores, otra es su compre~ 

sión idealista objetiva. A amoas interpretaciones le son in
herentes el .~rracionalismo y la contraposición tajanta 

ciencia y valor. 

Al extraer totalment-e a los valores fuera del ~111bito del

conocimi~nto ci~nt1fico no Queda otro re~edio Q~ crear 

doctrina independiente, ajena a la5 ciencias naturales y ao

Clales, para su estudio. a veces ca~ parta de le filosof1a. 

a veces como congruente totalme nte con aQuel l a. En el caso 

del neokantismo (Escuela de Baden), se declara el concepto ~ 

de valo r como el objeto fundamenta! de la filosof1a. Eata -
tendencia a absolutizar dicho conc-~p to es propia talib.if!n da

la fenomenoloc¡la. Tanto el neokant.: sruo 

constituyen ejemplos elocuentes de la concepci6n idealista

oojetiva de los valorPs, la cual tie~e mucho de com~n con la 

tendenc.i:.e t.eol(; gica en axiolo Q1 a. 

Como opositoras de la doctrina idealista-objetiva inter
Vlenen las escuelas del !:!Xi<>tencialislllo y el neopositivismo. 

exp•esió~ de 1~ comprens16n idealista subJetiva de l~s fen6. 

meno s valorati11oa. pa:r-a quienes los valores 

tructuras ex.:.stencial•ls" da. la per:>analiaad {ex.istsll.;i.ali.,.._ 

110), o bien factores de orden subjetivo qup sJtr.van. s6lo eoliO 

medio de influencia emocional-volitiva, p : ro que no guardan

ninguna ~elaci6n con los hechos ~neopositivis~}. En. todos

los casos puedo observarse como factor co~~n lo que ante&-

apunt~halllos: el irracional.iSIIIO y la conuaposici6n Cit:tlii,;.ILa·-. 
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1 
valor. 

Todo e~to explica el por qu~ del surgimiento de la axial~ 

~· dentro de la filosof1a burguesa contempor~nea y la acen
tuada atenc'i6n de esta !11 tima hacia el problema de los valo

r es . Esta situaci6n, unida a la propia necesidad te6rica de
explicar cient1ficamente los fen6menos valorativos, ha con-

dicionado la actualidad que ha adquirido esta problem~tica -

en la filosof1a marxista-leninista en las lres ~ltimas d~ca

daS• Es obyio que un lugar importante en esta reelaboraci6n

dial~ctico-materialista de la proble~~tica axiol6gica lo oc~ 

pa la critica sistem~tica a las distintas teor1as burguesas

de los valores. 
Debido al marco peculiar en que se desarrolla la filoso-

tia marxista-leninista en Cuba, primer pa1s socialista en -

Latinoam~rica, representa para nosotros gran inter~s te6rico 

e ideol6gico el an~lisis critico, desde una perspectiva mar

x1sta, de las diferentes concepciones de los fil6sofos latí-

1.-Una aparente exepci6n dentro de la filosof1a burguesa co~ 
tempor~nea lo constituye el praymatismo, sobre todo en su 

variante instrumentalista, la cual se pronuncia contra la ex 

clusi6n mutua entre ciencia y valor. Sin embargo, como es co 

nocido, en esta doctrina la ciencia no desempel\a otro papel

que el de instruu.ento para la obtenci6n de resultados bene-

ficiosos con independencia de su contenido objetivo, se i~e~ 

tifican pr~cticamente ciencia y valor, con lo cual la prime

ra pierde toda su autenticidad. Esta interpretación, como e~ 

cribiera Zaira Rodr1guez, conduce de hecho "a los mismos re

sultados a los que arriban las posiciones que parten de una

relaci6n excluyente entre ciencia y valor, a saber: las cien 

cias naturales y las ciencias t~c:nicas se "liberan" absolut.!!. 

mente de un tratamiento valorativo humanista (Rodriguez Z. 

Ciencia y valor. En: Conferencias de LÓgica Oial~ctica. La -

Habana, 1983, pag.146) 
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noamericanos acerca de la proolem,tica axiol6gica. 

Es cierto que, en la mayoria de los casos, las doctrinas

a><iol6gicas propagaGas por los fil6:;ofos lat.inoame ri c::: no ~ r.o 

poseen un car,cter e sencialmente nov edoso con relación a las 

concepciones europeas o norteamericanas , lo yue hace ~u~ no

poda mo s encontrar un sist.ema axiolÓgico totalmente oriyinal

en·Latinoamérica. La ~~~end~ncia te6rica en el terreno de la 

filosofia se s uma a la dep~noencia económica y politica uu~

ha caracterizaoo la historia Le nuestros puet>los. :,in el .. uar

go, a pesar de esto, hay, cuando 111enos, dos fact.ores .,u'" ju.:_ 

tifican y hacen necesario el an~lis1s critico oe los si~te-

mas filos6fi cos {y ue l a axiologia) de los pensadores l ati -

noamericanos no warxistas . En primer lu ~ ar, al i~ual yue e l

proletariado, la burguesia representa una clase internacio-

nal y su ideologia, como expresi6n teórica ae sus intereses

ce clase, desbarda los marcos oe aQuel ~ais o regi6n, e n que 

por una u otra causa na surgido, y se expande po r todo el 

mundo capitalista, en el que dicha co ncepción se aven~a a 

los intereses de determinados sectores o clases de la pobla

ci6n. Oe la misma forma en que no hay un marxisn.o ruso ' o cni 

no, tampoco hay una filosofia burguesa propia Única .. H::nte de

un determinado pais. Si las co ncepciones filos6ficas uur~uG

sas no tuviesen nada que v e r con e l contexto de los ~aises 

la tinoamericanos (pertenecientes aun en s u yran mayoria al -

mundo capitalista), seguram;nte no tendrian e n e llos la di-

vulgaci6n y vigencia que hoy tienen. Uuiere decir que la fi

losofia latinoamericana, co~o forma de la conciencia social, 

refleja no s6lo y no tanto el ser social de los paises euro

peos o norteamericano, en cuyos marcos ha surgioo, sino, an

te todo, el propio ser social latinoamericano que permite -

que dic ha filosof1a se asi ante en nuestro continente. Este -

solo hecho bastaria para estimular el análisis critico mar-

xista del pensamiento axio16gico latinoamericano. 
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En segundo lugar, el contenido de estos sistemas filos6-

ficos llega al p~blico latinoamericano fundamentalmente a 

través de los propios fil6sofos del continente. Son ellos --

105 que, a través de sus obras e intervensiones en estrados

Y aulas, se encargan de divulgar una determinada concepci6n. 

La critica marx i sta a los "cl,sicos" de la filosof1a burgue

sa contempor,nea (sin dejar de ~econocer la necesidad de su

realizacibn ) le resul tarta al lector latinoamericano mucho -

111~s abstract_a y le j ana que la critica de los propios pensa-

dores de la re gibn, lo cual condiciona la mayor eficacia de

esta Lltima, en comp a raci6n con la primera, para este contex 

to dado. 

Tambi~n es justo d ecir que, a pesar de que de manera in-

tegral la axiologia latinoamericana no posee un car,cter no

ved0SO, s1 se encuentr an en ella alguno s elementos que lle-

van el s ello d e las peculi a ridades del contexto latinoameri

cano e n el cual se de sarrolla. Esto cons tituye otro factor a 

tomar en cuenta al valorar la importancia del an,lisis cri-

tico-marxista d e l pens amiento axiolbgico latinoamericano. 

Entr e los m~ s des t acados filbsofos del continente que har 

dedicado parte de s u quehacer tebrico al problema de los va

lores s e e ncuentra e l mexicano Eduardo Garcia Maynez, conno

tado ce f ensor de la c on c epcibn idealis ta-ob jetiva de los va

lore s . 

Edua r do Garci a Naynez nac i 6 en l a ci udad de Méx i co en 

1908. Curs6 e s - ud io s oe Derecho y Filosof1a en la Escuela de 

Juri s p r ud e n c ia y e n la facultad de Fi l o s ofia y Letras de la

Unive r sidao Autbnoma de ~:éxico, ob t eni e ndo e l titulo de Li-

cenci ado en Ue r e cho e n 1930 y de Doctor en 1~~u. Entre 1932-

y 1Y33 si yui6 curso jurldicos y filosbficos en la universi-

dc Les de Berlin y Viena. 

Durante toda su vida mantuvo su doble interés filosbfico

y juridico. Fue profesor de la faculta d d e uerecho y de Fi--
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y Letras en la Univ~rsidad Nacional Aut6no;¡,a de l•.~xl:_ 

pando ourante el p e riodo de 1940 a 1942 el caryo de -

ano de la Facultad de Filosof1~ Y Letras. Fue tambi~n di

&ector del Centro de Estudios Filos~ficos, de la "Revista -

Filosofia y Letras" y de "Dianoia". 

Garc1a f·iaynez es considerado uno de los representantes -

m~s importantes de la filosof1a del derecho en Am~rica Lati

na. No obstante, ha dedicado tamui~n Gra n atenci6n a los pra 

blemas de la ~tica y la axiología. En~re sus principales 

obras de este corte podemos citar: "Sobre la validez del de

recho"t1 935); "Etica"(1944) y "El problema de la objetividad 

de los valores"(1 969). En estas obras y en toda una serie de 

artículos aparecidos e n revistas y en las memorias de oís--

tintos conyresos y eventos de filosofía ~aynez desarrolla su 

concepci6n axiolbgica, cuyos ele1r.enlos principales toma del

filósofo alemá n Nicolai Hartmann (1882-1950), aunque no es

menos v~lida la influPncia que sobre ~1 ejerce (y que el --

propio Maynez reconoce) Max Scheler {1874-1928). 

Seg~n García Maynez, los problemas capitales de la axio-

logia pueden se r reuucidos a cuatro: 

-El problemafde la existencia del valor; 

-El problema del conocimiento estimativo o valorativo; 

-El probl ema de la realizacibn de los valores ; 

-El problema de la libertad de la persona frente a los valo-

res. 1 

Veremos a conti nuacib n las principales ideas de este au-

tor, fundamentalmente en relacibn con el primero de estos -

grandes probl e•aas: el de la existencia del valor. 

Seg~n Garc1a ~1aynez, para resolver el probiema de la exis 

1.-Ver: Garda r•:aynez, Eduardo. Etic·a. Etica EmpÍrica. Etica 

de biane3. Etica formal. Etica valorativa. 19-na edicibn. -

Mexico, 1971, pag.206. 
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tencia de los valores es necesario ante todo e~élarecer qu~-

58 entiende por existir. Sobre esta base critica a l a con--

cepci6n psicologista, seo~n la cual los valores existen s6lo 

80 el mundo subjetivo del individuo . Para ~1 existir signi-

fiCa existir objetivamente, por st mi¡mo, "independientemen

te de todo acto de es timaci5n o de conocimi ento»1 • Tal es 

precisamente la existencia de los valores, reconocida por la 

llamada~endencia objetivi~ta en axiolog1a", a la cual May-

nez se adhiere. 

Argumentando su posición a este respecto, afirma que los

objetivistas admiten, claro está, la relaci6n epi~temol6gica 

entre el sujeto que hace el juicio estimativo y el objeto --

oien o valor) a que la estimaci5n se refiere; pero niegan -

que el valor s6lo exista en esa relaci5n, ••••• Los valores

~ueden ser conocidos; pero existen independientemente de que 

se les intuya o no. Su existencia es oe carácter trascenden

te, en conexi6n con el hecho de la intuicibn valorativa ••• " 2 

En estos pasajes de la obra de Maynez puede observarse -

oarte de s u argumentaci5n con relaci6n al carácter o b jetivo

ce la existencia de los valores, En este ~entido resulta vá

.ida su critica a l a concep cibn idealista suojetiva de los -

v-lores , segLn l a cual ~stos poseen s6lo ex istencia subjeti

va y surgen en la relación cognoscitiva del hombre con la -

realidad. Huy acertadame nte Maynez fundamenta la existencia

de los valores con independencia ae su conocimiento, No obs

tante ya aQui puede observarse que s u critica a la concep--

ci6n ioeal ista-s ubjetiva de los valares se realiza desde las 

posicio nes del ioealismo obj ~li vo y no del maturialismo, por 

lo qu e se le atribuye a los valores un carác t Lr trascenuen--

1,-Garcta Maynez, Eduardo, Etica. Etica Emp1rica ••• ~~xico,-

1971, pa~,¡. 207. 

2.-lbidem, pag.207-20u. 
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te. Esto ~ltimo está reAido, claro está, con el carácter his

tórico-concreto que sey~n el marxismo poseen los valores. -

Estos existen y funcionan con independencia del acto valora

tivo (estimativo) o co:;noscitivo, pe:ro ello no quiere decir

q~e su existencia sea independiente de la sociedad y su oe-

sarrollo. 

La moderna axiolog1a, seAala Maynez, afirma categóricam~~ 

te "la existencia de los velares como objetos ideales inde

pendi~ntes de las valoraciones de los hombres, ya sea ~stas

de orden inoivioual o constit~yan un producto colectivo, Lo

que es realmente valioso, vale por s1, aun cuando su valor -

no sea conocido ni es timado 11
•

1 

Unido a la fundamentación del carácter objetivo de los -

valores lque dentro de determinados límites es válida para -

el marxismo), Maynez caracteriza como ideal la existencia -

objetiva de los mismos. Los valores son para ~1 obje:tos loe~ 

les que existen con independencia no sólo de la actividad -

cognoscitiva o valorativa del hombre y la sociedao, s~no ta~ 

bi~n con independencia de su actividad práctico-social. Est~ 

es el primer y gran error de la concepción de Maynez. que 1~ 

impide ver la esencia social de los valores y el carácter 

estric"amente dia¿ectico de su surgimiento y desarrollo. 

La posición idealista objetiva del filósofo mexicano con

relación a los valores se evidencia claramente en las si---

guientes palabras suyas: "Los valores son ioeas platónicas.

Pertenecen a ese reino inmaterial descubierto por el filÓso

de la Academia, reino que cabe mirar con los ojos del esp1-

ritu, pero no puede ser visto con los de la cara, ni tocado

con las manos ••• 112 Y más adelante expresa: "Los valores no -

1.-Garc1a Maynez, Eduardo. Etica ••• M~xico, 1971, pag.46. 

2.-Garc1a Maynez, Eduardo. El problema de la objetividad de

los valores. Tomado de la Antología de Risieri frondizi y 

Jorge J.E.Gracia: El hombre y los valore5 en la filosof1a 1~ 
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proceoen ni de las cosas, estados o situaciones reales, ni 

del sujeto que valora. Su modo de ser ••• no implica un reali! 

mo tentif:!ndasl:! materialismo - J •. F. y A.P.), ni un subjetivis-

mo". 
1 

Para fundamentar esta comprensi6n ~e los valores, Maynez -

dfirma que ~stos existen independientemente de su forma de -

manifestación. "Tal independencia -dice- revt!lase di~fanamen

te en multitud de hechos. El valor de una persona puede ser

intuido sin que sepamos en quf:! consiste ese valor. Por ejem-

plo, un homb re no s resulta agradable o sntip~tico aun antes -

de que estemos en condiciones de precisar las causas de nues

tro a~rado o repugnancia. Tambi$n es posible experimentar la

belleza de un lienzo o un poema sin tener la menor idea acer

ca de los elementos en que su valor reside11 •
2 

Aqui Maynez trae a colaci6n hechos reales, e n particular,

la posibilidad de emi .tir valoraciones sin el conocimiento --

certero de por qué realizamos tales valoraciones, debido a -

qu~ causas atribuimos a los objetos o personas una si~nifica

ción u otra. Esto, ciertamente, puede hablar acerca de l a in

oependencia de los valores respecto al conocimiento, sobre -

todo, de u n sujeto aislado. Pero es que ese sujeto posee una

larga experiencia elaborada y trasmitida por generaciones an

terio~es, que permite , entre otras cosas, que no sea necesa-

rio repetir todo e l proceso co gnoscitivo-valorativo lY pr~c-
tico, t ambién) de "oescubrimi e nto 11 de la significación o va-

lor de los fen6menos. Puede ser que en esa experiencia no es

té incluida la r elació n valorativa con respecto a -ese objeto

especifico o persona 4ue se somete ahora a la valoración del-

tinoamericana del siglo XX. México, 1 981, pag.257-2 S~ . 

1.-Garcla ~aynez, Eduardo. El probl ema de la objetividad de -

los valores ••• , pag.258 . 

2.-Garc1a f~aynez, Eduardo.. E ti ca ••• , pag. 213-214. 
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sujeto. Pero en ella (en la experiencia) est~n presentes las 

normas, los ideales, los conocimientos, que actuando en ca-

lidao de patrones valorativos de comparación, dan la posibi

lidad al sujeto de valorar aquello que antes no habia valo-

rado sin poseer, incluso, pleno conocimiento de por qu• as1-

valora, a veces, por simple analogía. De ahi que con esto -

Maynez no puede m~s que demostrar la posibilidad real de la

indepe~den~ia del valor con relaci6n al sujeto valorante, -

pero no con relación a los objetos y fenómenos, portadores 

de ese valor, y mucho menos, con respecto a la sociedad en -

3U conjunto. 

Veamos otros de los argumentos que Maynez emite a favor

de su tesis: "Otro hecho que patentiza la independencia en-

tre las valores y las cosas, personas y actituoes, es el si

guiente: las cualidades valiosas subsisten aun cuando las -

personas, las actitudes o las cosas cambien •••••• el valor -

de la fidelidad conyugal no se altera al cometerse un adul-

terio". 
1 

La fidelidad conyugal en calidad de vnlor existe como tal 

en forma de norma, principio o ideal de la con~iencia social 

(moral) de los hombres y por eso no se alteran cuando un in

dividuo aisledo come~e un adulterio. Aqui Maynez hace pasar

por lo mismo cosas que so n distintas. En un caso se trata de 

una norma moral general, en el otra, de una conducta (o acto) 

concreta. Es evidente que no es lo mismo el valor de una --

norma que el valor de una conducta. Este ~ltimo st se afecta 

con la comisión de un adulterio, precisamente por violar la

norma moral vigente en la conciencia social de la •poca. 

Pero ello tampoco significa que las norma~ en calidad de

valores sean inmutables y existan invariablemente a trav~s -

de los tiempos. Como cualquier otro valor, las normas poseen 

1.-Garcia Maynez, Eduardo. Etica ••• , pag.214 
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un car~cter histbrico-concreto, surgen como rest~uest.a a det!.!. 

i a das demandas sociales en la ~poca y lugar, cuyas condicio .n . -
nes de desarrQllo ast lo exijan. Resultar1a absurdo h'abler __ 

del valor de la fidelidad conyugal en la ~poca de la poliga-

•ia 0 en las condiciones actuales de deter~inadas tribu~ af!! 

canas donde las normas que rigen las relaciones entre los dos 

•••os son otras y no precisamehte la de la fidelidad conyu---

gal. 
Tampoco resulta acertada la equiparación que realiza . May--

nez entre la significación que un objeto pueda poseer para un 

individuo aislado y la que abstente con relación a la socie-

dad en su conjunto. A este respecto plantea·: "La primera de -

la• cuatro cuestiones axiológicas nos coloca frente a la si-

guiente alternativa: o los valores existen en s1 y por s1, o

a6lo existen para m1. Y este para m1 puede hacer referencia -

tanto al individuo como a la sociedad. En el primer caso es-

taremos ante un subjetivismo de tipo individua.!; en el segun

do, frente a un su~jetivismo social o espec1fico 11 •
1 

Estamos de acuerdo con l a tesis de Í'oaynez de que el plan-

eamiento de la existencia de los valores sólo para un sujeto 

11slado representa una subjetivización de los mismos. La sig

ificación que posee cualquier fenómeno para un ·individuo 

ncreto depende no sólo de la s caraater1sticas objetivas de

l fenómeno, sino también oe los intereses, necesiLaoes, 

ustos o inclinaciones de ese inoividuo. Heconocer como va--

significación sin hacer distinción oe 4U~ sujeto se -

ata y qu~ lugar ocupa ~ste en la estructura s ociül de la -

ociedad nos llevar1a a la conclusión de que existen tantos -

alares c9mo necesidaues e i ntereses diferentes poseen los -

ndiviouos de una sociedad determinada. Hart amos dep e nder los 

alares de las inclinaciones subjetivas ue quien valora y en-

.-Gorc1a Maynez, Eduardo. Etica.~ •• pag.2GB. 
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t:ste scntiou ~eria tan valor la norma moral de "no robcr" 

como su ._ontrario: "robar". Es decir, esto implicarii\ una 

subj~tivización absoluta de l~s valores y una relativizacibn 

de los mismos, lo cual uejaria sin efecto cual4uiur intento

de su estudio cientifico. 

~in embaryo, no es el mismo caso cuanoo haolamos de la -

significación de un fen6me no para la sociedad en 5U conjun-

to. Aqui no cab e ha blar de subjetivización, aun4ue esta ~iy

nificación tombi~n se subordine a determinadas nec~siuades e 

intereses. Se trata de las necesioades e in~ereses objetivos 

del desarrollo proyresivo de la sociedad que no dependen de

las inclinaciones subjetivas de un individuo aislado, sino -

de l a s leyes objetivas oel desarrollo social. 

En este caso si podemos hablar ce valores objetivos, cu~ 

uo nos referimos a la significación positiva de uno u otro -

fenómeno para la sociedad y su desarrollo.?Para qui~n, sino

para la sociedad, existen los valores? Por supuesto 4ue en -

la conciencia valorativa de aQuel individuo, cuyos intereses 

se contrapongan a la tendencia objetiva del desarrollo so--

cial, los valores objetivos reales ~er~n tomados como anti-

valores. Pero esto no introducir~ ni siquiera un ápice de - 

subjetividad en dicoos valores, de la misma forma que el de~ 

conocimiento de determinadas propiedaoes objetivas de los - 

objetos no hace que estas propiedades pierdan su objetivi--

dad. 

Siguiendo a Hartmann, Garc1a ~laynez. establece un paralelo 

entre los valores morales y las proposiciones lÓgicas y 

tem~ticas, cuya idealidad, segtn ~1, se encuentra sólin~m~,n-·• 

te establecida. El sujeto que conoce sabe que los 

Que integran el orden lÓgico y matem~tico no surgen en el 

acto de conocimiento. Son "objetos ideales 

tan independientes del acto epistemolÓgico como las cosas 
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integran la realidad".
1 

lo mis.o sucede en el caso de que 
Valores. Este paralelo que se establece con relac16n a los 

185 
proposiciones lÓgico-matem!lti.cas da, segt&n Maynez, "la 

clave para entender la idealidad y objetividad de los valo--

5 No solamente estas proposiciones, ta11bit!n los juicio-a. -re • 
estimativos poseen un objeto propio, ~ue trasciende de la r~ 
!aciÓn gnoseolÓgica •••••• De aqul que al formular un juicio

estimativo nos acompaí1a la convicción de que todo el mundo -

debe ~gar como nosotros 11
• 

2 

'Caracteriza este razonamient.o no s6lo el hecho de que al

realizar la analog1a, parte de premisas falsas (car~cter 

ideal-objetivo de los objetos lÓgicos y matem~Ucos), sino -

que el propio proceso deductivo que sirve de fundamento a 

esta analog1a entrana en s1 un error lÓgico : del hecho de -

que los valores t y los objetos lógico-matemáticos) no posean

una existencia ideal subjetiva se deduce aqui univocamente 

que ellos poseen una existencia ideal objetiva. Pero, ?por 
qu~ no considerar que siendo objetivos, los valores se en--

cuentran condicionados por el mundo material t fundamentalme!! 

te social) que rodea al hombre? ?Por qu~ no considerar e los 
valores como una propiedad funcional que adquieren los obje

tos ' y fenómenos de la realidad al ser incluidos en el siste

ma de relaciones sociales? 

Claro que a estas conclusiones es imposible arribar sin -

;a concepción materialista de la historia que fundamenta l a

existencia de leyes objetivas (no ideales ) que rigen el de-

sarrollo .de la sociedad y su progreso. A pesar de oesarro--

llar su obra en pleno siglo XX, Garc1a f'Íaynez muestra un de: 

conocimiento (o un olvido) absoluto del. marxismo, sin el 

cual resulta imposible acercarse en nuestros d1as a la solu

[ci6n cient1fica de l problema de los valores, 

1.-Garc1a Maynez, Eduardo. Etica ••• , pag.219. 

2.-Ibidem, pag,219-220. 
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los obj~:tos, ·fenómenos,. ac.t;ps, conductas,· normas, etc.,

asui:JCn una conno cacibn vaior.ativa en. la mediua en 4ue ad--' . 
quieren una det"rminada .significación para la sociedad, pr-2, 

dueto de su inclus~ón t!n calidao oe elemento, meoio o resul_ 

tado en la activiar.~d práctica de los hombres. Es cierto, c-2, 

mo afirma ~aynez, 4ue los valores no sur~en en la relación

coynoscitiva entre el sujeto y el objeto (aunque el conoci

miento puede representar una condici6n necesaria pora su 

surgimiento), pero surgen en la rel~ción pr~ctico-social 

del hombre con el mundo que le rodea, a veces como producto 

de la realización de determinaoas intenciones subjetivas, -

a veces corno resultado de la accibn de leyes objetivas que

a pesar de su desconocimiento por parte del hombre, se 

abren paso a trav•s de toda la amalgama de la actividad hu-

mana. 

Quiere decir 4ue los valores no son otra cosa 4ue la 

nificación social positiva 4ue poseen determinados objetos

y fenómenos de la realidad. El carácter objetivo ue la 

nificación social lY de los valores) viene dado por el 

cho de que, si bien ella depende de las necesidaoes 

hombre, estas necesidades son no las de un individuo aisla

do, -Y esto es lo que Ha r tmann y ~la y nez. no lo gran ver-, no

las del sujeto valorante, sino las de la sociedad en su co~ 

junto, laa del progreso social, que no son otra cosa· que 

expresión de la necesidad histórica, objetiva, existente in 

dependientemente de la conciencia de los hombres. 

Veamos ahora como resuelve Maynez. el problema de la J••• 
rarquia de los valores: "Hay valores "al tos" y "bajos", "s~ 

periores" e "inferiores". Las diversidades de rango revela~ 

se en un actó especial del conocimiento estimativo: el de -

preferir. En los actos de preferencia y postergación apare

cen a'nte nosotros las diferencias de altura de los distin

tos valores ••• " "La jerarquta de los valore& es riguEOsam~ 
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te objetiwa. Por ello ser1a- err6neo ceelara.r qa_, el valo~ _ 

, 5 alto es el que ha aido preferido. El orden je.r,~uico de •a 
10 valioso es inmutable, en tanto que las "reglas de la p.re. 

rer encia" pueden variar 8 lo largo de la historia".1 
~8ynez tiene razbn al plantear la necesaria existencia de 

una jerarQu1a de los valores, as1 como el carácte~ objetlvo

dl dicha jerarqu1a. Realmente; no todos los valorea son en -

i gual medida significativos para la sociedad y su progreso.

nos favorecen mfls el desarrollo social, otros. lo favorecen

~enor ~edida. Unos valores ocupan un pelda~o superior en

a es cala de valores, otros se encuentran en esca~os inferi~ 

es. Como quiera que la significaci6n social presupone una -

elaci6n objetiva entre el fen6meno y la sociedad, tambi~n -

5 objetiva la jerarqu1a de los valores, lo. que significa·--

ue la misma no depende de las preferencias valorativas del 

ujeto, aunque ~stas puedan corresponderse con aquella. 

Sin embargo, el carácter ahist6rico de la .concepci6n de -

8 ynez. se pone de manifiesto cuando afirma que s6lo "las re

l éS de la preferencia pueden variar a lo largo de la histo

ia" mientras que 11 el orden jedsrquico de lo valioso es in-

utable". Es cierto que la jerarqu1a de los valores ccnsti-

uye un sistema mucho m~s estable que las preferencias valo

ativas del sujeto. El acto valorat~vo de "preferir" no si~ 

re expresa el or den jerárquico objetivo de los valores. El-
·jeto puede preferir un valor más bajo, o incluso un anti-

alor (en lugar de un valor) en dependencia de las caracte-

sticas de la personalidad del individuo y la correlaci6n -
e sus intereses con las tendencias objetivas del desarrollo 

ocial. Esto hace a dichas pre~r:ncias más dinámicas y mu---. 

ebles. Paro esto no significa Que el sistema jerárquico de

alares sea totalmente invariable. Afirmar esto significa, 

. -Garc1a Maynez, Eduardo. Etica ••• , pag.228-229. 
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qui~ralo o no, desconocer el proceso his~rico de desarrol lo 

social, es decir, significa negar el progreso his~rico, Que 

es el que hace que aquello que no poseia valor lo adquiera , 

ahora, y viceversa, que determinados valores caduquen y de-

jen de serlo, asi como que los valores cambien de lugar den

tro del sistema jer~rquico, todo esto, en correspondencia 

con el desarrollo de la pr~ctica histbrico-social y las 

cesidades humanas . 

Tampoco acierta Mayne~ cuando escoge la concepci6n de - -

Scheler sobre los criterios que ·permiten determinar las dife

rencias de rango e n tre los valores. "Un valor es tanto m~s -

alto -dice ~aynez-: a)cuando m~s duradero es; b)cuanto menos 

participa de la extenci~n y la divisibilidad {es decir, un 

valor es tanto m~s alto cuanto menor es la necesidad 

clonarlo para que en ~1 participen muchas personas- J.F. y. 

A. P.); c)cuanto m~s profunda es la satisfacci6n ligada al 

intuici6n del mismo: d)cuanto menos fundamentado se halla 

por otros valores; e)cuanto menos rel ativa sea su percep 

sentimental a la posi c i6n de su dapositario."1 

Es evidente que los criterios que aqu1 se exponen son, 

todo caso, secundarios, y algunos de ellos, inconsistentes.

Sin embargo, nosotros no nos oetendremos en el análisis de 

cada uno de esos criterios. S6lo diremos que aqui no se 

menci6n alguna al que constituye, realmente, el criterio 

perior para la det~rminaci6 n de la jerarquia de los valores: 

el grado de infl u encia del objeto-valor sobre el progreso 

social. Los valores que más favorezcan el progreso 

ciedad ocuparán los primeros esca~os en el sistema jer~rq ui 

eo de valores. El desconocimiento de e~te hecho, tanto 

~cheler. como por Garc1a ~ayne~, de muestra el car~cter 

tracto y ahist6tico de esta concepci6n axiol&~ica. 

1.-Garc1a ~aynez, Eduardo. Etica ••• , pag.229 . 
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co•o se ha podido ver, la teor1a de loa valorea 8 qu1 pre-

1111tade posee en au conjunto, un carácter idl!!alista. ahiat6-
riCO 8 irracional. Sin· e•bargo, np seriamos justoa si no di

J•ramos que en ella se contienen algunos elementos de inta-
r••• como expresi6n de probleroas teflricos reales. El anfali
ai• cd ti ca marxista de estos aspecto"s puede y debe conducir 

1 
la soluci6n ciend.fica de dichos problemas. As1 tane1110a __ 

que, a pesar de la comprensión idealista objetiva que des.ca,2 

N en la base de la concepción axiolflgica de Mayne~, resul-

un en extremo interesantes sus ideas ac~rca de la relaci6n

ntre los conceptos de valor y de bien. 
Los valores, dice el fil6sofo mexicano, "na s6lo son in-

ependientes" de los bienes, "s-ino que constituyen su candi

i6n de existencia"! O lo que es lo mismo, los valores l¡Qn -

quello en virtud de la cual las casas "asumen el caril~ter -

1 "bienes", de "cosas" u "objetos" valiosos". 2 11No h,ay vale

es porque hay bienes, sino a la inversa. El bien se rela---
ona con la cualidad valiosa como las cosas con les cuali-

que constituyen sus atributos." 3 En otro lugar. plan-

ios hienas, 11 por el hecho de· serlo, son cosas que va-

pero su valor es siempre relativo a las persona-s. En el 

er de los cienes est~ impl1cita el ser bienes para alguien. 

n bien que no fuese tal para nadie, no seria un bien11 •
4 

La correlaci6n entre los conceptos de bien y valor cons-

ituye un problema que no se encuentra aun tatal~ente resuel 

en la filosof1a marxista-leninista. Algunos autores como
.v.~rechanii, por ejemplo, supone que la diferencia entre -

.-Garc1a Maynez, Eduardo. El problema de la objeti~idad de

os valo res ••• , pag.258 • 

• -Ibídem • 

• -Garc1a Maynez, Eduardo. Etica ••• , pag.214 • 

• -Ibidem, pag.221. 
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ellos radica en que, mientras que los valores pueden ser po

sitivos y negativos, los bienes son siempre positiuos. 1 Es 

decir, tos bienes no son 11~s que valores positivos. 

A nuestro juicio esta opinión simplifica la real relación

exi::;tente entre los contenidos de estos dos conceptos. ~rotro 

lado no nos parece convincente la afirmaci&n de que los va-

lores puedan poseer también un signo negativo. El pro~io V.~ 

Grechan\i reeonoce que en la comprensión y utili~ación coti

diana del concepto "valor", ~ste posee sólo un sentido posi

tivo. 2 Entonces, ?de d6nde la necesidad de adicionar! e en el

plano teórico un contenido negativo a ese concepto? Indiscu

tiblemente, la diferencia entre estos dos conceptos hay que

buscarla siguiendo otro camino. 

En la opini&n que al respecto tiene Garc1a Maynez nos pa

rece ver un grano racional: los objetos y fenómenos, para -

convertirse en bienes, deben adquirir una significación po-

sitiva para alouien, deben transformarse en valiosos para -

alguien concreto. Los valores pueden existir, sin embargo, -

en un plano m~s genérico (m~s gener~l) sin referirse direc-

tamente a algtn sujeto concreto. En otras palabras, no es lo 

mismo la utilidad, la belleza, la bondad, la justicia, que -

oojetos ~tiles, paisajes bellos, hombres buenos o acciones 

justas, que presuponen siempre una determinada relación con

las necesidades, intereses, gustos e inclinaciones de alg~n

sujeto concre1..o. En el primer caso estamos ante la presencia

de valores "putos", en el segundo , ante objetos valioso a o -

bienes, que en cierta medida encarnan en s1 esos valores ge

nerales. Pero ?quiere decir esto que los objetos, fen6menos-

1.-Ver: Serchantov V.F., Gre~hanii v.v. El ho~bre como obje

to del conoc¡miento filos6fico y cientifico-natural. Lenin-

grado, 1960• pag.111 (en r uso). 

2.-Ibidem~ 
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0 
proceaos concretos no pueden adquirir el status de valor? 

por supuesto que no, lo general s6lo existe a trav~s de

lo particular, sin que esto signifi·que la p13rdida dé la es

peci-fi.cidad relativa de lo general. Por eso no pode1110s es-

ur de acuerdo con la afirmaci6n de Maynez de que las v~lo

res son independient es de los bienes (lo cual se deriba de

~ comprensi6n de los valores como esencias ideales, tr,a-

cendentes, que existen por s1 mismas)2 La belleza o la uti

lidad s6lo existen a trav~s de objetos bellos o {,tiles f y -

~ en forma de idees plat6nicas) que son tambi~n v~liosos y 

Que constituyen le forma concreta en que se expresan los -

valores generales. Por lo tanto, edem~s de estos CJl timos, -

existen tambi'en, en 1ntiraa relaci6n con aquellos, los valo-

res particulares de objeto.s. concretos. Quiere decir que, en 

este sentido, el concepto de valor es m~s amplio. que el de

bi enes, pues abarca no s6lo a f:?stos, sino tambi'en a los va

lores gen~ricos, generales o 11puros11 • 

Surge entonces la interrogante: ?representa un valor to

do aQuello que llamamos "bien"? Como hemos apuntado, los -.

bienes se caracterizan por poseer una significaci6n positi

va para alguien, esa es la CJnica propiedad con la qu~ ellos 

se identifican y por supuesto que aqu1 ese alguien puede -

ser cualquier individuo. Por su parle, los valores, como -

seRalábamos m~s arriba, representan la significaci6n social 

positiva (para toda l a sociedad en su conjunto). Ellos san

el resultado de la acci6n de las leyes objetivas del desa-

rrollo social, leyes que se realizan a trav'es de la activi

dad práctica {tambi'en objetiva) de los hombres. Es precisa

mente la práctica hist6rico-social la responsable de que el 

undo que rodea al hombre se convierta en socialmente sig-

ificativo. El hecho de qu~ los valores seanpositivamente -

.-Ver: Garc1a Maynez, Eduardo. Etica ••• , pag.223. 
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significativos para la socied3d hace que ellos posean tam--

oi~n una significaci6n positiva, cuando menos, para determi

nados sectores o clases de la sociedad, precisament-. ~=~s -

aquellos que ocupan una posici6n más progresista para la \p~ 

ca y la regi6n dada. Es por eso que los valores de esa soci! 

dad son a la vez bienes para los individuos que inteyran es

tos grupos sociales, cuyos intereses coinciden con los d~ la 

sociedad en su conjunto. Pero no si emp re y en todos los ca-

sos encontramos tal coincidencia entre los intereses indivi

duales y los de la sociedad, menos aun en una ~poca caracte

rizada par la existencia de clases con inte~Pses diametral-

mente opues~os. ~last.a aqu1 l•iaynez, por supuesto, no llega. -

Sus prupio~ ) imitaciones cla~istas se lo impiden. Por s~o -

para ~l todo bien te,,.;_ndido é::.~<> como la significaci6n pos! 

tiva para un oeterminado sujeto) es a la •~ un valor. Sin

embargo, coma se puede ver de todo lo anteriormente axpues~ 

exi~ten fen6menos que, siendo bienes para determinados indi

viduos o clase~. no son \la lo res, por no poseer una signifi-
cacibn social positi va. pudiendo ser. incluso, anLi-valores. 

Por lo tanto, no tooo bien es un va.l.or. A esto podemos agre

garle que incluso para aQuellos individuos que ocupan una 

posici6n social progresista. existen bierws es~rictamente -

personales que no tienen (o casi no tienen) niuguna p:royec-

ci6n social, que no alcanzan a poseer una significaci6n pare 

l.a ::.ociedad y que no son , par to tanto, 11alores. 

En este otro sen ti do el concep-to de bien ~s más al!lplio -

que el de ualor. Quiere d~cir que, a pesar de la simllitud -

entre el contenido de estos dos conceptos y oe existir un -

área comun de intersecci6n ent~~ ellos, ninguno de ~os dos -

es reducible al otro. 
Tamai~n 1·es•.Jl ta en orJ.ncipio acertada la relao:ión que --

~aynez establece entre valoi y bien, pe~ una parte. y valo-

rar.i6n {o estimaci6n. como ~l. la llama), ¡:¡or o' .:p. A esta--
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eapecto esc~ibe: "la circunstanc~a de que un o~jeto sea un 

ien pare alguien, no significa qua el valor-del objeto de-
ende de los juicios estimativos ·del aujeto para el cual le-

58 vale. fodo bien audmtico es valioso, aun cuando no ae
e estime. El valor alimenticio de u~a vianda o el est~tico-

una sonata no se alteran por el hecho de que la peraone -
e 1 

loa considere como bienes". Y m'a adelanta: •El ser da -

85 cosas len cuento buenas o malas), no es relativo a las 
ersonas en ~uanto tales. No es el individuo quien determine 

1 valor da los bienes; el sujeto es si~plemente uno de los
untos de referencia de una relaci&n fundada en la materia -

8 un velo~. La cosa vale para la persona aunque ~ste no la

nazca o, QOnoci~ndola, no la estime" 2 "La relatividad --

dependencia - J.F., A.P.) de los bienes al suJeto no es, -
es, relatividad frente a las opiniones o estimaciones de -

te, sino frente al mi smo ser de la persona, de acu-erdo con 

estructura categorial". 3 

Traducido al lenguaje marxista esto quiere decir que la -

gnificaci6n social del objeto, as1 como su significaci6n -

ra el sujeto, no depende de la valoraci6n que el sujeto -
bre ~1 emita. La valoración es el reflejo de esta signifi

aci6n y, como todo reflejo, puede ser adecuada o no a su -

~jeto. Ya he~s visto c6mo la significaci6n social del ob-
!to puede recibir un reflejo inadecuado en aquel sujeto, e~ 
lS intereses se contrapongan con las tendencias objetivas -

91 desarrollo social. Pero tamoi~n la significaci6n concre-
s de ese objeto para el sujeto, que depende dire.ctamente de , 

IS intereses de este ~ltimo, puede no ser adecuadamente re-
.ejada en sus valoraciones. Esto puede ser el resultado de-

-Garc1a ~ayne~, Eduardo. Etica ••• , pag.221. 

-Ibidem. 
-Ibidem, pag.222. • 
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tres causas fundamentales: a)cuando hay un desconocimJ.ento ·• 

por parte del sujeto de las propieda3es ~tiles o valiosas -

del objeto; b)cuando el su j eto no es consciente de sus 

pios intereses objetivos; c)cuando el sujeto valora en base

a un pat.r6n valorativo de c omparaci6n incorrecto, como es el 

caso de las valoraciones impul s adas por determinados prejui

cios, ya refutados por el desa r rollo del conocimiento y de

la práctica. En los tres casos la valoración no reflejará la 

real relación existente entre el objeto y los intereses del

sujeto, sin que con esto se afect8 el carácter de dicha re-

laci6n (lo que s un valor, seguirá siendo valor; le que es

un bien oa ra el $uje to , :;eguirá ¡:.ctuando como tal). 

Uno de los aspectos más positivos de la doctrina axiol6-

gica de Garete Maynez es aquel en que se manifiesta, preci-

s a mente, s u desacuerdo con Hartm3nn, constituyendo uno de -

los elementos noveaosos más irr.;Jo rtantes de su concepci6n con 

relación a la oe l filÓ~·o fo alemán. 

Tanto Hartmann como Maynez. hablar, de lo que ellos llaman

"formas de relatividad de lo valio3~ ", refiri~ndose con ello 

a los modos en que los Valo r es se relacionan con algo que no 

sean ellos mismos. Ambos coinciden en el reco•1ocirniento de 

dos formas dE! relatividad: la de los oienes con respecto a 

las pErsonas (en el sentido en que esto fue aqui apuntado, 

es decir, en que les bienes :;iempre son tales con rela ción a 

31 gui en) y la de los val ures éticos con respecto a las per-

sonas (en el sentido de que los valores IIIOiales siempre se -

refieren a la persona como su portador específico: 11 105 va-

lores morales no se dan sirnplem¿nte en los actos, sino que -

encarnan en sus actores111 ), 

Hasta aQu1 llega Hartmann. Maynez, sin emba r go. considera 

Que a estas dos formas de relatividad de los valores al suj~ 

1.-Garc1a ~ayne~, Eduardo . Etir.a ••• , pa~.224. 
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to ea necesario ag~egarle au rela\ividad con relaci6n "• lea 
situaciones reales en que s~ manifiestan o producen•.1 ~•Y·
••z le reprocha e Hart.ann "el abiseo qua au doctrine del -
ser en s1 parece establecer entre loa. velorea,. conaide~ados
como estrellas fijas de un firmaaen\o 1deal, y el orden real 
de nuestra conducta y nuestros afanes".

2 

"Qu' sentido podr1a tener para la vida humana -dice ~ay-
na1- una justicia que s6lo existiese en s1 y .por a1, sin re
la·ci6n ninguna con nuestra conducta? ?CfJmo entender. que le -
justicia exista si no es justicia de un ser persona~ r no se 
~anifiesta en relaci6n con seres igualmente pe:taonalaa y con 
una aituaci6n concreta? Enti~ndase bien que al formular es-
tas interrogantes no queremos colocarnos en une acti~ud aub
jetivista o relativista, p~,¡es creemo~ que lo's valorea. no de
pendan de nuestras estimaoionaa personales. Lo que noa atre
ve.oa a poner en tela de juicio es una interprataci6n de la
tasia del ser en s1 a que da lugar el propio Hartmann en m~l 

. -
tiples pasajes de su Etica, a saber' la da que, dada su ser-
ideal -concebido co110 en s1~ los valorea pueden existir in-... 
dependientemante de las diversas fotaas de relatividad que -
el propio Hartmann a afta la y t ·SObre todo • de esa . nueva forll8• 
de relatividad que ~1 no menc~ona, y ·que para nosotros es -
fundamental, en al sentido de "condiéionant-e11 cie las demflla.
Si, por lo que a su modo de ser respecta, "los valorea son -
ideas plat6nicas", tendr' que admitirse la posibilidad de-
que existan en un mundo inteliyible, aun cuando ninguna rea
lidad corresponda a ellos en la e$fera de nuestra conducta.
:reamos que es posible concebirlos como ideas en la ~nte -
divina, -~S no ser' fácil entender SU sentido -al menos en -
conexi6n con nuestra vida- si se les deja flotando en el ---

1.-~arc1a Maynez, Eduardo. Etica •••• pag.226. 
2.-Ibide•. 
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aire, enteramente desligados de su relatividad esencial a 1~ 

actividad del hombre. 5i nuestras objeciones son correcta~,

habr~ que admitir que aun cuanuo nada impida explicarlos a -

la manera de Sen Agust1n, para la vida humana sólo tendrán -

significación en cuanto relativos a ella, es uecir, en cuan

to fuerzas capaces de iluminarla y dirigirla."
1 

Hemos reproducido aqui esta cita tan extensa de la obre -

de Maynez para que pueda comprenderse con precisión la ló~l

ca oe sus razonamientos en un punto que, como dijimos ante-

riormente, consideraremos 4ue es uno de los más positivos Y

novedosos de su pensamiento axiológico. Evidentemente, ~ay-

nez se acerca aqui al descubrimienta del hecho de que los -

valores representan una propiedad funcional de los objetos y 

que son tales en tanto funcionan para una sociedad concreta

~ en una situación histórica determinada, de lo que depenae, 

en Lltima instancia, el carácter histórico-concreto oe los -

valores y su dependencia de las cambiantes condiciones so--

cio-históricas en que se desarrolla la sociedad humana. 

Se ac•rca, pero por supuesto, no llega. Para arribar a e! 

ta ~ltima conclusión es necesario partir del reconocimiento

del carácter dinámico de la propia realidad social y de su -

sujeción a leyes objetivas, hecho que Maynez no reconoce. tl 

mismo se bloquea cuando intenta aclarar su posición: "Enti'~ 

dase bien que al formular estas interrogantes no queremos -

colocarnos en una actitud subjet~vista o relativista, pues

creemos que los valores $1ln objetivos". Qiere decir que dtü

hecho de que los valores son objetivos se deduce aqui que -

estos son inmutables y que, por lo tanto, considerarlos di-

námicos y ca•biantes sólo es posible si lo hacemos depender

de nues~ra subjetividad. 

No obstant~, cabe preguntarse por qu~ este giro (aunque -

1.-Garc1a Maynez, Eduardo. Etica ••• , pag.126-128~ 
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no completo) de ~aynel con relaci6n a la concepci6n de Har~ 

mann. A nuestro juicio ello posee su fundame•taci6n (ra1cea) 

gnoseol&9ica y social. 
En el pleno gnoseol6gico, est.fs claro que lllaynez. intenta -

evitar en algLn grado el irracionalis~ que caracteriza a la 

concepci6n hartmaniana, trata de evadir las consecuencia del 

idea1i~ objetivo cerrado de esta doctrina, que no deja ni-

iquiera una brecha a la conexi6n de los valores con la rea

idad sociaL en que vive y actLa el hombre (en el sentido -

del condicionamiento de aquellos por esta Lltima). Con este

intento de poner los pies sobre la tierra, a pesar de hacer. 

n cierto· sentido, aun mfis contradictoria su doctrina, lllay--

nez introd~ce un grano de racionalidad en la misma. 

Desde el punto de vista soc~al, esta complem.entaci6n que

'ace ~aynez. a la doctrina hartmaniana puede explicarse por -

la especificidad de la burguesia, cuyos intereses eapresa el 
sistema axiol6gico de ~aynez. Aunque un solo pasaje de un 

'il6sofo aislado es insuficiente para fundamentar la idea de 

tn condicionamiento social especifico para el contenido de -

ficho pasaje, este contenioo puede ser expresi6n de una ten

lencia o regularidad más general inherente a la filosofia 1~ 

.inoamericana en su conjunto. Las burguesias nacionales la-

.inoarnericanas (entre ellas, la de M~xico) se ha oesarrolla

o no en las condiciones cl~sicas de los paises europeos o -
1 

e los Estados Unidas. El capitalismo latinoamericano ha si-

o un capitalismo dependiente, lo cual tiene necesariamente

ue dejar su huella en el pensamiento teórico burgu~s lati-

oamericano. Históricamente, las burguesías nacionales de 

ste continente se han debatido entre dos fuerzas: por un -

ado, el proletariado latinoamericano, can sus normales e~i-

2ncias de clase, por otro, el imperialismo extranjero, que

'ecta tambitn sus intereses. Como enemigo de clase del pro

~tariado laspecto que, en Ll~ima insta ncia, predomina), los 
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representantes te6ricos de le burgues1a se adhieren e los -
distintos sistemas elaborados por la.filosof1a burguesa con
temporánea. Pero en su confrontaci6n con el iepexialis~o in
ternacional, les burgueslas. nacionales llegan a asu11ir, in-
cluso, posiciones. relativamente pro~resiatas (antiaperialis
tas). En el plano filos6fico este hecho se expresa en el ~n
tento, Que en ocasiones se observa, de evitar, evadir, y e -
veces hasta superar. los aspectos 11ás negativos y CQnaerva-
dores (o reaccionarios) de las distintas tendencias o escue
las de la filoaof1a burguesa contemporánea. La evasiva que -
da "•rnaz al irracionalismo qua caracteriia la doctrine de 
HartNann sobra le existencia en al y por a1 de los valorea 
bien puede ser expreai6n de este hecho. 




