
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA JAVERlANA

FACULTADES ECLESIAS~'ICAS
••••••••••••••••••••••••••••

fI v 1 o 1 e n e 1 a tt

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

- Trabajo de textos de A R 1 S T O T E L E S _

josé ignacio mart1n bar6, s.l.
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
 Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



! n d i c e

página

Texto seleccionado ••.••••..•....•••••. ......•••

Doctrina de Santo Tomás ••••... ..•...•..•••••••.

Textos paralelos ••••.•.•.....•..•..••.•...•••••

Razones

Resumen

para la selecci6n del texto ••••••••••••

d "L 1'1e a gran mora •••........•.......••

1

4

7

8

9

Conclusión .

Diversos estratos en el hombre •• •••••••••••••••

Qué estrato afecta la v iolencia? •••••••••••••••

Libertad f110s6fi oa y l1bertad ps i oo 16gi ca •••••

DISCUSION

Sentido <mico • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 12

13

15

17

18

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
 Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



V I o L E N e I A
•••••••••••••••••

Rasoues para la selección del texto.

Al tenernos que enfrentar con un texto de Arist6
teles. hemos de justificar ante todo nuestra elecci6n. y

mucho más en este caso, pues. como veremos en seguida. el
texto que vamos a estudiar pertenece a "La gran 111Oral", obra
que no consideramos del mismo Aristóteles.

En primer lugar. pues. vamos a hacer una valora
ci6n de la autenticidad de la obra "La gran moral". Esen

cialmente, creo que hay que distinguir dos planos: uno, el
de la propiedad literaria -por asl decirlo- , otro, el de

la propiedad ideológica.

En cuanto a la propiedad literaria, hoy dla, ya

no cabe dudar que "La gran moral" no fue escrita por el mis
1110 Arist6teles. Según Jaeger, máxima autoridad en este cam

po. "La Gran moral" "es una simple recolección de trozos
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- VIOLENCIA, 2

sacados de las otras dos obras; su autor fue cierto peripa
tético, que us6 las presentaciones anteriores para hacer un
breve manual de lectura ". (1) Y si no han faltado defenso
res de su autenticidad -por ejemplo, Hans van Arnim- , las
razones aducidas en contra han sido de mAs peso. Entre los
principales impugaadores se encuentran Kapp, stocks y el ya
citado Jaeger. Algunas de las pruebas de critica interna

que trae este último autor son concluyentes. Asl, la cita
de diversos nombres, figuras ya centradas en el márco cro
no16gico, y que hacen imposible que esta obra se escribiera
con anteriorid~d a elAo~. otro punto -para mi, el mAs im
portante- eS ,cel esti16de "La gran 'moral ", preñado de ras

gos helenisticos, tan poco frecuentes -esporádicos- en
las obras de Arist6teles. Finalmente, la gran tendencia a
la claridad que tiene este libro, y que parece un tanto
descentrada del modo habitual aristotélico (2). Todos estos
puntos crIticas nos llevan a adherirnos a .l~ conclusi6n de
que "La gran moral" no fue escrita personalmente por Aris

t6teles. Esto, en cuanto a lo que hemos llamado propiedad
literaria.

Muy al contrario nos parece en cuanto a la propie
dad ideo16gica. porque si en "La gran moral" no est~ la ma
no de Arist6teles, sI lo estA su mente. quiero decir, que
la ~tica propugnada en esta obra estA totalmente imbuida

de la ideologia aristotélica. MAs aún, es su misma ideolo
gla. El paralelismo, incluso estructural, con las dos grandes

(1) JAEGEH, WERNER: ·'Aristotle. n - oxror-d, - 1948. - p. 228.
(2) Una discusi6n mAs extensa de este tema se puede encontrar

en JAEGER, op. cit ., pAginas 440 y ss.
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VIOLENCIA, 3 -

obras lltic8e de Ariet6teles, "Etica a Nic6maco" y "Etica a
Eudemo", sobre todo con esta última, es inmenso. Con raz6n
llega a afirmar Jaeger que "La gran moral" no es sino el

estracto de los otros dos libros. Por asl decirlo, su autD~,

un peripat6tico. quiso "publicar ll los apuntes que habla to
mado en sus clases acadllradcas. Hay. pues. una identidad doc
trinaria total. hasta tal punto que s610 una 8utilísima crI
tica interna haya sido capaz de discernir liLa gran moral"

como obra ap6crifa.

por eso, podemos considerar que estudiando un tex

to de ItLa gran moral" estamos estudiando al mismo Arist6te
les. La ventaja que nos aportará el estudio del texto selec
cionado sobre sus paralelos en las obras autllnticas del Es
tagirita es su mayor claridad. Es decir. se nos da una deri
nici6n, perfecta en su sencillez y homogeneidad.

por otra parte, aduciremos los textos paralelos
de la "Etica a Nic6maco" y de la "Etica a Eudemo", exactos
en su sentido y muy similares en su redacci6n.

Creo que todas estas razones justifican el que

estudiemos bajo el nombre de Arist6teles un texto que no
fUe escrito directamente por lll. De la actualidad problemá

tica que ofrece hablaremos largamente en otra parte de este

trabajo.
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VIOLENCIA, 4

Resumen de "La gran moral".

Tal como nos ha llegado, consta de dos libros, el

primero dividido en treinta y dos ca pítulos, el segundo en
diecinueve. (3)

Empieza estudiando la naturaleza de la moral, co
mo parte integrante de lo que él llama política y, superan

do las doctrinas éticas de Pi t ágor a s , s6crates y Pl a t 6n, se
lanza a un análisis del bien. El bien se encuentra en todas

las categorías, es decir, se va a estudiar el bien "común y

real que se encuentra en todo lo que existe" (p. 27 - l, 1).
Los bienes pueden ser estimables y honrosos, laudables, po

tenciales, conservadores, etc. Entre los bienes que son fi
nes, "el bien supremo que buscamos es el que constituye un
fin último y completo; este fin último y completo es el bien;

y, hablando en t~rminos generales, el fin es el bien" (p. 31
l, 2). Los bienes se dividen, as! mismo, en bienes del alma,

del cuerpo y exteriores. "Los más pr ec i osos son los del al 

ma" (p. 32 - L, 3). El alma es el constitutivo esencial del
hombre, y "la virtud está en el aIma " (p. 33). La virtud y

la felicidad se identifican. "En una palabra, la felicidad
y el bien supremo constituyen el verdedero fin de la vida"

(p. 33). Trata luego de las "facultades del alma. "Al pare

cer, hay en el alma una parte por la que nos alimentamos y

que llamamos parte nutritiva" (P. 34 - l, 4). El alma se
divide en racional e irracional, y ambas tienen sus virtudes

(3) Las citas ent r e comillas están tomadas de ARlSTOTELES:
"Moral. 1I

_ Espa sa- Ca l pe Argentina, S.A. - Buenos Aires.
1948. - Entre paréntesis pongo las páginas, libro y ca
pitul o.
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VIOLENCIA, 5

propias, La virtud "se destruye y se pierde a la vez por so

bra y por falta" (p. 35 - 1, 5). También el placer y el do

lor limitan y determinan la virtud (1, 6). As1 pues, el de

fecto y el exceso son lo contrario del término medio en que

consiste la virtud (1, 9). Pero la virtud y el vicio depen

den del hombre y son voluntarios. "s610 de nosotros depende

el ser buenos o malos" (P. 41 - 1, 10), "La palabra volunta

rio designa, absolutamente hablando, todo lo que hacemos

sin vernos precisados por una neces idad cualquiera" (P. 42).

Pero ni el placer es el resultado de todo lo que se hace por
deseo, ni el dolor de lo que se hace por necesidad (1, 11),

Tampoco la intemperancia es involuntaria (1, 12), porque hay

violencia siempre que la causa que obliga a obrar es exte

rior a los seres que mueve , pero no hay cuando la cauS a está

en los seres mismos (1, 13. - Este es el texto que vamos a
estudiar.) "La idea de necesidad no es aplicable indistin

tamente a todas las cosas" (P. 44 - 1, 14). "Lo voluntario

se da en lo que se hace con intenci6n" (p. 45 - 1, 15). La

preferencia, combinación de muchas facultades, no se confun

de con el apetito, ni con la voluntad, ni con el pensamien

to. Se aplica sólo a los medios, no al fin. La preferencia

no tiene lugar en la ciencia, sino en la acción (1, 16), El

verdadero fin de la virtud es el bien -principio tomado de

Plat6n- (1, 18). Pasa luego a tratar de las virtudes a las

que se aplican los medios ya analizados: Valor (1, 19), tem

planza (1, 20), dulzura (1, 21), liberalidad (1, 22), gran

deza de alma (1, 23 ) , magnificencia (1, 24 ) , "santa" indig

naci6n (1, 25), dignidad y respeto de s1 mi smo en · las re

laciones sociales (1, 26~ , modestia (1, 27 ) , amabilidad (1,
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VIOLENCIA, 6

28), amistad (1, 29), veracidad (1, 30) Y justicia (1, 31).
Finalmente, trata en este libro primero de la raz6n, de la
que debe decirse lo que es para hacer útiles y prActicas

todas las teor1as y consejos sobre la virtud. Para que la

virtud sea completa, es preciso Duntar la naturaleza a la

raz6n (1, 32).

En el libro segundo va tratando diversas cuestio

nes, haciendo un hincapi~ especial en la templanza (11, 8);
en el placer, cuyo estudio estll estrechamente relacionado
con el de la felicidad. Hay -diee- placeres "de diferentes

especies, puesto que las categor1as que encierran el placer

son diferentes entre s í ' ' (P. 91). por otra parte, aun cuan

do hay placeres mal os , el placer "e a generalmente bueno"

(p. 93), puesto que t odos l os se r e s lo buscan. Sin embargo,

el placer no es el b i en supremo (11, 9). Examina luego otras

virtudes, especi almente la ami stad y sus múltiples deriva

ciones o punto s relac ionad os co n ella.

El libro está trunco. No obs t ante , pa r e c e fácil
suponer que tendria un fin sünilar al de l a "Et 1c a a Eude

motI, y las investigaciones n08 dan un sólido f undamento pa

ra pen sa r as 1.
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VIOLENCIA, 7

Texto sel~ccionado.

Se trata del final del cap1tulo 13 del libro 1
de "La gran moral", texto que compendia perfectamente todo

el cap1tulo. He aqu1 el texto original:

r
o

(4 )

, ,
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3610 se dan dos variantes:

el texto.

( ......
~I t- :,J ')

19' \-( '~

en la primera 11nea, y

en la tercera, que en nada al t er-an

La traducci6n literal latina (propia) ser1a la
siguiente:

"Violenti igitur nae c nobis sit definitio: e s t
(violentia) ClliU sit exterior causa sub qua co
guntur operari (violenti). Cllin vero sit inte
rior, inque ais causa, non violentia (ast)."

La traducci6n castellana de Patricio de Azcára

te, que respeta el sentido, aun cuando no sea literal, es
la siguiente:

"Esta será, pues, para nosotros la definici6n
de la violencia y de la coacci6n: hay violencia

(4 ) edltione academiae BOl'Ussicae ARI3TOTELIS operum,
recenssione Immanuelis BEKKERI, - Berolini. - MCMLX.
volumine aiktero (II l. in na,¡zella 1188.
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
 Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



VIOLENCIA. 8

siempre que la causa que obliga a los seres a
hacer lo que hacen es exterior a ellos; y no
hay violencia desde el momento que la causa
es interior y que está en los seres mismos que
obran." (5)

Textos paralelos.

La obra de moral más importante de Aristóteles es

la "Etica a Nic6maco". puesto que la compuso en su bpoca de

madurez~ Veamos dos textos de ella, similares al trozo es
cogido de "La gran moral":

"Se hace una cosa por fuerza mayor, cuando la
causa es exterior y de tal naturaleza. que el
ser que obra y que sufre no contribuye en nada
a esta causa." Et. Nic. III, l. (6)

Y, más adelante, casi con idénticas palabras:

"Forzados e involuntario sólo es aquello que pro
cede de una causa exterior, sin que el ser que
es cohibido y obligado entre en ello absoluta-
mente para nada." Et. Nic. III, l. (7)

Veamos ahora el texto correspondiente de la "Etica
a Eudemo", en la que parece haberse basado fundamentalmente

el autor de "La gran moral":

"y asl. cuando una cosa exterior impulsa o detie
ne un cuerpo cualquiera en sentido opuesto a su
tendencia. decimos que es movido por la fuerza •••

(6)

(7 )

ARISTOTELES: Obras completas. - Traducci6n castellana
de Patricio de AZCARATE. - Ediciones Anaconda. - Buenos
Aires. - 1947. - T. lI. - p. 75.
Tb Ld , - p. 424. -Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 

 Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



VIOLENCIA, 9

Llamamos, en efecto, necesidad al principio ex
terior que impulsa o que detiene un cuerpo con
tra su tendencia natural, como si alguno cogie
se vuestra mano para pegar a otro a pesar de
vuestra resistencia y contra vuestra voluntad y
deseo. pero desde el momento que el principio
es interior, ya no hay violencia." Et. Eudemo,
Ir, 8. (8)

Doctrina de Santo Tomás.

Santo TomAs recibe en su integridad la doctrina

aristotélica sobre la violencia. En numerosrelugares, tan

to de la "Summa Theologica", como de la "Summa contra gen
tes", se encuentra la repetici6n de la postura ideo16gica

de Arist6teles, a veces incluso citanao sus mismas palabras.
Traigamos, por ahora, un texto de cada una de estas dos

obras 1 .

"Respondeo dicendum, quod violentia directe oppo
nitur voluntario; sicut etiam a naturali: commu
ne est enim voluntario, et naturali, quod utrum
que sit a principio intrinsecol violentia autem
est a principio extrinseco. Et propter hoc, si
cut in rebus, quae cognitlone carent, violentia
aliquid facit contra naturam: ita in rebus cog
noscentibus facit aliquid esse contra volunta
tem: quod autem est contra naturnm, dicitur esse
innaturale; et s~niliter quod est contra volun
tatem, diditur esse involuntarium; unde violen
tia involuntarium causat." (9) (Subrayado mio.)

"Violentum, ut dicitur in HI "Ethic." (c. 1, 12,
1110 b), est "cuius principium est extra, nil

(8) ARISTOTELES: Obras completas. - T. 1, p. 424.
(9) S. Th. la. IIae., Q. VI, a. V.
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VIOLENOIA, lO

conferente v1m pa s ao ", Si igitur voluntas movea
tur ab aliquo exteriori principio, erit violen
tus motus; -dico autem moveri a principio extrin
seco quod moveat "per modum agent í.s ", et non "pe r
modum finis ti. Violentum autem voluntario repug
nato Impossibile est ergo quod voluntas moveatur
a principio extrinseco quasi ab agente, sed opor
tet quod omnis motus voluntatis ab interiori pro
cedat." (10)

Las conclusiones que Santo Tomás va a sacar de es

te último texto son de transcendental importancia para la
teodicea, en concreto para el problema del concurso. "Sólo
Dios -concluye- puede mover sin violencia y como agente la

voluntad."

La violencia ha de proceder de una causa exterior.
Esta causa no puede ser final. Por qu&? Porque la causalidad
de la causa final es pasiva, es decir, ser deseada, mover

hacia si por su bondad. Ahora bien, si lu causalidad es Ber
deseada, tiene que haber un movimiento activo en el que de

sea. En nuestro caso, tendr1amos ~~e una causa interna en el
que padecep la violencia, con lo cual no existir1a ya la tal
violencia. Por eso Dios puede mover la voluntad humana sin

violencia: porque es causa final. As1 queda explicado el es
pinoso problema del concurso. La conclusión que ahora nos
interesa es que la violencia requiere una causa eficiente,

que mueva con su impulso.

Como en seguida veremos, los rasgos esenciales de

la violencia son los mismos para Aristóteles que para Santo

(10) Cont. Gent. 111, 88, Amplius.
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VIOLENCIA, 11

Tonms, y si ~ste puede hacer avanzar algo la doctrina o,

por lo menos, enriquecer las aplicaciones, es debido en
gran parte a la revelación cristiana.

De hecho, tanto en Aristóteles como en Santo To
más, se da una conjunción pe r f ec t a entre la doctrina aobre

la violencia y el tratado de las causas, como acabamos de

ver en la doct r i na del concurso.

Hay un punto que nos va a terminar de aclarar la
doctrina de Santo Tom~s sobre la violencia, Se refiere a

l 'a diferenci a que existe entre lo que se hace a la fuerza

y lo que se hace p or miedo. En la acci6n forzada, el suje
xo obra con tra su voluntad, mientras que en lo que se hace

por miedo la voluntad del individuo interviene en cierta

manera. En mi opini'cn, este punto va a quedar totalmente
aClarado cuando distingamos entre libertad filosófica y li

bertad psicológica, Claro que esto es, en cierta manera, el
planteamiento mo derno de un problema viejo. Veamos el texto

de Santo Tomás:

"Ad primum ergo dicendum, quod ea quae aguntur
per metum, et per vim, non solum differunt se
cundum praesens et futurum, sed etiam secundum
hoc, quod in eo quod agitur pe r vim, voluntas
non consentit, sed omnino est contra mot um vo
luntatis: sed id, quod per metum agitur, fit vo
luntarium ideo, quia motus voluntatis fertur in
id, 1icet non propter seipsum, sed propter aliud,
scilieet ad repellendum malum, quod timetur: suf
ficit enim ad rationem vo1untarii, quod sitprop
ter aldud voluntarium~ Voluntarium enim est, non
solum quod propter sei~sum volumus, ut finem,
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VIOLENCIA, 12

sed etiam quod propter aliud volumus, ut propter
finem; patet ergo, quod in eo , quod per vim agi
tur, voluntas interior nihil agit«{al. additur:
sed in eo quod per metum agitur, voluntas ali
quid agit~). Et ideo, ut Gregor. Nyssen. dicit
(loe. supo cit.) ad excludendum ea, quae per

metum aguntur, in definitione violenti non solum
dicitur, quod violentum est, cuius principium
6st extra, sed addltur, nihil conrerente vim pas
so: qula id id, quod agitur per metum, voluntas
tImentis aliquid confert." (11) (Subrayado en
el original.)

D 1 S e u S ION
00000000000000000000000

Sentido únUo.

Claro aparece con una simple lectura comparativa
de todos los textos aducidos, que el sentido del texto ob
jeto de nuestro estudio no tiene sino un solo sentido. Po
demos ya concluir lo que para Arist6teles -y lo mismo para
Santo Tomás- constituyen los rasgos esenciales de la vio

lencia:

l~. - Una causa exterior al sujeto. Esta ha de
obrar como causa agente, más aún, como causa eficiente, no

como causa final.

2~. - Que el sujeto no contribuya en nada a esta
causa. Es decir, el sujeto ha de ser parte pasiva en la ac-

(ll) S. Th. la. IIae., Q. VI, a. VI, ad p.Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
 Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



VIOLENCIA,

ción, contraria a su propia voluntad.

13 -

Por consiguiente, tiene razón santo Tomás cuando

distingue la acci6n bajo la violencia de la acción bajo mie
do. En aquella, la voluntad no participa en nada, mientras

que en ~sta, algo pone de su parte. M~s claro queda este pun

to si decimos que el miedo va a quitarnos, en un grado mayor

o menor, nuestra libertad psico16gica, pero dejándonos toda

vIa la libertad filosófica. Si, de hecho, nuestra última de

cisión se rinde a las presiones, algo de nuestra voluntad

participa en la acción. Por as! decirlo, nuestro interior

ha sido afectado, pone su granito como causa y, por consi

guiente, no se puede hablar de violencia en un sentido es

tricto.

Estamos tocando el punto esencial en la compren

sión de la violencia. Sabemos que el hombre es una unidad.

Eso es innegable. Sin embargo, podemos distinguir en él di

versos estratos que en nada alteran su totalidad.

Diversos estratos en el hombre. (12)

As! pues, el hombre es:

a) cuerpo, con sus leyes fisicas, comunes a toda

materia: gravedad, afinidad, etc.

b) vida vegetativa, con sus funciones bio16gicas

y fisiológiCas -nutrición, crecüliento, reproducci6n, etc.

(12) Lo que sigue está tomado de Santiago S. de ANITUA: "Do_
minio y limites de la libertad humana." - ECA. - Año
YTX. _ N9 190. - Enero-Febrero 1964. - PP. 11-16.Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 

 Universidad Centroamericana José Simeón Cañas
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e} vida sensitiva, con sus conocimientos y tenden

cias sensitivas: dolor, placer, etc.

d} vida intelectual y apetitiva esniritual. En es

te estrato aú n hemos de considerar a las po t e nci a s espiritua

les, como facultades que siguen unas normas determinadas, exi

gidas por su propia configuración ontológica, En este sentido
las potencias espirituales están aún su jetas a nonnas estricQ

tas, que son la misma condición de posibilidad de su acción.

As! la voluntad apetecerá lo que el entendimiento le presente
como bueno y aborrecerá lo que se le presente como malo. Más

aún: la voluntad de pende en algún sentido del juicio del en

tendimiento, en cuanto que no puede abrazar o rechazar cosa
alguna que no haya sido aprehendida por el entendimiento co

mo abrazable o reChazable. La voluntad es una facultad ciega.

Todos estos estratos podr!amos agruparlos, diciendo

que ellos constituyen 10 propiamente individual o natural. en

cuanto se contrapone a lo estrictmnentepersonal. De esta ma

nera contrapondriamosla naturaleza a la persona, y lo indi
vidual, constituido por estos elell~ntos necesarios, a ~

personal.

As1 tendrlamos dentro de lo estrictamente espiri
tual un nuevo estrato: lo personal. Este serla aquel centro

íntimo del hombre, en el que éste se encuentra dueno de 51

mismo y de su destino, con capacidad par a usar, gobernay y

aun contradecir las tendencias propiamente necesarias y ~

turales, disponiendo de ellas en el trazado de su historia

personal.
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VIOLENCIA, 15

De acuerdo con esta divisi6n, habremos de colocar

el obrar libre -lo que luego llamaremos libertad filos6fica

en esta cumbre del obrar humano, en el que la persona decide
de sI y de su destino.

qué estrato afecta la violencia?

Conclusi6n obvia es, que en ese último estrato de
la "idiosincrasia" humana no puede entrar la violencia. Que

da, pues, descartado.

podrá entrar en el plano de la vida intelectual y

apetitiva espiritual? Ciertamente, a éso tiende la violen
cla. El individuo que quiere forzar a otro, pongamos pOD ejem

plo, a firmar un docmnento, trata de que el otro firme volun
tariamente. Para ello empleará toda clase de recursos, inclú

so llegará a amenazarle con un rev61ver. Puede ser que el in

dividuo prefiera morir antes que finuar. Este caso es excep
cional: es el caso de los mártires. Puede ser también -es

un supuesto- que al individuo le muevan la mano. En este
caso, habrá violencia en el sentido más estricto de la pala
bra. Pero lo normal será que el individuo, bajo la presi6n

de las circunstancias, firme "contra su voluntad". Es el ca
so tlplco del "cedo, pero forzado: no me queda más remedio".

Es evidente que, aqul, la voluntad escoge entre dos males el

menor (recordemos las palabras de S. Tomás: "Quod per metum
agitur, fit voluntarium ideo, quia motus voluntatis fertur

in id, licet non propter seipsum. sed propter aliud. scili
cet ad repellendum malum, quod timetur lf

, cita que vimos en
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VIOLENCIA, 16

en In pAgina 11 de este traba jo.) No se puede hablar en sen

tido estricto de violencia -esta es la distinci6n que Santo

TomAs hace entre la ac ci6n forzada y l a acción bajo el miedo .

La solución del pr obl ema recibirá más luz si, con el mismo

sto. Tomás, distinguidos dos clases de actos de la voluntad:

"Duplex est actus voluntatis. Unus quidem, qui est
eius 1mmediate, velut ab ipsa-eIIci t u s , scillcet
velle. Alius, qu i es t ac tu s .volunt atis a volunta
te i mpera tuB, et me d iante al i a pot en t i n exercitusj
ut ambul are , e t loqui, qui a volu ntate L~perantur,

exer cent ur autem me di ant e po tent ia aotiva . ·Q.uant um
19itur ad a c t u s a voluntate impera t os, voluntas
violenti~~ pati potestj inquantum per violentiam
exteriora memb r a impedi r i pos su nt , ne i mperium
volunta tis exequantur. Se d quantum a d lpsum actum
voluntatis, non pot e s t e i violentia inferri. Et
huiu! est. ratio, quia ac t us voluntatis ni hil est
aliud, qu am i ncl i natio quae dam pr oc ede ns ab int e
riori pr i nc ip i o, e t s i ne cogni t i one : quod autem
est coactum, vel violentum, est ab exter iori prin
cipio: unde contra r~onem i psius actus voluntatis
est, qu od sit coactus, vel violentus: sicut etiam
est contra rati onem naturalis inclinationis, vel
mot u s l a pidis, qu od feratur sursum: potest enim
l apia pe r v i olentiam fe rri sursum: sed quod iste
motus violentus sit ex eius na t u ral i incli nat i one,
esse non pot e a t : s imiliter etiam po t e s t horno pe r
violentlam trahi: sed quod hoc sit ex eius volun
tate, repugna t ra t i oni viole rrt í.ae , " (13)

Q.ueda , pues, c~o que ese estrato intelectivo 

espiritual del hombre puede ser afectado, nunca violentado.

Es todavla más n1tido el pl an t eami e nt o mode r no :

(13) S. Th. la. IIae., Q.. VI, a. IV.
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VIOLENCIA, 17

Libertad filos6fica y libertad psicológica.

La libertad filos6fica "es la facultad, . dados cier

tos prerrequisitos de conocimiento y motivación, de decir sl

o no libremente a una acción propuesta, o de elegir libre

mente dos alternativas de una acción. Libremente no signi

fica a qu l faci lidad. Libremente quiere decir gue en el mo

mento de la elección el indi~iduo pudo h aber elegido lo

opuesto -aunque ello fuese con dificultad y repugnancia.

Esta libertad no admite grados ••• u

"Por liber t ad ps i c ol 6gi ca entendemos la libertad

o carencIa de los obstáculos y presiones que dificultan el

ejercicio de la libertad filosófica ••• La libertad filosó

fica es algo positivo y activo. Es el poder o la facultad

pe r K laque la voluntad se determina a esto e a lo otro.

Ea la libertad PARA deci di r sus propias elecciones. La li

bertad psico16gica es pa s i va y ne gativa. Es la libertad o

carencia DE los obstáculos, pr e s i one s o i mpedimentos que

hacen dificil la elección." (14)

De lo dicho se deduce que l a violencia nunca pue 

de afectar la libertad filos6fica, pe r o sl puede afect~la

psicológica. No per damos de vista que e stamos tratando del

caso del "cedo, pero a la fuerza". Es evidente que la ca

rencia de obstáculos a que se refiere la libertad psicoló

gica son principalmente de tipo inconsciente -o consciente,

pero pslquico - c omo obsesiones, compulsiones, etc. Sin em

bargo, también se pueden incluir all1 las presiones exte-

(14) FORD y KELLY: ";:Problemas de teologia mor al
poránea." - V. 1: Te010gia moral fundamental.

. rial "Sal Terrae". - Santander. - 1 962. - pp.

contem
- Edito
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VIOLENCIA, 18

riores, y la violencia va a ser una situaci6n anormal que,

por así decirlo, anegue la libertad psico16gica. Es el mo

mento en que el individuo, fovzado por la situaci6n, cede

contra su voluntad. Y es que la voluntad -ya lo hemos vis

to- depende del entendimiento, y el entendimiento, en ese

instante, le está presentando como un mal menor necesario

el ceder a la presi6n. La gente diría: "Ha sido violentado

a hacer esto o lo otro". Pero, estrictamente - en el plano

~tico filos6fico - no se puede hablar de violencia. Al me
nos, según la concepci6n aristotlllica, seguida por Santo

Tomás.

Culpabilidad? Ese es otro punto que nos conduci

rla fuera del objeto de nuestro estudio. Senalemos, simple
mente, la maravillosa heroididad de los mártires que en su

interior permanecen rectos, sin ceder jamAs a la violencia,

aun cuando su cuerpo sirVa de medio a otra voluntad para

fines que ellos no admiten. Padecen violencia, pero su vo

luntad no cede a la presi6n exterior.

Conclusi6n,

La conclusión es obvia. Para que se d~ violencia,

en sentido estricto, el individuo objeto de ella ha de ser

un medio, ha de ser -por así decirlo- el instrumento de un

agente que no es él. En el momento en que el individuo cede,

ya no se da violencia, en sentido estricto.

Arist6teles, pues, con visi6n genial, nos dió ha
ce ya veintitrés siglos la visi6n completa de un punto tan

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
 Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



VIOLENCIA, 19

'! 9 /)J~ ~V; !(
V¿r>t (~~ k ~

jdié Ignacio Martín Bar6, S.I.

Bogotá, 26 de marzo de 1964.
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