
Didlogos, 66 0995) pp. 137-151. 

FUNDAMENTOS FILOSOFICOS DEL 
CONCEPTO MuNOCISTA DE lA UBERTAD 

JOSE A. RIVERA 

-
Mi tesis, La autonomia politica y el bien en el pensamiento de Yves R. 

Simony de Luis Munoz Marin, 1 explora el paralelo que existe entre Ia 
filosoffa del gran tomista contemporaneo Yves Rene Simon (1903-1961) y 
el pensamiento polftico de Luis Munoz Mann (1898-1980). La importancia 
de este paralelo estriba en que los elementos que relaciona se comple
mentan uno al otro como teorfa y practica , forma y materia. Hay una 
congruencia asombrosa entre una doctrina filos6fica y la obra de un poli
tico. Puesto que Ia filosoffa es ciencia mas basica que Ia polftica - Ia fila
sofia trata de las esencias u ltimas de la realidad-, podemos decir que 
mediante su congruencia, Ia fi losoffa de Simon fundamenta Ia polltica de 
Munoz, y, en Ia medida en que dicha filosofia es sistematica, tambien ar
ticula Ia polftica. Recfprocamente , podemos decir que Ia praxis polftica 
de Munoz encama la filosoffa de Simon como concretizaci6n hist6rica de 
Ia misma , y, en esa medida, Ia confitma. De este modo Ia teorfa evita ser 
una mera curiosidad intelectual para aplicarse al mu ndo real, mie ntras 
que Ia experiencia politica queda iluminada por la teorfa. El comun de
nominador, el eje sobre el que g ira este paralelismo fructffero , es un 
concepto amplio y positivo de la libertad. No hay evidencia de que 
Munoz leyera las obras de Simon ni vice versa, pero tanto el fil6sofo 
como el politico ven la libertad no como mero indeterminismo, sino 
como autonomia. 

A este respecto , consideremos algunas dimensiones que entran en 
juego cuando hablamos de "libertad". En ocasiones p odemos significar 
una libertad mas bien negativa, como cuando hablamos de libertad-de 

1 Jose A. Rivera, Political Autonomy and the Good in the Thought of Yves R. Simon 
and Luis Mu.noz Marin, Ph.D. dissertation, The Catholi c University of America, 1993. 
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algo, de alguna drcunstancia adversa, por ejemplo, unas cadenas. Otras 
veces enfatizamos un sentido positivo, como cuando hablamos de tiber
tad-para lograr algo, algo que a todas luces nos parece bueno y que con 
suerte lo es verdaderamente. Que sea o no bueno dependera, por su
puesto , de que promueva nuestra autentica realizaci6n como personas y 
armonice con nuestra finalidad como seres humanos. Ahora bien, Ia fi
nalidad que tenemos como seres humanos no Ia elegimos nosotros, sino 
que nos es dada por nuestra propia naturaleza. As! como Ia finalidad del 
arbol de acerolas es dar acerolas, asi Ia misi6n del ser racional es llevar 
una vida conforme a la raz6n. De aqui que Ia visi6n de Ia libertad como 
ausencia total de causas, o indeterminismo, resulta inadecuada, ya que Ia 
voluntad humana s[ esta sujeta a una causa, a saber, la causalidad del fin 
natural del hombre, que es su realizaci6n personal o lo que conocemos 
como "felicidad". Observaba Arist6teles que los hombres siempre acttian 
con miras a alg(In bien (Etica nicomaquea 1094al). Y Plat6n reconoda 
que todos los agentes racionales profundamente ansian ser felices 
(Menon 77b-78b). Esto significa que Ia voluntad o el apetito racional esta 
orientado por naturaleza hacia Ia felicidad o el sumo bien. 

De esta orientaci6n natural de Ia voluntad surge Ia libertad del hom
bre , ya que , estando la voluntad comprometida fundamentalmente con el 
sumo bien , queda basicamente indiferente hacia todas las demas cosas 
que no son el sumo bien. Segun la filosofla tomista, es porque Ia volun
tad se debe esencialmente al sumo bien, que nose debe a ninguna otra 
cosa y es, por ende , libre.2 Nada que no sea el sumo bien sacia a la vo
luntad . Por eso las cosas que se quedan cortas del sumo bien no constri
iien Ia voluntad; estas podran ser mas o menos apetecibles s6lo en Ia 
medida en que participan del bien y conducen a el. De manera que, 
aunque la voluntad esta determinada a priori por su finalidad n atural , 
que es el bien, no esta de ningun modo determinada por los medios que 
conducen a esa finalidad. Frente a los medios Ia voluntad queda libre 
para escogerlos o rechazarlos, actuar o no actuar respecto a ellos, pre
ferir unos sobre otros. La libertad es precisamente este dominio que tiene 
Ia volunrad sobre los medios porque no esta determinada por ellos, sino 
s6lo por el fin ultimo. No se trata, pues, de indeterminismo. AI contrario, 
es gracias a la causalidad determinante del fin natural, que tenemos Ia 

2 Tomas de Aquino, Summa contra gentiles 1.82; juan de Santo Tomas Cursus 
Pbilosopbictts, Naturalis Philosophiae IV.12.2; Yves R. Simon, Freedom of Choice (New 
York: Fordham University Press, 1969), 102-106; Jacques Maritain, Du regime tempore/ et 
de Ia libe1·te (Paris: Desclee de Brouwer, 1933), 8-11 . 
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potestad de actuar o dejar de actuar frente a las demas cosas y asi ser 
duenos de nuestras elecciones y decis iones. Para distinguirla del 
indeterminismo, llamemos Ia libertad asi concebida "autonomia". Y 
puesto que nos viene dada con Ia naturaleza, llamemosla autonomia 
tntctal. 

Positiva o negativa, es decir, sea que procure lo conveniente o evite 
lo disconveniente, Ia libertad se ejercita s iempre , consciente o incons
cientemente, en aras de la felicidad. Ahora bien, cuando la voluntad 
tiene exito en sus elecciones y decisiones, esto es, cuando elige medios 
que efectivamente conducen al bien; mas aun, cuando elecciones acerta
das repetidas se cristalizan en habitos que definen e l canicter -que en 
adelante producira s61o elecciones acertadas- adquirimos entonces una 
disposici6n estable mas comprometida y afin con el bien, que conoce
mos como "virtud". La iniciativa de la autonomfa inicial aun persiste , 
pero se ha hecho virtuosa pues ha logrado interiorizar y apropiarse de 
aquellos medics, requisites, exigencias, leyes o principios que efectiva
mente conducen al bien. Por operar ahora mas cerca de su propia finali
dad natural, la autonomfa inicial se ha realizado a sf misma. Por eso a 
esta sfntesis de iniciativa y ley podrfamos llamarla autonomfa acabada. 

La autonomfa inicial , sin6nimo de "libre albedrio", "autodirecci6n" o 
"autogobierno" y ant6nimo de "heteronomfa", "gobierno extrfnseco" o 
"gobierno superfluo", no es ciega ni arbitraria, sino que aspira por natu
raleza a convertirse en autonomfa acabada. Dado que Ia felicidad es el 
fin de Ia acci6n, y puesto que Ia felicidad estriba en el uso de Ia iniciativa 
para apropiarse de bienes materiales y espirituales que completan o 
perfeccionan la p ropia vida, usar mal la libertad, por lo tanto, redunda 
en su corrupci6n . Un individuo que yerra, por ejemplo -sea por igno
rancia, debilidad, vicio , maldad o mala suerte- es, hablando con 
propiedad, menos aut6nomo que otro que se encuentra en vias de su 
autorrealizaci6n, porque el segundo, y no el primero, ha cumplido con Ia 
finalidad natural de Ja autonomfa, que es la posesi6n del bien. 

El fen6meno de Ia libertad, que he descrito a grandes rasgos, no s6lo 
se manifiesta en Ia vida de las personas particulares, sino tambien en la 
de las personas colectivas o comunidades, incluyendo lo que Luis Munoz 
Marfn llam6 Ia "pat1ia-pueblo" .3 Munoz Marfn , por ejemplo, pensaba que 

3 Luis Munoz Marin, Discurso pro nunciado en Barranquitas el 17 de julio de 1951, 
Archive Luis Munoz Marin, Fundaci6n Luis Munoz Marin, Rio Pie dras, Pue rto Rico. A no 
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la libertad no es mera opcionalidad o arbitrariedad, sino que esta orde
nada hacia una finalidad dada. Insistfa en que la finalidad dada de un 
pueblo no es necesariamente su "independencia" formal , porque la 
fmalidad natural de los pueblos no es tener tal o cual status polftico, sino 
usar el status que tiene o crear el mas apropiado para su prop6sito 
colectivo de forjar una "gran civilizaci6n".4 El fin natural de los pueblos 
no es, por ejemplo, "la independencia", sino la "vida buena" ,s que 
Munoz describiera como vida para 

ocupaciones de bien, de entendimiento, de buena vecindad, de arte , de 
estudio, y para ocuparse serenamente de que haya buen gobierno, y de 
ahondar, hasta donde Su gracia nos alcance, en la amistad reverente de 
Dios.6 

Este "ideal cultural" (ibid.) -como tambien lo Uamara Munoz- obvia
mente implica la plenitud de nuestra humanidad. Puesto que nuestra 
humanidad no se da en un vacfo an6nimo, sino que emerge s6lo dentro 
de Ia matriz de Ia puertorriqueflidad (fue en Puerto Rico que nos hicimos 
hombres y mujeres) , Ia realizaci6n de nuestra humanidad esta Intima
mente relacionada ccn Ia realizaci6n de Ia puertorriqueflidad y vice 
versa: 

Sabemos que la cultura puertorriquena ... es y ha de ser parte de la gran 
cultura occidental. Pero no hay tal cosa como un hombre occidental 
que no sea hombre de algun sitio de Occidente. Sino somos occidenta
les con rakes puertorriquefias, seremos occidentales sin rakes ... Somos 
gente occidental a la manera de nuestras rakes. 7 

El logro del ideal cultural o Ia vida humana buena depende del logro 
de otros ideales que fom1an parte esencial del bien comun. No se puede, 
por ejemplo, erigir una cultura sobre Ja miseria humana, de manera que 

ser que se indique lo contario, todas las citas de Munoz refieren al Archlvo Luis Munoz 
Marin. 

4 Munoz Marin, Discurso pronunciado en ocasi6n de un homenaje a Munoz en el 
Hotel San Juan, Isla Verde, el 19 de febrero de 1961. 

5 Munoz Marin , Mensajes al ptteblo puertorriqueiio (San Juan: Universidad 
lnteramericana de Puerto Rico, 1980), 9. 

6 Munoz Marin, Discurso inaugural pronunciado en San Juan el 2 de enero de 1953. 
7 Munoz Marin, "La personalidad puerto rriqueii.a en el Estado Libre Asociado", 

discu rso pronunciado ante Ia Asamblea General de Ia Asociaci6n de Maestros de Puerto 
Rico el 29 de diciembre de 1953. · 
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el ideal cultural presupone un "ideal econ6mico" (ref. 5) como condici6n 
necesaria, aunque no suficiente, de Ia vida buena. Munoz describi6 el 
ideal econ6mico para Puerto Rico de Ia siguiente forma: 

un minima de haberes para cada familia a cuyo logro se encamine Ia 
orientaci6n publica - minima que incluya buen techo, adecuada nutri
ci6n, vestimenta, educaci6 n, recreo, opo rtunidad de destreza en algo 
que mas bien le cueste que le ingrese a cada cual y de servicio que le 
satisfaga aunque no le de de ganar, seguridad para el inforrunio y Ia 
vejez.8 

Segun Munoz , Ia consecuci6n de esta "libertad econ6mica"9 o "justicia 
sociaJ"lO depende de Ia abundacia en Ia producci6n y de una justa distri
buci6n de esa abundancia. 

A fin de presetv ar y cullivar en el pueblo los valores espirituales del 
ideal cultural y asegurar las condiciones materiales de este; en otras pa
labras, para guiar Ia acci6n colectiva del pueblo en p os de Ia vida buena, 
se necesita un gobiem o o autoridad que armonice las multiples volunta
des particulares en una unidad. Munoz formulaba el "ideal polftico" para 
Puerto Rico de Ia siguiente forma: "la vida democratica dentro de Ia 
forma republica na de gobierno" .11 Desde Juego que la vida de la demo
cracia conlleva Ia libre determinaci6n y el gobierno propio del pueblo, 
pues Ia democracia es gobierno del pueblo p or el pueblo y para el 
pueblo. Poder para el voto de los puertorriquenos en las elecciones, que 
les de mas control sobre su propio destino, asf resumfa Munoz Ia esencia 
de Ia democracia.l2 Aunque Munoz cons ideraba qu e esta "libertad polf
tica" era una realidad vivida ya en Ia isla incluso antes de Ia fundaci6n 
del Estado Libre Asociado (ELA) - p or ejemplo, bajo la Ley Jones los 
puertorriquenos elegfan sus propios gobemantes,-13 p ensaba que, sin 
embargo, Ia ley escti ta aun no se ajustaba a esta realidad porque regfa 

8 Ref. 6. 
9 Munoz Marin, Discursos oficiales (Rio Piedras: Corporaci6n de Servicios 

Biblioteca rios, 1973), 456. 
10 Munoz Ma rin , Memor·ias: autobiografia pttblica (1940 -1952) (San Ge rman : 

Universidad Interamericana de Puerto Rico, 1992), x i. 

11 Munoz Marin, Discurso inaugural del 2 de enero de 1953. 
12 Munoz Ma rin, Discurso pronunciado ante el Club Rotario el 19 de junio de 1956; 

"Del tiempo de Munoz Rivera a nuestro tiempo", discu rso p ronunciado el 17 de julio de 
1956; Mensajes al pueblo, 324. 

13 Munoz Marin, Discursos oficiales, 336-42. 
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una Ley Organica unilateral del Congreso estadounidense y no una 
constituci6n aprobada por el pueblo de Puerto Rico. Munoz comparaba 
esta situaci6n con e l caso hipotetico de un hombre que es dueno de una 
casa, pero que no tiene el titulo de propiedad de Ia misma. 14 Era menes
ter, pues, hacer que la juricidad se elevara a Ia altura de la realidad me
diante Ia adopci6n por el pueblo de Puerto Rico de un status politico y 
una constituci6n jurfdica y moralmente validos que acabaran formal
mente con los rastros legales del despotismo. 

Estos tres componentes del bien comun -el ideal econ6mico, el 
ideal polftico y el ideal cultural- se hallan inextricablemente entrelaza
dos. Son todos inseparables no s6lo del bien comun como tal , sino tam
bien el uno del otro. Apuntaba Munoz, por ejemplo, que sin libertad 
econ6mica no s6lo no hay bien comun, sino que mengua tambien Ia li
bertad polftica y Ia libertad cultural. Por otro lado, una producci6n eco
n6mica sin cultura redunda en consumerismo, mientras que una cultura 
sin justicia social es autocontradictoria . Asimismo el gobiemo propio sin 
justicia social ha fracasado, mientras que sin libertad polltica se desvir
tuan tanto Ia cultura como la justicia social. En lenguaje tecnico podrfa
mos decir que los ideates econ6mico, polftico y cultural son "momentos", 
es decir, partes inseparables y no meros pedazos, de Ia vida buena y el 
uno del otro. La ausencia de cualquiera de estos momentos hace que 
"explote", por asf decir, Ia vida buena como un todo y que se afecten 
tambien los otros momentos. 

De aquf que Munoz concluyera que la realizaci6n de Ia vida buena 
del pueblo exige Ia realizaci6n de todos estos ideates: el econ6mico, el 
politico y el cultural; y que la libertad real en que se posee dicha vida 
buena requiere todas las libertades: Ia econ6mica , Ia polftica y Ia cultural. 
Esto implica que Ia libertad econ6mica , por ejemplo, no habra de conse
guirse a expensas de Ia libertad polltica, ni Ia libertad politica a expensas 
de Ia libertad econ6mica. Esta convicci6n de Munoz segun Ia cual las di
versas libertades del hombre no deben confligir entre sf, sino que, por el 
contrario , han de operar juntas annoniosamente en pos de Ia vida feliz 
constituye el concepto munocista de Ia "libertad integral".1 s Explicada 
por Munoz, libertad integral es 

14 Munoz Marin, Discurso pronunciado en un Press Club Luncheon en Washington, 
D.C. el 6 de mayo de 1952. 

15 Munoz Marin, Discurso en Barranquitas el 17 de julio de 1951; Discttrsos 
oficiales, 6-9, 267, 330, 465; Mensajes al pt~eblo, 32, 58. 
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Ja Jibertad en todos sus aspectos, en vez de limitada a s6Jo algunos: 
Jibertad del miedo al hambre; libe rtad deJ miedo a Ja inseguridad; tiber
tad de l temo r a que se supriman libertades de los individuos, d e los ho
gares.16 

Para Munoz un estilo de hacer polftica que se desentienda de cual
quiera de estos momentos es ut6pico. Segun Ia filosoffa de Simon, Ia 
perfecci6n de Ia libertad, esto es, Ia autonomfa acabada , consiste en Ia 
apropiaci6n o interiorizaci6n de aquellos medios, !eyes o principios que 
efectivamente conducen al bien .17 Toda vez que se toma conciencia de 
cuales son estos requisites del bien, el no apropiarselos, lejos de consti
tuir un genuino esfu erzo emancipador, redunda en rebeli6n irresponsa
ble: "Seremos como un buque cuya tripulaci6n rehusa reconocer los rna
pas, los vientos , las corrientes, los bajos, y hasta Ia naturaleza del mar y 
Ia geograffa".18 En el caso de Puerto Rico, de haber menos autonomfa, 
esto es, menos poder para el voto, menos libertad integral en Ia separa
ci6n o en Ia anexi6n que en Ia asociaci6n respecto a los Estados Unidos, 
insistir en las primeras serfa, segun Munoz, colocar unas ideologfas por 
encima del bien comun. Ahora bien, desligarse del bien comun es des
conectar Ia libertad de su finalidad dada, lo que equivale a privarla de su 
sentido verdadero. 

Munoz criticaba, por ejemplo, el concepto indepe ndentista de Ia pa
tria como "Estado Nacional" (ref. 15) o "Estado Soberano". Segun el, si se 
ve al pafs como entidad jurfdica, en vez de como comunidad humana, es 
facil confundir Ia independencia form al de Ia entidad jwidica con Ia li
bertad de Ia comunidad. A diferencia de esto, Munoz enfatizaba que: 

Sobera nia no es un documento que dice que hay soberania. Soberania 
es u na traba z6n de fu erzas que producen e l poder real pa ra e jecutar 
hasta c ierto grado - nunca absolutamente- Ia voluntad d e un pue
blo.19 

Munoz afirmaba que u n status politico que no sirve a Ia economfa , 
tampoco logra verdadera libertad. Calculaba que, en las circunstancias 

16 Munoz Marin, Discu rso en Barranquitas el 17 de julio de 1951. 
17 Yves R. Simon, Nature and Functions of Authority (Milwa u kee: Marquette 

Unive rs ity Press, 1940), 42-43; Ft·eedom and Comm u n ity (New Yo rk: Fordham 
University Press, 1968), 16-19, 96, 101. 

18 Munoz Marin, Memorias (1940-1952), 365. 
19 Munoz Marin, Memorias (1940-1952), 170. 
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paniculares del Puerto Rico de su ~poca , Ia independencia separada "no 
serfa independencia sino destrucci6n , esclavitud a Ia miseria" (ref. 15). 
Segun Munoz, el movimiento independentista no reconocfa esto porque 
estaba ofuscado p or un nacionalismo que obviaba Ia consabida verdad 
de que en Ia uni6n esta la fuerza, as1 como el heche hist6rico-cultural de 
que el puertorriqueno nunca fue separatista, nacionalista o aislacionista. 
Antes bien , prefiriendo su libertad concreta a soberan1as de papel, el 
puertorriqueno ha entendido, segun Munoz, que "hay mayor libertad en 
grandes asociaciones de pueblos que en pertinaces aislamientos entre 
pueblos. "20 

Por otro lado , y volviendo a Ia filosoffa de Simon, si las asociaciones 
humanas sirven al bien del hombre , no puede ser que violen sus dere
chos fundamentales. La comunidad polftica, si es genuina o justa, lejos 
de coartar Ia autonomla del hombre, esta Hamada a (1) preservar la au
tonom1a inicial y (2) promover Ia evoluci6n de ~ta en autonomla aca
bada. Ahora bien, Ia preservaci6n y promoci6n de Ia autonomfa implica, 
por ejemplo, que aquellas funciones que pueden ser realizadas con la 
misma eficiencia tanto por Ia federaci6n , mancomunidad o estado como 
por grupos subsidiaries dentro de la federaci6n, mancomunidad o es
tado, sean siempre asignadas al grupo subsidiario en aras de Ia descen
tralizaci6n del poder y el desarrollo de Ia autonomla. Que lo que pueda 
ser bien hecho por Ia unidad social menor no sea nunca asumido por Ia 
mayor. Asf formula Simon su "principia de autonomfa": 

Siempre que una tarea pueda llevarse a cabo satisfactoriamente por ini
ciativa del individuo o de pe.que nas unidades sociales, Ia realizaci6 n de 
esa tarea debe dejarse a Ia iniciativa del individuo ode pequenas unida
des sociales.21 

El am'ilogo "principia pluralista" de Jacques Maritain lee como sigue: 

Todo to que en el cuerpo politico pueda ser realizado por 6rganos par
ticulares o sociedades de menor envergadura que el Estado y que haya 
nacido de la libre iniciativa del pueblo debe ser rea lizado por esos 6r
ganos particulares o sociedades.22 

20 Munoz Marin, Mensajes al pueblo, 111. 
21 Simon, Philosophy of Democratic Govemment (Ch icago: The University of 

Chicago Press, 1951), 129; Nature and Ftmctiom, 46-47. Enfasis suplido. 
22 Maritain, Man and tbe State (Chicago: The University of Chicago Press, 1951 ), 67. 
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El principia de autonomfa fundamenta el "principia democr~tico"23 de 
Munoz Marin, que es, redprocamente, la aplicaci6n del principia de au
tonomfa al caso particular de Puerto Rico: 

Todo lo que restringe Ia autoridad del pueblo de Pue rto Rico en Puerto 
Rico, sin apreciable ventaja para la Union y sin ser esencial al principia 
de asociaci6n por comun ciudadarua, debe ser eliminado del convenio 
en alguna forma adecuada en algun momenta apropiado.24 

El ahondamiento de Ia autonomfa, que equivale a la expansi6n espiri
tual mediante la interiorizaci6n de la ley del bien , redunda en Ia genuina 
emancipaci6n del hombre, pues la autonomfa acabada garantiza que 
nada esclavice al hombre , ni la materia, ni el mal, ni mucho menos el 
otro hombre. A este prop6sito, Ia autoridad o el gobierno debe siempre 
suplementarse y balancearse por el principia de autonomfa: 

El progreso de Ia sociedad y Ia libe rlad requiere que a cada mome nta 
en Ia evoluci6n de una comunidad e l mayor numero posible de tareas 
sea manejado directame nte por individuos y pequenas unidades, y el 
me nor numero posible por las unidades mayores.2S 

Por lo tanto, cuando un prop6sito o funci6n puede ser cumplido satisfac
toriamente por iniciativa del individuo o del grupo subsidiario y, sin em
bargo, es asumido arbitratiamente p or la unidad social mayor, se comete 
una violaci6n del principia de autonomfa y se produce un "falseamiento 
y perversi6n del bien comun" .26 

Un rodo que asfixia Ia iniciativa y, con ella , el caracter unico e idio
sincratico de sus partes se e mpobrece a sf mismo en multiples maneras . 
Simon devela esta verdad mediante el siguiente ejemplo. Imagfnese una 
vasta plani cie de partes homog~neas en el sentido de que todas produ
cen los m ismos frutos. Bajo tales condiciones hay dos maneras de efec
tuar el cultivo de Ia regi6n. El Departamento de Agricultura puede enviar 
grupos a cargo de las diversas funciones del arar, abonar, sembrar, etc. , y 
el cullivo serfa entonces una obra publica bajo Ia supervisi6n de una 
rama del gobiemo que organiza Ia d ivisi6n del trabajo conforme a las va-

23 Munoz Marin, "EI status politico de Puerto Rico", Discu rso pro nunciado e l 12 de 
noviembre de 1954 . 

24 Munoz Marin, Mensajes a/ pueblo, 156. 

25 Simon, Pbilosopby, 140. 

26 Simon. Freedom and Com mtmity, 54. 
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lias funciones pertinentes. 0 , por otro lado, Ia tierra puede confiarse a 
una multitud de agricultores aut6nomos cada uno de los cuales se 
aduena de una parte especffica de Ia regi6n y ejerce soberanfa sobre Ia 
misma. En este caso , en vez de un terrene publico cultivado por cc meros 
instrumentos de una agencia central", tendriamos una "multitud de agen
tes con gobierno propio" .27 

Simon encuentra que este segundo arreglo detenta varias ventajas so
bre el primero. En primer Iugar, consigue mayor eficiencia pragmatica. AI 
dividir el terrene en fincas privadas, cada agricultor sabe exactamente Ia 
parte que le corresponde cultivar, asume responsabilidad por ella, y se 
identifica con su cuidado. De esta forma se logra mayor orden y mejor 
calidad en Ia producci6n, pues cada cual se concentra en su propiedad 
procurando mejorarla cada dia mas. En Ia medida en que los agricultores 
se especializan en su finca y acometen su trabajo con dedicaci6n y com
promise , aumenta Ia eficiencia en el cultivo; "el ojo del amo engorda al 
caballo", como dice el refran. 

Pero Simon ofrece otro argumento a favor del segundo metodo que 
nada tiene que ver con eficiencia pragmatica. Suponiendo que ambas es
trategias de cultivo rindiesen Ia misma cantidad y calidad de producci6n, 
Simon pregunta cual serfa la mejor. No se trata ya de eficiencia, sino que 
entra en juego un criterio totalmente distinto. Dado que Ia productividad 
de ambos sistemas es Ia misma, Ia elecci6n serfa, segun Simon, entre Ia 
vida y Ia plenitud, por un lado, y Ia muerte y el vacfo, por otro : 
"Claramente, un todo sale mejor cuando sus partes estan llenas de inicia
tiva, que cuando estas s6lo transmiten una energfa que nunca deviene 
suya" (ref. 26). Con otras palabras, puesto que hay mayor perfecci6n en 
Ia vida que en Ia muerte, y puesto que Ia autonomfa personal es gloria 
de Ia naturaleza humana, mejor es que el terrene sea cultivado por Ia 
multiplicidad de agricultores aut6nomos, en vez de ponerlo en manos de 
un solo poder que absorba toda la regi6n . Puesto que Ia vitalidad es su
perior a Ia mecanicidad, una situaci6n objetiva lograda vitalmente es pre
ferible a una obtenida mecanicamente. Simon alega que cc hasta podrfa 
argumentarse que resultados inferiores obtenidos mediante procesos vita
les tienen mas valor que mejores resultados obtenidos frustrando las 
fuerzas de Ia vida". A Ia in versa, Ia obtenci6n de un efecto mediante una 

27 Simon, "Common Good and Common Action", Tbe Review of Politics 22 (1960): 
233. 
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autoridad externa y mecanica, aun cuando est~ en armonfa con la 
naturaleza , "implica una especie de violencia" .28 

Metaffsica y ~ti camente hablando, Ia pluralidad es Ia condici6n de Ia 
plenitud: "Una totalidad que no admite partes aut6nomas desaparece en 
el vacfo causado por su arrogancia imperialista" .29 Cuanto mas aut6noma 
y (mica es cada parte, mas rico y perfecto deviene el todo. Esta ley me
taffsica30 que establece que el bien del todo implica el bien de sus par
tes, y que un todo es tanto mas rico cuanto mas diversas y especializadas 
sean sus partes, es Ia misma ley que exige que ninguna tarea que pueda 
ser manejada por Ia unidad pequena de la sociedad sea asumida por la 
mayor. Es clara, pues, que el principia de autonomfa no es mera polftica 
o enfoque, sino parte fidedigna de la ley natural.31 Su esencia fue expre
sada por el Papa Le6n XIII en su encfclica Rerum Novarum donde dice 
que el estado o Ia mancomunidad no debe interponerse en los asuntos y 
Ia organizaci6n de las sociedades subsidiarias mas pequenas, "porque las 
casas se mueven y viven por el espfritu que las inspira, y el agarre as
pero de una mana de afuera puede destruirlas" .32 Para Simon este ren
gl6n de la ley natural no es oscuro, si no que se muestra evidente al en
tendimiento humano: 

Es perfectamente obvio que hay mas vida e, inde fectiblemente, mayor 
perfecci6n en una comunidad cuyas partes estan todas lle nas de inic ia
tiva , que en una cuyas partes meramente actuan como instrumentos 
tra nsmisores de Ia iniciativa del todo.33 

28 Simon, A General Tbe01y of Authority (Nolfe Dame: University of Nolfe Dame 
Press, 1962), 15. 

29 Simon, "Common Good", 233. 
30 Ley relacionada en filosofia con el fen6meno de "lo uno y lo multiple" (Vease 

Ferrater Mora , Diccionario defilosofia, 1979, s.v. "Multiple, Multiplicidad"; "Todo"). 

31 El termino "ley natural" nose refiere a las !eyes de Ia naturaleza descubiertas por 
las ciencias emplricas, sino a Ia tesis filos6fica de que existe una justicia universal mas 
alia de sus expresiones hist6ricas en las costumbres y sistemas jurldicos particulares de 
los hombres, lo que implica que hay ciertas formas de conducta apropiadas al ser 
humane por el mero hecho de su ser humano. Vease Simon, Tbe Tradilio1~ of Natttral 
Law (Nueva York : Fordham University Press, 1965); Paul Edwards, ed. , Tbe 
Encyclopedia of Pbilosopby, 1972, s.v. "Natural Law". 

32 Le6 n XIII , Rerum Novarum, en Tbe Church Speaks to the Modern World. The 
Social Teacbings of Leo Xlll, ed. Etienne Gilson (Garden City: Doubleday, 1954), 235. 

33 Simon, Philosophy, 130. 
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Abundancia de vida y plenitud de iniciativas excelencias que en
trana la autonomfa- en todas las partes de la comunidad, son aspectos 
principaHsimos del bien comun. La tragedia que se pone de manifiesto 
en los regfmenes totalitarios es precisamente que Ia vitalidad econ6mica, 
polftica y cultural de los ciudadanos y de las comunidades e instituciones 
subsidiarias es absorbida por una asfixiante centralizaci6n del poder po
lftico. Ha dicho Vaclav Havel, presidente de Checoslovaquia, que "el 
enemigo mas grande del comunismo siempre fue Ia individualidad, Ia 
variedad, Ia diferencia--en una palabra, la libertad" .34 Los estados totali
tarios, en vez de cumplir con el deber genuine de la autoridad, que es . 
promover Ia autonomfa de las unidades sociales menores, las extermina, 
tratese de iglesias, universidades, o clubes de domin6, exterminio que, a 
Ia larga, socava la eficiencia misma del todo. 

Por el contrario, para Simon Ia mejor administraci6n distribuye res
ponsabilidades de tal suerte que s6lo retiene el manejo de aquellos 
"asuntos generales que no admiten distribuci6n" .35 Por eso Simon consi
dera Ia democracia como una fonna superior de gobierno. La democracia 
no s6lo se opone a la centralizaci6n del poder, sino que promueve deli
beradamente la descentralizaci6n; no s6lo preserva Ia autonomfa de los 
ciudadanos y entidades subsidiarias, sino que Ia maximiza, a fin de que 
el gobierno sea verdaderamente para el pueblo, por el pueblo y del 
pueblo, esto es, a fin de que el pueblo se gobierne a sf mismo, esto es, 
que sea aut6nomo. Si, como alega Simon, Ia preservaci6n de Ia autono
mfa es Ia raz6n de ser de toda forma de gobierno justa, entonces pode
mos decir que Ia maximizaci6n de la autonomfa es el coraz6n de Ia de
mocracia. 

AI hablar sabre democracia y ley natural, no puede faltar Ia menci6n, 
aunque s6lo sea de pasada, de ciertos derechos naturales que van mas 
alia del bien comun. En tanto que la persona esta encauzada por natura
leza hacia el sumo bien, trasciende y es superior a todas las sociedades 
temporales. Por eso estas sociedades, si en verdad respetan la dignidad 
de las personas, deben reconocer su propia subordinaci6n a valores de 
jerarqufa supratemporal en que descansa esta dignidad. Aparte de Ia ley 
natural -incluido el principia de autonomfa- estes valores absolutes 
incluyen, por ejemplo , Ia vida del espfritu y Ia contemplaci6n, Ia digni-

34 Vaclav Havel, "The Post-Communist Nightmare", The New York Review of Books, 
27 May 1993, 8 . 

35 Simo n, Philosophy, 131. 
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dad inmaterial de Ia verdad y Ia belleza. Ningun gobierno puede legislar 
que 2 + 2 = 5, por ejemplo, ni obligar a una persona a declarar que es 
quien no es, o a renegar del patrimonio cultural que su comunidad re
presenta . Estas son verdades que trascienden el bien comun temporal 
porque pertenecen at "bien comun de los intelectos", a Ia "comunidad de 
las mentes";36 mentes que, como Cervantes, Arist6teles, Llorens Torres y 
john Dewey, comulgan en el amor de Ia verdad y Ia belleza, en Ia vida 
del conocimiento, Ia poesfa y los valores mas elevados de la civilizaci6n. 
Desentenderse de estas verdades es pecar contra Ia dignidad de la per
sona y desvirtuar, por lo mismo, el bien comun temporal, ya que este 
"implica y requiere el reconocimiento de los derechos fundamentales de 
las personas y de la sociedad domestica en que estas se hallan involu
cradas mas primi tivamente que en Ia sociedad polftica" .37 En efecto, los 
mismos derechos de las personas individuates los tienen tambien las per
sonas colectivas, empezando por los grupos mas basicos y naturales - Ia 
familia , Ia naci6n*- a que las personas pertenecen fundamenta lmente, 
hasta los grupos mas convencionales como la comunidad civil y polltica 
y las grandes asociaciones de pueblos. 

A base de los principios expuestos, queda diafanamente claro que 
una comunidad que pase arbitratiamente de un status polftico de mas a 
otro de menos autonomfa, no s6lo efectuarfa una acci6n antidemocratica 
-por conl levar centralizaci6n de poder- sino que, al ir en contra del 
principio de autonomfa, violarfa la ley natural y cometerfa, por ende, una 
gran injusticia, a saber, la autoanulaci6n gratuita no ya de un individuo, 
sino de todo un pueblo. Y si Ia unidad social menor, al ceder sus pode
res a Ia mayor, pierde o tan siquiera pone en riesgo una lengua y cultura 
mayores, mas abominable aun resulta su proceder, que no s6lo irfa con
tra Ia democracia y la ley natural , sino que, al descuidar Ia herencia de 
un tesoro moral e intelectual, pisotearfa otros valores supratemporales 
que no son negociables en ning6n contexto polftico, por pertenecer al 
ambito espiri tual en que descansa Ia vida y la dignidad de las personas. 
Entre las consecuencias de tal acci6n disolvente habrfa que incluir tam-

36 Maritain, Tbe Person and tbe Common Good, trad. J. ]. Fitzgerald (Londres: 
Geoffrey Bles, 1948), 43-46. 

37 Ibid., 36-37. 
* Esta idea de que Ia naciones - o "nacionalidades", como decla usted- son 

grupos naturales me pa rece bastante cuestionable desde un punto de vista te6rico 
(ademas de ser funesla en Ja practica, como se esta viendo en Bosnia-Herzegovina)

RT. 
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bien Ia perdida de eficiencia pragm~tica tanto en Ia unidad social menor 
como en las comunidades mayores de las cuales es parte. 

He aquf a grandes rasgos lo que, para Munoz Mann, signifi ca Ia es
tadidad federada para Puerto Rico.38 La innecesaria absorci6n econ6mica, 
po lftica y cultural de la isla por los Estados Unidos reducirfa Ia autono
mfa del Estado Libre Asociado en los dos sentidos expuestos: (1) desvia
ria a Puerto Rico del camino de su autorrealizaci6n material y espiritual 
(p erdida de auto nomfa acabada) y (2) disminuirfa su autogobiemo o 
autodirecci6n (perdida de autonomfa inicial). La estadidad federada no 
s6lo no conduce al bien o libertad integral (autonomfa acabada) de 
Puerto Rico, sino que, por el contrario, destruye el supuesto necesario de 
toda felicidad genuina , que es que se haya obtenido mediante el ejerci
cio de Ia prop ia iniciativa (autonomfa inicial). Y el dano sufrido po r 
Puerto Rico como parte, repercutirfa en el todo - incluidos los Estados 
Unidos, e l Caribe, Latinoamerica y el resto del mundo- del cual es 
parte . 

Segun Munoz Ia estadidad federada significa una economfa devas
tada , una legislatura menos aut6noma, un gobiem o menos e fi caz por Ia 
centra li zaci6n , u n movimiento anti-hist6 rico y una mutilaci6n cultural , 
todo lo cual de lata una injustic ia po lftica y un retroceso en la democra
cia. Oigamos a Munoz: "no es concebible que un pueblo digno y que se 
res pete a sf mismo qui e ra menos libeatades" .39 

Cortar por dos terceras partes, o e n cualquier gran proporci6n, los fon
dos a disposici6n de Ia voluntad del pueblo de Puerto Rico, y sin reba
jarle un centavo de contribuci6n a ningun ciudadano, evidentemente le 
recorta e l poder al pueblo en fo rma drastica. 

• • • 0 ••• 0 0 ••• 0 0 0 • 0 ••••• 0 • • • • • • • • 0 • • • • • 0 • • • • • • • • 0 • • 0 • 0 •••••• 0 0 ••• 0 •• 0 •• 0 •• 0 • 0 •• 0 •• 0 0 • 0 • 0 • • • 0 • • • 

. . . s i bien los ciudadanos de a lgunos estados federados podran recupe
ra r cantidades mas o me nos importantes de las contribuciones que pa
gan, pierden, en cambio, el poder politico sobre esos fondos; pierden el 
poder de a traves de ellos crear insriruciones y llevar a cabo acciones 
publicas de acuerdo con su propia voluntad invedable, expresando sus 
p ropios prop6sitos de acuerdo con sus valores culturales y con sus pro
pios intereses .... No concibo como un pueblo pueda jam as votar por 

38 Que Ia estadidad federada resulte inaplicable a Puerto Rico no implica, segun 
Munoz, que e llo se deba a falJas intrinsecas de la misma, ni que no sea aplicable o 
incluso id6nea para comunidades en circunstancias muy distintas a las de Puerto Rico. 

39 Munoz Marin, Mensaje al pueblo de Puerto Rico sobre e l plebiscito, 14 de agosto 
de 1962. 
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perder las des terceras partes, o cualquier gran parte, de su autoridad 
sabre su gobierno, de su poder para expresarse democraticamente a 
traves de su gobierno. 40 

Puerto Rico tuvo que disenar una nueva forma de libertad polltica 
porque las f6rmulas tradicionales no le eran apropiadas. En esa empresa 
fue Munoz Marin quien, como el "fil6sofo" hegeliano , interpret6 los 
tiempos y prepar6 el camino para un nuevo desdoblamiento de Ia tiber
tad. Cuando en aquella encrucijada econ6mico-polltico-cultural de nues
tro pasado la historia pareda preguntarnos "lQue prefieres, comer tu pan 
avergonzado o proclamar tu dignidad muerto de hambre?" ,4 1 Munoz 
Marin, guiado por su visi6n amplia de la libertad integral, pudo sustituir 
Ia pregunta por una mas esperanzadora y encontrar Ia respuesta: "Si no 
hay mas que dos salidas y las dos te matan , y quedarte aqul te humilla y 
te averguenza , lQUe es lo que tienes que hacer? Busca otra salida; abre 
una puerta donde no hay''.42 

40 Munoz Marin, Me11sajesalpueblo, 112, 114 

41 Munoz Marin, "Brecha para librarnos del nacionalismo", Segunda Conferencia 
del Ciclo de Conferencias Godkin dictadas en Ia Universidad de Harvard el 28, 29 y 30 

de abril de 1959. 
42 Munoz Marin, Discurso pronunciado en Maricao el 17 de septiembre de 1952. 
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