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, , 
, La base d~ todo el analisi~ nos parRcP. ser la r a l~c~on entre 

analisis cientifico cie la s ciencias ~aciales v el suro1m1ento del 
sistema de valores. S i~plifican~o la cuesti~n se pued~n reducir 
las posibles solucion~s a dos. Por una parte el concepto en el cLBl.. 
hay una convP.rgencia espont~nPa entre la ciencia social y el sist~ 
ma de valores y por otra parte la tesis de1 dualis~o e~ la cual 
lo s valores son extPriores al plano del analisic cient~fico de las 
ciPncias sociales. fsta exterioridad puede ten e r los mas diversos 
9rados. 

, 
f l primer concepto -el dP la converqP~cia espontanea entre 

ciencias so~iales y modelo de valores- esta,en la base de las gra~ 
des ideolocia s a partir de las cual es suroio la sociedad moderna. 
fn especial se trata de la ideología libRral-iluminista con su co~ 
cepto de la ley natural y el marxismo con su concepto finali s ta de 
una historia que dasernboca en el comunismo. f l se oundo concepto : es , ' , 
mas bien un producto postP.rior y nace dP. la ~esvalorizacion de ias 
ciencias sociales y su someti miento a la metodoioofa de la ciPri~ia 
natural. ~entro del marxismo este proces o empezo primero con el 
empírio-criticismo de Boqdanov y ~obrevive hoy en el estructurali~ 
rno marxista. fn el liberalismo nac e en el t ie mpo riel neo-kantiaois , , -
mo y lleqa a tener su i rri pacto a traves de la sociolo oi. a de ... ax 
·eber. 

, 
Vamos a part i r de la tesis rl e ou? TUY al con~rario del anali

sis dualista de ~ ax , eber una converoencia espontanea entre cien
cias sociales y el sistema rle valore ~ . fsta converoencia sals a ~ la , - . 
luz prime~o en la id Polcqia li~eral y nace del,concepto del equ~li 
brio economico. ~i n 8 ntrar aaui en una d iscusion d9 los distintos 
conceptos del sq~ilibric y d~ 6gtirno e~on6mico, podernos reducir : t~ 
dos a la e xpr 8s ion de la r~lacion Rcono~ica del hombre con el mun
do en forma de un mndelo circular de medio~ y ~ines. La relaci6~ 
msdio-fin ya no se investiqa aislada~ente sino en base a la consi-, . , . 
deracion de que e l fin ~e uno siP.rnpre es el med i o del otro. Asi el 
zapato para el zapatero es fin y para el consumidor es medio. El 
mismo co9aurno para la producc16n es medio para atraer factores ~e 
produccion, e t c. En esta teo~ia circular ya no hay un fin que no 
sea a la vez medio. A este circulo entonc Ps ,se aplica el criterio 
de la maxi mizacion, ll eq and9 al ~ od~lo dPl opti mo o del equilibrio. 
Este criterio significa en ul ti~ o termino balancear en cuanto a to 
rlo el cf rc ulo medios y fines d ~ una manera tal que haya equilibri~. 

, 
La teoria lib e ral en ~l tiempo antes del surqimiento del ppsl 

tivismo 02 neral rne nte se dio cuenta de qu A un mod 8lo d~ este tipo 
-que es ia ba =e dP toda ciencia ec on6mica hasta ho y di a en todos 
lo s difer9ntss sistem as sociales- contiene n P cesaria~ente un siste , , , -
ma de va!ores univoco. Teorica~ente esta expr~sado en el i~perati-
vo ~ateqorico kantiano. ~st e fmoerativo cateqorico y la consiguie~ 
te etica formal no son mas que la aplicacion de l principio de np 

.. ,. 
' 
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contrad i ccion en la relacion entre sujetos y como esta,necesari~
mente implicado en cualquier modelo de equilibrio economice. Uno 
no puede existir sin el otro. 

, Con esto tenemos el punto de partida de la convergencia esRO~ 
tanea entre cien~ias so~iales y el mundo de valo~es. ] e da precis~ 
mente en la teoria economica que parece ser la mas cercana a las 
ciencias naturales. Pero esto es pura apariencia v cuando Marx se , , . ~ 

dio cuenta de esta convergencia en la teoría economica tenia su ' , , _ 
prin~ipio para fundar el materialismo historico. La misma t~oria 
economica nunca ha negado esta convRrgencia sino que la dejo sim~ 
P!emente sin tocar, a partir del surgimiento del posit~vismo metp
logico. Ademas para el efecto directo de la explicac i on de la eco-, , . 

nomia la teoria de valores no tiene i ~ plicancia directa. 
, , 

Dandose cu e nta de esta convero e ncia ~ arx la investiaa mas d~ , · ' - , ... 
cerca. [so lo lleva a una critica fundamental cuya tes i s maxima · , 
desemboca en el resultado de que esta convergencia es un modelo . ba-, 
sicamente anti-institucionalista. ~ u critica se vuel c a entonce?, . 
en contra de la i nstitucionalidad como tal s in destruir su concep-, , 
to bas i co. Lo~ cambios que el introduce son fundamentalmente dos: 
1) La conv e rsion del modelo ab s tracto del,liberalismo en fin de ; } a 
historia y por c on s iqui Pnt e su dinamizacion y 2) la vuelta anti~ ~ 
in s titucional de l mode lo en el sentido de un llamado a la revolu-, , , ·~ 

cion total qu~ seria la dRst~uccion total del sistema instituc i q~ 
nal. (Abolicion de la division del trabajo, del sistema monetari~, 
de ta propi edad privada, de las clases, del [stado.) ·· · 

:-• , , ~ ..... 

Nos int e r e sa aqui sobre todo el s egundo punto porque el desa-
rrolla 19s valor e s 9nti-institucio9ales del modelo original en ~l 
cual el optimo ~conom ico y la teoría de los valRges convergen. i 

manteni e ndo la e tica formal solam e nte en lo qus se refiere a la ~ , 
inst it ucionalidad, la sustituye por dos principios basicos que Mo , , . 
son mas que e l r es ultado loaico d e la t es is d e que la convergencia , - , . 
e ntre equilibrio econom i co y t e ori a de valores e s ªQti-in~tituc~o-
nal. Se trata de : l~ El 9rincipio d e lA distribucion s e gun nece~ 
sidades y del trabajo s e gun posibi!idade s y 20 el 9rincipio de la 
democracia directa como desaparicion d e l poder politice. · 

, 
Es ta tesis de la a nti- i nsti t ucionalidad del modelo rnatemati-, , , . 

co del equilibrio e conomico e sta reconocida en la ciencia econom ~ 
ca moderna a pesar de que no hay la menor idea que consecuencias : , , ' 

tiene para la t eoría de valor e s. As i Dorfman habla de la identi-, 
d~d del rn od Rlo de pl a ne acion pe rf ecta con e l mod e lo de concurren-
ci a pe rfecta. mor g en~t e rn e xpresa abi e rtamente el carácter anti~ 
inst i tucional y t ambi on Hay e k. "La,naturaleza extrafía de los s ~ ~ 
pu e stos de lo s cual e s part e la teoria de la competencia sale a ,· 
la luz si pr Ao untarn os cual e s d e la s actividades que denominamos·=· , , 
comunment e con la palabra competencia s eria todavia posible si se 
dieran estas condiciones . . • yo creo que la respuesta es s ~ rnplei1l~f'.l
te: ninguna. Propa ganda comercial, ofertas con precios mas bajos ... 
todo eso se excluye por definición -competencia perfecta signifii 
ca realmente la falta total de las actividades compet i tivas." · 

.. , -
Descubri e ndo el caracter anti-institucional de la imagen en 

nombr e del cu a l nace el liberalismo se puede explicar la vuelta:_: 
que ~ ar x l e dio. Pe ro en seguida sigue un t e rcer paso del analisi s 
de e ste punto de convergencia entre ciencia social y sistema de ~ va-_,, 
lores que lleva a ciertos tipo s de anarquismo. [n Bakunin eso to-, , , 
davia esta expresado en term i nas muy cercanos al anti-instituciona-
lismo mismo: " No creo F.!n las instituciones ni en las leyes. La , , 
mejor constitucion me dejaria insatisfecho. Necesitarnos algo di- ' 
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ferente. Tempestad y vitalidad y un nuevo mundo sin l~y Y p9r cb
siguie nte libr A" . Pero este anrquismo se desarrolla mas alla de 
la - posición de , arx cuando se da cuenta de que entre la realiza~ 
ciÓn de los valores anti-institucionales y el mundo existente exis
te lo que llam~bamos la cl~ula escatolÓQica. f sto se ve claro 
en Landauer que no conci'Eiei~'íñiüñdi]añl 1-in s titucional como,un es
tado de cosas,al cual se puede llegar sino que lo concibe mas bien 
como motivacion de un ataque cont i nuo a la s instituciones que siem 
pre sur9en de nuevo y siempr e de nu e vo d8ben ser destruid~s. rs
ta teoria tiene clarament e muchos e l eme ntos de la f ilosofia de la 
vida 9 en concreto de Sirnmel. 

, 
En bas es a esos,elementos podemos expresar en que se ntido es

tos pasos de la teoria de los val9res - que van siempre parale- · 
los con las correspondientes teorias,de la s ciencias s ociales de 
las cuales forman los supuestos irnplicitos - llevan a un concep• , , , 
to dialectico de la relacion entre ciencias sociales y teoría d~ 
los valores. Los pasos son los siguientes: 

, 
lQ f l analisis de la realidad corno una totalidad circular del ti-

po fin-m edi o ll e va al concepto de la 9omunidad de bienes y ~er 
s o nas con 1 os va 1 ores expuestos en e 1 a na 1 i si s de '· ar x . r so si.,. , , 
gue vigente para toda teoria e ~onornica mod erna e n cuento que se . ~e
fiere al equilibrio macro-economico. ~ in poger argum~ntarlo aq~i 
i nsisti mos ds que lo mism o vale para la teoria sociolooica en , 
cuanto que se refier e al sistema socia l en terminas estructural-
func i onales. 

29 Existe una barrera que impidP. la realización l i neal de est os 
valores de la comunidad anti-institucional. Por lo tanto son 

trascendentales. Llamamo s estos valor es entonces valores escato-, , 
logicos,y pode~ os llarn~r por consiguiente a esta barrera clausula 
escatologica. rsta clausula escatolooica desemboca en la necest
dad fundamental d e institucionalizar io s valores anti-institucio-, , 
nal es. rsta clausula escato lo gica hac e ne cesario convertir los · 
valores anti-in stitucio nal es en deter~inaciones institucionales , 
-en normas de conducta. Pero corno tal no contiene una indicaci9n 
directa de cuales son estas de terminaciones. 

o , , 
3- La determinacion de normas es inversion de los valores escato-, , 

logicos y por lo tanto se encuentra e n una relacion instrume~ -
tal hacia ellos. tl compromiso con los valores escatoloqicos enton
ces lleva a determinar las nor mas de una ~anera tal que se acer~a , , , 
lo mas posi ble,-d e ntro de la vig e ncia de,la clausula escatologica-
a la realizacion de la comunidag escatolog~ca. rste elemento lp 
p,xpresamos por la democratizacion 9 entendiendola como el principio , ,. , 
maxi'Tlo en la formulacion de la determinacion de normas. 

4Q El cuarto pa s o es el paso hacia la acción. C o~ o las nor-
'Tl as contiene un principio de deter"linaciÓn se puede con :S tr"i~ 

a p a r t i r d e ell a s 1 os m o d e 1 o s d e a c c i Ó n . ":J o 1 a m en t e e n e s t e p un t o , , . 
Gntra la epistemolooia de la accion con todas su s etapas propias. 
Solam e nt e en este plano las normas y lo s resultados de las cien: 
cias sociales se pueden concebir seqGn el rn odelo dualista. Las · nor-, -· 

mas que nacieron de la reflexion de la realidad funcional vuelven , , . 
en la epistemología de la accion como vaiores ext~riores. Perp · 
como valores exteriores ti e nen ahora carac~ e r estaticos y vigencia 
relativa son ahora valores de validez historica que se someten · con-, , , 
tinuament e a la critica escatoloqica. 

r n el 
paral e la. 
del modelo 

, 
sentido aqui e ~puesto no hax dos modelos con vioencia 
La e pistemoloqi~ de la accion no es sino la apariencia 
circular y dial e ctico de los valor P. s qu s nacen continua-
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mente como interioridad ideal de la acción social y vuelven como 
exterioridad ha~:3 esta misma realidad. Solamente en esta forma 
se evita la hipoS:asis de las normas determinadas. 

Esta hipÓstasis tiene diferentes formas seg~n el tipo de ix
terioridad de val9res que se establecen. Puede,resultar en con~ 
servantismo prag~atico, en conservantismo ideologico ~ en el to
talitarismo puro. [n el caso dBl conservantismo pragmatico resul
ta generalme~te en metodolooias del,tipo positivista. [n las ; 
ciencias sociales actualRs se derivo este conservantisrno sobre 
todo de ~ ax ~ eber quien distinque juicios de vaior e s y juici9s 
de hecho ya no en,el sentido de una epistemologia de la accion 
sino con aplicacion general. Consecuen~emente él define el jui~ 
cio de hecho en base a la simple relacion rnedio-f in pasando por 
alto el concepto circular de la sociedad. Lo hace en abierta , 
contradiccion con la ciencia social vigente que se basa en el , 
concepto circular. Pero este error pasa desapercibido. De ahi 
nacen todos los conceptos del gositivisrno moderno que niegan la 
especificidad de una me todología de las ciencias sociales. Es
to culmina en la tesis de que las ciencias,sociales -iqual a las 
cienci3s naturales- trabajan en base a hipotesis que se verifi~. 
can o falsifican por la r e alidad. Los valores corres¡::tn]ientes 
por lo tanto, Gl positivi sm o los concibe como principalmente ar-, 
bitrarios que se escapan al criterio cientifico. 

Por una parte eso ti e ne corno consecuencia una postura esen-, 
cial1nente conservadora en relacion a la sociedad en la cual el po-
sitivismo na~e. ~ i los valores son arbitrarios no se guede cambiar , , 
la sociedad en nombre de la razon sino en el sentido tecnico. Des-, , , . 
cartada la razon de valores, la unica razon de cambio es el cambio , 
tecnico -9 el cambio puramente irracionalista. El resultado es . 
la posicion d Bsarrollista del positivismo mod e rno qu8 ya no se · 
siente capaz d ~ criticar las normas determinadas que constituyen 
la soci edad en la cual vive. 

Por otra parte este positivismo pa s a por alto ~l hecho d~ QU P 
la ciencia,social moderna no se pu e de entendor en terminas analogos 
a las t e orías de las ciencias natural e s. Por supuesto hay mucha 

~ , 
d~scusion al resp e cto. Seq un nu~stro antender el resultado es 
oue hay que 91stinQuir las teorias particul~res qu e obedecen a 
una ~etodologia,positivista y tod~s las teorías que se refierer 
al sistema econornico ~acial o político como una to~alidad circu
lar. Todas estas lRorias son d~ductivas ~ for~ an mas bien ~arcos 
cate goriales para la e laboracion de tear,as particulares. No se 
puede verificar ni falsificar estas teorias sino SR las puede so-, 
lamente concr etizar y aplicar. Eso es mas evidente en el caso de , , , , : 

las teorías d~l equilibrio,economico. Seria ridículo querer faisi 
ficar la teoria macro-econornica por ejemplo del tipo del modelo de 
competenci~ perfecta 9 del tipo de la teoria,keynesianai etc. ~$ 
juzgan segun la conveniencia de su aplicacian y nada mas. · 

, 
[n cuanto a estas teorías categoriales de las ciencias socia , . · -

les se trata de goncretizacion ~e esquemas circulares del tipo;d~ 
ductivo. Pueden perder valor practico pP. ro nunca su validez teori , -
ca. En el sentido positivista por lo tanto son tautologías. Pero 
para la ciencia,social estas tautoloqlas son marco c~tegorial sin 
el cual la teo~ia falsificable no puede existir. ~egun nuestro err 
tender la teoria de los valores parte precisamente de los valores 

:."' 
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implÍcitos d o e stos marcos ca t 0 qorial 2s d e las t e orf as social e s , - , 
e sp 3cificas. El pynto on e l cual nac o n e s si c: mpr o a l conc G ~to li-
mit a d H e sta t noria c a t eoorial - 8 n Al caso d s l mod e lo oconomico , - , 
do l a ma xirniz ac ion d e l producto e conomico. 

, , 
La t o oria circular qu e d a e l marco cat eg orial para el anali-

s is d e la r e alidad soc!al por cons ig ui e nt e no s ~ ve rifica sino 9u e 
s e concr a tiza. La t e oria misma no s s J·uzaa sino qu o sus cat egorias , , , 
se aplican. El caso mas tipico d e e st e juic i o do concr e tizacion e s , , 
e l d 9 la ds cision e conomica j e l ompr e sario. f l esqu ema cat a g9rial 
qu e e l aplica 9 s cat ogorial,Y d eductivo e indica las cat e gorias 
d G la max i macion. La de ci s ion por supu ns to no s e de duc e d R la t e a-, , , 
ria sino qu o e s una c oncr e tiz~cion d B la t 8 oria cat egorial e n e l , , 
c a~o 2 sp a cif ico qu a pasa ~or una e valuacion ge ne ral d e su situa
c ion . f n e l l e no uaj e c conomico s o habla d e l ri e sgo e n r P lacion a , ~ , , 
la aplic a cion d e la t e oria cat eqorial. fsta decision por lo tanto 
conti Gnü un ~ l R rn P. nto ds arbitrari e dad qu e no es acc e sibl e par a la , , 
ci e n c ia. En o st e s e ntido o s irracional. ~e podria hablar t Dmbi o n 
d e un juicio d e valor. 

, 
Te ni nndo e n cu e nt a qu o l a tsoria cat egorial pr e s e nta a la ve z 

un conjunto d e va lor es se r e pit e e st e e squ ema. f l va lor como,tal 
s a aplica pa ro otr a ve z pasa por e st a proce so d e concr e tizacion. · 
Otra ve z e ntr a un e l e me nto de arb i trar i 3dad o d e i rr a cionalidad. 
Est G es e ntonc ~ s o l m om ~: nto d e hablar d e l juicio d e valor e n e l s e~ 
tido 90 un juicio no d e t e rmin ado. Hay la pojibilidad d e la contra
diccion d e dif s r o nt a s valor 8 s on la situacion concr e ta y hay tam-, , , 
bi e n la posibilidad d a una c ontradicc i on e ntr o una or ie ntacion d e , 
l a a ccion hacia valor e s o hac i a ot r3s ~ o t ivacion 8 s. Pero solam e n
t o a n ost e s o r1tido. La arbitrari e dad no S Q r Afi 2r 2 a la validez , 
d 2 lo s va lor es implicitos e n e l ma rco cat 8gori a l d e la soci e dad. 

[ st o marco cat og o~i a l y s us valor e s implf citos s o pon n n e n t ~ 
la d o juicio po~ la critica , s ocial y po~ la accion r ovoluciona
ria. Pe ro tambi e n e st a ac~ion y ~ st a criti c a sigua y pu e de salam e~ 
t a s a guir a l 0 s qu ~ ma dial e ctico d Bl s ur g imi e nto y CQm bio d e los va 
lor os . 

~ ol am o nt a Gn e st e se n t i d o pod emos hablar e ntonc e s d e una co-, , 
nexion dir ~ cta 2ntr 2 valor ~ s y t e oria d o la soci e dad. No se trata , , 
d e h~c e r ci s ntificarne nt a una t e or i a d e l de be r sino d e e xpl i car 
dial o cticam e nt e como la s oci ~ dad produ ce los de ba r e s. f so n9 no s 
ll e va e ntoncss a inducir cr i t 2 r i os no op ~ rativos e n la t e oria d e 
la s oci edad sino qu c sola~ e nt e a un conc e pto d i al ~ ctico d e e lla. , , 
Re cordando ol analisis ant e rior pod emos constatar qu s la e xpr a sion , , 
d e un juicio d~ d e be r surgio solam o nt e e n e l punto tr es d 9 anali-
si~ d e la dial e ctica d e los valor e s cuand9 e xigimos la d emocratiz~ 
cion como un d e be r a pa rtir d e l cual habria qu e formular las de t e r 
rninacion e s d e !as normas. Pe ro este principio a nu e stro e nt e nd e r -
e s la af i~macion,moral por part o d e l individuo d e l conc epto d e la 
e xplic a cion dial e ctica de los valor e s mis~ os. 

Post e riorm e nt e a e st e positivismo que s e de riva d e l concepto , , 
waberiano d e la accion particular e xist e tambi e n e l enfoqu e e struc 
turali s ta d e l positivismo -muchas v e c e s sin distinou i r los dos. -
Est e e structuralismo part e d e l mod e lo circular d e la sociedad sin , , 
dars e cu onta d e que la t e oria circular conti e ne valor e s implicitos , 
anti-institucional e s qu e nac e n d e las m;smas t e orias d e la e struc
tura. Remite por lo tanto a la misma critica que s e puede hac e r al 
positivi s mo web oriano. 
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Del cons ?. rvant i-srno pragmático qu n r9sulta del positivismo se 
~ pu ode dis~inguir un cons e rvantismo ideolo9ico qu a deriva sus vali 

~~ res tamGien de la e xt e rioridad racionalizandolos de manera ontolo
gica. Es e es a l caso por ej e mplo de todo s los cohservantismos r e li 
gioso s que constituy e n por e j e mplo la soci ~ dad cristiana etc. En 
est e caso la norma de t erminada se vincula con principios · exterio
r a s de la soci9dad humana, sin s e r conc 9bidos como valor e é arbi
trarios. De ahi e ntonca s la santif i cacion positiva qu R e se tipo 
de ext erioridad de valot Hs pus d · da r a sociedad e s det e rm i nadas. 
Se e stabl e co una r n lacion lin eEl Rntr e norma y ~oci e dad, suponi en 
do de que la soci Bdad ~ s producto da ¡a aplcacibn de la nor ma d~ 
t e rminada es la bas e dR una abstraccion a partir de la cual s e con~ 
tituyen los valor Gs principal e s d 8 Psta sociedad como valdre5 pr R
suntam s nt e ext erior e s con el e fecto de santificar la sociedad. 

Poto e st e cons e rvantismo doctrinal no exist e solament e en su 
forma r ~ ligio sa s i no qu e s ~ i n~rod uce tambi~n en ~l modelo circu• 
lar de lo s valor e s. fl caso clas i co es la id e ología liberal-ilumi 
nista qu e por la id e ntificaci~n d ~ l individuo con la propi edad y¡ , 
introduce una cierta de t er ~ inacion en el modelo ant i -institucional , ; 

de la l ay natural. Como la de t 8r minacion esta introducida ya en 
este modelo,de s pu; s se pue de d educir la soc iedad cap i talista tomo 
una expresion de la naturaleza humana ve rdadera. 

Est e cons a rvantisrno doctrinal no e s como tal en contra de l 
cambi o . Puede si onif i car un cambio r e volucionario cuando una nu a 
va nor ma detE:i r m in~da se introducR e n la sociedad. Pero una vez iñ 
t raducida s e r a vela e l car~ct e r con s ervador de la norma det e rrnin¡ , , -
da . Pe ro a s monolitico y,antiplurali s ta. ~s la id aolo9ia del orden 
e n contra de la subye rsion.,E s la i d~ ologia de la estética y de l 
pragmatismo qu e e n ultimo ter ~ ino S R pue de deslizar e n el totalit~ 
ri s mo. 

, 
Con esto pod ern os ll eqar a la conclusion. Hace falt~ reducir 

e l concepto dualista cons e rvador qu e d i~ting u e abstr9ctamente entre 
valor e s y he chos a,una pura e pist e~ ologia d~ la accion. fn este s e~ 
t id o no h a y nada , mas q u e un p as o e n 1 a • l i a 1 8 c t i ca d e 1 sur g i m i e n t o . 
y de la aplicacion de los valor Rs) r s la apari e ncia de 19s ~lor es 
a la,cual se,l e da una tor ~ a a nalit i ca en la epistemologia de la 
accion. r1 circuio dial e ctico de l surqimiento de lo s ,valores es 
la escAncia det.ra s de es ta apar i Rncia o -u~~.O.do un t e rmino 8stru 
turali s ta- su l e y o su est ructura no i.nt 01nti anal. 

Fl conoc i mien t o d~ esta l ey no i ~ tRncional nor su parte no es 
~ , ~ 

simpl eme nt e un a teor i a abs tr act a. fs la t s oria basica para poder 
actuar s obr e lo s valor8 s e xi s t 2 ntes en una sociedad. fn es t e senti 

. -d d explica pr e ci s am e nt e como nac2n lo s valor es , como cambian y que 
hay qu e hace r para ca~ biarlos. Es t o no es tan int r. resante en sacie , , . ...... 
da~ e s desarrolladas t alli po dr i a parece r un lujo dedicarse a este 
anal isis. Pero el pais subd e satr .o llado s e e nfrP.nta a e sta necesi
dad ur gent e para actuar e n favor ~ e l cambio r~pido de s~s sistema 
de valores vig e nt e s. ~ in una t eoría del surgimiento d ~ los valores 
este no e s po s ibl e . 

F~ente a e st e probl em a la teorf a dualista o st~ completamente , , , 
perdida. No pu ede ll e gar mas a lla de una fias e ologi a de la necesi-. 
dad · de · cambiar lo s valór e s, flli rando a los valores y su surgimiento , . 
como el product p. de la e duca~ion e n e l mi sm o sentido com_o el pan 
es el prod_ucto 1¡fe l.a panade ria. En e l mismo '.i ax ·leber se n.ota ya 
-una contradif:Cion fundam e·. al e ntr e su conc e pto posit i vi s ta de la 
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a cc i ón y s u ex plicación d e l surgi mi e nto de lo~ valor e s capitalis
t as. El ex pl i ca e s t os valor e s a partir d e la et ica protes~ant e pe 
ro mo s t r an d o qu a nac e n de un c once pt o c ircular qu e es dificil mc nte 
compat i bl e con la t e orl a d e l ~ a cción 9u e ~l so s ti e ne con la dis
tin c ión e ntr e t e arf a de valor ~ s y t e oria de los h ~ chos . 

, 
Para te r mi nar : fs d ifi ci l i ma a i nars e e l cam b i o de valor es ne 

c e sariO e n lo s Qa iS PS SUbd 0 s arrollad OS Sino COmO r es ultado de una , 
nu e va fo r ¡:;u 1 a c i o n d e 1 c on ce p t o a n t i - i ns t i. t u c i a na 1 y de 1 a i n t e r -, 
pr e tacion d e la nu e va s oc ie dad c omo una nu e va forma para r e alizar , 
e st e conc e pto. La t e oria d e va lor es q ue par te de l m od ~ lo circular , 
y dial e ctico pe r mit t-' pr e cisemen t e r a c i onali z ar e s t.P.,i.. proc e so y ha
cerlo hasta c i a rto grado con s ci e nteme nt e . Por lo t~nto no s e p ~ e d e 
conc e bir ~ 1 cambio d e val o r e s~ ne c e saria para e l d8 s a rrollo, c oma 
un r es ult a do d ~ l des e o d o de sar rollars e . fst e cambio d e valor e s e s , 
e l r o s ul tad o, d El pr oc e so dial ~ c ti c o an a lizado y se g~ n e r 3 por lo 
tanto a tr a ve s d e un a r e fl e x i on t r a s c e nd e ntal. El pai s no se ~ e sa 
rroll a pa ra t e ne r un n i ve l de v i da sup e rior s ino e n un ~ in~ancia 
de c i d e s u vo luntad y oosibi li d ad d ~ ll evar a cabo e s t e proc e s o dia , -
lect i co qu e da sur q i ~i e nto a una nu e va s o c i e dad. Pr u cisam e nt e e n - , , , 
e st e s e nti do l a h i pos tas is d e la t e or ia de l a accion PS 12 mue rt e , , 
d e l a a c ci on . f l im pass e d e l s ubd e s arrollo ma s de c is ivo. 
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