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Resumen

El objetivo de este estudio es desarrollar el 
discurso occidental sobre la libertad de tal 
manera que sea compatible con la primacía 
de las leyes del universo y las cosmovisiones 
de las naciones indígenas, que descartan 
cualquier deterioro de la armonía en el universo 
por parte de la humanidad. La humanidad 
es parte del universo y, por lo tanto, le 

Abstract

The objective of this study is to develop 
the Occidental discourse on freedom in 
such a way that it is compatible with the 
primacy of the laws of the universe and the 
cosmovisions of the Indigenous nations thus 
ruling out any deterioration of the harmony in 
the universe by humanity. Humanity is a part 
of the universe and therefore it is incumbent 
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1. INTRODUCCIÓN

El punto de partida de este estudio es que el discurso occidental sobre la libertad 
se basa en una premisa fundamentalmente falsa, porque este discurso ignora el hecho 
de que toda libertad está sujeta a las leyes del universo. Este estudio, por tanto, se 
relaciona con las cosmovisiones1 de numerosas naciones indígenas en las Américas 
y África que exigen que la humanidad como parte del universo2 no perjudique la ar-

1. Existen numerosas definiciones del concepto «cosmovisión». Este estudio se basa en 
esta descripción: «La cosmovisión permite apreciar la realidad, y se convierte en un filtro a tra-
vés del cual se observa la existencia de la vida y todo el universo, el mundo y la vida humana, 
entendidos a través de ese prisma. En los cimientos de esa visión del mundo se hacen juicios 
momentáneos en la vida, por lo que entonces se puede decir que todo ser humano tiene una 
cosmovisión, y es la matriz que le da el marco a la naturaleza de la realidad para la sociedad y 
los juicios que emiten en la vida, para sí mismo y para otros» (Cruz pérez, 2018: 122).

2. El concepto «universo» es, sin duda, más extenso que el concepto occidental «medio 
ambiente». El concepto «universo» se entiende en este estudio desde la perspectiva andina. 
Pacha significa el universo, posiblemente en un momento determinado. El universo está formado 
por tres pachakuna, o mundos, que interactúan entre sí. Primero, Hanan Pacha incluye el espa-
cio del sol y las estrellas. Segundo, Kay Pacha abarca el espacio donde viven las personas, los 
animales y las plantas. Tercero, Uku Pacha incluye el espacio de los muertos y la nueva vida. Ver 
illiCaChi Guzñay (2014: 18).

corresponde a la humanidad no perturbar 
la armonía en el universo. Solo el universo 
es libre en un sentido absoluto, es decir, la 
libertad humana es siempre relativa. Debido a 
que las leyes del universo siempre reemplazan 
a las leyes humanas, cualquier intento 
legislativo humano de relativizar o administrar 
el universo es nulo ipso facto. Por tanto, el 
concepto occidental de desarrollo sostenible 
es ilegal. Las ideologías materialistas de la 
modernidad han legitimado y camuflado la 
violencia contra el universo todopoderoso. 
El agravamiento de la destrucción ambiental 
obliga a buscar alternativas jurisprudenciales, 
y estas se encuentran en las cosmovisiones 
de las naciones indígenas y el escolasticismo 
occidental.

Palabras clave: cosmovisiones; derecho del 
medio ambiente; escolástica; extractivismo; 
modernidad; naciones indígenas.

on humanity not to disturb the harmony in 
the universe. Only the universe is free in an 
absolute sense, i.e., human freedom is always 
relative. Because the laws of the universe 
always supersede human laws, any human 
legislative attempt to relativize or manage the 
universe is void ipso facto. The Occidental 
concept of sustainable development is 
hence illegal. Materialist ideologies of the 
modernity have legitimized and camouflaged 
violence against the all powerful universe. 
The worsening environmental destruction 
makes it necessary to seek for jurisprudential 
alternatives, and these are found in the 
cosmovisions of Indigenous nations and 
Occidental scholasticism.

Keywords: Cosmovisions; Environmental 
Law; Scholasticism; Extractivism; Modernity; 
Indigenous Nations.
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monía en el universo. De esto se desprende que cualquier reivindicación de libertad o 
cualquier afirmación de una reivindicación de libertad que pudiera o pudiera poner en 
peligro la armonía es nula ipso facto3.

A partir de este punto de partida, el objetivo de este estudio es desarrollar el discur-
so occidental sobre la libertad de tal manera que sea compatible con la primacía de las 
leyes del universo4 y las cosmovisiones de las naciones indígenas, que descartan cual-
quier deterioro de la armonía en el universo por parte de la humanidad. Explícitamente 
este desarrollo no excluye que se revivan algunos conceptos históricos occidentales.

El mensaje clave de este estudio es que las ideologías materialistas de la moder-
nidad occidental5, como el marxismo, el nacionalsocialismo6 y el neoliberalismo, que 
prometen diferentes variedades de libertad, de hecho, imponen el yugo de la esclavi-
tud en el universo, incluida la humanidad. Esta esclavitud es incompatible no solo con 
la jurisprudencia occidental premoderna7, sino especialmente con las cosmovisiones 

3. En la jurisprudencia occidental, esta afirmación se deriva necesariamente del concepto 
de la jerarquía normativa jurídica. Por regla general, este concepto significa que una norma jurídi-
ca de rango inferior no es válida si es incompatible con una norma jurídica de rango superior, es 
decir, lex superior derogat legi inferiori. Aunque la jurisprudencia occidental moderna inicialmente 
tenía algún contenido de ley natural, la ley natural degeneró en ideologías materialistas en la 
jurisprudencia occidental desde el siglo xviii. Este desarrollo condujo al extractivismo extremista 
y, por lo tanto, a la legitimación de la degradación ambiental. Este estudio postula que las leyes 
del universo son invariablemente jerárquicamente superiores que las normas jurídicas humanas. 
Es apropiado enfatizar que las leyes del universo de ninguna manera pueden equipararse con 
ideologías pseudocientíficas. Por la jerarquía de normas, ver, también: ruiz MiGuel (1988: 136-
139).

4. Occidente podría inclinarse a equiparar las «leyes del universo» con las «leyes de la 
ciencia natural (occidental)», pero tal enfoque sería fundamentalmente erróneo por dos razones. 
Primero, las leyes de la ciencia occidental natural son solo una aproximación defectuosa de las 
leyes del universo, algo que Gaston baChelard expresa con la frase «connaissance appro-
chée». Segundo, tal enfoque oculta la arrogancia occidental porque de ninguna manera se ha 
probado de manera neutral que el saber de las naciones indígenas sea objetivamente inferior al 
saber occidental. Ver, también: MinKo M’obaMe (2011: 511).

5. El concepto de «materialismo» se entiende en este estudio como materialismo histó-
rico. El discurso marxista de la igualdad, que se basa en el materialismo histórico, muestra los 
límites de este discurso porque se restringe a la igualdad entre las personas. Con esto no logra 
establecer correctivos contra la violencia contra el universo y, por tanto, contra la humanidad. 
Por el discurso marxista ver: Gres C. (2017: 161-163).

6. Mucho se ha escrito sobre las actitudes míticas y místicas de algunos nacionalsocialis-
tas de alto rango, en particular Heinrich Himmler. La evidencia histórica no respalda inequívoca-
mente la opinión de que Adolf Hitler compartiera esta actitud.

7. El instituto de la esclavitud fue, sin duda, parte del derecho romano clásico. Las res-
puestas a la pregunta sobre la permisibilidad de la esclavitud humana eran contradictorias en el 
pensamiento medieval, como muestran los escritos de Domingo Soto. Por un lado, Domingo Soto 
abogaba por que los humanos son liberes ab inicio, por otro lado, escribió sobre una esclavitud 
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de numerosas naciones indígenas y, por lo tanto, es fundamentalmente ilegal. Las 
consecuencias de esta esclavitud no solo son destructivas en el universo, sino tam-
bién suicidas para la humanidad, como lo demuestra el cambio climático que avanza 
inexorablemente y la extinción masiva de especies.

Como reconocieron numerosas naciones indígenas hace miles de años, la solu-
ción está en el respeto por la armonía en el universo. En Occidente, a menudo se ma-
linterpreta que las cosmovisiones de las naciones indígenas, que se han reproducido 
en tradiciones orales durante miles de años, suelen tener sólidos fundamentos científi-
cos. Sería absurdo asumir que, por ejemplo, la extinción de megafauna del Cuaternario 
en las Américas y la desaparición del otrora enorme Tamanrasset en África no hubieran 
dejado ningún rastro en las cosmovisiones. El cristianismo occidental, al que se refiere 
la Iglesia católica romana en este artículo, se caracteriza, como es habitual en Occi-
dente, por un enfoque antropocéntrico. Por tanto, el enfoque de los motivadores está 
en el comportamiento humano, especialmente la condena de la avaricia, la envidia, la 
gula, la ira, la lujuria, la pereza y la soberbia. Por lo tanto, no habría morción por accio-
nes que pongan en peligro la armonía del universo.

La tarea de la jurisprudencia es asegurar la armonía en el universo8. La humanidad 
es vista como parte del universo en numerosas cosmovisiones en las Américas y África, 
con las otras partes del universo en pie de igualdad con la humanidad9, pero también 
en las cosmovisiones más antropocéntricas de África, por ejemplo, la cosmovisión de 
los oromo, se pueden reconocer aspectos espirituales que protegen el universo10.

El concepto de libertad se usó en numerosos contextos en Occidente, por ejem-
plo, la libertad de educación11, la libertad de empresa12, la libertad de expresión13 y la 
libertad religiosa14. Es obvio que el universo generalmente no estaba tematizado, lo que 
significa que se asumió implícitamente que la humanidad puede controlar el universo 
a voluntad o que el universo no establece límites. Tales suposiciones malinterpretan 
completamente el equilibrio real de poder. A consecuencia de eso, tales publicaciones 
no proporcionan una base adecuada para asegurar la armonía en el universo, y tales 
publicaciones no se consideran en este estudio.

natural de los culturalmente inferiores. Sin embargo, esta discusión se limitó a las relaciones in-
terpersonales. Concluir de esta discusión que la humanidad tiene derecho a esclavizar a Dios y al 
universo sería un error. Para la esclavitud humana, ver, por ejemplo: tellKaMp (2004: 133).

8. En la literatura occidental, esta tarea generalmente se ignora, por ejemplo, se ignora 
la cuestión de si la equidad interpersonal es posible sin equidad para el resto del universo. Ver 
bertín r. (2020: 147-148).

9. Kelbessa (2004: 23-24).
10. Kelbessa (2004: 26).
11. Por ejemplo: GarCía hoz (1979: 13-17).
12. Por ejemplo: verGe (2012: 527).
13. Por ejemplo: Casals (2011: 62).
14. Por ejemplo: robert (1994: 631-633).
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2. POSICIÓN DE PARTIDA

El universo es omnipotente, es decir, el universo vence a la humanidad en cualquier 
conflicto. Siempre. Numerosas ideologías materialistas de la modernidad han enten-
dido mal el equilibrio real de poder y, por lo tanto, se caracterizan por la arrogancia.

La libertad se podría dividir en libertad humana contra el universo y libertad huma-
na en la humanidad, pero la libertad contra el universo no solo es ilusoria, sino imposi-
ble. Esta posición de partida se sustenta en las cosmovisiones de numerosas naciones 
indígenas y la ciencia natural occidental. La condena de ciertos comportamientos hu-
manos en el cristianismo occidental también se puede entender de tal manera que sea 
consistente con la posición de partida.

2.1. El universo todopoderoso

El argumento de Cicerón sobre la libertad conduce al reconocimiento de la validez 
de las cosmovisiones de numerosas naciones indígenas. Cicerón ha argumentado que 
la libertad no requiere un amo justo, sino no tener amo15. Este requisito no se puede 
cumplir en la relación entre la humanidad y el universo, porque el universo fue, es y 
sigue siendo el amo de la humanidad. Otra marca de la esclavitud según Cicerón tam-
bién se cumple porque todo lo que crea la humanidad pertenece al amo16, es decir, el 
universo. A lo sumo, la humanidad puede esperar que el universo sea un amo justo y 
que la humanidad dejará lo que ha sido creado mientras no se altere la armonía en el 
universo.

No puede haber libertad de la humanidad contra el universo, porque la humanidad 
está sujeta a todas las restricciones impuestas por el universo sin excepción. En última 
instancia, la humanidad sucumbe en todos los conflictos contra el universo. Por ejem-
plo, la humanidad no puede evitar el próximo gran terremoto en la zona de subducción 
de Cascadia, evitar la próxima erupción del supervolcán Yellowstone o evitar el impac-
to de un gran asteroide. Lo único que la humanidad puede hacer es no provocar una 
reacción del universo. Por tanto, le corresponde a la humanidad vivir en armonía en el 
universo y como parte del universo.

El discurso occidental sobre el biopoder puede considerarse un intento de ampliar 
el discurso, pero en lugar de reconocer la realidad del universo todopoderoso, este 
discurso enturbió las aguas figurativas. Michel Foucault describió el biopoder de la 
siguiente manera17: «aquello que trae la vida y sus mecanismos al dominio de cálculos 
explícitos, y hace del poder-conocimiento un agente de transformación de vida huma-
na». Si las consecuencias del biopoder se evalúan exclusivamente o en gran medida 

15. daubiGney (1976: 45).
16. daubiGney (1976: 16).
17. FouCault (1976: 188).
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desde la perspectiva de la humanidad18, se pasa por alto que cualquier cosa que per-
turbe la armonía en el universo probablemente también tenga efectos desfavorables 
en la humanidad.

En un giro a la conceptualización del biopoder de Michel Foucault19, la humanidad 
se ve invadida cada vez más en actividades que pertenecían únicamente al universo 
hasta hace unas décadas. Aunque tales actividades humanas no necesariamente po-
nen en peligro la armonía en el universo, es evidente que tal invasión tiene el potencial 
de perturbar la armonía, particularmente cuando se trata de ingeniería genética. Cual-
quier pretensión humana de ser mejor que el universo tiende a contener una amplia 
porción de arrogancia.

Dado que la dinámica en el universo es tan compleja y solo parcialmente com-
prendida por la humanidad, un enfoque en la humanidad garantiza riesgos considera-
bles, incluso riesgos existenciales. Dado que Michel Foucault murió en 1984, se puede 
suponer que aún no pudo evaluar el alcance total de estos riesgos, por ejemplo, el 
cambio climático y la pérdida de la biodiversidad.

2.2. La arrogancia de Occidente

La visión occidental actual es al mismo tiempo dualista y antropocéntrica, es decir, 
la humanidad domina el universo, por lo que la humanidad está conceptualmente se-
parada del universo20. También se ha argumentado que el antropocentrismo se vuelve 
contra la humanidad21. En tal constelación conceptual se puede hablar de una libertad 
de la humanidad contra el universo y de libertades absolutas de la humanidad, pero 
tales puntos de vista no solo son incompatibles con las leyes del universo, sino que 
también contradicen las cosmovisiones de numerosas naciones indígenas y en mu-
chos casos la jurisprudencia occidental premoderna.

La humanidad solo puede concederse libertades con un efecto sobre la huma-
nidad. En este contexto, la ley emitida por humanos adquiere relevancia, por lo que 
cabe señalar que la categoría «ley» es una construcción social occidental que carece 
de sentido fuera de Occidente. Esto de ninguna manera significa que existan leyes 
externas que no sean comparables con las leyes occidentales. De esto se derivan 
dos restricciones. Primero, las leyes occidentales que establecen las libertades no se 
aplican en las naciones indígenas, que tienen sus propias concepciones de la libertad. 
Segundo, las leyes occidentales son completamente irrelevantes para el universo por-
que las leyes del universo invariablemente superan las leyes humanas.

18. rabinow (2010: 29-33).
19. KeCK (2003: 185).
20. MeGías quirós (2018: 305-307); petel (2018: 210-214); serra palao (2018: 6).
21. Martínez Mares (2020: 247).
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Las leyes occidentales de la modernidad, que por lo general son expresión de 
las ideologías materialistas occidentales, son ipso facto nulas si violan las leyes del 
universo. Con violencia contra el universo y, por tanto, también contra la humanidad, 
Occidente ha infringido las leyes del universo. La alteración de la armonía asociada 
significa un peligro existencial para la humanidad. Ocasionalmente, la literatura habla 
de la finitud ambiental, por lo que se hace referencia a la disponibilidad de recursos 
naturales, es decir, de recursos fósiles y metálicos, y a la capacidad de carga de la 
biosfera, es decir, cambio climático y desestabilización de ecosistemas22. El problema 
fundamental con esta visión es que casi se invita a luchar por ensanchar los límites 
extremos de la finitud ambiental. Este problema también se puede ver en el concepto 
de desarrollo sostenible. Si el saber occidental juzga mal los límites reales debido a la 
complejidad del universo, o si las ideologías materialistas promueven el extractivismo 
extremista, es extraordinariamente probable que esta visión fracase. Además, esta vi-
sión promueve la percepción engañosa de que la humanidad no es parte del universo 
y, por lo tanto, promueve barreras para el uso de la violencia contra el universo. Debido 
a su influencia en la epistemología, las ideologías materialistas incluso influyen en las 
ciencias naturales occidentales23.

En ninguna parte la arrogancia occidental es más descarada que cuando la ju-
risprudencia occidental reclama derechos de propiedad intelectual por logros que se 
basan en gran medida en la evolución y, por lo tanto, pertenecen al universo en su 
totalidad. El tema de los derechos de propiedad biológica ha recibido una atención 
creciente en la literatura24, pero en este contexto se ha excluido el universo. Además, 
la supremacía del universo no es considerada adecuadamente cuando se consideran 
los efectos de la bioquímica y la biotecnología. El concepto de desarrollo sostenible 
es particularmente dañino, porque camufla las infracciones de las leyes del universo. 
Este es tanto más problemático cuanto que la bioquímica y la biotecnología tienen 
implicaciones no solo para la humanidad, sino también para todas las formas de vida 
existentes y futuras.

Aquí se permite un breve comentario sobre propiedad intelectual. Dado que to-
das las formas de vida existentes han sido el resultado de procesos evolutivos en el 
universo, solo el universo posee los derechos de la propiedad intelectual en la esfera 
biológica. Los derechos de propiedad intelectual del universo son ilimitados en el tiem-
po porque los procesos evolutivos ocurren continuamente. Debido a estos derechos 
de propiedad intelectual, todas las actividades humanas en bioquímica y biotecnología 
están sujetas al imperativo de que la armonía en el universo no debe verse afectada.

22. FraGnière (2017: 2).
23. Comparar leFF (2015: 167).
24. valdés (2013: 141-144).
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2.3. El imperativo de la armonía en el universo

¿Puede ser lícito un orden jurídico humano en conflicto con el universo? Para res-
ponder a esta pregunta, hay que mirar por encima del borde de la respectiva cons-
titución humana25, porque no es la humanidad sino el universo el que tiene el poder 
legislativo supremo. Las leyes humanas que contradicen las leyes del universo son, en 
consecuencia, nulas ipso facto.

La necesidad de la humanidad de no poner en peligro la armonía en el universo se 
remonta no solo a las leyes del universo, sino, lo que es más importante, a que es parte 
de las cosmovisiones de numerosas naciones indígenas. Cegada por las ideologías 
materialistas y la soberbia occidental, la ciencia natural occidental comenzo muy tarde 
a admitir las verdades en las cosmovisiones de las naciones indígenas. Las tradiciones 
orales, y por tanto las cosmovisiones, miran hacia atrás en miles de años de obser-
vaciones libres de ideología. Un tema importante en las cosmovisiones es la fragilidad 
de la armonía en el universo. Las naciones indígenas han experimentado innumerables 
catástrofes, y cualquier suposición de que estas no afectaron las tradiciones orales y, 
por lo tanto, las cosmovisiones es inverosímil.

Puede ser que la humanidad sea incapaz de evitar todas las perturbaciones en 
armonía, por ejemplo, el impacto de un gran meteorito podría ser una de ellas, pero 
la humanidad ha aumentado o causado muchas perturbaciones. Las últimas pertur-
baciones probablemente incluyen la extinción de megafauna del Cuaternario en las 
Américas. Las actividades humanas pueden haber acelerado la desaparición del río 
Tamanrasset y del lago Megafezzan en África26. Seguir los consejos de las naciones in-
dígenas no solo es científicamente sólido27, sino también inteligente. Un consejo clave 
es salvaguardar la armonía.

3. LA CAUSA DE LA ESCLAVITUD: EXTRACTIVISMO EXTREMISTA

Desafiar el universo todopoderoso requiere unas motivaciones, y estas se pueden 
encontrar en los móviles más viles en el comportamiento humano. Desde un punto 
de vista práctico, el extractivismo es la forma más fácil de acumular una gran fortuna 
monetaria. Debido a que las motivaciones más viles son insaciables, una radicalización 

25. En este contexto, el análisis de Jürgen haberMas es demasiado limitado, ver haber-
Mas (1985: 21-23).

26. Trabajar con los amazigh y sus tradiciones orales sigue siendo necesario porque la 
existencia de paleorríos y paleolagos en el Sahara solo fue confirmada por estudios científicos 
hace unos años, ver KloKočníK et al. (2017).

27. Las cosmovisiones de las naciones indígenas en las Américas son ventajosas para la 
observación del universo y su interpretación en la medida en que no se hace distinción entre lo 
bueno y lo malo en los dioses de las naciones indígenas. Ver, también: reyes (2008: 101).
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que resulte en un extractivismo extremista es de facto inevitable, si se eliminan los con-
troles en las cosmovisiones de las naciones indígenas, la jurisprudencia premoderna y 
el cristianismo occidental. El extractivismo extremista constituye una violencia contra el 
universo y, por tanto, representa un suicidio colectivo humano. Una forma de camuflar 
el extractivismo extremista fue y es equipararlo con la libertad.

3.1. El extractivismo extremista como violencia contra el universo

El extractivismo, particularmente el extractivismo extremista, constituye una violen-
cia contra el universo. Debido a que la humanidad es parte del universo, la violencia 
contra el universo es simultáneamente violencia contra la humanidad. No debería ser 
controvertido afirmar que la libertad no puede existir donde dominan la violencia y el 
miedo. Por tanto, cualquier ideología que legitime el extractivismo extremista se basa 
en una violencia que excluye la libertad. Cualquier ideología de este tipo convierte a 
sus seguidores en esclavos, porque tanto las víctimas como los perpetradores sienten 
violencia y miedo.

La supuesta libertad es con demasiada frecuencia la base de la violencia y la escla-
vitud. El comportamiento de Estados Unidos en este contexto es preocupante porque 
las ideas ideológicas que son fundamentalmente incompatibles con las enseñanzas 
tradicionales del cristianismo occidental se han difundido por todo el mundo bajo el 
disfraz de la libertad religiosa. El comportamiento del Gobierno de Bolsonaro en la 
Amazonía y el Pantanal se puede mencionar aquí como un ejemplo.

Un problema particular surge cuando algo que ha sido un obstáculo para el ex-
tractivismo extremista se convierte en un impulsor del mismo al legitimarlo. Francisco 
de Vitoria y sus sucesores en la Escuela de Salamanca han visto la violencia de lesa 
humanidad vinculada al extractivismo extremista y han hecho propuestas para frenar 
los atentados28. Pero tuvieron que darse cuenta de que es difícil controlar los peores 
abismos de la naturaleza humana, es decir, la avaricia, la envidia, la gula, la ira, la lujuria, 
la pereza y la soberbia.

3.2. La libertad como suicidio colectivo de la humanidad

La normatividad de asegurar la armonía en el universo significa que cualquier ac-
ción humana que ponga en peligro la armonía en el universo debe ser evaluada como 
violencia y suicidio. Una de esas acciones es la violencia ya que pone en peligro la exis-
tencia de partes del universo29. Los ecosistemas terrestres, todos interrelacionados 
entre sí, muestran que en última instancia no hay exceso en el universo, es decir, todas 

28. bruFau prats (1991: 40).
29. Ver, también: Foy valenCia (2008: 124-130).
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las especies son necesarias. Para la humanidad, que a menudo se considera la cima 
de la creación, debería ser aterrador que las especies superiores se vean más afecta-
das que el promedio en el caso de extinciones masivas, por ejemplo, los depredadores 
más grandes murieron en la ola de extinción cuaternaria, por ejemplo, Arctodus simus, 
Canis dirus y Panthera atrox. La violencia contra el universo es el suicidio porque la 
supervivencia humana depende del universo in toto. En el caso de un conflicto entre la 
humanidad y el universo, la humanidad siempre sucumbe en última instancia.

Se ha argumentado en la literatura que la «libertad es el exceso del número de 
parámetros utilizados para definir un sistema sobre el número de relaciones que lo 
gobiernan»30, por eso, la libertad no sería un equilibrio sino un desequilibrio. En el caso 
de los ecosistemas terrestres, no existe tal exceso porque todo en el universo está 
finamente armonizado. La armonía se altera en el contexto de desastres naturales, y 
estos disturbios suelen provocar muertes masivas. Esto significa que la libertad en el 
universo está asociada con la violencia y la destrucción. Como se mencionó anterior-
mente, la humanidad estaría entre los perdedores en esta violencia y destrucción.

Como sugiere el análisis de Norberto Bobbio sobre el equilibrio del terror, la no 
ocurrencia de los eventos temidos puede llevar a la posibilidad de que su ocurren-
cia sea negada por error31. La pretensión ideológica de que existe libertad humana 
para usar la fuerza contra el universo socava la percepción humana de que existe un 
equilibrio del terror32. Como muestra el empeoramiento de la degradación ambiental, 
las consecuencias perjudiciales del extractivismo extremista se han ocultado durante 
demasiado tiempo. El largo período de tiempo oscurece el equilibrio real de terror, es 
decir, no hay equilibrio de terror sino dominio total del universo todopoderoso.

3.3. Libertad: el apologismo del extractivismo extremista

El concepto de libertad en el derecho romano estuvo fuertemente influenciado 
por el estoicismo, al igual que la caracterización de libertad de Cicerón («¿Qué es la 
libertad? El poder de hacer lo que se desee») en su paraxoda stoicorum y la definición 
de libertad en el Corpus Iuris Civilis («la facultad de hacer lo que se desee, salvo que la 
fuerza o el Derecho lo impidan»)33. La referencia a las restricciones jurídicas a la libertad 
merece atención. Las cosmovisiones de numerosas naciones indígenas y el derecho 
occidental premoderno contienen normas que implican drásticas restricciones a la li-
bertad en el contexto del extractivismo extremista. El derecho occidental moderno 

30. Moles (1966: 229).
31. bobbio (1985: 10-11).
32. De hecho, no hay un equilibrio del terror stricto sensu porque el universo siempre tiene 

la ventaja. Sin embargo, se puede hablar de un equilibrio del terror en la medida en que la huma-
nidad puede causar mucho daño.

33. aMunáteGui perelló (2020: 100).
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tendía a promover el extractivismo extremista, es decir, incluye el apologismo. La forma 
en que el derecho occidental posmoderno se relacionará con el extractivismo extre-
mista aún no se puede determinar de manera confiable.

Es apropiado enfatizar que no existía un derecho subjetivo a la libertad en el dere-
cho romano. Si se postula una conexión entre la libertad y la propiedad, que es propia 
de la modernidad occidental34, se pasa por alto que no puede haber propiedad contra 
el universo, como lo demuestran, por ejemplo, las antiguas villas hundidas en el mar 
frente a Alejandría y los edificios en Calakmul que fueron conquistados por la selva 
tropical.

Una libertad negativa, es decir, la libertad entendida como ausencia de limitacio-
nes o no interferencia, es congruente con los esfuerzos de crecimiento económico35. 
Esta visión forma la base, a menudo oculta, del neoliberalismo. A menudo se pasa 
por alto que la restricción de la libertad crea nuevas opciones valiosas, por ejemplo, la 
prohibición del motor de combustión interna aumenta el valor del motor eléctrico y las 
opciones de tecnología de hidrógeno.

Debe cuestionarse si la pérdida de opciones puede ser un correctivo cuando los 
desafíos cognitivos y matemáticos excluyen efectivamente la determinación del valor 
de nuevas opciones, o cuando la creencia en la tecnología refuerza la opinión de que 
las nuevas tecnologías pueden compensar todas las desventajas36. En la era moderna, 
se puede difundir la visión de que la tecnología es éticamente y moralmente neutral37, 
lo cual es particularmente inaceptable desde el punto de vista de las cosmovisiones 
de las naciones indígenas. Además, algunas sectas religiosas pueden luchar por la 
destrucción del mundo, aquí conviene señalar algunas sectas evangélicas38.

La libertad también podría entenderse como no dominación, es decir, nadie está 
expuesto a la arbitrariedad39. Si se quiere garantizar la no dominación por medios 
procesales, por ejemplo, la toma de decisiones democrática, hay que preguntarse 
quién determina las reglas procesales. En la literatura se pasaba por alto y a menudo 
se pasa por alto no solo que las reglas de procedimiento a menudo influyen significati-
vamente en el resultado final sustantivo, sino que cualquier regla de procedimiento de 
procedencia occidental es legal. Con eso fracasa la no dominación en las Américas y 
en África.

En la historia jurídica, el concepto de «libertad» se ha hecho notorio en las Amé-
ricas. La «libertad» de los colonos se ha basado en la violencia contra el universo. La 
«libertad» de los colonos ha significado la opresión y en numerosos casos el genocidio 

34. parejo alFonso (2016: 122).
35. FraGnière (2017: 12-16).
36. Ver, también: FraGnière (2017: 13).
37. bertolaso y valera (2018: 103).
38. La legitimación de la búsqueda de ganancias en algunas sectas evangélicas fue discu-

tida por Max weber en 1904, ver weber (2010: 193).
39. pettit (2004: 77); FraGnière (2017: 28).
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de los indígenas. La «libertad» de los colonos ha significado la destrucción del me-
dio ambiente. Esta conexión entre libertad y violencia no se ha limitado ni se limita a 
las Américas. Los nacionalsocialistas también utilizaron el concepto de «libertad». Su 
comprensión de la «libertad» no solo supuso el fin de las restricciones militares esta-
blecidas en el Tratado de Versalles (1919), sino también la «libertad» de ocupar vastos 
territorios en Europa del Este y perpetrar el genocidio contra los eslavos. No debe 
pasarse por alto que el «Generalplan Ost» genocida tenía sus raíces en la comprensión 
de la libertad de los nacionalsocialistas.

La opresión sin el logro simultáneo de nuevas «libertades» es una receta para el 
malestar, incluso las revoluciones. Los nacionalsocialistas resolvieron el potencial de-
safío a su poder principalmente de tres maneras. Primero, establecieron una sociedad 
igualitaria, por ejemplo, los cruceros de vacaciones estaban disponibles para los tra-
bajadores y la pequeña burguesía. Segundo, establecieron la «libertad» de perpetrar 
actos de violencia contra polacos, rusos y ucranianos, entre otros. Tercero, prome-
tieron la «libertad» de la movilidad automotriz con la construcción de carreteras y el 
Volkswagen. Particularmente interesante en estas «libertades» con rostro de Jano es la 
interacción integral entre «libertad» y violencia. Una dictadura opresiva creó una ilusión 
de «libertad» con violencia contra el universo, específicamente los genocidios contra 
los eslavos y las emisiones de los motores de combustión.

Alain boyer ha argumentado que la libertad es contingente y absoluta al mismo 
tiempo40, pero pasa por alto el hecho de que la libertad del universo es siempre abso-
luta y la de la humanidad siempre es relativa. Aunque la cuestión de la relación entre 
igualdad y libertad en el contexto interpersonal es importante41, esta cuestión en el 
contexto de la relación entre el universo y la humanidad es completamente engañosa. 
Muy bien puede haber un universo sin humanidad, pero no puede haber humanidad 
sin el universo. En consecuencia, no puede haber igualdad entre el universo y la huma-
nidad, y la humanidad no puede estar libre contra el universo.

4. CONTROLES CONTRA LA ESCLAVITUD

Los controles que obstaculizan la esclavitud del universo y, por lo tanto, la esclavi-
tud de la humanidad han evolucionado a lo largo de los milenios, como lo ejemplifican 
las cosmovisiones de numerosas naciones indígenas y el cristianismo occidental. Para 
camuflar la realidad insostenible, las ideologías materialistas legitiman de facto diferen-
tes formas de esclavitud. En esto, las ideologías materialistas pueden referirse al doble 
rasero en los escritos de Cicerón.

40. boyer (1996: 44).
41. duClos (2006: 444-458).
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Así como Cicerón fue criticado por malinterpretar la realidad romana en su obra 
sobre la libertad42, el pensamiento occidental de que podría haber libertad contra el 
universo puede ser criticado por malinterpretar la realidad, nada menos la ciencia natu-
ral occidental. Además podría surgir un conflicto entre el universo y Occidente porque 
el universo simplemente existe y el cristianismo occidental es una religión revelada43. 
Tal conflicto se puede evitar, porque el cristianismo incluye medidas correctivas contra 
los ataques contra el universo al condenar a los motivadores de tales ataques44.

Los controles contra la esclavitud también pueden infiltrarse con la ayuda de la ar-
bitrariedad. Dado que la modernidad se caracteriza por procesos que están sujetos a 
la racionalidad más que al contenido, el tiempo desde el siglo xvii se ha caracterizado 
por la violencia y el genocidio. En el discurso académico, con demasiada frecuencia se 
pasa por alto que las ideologías materialistas como el nacionalsocialismo, el neolibera-
lismo y el marxismo no son de ninguna manera incompatibles con la modernidad, sino 
más bien productos de la modernidad. El contenido de la modernidad es, en última 
instancia, arbitrario. El aparente conflicto entre el universo y las ideologías materialis-
tas no significa necesariamente que los conflictos entre el universo y la modernidad 
sean inevitables, porque la modernidad en última instancia permite legitimar cualquier 
ideología.

4.1. La ciencia natural occidental

Idealmente, la ciencia natural occidental interpreta y describe el universo sin ideo-
logía y sin barreras cognitivas. Hay que admitir que la ciencia natural occidental no 
satisface estas demandas. A pesar de todo el antropocentrismo, la ciencia natural 
occidental muestra que la humanidad es un producto de la evolución biológica, lo que 
significa que la humanidad es solamente parte del universo. Toda pretensión de supe-
rioridad humana frente al universo es, por tanto, una tontería acientífica.

Una tontería científica facilita la esclavitud, particularmente si la tontería científica 
facilita el extractivismo extremista. Apagar los mecanismos de control también significa 
que nada se interpone en el camino de una radicalización ideológica que tiene lugar 
en presencia de la avaricia, la envidia, la gula, la ira, la lujuria, la pereza y la soberbia. 
Una radicalización del extractivismo al extractivismo extremista es particularmente pe-
ligrosa para la armonía del universo, pero también contribuye al neocolonialismo y la 
colonialidad.

42. MiChel (1990: 159).
43. aMbrosetti (1971-1972: 94).
44. La eliminación de los correctivos contra la degradación ambiental que están presentes 

en el cristianismo occidental se remonta al pensamiento medieval de Averroes. Su afirmación de 
que algo que es verdad en la religión no es necesariamente verdad debido a la razón ha sido útil 
para eliminar los correctivos. Ver, también: beuChot (1994: 70).
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La complejidad de la ubicación de la humanidad en el universo45, que resulta de 
una hibridación de los modos de pensamiento científico y económico, sirve para apa-
gar los mecanismos de control debido a la confusión que se ha generado. En vista de 
estas muchas manifestaciones de violencia contra el universo, es necesario preguntar-
se si la libertad es siquiera posible.

4.2. Cristianismo occidental

El cristianismo occidental condena el materialismo y, por tanto, las motivaciones 
del extractivismo extremista. Además de las motivaciones más viles, es decir, la ava-
ricia, la envidia, la gula, la ira, la lujuria, la pereza y la soberbia, se puede hacer refe-
rencia a tres pasajes de la Biblia: (i) «Y respondiendo el Rey, les dirá: De cierto os digo 
que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis» 
(Mateo 25:40), «Pero os digo, que más liviano trabajo es pasar un cable por el ojo de 
una aguja, que el rico entrar en el Reino de Dios» (Mateo 19:24) y «Entonces Jesús le 
dice: Vuelve tu espada a su lugar; porque todos los que tomaren espada, a espada 
perecerán» (Mateo 26:52).

La violencia dirigida por el gobierno tiene efectos perjudiciales sobre los humanos 
desfavorecidos46. Los gobiernos más violentos suelen estar controlados por intereses 
marcados por el extractivismo extremista. Al intentar esclavizar al universo, incluida la 
humanidad, estos gobiernos se esclavizan al extractivismo extremista. Estos gobier-
nos caen así en sus propias espadas.

No se puede exagerar el impacto corrosivo de la avaricia, la envidia, la gula, la ira, 
la lujuria, la pereza y la soberbia en asociación con el extractivismo extremista. Algu-
nas sectas evangélicas incluso van tan lejos como para glorificar la riqueza monetaria. 
Los gobiernos más violentos cuentan con el apoyo de esas sectas evangélicas, por 
ejemplo, el Gobierno Trump en los ee. uu. y el Gobierno Bolsonaro en Brasil. Con este 
fin, es necesario tener mucho cuidado al discutir la actitud del cristianismo hacia el 
universo.

4.3. Las cosmovisiones de las naciones indígenas

Es imposible abarcar todo el espectro de cosmovisiones, incluida la espiritualidad, 
de las naciones indígenas de las Américas y África en un estudio. Por tanto, es ne-
cesario esbozar algunos aspectos de estas cosmovisiones con la ayuda de algunos 
ejemplos. Dos ejemplos son de las Américas y dos de África.

45. leFF (2015: 165).
46. rodríGuez-pinzón y rodriGues (2020: 95).
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El primer ejemplo se relaciona con la cosmovisión de Onkwehonwe en el área que 
Occidente llama Norteamérica. Basado en el trabajo de Taiaiake Alfred, cinco rasgos 
son característicos de esta cosmovisión47: (1) las mujeres tienen una posición fuerte; (2) 
las comunidades y la tierra están protegidas; (3) se enfatiza la unidad y la solidaridad; 
(4) el objetivo es la libertad y la autosuficiencia; (5) es un proceso continuo. El énfasis 
en la unidad y la solidaridad es interesante, cuando también se aplica a la tierra. Para 
este estudio, la protección de la tierra para la libertad en el pensamiento de los onkwe-
honwe es de particular importancia.

El segundo ejemplo son las cosmovisiones de los aymara y otras naciones indíge-
nas de los Andes. Estas cosmovisiones exigen que la humanidad no solo viva en ar-
monía en el universo, sino junto con la Madre Tierra48. Tal elección de palabras muestra 
que la humanidad no gobierna el universo, porque los niños tienen que respetar a su 
madre.

El tercer ejemplo es la cosmovisión de los san en el sur de África, que incorpora la 
visión de que la humanidad está obligada a vivir y dejar vivir en armonía con otros seres 
vivos49. Obviamente, esto excluye cualquier actividad humana que en cualquier forma 
perturbe la armonía.

El cuarto ejemplo es la cosmovisión de los oromo en el Cuerno de África, que en 
ocasiones se ha malinterpretado como pragmática con las corrientes materialistas. 
El problema de los malentendidos, ya sea no intencional o intencional, se puede ver 
en esta cita50: «Pero los Oromo no son personas exclusivamente pragmáticas. Los 
vínculos entre el medio ambiente y los aldeanos no son sólo materiales, sino también 
espirituales y morales. Los principios normativos están implícitos en el pensamiento y 
la práctica del pueblo Oromo. Para ellos, la tierra no es solo un recurso dedicado a fi-
nes utilitarios humanos, sino que también tiene un valor inherente que le otorga Waaqa 
(Dios)».

Al hablar de las cosmovisiones de las naciones indígenas, es necesario conside-
rar posibles influencias externas. Tales influencias pueden ser de naturaleza religiosa 
o ideológica. Este desafío se puede observar, por ejemplo, en el caso de los oromo, 
quienes vivieron tanto ideologías occidentales (neoliberalismo, marxismo y fascismo) 
como religiones proselitistas (islam y cristianismo)51. Incluso si las cosmovisiones de 
las naciones indígenas continúan coexistiendo con las religiones o ideologías externas, 
las influencias externas pueden trivializar o corromper las cosmovisiones. Cuando las 
religiones o ideologías legitiman el extractivismo extremista basado en la avaricia, la 
envidia, la gula, la ira, la lujuria, la pereza y la soberbia, como en el caso de los Impact 

47. roussel (2018: 112).
48. Cruz pérez (2018: 128-129).
49. Kelbessa (2004: 24-25).
50. Kelbessa (2004: 26).
51. haji GnaMo (2002: 102-103).
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and Benefit Agreements de Alberta, la trivialización y la corrupción de las cosmovisio-
nes es particularmente vil.

4.4. El callejón sin salida: las ideologías de la modernidad

El empeoramiento de la degradación ambiental, como el cambio climático y la 
extinción de especies, muestran que las ideologías occidentales que legitimaron el 
extractivismo extremista han llevado a un callejón sin salida. Hablando en sentido figu-
rado, el universo todopoderoso ha comenzado a contraatacar. Este empeoramiento 
de la situación muestra los límites firmes de la libertad humana. Dado que la libertad 
contra el universo es imposible, cualquier ideología que sugiera tal libertad está inevi-
tablemente equivocada. Estas ideologías convierten así a sus seguidores en esclavos.

La modernidad occidental, incluidas las ideologías basadas en esta modernidad, 
está demostrando ser una ilusión suicida y destructiva. En la modernidad, incluida la 
Ilustración, varias ideologías han legitimado el camino equivocado por el que la huma-
nidad podría gobernar el universo. Tales ideologías se basan generalmente en el ma-
terialismo, que es la base del extractivismo extremista. Lo que hace que las ideologías 
de la modernidad sean extremadamente peligrosas es que no aceptan autoridades ex-
ternas, como ya quedó claro con los jacobinos en el siglo xviii52. Ese egoísmo fomenta 
la violencia porque elimina los controles externos.

Para las acciones humanas que ponen en peligro la armonía en el universo, se sue-
le dar legitimación porque son incompatibles con la jurisprudencia desde el principio. 
Estas legitimaciones suelen basarse en ideologías cuyo rasgo común es la glorificación 
del materialismo, por ejemplo, el marxismo, el neoliberalismo y, en última instancia, 
el nacionalsocialismo. La ideologización de las teorías científicas, particularmente las 
de la biología, ha tenido consecuencias particularmente destructivas para el universo, 
incluida la humanidad53. Tales ideologías apagan los mecanismos de control contra las 
acciones humanas que amenazan la armonía en el universo. No podemos hablar de 
un conflicto entre culturas porque el frente corre entre tradiciones, religiones y cosmo-
visiones, por un lado, e ideologías materialistas, por el otro.

Las ideologías materialistas de la modernidad que prometen la libertad de la hu-
manidad no solo son incompatibles con la libertad absoluta del universo, sino que en 
última instancia son incompatibles con la libertad humana, que nunca puede ser más 
que relativa. En la literatura, basada en el trabajo de Georg Simmel, se ha argumenta-
do que un enfoque en la prosperidad monetaria conduce a una comprensión negativa 
de la libertad54, que bajo ciertas circunstancias puede adquirir rasgos patológicos en 

52. anChusteGui iGartua (2018: 39).
53. Ver, también: González viCen (1984: 167-171).
54. berlan (2017: 333-339).



Jürgen POESCHE
La libertad como esclavitud: la legitimación 

ideológica como violación de la jurisprudencia

Ars Iuris Salmanticensis, 
vol. 9, Junio 2021, 71-93
eISSN: 2340-5155 
Ediciones Universidad de Salamanca - cc by-nc-nd

87

forma de creencia en la tecnología55. Aunque la creencia en la tecnología podría ofrecer 
una solución concebible para la alienación del trabajo postulada por Karl Marx, lo que 
se pasa por alto en este punto es que la creencia en la tecnología puede conducir a 
una alienación que amenaza la existencia, es decir, la alienación del universo.

Dado que las ideologías simplifican en última instancia la realidad, a menudo con-
tienen errores fundamentales. El neoliberalismo no es una excepción en este contexto. 
Lo que se pasa por alto en el materialismo neoliberal es el papel extremadamente 
limitado del dinero, porque el dinero solo simboliza la riqueza material y no lo es56. De 
todos modos, al universo omnipotente no le importa la riqueza monetaria57, por lo que 
el objetivo más importante del neoliberalismo es irrelevante. También es irrelevante 
para la libertad.

Una cuestión que no ha recibido suficiente atención en la literatura es la relación 
entre las concepciones occidentales de libertad y las cosmovisiones de las naciones 
indígenas. Para evitar malentendidos, es apropiado enfatizar que hay derechos indivi-
duales en un enfoque basado en el universo. Esto resulta en un contraste fundamental 
con, por ejemplo, el nacionalsocialismo, que negaba la existencia de derechos indivi-
duales en la «Volksgemeinschaft»58. Los derechos individuales no están relacionados 
con las especies, sino con el universo. Lógicamente, esto también da lugar a la idea de 
que la humanidad debe vivir en armonía en el universo.

5. CORRECTIVOS CONTRA LA ESCLAVITUD

El empeoramiento de la degradación ambiental muestra que el universo es extre-
madamente capaz de destruir si la humanidad ejerce violencia contra el universo y, por 
lo tanto, no vive en armonía en el universo. Las ideologías materialistas occidentales 
de la modernidad, que han legitimado la violencia contra el universo, han difundido 
ilusiones de libertad contra el universo que finalmente degradan a la humanidad a las 
motivaciones más viles en el comportamiento humano, es decir, la avaricia, la envidia, 
la gula, la ira, la lujuria, la pereza y la soberbia. Para que la humanidad sobreviva, es 
existencialmente necesario que la humanidad vuelva a los correctivos contra la violen-
cia contra el universo, es decir, la jurisprudencia occidental premoderna y las cosmovi-
siones de las naciones indígenas.

55. berlan (2017: 346).
56. FraGnière (2012: 198).
57. La irrelevancia de la riqueza monetaria también se expresa en el cristianismo: «Jesús les 

dijo: Pues den al emperador lo que es del emperador, y a Dios lo que es de Dios» (Mateo 22:21).
58. aGuilar blanC (2014: 123-125).
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5.1. Necesidad de correctivos

Una breve recapitulación muestra la necesidad de correctivos. Dado que, en últi-
ma instancia, solo el universo puede ser absolutamente libre, cualquier otra forma de 
libertad es relativa. Incluso se podría argumentar que la libertad del universo también 
está limitada por las leyes del universo y, por lo tanto, solo puede ser relativa. Dado 
que un debate filosófico y científico en profundidad sobre la inmutabilidad de las leyes 
del universo iría mucho más allá del alcance de este estudio, solo debe señalarse que 
esta inmutabilidad es, en última instancia, un postulado occidental no probado. La hu-
manidad, sin embargo, se enfrenta a un universo todopoderoso y a leyes del universo 
que son inmutables, al menos ahora y aquí. Dado que al universo todopoderoso no le 
importan la modernidad ni las legitimaciones ideológicas, la humanidad debe recono-
cer la omnipotencia del universo y vivir en armonía en él.

Aunque la humanidad siempre está sujeta a las leyes del universo, esto de ninguna 
manera significa que la humanidad pueda permitirse actuar en contra de estas leyes. 
Si la humanidad no quiere poner en peligro su propia existencia, se requiere que la hu-
manidad viva en armonía en el universo. La obediencia a la ley significa ante todo que la 
humanidad respete las leyes del universo. No puede haber libertad que viole este man-
damiento. Eso sí, se trata de las leyes del universo y no de especulaciones ideologicas 
u éticas. Este argumento se acerca más a las cosmovisiones de numerosas naciones 
indígenas que a las elaboraciones de san Agustín de Hipona y santo Tomás de Aquino.

Como muestra el extenso saber médico de numerosas naciones indígenas59, la 
medicina es compatible con la armonía del universo. Aquí, sin embargo, es necesaria 
una caminata por la cuerda floja porque las mismas sustancias químicas que tienen 
efectos curativos también pueden ser tóxicas en altas dosis o concentraciones. En 
ninguna parte es más evidente el rostro de Jano de la medicina que en el caso del cu-
rare. Como resultado, el uso generalizado de pesticidas, es decir, sustancias químicas 
tóxicas, debe ser evaluado como violencia contra el universo, lo que subraya la incom-
patibilidad del extractivismo extremista con la armonía en el universo.

Dado que la libertad del universo todopoderoso es irrestricta y, por lo tanto, abso-
luta, la libertad de la humanidad en relación con el universo solo puede ser restringida y, 
por lo tanto, relativa. La humanidad, por consiguiente, está invariablemente sujeta a las 
leyes del universo. Cualquier intento de negar o relativizar la omnipotencia del universo 
es, por consiguiente, incompatible con las leyes del universo. Para el derecho ambien-
tal occidental, esta situación fáctica significa que el concepto de desarrollo sostenible 
es nulo y sin valor.

Ante el agravamiento de la degradación ambiental, que también es una amenaza 
existencial para la humanidad, es necesario restablecer las medidas correctivas contra 

59. Por ejemplo: viesCa treviño (1986: 233); soustelle (1995: 233).
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la violencia contra el universo, incluido el extractivismo extremista. El futuro está en el 
pasado60.

5.2. El pasado es el futuro en Occidente

Las ideologías materialistas de la modernidad no solo han eliminado el correctivo 
contra el extractivismo extremista, que contribuye significativamente a la destrucción 
ambiental, sino que también glorificaron lo contrario. Las ideologías materialistas son, 
en última instancia, una glorificación de las motivaciones más viles (la avaricia, la envi-
dia, la gula, la ira, la lujuria, la pereza y la soberbia). Entonces, es más que cuestionable 
que la modernidad pueda ser la base del futuro.

En contraste con las cosmovisiones de numerosas naciones indígenas, el principal 
impulso del correctivo occidental es indirecto, es decir, se condenan las motivaciones 
que conducen a la destrucción ambiental. Dado que la condena de estas motivacio-
nes inicialmente apunta a poner fin a la violencia humana interna, se puede ver que 
el cristianismo occidental reconoció la conexión entre la violencia humana interna y la 
violencia contra el universo.

La violencia contra el universo, como se expresa en el extractivismo extremista, 
persigue el objetivo de esclavizar al universo todopoderoso. Dado que la humanidad 
es solo una parte del universo, la esclavitud del universo significa la esclavitud de la 
humanidad. La mayor libertad posible de la humanidad, por lo tanto, presupone que la 
humanidad deja de cuestionar la libertad irrestricta y, por tanto, absoluta del universo. 
Esto presupone el rechazo de la modernidad, incluidas las ideologías materialistas. 
Se avecina un retorno a la jurisprudencia premoderna, es decir, escolástica, tal como 
la moldearon, por ejemplo, Tomás de Aquino y Francisco Suárez. En el contexto del 
derecho ambiental, también se deben tener en cuenta las enseñanzas de Francisco 
de Asís.

5.3. Normatividad de las cosmovisiones de las naciones indígenas

Debido al gran número y diversidad de cosmovisiones de las naciones indíge-
nas, es imposible formular normas de aplicación general sobre esta base. Lo que se 
puede decir con gran probabilidad, sin embargo, es que las tradiciones orales, y por 
tanto las cosmovisiones, de las naciones indígenas se basan en hechos científicos. 
Esto es especialmente cierto para los grandes eventos del universo. Por ejemplo, es 
muy probable que el evento de extinción del Cuaternario tardío haya dado forma a las 

60. La importancia decisiva del pasado sobre el presente y el futuro está históricamente 
probada para los aztecas. Después de que los aztecas se mudaron al Valle de México, se esfor-
zaron por integrarse en la historia regional. Ver, también: FloresCano (2009: 437).
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cosmovisiones en las Américas y que el secado del río Tamanrasset haya influido en 
las cosmovisiones en África.

La posición prominente del respectivo dios del sol en los panteones de los aztecas 
(Huītzilōpōchtli) y los egipcios faraónicos (Amun-Re) es notable, porque ambas cultu-
ras existieron en regiones áridas. Sería tentador, pero prematuro, sacar la conclusión 
de que ocurrió un evento en las cosmovisiones de los aztecas y egipcios que oscureció 
el sol, tal vez la erupción de Toba hace 74.000 años, que casi mató a la humanidad.

Ante la omnipotencia del universo y el saber de las naciones indígenas, sería negli-
gente negar a las cosmovisiones de las naciones indígenas la normatividad del dere-
cho ambiental. Un paso importante es que la supremacía del universo sea reconocida 
en la jurisprudencia occidental, es decir, la libertad de la humanidad solo puede ser 
relativa a la libertad absoluta del universo. Esto conduce necesariamente al rechazo 
del concepto de desarrollo sostenible, porque las cuestiones ecológicas y sociales 
son de importancia secundaria. Este paso puede resultar difícil desde el punto de vista 
de la modernidad occidental, pero no es la modernidad la que es omnipotente, es el 
universo.

6. OBSERVACIONES FINALES

El objetivo de este estudio es desarrollar el discurso occidental sobre la libertad de 
tal manera que sea compatible con la primacía de las leyes del universo y las cosmovi-
siones de las naciones indígenas, que descartan cualquier deterioro de la armonía en el 
universo por parte de la humanidad. La destrucción del medio ambiente, que mientras 
tanto ha alcanzado proporciones que amenazan la existencia, se remonta al hecho de 
que los correctivos contra las motivaciones más viles, es decir, la avaricia, la envidia, 
la gula, la ira, la lujuria, la pereza y la soberbia, quedaron inoperantes con la ayuda de 
varias ideologías materialistas de la modernidad.

La arrogancia de la modernidad occidental radica en el hecho de que las ideologías 
de la modernidad se entregan a la idea errónea de que la humanidad puede imponer 
la libertad absoluta contra el universo todopoderoso. Este concepto erróneo se expre-
sa, por ejemplo, en el concepto de desarrollo sostenible del derecho ambiental, que 
de hecho asume que las preocupaciones humanas, es decir, la sostenibilidad social y 
económica, podrían relativizar o eliminar las leyes del universo. De hecho, solo el uni-
verso es absolutamente libre, por lo que toda la libertad humana es relativa al universo.

La eliminación del correctivo contra las motivaciones es un defecto de diseño fun-
damental en el modernismo occidental, y hay que dudar que este defecto de diseño 
pueda corregirse. Esta evaluación aleccionadora se ve confirmada por los supuestos 
insostenibles en el concepto de desarrollo sostenible. Por tanto, es necesario rechazar 
la modernidad, incluidas las ideologías materialistas. El camino a seguir es, por un 
lado, la normatividad de las cosmovisiones de las naciones indígenas y, por otro lado, 
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el retorno a la jurisprudencia escolástica. Esto prescribe la normatividad de la armonía, 
es decir, la humanidad debe vivir y actuar en armonía en el universo. El futuro está en 
el pasado.
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