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P R O L O G O 

En los archivos de tesis del 6reo de Humanidades loco 

lizados en Ciudad Universitario de la UNAM, encontramos un doto -

curioso: la tesis 9, la cual dota de 1938, se refiere a un estu-

dio que lleva por nombre "Rousseou: el critico de nuestro tiempo". 

Des~u~s de casi 50 afios del on~erior trabajo, Rousseau vuelve· en

e! terreno de la filosofía político o ser motivo de reflexión por

parte nuestra. 

El planteamiento de nuestro problema de estudio dej6 

de lado muchas otras cuesttones ~gualmente importarites, que por -

-las coracteristicasmismas de 'la especificidad del planteamiento y 

objeto de reflexión no pudieron ser abordados. 

·Sin l~gar a dudas, la influ~ncia de Rousseau en la pe-. 

tuolidad se ha dejado .sentir sobre to~o cuando se 6bordo ~l con--· 

cepto d~ d~mocracia modern~. Norberto Bobbio, Umberto Cerroni 1 -

Galvan6 Dello Volpe entre otros, han retornado al estudio sobre· -

el ginebrino paro explicar los antecedentes actuales de la demo-

cracio moderna. 

Estamos conscientes de la relevancia de un estudio so

bre lo injerencia de Rousseou en la concepci6n actual de la dem~

cracio, pero por cuestiones metodol6gicas no pueden ser o6o~dodos 

aquí. El trabajo presente puede ser considerado como un punto de

partidó poro esta·seg~nda pretensi6n. 

GREGORIO BELMONTE J. 

.. 
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I N T R o ·o. u e e I o N 

Lo dinomicidod creado por el liberalismo económico en 

el siglo XVIII ori9in6 una serie de cambios sociales y polí~ico•

qu~ cpntrib~yeron ol debilitamiento y ~arrumbe del antiguo ~6gi~

men; ello quedó demostrado· en 1789 con lo Revolución Francesa. 

No dudamos que los obras políticas que circularon. an

tes y durante lo época jugaron· un papel importante en la caída -

del Anclen ·Regimen; ·pero una '.explicación de ·lo anterior, que pre-· 

suma de ser objetiva,· no se quedo en el simple on.6lisis te6rico -

de la~ obras q~e proliferaron y anticiparon lo Revoluci6n France

sa,. yo que consideramos que lo pr6ctico real de los hombres (so-

cial, político, econ6mico, ;rel.igioso) debe ser an.olizada y consi-
. . • ({>oj ri·J f.'••ti. . 

de roda si . se pretende hacer un estudio- serio de los acontecimien-

to revolucionarios. 

La des~~ipción de lo próctico humano desligodo del -

pensamiento de lo época tampoco pued~ ser considerado como recur

so de explicación absoluto, por lo tanto, el método d~ onólisis -

debe contemplar la próctico de los hombres así como los elementos 

teóricos que intervienen en ello. 

El eje óentrol de n~estro trabajo ser6 el cóncepto de 

libertad, sobre todo el· contemplado en El Contrato Social c:isi co-. 

mo su significado en la Revoluci6n Francesa, planteando a esta 

obro como modelo alternativo ante el poder político ·francés de 

1789. 

Poro abordar dicho problema nos remitimos al libero-

lismo europeo, con el fin de observar cómo la concepción del nue

vo estado hoce uso del 9oncepto de libertad concretamente en el -

terreno económico y político. Posteriormente presentamos el cua-

dro especifico de Francia previo a los acontecimientos revolucio

narios, escenario donde se desorrollar6 el concepto libertad con

tenida en el contrato social. 

7 .· ·. 
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El m6todo poro aborddr dicho probl~m6tico debe salvar 
1 

lo simple descr i pe i6n de hechos os i como e 1 s imp 1 e onó lis ~s in ta!. 

no de las obrcis~ el planteamiento del problema· exige lo reloci6n

entre lo te6rico (contrato social) y lo pr6ctico (la re~~luci6n -

f ranceso de 1789) como método de on6lisis. 

Por cuestiones didócticos hemos·seporodo los elemen~

tos pr6cticos de los .te6ricos, ya .:que-' .. los cop!tulos l y II re

fieren a lo pr66tica de I~ libertad en Europa V especif icame~te -

en Francia. El capitulo 111 refiere a un an6lisis interno de la -

obro menciónado y la integraci6n de lo que anteriormente habíamos 

separado se llevo o debo en el capitulo IV. 

El capitulo so~re el liberalismo europeo en el siglo

XVI I I pretende dar.un panorama general, comprendiendo la importan 
. . -

cio y concreoi6n del c~ncepto de libertad practicada por el nuevo 

estado. ·en él· se observor6 cdmo libertad econ6mico y lo libertod

politica ref leJon el espi~itu europeo de la época. 

El desarrollo del liberalismo adquiere en Francia al

gunos connotaciones espéciales que se estudian en el capit~lo 11. 

El panorama presentado en este capitulo ~retende dos objetivos -

fundamentales: conocer ·10 formo especifico en que el liberolismo

europeo incide en Francia y, segundo, presentar el escenario pre

vio o los acontecimientos revolucionario• de 1789. 

El capitulo 111 considero el an6lisis te6rico del con 

cept~ de libe~tod contemplado en el Contro~o Social, manifestando 

su relevancia en lo constituci6n de los es~r~cturos políticas id6 

neas·. El concepto es abordado desde uno perspectiva tal, que se

encuentra en relaci6n con otros conceptos dloves como el derecho, 

~rden y control político. 

EL capitulo IV pretende relacionar el estudio sobre -

lo libortad y su porticipoci6n en lo realidad f ranceso 1 en este -

sentido, lo separación did6ctica establecida ant&riormente entre-

8 



lo pr6ctico especifica del· liberalismo (cap. 1, II) y lo teoría -

.. (Anólisis del concepto de libertad cap. III), son reúnidos de nu!_ 

vo con el objeto de contemplar de cerco los alternativos que el -

contrato social ofrece ante lo crisis d~l ~oder político f roncás. 

Lo importancia de un troboj6 como el.presente en don

d e se m o n i f i es to 1 o v i g. en c i o· d e 1 o f i1 os o f í q en 1 o re o 1 i do d , e s - -

tribo justamente en demostrar que lo f ilosofío no est6 al morgen

de lo actividad ordinario de los hombres, sino que puede:intervenir'."" 

en: el:lo .. y organizarlo. 

El Contrato Social, por lo tanto, al plantear modelos 

de ~rgonizoci6n y estructuración político, pone de manifiesto c6-

mo lo f ilosofío politice desempeño un papel significativo al int~ 

rior de los procesos reales de la actividad políti~o. La interve~ 

ci6n de la f ilosof io al interior de la pr6ctico social nos permi

te caracterizarla, no e.orno una serie de enunciados abastractos lu

cubr~dos individualmente,, sino. como uno.serie de· conocimientos ob 

jetivos que plantean alternativos a lo realidad en que se encuen

tra. 

Una f ilosof ío incide sobre lo realidad porque le of r~ 

ce ~lementos que la ref~erzon o modifi'can. En este sentido cabe -

pr.guntarnos eQué elementos aporto lo f ilosof ío política de Rous

s e a u o 1 a re o 1 id.o d ? t Po r : q u é 1 o f i 1 os o f io de Ro u s se o u es i m p o r tan -

t-e?. En téf'mino m6s general planteo remos l.o siguiente: eQul! hace

que una filosofía sea importante dentro de un periodo histórico -

determinado? Con base o lo respuesto sobremos si Rousseou es lo su 
' 

f icientemente importont~ para merecer el presente estudio. 

Uno filosof !o puede considerors~ de importancia en lo 

medido en que interviene en lo realidad ya seo poro perpetuarlo o 

modificarlo, esto es., en la medida en que influye en lo pr6ctica

ordinaria de los hombres. Así, en cuanto m6s elementos humanos se 

aglutinen alrededor de una f ilosof!o y a su vez, en cuanto m6s 

sean los elementos que aporto poro la construcción, destrucci6n o 

9 
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manutención de lo realidad, mayor ser6 su importancia. En este -

sentimiento Gramsci afirmo: 

nse puede decir que el valor hist6rico de una filosofía 

puede áer ucalculodon por la eficócio_ nprócticon que ha 

logrado ••• La medido en que reacciono es la medida de

su importancia hist6rica, de su no ser nlubri6aci6nn in 

dividua!, sino hecho histórico (•). 

La efícócio próctico que el Contrato Social desplegó

en el desarrollo de los oconte6imientos revolucionarios de Fran-

c~a le exeAton de ser considerados como ªlucubraci6nn y se corifie 

re un valor histórico que merece. ser estudiado. 

En cuanto a los elementos humanos que la filosofía; po 
. -

lítico de Rousseau aglutinó para conferirse su importancia, bosta 

contemplar todos los elementos humanos que se conglomeraron al.re

dedor del·concepto de tercer estado (99% de la población fronce-

s o ) • Con b a ~e P--.t' .1 o s e o n s id e r a c i o n e s a n te r i o re s 1 a i m p o r t a n e i a de -

lo filosofía de .R~sseou, y ¿e su estudlo .••• son evidentes. 

(*) Gransei, Antonio; El materialismo Histórico y la Filosofía de B. Croce1 
P6g. 31-32 

'· 
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1. EL ESTADO ABSOLUTISTA: ESTADO DE TRANSIC10N 

El nacimiento del Estado Absolütista varía ~egón el de

sarrollo de los diversos conjuntds nacionales, pero ~~ •itóo du

rante el periodo de lo crisis ·mayor del feudalismo .eti los siglos 

XIV y XV y. se consolido o medi~dos d-e.1.-::::s:i:g:.l~V al Siglo. XVII. 
f • 1 • . 

Q..<-1 l·. "·~.·.v;.C<.J.I.>o::. cll: ;.1 .;, j~''. l r .• e>.../ Í'Ull 

Los antecedentes del Estado Absolutista refieren o una

din6mico originada al interior del sistema feudal en el que el -

capital y la orgonizoci6n política se encuentran en uno fose de

no -correspondencia. Esto no -correspondencia entre la superes-

tructura política y lo instancia econ6mica seró lo noto distinti 

. va del Estado Absolutista. 

El esclarecimiento de la trans:iclón,entre el 'feudalismo y

el capitalsmo s6lo es explicable por el hecho d~ que la clase 

burguesa se convierte primero en una cla~e econ6~icamente domi--. 

nante y después, s~·consolido·políticomente ol interior del estado bu!. 

gués ejemplificado en el Estado surgido por la revoluci6n franc~ 

so. La consolidaci6n estatal y el predomin~o económico morca la

f initud de lo no -correspondencia política y económica y o su 

vez la del 6stodo Absolutista. 

El corte entre el Estado feudal y el Estado capitalista no tiene 

lugar en el momento en que aparece el. Estado en que la clase bu!. 

gueso· ee consolido politicanente, ·cuyo ejemplo serio el estado -

salido de lo revoluci6n f roncesa, sino en el momento en que apa

rece el Estado Absolutista. (1) 

Uno de los ~upuestos teóricos bósicos para caracterizar 

al sistema capitalista de producci6n es la seporaci6n·dei produ~ 

to directo de sus ~edios de producci6n¡ esto e~ en el proceso -

del trabajo, en la apropiación real de lo naturaleza .por lo pro

ducción, existe uno separación entre el trabajador y los medios -

de producción. Cabe preguntarnos: tEn el periodo en que se esta

bleció el Estado Absolutista aparece dicha premiso? tA· dónde nos 

ffi Poder Político y Clases Sociales en el Modo Capitalista, Nico9 Poulontzos 
Ed:. siglo XXI, pÓg. 197, Mi><ico, 1.971. 



; .... ..,¡.~ •.. ' ' 
·. ·, 

.llevo la respuesta o lo ante·rior pregunta?. Si respondemos m6s -

af irmativomente podemos señalar que el Estado Absolutista es 

-esencialmente capitalista. Poulant~as responde: 

... La manufacturo no se cracteriza de ningón modo por lo sepa-: 

roci6n del trabajador de los medio de producción, sino por su

uni6n: lo seporaci6~·se introdu¿ir6 e~ lo apropiación real con 

la gran industria que instauro lo homología y la apropiación -

real (2). 

Lo producción manufacturero segón el autor anterior -coin 

cidimos con .~l -es uno de los características que anteceden .al -

modó de producci6n c~pita~ista_ y que en la 6poco absolutista -~ 

tiene un gran predominio. y s6lo lo superación de lo monufacturo

~or la gran industria permitir6 hablar de un modo de producción

copitalis~o consolidado. 

Las consideraciones anteriores: la no correspondencia -

entre lo polít~co y lo económico y la no consolidación del modo -

produce i 6n cap ita 1 is ta, nos permiten consid.erar a lá ¡época abso luUsta· 

no como eminentemente capitalista, sino mós bien como de··transi,.;.

ci6n, ,ya que lo consolidoci6n sólo•es posible concebirla en la -

fase de reproducción amplfoda de capital~ 

La funci6.n del. estado absolutista consistió en liquidar 

tod~s aqu~llds trabas que impedían el desarrollo económico de la 

nuevo clase burguesa, esto es, no se limitó a operar en los mar

cos fijados en el modo de producción feudal cuyas coracterísti•

cas la señala Anderson: 

El feudalismo fue un modo de producción dominado por ·1a tierra 

y por la economía natural, en el que ni el trabajo ni los pro

ductos del trabajo eran mercancías. El productor inmediato -el 

canpesino- estaba untdo a los medios de producción -lo tierra-
, 

por uno relaci6n social específica. :(3) 

(2) POULANTZAS·Nicos, Op. Cit. P6g. 199. 
(3) PERRY .A.nderson: Transici'6n de lo ontigOedod al feudalismo, EcJ. Siglo XXI 

P6g •. 147 - 1.3 
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·Los relttciones de prod~cci6n establecida~ en el .feudo--

lis~o, determinaban una ext.racci6n de lo ganancia un tonto pasi

va yci que el plusproducto apropiado por el· señor feudal al camp! 

sino era fundamentalmente!'' en forma de prestaciones de trobaj.o, 

rentas en especie u 6bligaciones consuetudinarios del com~esino

h a c i a e 1 se ñ o r , (y ) se e j e r c ·ro · tanto en · 1 a res e·,;. v o ; señor i a 1 v in -

culada direc·tamente a lo persona del señor, como en los tenen- -
. . \\ 

cias o parcelas cultivadas por el campesino. (4) ... 

La modernización de lo economía encontró, pues, serias

impedimientos paro ~ú libre desenvolvimiento, pero tombi~n creó

modificaciones que como anteriormente señalamos, produjeron relo 

ciones no dados de producci6n. 

Mediante el proceso de m-0derniioci6n econ6mico se gene~ 
-

ro y expande el Qurocrotismo -Perry Anderson señalo que el siste 

ma politico feudal imposibilit6 su extensión-·como r.ecurso para -

la orgonizoci6n ~ odministroai6n de di~ho proceso~ La oparici6n

de los funcionarios bu~ocr6ticos responde a las ~ecesidades de -

odm(nistrar y r~cionolizbr el desarrollo de la economí¿;·Weber -

señalo: 

Lo empresa cápitalisto moderno descansa internamente ante todo 

en el c6lculo, necesita para su e~istencio una justicia y uno

odministración cuyo f uncionomiento puedo calcularse racional

mente, por lo menos en principio, por normas fijos generales -

con tánto exocti tud como puede calcularse el rendimiento probo . 

ble de uno m6quino (5) 

Lo expansión de lo burocracia fue un fen6meno que corac 

terizci al Estado Absolutista; el mismo Weber señalo que gracios

o ello se crea la organización econ6mico copitoli~ta moderno y -

poradógicomente contribuye o lo caido del absolutismDJ 

(4) ANDERSON Perry, Op. Cit. P6g. 147 

(5) WEBER Mox, Economía y Sociedad, FCE., T. JI P6g. 1061-1062 
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El funcionario.'.profesional triunf6 def lni ti vamente, en los es

tados m6s avanzados, en el siglo XVI. Con ello habionse inicia 

do al propio tiempo, con el ascenso del absolutismo del priné! 

pe frente a los estamentos, la divisi6n paulatina de su domi-

nio independie~te en favor de los funcionarios profesionoles,

que habían empezado por hacer posible su victoria sobre oque-

llos (6} 

El Estado Abs~lutista desempeñ6 un papel transitorio en 

la historia de los modos de producci6n; el Estado feudal, polit!, 

ca~ent~ dividido y f rac6ionado encontr6 m~ment6neamente un recur 

so de centralizaci6n político, necesario paro la integraci6n de

los territorios. 

La importancia de lo integroci6n territorial fue ta~, -

que en el plano ae lo te6rico, los conceptos de soberanía y con

trato social. tuvieron gran relevancia para los f il6sofos y polí

ticos del· siglo XVIiI. Rousseau no est6 al margen de esto eferve 
' ' -

recencia, yo que el contra:to. social retoma.: este espíritu de· la -

época. 

(6) WEBER Max, Op. Cit. Póg 1068 
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2. ESTADO MODERNO 

El liberalismo económico del siglo XVIII encontró

º su paso no ton s6lo en esta época, sino desde .varios s.iglos - -

atr6s serios imp~dimentos poro s~ libre des~nvolvimiento. Los re 

lociones de producción sin luga~ o dudas combioro~ d~ntro de un

estodo que propugnaba el mantenimiento de sus antiguos estructu~ 

ros. Son estos ~elaciones nuevas de prodücción generalizados y -

desarrollados a partir del siglo XVI, los que exigen un cambio -

de los es~ructuras que asfixian y oprimen su libre desarrollo. -

Los relaciones .de pr;piedod se han modific~do lo ~uol requiere -

un cambio en el cor6cter de las Ir.stituciones Politices. Para -

efectuar esto necesario adaptación 'se requiere uno critica que -

esclarezca los limites y alcances del estado feudal; el Estado -

Absolutista desemp~Rar6 uno función decisiva en el cambio de di

chas Instituciones. 

La Edad Media no pudo rechazar lo~ limites -

que le imponion la rigidez de las instituciones del estado medie 

val; lo solidez de lo concepción del mundo que prevalecia hacia-. 

imposible 1mpulsor el progreso o partir de los ideas religiosos

y fue necesario actuar al margen de estas ideas, si bien es cier 

to no se pudo renuncior totalmente a ellas, sino adecuarlas a -

las necesidades de la época. La reforma cumplir6, en este senti

do, su misión histórico apegado siempre .al de~orrollo concreto -

de lo sociedad. 

El estado moderno es considerado como un estad~ di - -
n6mico y con esto se distingue claramente del tipo medieval de·

estado, al que s6lo reemplaza después de una l~nto evolución. El 

estddofeudal se debilita por la preponderancia espiritual de la

iglesia limitando asi sus posibilidades de expansión. 

Lo noci6n de estado es considerado desde una pers

pectivo en el que los problemas son planteados en términos pr6c

t icos, requfriéndose por lo tonto uno teoría del estado sin teo

logla. En lugar de la valorizaci6n ética de los fen6menos econ6-, 

.16 
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micos, aparece un esfuerz6 real por establec·er uno meto particu

lar de desarrollo, baso.do en criterios económicos y pol!ticos, en 

donde lo influencio ·económico del estado podi~ ir m6s oll6 de lo 

simple funci6n protectora de los nuevos formas de propiedad. 

El imperio de l~ Edad Media se desinteg!6 al elimi 

nar crecienten~nte los posiciones estamentales anteriores, esta

obolici6n .·de. los privilegios acarreo lo concent~oci6n de todo

el poder póblico en el estado y, con ello,tombi6n de los funcio

nes póblicos. Lo Educación y lo política social pasan de toreos

propios de la iglesia o ser incumbencias del estado, lo politice 

econ6mico de las ciudades y de los gremios se deslizo cado vez -

m6s hacia los monos del nuevo poder y los.fueros j~r!dicos y de

administroci6n pasan del dominio de los nobles al de los f uncio-

narios del estado. 

Estos actividades donde se desempeñan funciones an. 

teriormente ocupados p~r nobles, dunada a los progresos de la 

ecqnomla financiera, permiti6 el surgimiento de uro bu~ocracio -

.~.·profesional como administradora del estado, aumentond.o su poder

y abarcando terrenos coda vez m6s amplios, convirti6ndose en im

pulsor y participador de la nuevo orgonizoci6n econ6mica al sum! 

nistror -por ejemplo-·fondos paro los inicios de lo industrioli

zaci6n. 

Lo slngula rid?d hist6rico de. este tipo din6mico de

estodo, no consiste tanto en que mina y disuelve los privilegios 

estamentales, sino del enfoque claro que le do a los .ideas econ6 

micas y t6cnicas. Al cargarse con es.tos elementos, conquisto uno 

posición ideológicamente incomparable. y se -convierte en .estado -

que encarno una concepción del mundo en estado de econom!a y en

estodo t6cnico. 

El Estado Moderno est6 caracterizado por un equill 

brio entre el poder económico y politice en monos de la burgue-

s!a, de manero. tal que el concepto: Estado Moderno, señala ton~ 

solo la tendencia hacia este logro. lo Revolución frgnceso -seña 
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lan los historiad6res -hizo ~osible la demarcaci6n entre el Est~ 

do Moderno y el Estado Absolutista. La consolidoci6n del Estado

Moderno se logro con el desarrollo de dos conceptos b6sicos: la

libertad econ6mica y. la libertad politice. Pasemos a expllcor el 

·primero~ 

'· 
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a) LIBERTAD ECONOMICA 

La libertad econ6mica europea se ampli6 d•bido, e~ 

tre otros factores, al nuevo esplritu e~on6mico de los. empresa-

rios y o la producci~n bo~odo en la divisi6n social del trabajo, 

por la f unci6n protectora del estado hacia lo nuevo forma de pr~ 

piedad y la_ oplicoci6n del racionalismo -como en Holanda- o los

medios econ6micos. 

El esplritu de la·~poca est6 caracterizado por· lo

b6squedo siempre de lucro y ganancia. Los primeros empresa~ des

~e que aparece~. tienden o encausdrse de uno manero progresivo y~ 

sistem6tico hacia este.fin. Los empresarios con base en el con-

cepto de libertad econ6mica tienden a abrir los posibilidades de 

uno .ocumuloci6n de capital garantizando el intercambio y produc

ci6n de bienes. Anteriormente lo part~cipací6n econ6mico era muy 

restringida por lo que se buscan medios que permitan acumular ri 

quezas. 

Lo ampliaci6n de los mercados poro los productos 
1 

man uf a c tu r ad os , c re o dos no y o en. e 1 o Cí c 1 e o de 1 a f am .i l i o , s in o -

·en lo división espont6neo del trabajo, que distribuye lo produc

ci6n poro mercado·s ·internos y externos debido o los exigencias -. 

del consumo, permitió fraccionar los.modelos tradicionales de or 

ganizaci6n productiva. La c~lula de la sociedad econ6mica moder

na yo no est6 ~n lo familia con su patrimonio, sino en la divi-

si6n social. Anteriorment~ la familia producla poro un mercado -

seguro y restringido Y. en el cual intervenía directamente tanto 

en la producci6n como en el cambio, ahora la sociedad adquiere -

~l aspecto de un organismo autónomo que se bosta a si'mismo. 

Lo ley que regula eficazmente las relaciones. in te!. 

nas de producci6n es lo libertad. Esto es, la libertad en la for 

moción de las empresas, en la divisi6n del trabajo social, en el 

cambio. Al estado le correspondió vigilar y defender el libre 

juego de los fuerzas orgónicas. Es obvio que esta libertad Y la

divisi6n social del trabajo trajo consigo nuevas relaciones so--
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cicles de producción que exigieron o su vez una participación 

mós amplio en la ganancia y el comercio. 

La ampliación de los mercados determina una nueva

actitud en lo p~oducci6n y aumento la urgencia de capital y la -

necesidad de producci6n, lleva a formas nuevas de lo Banca y los 

Finanzas, acrecentando a su vez lo importancia y obaratamiento -

de los transportes. El progreso de la administración y la conta

bilidad dan una nueva visi6n de lo económico, que se ref)eja en

la capacidad para organizar la producción en escalo. cado vez mós 

grande y sin comprometerse o demasiados riesgos; con esto la ga

nancia se asegura, pero no la seguridad misma de las propiedades 

a· su cargo por lo que es necesaria lo intervención y protec¿i6n

del magistrdo civil, que era el medio por el cual el estado se -

expresa y mantiene el orden social. 

La libertad económico implementada por el indivi-

duo que participa activamente en el desarrollo financiero, irrum 
. -

pe cont~a todas aquellas trabas que impiden su li~re desenvolvi-

m i'ento, la trabo mayor es sin duda el estad.o despótico que impo

n lo lo creencia religiosa,. dirigía el pensamiento e intervenía -

en la economía privada de los ciudadanos. Esto ·participoci6n es

tatal tenia que ser neutralizada. El individualismo del siglo -

XVIII tiene pues, un enemigo comón que combatir: .el estado desp~ 

tico, contra el que aprendieron a dirigir sus fuerzas unidas por 

el mismo sentimiento optimista de que lo acci6n individual se ar 

moniza completamente con lo ~ociedad: " •.• mientras que el esta

do tenga existencia propia, independientement~ del individuo, t~ 

da injerencia es posible. El ónico modo de ~eutralizorla consis

t·e en apoderarse de 61" (7). 

La libertad económica funciona en esta 6poca no co 

mo una participación aventurera del individuo dentro de la econo 

mio, sino basada en una actitud ref l~xiva, objetiva y calcul~do

ra de la aplicación de los medios ~con6micos que posibiliten lo

ganancia. 

(7) Ruggiero Guido de, Historio del liberalismo Europeo, &t. 'Pegaso, Madrid 
1944 Póg. LXVII. 20 
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Esto actitud indudablemente no-~s nuevo, os! como lo existencio

de mercado relativamente libres, p~ro la creoci6n de uno organi

zoci6n mercantil raói~nolizoda opta póro la ·~onsecuci6n i~inte-

rrumpida ~e nuevos progresos t6cnicos y la liberación de mercado 

para su exclusiva orientaci6n haci-0 el progreso eco~~mico, son -

fenómenos exclusivos de la moderna forma económica. 

La idea de racionalización dentro de este 6mbito ~ 

de libertad e.con6mica ·no es·:tan simple como el mismo concepto -

que por sl s6lo sugiere, sino que implica proyectos, medios, f i~ 

nes. Al principio del siglo XVII Holanda nos ejemplifica la ex-

tensión del concepto aplicada a la economía. 

La racionalización abarca, en primer lugar, la circulación 

monetaria y el movimiento bursotil. En el banco de Giro de 

ftrosterdan, fundado en 1609, este principio, de suyo mós an 

tiguo, también se pone al servicio de lo conc·es .iión de 

créditos al comercio. Surge lo fonna abstracta de lo socie 

dad anónima y reemplazo fonnas medievales má~ antiguas ba

sadas en la idea cooperativista. Poro el comercio de valo

res y el de productos al por ·mayor ·.surge lo formo· raciono-··· 

l izado de la bolso moderno, o cuyo uso hace Holanda la con 

tribu.ci6n decisivo. Tombi6n se logran los primeros pasos -

en el desarrollo del sistema impositivo, en el sentido de

su limitación o pocos impuesto$ que no impidan considero-

blemente el movimiento económico. El impuesto ~el timbre -

ha nacido de toles ideas ·(8). 

El concepto de roc.ionalidod como· podemos ver e~ mucho m6s amplio 

del que o primera vista sugiere y que como norma aporecer6 den-

tro de la vida econ6m1ca ordinario de la sociédad. 

Lo libertad económica del siglo XVIII se amplio y

s~ refuerzo por los fccto~es que hemos mencionado: el nuevo esp! 

ritu económico, di~i~i6n social del trabajo, protección del est~ 

(8) Muller-Armock, Geneologla de los Estilos Económicos, FCE, P6g. 154-155' 
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do hacia lo propiedad y oplicoci6n del racionalismo a lo econo-

m!o. Sobemos que existen otros muchos factores pero tan sólo enu 

meramos algunos paro dar un panorama general del siglo antes de

obordor lo forma especlf i¿a en que se manifiesta di¿ha libertad. 

La realizaci6n de la libertad econ6mica se lleva a 

cabo al interior de ciertos 6mbitos o sectores productivos. A -.

continuación desarrollaremos algunos de ellos, toles como: el -

capital manufacturero e industrial, capital comercial y la usura. 



•. ··"'1·t 

1. CAPITAL MANUFACTURERO E INDUSTRIAL• 

El desarrollo económico ocurrido durante el siglo -

XVIII en Europa, basado en la libertad económica, presento un des 

pliegue inusitado que's6ló la revoluci6n industrial posterior nos 

inidicaró cuales fueron las consecuencias. 

La organización del trabajo presenta algunas formas

generoles como son: el sistema gremial y el llamado Chambrelans,

que pueden ser considerados como los mós extendidos en Europa. -

El sistema gremial a pesar de sus restricciones y abusos se impu

so dentro de las economías holandesas del siglo XVII y en Inglat~ 

rra del siglo XVIII, alcanzando un prodigioso desarrollo. C?n fun

damentos en lo orgonizaci6n del trabajo anterior Inglaterra con-

quist6 un imperio inmenso, impulsando en •·todo ., sentido su in

dustria y su comercio. 

Lo otra forma de organización de. trabajo fue la que

se llam6 en Francia los Chambnelans -o industria diseminada- el· -

cual est6 muy generalizado a principios del siglo XVIII en Ingla

terra y en Francia antes de la revolución. Consistid eB pequeños

talleres donde se realizaban trabajos para una sola persona o as~ 

ciaci6n¡ la materia prima no les pertenece a los trabajddores si

no que se les entrega poro su tronsformaci6n,· Si bien es cierto -

que poseen herramientas propios, pequeños instrumentos que facili 

tan el trabajo, no pueden sin embargo, lab~rar sin materia prima. 

Una de los características del anterior sistema de ~ 

organización productiva es que al trabajador no se le separa del

nócl~o fam~liar, sino que su misma casa le sirve como toller, y -

lo familia y pari~ntes como ayudantes. La gran industria hace to

do lo contrario, toma el trabajador y lo saco de la unidad fami-

liar para unirlos con otros trabajadores extraños entre sí. 

• Las inversiones del. capital manufacturero por. cuestiones de m6todo hemos -

querido referirlas .: igualmente al del capital industrial. 
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Lo producción industrial es resultado de los exigen

cias del consumo codo vez mós generalizadas por los expansiones -

en los mercados y que los corporaciones y gremios no podían sati! 

facer. El aumento de capital fijo en las empresas permitió los -

grandes inversiones que hicieron posible este tipo de producción

en serio. Producci6n que irrumpe contra la unidad familiar contem 

piado en otras formas de organización productiva. 

El desarrollo manufacturero e industrial no fue un -

~en6meno casual o circunstancial sino que ~bedece, entre otros -

causas, a las implicaciones que tiene la ciencia y el avance téc

ni90 paro el mejoramiento y aumento de lo producción, modificando 

a las viejas estructuras industriales, o las exigencias del mercan

tilismo que empu.ja coda vez mós al industrialismo .europeo, a los

focilidades estatales en las reglamentaciones industriales, a las 

guerras que impulsan el crecimiento de lo: industrio pesada; y c~ 

mo dato curioso tenemos que el avance y desarrollo industrial oc~ 

r re s o b re t q d o en 1 os p o í s e s p ro te s ton tes, d es me m b r a n d o 1 o s o r g o n .!. 
zociones corporativos del trabajo. 

). 

El dominio que ejerce el hombre sobre lo noturalezo

en esto épo·co y sobre ti>do con los antecedentes del siglo XVI 1, -

son debidos al estobleciimiento de un método sistem6tico de inte-

rrogar observar y experimentaG habilitando a los modernas cien- -

cias naturales o mar~hor de 'xito en éxitq. La ciencia deja de -

ser un fin en si mismo, ya no se busco lo verdad en si misma sino 

tiene uno oplicoci6n m6s pragm6tica y redituable. Lo ciencia es -

~n vida ordinaria un medio poro la transformación industrial con 

fines económicos. Este desarrollo transformador de lo ciencia, se 

debe m6s que nado al paso de la.energía humana y animal a la fuer 

za natural de lo herramienta, de la técnico manual a lo m6quina,

señolando un despliegue técnico inusitado. Lo voluntad de dominio 

mediante el experimento, propia de la técnico moderna, penetro -

con impulso transformador en ese mundo que el hombre anterior se

representobo como un orden de la creación. 

El procedimiento económico se ve desviado precisome~ 
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te por el advenimiento de esto técnica· m6s din6mico, relevando lo 

tllcnico manual de lo Edad Medio por lo habilidad artesanal, situon 

do al conocimiento cient!f ico como modelo o categoría o seguir en 

el proceso de tronsformoci6n material. 

En lo sucesivo, lo técnico yo no es sólo el saber yo listo 

poro su aplicación, sino uno res•rvo espiritual que se cu-

mento constantemente poro posible aplicación. Como contras

te o todo tradicionalismo, la técnico moderna es rovolucio

norio, dinánico y se devalóa y renueva o :s!·mismo(X)nstante-

mente en su progre!?o pennanente ( 9). 

La implementación de la t6cnica como modelo renova-

dor que posibilita una serie de al~ernativas de oplicoci6n permi

te un desarrollo manufacturero e industrial cualitativamente ha--

.. blondo m6s expansivo. Lo expansión : .iodustrial concretamente se ve 

tj poyad .a: p o r un a se r i e d e in ven c i o n es té c n i c o s oc u r r id os en 1 o s e -

gunda mitad del ~iglo XVIII, entre ellas econtramo~el telar y el 

~orcedor mec6nico, lo aplicación del vapor, la utilizoci6n del 

crirb6n mineral para extracci6~y elaboración .de hierro tronsofor

m~ndo la viejo y secundario ind~stria. 

·" 

Lo concentración de mano de o~ra en f6bricas se hizo 

m6s frecuente en este siglo XVIII que en los anteriores, trayendo 

consigo la inutilización ~al menos poro esos casos- de la especi~ 

lización gremial adquirida en esos momentos por el trabajador. La 

producción se multiplicó en forma tal que el consumo local no fue 

suficiente paro absorberla, lo cual. implica apertura a nuevos mer 

codos.y,· o su vez, una ampliación de la serie de intermediarias -

~ntre el productor y el consumidor. 

El desarrollo industrial no puede concebirse sin la

reloci6n directa que mantuvo con el mercantilismo, podr~omos de-

cir que gracias o este ultimo se debi6 el auge del primero. Lo -

edad de oro del mercantilismo fue quiz6s durante los siglos XVI y 

( 9) Muller-Armack. Op. Cit. Póg. 106-107 
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XVIII, donde el surgimiento de los estados nacionales y territori~ 

les de Europa Occidental sobre todo a partir del siglo XVI, cre6 

las condiciones para subsistir lo economía urbana por unidades -

económicas mayores~ 

El mercantilismo favoreció la consolidaci6n de los

estados nacionales que fueron adqu{~iendo cada vez m6s fuerza y

estructuralmente hablando m6s forma y originalidad. El crecimien 

to de los estados y ciudades aumentó la demanda general de pro-

d~ctos semielaborados y terminados, donde la actividad art~sanal 

ya no_ podio satisfacer lo demanda de fabricaciones en serie y de 

producci6n en masa. Se fueron desarrollando nuevos sistemas de -

orgonlzact6n laboral como los Chombrelans en Francia del cual y~ 

hablamos, el Ver lag en Alemani'a el c1.1al"" consistía en una formo es

pecial ·de trabajo a domicilio parecido al anterior. 

La reloci6n del desarrollo industrial con lo exigen .-
cia del mercantilismo no puede posar desapercibido, yo que es -~ 

p~ecisamente lo_o~erturo y expansión de los mercados ~omerciales 

~lo que posib·ilit6 el despliegue· industrial, relaci6n reforzada· -

por el estado y el cual Werner Pltim lo confirmo. 

En lo. edad del mercontili5mo que se extendi6 del siglo XVI 

al X~IlI; lo influencio ejercida por el ~stodo sobre lo -

ecÓnom!o, provoc6 una demanda por nuevos bienes, circuns

tancio que constituy6 la base indispensable poro el desen 

volvimiento posterior de lo industrio. (lb) 

En oras de la libertad económica el desarrollo in

~ustriol y manufacturero exi~1a~lo derogación de todas aquellos

trabos, reglamentaciones, protecciones que imped!an el desenvol 

vimiento, las facilidades paro lo inversi6n y la distribuci6n de 

productos. El estado jug6 un papel decisivo ya seo abriendo o ce 

rrondo fronteras a tdles o cuales productos, beneficiando o per-

(10)Werner Plum, Promoción Industrial (aportes al desarrollo en la primero mi 
tad del siglo XiX en Alemania, Ed. Internacionales P69. 18 
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)udicondo segón seo el caso, lo producci6n artesanal. Ruggiero -

mismo nos enmarca este sentimiento de inconformidad, ol tomar c~ 

mo ejemplo de lo época o uno de sus representantes: Adom Smith.

critico lo mayoría de los reglamentos industriales vigentes-

Est6 en contra de los tarifas protectoras, de las combi

naciones del capital o del trabajo, de las primos, del derecho -

obrero, de los monopolios. Ve a la industria como uno maso de oc 

clones que los individuos relacionan entre si con éxlto,·y que:;exigen 

cumplan las promesas y se. pr::ohibo lo violencia; en cuanto m6s plena 

seo la competencia, mayor ser6 el provecho para el póblico. Si -

el sistema de la libertad triunfo, cado hombre tendr6 el incenti 

vo mó~imo poro trabajar, puesto que tiene lo certeza de recoger

la mayor recompensa. La explicaci6n del desarrollo industrial ba 

sedo en los principios cient!f icos y en los avances técnicos, no 

explicqn cabalmente tal desenvolvimiento, yo que es uno de los -

puntos relevantes necesarios. para un on6lisis •. Tenem':o:s que ,...., -

esclarecer lo funci6n del estado, sus reglamentaciones, disposi

ciones, para que de una manera nítida nos d~mos cuenta del por -

qué·tal auge. 

La originalidad del pensamiento de Smith remite p~~ 

cisomente a una importancia no dada a la p~opiedad de las empre

sa~. donde éstos son el centro gravitatorio de lo economía a·los

cuoles,se·.;le'S exige .~nci .. :leg·ol.idad estatal: 

M6s lo originalidad de lo concepción de Smith consiste m6s 

bien, en haber desviado el centro de grovitaci6n econ6mica 

de lo propiedad (híbrido mezcolanza de elementos jurídicos 

y econ6micos) o los empresas, sean industriales, sean ogr.!_ 

colas, lo nuevo ciencia pués, se separo de.los antiguos -

instituciones familiares y sociales; repudio la est6tico -

jerarquía feudal de las clases que los f isi6crotos soste-

nian, sigue en suma, y en cierto modo anticipo, lo trans-

formaci6n. de lo sociedad industrial moderno, lo amplia re

distribuci6n que se va efectuando de clases y de funciones 

-(11.). 

(1 l)Ruggiero, Op. Cit. P6g. LXII-LXIII 
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El desarrollo industrial europeo en el siglo XVIII no puede in-

terpretorse sin· tomar en cuenta uno de los factores que indudo-

blemente tuvieron inf luencios en su desenvolvimiento y es sin dudo 

lo existencia de ej~rcitos permanentes en los estados naciona~~ 

que crean lo necesidad creciente, ya seo en estado de guerra o -

no, de lo defensa militar. Lo fabricaci6n de armas y arH.llerío.;_ 

pesado, ·conduce al crecimiento de los industrias del acero, so-

bre todo donde el estado militarista est6 obligado a realizar 

una político de obras pOblicas, en especial en el romo de los co 

minicaciones, significando la negociaci6n de empréstitos, apari

ción de banqueros, ingenieros, etc. ampliando el círculo econ6mi 

co de.los necesidades. 

El equipamiento de ~jércitos permanentes hizo necesario lo -

fabricación de productos estandarizados (12). 

La economía de guerra significa hasta en nuestros 

dios, un impulso al desarrollo industrial, modif icondo los condi 

clones de. organr:zaci6n social del trabajo sobre todo o partir,-:'

del siglo >.XVI cuando no estaba. todav!o generalizado la producción

industriol, sino m6s bien ero un sistema de organización corpor! 

tivo ar.tesonal. 

La expansi6n industrial propiamente dicho empieza o 

manif~storse en I~glo~erro en la segundo mitad del siglo XVIII.

Hasta entonces lo industrio había tenido uno esfera de occi6n 

muy circunscrito y secundario, siendo suficiente ton s6lo .uno or 

gonizaci6n corporativa poro cubrir los necesidades del mercado.~ 

Lo producción top $6lo ero regulado por el consumo local, el em-

~ pleo de capital ero escoso y lo mano de obro especializada ero -

abundante, lo división del trabajo ero simple; un producto no re 

quería paro su elaboración f inol m6s que a uno o dos hombres di

ferentes. El estado odem6s aseguraba el monopolio de lo produc-

ci6n y no permitía el. libre juego de lo producci6n, tutelando --

los intereses de 1os consumidores y exigiendo algunos condicio--

(12) Werner Plum, Op. Cit. P6g. 18-19 
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nes o los productos. 

Lo libertad industrial permite rebasar lo fose cor

porativo de producci6n debido al empuje del individualismo moder 

no, individualis~otfortolecido por los doctrinos diferentes o en 
. . '" 

divergencia con el clero oficial centralizado en Romo. Lo indus-

trializoci6n se ha desarrrbllado mós profundamente en los paises 

en que lo reformo ha arraigado, de lo cual se infiere el espiri

tu recto y de responsabilidad que llevo en si el protestaniismo. 

Lo reolizaci6n de lo libertad econ6mica no nada mós se lleva en

el 6mbito industrial y manufacturero, sino que tombi~n modifico 

y transformo lo visi6n referente al uso y aplicaci6n del capital 

comercial y que o continuoci6n desarrollaremos. 

). 

,• 
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2. CAPITAL COMERCIAL 

El desarrollo del Capital Comercial es considerodo

dentro de los mercados hist6rlcos en que generoliz6 y se expon-

di6 como uno de los causas m6s decisivos pord el rompimiento de

las estructuras feudales de producci6n •• Lo acumuloc16n de capi

tal v~o intercambio comercial ero uno de los m6s seguros y menos 

rlesgosos, odem6s de que poro desarrollarse s6lo es necesario un 

pequefio capital previo de lo mercancía mismo. Lo propiedad feu-

dol basado principalmente en lo tenencia de lo tierra no se pre~ 

tobo demasiado poro el cambio y lo ganancia, en tonto el uso y -

generolizaci6n del dinero, expandido por el capitalismo comer~:

ciol de Oriente, hasta ll~gor o los complicados organizaciones -

burs6tiles del gran capitalismo del siglo XVIII, requebrojaron 

lo estructura obsoleto y fijo de lo Edad Media. 

Paro lo consolidaci6n del capital comercial en los

actividod~s sociales fue necesario rompe~ 6on la forma r!gid~ de 

. producción y distribuci6n de productos~ e:icho 'distribuci6n ,requ~ 

~r!a paro su seguridad de un de~echo mercantil que garantizara el 

estado. El negociante desempeRo dentro de la sociedad uno fun- -

ci~n liberadora como nos lo har6 saber Ádom S~ith. 'Las consolida 

clones estot~les se deber6n en gran porte ~ una serle de ~edidas 

y reglomentoclo~es comerciales. La expansl6n del comercio por -

v!as marftimos otorgo a la &poca europeo una alternativo m6s pa

ra la acumulaci6n de capitales, lo cual sobró aprovechar sobre -

todo el burgu&s. 

La concepci6n roclonoUsta retomada .dedo:noci6n matem6-

tlco de los fen6menos naturales es extrapolado o lo estructura -

calculadora de los empresas. La organizaci6n racional del merca

do de consumo no es mero pasatiempo o circunstancia fortuito, s! 

no un medio paro controlar lo empresa en su progreso. Lo concep

ci6n motem6tico de los f en6menos naturales es un medio para lo-

g rar el dominio sobre lo naturaleza. Tal idea de dominio natural 

es referido tombi6n al mercado con lo creaci6n de un derecho mer 
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cantil formal y la eliminoci6n de restricciones al libre inter-~ 

cambio comercial que posibilite un progreso previsible, garanti

zado, dentro de las posibilidod~s existentes y reales. 

La garontio del progreso no s6lo remite ~ los condi 

ciones externos del mercado, sino que exigen del sujeto ciertas

c ar a c ter i s t i c os re con oc id os sobre todo con base o un p r in c i pi o d. e 

constancia y disciplina, un c6digo de conducta econ6mico que 

traer6 lo prosperidad en ·1ugor de la miseria, el trabajo en lu-

gar de la indolencia, donde el estado desempeño un papel regula

dor ben6f ico y organizador de lo abundancia. 

El mercantilismo irrumpe contra la iglesia sobre to 

do en su papel de controlador social; ahora es el estado el que

dicto los mandatos y conductos generales de los ciudadanos, ga-

rontizondo si bien es cierto no el cielo, pero sl lo ganancia y

la propiedad: 

El mercantilismo en su primero fose, por lo tonto~. cambio 

simplemente lo id~o de control social de lo iglesia al· e~ 

todo en el dcminio econ6mico. El fin del estado no es la

vido buena, sino la consecuci6n de lo riqµezo y 16 creo-

ci6n, por medios legislativos, de las condiciones que lo

fovorezcan. (13) 

Esto porticipoci6n del estado dentro de lo economía 

de una maner.a' tan decisiva, permite considerar uno política pro

teccionista hacia el negociante, que'codo dio pide m6s y m6s ga

rantías, donde las iniciativas eomerciole~ son consideradas por -

el estado y la ciudadanía como un logro personal y donde odem6s

el negociante asume un papel de redentor, esto es, liberarse o -

si mismo, y que 61 liberor6 o lo humanidad. Pero es menester pos~ 

sionorse detestado poro liberorset·. coso que en gran medida lo

ha logrado en el transcurso del siglo XVI y XVIII. Lo misi6n his 

t6rico del negociante es asumir los directrices del estado paro

el beneficio propio de su clase. 

(13) LASKY J. HAROLD, Ef liberalismo Europeo, FCE P6g. 53 
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Los medidos adoptados por··el estado en beneficio del 

capitel comercial especlf icomente refieren o lo reducci6n de 

aranceles óduoneros internos, unif icaci6n d~ medidos y pesos, e! 

tensi6n de rutas de tr6nsito, control de importaciones y export~ 

~iones de productos 6gr1colos o manufacturados. Estos pol1ticos

econ6micos de cierto envergadura adoptados yo por algunos esto-

dos europeos o partir del. siglo XVI, paulatinamente fue def inie~ 

do las estructuras de cada uno de los paises en cuesti6n, forta

leciéndolos, unif ic6ndolos internamente y diferenci6ndolos de -

los dem6s~ As!, es posible distinguir por ejemplo uno Ingloterro

s6lidomente constituido de los paises subdesarrollados como Bron

denburgo ~Prusia. 

El fomento de los exportaciones impulsado por el e~ 

todo, creaba un clima de prosperidad y abundancia paro lo locoli 

dad que lo practicara. Estas exportaciones tuvieron una expon- -

si6n y des~nvolvimiento no ton s6lo por v!os,terrestres, sino --
' que se desversificoron por vio mor!tJmo. El desenvolvimiento de

merconc!os por m~dio de la apertura de mercados lejanos que oto! 

gobo esto vio, cre6 un~ demando de nuevos bienes d~ exportaci6n. 

El estado f omentobo lo exportoci6n de productos terminados que -

implicasen una intenso movilizaci6n· de mano de ·óbra Y.' la import~ 

ci6n de materias primas. 

En Europa este desarrollo se expande hacia nuevos -

mercados, estuvo en su .. moyor!a o cargo de los nobles. Las gran-

des compoñ!os todov!o hasta el siglo XVIII estaban o cargo de -

los nobles; los burgueses demasiado ocupados por el desarrollo -

del comercio interior se desinteresan de los tierras lejanos: 

" ••• Pero a partir del siglo XVIII bien fuese por usura,

porque su decrepitud ha llegodo o tal punto que ni siqui! 

ro son capaces yo de asegurar su supervivencia econ6mico, 

o por qué no, se incorporan o lo sociedad mercantil en -

v!os de consolidarse, los nobles se desinteresan econ6mi

canente del mundo colonial. Los accionistas nobles de los 

compoñ1os .ceden sus puestos a los burgueses que lanzados a 



'' .. ~ .:·-. ~ ¡' .· . 

la conquista econ6mica de Europa, adquieren al mismo 

tiempo conciencia de las riquezas del mundo colonial y 

de las insuficiencias de su explotaci6n ••. n(1a) 

Este desplazamiento ocurrido dentro de lo actividad 

comercial no va a ser el único en que lo nuevo cloae burguesa se 

lmpongo, sino que en la mayoría de~l~~~actividodes econ6micos 

trotor6 de imponer su hegemonía. Quiz6s el estado todovla o fina 

les del siglo XVIII era el único formalmente hablando en el que

tol desplazamiento no ocurrlo. La Revoluci6n francesa de 1786 -

propugnor6 porque ah! tambibn ocurra. lo libertad econ6mico se -

manifiesta no ton s6lo en los actividades comerciales europeos,

sino tambi6n en los actividades usuro~as, A continuoci6n hablare 

mos de ello. 

,· 

(1~) &>ulemot-Lounoy, .El Siglo de las Luces; Ed. Guadarrana P6g. 282 



. 3. LA USURA 

Una de las actividades económicas que impulsaron 

sin duda .. el desarrollo económico desde los inicios del libera-

lismo fue la usura. La Edad Media se caracteriza precisam~nte ~

por lo pasividad en que incurría el capital líquidoe permanecio

est6tico, inmóvil, sin variaciones. Cuando el liberalismo propU[ 

nó ante todo y sobre todo la ganancia, este capital dejó de ser

est6tic~ y empezó a reproducirse, primero de una manero inmedia

to (intervenía paro lo búsqueda del interés); después por medio

de asociaciones crediticios y bancarias y sus funciones se fue-

ron ampliando. 

Durante los siglos XVI y XVIII fue duramente criti

cado y censurado por el catolicismo sobre tod~, aceptado Fºr el

calvinismo y los economistas de la época. 

En los grandes ciudades, en Francia por ejemplo, 

ulos burgues~s prestaban directamente, y a tosas de i~teré~ ele

.vado, o los campesinos necesitados, a los amigos y:a los conoci~ 

dos dignos de crédito, pequefias sumas y -habido cuen~a de l~s f re 

cuentes sirisobores y procesos- para obtener pequefias ganan~ios" • 

. (15). Los burgueses hicieron de esta actividad el modus vivendi &:.. 

por excelencia, primero an~e los amigos odq~irían pequefias gana~ 

cias y odem6s · er.o distinguible y se sabia quién era quien pres

taba. Posteriormente se amparó en el anonimato por medio de las

asociaciones crediticias, acrecentando el capital posible de :-:

préstamo yo que eran varias las personas que se juntaban i apor

taban capital para el beneficio común, Los altos intereses cobra 

dos y los altos sumos facilitadas hacían cado vez m6s gro~de el

capitol que en otros tiempos permaneció est6tico. 

Lo orgonizoci6n del sistema crediticio sobre todo a 

partir de 1700, era considerado por lo mayoría de los economis•

tas como un medio paro impulsor lo din6mico e incluso, un escri

to en su tiempo pol6mico de los monjes del monasterio de Ernesti 

(15)G. Duby y R. Mondrov. Histeria de la Civilizoci6n Francesa. Ed. FCE 
P6g~ 337 



na, Sajonia, en 1530 deducía yo del objetivo de. fomentar el des~ 

rrollo, lo necesidad de una moneda interna subvoluada y la orgo

nizaci6n de un sistema crediticio ~cordes con los necesidades 

del desenvolvimiento económico. 

En la literatura calvinista, apoyado por loi podres

de la iglesi~, surge la idea de la disciplino eclesióstica ha- -

ciándose extensiva a .fenómenos mundanos como la usura, el inte-

r,s, el comercio, el precio y el dinero. La teoría de la usura -

no es menos rígida que la escol6stica en cuanto a rigor 'tico y

voluntad de intervenci6n. El rigor es tanto, que el inter's es -

igual paro todos, la exigencia de los pagos es puntual, si no, -

la intervención en los bienes es segurQ. 

La característica que pres~nta el dinero unó vei em

pleado -es por eso que se justifico la usur~- es que produce ga

naneio. Uno de los liberalistas económicos que tratar~ de i~pul-
' 

sar.'1':0 economía por este medio en el siglo XV.III en Francia fue

T~rgot, el cual consideraba que el dinero empleado ·en iorma de -

anticipos a empresas agrícolas, manufacture~os y comerciales~ -

produce 'una ganancia positiva, con dinero -señala- se puede.6om-

pror una finca y asi procurarse una rehta. Por lo tanto, la:per

sona que lo p~est~ no s6lo cede la posesión est&ril de ese dine~ 

ro; s~ priva del beneficio de la renta que habría podido procu--
" rarse con 'l; y por eso el interás oc~rrido por el pr,stamo no -

puede considerarse como injusto. 

Las leyes que dañan directamente a la usura son da-

ños a la libertad económica propiamente dicha, aunque no hay que 

perder de visto que el aumento o los intereses se puede conside

rar como un abusa a la libertad concedida. Para::la ápoca y sobre 

todo para las asociaciones crediticias el dinero representa el -

uso de fuerzas naturales f'rtiles. 

La vida del rentista estaba animada por una gran di

nomicidad en el siglo XVIII. Jour's afirma: 
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La vido del rentista del antiguo régimen, con los perpetuos 

sorpresas de los reducciones del interés, de los reembolsos 

obligatorios, de los diversos mutaciones del volor~ ero ex

troor~inoriomente animada. En uno golerio de modero de lo -

calle Viviene (Francia) estaba la bolsa de aquello /!poco y

los 'noticieros', de los que se burlaron tonto los escrito

res del siglo XVI 1 y XVII 1, debion de ser o especuladores -

en bolso o rentistas al acecho de acontecimientos (1~). 

Lo dinomicidod en Francia nos ilustro lo funci6n e -

importancia que tienen para la sociedad las actividades burs6ti-

les. 

El catolicismo no podio estar al margen de esta oct! 

vidad generalizada, si bien es cierto otros doctrinos religiosos

lo aceptaban con agrado, en cambio ellci manifestaba varios obje-~ 

clones: 

No hoy ju st if icoc i 6n '.paro el usurero. Es mucho peor que 

el simple comerciante, por muchos peligros que traiga cons! 

go el ejercicio del comercio poro l.a salvoci6n del .:alma -

del comerciante. Segón.hemos visto, pués si bien el comer-- ~ 

cio albergo en si·.muchos peligros :-se dice en uno obro pol! 

mico de teologio- y lo conciencio estó cargada f recuenteme!!_ 

te en 61 con un inmoderado ofón de lucro. Como se expreso -

San Agustin ••• es posible, como indica· igualmente San Agus-
' tin, ejercer el comercio de un modo inocente, sin faltar o

la ley de Dios, pu~s lo mentira, el engaño, el inmoderado -

of6n de lucr,o pueden ser los vicios de los individuos que 

ejercen el comercio, pero no·son vicios que estén inseporo

blemente ligados al comercio en cuanto tal. Pero lo que es

cierto del comercio -confirma el autor- no lo es igualmente 

del préstamo de interés (17.). 

(16) JEAN JAURES: Causo de lo Revoluci6n Francesa. Ed. Grijolbo·P6g. 53 

(17) B. GROETHEYSEN, La Fonnoci6n de lo Conciencio Burguesa en Francia Duran

te el siglo XVIII FCE P6g. 379 
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Si bien es cierto el calvinismo justificaba lo activ.!. 

dad del pr.6stomo con inter6s, lo teologia cristiano lo repello c~ 

mo uno falto de solidaridad humano, podio justif icor el comercio

con todo y vicios pero no el comercio oon el dinero en s!. 

Hasta oqu1 hemos considerado el estado moderno como

el impulsor y proiector de.lo libertad econ6mico~ libertad concr~ 

tizodo en lo pr6ctico en varios 6mbitos: industrial y manufacture 

ro, comercial y usuario. 

El impulso anterior no est6 desligado de lo octivi -

vidad pol1tico que los hombres realizan, yo que lo porticipoci6n 

econ6mico d~ los hombres e~igi6 uno mayor porticipaci6n en lo vi 

do pol!tico. A continu~ci6n háblaremos de la libertad politice -

desarrollado por el liberólismo europeo en el siglo XVIII. 
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b. Libertad Política 

Lo participaci6n burguesa dentro del terreno econ6m! 

co lleg6 o su clímax a finales del siglo XVIII, no hoy renglón de 

lo economía donde no se le pueda ver. Mantiene lo hegemonía gana

do sistemótica y abiertamente yo desde el siglo XVI o la fecha. -

Hegem~n!a no caído del cielo por mandato divino, sino creada con

uno convicción renovadora de un homo novus que amplío el 6mbito -

de libertad en que se desarrollo. 

La participación político para este hombre nuevo, no 

debía emanar a partir de lo propiedad territorial, sino que inde

pendientemente de ella, todos los hombres tienen una igualdad an-

. te el estado que a la postre serían los postulados fundamentales

del liberalismo. Paro la participación político se cuentan con mo 

delos o parómetros de referencia como el inglés y ejemplos de. li-

bertad política aunado al liberalismo econ6m1co llevados con éxi

to como el cosb de Holanda. 

La pugno contra los privilegios feudales sostenido -
). 

por el concepto de libertad nacido de esto conciencia moderna, es-

tambi6n un repudio d toda medici~n eclesi6stica en los interes•s

particulanes y terrenales de los individuos, ho tolerando su org~ 

nizaci6n social y su vida próctica: • ••• q4iere ser su propio cri

tico, su propio juez, su propio abogado, su propio administrador, 

su propio gobernante" (18) Este liberalismo basado en la idea de

libertad implica la idea de igualdad, van unidos y s6lo despu~s -

del triunfo surgieron conflictos y separaciones. 

En el terreno de lo próctico es donde m6s universal! 

dad presento el concepto de libertad, por·queenqueel6mbi·to :de lo -

real donde ocurre su ejercicio, donde la cienclo desplazo a la re

ligión, la ciudad al campo, el burgués al aristócrata. En este 

desplazamiento político el poder emanaba durante la Edad Medio de 

lo poseci6n territorial y los ·hombres cuyo-influencio no tenía,~-

m6s fundamento que la propiedad mueble, 

( 18) Ruggiero Op. Cit. P6g. LXV 
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ll¡9aron a compartir el control político con uno aristocracia -

que hacia de la propiedad inmueble la fuente de su poder; el ba~ 

quero, el comerciante, el industrial, reemplazaron al terrote- -

teniente, al eclesi6stico y al guerrero como tipos de influencio 

social dominante. 

La libertad pol1tica era ton s6lo un medio poro Ju! 

tificor uno pa~ticipaci6n mós amplio de lo sociedad en el poder

politico. Esto participación no'.implicoba lo totalidad social sino

lo incorporoci6n de lo particularidad (como clase burguesa) no -

tomado en ·consideroci6n. Lo revolución francesa desenmascaro es

ta triste realidad. 

Lo universalidad del concepto de libertad es engañ~ 

so y prometedora, od~mós·,comoJ hemos indicado. Este concepto im

plico neceso~iamente al de igualdad. El liberalismo burgués lo -

retomo y lo universaliza, formoliz6ndolo en uno ley que garanti- . 

. Z:ab'a la igualdad jur!dij.co. En este momento lo que quedo el ter

cer estado ero que imperase el derecho camón de formo tal que lo 
. : ~ . 
~gualdod de .todos·los individuos ante lo ley colocase a cada uno 

en situación de desarrollar sus propias capacidades. Las diferen . _.,.. ' -
cías individuQles y contradicciones de clases eran resueltas en-, 

un 6mbito formol, m6s universal y abstracto, esto es, en el te-

rreno de lo igualdad juridico. 

Esta noción.de igualdad jurídico permitió critiéar -

los modelos antiguos de gobierno, anteponiendo otros m6s din6mi~ 

cos como el inglés, basado sobre todo el Locke. Asl Montesquieu

no tuvo lo menor consideración de lo nobleza y lo corte ol decl~ 

ror en el Esp!ritu de los Leyes ·sobre las coracterlsticos gener~ 

les y obsoletos del modelo feudal donde· la ociocidad, lo bajezo

orgulloso, el deseo de enriquecerse sin trabajo, la aversión a -

lo verdad, lo perf ~dio, el incumplimiento de todos los compromi

sos contraidos, el desprecio poro con los deberes del ciudadano, 

forman el cor6cter y la esencia de la mayor1a de los cortesanos. 
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El pe~somiento político inglés que se ofrecía onte

los dem6s no ero m6s que el desenvolvimiento inferido de lo filo 

sofía de Locke, desarrollados junto con una doctrino reforzado -

por Adom Smith ci~erco ~e lo participación econ6mico. El modelo -

ingl6s en el siglo XVIII estaba contituido por tres poderes1 ~1-

legislotivo, el ej~cutivo y el judicial. El primero responde ol

postulodo. liberal, segón el cual todos los hombres deben gober-

narse por si mismos; pero como lo extensi6n mlnimo del territo-

r io impide que todo el pueblo pueda ejercer el poder legislativo, 

se introduce una representoci6n popular renovable, con objeto de 

que los representados puedan poner sus esperanzas en un nuevo 

parlamento codo vez que resulten descontentos con el anterior. 

El cuerpo legislativo est6 constituido a su vez por 

tres portes: el rey, los lords y comunes, independientes unos de 

otros~·El rey tiene facultad paro disolver los c6moros pero no -

pu~de dar fuerzo de ley o ninguno medido sin el consentimiento -

de oqu6llos. Esto ingenioso mec6nica de poderes dirigía los dife 
. -

rentes fuerzas politices y sociales hacia un fin determinado: el 

orden.~ Los nuevas manifestaciones surgidos eran adecuadas al mode 

lo~ se afiod!on instituciones o instituciones, privilegios a otros 

nu&~os, se readaptaban los tradiciones m6s antiguos a los exige~ 
' 

cio~ modernos; en fin, hacían que la dinamicidad politice tuvie~ 

ro un cauce, un orden, uno dirección. 

La libertad político.fue uno de los ~ostulodos es-

grimidos por el liberalismo económico, que ligor~n entre si, ga

rantizaban el éxito y progreso del estado; Holanda es quiz6s el

ejemplo cloro de esta unión, de este éxito y progreso. Parti6 de 

la exigencia de lo tolerancia religiosa basada fuodomentolmente

en una·.comprensi6n clavinisto del mundo, esto tolerancia fue el

lema de lucho que desde 1566 se convirti6 en un principio de es

tado. As!, Holanda vino a ser el oasis de lo libertad, lo i~la -

salvadora de los refugiados de todo el mundo. Desde esta trinch~ 

ro se desarrollaron, oqu! antes que en otro porte, la libertad -

polltica y el lib~rolismo econ6mico. Lo peculiaridad y la impar-
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tanela de Holanda consiste en que con el triunfo sobre los espa

~olas se consolida radicalmente sobre el terreno del calvinismo.

Esto significa lo posibilidad de desarrollo al margen de Roma, -

posibilidad garantizado. 

E! estado moderno europeo del siglo XVIII, se fund6 

y desarroll6, como lo hemos visto, con base~ dos conceptos que

sun ~lementoles:. li~ertad econ6mico y libertad pol!tico. 

Francia en lo época de Rousseou no est6 al margen -

de dicho desarrollo, sino que lo. impulsan, vi~orizan. En el si-

guiente capitulo desarrollaremos la situoci6n especlf ica de Fron 

cia, situaci6n que no puede ser comprendido y valorado cobolmen~ 

te sin el morco general anterior. 

i 
. ~ 
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11. FRANCIA EN LA EPOCA DE ROUSSEAÜ 



El ca~ltulo anterior en donde se esclarecen los co

racterlsticas gene~oles del liberalismo econ6mico europeo es con 

siderodo poro nuestros fines, como necesario paro la interpreta

ci~n y voloraci6n de los acontecimientos particulares en los que 

Francia participará en este siglo XVIII. El desarrollo europeo -

sin duda inf luy6 de una manera decisiva en el desenvolvimiento -

político y econó~ico fronc6s, La .necesidad de uria contextuoliza

c~6n general en el cual se erimarcan las especificidades f ronce-~ 

sos, es lo que le otorgo al capitulo anterior uno importancia re-,. 
levante. 

En este segundó capitulo y con base a lo contextual! 

zaci6n, trataremos de abordar la situación especlf ica de Francia 

en la 6poca de Rousseau. Para dichos propósitos, el capitulo se

ha dividido en tres partes: analizar la sociedad francesa con -

sus privilegios, el sistema tributario y sus repercusiones socia . -
les as! como la crisis econ6mica y sus consecuencias revoluciona 

rias. A continuación abordaremos el primer ·punto. 
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A. FRANCIA: LA SOCIEDAD DE LOS PRIVILEGIOS 

Lo estructuro social característico de lo sociedad

f eudal est6 determinado en términos generales por los bases median 

te las\ 1cuoles se origino lo riqueza, esto es, en los fundamentos de 

la propiedad privada basado en lo tenencia de la tierra. Lo tie-

rra ero poco m 6 s o menos 'la ón 'i ca fu ente de riquezas y sus pos e!. 

dores se arrogaban todos los d~rechos sobre los hombre q~e lo -

cultivaban; quienes cul~ivoban la tierra del señor feudal no - -

eran jornaleros, .sino porte de lo tierra del cual aquél es pro-

pietorio, así como los siervos, que se hallan con respecto al se 

ñor en uno posición de respe_to y sometimiento, como sóbdito:y va

sallo; lo posición del señor con respecto o ellos es, por tanto, 

uno posición politice originada fundoment~lmente de lo propiedad 

territorial. 

Este fundamento político en el que se baso el feudo 

·. lismo es .om:enozado por el liberalismo. Desde los albores del mun 

do moder~o el reino de Francia pronostica mejor que nadie lo exi 

).gencio .de uno político continental. Estrujado entre dos grandes

monorqulos, España y el Imperio Inglés, se ve obligado a luchar

-incesantemente por la existen~io del mismo fundamento polttico

por medio de la concentraci6n de fuerzas que impidan la disgreg~ 

ci6n interno del feudalismo. Desde Luis XIV se realiza esta gran 

obra de concentraci6n estatal. 

' Lo concentroci6n estatal era logrado ~on base ·a una-

burocracio real que en la época de Luis XIV por ejemplo, ero - -

quien llevaba los destinos del estado franc6s. En las provincias; 

gracias a los intendente~ se llevaba a cabo la administroci6n yo 

que de derecho eran los que administraban con plenos poderes. 

# ••• Los intendentes eran ( ••• ) capaces de cazar los procesos, 

de revisar las imposiciones f iscoles, de promulgar reglanen

tos •. Estos representantes, auxiliados por subordinados que -

ellos mismos reclutaban -los subdelegados-, fueron notables-
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agentes de centrolizoci6n". (19) 

Estos. poderes otorgados a los delegados fueron d~pl~ 

z6ndose exclusivamente al 6~ea econ6mico. Despu6s de la muerte -

del rey, ~e limitaron a funcion~s económicas, registrando los mo 

vimientos de los precios y de los art1culos. 

En lo~ ciudades, los representantes del poderlo po

lítico del estado, los que aseguraban la vida administrativo del 

reino eran aquellos que se situaban en las portes laterales del

castillo: numerosos· cuerpos de escribanos, consejeros, archivis

tas, secretarios reales, burgueses y .magistrados revueltos; no -

orrogon~es y ambiciosos -coma los nobles y personajes de lo igl~ 

sia- si no trabajadores consagrados al rey, encarnizadamente emp~ 

Rados e~ trabajos para el progreso de esta autoridad mon6rquica-

~e la que eran los mejores servidores; el rey recompensaba su e~ 

lo con cargos, en t1tulos de nobleza, porsimoniosomente distri-

b u id os , ·pe ro c o n s id e r ad os c o,m o el m 6 s g ron d e h o r;i o r • 

Estas clases privilegiados colocadas en el inter'e~ 

dio del pueblo y lo monorqulo constitu!an con la aristocracia y

lo nobleza un verdadero cuerpo pci"l!tico; lo aristocracia er-o la·

~la~e generol.po~ excelencia, libre de los atenciones de l~ vida 

·cotidiano, precisamente poro que pudiera ofrecer toda su activi

dad al servicio comón, poder que era reforzado por la tenencia -

de lo tierra y su posición preminente en lo milicia, preminencia 

explicada por la mismo orgonizoci6n de los ej6rcitos feudales, 

reclutados, mantenidos y guiados por los propios seRor.es. 

El privilegio se extendlo no tan solo al noble, el~ 

ro o rey, sino~aquellos que dirigían y administraban la justicia 

espec!f icomente. A pesar de que habla una distinción en cuanto -

al poder de un juez real sobre un juez señorial, 6ste. óltimo·-

era e:L que verdaderamente administraba, la justicio, yo que. en 

los feudos pequeños, en los dominios chicos de los nobles, te- -

n!a .. tantas ralees, que el sistema de propiedad ero garantizado-

"19) G» DUBY Op. Cit. P6g 310 
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por el1 l:os··conflictos ºdiarios 9e·.la humilde vida rurol, con- -

flictos menudos e irritantes, dependían de :.el· por completo, y 

por lo tanto de los señores que lo nombraba •. Estos decidían so 

beranamente los litigios feudales de los cuales eron porte, y 

grocio$ a tal soberanía de justicio, pudieron sobre todo en el -

óltimo tercio del siglo XVIII despojar a los hobitontes del cam

po, de los bienes de los comunidades. 

La mondrqula al concentrar el poder en la burocra-

cia, otorgando cargos o los burgueses, colocando sobre estos gr~ 

duolmente lo _propio administraci6n, privo indirectamente a la no 

blezo del poder político, esta nobleza no obstante ocupo junto·y 

gracias al presupuesto reol, uno ·situoci6n privilegi!Jda. Por'- -

éjemplo, en los empleos de gobernadores de provincia -que casi -

hacia inótil el poderlo de los intendentes- lo alta nobleza co-

broba sueldos de 100,000 libros. En el presupuesto de guerra, -

costol:!an 12, 000 of icioles nobles; .46 millones de libras; y los -

':·•·.;:,pS,000 soldados, 44 m~llones; la nobleza devoraba, pués, m6s de 

·1-a mitad .de aquel presupuesto y del presupuesto ordinario de 400 

millones.consumía por lo menos 80, u~a quinto parte. Los 31 m·i-

ll~nes.· destinados a pensiones eran absorbidos en mayor parte -

por p r l n c i pes de son 9 re re a 1 y . no b·l es • . 

Los privilegios otorgados por la monarquía a la no

bleza;~º" base al presupuesto real eran reforzados por lo propie

dad territorial que detentaban, ya que uó-20% del país en los ó! 

timos años del antiguo régimen estaba en sus monos y representa

ban el·l.5% de la poblaci6n francesa. 

En 1776 lo coido de Turgot obedece precisamente o -

esta situaci6n de privilegio que se otrevi6 o otocor y que la a! 

ta nobleza defendi6 encornizadomente. Durante lo crisis f inoncie 

ro de los años 1775-1790, lo nobleza se vi6 en lo necesidad de -

mantenerse al mismo ritmo de vida, y esto s6lo ero posible gra-

cias o los posibilidades que le otorgaba el origen de los privi

legios -la tierra, el impuesto y el presupu~sto real. 
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El presupuesto real queda descartado ya que se vio

disminuido ol:reducirse los captaciones hacendorios originados -

por lo crisis. El noble se dio o la toreo de revisor documentos

y descubrió sin esfuerzo, derechos caídos en desuso; prescritos

º .no, pero daban pie o lo discusi6n ·acerco del derecho y de lo -

duroci6n de la prescripci6n; era uno gongo encontrar que no se -

hob!o percibido durante 20 año_s, que· prescrib!a o los treinta -

años de abandono y que se reclamaba al campesino en v!spero de -

los prescripciones. ¿c6mo pagarlo éste el capital acumulado en -

veintiocho o veinticinco años de descuido? El noble volvió a po

ner en vigor todos los derechos recuperables, con lo que agobi6-

a sus campesinos con exigencias que eran unuevosu de hecho, los

cuoles se oñod!on o las obligaciones posados que se hab!an con-

se rvad·o. 

La nobleza que no encontró derechos caldos o que a

su pesar. vi6 desaparecer sus ingresos, no acept6 esta ruino - -

'inexplicable; se dirigió primero o los agentes señoriales, inte!:!_ 

dentes del costil1~s que acosaban sin cesar o los campesinos pa

ro re,.cuperar lqs pérdidas. sufridos por sus amos; lucha feroz en

la que esta gente ~ncarniz6 usando y abusando de su pa~te de au

toridad señorial; los años de lo década de 1780 fueron un perio

dd de conmociones debido a la reacción nobiliaria. 

Otro de los c-lasesquf.indudablemente se sostenía en 

uno situoci6n privilegiado es aquéllQ que h~mos tocado de una mo 

nera indirecta: la búr.gues!a. [a bu.rgues!a Francesa-e.rabastante pod,! 

rosa, poder basado en lo actividad comercial e industrial. En -

tiempos de lo regencia de Luis ·x1v y Luis XVI, lo burgues!o se -

hob!µ entendido prodigiosamente del comercio interior. En el con 

flicto entre el interlls mercantil, prefiri6 por lo fuerza mismo

de su desarrollo o este 6ltimo, odem6s que el régimen de propie-

.. dod y los ideos de lo reproducci6n y acumulación de capital oto!. 

godos por el liberalismo le permiti6 prestar poco importancia -

por el interés agrario. 
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Uno de los privilegios que por tradici6n hist6rico

gozabo de tales gorantlos era el clero, privilegios extendidos -

no tan s6lo al terreno econ6mico sino al ideol6gico, yo que lo -

igl~sio de Francia en el siglo XVIII ero horriblemente opresora. 

En el terreno econ6mico, con grandes variaciones regionales, se

ha estimado en un promedfo de 10% lo parte de lo propiedad de la 

tierra en sus monos. 

La contribución al estado hecha por el clero, ero -

s6lo de 12 millones ol año, subsidio que no ero m6s que un simula 

ero yo que el rey lo devol.vio inmediatamente como reembolso de -

los empréstitos hechos por éste en provecho de aquél. 

Es peligroso generalizar que todo el clero estaba -

en una situación privilegiada, yo que en las generalidades se bo 

rron o desaparecen los particularidades. El .bojo clero, sobre to 

do de los campos, a pesar de lo importancia de su papel social y 

político (lector m6s o menos despierto de los or~enanzos reales, 

cuando llegaban o él) no ero rico, yo que vivio ~on miseroblemen 

te como sus ovejas, despojado del diezmo por los obisp·os, As! el 

curo rural ero, lo m6s ·de las veces, ,un pobre tunante,. desaliñado 

privado de todo apoyo, el cual compartia, tan s6lo, los senti

mientos y pasiones de· sus fieles. 

La aristoc~acia f roncesa gozaba de los privilegios

adquiridos por herencia o por status gracias al predominioiejer

cido por su situoci6n ec~~6mico y polltico. Hablar de privile- -

gios en esto época, es con el fin de mostrar un cuadro de prefe

rencias clasisticas, de exclusividad y preeminencia social de un 

grupo pequeño en contra de lo moyorlo de lo pobloci6n desprotegl 

do. 

Esto situaci6n de privilegio, sin duda alguno con-

tribuyó o que el molestar social se generalizara y se og~dizoro

mediante los politices f iscoles tributarias que o continuoci6n -

exponemos. 
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b. SISTEMA TRIBUTARIO Y LA INCONFORMIDAD SOCIAL 

El liberalismo económico encontró dentro del siste

ma hocendorio f eudol uno de los mayores trabas poro su desorro-

llo, Francia no es lo excepción. A medido que.el liberalismo se

vo e~tendlendo se puede observar eso lucho contra lo imposici6n

feudol, contra todo servidumbre antigua que restringe y complica 

el libre desenvolvimiento de lo propiedad sencillo y din6mico, -

de manero tal que es precisomnete donde ocurr~6 que lo propiedad 

que menos impuestos of recia es lo que origin6 el desarrollo eco

n6mico de Europa y Francia en particular. La propiedad industrial 

burguesa y lo. propiedad mobiliario se constituyeron y crecieron

libre de todo servidumbre antigua facilitando lo inversi6n y ocu 

muloci6n de capital. Actuol~ente o6n, se tiene lo convicción de

que lo exenci6n de impuestos facilito el intercambio y lo produ~ 

ci6n. 

Si lo propiedad industri'!Jl burguesa, lo proP.iedod -

mobiliario gozaba de cierto privilegio, los. demás fuentes de im-
' 

puestos eran fuertemente of ectodos~ Los in~onf ormidodes previos

ª lo .revolución estaban muy generolizodos,:~lo inconformidad no -

ero ton s6lo poro quienes fijaban el impue:sto, sino tomb'ién poro 

los encargado$ de re6ibirlos: gobeleros, agentes reales eran re

cibidos o punto de o~quillo en las aldeas, en los barrios ruido~ 

sos de las grand es c i ud odes, todo.el!~. ero .:espec:t6culo _f.r.ecuente:en:es±os· 

años tumultuosos; los outores de lo mi~erio póblico eran los pe

queños agentes locales, los ministros, el séquito real, el rey -

se escapaba por lo menos en los medios populares, porque lo vie

jo f6 monárquico seguio muy vivo y los cuadernos de quejos lo -

atestiguaban. Lo crisis económico puso en tel~ de juicio no s6lo 

lo haciendo pCiblico, sino todo el sistema politice y social. 

Este sistema tributario sujet6 los estructuras eco

n6micos y sociales y:las estotiz6 dándoles un s6lo rostro, por -

lo menos m6s claramente definido en los campos que en los gran-

des ciudades. Desde fines del siglo ~V hasta comiezos del siglo

XVIII, 1730 o 1740 los campos franceses ofrecieron un rostro sin 

modificaciones; las estructuras econ6micos y sociales de Francia 



(y de Europa, de todos los paises del antiguo rbgimen, podrlomos 

decir) estaban de tal manero f ijodos, que es legitimo separar -~ 

por un momento, en lo mente, ciudades y campos, indispensables -

unos poro otros, ligados entre s!; pero los ciudades evoluciona

ron muy r6pidomente en tonto que los campos permanecieron duran

te largo tiempo semejantes a ellos mismas. 

Si nos preguntamos cu61 es el motivo· de eso semejo~ 

za, lo respuesto no es tori dif !cil, el sistema tributario nos do 

lo respuesto,· cuando el campesino habla pagado su diezmo, cuando 

habla cumplido con los diversos derechos señoriales y previsto -

sus contribuciones derivadas del Bori, todo junto hacia un c~orto 

de lo cosecho destinado o los co~tribuciones f iscoles y o veces

constitu!on un 25 o 30%. Si el precio de trigo aumentaba el cam

pesino no se benef iciabo, si lo cosecho ero pob~e, los porcenta

j-es del diezmo se mantenían en su mismo proporci6n. Cuando el -

campesino recog!a 700 sacos en ve~ de' 500, gracias.al mejoramie~ 

' to de los cultivos el diezmero se llevaba 70 sacos en vez de se. 
~ . . 

Diezmo 'que iba o parar o las ciudades, de tol.~IJ'laner.a, que los -
1 

propietarios de tierras y el clero traslo~aron a los urbes riqu~ 

zas que contribuyeron o su ·desarrollo, explicando o~! el por qu6 

.de la dinomitidad urbano rde.lo r.estoticidod as! mismo de los cam-

pos f'ranceses. 

~ste sistema tributar!~ como lo hemos considerado, -

·sujeto lo propio estructuro del antiguo r6gimen. El antiguo r6g! 

men se expreso en el sistema tributario y 6ste sujeta e inmovil! 

za· los estructuras econ6micos sociales perpetuando su~funciono-

miento. As! por ejemplo, lo tierra de los nobles no pod!a· ser ven 

dido o los plebeyos, pod!on cederlo. conservando sobre ello·, sus 

derechos de soberanía y propiedad. El cesionario la tenia a cen

so, habla de pagar al señor todos los años una renta fija y per

petuo, del cual no podio emanciparse y si cedio lo tierra ced!o

tombi6n los obligaciones con el señor. La rento era permonente,

eterna paro el señor, lo tierra cedida no podio parcelarse; ode

m6s aquello rento, imprescriptible, aunque durante 40 6 50 años

n~ se hubiera pagado, el señor tenla derecho a reclamarlo con 
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los atrasos como realmente sucedi6 con lo revisi6n de los dere-

~hos caldos. Asl es que muchos cultivadores y labradores no po-

dlon llegar a lo propiedad e independencia completo, debido - -

o que el impuesto, med.iante ~no reloci6n propietario- trabajado~ 

inmoviliza o los estructuras feudales. ., 

La recoudoci6n de impuestos estaba fundamentalmente 

basado sobre lo ~oblaci6n rural, sobre los pequeños propietarios 

campesinos, sobre los burgueses no ennoblecidos, sobre los erren 

dotor.ios pequeños y grandes, sobre los aparceros, etc. Lo igle-

sio estaba exento de ellos, los nobles odem6s, disf rutobon del -

m6s pr~cioso privilegio en materia de impuestos, no pagaban ta-

llo, impuestos directos que.se:cargaba sobre lo tierra, o al menos no 
. 1 

pagaban m6s que una portei lo de explotoci6n, qu~ recolo en rea-

lidad sobre sús arrendatarios y apenas ofect~ba lo capitación. 

El impuesto no s6lo ero considerado como uno cargo, 

sino tombi6n como un s!mbolo de plebeyez, y-todos los nobles y-' 

ennoblecidos se orgullec!on de no pagarlo; s6lo uno ero obligot~ 

rio, aplicable~ o todos los s6bditos del rey: el del vig6simo de 

lo rento. Pero se tiene conocimiento. que los grandes nobles y -

los pr!ncipes de sangre real lo elud!on con declaraciones falsos 

que ningón interventor o re~audodor de hocie~do se otre~!a o des 
\ 

mentir, ya seo por acuerdo personal con el declarante o, por evi 

tar conflictos que motivase su despido. 

Los nobles ejerc!on el dominio sobre el campesino -

por medio de lo justicio señorial, lo explotaban con base al pri

vilegio fiscal . que:.·: :: lo obasallabon y empobrec!on con innum!_ 

robles derechos feudales. Derechos que pueden ser considerados -

paro su explicoci6n en dos clases: directos e indire~tos. Los im 

puestos directos son aquellos como el diezmo, toille, copitaci6n 

y vigésimo que dependen de lo producci6n. Lós indirectos: las -

contribuciones por el consumo de bebidos, lo gabela de lo sal, -

etc. que dependen m6s que todo del uso o prestación de un servi

cio. Jauris nos do una lista enorme de impuestos aplicables en -

la actividad rural en·donde no existe pr6cticomente acto que no-
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seo sujeto o lo contribuci6n fiscal. 

El derecho de assise sobre los animales de labor; el de 

bar;cosas señoriales, poro pasar los r!os; el de leide,

que cargaba sobre las mercanc!as en el mercado; el de -

vigilancia señorial en los caminos secundarios; el de 

pesco en los r!os; el de pontón en los arroyos; el de -

abrir manantiales y preparar estanques, que no se po-·

dion ejercer sin permiso del señor, y pagando; el de co 

nejor, que permit!a solo al señor tener hurones; el de

palomar, que entrega a los palomos del señor el derecho 

exclusivo de cazar (2-0). 

Lo ennumeroci6n es oón m6s extenso y absurda, como

el de protección del señor al pueblo ocurrida en tiempos remotos 

y que se segu!a cobrando, ya que,•.supon!on que a ellos debion ·"Su

existencia y actividad: impues~os por traspaso de propiedades, -

que actualmente es el estado quién los cobro.En oque~ entonces -

era el señor quien ~e lo apropiaba. 

). 

Durante el periodo de crisis econ6mica previo a lo·

revo~~ci6n, sobre todo, durante la guerra de independencia norte 

americano, los gastos reales se e.levaron y los ingresos f iscoles

no aumentaron causando serios reacciones; los impúestos indirec

tos -por su procedencia, en función del aumento de lo pobloci6n

se mantuvieron m6s o menos estables. 

Los causas del descontento social est6 m6s que jus

tificado, ya que lo p~bloci6n m6s desprotegida y numerosa ero s! 

bre quien recoia el mayor peso fiscal; en cambio. lo propiedad -

industrial, lo iglesia y la nobleza estaban exentos o los elu-'

d!an. Adem6s,una vez recabados, lo distribución que de ellos se

hoc!an estaba mol organizada ya que París en el año de 1789 ero 

quien obsorbio lo'moyor porte de los impuestos del reino, aumen

tando m6s aún los contradicciones sociales. 

(20) JAURES Op. Cit. P69. 18 
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Le imposic16n fiscal tuvo · , .uno funci6n hist6rica 

muy importan te,;pués ·as{ como pe rpet u6 las re loe iones socia 1 es t rad i

c i ona les, agudiz6 y acumuló las contradicciones de clase, moti-

vando a su vez. el desarrollo industrial con base a la exenci6n -

tributario. 

so c i o 1 me n t e 1 o . p ob 1 o e i 6 n f ronces a f u e 9 u a r d o n d o d e -

mesiados inconformidades, deb1do o lo situoci6n de privilegios -

de unos pocos y el f undomento del sistema tributario q~e afecta

ba o lo mayoría de lo población. La inconformidad social y lo -

crisis económico por la que otravieza Francia y que o continuo-

ci6n desarrollaremos, son sin lugar o dudas, dos elementos que -

-- nos ayudarán o lo comprensión cabal del prefudio revolucionorio

f roncés. 
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e, CRISIS ECONOMICA: ANTICIPO REVOLUCIONARIO 

El desarrollo económico impulsado· por el liberoli~ 

mo di6 posibilidad de expresi6n o un sin fin de fuerzas que po-

tencialmente se encontraron latentes durante la Edad Media y que 

en la epoca absolutista aparecen conmayor fuerza. Lo irrupción -

de·,uno nueva clase que organizaba la·-~c·onomia y que acumulaba y

reproducio el capital de uno manero jomós antes vista, creo un -

poder econ6mico dentro de unos mor¿os politicos gestados, obsole 

tos y rigidos ante la din6mico hist6r1ca. 

El def osamiento anterior entre el avance económico 

y la rigidez estatal, aunado ·a uno serie de calamidades natura-

.. les, propici6 una crisis previa o la revoluci6n f ranceso de 1789. 

El desarrollo de la economia francesa del segundo

y tercer cuarto del siglo XVIII (1725-1775), pued~ ser consider~ 

do c~mo de bonanza; en l~ vida campesino, si bien es cierto se-

guia siend;o in-C'6moda, mejoraron sus· labores y sus rendimientos,-
' 

lo cual contribuyó a acrecentar lo act\vidod humono que fue est! 

mulada primeramente por los rentistas del suelo. Estos rentistas 

del suelo ·eran los obispos, los nob¡,es y lo.s burgueses que ha- -

b!an adquirido bienes ralees, por amor a las. inversiones seguros, 

favorecidos por el incremento de las cosechas y por el alzo de -

.los pcecios -continuo y sana-. Estos terratenientes que n~ gust~ 

bon de vivir en sus tierras, empleaban en la ciudad sus abundan

tes capitales; la especulación con el dinero, el comercio en di-
\. 

nero por med1aci6n de los bancos casi no era posible·mÓs que en -

las plazas de cambio importantes. Lo bolsa de Peris cobr6 forma

y consistencia precisamente en el transcurso de estos años. 

La prospe~idad urbana y la prosperidad rural se e~ 

controban estrechamente ligadas.··· En los campos y en los ciudades • 

prevalec!o un clima de continuidad, ihtercombio y trabajo, clar~ 

con los matices que impone la variedad de las condiciones econ6~ 

micas y sociales regionales de lo 6poca. 
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A partir del óltimo cuarto del siglo XVIII, al - -

igual que lo bonanza anterior provenía esencialmente de los cam

pos, lo crisis del reinado de Luis XVI fue, en primer lugar, uno 

crisis rural; las molos cosechas debidos o los caprichos del 

tiempo se repitieron desde 1773 hasta 1789, sin interrupción " 

El terrible año de sequio de 1785, cuando los prados omorillar6n 

al sol y la cosecho de forraje fue tan mezquino que fue preciso

dor muerte o gran porte del ganado en el otoño, por falto de re

servas poro alimentarlos en el invierno". (21 ). A partir de lo -

anterior hubo rendimientos mós bajos, co~echos perdidos, escase

ces difíciles de soportar; lo gente del campo, agobiado de im- -

puestos y obligaciones, tonto mós pesados cuanto que ~us propios 

recursos hablan disminuido, dejó de comprar en las ciudades o o

los buhoneros, herramientas, cuchillos, etc. de manero tal que -

los desgracias en los campos reaforzoron lo crisis urbano. 

Todas las actividades urbanos, por un encodenamien 

to id~ntico .al de lo prosperidad, se frenaron rópidamente como -

todo el comercio de lujo; algunas quedo~on paralizados, como lo

construcción de cosos. A este respecto, algunos causas secundo--
. ~ . 

rios se sumaron al marasmo, como el vino y lo crisis rural, fal

to de a1godón por la guerra de independencia norteamericano, di

f icultÓdes surgidos por el trotado comercial Anglo-Francés de --

1786~ ~olas ventas en general de telas estampados, inclusive el

comercio con los Antillas se resistió en visperos. de la revolu-

ción. 

Después de lo sequio de 1785, por si fuero poco, -

en 1788 y 1789 se presentó uno de los inviernos considerado como 

el peor que hoyo conocido el hombre, comenzó el día de San Andrés 

y continuó hasta el 14 o 15 de enero de 1789, hubo nieves, hie·-

los, y los 6rboles f ruteles se helaron, el grano fue poco y el -

vino escoso. 

Los hambres de los campos y los ciudades se gener~ 

!izaron no con la agudeza quiz6s de las hambrunas de los años --

1694 o 1709, ni tampoco con la transcurrido en 1640-1680, en don 

(21) G. Duby Op. Cit. P6g. 349 
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de esto veinteno de años en que lo vida econ6mica f ronceso esta

ba ligado al comercio mundial, sufri6 una contracción debida, en 

gran medida, a la rarefacci6n de la moneda, América fren6 su pr~ 

ducci6n hasta proporcionar cantidades !nfimas. Esta contracci6n

econ6mico significó una boja en los precios y la disminuci6n de

las actividades comerciales y artesanales, terminando por afec-

tar las finanzas públicas, lo que se vio reflejado en la produc-

ción de las captaciones fiscales. 

De igual manera esta crisis en la haciendo real se 

venía agudizando sabre todo o partir de lo muerte de Luis XV.- -

" . . • e n 1 7 6 9 , F ro n c i a e s t a b o a 1 b o ·r d e d e 1 a r u i n a . E 1 d é f i c i t s e 

elevaba a 60 mil.Iones de libras y la deudo exigible· era de 100 -

millones. Las recaudaciones de 1770 y una porte de 1771 estaban

ya agotadas ( ... ) al morir Luis XV la situación financiera no -

era muy brillante ... " (22). 

El 24 de agosto de 1774, Luis XVI nombra a Turgot, 

inspector general de f inanzos. 

La presencio de Turgot dentro de la vida económico 

Francesa es notable;,pues intento desde.un .inicio transformo r las 

estructuras ec~n6micos antiguas, al crear las condiciones paro -

una economía copitalis.ta, burguesa y liberal, onunciandoconbaseen 

el principio de libertad, el ya famoso "Loisez-passer, laissez-

faire" del siglo xrx:· ... vio con insuperable claridad la natura

leza del interés en uno sociedad capitalista. Vio la función de

la oferta y lo demando como determinant·e del precio. Percibió lo 

diferencia entre el fondo de capital y el flujo de bienes de pr~ 

ducción, copacit6ndolo os! poro comprender lo distribuci6n entre 

.el ahorro y lo inversi6n. Porti6 de este punto paro ofocar el -

fundamento todo de la actitud escolóstica hacia el dinero~ (23)

Los primeras medidas adoptadas confirman lo anterior: creación de 

una comisión para el estudio y mejora de la~ vias navegables, 

ataque contra los vestigios de·uno fiscalía feudal mediante la -

(22 ) 
(23 ) 

' ·' ~- '· . ' 

LASKY; Op. Cit. Póg. 112 
GOULEMOT - LAUNAY 1 Op. Cit. P6g. 29.3-294 



suspensi6n de los derechos de peaje, de enlozado de pasó, la li

mitaci6n de los poderes de fieltro parisino, intervenci6n esto-

tal en tiempos de colamidod, disminuci6n de impuestos e impulso

de lo libertad econ6mico con lo ideo de desarrollar lo produc- -

ci6n y los negocios. 

'El 12 de mayo· de 1776 Turgot dimite, el f'ey mismo es 

quien lo despojarle sus funciones. Lo experiencia de Turgot ha du

rado 2 años, el intento de equilibrar los estructuras politicos

con un desarrollo ~corde con lo época han quedado en eso, solo -

los nobles -como af irmon Goulemot y Lounoy- comprendieron que -

Turgot querio hacer en el 6mbito econ6mico lo que en·el año de -

1789 realizaría en el de la político. 

Los datos obtenidos antes de lo Revoluci6n Francesa

señolan que lo crisis se debe principalmente o los escaseces~ yo 

que París mismo ofrecía un mercado muy bueno para su propio pro-
~ . 

ducci6"n/pués;los·e~portaciones _estaban muy bojas en reloci6n o su p~ 

tencTár'productivo. Dicho escasez produjo uf! olz'.a en los precios 

del trigo.y uno :bajo .. en.las precios de productos industriales. Por -

tod~ Fran~ia, lo ~iserio y el descontento aumentaron sin cesar,

l~s d~omos eran frecuentes e~ los ciud~des. G. D~by señalo que· -

en vJsperas de lo revolu~i6n, ~n Peris, .se ince~di6 uno f6bric~

de papel tapiz, los guardias o caballo atacaron a los obreros -

que exigían pan, las panaderías fuer.onsoqueodas, convoyes de hari 

na atacados en los puertas de la ciudad. 

Las inconformido~es surgidas por la crisis econ6mico 

es quiz6s uno de los factores que justifica lo politice agraria.de 

Quesnay. Obsérvese que los precios de los p~oductos agrícolas 

han aumentado y los precios de los productos industriales han -

bojado, por lo que es necesario producir el campo. Lo político

econ6mico de Francia estaba referido sobre todo a lo producci6n 

industrial, Los pactos comerciales con el extranjero limitabon

lo circulaci6n y exportaci6n de granos f ronceses hacia el exte

rior y no as! los productos manufacturado o de lujo donde se -

acentuaba el fundamento de su economia. Quesnay señalo: -
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" Francia puede producir 'en abundancia todas los materias de -

primero necesidad y sólo puede comprar al extranjero mercancía de 

lujo ( ••• ) sin embargo, nos hemos dedicado principalmente o la -

fabricación y a lo comerciol~zaci6n de los bienes que podrio od

quiri r ~n el extranjer~ ( ••• ) Los efectos·de esto político es -

que se ha extinguido el comercio entre nuestros vecinos. Ellos -

han prohibido la entrado o su territorio de nuestros produccio--

.nes y nosotros les hemos de comprar m6s caro! los materias que -

empleamos en nuestras manufacturas. por contrabando" (24). Paro

Quesnoy los trabajos industriales no multiplican la riqueza yo -

que quienes compran los obras producidos por lo industrio pogon

los gastos de lo mano de obra y lo ganancia de los mercaderes no 

produciendo ninguna renta m6s; en cambio lo producción agr!colo

se exporto, esto exportación aumento las rentas, el aumento de -

los rentos ho6e que crezco lo población, el crecimiento de la P? 
b1oci6n aumento el consumo, el aumento del consumo·hoce aumentar 

coda vez mas los cultivos, los rentos de lo 'tierra y lo poblo- -

ci6n; y el .aum~nto de los rentos aumento lo población y lo pobl! 

c"i6n los rentos. 

). 

Este intento por fortalecer lo economía con funda~ 

mentos esencialmente agrícolas planteado por ,Ques"l.ay, ero visto

con desconfianza por,~odos ·aquellos q~~ dese¿ban un cambio libe

ral en 'los relaciones económicos, yo que lo· base de. lo propiedad 

y lo producción agric~la ~ugerida por Quesnay reto~naba precisa-

mente al pasado, pa~odo que est6 siendo desplazado pa~latinamen

te desde el siglo XVI a lo fecho. Poro ~l w ••• las tierras culti

vadas por pequeños colonos exigen mayor cantidad pe hombres y de 

gastos y producen beneficios mucho muy limitados ( ••• ) los bene

ficios de la agricultura dependen en gran medido de lo reunión -

de la tierra en grandes fincas, puestas en el mejor estado de -

cultivo por los colonos ricos• (25). La renuncio del liberalismo 

est6 justificado, yo que ero un retorno o los características de 

lo propiedad feudal, propiedad cualificado y sancionado con el -

privilegio. Al respe~to Siey~s.señolo que existe una relación --

( 24) Quesnoy; El tobleu economique y otros escritos fisiocróticos; Ed. Fonto 
mo"ro; P6g. 112 · 

(25) Quesnoy 1 Op. Cit. P6g. 153-154 
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m6s intima entre el poseedor y la tierra que lo de lo simple ri

queza bosoda en los cosas. Lo finco parece individualizado con -

su señor, tiene su rango, ostento con ~l el título de boronía o

condado, tiene sus privilegios, su propio juridicci6n, sus relo

ciónes políticos. Uno propiedad de esto naturaleza ataba o su de 

tentador e impedía su venta, traspaso o divisi6n, era en uno pa

labra, inh6bil pa.ro el cambio. 

El intento f isiocr6tico planteaba una soluci6n in

mediata a un problema inmediato: si existía un alzo en los pre-

cios de los productos agrícolas y uno b~jo en los productos in-

dustrioles, hablo que hacer producir lo tierra e importar los ~

producto.s ind.ustrioles. Intento que no estaba el liberalismo dis 

puesto o permitir por los implicaciones que llevaba. 

_ Lo crisis econ6mico previa o la revoluci6n tuvo 

sus consecuencias ya implícitas en estetroboj_o.Se r·edujeron los in 

gresos esta~ales, 9ument6 el desempleo, bojaron los salarios, 

~ue ~9gudizaron los contradiciones sociales, y desencadenaron los 

acontecimientos de 1789. , ,.. 

Al disminuir los' ingresos anuales, los gastos tam

bién bojaron: construcciones, :·compras de tejidos, de muebles, -

gastos de mesa y de bodega, de servicio doméstico, todo el géne

ro de vida se empobreci6. Unicamente los cortesanos de Versalles, 

cuyos tributos pagaban al rey oportunamente, podían montenerse,

pero constituían uno minoría entre los rentistas de la tierra. 

El desempleo se generoliz6, París ejemplifica este 

fen6meno yo que no fue afectada m6s que otros ciudades en víspe

ras de los Estados Generales, contaba con 600 a 700 mil habitan

tes de los cuales 100 mil esteben sin trabajo; desempleo que co~ 

tribuyó de sobremanera o.los altos impuestos y·a lo competencia -

inglesa 
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Los despidos no se hicieron esperor Obreros, apre~ 

dices, vendedores, se quedaron sin trabajo precisamente cuando -

el trigo e~a m6s caro; esto liberaci6n de mano de obra redujo su 

precio ya que los salarios bojaron rópidamente. 

La situoci6n de crisis presentado en este capitulo 

como resultado de 1a concrec·i6n .,;'éJel concepto de libertad que ex.!_ 

g!a su desenvolvimiento tanto econ6mico como político, sin lugar 

o dudas nos permitir6 comprender la importancia de los conteni-

dos te6ricos del Contrato social. Lo inconformidad social resul

tado de las estructuras econ6micas y politices antiguos, exigen -

un cambio ya exclamado desde los torimós teóricas del Controto.

Rousseou apo~taró o lo sociedad f ranceso elementeos teóricos pa~ 

ro su reestructuración político. éCu6les son dichos elementos? -

¿Qu6 se propone el contrato spciol? ac6mo se alcanzo lo libertad 

suprema del hombre? aC6mo se garantizo lo aplicaci6n y supervi-

vencia de lo libertad? ac6mo .esta,blecer el orden y la libertad?. 

Son interrogantes que el pr6ximo capitulo aborda. 
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El anólisis del concepto de libertad en el contra• 

to social que o continuoci6n abordor.emos tiene como f inalidod -

proporcionar los elementos teóricos que Rous~eau aporto poro lo

concepci6n de uno sociedad m6s sujeta y equilibrado. En los cap! 

tulos anteriores hemos~visto c6mo el concepto de libertad se ha~ 

venido definiendo e~ t~rminos generol~s por todo Europa y c6mo -

repercute en los necesidades.históricas del desenvolvimiento eco· 

n6mico y pol!tico de Francia. El contrato social ·abordaró el pr~ 

blemo de la libertad manifestando sus posibilidades de concep- -

c~6n y desarrollo. 

El pión que se sigue poro abordar el estudio del 

·concepto de libertad en el con\rat~ social po~te d~ uno ubico-· -

, ·'c.i6n Roussoniono de _e,s.c.:lavitud o negaci6n de la libertad presen

~odo en un estad-0 i~stin~iv~~ primitivo. Posteriormente se pla~ 
) - ...... 

tear6 su superación con base~a la contrucci6~ de ~na estructuro -
. . 

. p~l!tica adecuado. (Hacia la construcción de' lo medicici6n entre-

el instinto y lo roz6n). En tercer lugar veremos como la liber-

tod solo. se garantiza med"iante el control politico de lo sober-a

n!o (control pol!tico de lo soberanía; garantía de libertad). --
' ' 

Por óltimo llegaremos al ideal ~e libertad dentro de la construc-

ción propuesto en el contrato social. 
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o. MEDIACION SOCIAL ENTRE EL INSTINTO V LA RAZON: RECURSO PARA 
LA SUPERACION-_DE LA LIBERTAD HUMANA. 

Rousseou .considera que la condici~n primitivo del

hombre est6 caracterizada esencialmente po,r instintos sin senti

miento social o moral; el estado de naturaleza es descrito como

un reino del apetito y animalidad ... Dicho condición, o pesar de 

sus carocter!sticas no creo, como Hobbes of irmo, un estado de te 

rror permanente decpeligro, de muerte violento, en el que el ho~ 

bre al trotar de ser el primero, est6 expuesto al comportomie~to 

agresivo de sus congéneres, sino, al contrario, m6s bien en su -

condici6n primitivo inocente y poc!f ico lo cual abandona no por

su pro·pia voluntad, sino por p·r:esión de los condiciones externas.-

El Ginebrino muestro un especial interés por monte 

ner ese estado de inocen~io, felicidad y pocif ismo perdido en ~

uno. época onteri6r al estado civil~ Este rescate de lo inocencia 

primiti~o s6lo es posible prescindiendo de lo sutile~o y corrup

ci6n de la sociedad e~isiente, ya que no resulta posible regre7- l 

.. s_or al paralso perdido; lo sustitución del instinto por la rozón 

i lo f~erzo por el derecho~ crean la base paro el rescate de lo

inocencio perdida. 

En el contrato social,1lo transición del estado na 

t~rol al estado social n~ de~rodo lo naturaleza del hombr~ como

~nos int~rpretes han sefiolodo, sino que es lo condición de su ~

pleno realización, de tal suerte. quecol estado natural aparece -

como un estado inferior respecto al social y opuesto a lo natura 

leza del hombre, os! como el instinto y el apetito son opuestos

º lo libertad: 

. ' ·,~ 

Lo transición del estado natural al estado civil, produce 

en el hombre un cambio muy notable ( ••• ) sus facultades -

se ejercitan y desarrollan, sus ideas se extienden, sus -

sentí.mientas se ennoblecen, su alma entero se elevo o tal 

pu~to que si los abusos de esta nuevo condición no le de

gradasen a menudo hasta colocarle en situaci6n inferior -

; 
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a aquello en que antes' se encontraba, deberio bendecir el 

dichoso instante en que la dejó para siempre (26) 

Este tránsito sustituye lo conducta instintiva por

lo justicio, dando a la acción un carácter moral del que antes ca

recía. Lo voz del deber sucede al impulso físico, y el derecho ol

opetito. 

Lo razón y lo moral sori atributos adquiridos s6lo a 

troves de lo superoci6n del estado natural en donde el individuo, -

incapaz de quedar satisfecho con la libertad del hombre solitario; 

trotará de basar· su~existencia en la aceptación de un cierto orden 

humano .del que dependerá en óltima instancia la moral. La sociedad 

p~l!tico desempeRa pues una función creativa, ya que el hombre só

lo llego o ser vedoderamente racional y moral o través de su part~ 

cipaci6n en la sociedad. El hombre, lejos. de ser una criatura ro--
' . 

cional y social en el estado de naturale.;za, es esencialmente Un'. ser 

.im•pulsi.vo··, sin sentimientos m.oroles; ónicamente cuando entro a Pº!:. 

ticipar e~ la saciedad adquiere una concepción moral ~ conocimien

to de lo que es jvsto e injusto. Los térmi~os "virtud" y "vicios"

- son conceptas colectivoi que se originan en las relaciones humanos. 

La sociedad establece paro Rousseau un orden inf ini 

tomente superior al estado de inocencia primitivo, no porque se -

restaure la igualdad natural, sino porque creo;incluso uno igual-

dad s·uperior. Pues yo que las desigualdades que lo naturaleza introduce 

en t re 1 os h om b res son ·super ad a s por e 11 os mi smos a través de un o m ad u -

rez moral y racional, en el que se pueden sup~rar el egoi~mo que -

mueve, y alcanzar formas más nobles y personales de satisfacción. -

La moral as! concebida presupone para Rousseau un orden, los esta

blece y los resguarda, pero también exigen 'otra actividad humana -

igualmente importante: la libertad. Mientras que la libertad natu

ral es perfectamente compatible con lo existencia de la naturaleza 

física porque se basa en 1~ outopreservaci6n y compasión, lo verd~ 

dero libertad humano s61a puede surgir en un estadio más elevado -

de lo vida humano, cuando el hombre ha adquirida lo capacidad de -

(26) ROUSSEAU,S,S, El Contrato Social; libra l, Cap. VIII (1,8) Póg.97 Ed. Sarpe 



elegir libremente, estableciendo o su vez uno estrecho r~loción

con sus cong,neres; el hombre dejo de ser uno criatura de instin 

tos ciegos poro convertirse •n un ser reflexivo que no sólo se -

considero as! mismo como objeto de su propio reflexión,· sino -

que tombi~n decide por medio de un acto deliberado de la volun-

tod. adoptar uno actitud determinado hacia· el mundo y específica-

mente hacia lo sociedad; actitud que se torna m6s completo, ya -

que en lo sociedad, pertenece a un ser cuyo comportamiento est6 -

regido por la voluntad y la rozón mós que ~ar los meros sentí~ -

mientos. Rousseou no dudo de que ésto forma superior de libertad 

es lo carocter!st·ica mós valioso y diferenciadora del hombre. 

La. Lib.ertod as! entendido permanece de uno manero

insoslayoblemente unido o su ser, como una característica esen- -

cial: "El hombre ha nacido libre y, sin embargo, vive en todos -

portes encadenado" ( 27). Del hecho mismo que la 1 ibertod le --

pertenezca no s~ deduce su m~nifestaci6n, ya que este encodeno-

mientp no le ha permitido expresarse. Esto segundo parte del - -

enunciado "vive en todas portes encadenado", es lo que aparece -

en la historia subs~miendo y restringiendo o lo primero porte: -
11 E 1 'h-om b re ha ·no c i d o 1 i b re 11 

• Lo res t r i c e i 6 n a lo ·11 be r ta d de b id o 

a la· segunda par.te del enunciado y el encadenamiento y corrupción 

del hombre provi~ne ·de lo socledod, de los.relaciones con sus -~ 

cong6neres y no ~e su naturaleza originario; oquelld se ha gest~ 

do en la debilidad, en la ceguera y en la ignorancia, resultodo

del proceso histórico social. Aón os!, no puede considerarse al

hombre como depravado irremisiblemente; todavía puede confiar en 

obtener lo salvación por sus propios esfuerzos y conquistar lo -

felicidad por medio del uso adecuado de sus facultades. En este

sentido puede considerarse que contrariamente a los postulados y 

dogmas de la religión revelado, lo felicidad es contruida terre

nalmente, con base a una estructura política adecuada. As!, pode

mos afirmar sin temor a equivocarn~s, que la felicidad negado en 

lo historia de lo humanidad es.un problema político organizativo. 

Deduzcamos: "Todo hombre nace libre", por lo tanto, lo libertod-

le pertenece; "En todas portes vive encadenado", es lo que ha ad 

(27) JBIOEM P6g. 27 (I, 1) 
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quirido y lo que puede superar; hemos visto que lo sociedad es lo 

mediación o recurso de superación ante lo imposibilidad de retor

no al estado de naturaleza, el estado civil es el lugar donde - -

"sus ideos se ompli~n, sus sentimientos se ennoblecen y toda su -

almo se elevo". Concluimos entonces en que el recurso poro lo fe

licidad evidentemente no es lo negación de lo sociedad, sino su -

reestructuración, su reorgonizoci6n, reafirmado por. lo moral y el 

de.racho. Si la historia poro Rousseou muestro que el hombre ha si 

do desgraciado y dAbil 6 causo de los institucion•s ineptas o pe! 

judiciales.que le han puesto las cadenas, tal vez llegue o ser -

virtuoso y feliz gracias a instituciones idóneas; cualquier nega

tiva o apoyar la sociedad civil por medio del libre asentimiento

haró retroceder necesariamente al hombre a lo condición indisci-

plinaria e irracional semejante al estado de la naturaleza. 

El f undamen~~ para la superación del actual estado -

d e 1 i b·e r ta d p o r u n es t ad o d e 1 i be r ta d h um a n a s u p,e r i o r , es t 6 en 1 o 

construcción de una sociedad idónea con bas~ a las carocterlsti~ 7 
Cos especificas de cado caso. El Cootrato Sóc~al·busco la realiza 

. ' . 

ción del concepto de libertad humana al crear los· fundamentos po-

llti~os y organizativos para la construcción idóneo al est6do ci

vil. 

A continuación especificaremos los elementos que de

ber6n contemplarse paro la constitu~ión del estado civil: 

_. ,,·'· 
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b. HACIA LA CONSTRUCCION DE LA MEDIACION ENTRE EL INSTINTO Y LA 

RAZON. 

En el aportado anterior hemos querido resaltar lo -

importancia de la medioci6n social en la superoci6n del estado -

primitivo al estado civil como· recurso para la superación de la

libertd'd;' .. osimisnfo, afirmamos que la moral y el de.racho fortale

cen el orden político convenido por los hombres. Fijemos ahora -

nuestro atenci6n en lo constituci6n de dicho medioci6n: 

Terminar€! este capitulo y .este libro (28) con uno adverten..., . : 

cio que debe servir de base o todo sistema social, y es: -

que en vez de destruir la igualdad notural~~el p~cto fundo 

mental sustituye por el contrario una igualdad moral y le

gitimo· o la desigualdad f isico que lo naturaleza habría es 

tablecido entre los hombres, los cuales, pudiendo ser dif .=_ 

rentes en fuerza y en talento, vienen o ser ~odos iguales 

por convención y derecho (29). 

Lo constitución de uno e~tructuro político regido -

por el derecho, de manero tal que ~arontice su vigencia y el or

deri, a diferencia de los medievales~ se trota de un acto volunto 

río, cuyo titulo se baso ~n el ~on~entimient~ expreso de los con 

tratantes y no en un de~echo preexistente; tal pacto es un acto

de outoconstituci6n, en el que el poder constituyente y el poder 

constituido residen en lo mismo comunidad. La naturaleza espe- -

cial, desde el punto de vista jurídico de ese contrato, consiste 

en señalar que la fuente de todo derecho público o estatal est6-

en los ciudadanos mismos y no en instancias superiores naturales 

o sobre~oturales. La elevoci6n de uno estructura político funda

da por el derecho, teniendo como base el pueblo, creo un contra

peso ideológico y político a los conceptos estamentales de orga

nizoci6n medieval, desarroll6ndose as! los principios de un nue

vo y revolucionario derecho contractual, en el que nació.una tro 

dici6n espiritual de una literatura critica sobre el estado: 

(28) IBIDEM Póg. 52 (1;9); subrayado nuestro 
( 29) MULLER-ARMACK;. Op. Cit. Póg. 119-120 
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Desde Grocio y Althusius hasta el Ginebrino Rousseau 3e ª! 

tiende un desarrollo de ideos que, dirigidas contra el es

tado existente, trotan de asegurar los derechos del indivi 

duo o del pueblo contra el poder arbitrario (30) 

El poder Arbitrario: este es el problema fundamen~

tal a erradicar en el ·contrato social, el cual solo es superado

mediante la expresi6n de la generalidad en las leyes; una const! 

tuci6n política s6lida, garantiza los derechos de cada ciudadano 

y le protegen de la opresión y de explotación; la construcción -

de uno estructura política expresada por el derecho, es resulta

do de una convenci6n y no de lo fuerzo: "La fuerza no hace el -

derecho" ("31), El derecho no debe imp.onerse por la fuerza, ni -

ser aceptado bajo el imperio del temor. Las reglas de asociacio

nes _no pueden surgir m6s que de la deliberación póblico ya que -

e~ ella se encuentra el origen de la soberanía; las leyes naci-

das de lo deliberaci6n no ser6n justos, ni la soberanía legítima 

si lo deliberaci6n no troto d~l interés comón y si los asociados 

no aceptan los condicio~es por las cuales sus decisiones son - -

i}9Üoles para todos. 

La legislaci6n ~eber6 adecuaise lo mós exactomente

posible al pueblo"o}.queestó destinada, es decir, referida a uno -

comunidad que le preexiste. Esto es importante se~alorlo: ·1a pr~ 

existencia del pueblo a la constitución leg~slativa, ya que se -

porte de él hacia.aquello y no de lo ley hacia el hombre. Toda -

convenci6n y pacto lo realizo el pueblo, porque paro él hoy que

gobernar y leéislar. 

Antes de examinar el hecho por el cual un pueblo elige 

o un rey sería conveniente estudiar el acto por el cual 

un puebla se siente pueblo, y9 que siendo este neceso-

riamente anterior al otro, es el verdadero f undomento -

de la sociedad (32) 

(30) MULLER-ARMACK; Op. Cit. P6g. 119-120 
( 31) ROUSSEAU; Op •. Cit. Póg. 32 ( 1, 3) 
(- 32) IB IDEM Póg. 40 ( I, 5 ) sub rayado nuestro 
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E 1 fu n dom en to de lo so c i e do d , lo f u e r z o , e 1 poder -

-que ha convenido en tal o cual formo de gobierno, en tal o cual 

tipo de osocioci6n-, reside no en sus expresiones o monifestacio 

nes -jurídicos o gubernamentales- sino en el pueblo mismo; no -

confundir al pueblo con lo que ex~reso; esto es de capital impo! 

tanela. Deduzcamos: si se admite que el orden póblico se fundo -

en un contrato entre el príncipe y sus sóbditos, en el que se de 

finen los derechos y deberes respectivos de los gobernantes y de 

los gobernados, y el establecimiento de tal controto,.oe-1 contrato 

de gobierno supone uno convenci6n anterior, inferimos que los -

que eligen un prin~ipe consienten primero en formar Jn estado. -

Esto primero convenci6n o pacto de asociación es a: lo que hoy -

qu~ ref~rirse si se quiere aprender el fundamento del derecho. -

Este razonamiento en e-1 querse tomo el coso de lo elección de ur;io mo 

norqulo -podr!~ ser otro ejemplo nos do lo posibilidad de cues-~ 

tionor lo convenido, yo que uno vez que se conviene en lo elec-~ 
r 

ci6n de un príncipe, como 0 es ~no decisión general deberó ser re! 

petado; pero para que sea legitima y respetada debemos retornar

a! lugar de donde porti6, y as:! cerciorarnos de que efectivamen

te ha sido lo general idod lo qu~ ha· pactado y no•.una porticulori.:¡., 

dad o grupo de personas que se hocen posar como tal. Es por eso

que debemos de tener certeza de que "un pueblo se siente· pueo.lo" 

para reof irmor la legitimidad de 10 convenido. 

Esto vigilancia de los acuerdos convenidos deben 

ser resultado de lo emanación del pueblo, considerado este no co 

mo uno ogrupaci6n, cuerpo fisico·o histórico, sino pueblo en se~ 

tido político, es decir, el conjunto de asociados o cuerpo moral 

al que el pacto o cent.roto le confiere uno unidad y oomo.:tal se sobre 

·impone al pueblo considerado como una .. mer..a agrupación o agregado • 

La lectura del contrato social nos muestra claramen

te que no pretende formular articulas poro uno buena constitución~ 

~~s bien determino las variables en función de los cuales deber6-

redoctarse. 
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Cuando preguntamos en ténninos absolutos cuál es el 

mejor gobierno, se plantea una pregunta insoluble -

porque es indeterminado o, si se quiere, porque tie 

ne tantas soluciones acertadas como combinaciones -

posibles hoy en las posiciones absolutas y relati-

vas .a· los pueblos (33). 

Las variables para lo elaboración adecuado de una -

constitución, en términos generales, deberán sercontempladas co

mo· elementos no determinantes pero si dignos de considerarse. -

Enunciemos algunos elementos referenciales: en primer lugar, el

pueblo debe ser joven, de modo que no estén arraigados en él pr~ 

juicios y costumbres cuyo desoporici6n y modificación no pueda -

soportar; en segundo lugar, debemos considerar el espacio, pues

si el estado es demasiado grande, por rozones técnicas o dif icul 

tcides administrativos y morales o de unidad nocional, resulto im 

posible gobernarlo bien; en coso :contrario, si es demasiado pe-

quef.ío no logTciró mantenerse os!.mismoJ en tercer lugar, lo cifro

de la población introducirá nuevas varia~les ya que no es en sl-

ld cifra lo que impo~ta, sino la relación ·entre población y re-

cursos disponibles en el territorio nacitinal. Como. se puede ob-

servar, e~ legislador no tan s6lo se dedi.ca o fabricar ·constitu-

ciones en forma ideal, sino que debe contemplar algunas varia- -

b 1 es d e man e r a ta 1 q u e se a con b a s e a un a n 6 1 i s i s c o n c re t o d e 1 a s 

situaciones especlf icas e~ punto de partida hacia la generali- -

dad. El tr,abajo requerido para la elaboración de una constitu- -

ci6n no comienza hasta haber reunido una amplia documentación de 

orden económico, polltico y moral sobre las naciones considera-

das. Ni por un instante al mismo Rousseau se le ocurre legislar -

(Polonia y C6rcega) desde la aplicaci6n de enunciados generales, 

universales, sino que se debe partir de las bases y entorno del

soberano. 

El orden que resulta de la constituci6n politice se

debe más que nada a un retorno'ol punto de partida, esto es, el-

(33)" IBIDEM Póg. 12·1 ( IIl,9) subrayado nuestro 

70 

.. · 



";·;.. 

equilibrio estatal es consecuencia de un encadenamiento surgido

del pueblo considerado políticamente, yo que · - el soberano 

legislo, el gobierno ejecuto y el s6bdito (fundamento de la sobe 

ranía) obedece. Debemos ser reiterativos: el contrato social no

debe ser leido como el enunciado de lo legisloci6n perfecta, si

no como una matriz de legislaciones que indico c6mo elaborar en

cada coso al mejor. 

Lo constituci6n de un estado político en funci6n de

los elementos aquí contemplados, no garantiza le reolizoci6n de

un estado superior de libertad humano, sino que es necesario man 

tener bojo control el poder político, temo que a continauci6n 

abordaremos. 

·1 

. . . 
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C. CONTROL POLITICO DE LA SOBERANIA: GARANTIA DE LIBERTAD 

Lo instouroci6n de lo sociedad politice est6 estre

chamente ligado con lo transf ormoci6n y desarrollo del hombre. -

En lo primera porte de este capitulo hemos estudiado lo importo~ 

cia que adquiere lo constitución de la sociedad político poro el 

libre desenvolvimiento···humono; su creaci6n, si bien es cierto, -

resulto benéfica en rel~ci6n o un estado primitivo. el grado de

optimizoci6n est6 en función del control del poder supremo. 

La dif icultod fundamental que los asociados tienen

que of rontor desde el momento que deciden constituirse como so-

ciedod es .el control de lo fuerzo creado, yo que en cualquier -

etapa de la existencia humana lo fuerzo implico desigualdad. Di-

-~ cho control s6lo es posible mediante lo constitución del concep-. 

to· de soberania, qt.•e es el origen y fuente del poder: 

Lo autoridad soberonq es simple y una, y no ~e le puede 

dividir sin destruí ri:o ( •• ;) los. palabras s6bdito y so-

beranía son correlaciones idénticos, cuyo ideo est6 com ~ 

prendido ~·en el s6lo ténnino de ciudadano ( 34). 

.·· 

Lo autoridad soberana parte del ~ueblo, conside~ada 

como totalidad, hacia el s6bdito que es idbntico al primero, y -

s6lo por cuestiones did6cticas se separan. A continuación prese~ 

taremos una gr6f ica q~e ilustra lo organizaci6n político del es

tado. 

TOTALIDAD SOBERANO 

¡ .i 
GOBIERNO GOBIERNO 

~ i 
TOTALIDAD SUBDITO 

El gobierno sirve de intermediario entre bstos dos

funciones: entre lo totalidad y lo totalidad, es decir, el pueblo 

(34) IBIDEM1 P6g. 129 (III, 13) 
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considerado en su conjunto en sentido político, en cuanto sobera 

no y por otro en cuanto sObdito, ~l gobierno transmite los 6rde

nes del pueblo como "soberono", al pueblo como "sObdito". 

Poro Rousseou es importante que el soberano no qu~ 

de absorbido por actividades concretas, sino que sea capaz de -

inspeccionar al gobierno, vigilarlo con cierto distonciomiento,

y observar lo formo en que se llevan o la pr6ctica los leyes ge~ 

nerales. Cualquier implicaci6n en los actos particulbresdebilit~ 

ria probablemente la ef icocio de su voluntad legislativo. De es

ta manero se ejerce el control del poder supremo (no se soslaya); 

preocupaci6n que reviert~ en beneficio de los intereses del indi 

viduo y .del e-stad•o. Este, al estar compuesto p.or individllos, de

be tener e~ cuento sus intereses; pero éste interés tiene que -

ser definido en forma genuinamente social, y no Onicome~te egols 
' -

·~ta. 

··.' 
•'' En otras palabras, si el individuo plantea determi• 

nadas exigencias a·Tá osociaci6n, en la medida que ésta .le ofrece 

s~guridad y bienestar, t01,llbién debe estor dispuesto o aceptar su 

propio par·te de responsabilidad. El individuo, al tiempo que re

conoce que· el estado e6t6 re~ido por el mismo princiipio fundame~ 

tal que rige ~u propi~ vida (lo autopreservoci6n), tiene que re

conocer que la preservaci6n del estado depende de las condicio-

nes y principios que le han dado ser en cuanto a asocioci6n ci-

v i 1 v o 1 un ta r i c;:i, d e man e r a ·ta 1 q u e . en 1 a v i g i 1 a n e i a d e 1 a me d i - -

ci6n entre el soberano y el s6bdito se pone en juego al indivi-

duo y al estado. Poro asegurar su superviyencio, la comunidad en 

su conjunto debe asumir la responsabilidad absoluta del control

de la mediaci6n, o sea: del poder supremo. 

Si no se somete a control, desembocaró en una dif e

renciaci6n desastrosa entre los fuertes y los débiles~ y en un es 

todo.de tiranía y opresi6n y la mayoría de los hombres ser6~ v!c 

timos indefensos de una minarla reducido pero poderosa. La cr!ti 
' -

ca de Rousseau o lo sociedad contempor6neo pone especial énfasis . 
en este punto~ Por lo tanto se deben encontrar los medios para -
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eliminar los desigualdades, o al menos someterlos a determinodos

condiciones, que aminoren o disminuyan su ogudizoci6n, utllizon

do paro ello el control y la vigilancia del poder pol1tico. 

"Lo autoridad soberano .•• no se puede dividir~ pues 

to que lo soberanía est6 ligado a lo comunidad en su conjunto, -

se deduce que debe ser indivisible, lo ·mismo que absoluta (como

vimos en lo gr6fico); en otros palabras, se define como el poder 

supremo o lo fuerzo com6n encornada en el cuerpo total de los 

ciudadanos, la soberanía no puede s~r menos que· la totalidad; 

cualquier intento de separar una porte del resto, destruirlo su

car6cter esencial y con'vertiría la soberonia en el simple poder -

de lo mayoría. Puesto que pertenece a todos los ciudadanos sin -
·, ~ ....:: 

excepc!6n, la soberanía tiene que ser indivisible; también es -

inalienable ya que los ciudadanos no pueden renuncia~ a ello sin 

destruir los auténticos fundamentos de su existencia en cuanto a 

asociaci6n política. 

Muchas ~eces se confunde el concepto d~moc~acia y -

soberanía. Para Rouasea~ uno, e~ una forma ·de gobierno¡ ~1 otro,

una totalidad, ·no··un'O··mayorla. ·En los gobiernos democr6ticos, 'la -

r,eglo es seguir la opini6n de la mayoría pero no es m6s.:que uno

regla de gobierno, no el principio de soberanía. Para realizar -

la uni6n política, para formar un pueblo, y o falta de unanimi-

dad en las decisiones .pCiblicas, se seguir6 la opini6n de la mayo

ría; pero la mayoría no tiene porqué sentirse sobera~o; no le es 

t6 permitido dejar de tener en cuento la·opini6n de la minorla,

que se encontroria osi exluida de lo sociedad. Ello equivaldr!o

a romper la convenci6n primitiva, el pacto que funda lo sobera-

nío. Cuando la mayoría o un principe se imagina que la soberanlo

reside en él, que de él proviene su autoridad; se cae en el des

potismo. Si en el espiritu de Rou~seau. el desistimiento ~utuo -

necesario para lo constituci6n de una fuerza pública, o lo olien 

toci6n total de cada asociado don todos sus derechos. no conduce· 

al despotismo, es porque ese desistimiento se re.olizo, no en bene 

f icio de uno persono, de un príncipe, de uno moyor!o, sino del -

soberano ideal; esto es, de la comunidad de todos los asociados. 
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Beneficio en el sentido que defiende y asegura los derechos rec! 

procos de lps contratantes: 

Al darse uno a todos no se da a nadie; y como no hay ningún 

osoc~odo sobre el que no se adquiera el mismo derecho que -

se le cede sobre uno mismo, se gana el equivalente de todo

lo que ·se"·pi·erde;··· os·!· .. como m6s fuerzo para conservar lo que 

se tiene ( 35). "'~ 

Si codo individuo, con independencia de su fuerzo -

particylar, se siente protegido por trido la fuerza colectivo, no 

tendn6 ningún motivo para temer lo opresi6n y la injusticia, ya

que ningún otro ciudadano o grupo de ciudadanos gozar6 de privi

legios que a él le sean negados; voluntariamente ceder6 el uso -

independ~ente de sus propios limitados poro gozar de lo seguri-

dad y protecci6n que le ofrece-la fuerza total de la comunidad -

actuando como un cuerpo único. 

Es im~osible que la comunidad constituido de asocia 
1 

dos iguales tenga una voluntad contraria a los -justo1? intereses

de-sus miembros; s6lo -puede tende·I"- a defender y asegurar los de

rechos reciprocos de los contratantes; En éste sentido, la volun 

tod general no pued~ ser ~presivo, sino que goron~iza y of ianza

lo libertad de sus miembros. 

El concepto de soberon!a entendido aqu! como resul

tado de lo voluntad general o como su equivalente, no tiene nin

gún sentido tomado como concepto aislado; en cambio tiene uno 

gran trascendencia en lo niedido en que .se.concretiza por vio del de 

recho. Lo voluntad general no basto por si solo poro asegurar lo

monifestoci6n efectivo de su prop6sito social m6s profundo. Al -

igual que lo voluntad del individuo que tiende a manif estorse a

través de sus actos, también lo voluntad general exige uno cier

to formo concreta y objetivo po~o no quedarse ~n uno mero inten

ci6n inocuo. Esto es lo roz6n por la que tiene que concretarse en 

la ley. Los )eyes son la fuerzo motriz del cuerpo pol!tico, que-

(35) IBIOEM 1 P6g. 62 (1,2) 
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obtiene su actividad y su sentido o trov~s de ellos. Sin ellos,

el estado serio como un cuerpo sin olmo; ellos solos permiten 

realizar lo prodigioso proeza de persuadir o los hombres poro 

que subordinen lo voluntad propio al bien común; los hombres de

ben lo justicio y libertad o lo uvoz ·celestiolu de los leyes. -

Cuando los leyes··se ignoren o est6n corrompidos, el estado est6-

perdido, sin esperanzo de redenci6n. 

Lo vigilancia de los leyes; su justo oplicoci6n y -

enuncioci6~ son recursos que trotan sobre el control del poder -

supremo; control que troto de evitar el estado de desigualdades

y desorden con base o un principio de fundamental importancia: lo 

soberanía. Lo garantía de un estado de libertad·. s6lo es posible 

o partir del control del poder político, poder~emonodo del pue-

blo y concretizado en los leyes; dicho ~arontio. lo esclarecemos. 

aún m6s en el siguiente inciso. 



1 

d. ORDEN Y LIBERTAD ' 

Lo svperoci6n del individuo social en relaci6n al -

hombre natural s6lo ser6 garantizado .en lo medido en que lo so-

ciedod encuentre las condiciones necesarios poro garantizar su -

libre desenvolvimiento. Este libre desenvolvi~ientó se logro me

diante lo consogr~ci6n del orden social; orden que implico un e~ 

fuerzo individual yo que la agrupaci6n de los sóbditos y la ~on~ 

tituci6n de un estado es sumamente complejo pues tanto los indi

viduos como el estado no son ent~dodes singularmente homog6neos, 

sino que el estado¡ al igual que el hombre, es uno entidad que -

comprende distintos elementos y en e.l que lo voluntad es s6lo uno; 

lo mismo que individuo, tiene.,q~e.·contor con la fuerzo de los sen 

timientos y los pasiones. El estado debe ~ener en· cuento lo pre-

s i 6 n d e lo s f u e r z o s e i n f l u en c i as p o r t i c u l o res, que o vece s pu e - -
1 . 

den entrar en- conflicto con lo voluntad general. Ningón cludodo-

no es exclusivoment~ un ciudadano y nodo m6s1 tombi~n es un ciu

dadano con :.sus propios deseos y sentiin ientos, que o veces puad en

ser ton ·poc:lerosos como poro inclinarle o subordínor su voluntod

de ciudadano o su voluni:).od como individuo, y o buscar su· propio

benef'i"c·io o expensas del bien general •.. 
,• 

·... '• 

El confficto.•ntre el i~ter6s general y porticular-

hace m6s d1f 1cil lo consogroci6n del orden social, yo que lo re

loci6n anterior aparece en el contrato como.un punto particular

mente ~omplejo. Por uno parte, el inter6s particular constituye

el fundamento mi.smo del inter6s general. As1, Rousseau explico -

que Hlo voluntad general es siempre recto y tiende constontemen

'te a la utilidad pOblicoH ( 36) porque •cado uno pienso en sl mis

mo al votar por todos•, que la preferencia que crida uno se do es 

la base de lo noci6n de justicia. Pero por otro porte, todos los 

obst6culos· que lo legisloci6n debe vencer para instaurar uno so

ciedad justa se resumen en lo noci6n de inter6s particular; 6ste 

es el que impulso a un individ~o a buscar el goce de los dere- -

chos d~l ciudadano si~ cumplir con los derechos del sóbdito. Su

primir 6ste juego del' interés particular no es suprimirlo al ni-

( 36) IBIDEM, P6g. 58 ( II, 3) 
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vel del individuo; por el_ contrario, el ejercicio de la sobera-

nia est6 ligado a la persecución del interés particular; el le-

gislador debe procurar que no desaparezco y quo intervenga en fo 
. ' 

vor del bien p6blico. 

Lo complejidad del inter6s p6blico y particular ha

ce pu~s m6s meritoria lo conformidad de un orden social que sea

garontlo de libertad y progre~o, yo que lo cuestión de la recon

ciliaci6n de intereses no es nodo f6cil; se necesito voluntad, ~ 

raz6n, fuerza, conceso, etc. 

La estancia en un estado social implico su construc 

ci6n; no est6 otorgado por la naturaleza o por un don divino; es 

producto de los hombres: "el orden ~ocia! es un derecho sagrado

( ••• } no procede de lo naturaleza: se baso, puis, en convencio-

nes" (37). 

... .. Rousseau mantiene uno gran claridad acerco de los -

d6n~lictos ~aciales, de los intereses particulares; de las dif i

cultades. que ac~rrea la co~formidad de un orden social, de mane

·r-a tal·que la-s. conven-c-ion-e·s son el punto de po'rtido paro la ·reso 

luci6n de los _conflictos y lo ley_ uno de los medios poro lograr

lo. El hombre debe mor~arse o s! mismo de una ~onera razonable -

los limites a su libertad naturól~ y convertirla en uno libertad 

civil; en la primera,el hombre salido2de la independenci~ natu-

ral:-cuyo voluntad encuentro voluntades rivales y cuyos apetitos 

se exasperan a· causa de los ambiciones insaciobles~lo libertad

no pued_e consistir _en .el desencadenamiento de los apetitos. El -

orden no debe estor en uno libertad de éste tipo, sino en base o 

uno convenci6n (es), a unos limites por él mismo ocept~dos y - -

plasmados jurldicomente; la ley es la que ordeno, lo que garont! 

za lo libertad en vez de oprimirlo, a condici6n de que no seo el 

decreto orbitnario de un déspota, y de que el individuo no reclo 

me bojo el nombre de libertad una independencia sin norma. La in 

dependencia absoluta no es pos
0

ible m6s que en un estado de natu

raleza; pero cuando las relaciones de los individuos se multipli . -
( 37 ) JBlDEM, ,PÓg ~ .52 ( I, 1 ) 
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can, y los apetitos se desarrollan m6s 0116 de las ~ecesidodes,

y perpetuóndolas, debemos echar mono de lo ley, la raz6n y

la moral: 

.. De acuerdo con lo anterior, podriomos añadir a la odqui

sici6n del estodo .. c.ivq, la libertad moral, lo {mico que

hace al homl:ire·out6ntico dueño~de si~ pues el impulsos~ 

lo del apetito es esclavitud, y la obediencia a lo ley -

que se ha prescrito es la libertad ( 38). 

.1 

S6lo si somete al control de lo raz6n ·y lo ley sus 

apetitos desquiciados, el hombre llegar6, a lo vez, o ser dueño

·de ·si· y ser6 capaz de vivir en orden:- con sus semejantes. 

En el momento mismo en que se constituye lo socie

dad, !~_fuerzo adquirida como ogrupoci6n sirve d• defensa o los

interases y lo libertod,ilibertad mediada por la ~oluntod gene--
~ 

··.rol. El ginebrino go,rantiza la libertad social en el pacto, los-,.'· . ' 

·:contratantes desister de 'su 1 ibertad, del derecho que tiene cada 

uno o .gobernarse o::si mismo, y lo remite enteramente ~ lo comuni 

dad, qüe s~e· provee ·os! de_ un pod·e·r: •sober:ano y lo_s asociados s6lo. 

pueden tomar en común decisiones que son iguales paro todos, que 

expresen una voluntad genero~. Ahora bien, e~ impo¿ible que to~~~ 
dos l~s ciudadanos quieran pora_todos lo que pudiera ser nocivo

par~ códa uno de ellos; la ~o~urtidad no retendr6 pu6s, de los p~ 
... 

deres que le han remitido, m6s que lo' indipensable al inter6s -

común; el poder no limitor6 la libertad de los particulares m6s

que en la estricto medid~ necesario paro lo salvonguordio de la

libert~d de todos; pero de 6stó li~ertad limitado se garantizor6 

o cado cual su ejercicio; 

Lo ley unifico, garantiza la libertad y su ejerci

cio, creando de ese modo un orden social, superando asi las con

tradicciones que son el mayor obst6culo para la felicidad y reo

lizaci6n del hombre. Será verdaderamente feliz tan pronto como -

sea 61 mismo en su unidad es.,ncial. Igualmente, los ciudadanos -

- • . ( 3 8) 18 IDEM1 P6g. 66 (I, 8) 
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no conseguir6n vivir en armonía hasta que no est6n unidos por un 

respeto comC.n hacia la ley, porque s6lo entonces se sentir6n li-

bres del posible sometimiento o la voluntad ajena; una sociedod

verdaderamente unificada, como un individuo que logre esa misma

condici6n hobr6 c~nseguido combinar los 2 principales fundamen-

tos para el progreso social: Libertad y Orden. 

Rousseau reconocía, por to.nto, que el atractivo -· -

ldeol de pleno outoreolizoci6n no podía soslayo~ lo necesidad hu 

mano de vivir en uno sociedad organizado. Sin dudo, lo libertad

es un atributo ónico y precioso, ya que s6lo ello po~fbilita lo

plenitud de lo existencia personal, pero tiene que asumir las im 

plic,ociones prácticos de lo int.egr.aci6n del hombre o lo sociedad. 

Atractivo que depende de los hombres mismos al organizarse y co~· 

fo~mar un estado: uLa constitución del hombre es obra de la notu 

rol~zo, lo del· estado -es obro del ar.te" (3-9). Tol:.:ofirmaci6n es

t6 .:lleno de optimismo .y reali.smo1 ,optimismo en lo medida de que

el hombre es .capaz de crear su propio orden, :sus propios conven

ciones, ~u propio orgonizaci6n politica; realismo en el sentido-
~ - . -

··de que lo 4esigualdad· e injusticia se origina precisament.e en 6s 
to posibilidad no realizada,~ no-iconcretado; realismo en el senti 

do de qu~ la sociedad y el orden civil deben partir de la especi· 
. -

ficidad\de las condici~nes del hombre1: 

Quiero averiguar sL.puede haber en el orden civil 

alguna regla de administración legitimo y seguro

considerando o los hanbres cano son ~ a los leyes 

cano pueden ser (40). 

Los leyes mediante las cuales se mantiene el orde~ 

no porten m6s que de los hombres considerados "tal como son" y -

las leyes tal como "pueden ser" y no como "deben ser". 

Rosseau-se muestra os! realista ya que el orden s6 

lo los hombres podr6n constituirlo. Si los hombres no han podido 

( 39) IBIOEM; P6g. 127 ( III, 13) 
( 40) IBIDEM; P6g. 51 (I) 
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ser felices ha sido o causa de lo organizoci6n pol1tica y social 

y jsta se #~ueden edif icor tan armoniosamente como una obro de -

arte. 

Un on6lisis de los eleme~tos técnicos contenidos

en el contrato social, no basto paro darnos una ideo de su impo~ 

tancio, lo relevancia de una obra .Pol1tico est6 en funci6n de -

los repercusiQnes que ·en la realidad manifiesto. En el siguiente 

capitulo reolizare~os lo ·reloci6n entre lo teor1a y lo pr6ctico, 

entre l~ teor1o y sus consecuencias en lo realidad f ronceso. 

·, 
' ~· . 

. ·. •:. 
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1V. EL CONTRATO SOCIA(: UN MODELO ALTERNATIVO 
.. ~ 

'_·, 

. . 



Si en"el primer capitulo desarrollamos el concepto

de libertad y observamos cdmo se concretizo en el 6mbito econ6mi 
' ' 

co y politico, en el segundo cré!m~s oportuno especif icor el con

cepto en la vida cotidiano de Francia, poro establecer mós que -

nada, uno,concotenoci6n y vigencia de libertad en general en el

ómbito especifico y real de Francia del siglo XVIII. 
··.:· 

Bojo la perspectivo anterior se desarrolló en el co 

pftulo III las aportaciones que el Contrato Social establece po

ro lo superación de los condiciones en que el concepto de liber

tad se encuentro (por todos portes encadenado, segOn Rousseóu).

Asi en el capitulo IV y óltimo, pretendemos tom~r aquellos ele-

ment.o's 'que e''! contrato soci"ol oport6 en el desarrollo revolucio

,n o ri o d e F r a n c i a en e 1 pe r i o;!,o de t 7 8 9 ; en es te sen t id o , e 1 €o n ..:. 

troto ~ócial ser6 abordado como alternativo político rinte la reo 

lidod f roncesa. 

El ,estudio del contrat9 como alternativa politico,

en un primer nivel refiere el modo o mecanismo en que lo té6rico 

(segGn Rousseau) debe ser aplicado en lo prócticd~ esto es, ver

rnedi~nte el ejemplo de C6r~ega y Polonio ·c6mo lo, abstracto (Gon-
' . . " ' 

trato social) se concretizo~ Pos~eriorm~nt• p~esentamos un cuo~-

dro de crisis en el poder'politi~o fro~c6s p~ro ~si postular el

nontrato Social ~orno sol~ci6n o di¿ha crisis. 

Los argumentos que los dirigentes políticos france

ses monif estoron en los momentos decisivos de lo crisis, estón -

impregnados de uno viva influenciq del Contrato social. El capi

tulo IV abordo la realizaci6n e influencia del Contrato Social. 



o~ CONTRATO SOCIAL: DE LO ABSTRACTO A LO CONCRETO 
~ 

Hemos señalado en el capitulo anterior que,el Con-

trato Social no debe ser leído como el enunciado de lo le~isla-

ci6n perfecto, sino como uno motriz de legislaciones que indican 

c6mo elaborar en codo coso lo mejor. Rousseou al legislador poro· 

Córcega y Polonio, nos muestro al Contrato Social desempeñando -

uno función teórico en lo que sólo se definen los principios so

bre los que se opoyor6 la realidad. Poro Rousseou la instituci6h 

de uno sociedad legitimo no es un problema cuyo solución seo de

orden meramente teórico, sino que es necesario adecuar lo m6s -

exactamente posible la legislación al pueblo al que est6 destin~ 

do, es decir, o uno comunidad que le preexiste y a lo que :su hfsto-. 

ria ha dotado de un cor6c±er nocional que lo individuolizo.:Si 

en efecto lo legislación es odecuodri q este complejo const6nte 

de determinaciones que forman 'los hóbitos de un pueblo, obtendr6 

lo odh~si6n de los hombres; esteró garantizado su dur~ci6~ y, o

fovor-~e .su duración, cumpliró su función ~6s importo~te, yo de

sorr~liodo. en el capitulo anterior (creoci6n de un orden que ga-' 

ronti~e la libertad y por lo tanto lo realización humano). 

En Jos ~osos d~ C6rceg~ y ~~lpnia, Rousseou abando

no el terreno de los principios absolutos Rªr~ adentrarse en la

consideraci6n de los factores relofivos que juegan un pop~l im~o~ 

·tente en l~ vida p~litica, de manero tal que la estructuro poli

tice depende de ~uchos focto~es: lo extensi6n del territorio y -

la poblaci6n: lo fertilidad del terreno, y las tradiciones y cos 

tumbres específicos. En ambos cosos no comieza el trabajo de ela 

boroci6n· de constituciones hasta haber reunido una amplia docu-

mentaci6n económica, politico y _moral. Ni por un instante se le

ocurre legislar desde lo absoluto: •distingamos siempre las le-

yes generales de las causas porticuloresn (41): un verdadero es

tado considero una serie de situaciones cambiantes y originales

yo que implica legislar tomando en consideroci6n desde el tamaño 

del territorio, el·n6mero de ciudadanos, etc~ así como las relo-

(41) IBIOCM; 111, 8 P6g. 118 PPP 
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cione9 existentes en ese momento, referentes al soberono-gobi~r

no y slibdito. Con base a 'stas coracter!sticos hoy que asignar a

coda pueblo un sistema particular de legislación "considerando o 

los hombres te 1 y como son n • 

la unidad del pueblo es uno de los factores que de

ben tomors~ en cuenta a la hora de legislar; esta ~nidad, paro -

. Rousseau, s·e·,,'One en pe-ligro en la medido en que aumento lo po-

blaci6n de un estado; no se puede decir a partir de qu& cifra un 

pueblo debe posar de un régimen oristocr6tico o un régimen mon6~ 

quico, pero en cambio sí se puede decir que o medida que la po-

blaci6n aumento, el gobierno debe ser m6s fuerte. Como el creci

miento ~e ,¡a -poblac,ión multiplica las. relaciones .sociales y el -. 
desarrollo del comercio debilitan lo unidad nocional, se ofrecen 

a los_voluntades particulares numerosas ocasione~ de alzarse co~ 

t~a l~ voluntad general; de ahi ·l~ exigencia de un gobiern6 m6s-

f U e rte. ·.a f in d e man t en e r l a Can S t i t U C i 6 n i . n 1 a m O n O r q U Í a n O C O n - -
, . . . . 

~lene, pues, mós que~ los nociones opul~ntos; lo aristocracia,-. 
o los est9dos med'iono~ tan'to en riqueza como en extensi6n; la de 

.m~cracia o los estados peque~os y pobresu (42). 

En el caso especifico de ·Cbrcega, et .co·'ntrato SOt*:· ... 

cial cont lene teóri c~ITle~te. o l~ u~os ·; e l.e.i.e~ tos :,qo'7: o~lic~ r6 en es 

to _sociedad concreto~ ya qu·e le concede un régimen. democr6tico.-
. . .. 

Po rá esto invoco a algunos argumentos eminentemente po H tico-ec2. 

nómicos: 

1. C6rcego es pobre y requiere de uno formo de gobierno lo 

menos dispendiosa posible y o su vez de una formo de g~ 

· bierno igualmehte menos dispendioso; en éste sentido la 

democracia se impone por si solo, yo que suprime todo -

in.termediorio entre el pueblo y el gobierno, que es o -

su vez lo mejor adminlstroci6n que conviene o uno no-. -

ci6n pobre. 

( 42) Loe. Cit. 
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2. C6rcega es una na~ión agrícola, y 6sta en efecto se ve f~ 

vorecida por una 'distribución pareja del pueblo sobre e.1-, 
territorio, y la democracia aseguro mejor este equilibrio 

que la monarquía o lo aristocracia, que r0ónen los 6rga-

nos del gobierno en puntos detenninados del terri tori.o. 

C6rcega seró pües, a con~ideraci6n .de Rouss•au una

democracia, per~ como territorialmente es demasiado extensa para 

que todos los ·ciudadanos· pu_edon reunirse coda vez que. seo neces~ 

rio, se le dotoró de uno formo de gobierno mixto {yo dontemplodo 

en el contrat~): el pueblo seró convocado sólo por pa~tes, y los 

depositarios del poder combiar6n frecuentemente, a fin de preve

nir las tentativas de usurpa¿i6n que podrían produc1rse entre 
. .. . . ;.•. :: 

dos-reuni~nes de asambleas, ya que estos reuniones dividen al so 

berano. 

.Para Rousseau, .!!l,,,9_9~.t.e.rno aristocr6tico era uno de

lus mejores formas de· dirección po1ítica, pero ni poro C6rcega -. 

ni 'par~ polonio lo recomiendo,. yo que para ésta tHtima. se decide 

por una m'onarquío' con:=funcionarios'elegidos ·por el pueblo. ·en --
. ~ . 

las consideraciones. sop,re ei g_o_b.i_erno de Polonia (43), el gine--

· brino tomo en ~onsideroci6n. lo extensión del tertitorio. poro re~ 

!izar su me)o".!,elecci6n, ya que cuo~to mós vasto s.e«?.}_l estado,- -

mós concentrado debe estar el poder ejecutivo.:y:señcila J:~' "disper...:-

,. ... s_ión ,_; ,o .. _qgotamient_o _d_el pode.r, q.ue crecen en razón directa al;;.; 

n6mero de ciudadanos. 

Las precaucionesque Rousseau toma referentes a lo -

monarq_uia, van .destinadas a minar el poder del que una sola per

sona dispone (rey). Las medidas no est6n incluidas en el Contra 

to Social, por lo que reof irmo el carócter especifico de cado le 

gisloción a la hora de elaborarse: 

1. Com~ es grande el peligro que trae consigo el que -

una voluntad parti~ular dispongo de la fuerza del -

estado, es necesario privarlo de los medio• por los 

(43) Citado por Jean Claude Pariente, Póg. 169; •Racionalismo Aplicado a 
Rousseau; Ed. Nueva Visi6n. · ... 
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cuales impondró su voluntad, impidiéndosele nombrar 

a los senadores, y reduciendo sus ingresos particu

' lares. 

·'· 
~· .. !: 

2.<'~t:omo la herencia fl1vorece los abusos, se deber6 su-

primir en beneficio de un sistema electivo. 

3. El acceso al trono seró resultado de una carrera -

previa, consagrado al bien póblico. 

4. Se restoblecer6 un juicio póstumo, en el cual se 

discutiró si.su gobierno ho sido bueno o molo~ 

Un onólisis somero del contrato social y su aplica

ci6~ 'próctico podríaG ~or como ~esultodo un desfosamien~o entre

la ~eorio y la pr6ctico, pero vemos que no es asi, yo que ~6mo -, 
. ; ,i::ifirmomosj· el Contrato Social s6lo es uno motriz, que indica co-

-~ . 
·mo .e1ob"Orqr poro cod.a coso especifico la mejor. El que se remita 

..... :.'T 

al contrato poro adecuar alguno realidad a lil, .se doró cuento in 

mediatamente que lo labor de creatividad legislativo es infinita 
_ ... , ' ·. -
m~nte rico, de acu~rdo con las especif icacio~~~ que la ~e~lidad

,., muestro. Los eser i tos sobre ·Polonia. y 'C6 rc~ga .se muest ron m6s _.,;. 
.~ .. ·~ ' . . . ' . . ·. . :.: : ~ ' 

·sensibles ·a los elementos con~retos ~e ~~a si~uaci~n real; ·en --
. . . . ' . . . . . 

cambio el contrato muestra algunos elementos que deben tomarse -

en cuenta, no de uno monera-dogmótico, sino di~ti~~uiendo lo te! 

rico de·lo pr6ctico, ulas leyes generales de los causas particu

lares". 



:. ~" 

.b. 1IBERTAD POLITICA Y CRISIS EN EL EJERCIO DEL PODER 

El desarrollo económico impulsado por el liberalis

mo fue debilitando lo estructuro politico-sociol del •Ancien ·Re

- gimen• europeo y Francia no fue la excepción. El preludio de la~ 

· revoluci6n se sitúo justamente en la época de la raz6n, en lo -

que los f il6sofos usaron el arm~de lo critica racional poro di

secar sin piedad los fundamentos· ideológicos que sustentaban la

viej o estructura político y el nuevo orden económico. 

Lo iglesia- -tomando en consideración época y su ro!!_ 

go7, fue sujeta b lo crítico m6s cruel que jamós hoya sufrido --

, · -"tonto a.l ·nivel· ·teórico (teológico) ·cómo próctico (moral) de mane 

ro tal que fue perdiendo cuerpo o través d~l siglo, debilitando~ 

sus talentos y efectivos, adoptando una posici6n codo vez m6s de 

fensiva- era de buen tono no ~er devoto: 

Lo crisis del· clero f roncés en vísperas de la nevoluci~n 

, es bien conocida~ el sefior Letrille,,en un·libro sobre 

L'Eglise et la Revolution (HacheÚe, 1949), ho pintado 

un cautivador .cuadro. A los contemporóneos les impresio

nó sobr~ todo~, el descen~o-numérico, que reflejaba una -. 
• l •' ,,. . _·.·.· ·• - _- -. ' • ' 

gran disminu~i6n de las vo~ociones, sobre todo monósti-- . 

cas; Mesaóce cita· por ejemplo, Ruan, lo ciudad de los 100 

componorios: 21 comunidades 'masculinas contaban. con 418:.: 

miembros; 18 comunidades femeninas, con 528 en 1759 ( 4:4). 

Esta disminución del poder eclesióstico,. tanto cuo 

litotivamente como cuantitativamente, y la necesidad de seguir man 

teniendo lo hegemonía territorial e ideológica, agudizó aún mós

la crisis del poder político francés. Efectivamente, lo hegemo-

nio ero ejercido por el clero en co~pafiía de la nobleza, yo ·que

detentoban mós de la tercero porte del territorio, libre de toda 

cargo e impuesto·; monopolizaban tódos los recursos del presupue~ 

to estatal alimentado por los pobres, perjudicando osi o las clo 

ses laborodoros y burguesas. 

(44) G. ouev, Op. Cit. Póg. 365 
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S~bre 1o iglesia, los derechos de la nobleza, el 

sistema legal, los hóbitos del gobierno, lo base económico de lo 

sociedad, el concepto de propiedad, lo libertad; todo se discu-

tió de nuevo Yi en gran porte partiendo del supuesto peligroso -

de q~e lo mayoría de las tradiciones que representaban los onti

gu~s instituciones eron nocivos. 

Los acontecimientos se acumularon, no fueron inesp~ 

rados. La gente percibio que estaba viviendo tiempos peligrosos.

Fueron graduales y acumu~ativos ~os preparativos de lo explo- -

sión final; sólo un ataque a todos lo~ elementos del privilegio

existente en lo comunidad lograría el cambio; los privilegiados

.hab.ían agotad.o su .. misi6n histórico; por lo tanto., se mostraban -

incapaces de mantener lo hegemonía. Adem6s, la crisis financiero 

en que se debatía el reino no podía salir del marasmo en que se-

- ·;encontraba, prec1somente ~orque las estructuras políticas hablan 

devenido en· un obstóculo paro e 1 noc imi·en to y desarrollo de la 

moderno .sociedad. 

Esta crisis financiero, previo a la Revolución (1788), 

· ... • ,_..,; .... ,.,.e><igía nuevos· modeloS">Cie '0Cl/mulaci6n y· captación de capital por -

parte del estado. Contamos con da~os .precisos acerca del estado -

firianciero un a~o antes de la Revoluci6n: 

. 
Los gastos (del estado) superaban los 629 millones de li- -

bras y los ingresos los 503 millones {el d6ficit ero, pues, 

del 20%). Los ~estos militares ascendían al 26%, los clvi-

los al 23% { •.• )Entre los gastos civiles, la instrucción~ 

y la asistencia póblica absorbían 12 millones, mientras que 

la corte y los privilegiados recibían 36 millones. El pago~ 

de l~ deuda absorbía 318 millones, es decir, m6s de la mi-

tad de todo el presupuesto (45). 

Esta crisis financiero, aunada ol descontento social

plantea la necesidad urgente de cambio, exigencias sabre todo de

aquellos sectores de la sociedad que poco a poco fueron·acumulan-

( 45) JAURES, J. Op. Cit. P6g. 51-52. 
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do riqueza, pero que políticamente estaban marginados. La noble~ 

za del siglo XVI en todo Europa, económico y paulatinamente fue

perdiendo el poder. En el siglo XVIII ero mós poderoso hablondo

en t~rminos políticos que económicos. Lo Revolución Francesa es

uno lucha poi el poder político, decisión tomado por lo clase -

burguesa de 2 alternativas contradictorios: '1. Prolongar un rá

g i me n en e 1 cu o1 p ros pe raba n g r a c i as o f r u c tu os o s m o n Ó p o 11 os i .!'.!. 

d~striales y comerciales, y 2, tomar precauciones contra la arb! 

trotiedad de un poder a6soluto, de uno burocracia caprichoso e

i rresponsoble que suprimía o su antojo empresas en las que habia 

comprometido grandes capitales. Se decide por lo~segundo. 

·-
La historia entreteje de tal manero los hechos, las 

relaciones, las circunstanpios, los acontecimient6s., que ninguno 

~mano divina~ 1o podría hacer mejor. Lo calda del antiguo r~gi-

.men fue elaborada, diseñadp y ·tejido paulatinamente, poco a poco 

:con el material (re-lacio.nes materiales y soc.iales de producción) , 
que la mi,smo estructura iba creando. Los consignas de participa-

ción poH~ica 'dictadas por"el terc.er estado engañosamente unive!. 

sales, agudizaron m6s las contradicciones ~n favor de un orden -
.\ 

·? político nuevo. 

1 

. Si q~isie~am~s:-: esquematizar el desarr.ol lo del nue-

vo orden político, .del cual lo Revolución Francesa es la c~lmino 

ción~ quedaría osi: 

1. Creación de un nuevo poder económico~ 

2. B6squedo de. representación 'p o li t i ca : en los esta-

dos gene ro les. 

3. Negación a la representatividad. 

4. El concepto de Universalidad (libertad, orden, -
igualdad) como recurso de agrupación de f uerzos-

contra el Anclen Regim~n. 

5. Represión estatal contra los mós desprotegidos. 

6. Las contradicciones y hostilidad~ llegan d su li

mite. 
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7. Erupción de lo Revolución Francesa 1 la Universa

lidad en beneficio de una particularidad. 

El nuevo poder eóo~6mic~ creado por la ocumulaci~n~ · 

de ~apito!, basado en lo circuiaci6n y producción de me~ca~cíós, 
se ve aumentar sabre todo en los tres grandes puertos de Froncia1 

Nantes, Marsella.y Burdeos. El poderío de.lo Burgue$io eomercial 

e industridl era tan grande que se ve condenada a emprender la -

lucho contra los antiguos poderes políticos~ Uno vez planteado -

lo.disyuntivo contr~dictoria de mantenerse o .favor o en ~ontro -

del r~gimen antiguo y el cual decide por esta segundo opci6n; -

elaborando sus propi6s mecanismos ideol6gicos y políticos paro -

lo cre~ci6n de vna estru~tu~a política id6neo o sus fines. 

Una ~ez que se convoco o l~ constituci6n de los esta

d.os generaies, con el po.der económico. en sus monos, lo burguesía 

~rator6 de mantener el pDd~r político a ~se mismo nivel~ pero -

los est'ructuras antiguos .no ·se lo permiten, ya que de tres votos 
,, :) 

o repartir,. uno p~rtenece al clero, ·otro a lo nobleza y el terc~ 

ro lo tiene que comp~rtir con el pueblo. Lo b6sq~~do de uno ~d--
., 

yor porticip~ci6n p~l-iti~a en üna estructura pol{tlco obsolet~ -. ' 
es prócticament.e · fmposible; 

Debido a las restricciones asi planteadas, el mecanis 

mo ideológico poro lograrlo es claramen~e defiriido por Jour~s: 

Los revoluciones nacientes, hasta cuando han de desembocar

en el triunfo de una clase, invocan al inter~s universal, 

y la·universal solidaridad ( ••. ) Paro que el poder econ6-

mico -de uno clase ascendente acabe por convertirse en po -

der político, ha de traducirse en pensamiento, ha de lle -

gar a un concepto general del mundo, de la sociedad y de -

lovida (46). 

El concepto de libertad pol~tlca es, siguiendo lo ci-

ta anterior, universalizando y retomado pqr la generalid~d del -

tt1trcer e1tad.o con.tro los privilegios y por una ~·J.or gesti6n de-~) .· 



los recutsos póblicos, o pesar de la enorme distancio que s'po-

ron o los altos burgueses de Marsella por ejemplo, de los obre-

ros del puerto, el tercer estado yo no se encuentro dividido; -

obreros y burgueses son dos elementos solidarios en lucho contra 

el .antiguo régimen. Lo historio de las rebeliones obreros, pre-

vias a lo revoluci6n, es uno historio constante de represi6n y -

ogitoci6~. politice. Los asociaciones de los obreros eran perse

guidos y reprimidos; en Nantes por ejemplo en 1778, el porlomen• 

to de Peris prohibió los reuniones de artesanos, obreros y gente 

de oficio; habla prohibido tambUn a los taberneros y vendedores 

que tuvieran m6s de cuatro dependientes o un tiempo; prohibi6 

asimismo, .favorecer las pr6cticas de los supuestos deberes de 

los trabajadores. 

Lo~ obreros dedicados o otro otividad (textil) tom-:

bi~n sufrieron los misitras persecuciones coda vez m6s hostiles: -

- en .Ly.on por ejemplo el 17 de"agosto de 1786 se lanzan a la huel

ga ~gen e r ~ 1 , re o li z o n do un o ser i e de m o t in es pre v i os y o que so 1 i -

¿{toban que se aumentara el precio de lo vara de tela liso, y 

tres o cu.atro•;sueldos por otro. tipo de varo. Existen memorias re 

'dcicftad-a·s por 'los obreros' e·n· 'donde ·se demuestro que el trabajo en 
, ' ' ' . . ' ' 

'esta ~poco, de 18 horas diarias ero insufic~entemente remunerado. 
1 • • ' 

'Los c6nsules conceden el aumento, se reanuda· el trabajo 'pero pro 

hibe las re~niones ol igual que en Nantes.· 

Se prohiben los grupos de m6s de cuatro. La tropa dispara 

( ••• )caen muertos varios obreros, los batallones se apo

deran de Lyon (Bonaparte teniente d~ alguno de ellos) y -

ahogan lo rebeli6n obrera (47). 

Este movimiento no ero puramente proletario, ya que en

tre los rebeldes se encontraban pequeños fabricantes que trabaj~ 

bon por cuenta propia para la grrin fóbrica y eran terriblemente

explotodos por ella; poseian telares y tenian a su cargo oficia

les y aprendices ('ste tipo de trabajo. yo ·lo hemos mencionado en 

el capitulo ref~rente o Francia). No existe ejemplo mós vivo de-• 

(47) IBID; P6g. 114-116 
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lo ogitoci6n social ton vehemente, en ninguno ciudad de Francia

durante todo el siglo XVIII. Al final de cuentas, y gracias o lo 

represi6n estatal, los aumentos de solario concedidos por los 

cónsules se anularon, y los obreros son obligados por el ej6rci

to o trabajar en los talleres. 

Estas contradiccipnes se agudizaron en los ocontecimie~ 
tos previos a lo revoluci6n.· Las insurrecciones -estaban a la or

den del dio; sobre todo o partir del decreto.-de convocatorio o -

los es~ados generales formulado~ por Luis XVI en julio de 1788 ~ 

hasta la sustituci6n de lo monarquía por la Asamblea Nacional r~ 

presentando al ter~er estado. En ~l se formulan la decloroci6n -

de los derechos del hombre y del ciudadano y adem6s, gracias a ~ 

universalidad ~el. co~cepto de libertad e igualdad, se logro bo-

rror las diferencias sociales en el terreno ·político. 

No e.st6 po·r demós insistir- en la importancia que adqui~ 

re el conc~pto~de libertad. politice en este periodo de agitación 

e insurrecciones, ya ~ue gracias o ello y de uno manero univ~r--

~s~lmente engaRosa; lo burguesía encontr6 el medio ideológico pa

ro agudizar la ·crisis .. del poder pol!tico tradicional y apoder6r

selo bajo uno nueva variante; Si los hombres en el terreno so~ -

ciol eran diferentes (obregos-burgueses), ahora se les garantizo 

lo ~gualdod politi6a por vio del derecho. 



,., 

.e~ EL CONTRATO SOCI~L COMO SOLUCION A LA CRISIS DEL PODER 

La alternativa político planteada en el contrato social 

como modelo de organización político poro lo sociedad france50,

s6lo es percibida de uno manera cla:ra en lo medido que tomemos -

como referencia tod~ el trabajo anteriormente elaborado, sobr~ -

todo lo antes seRalado en este capi~ulo. Retomemos o partir de -

ahi el hilo conductor de nuestro exposición: 

Hemos indicado lo importancia del concepto de libertad~ 

política como relevante en la crisis del poder. Posteriormente -

~os avocamos ·a esclarecer en un ejemplo c6mo el contrato sociol

adquie~e uno c~nnotaci6n concreta, diferente te6rico~ente al ori 

ginal, dependiendo de ·las especificaciones su~eridas por lo rea

lidad. La~ vorio~tes que las condiciones concretas e histórica-~ 
. ' . 

mente determinadas imponen al contrato social no pueden ser con-

sideradas como rupturas· (teóricos-pr~ctic~), sino adecuaci6n~s -

' que el mismo Rousseou ya· había fOntempla~o. 

Cuando preguntamos.en términos absolutos cu61 es el mejor 

gobierno; se· plontea una pregunto insoluble pÓrque es in- · .. · 

determinado o, si., se quiere porq~e tiene tontas solucio--. 

nes acertados como: comblnoc.iones. posibles hoy t~'n los,, pos!; 

ciopes absolutos y relativos a los pueblos {48J. 

Siguiendo con nuestro hilo conductor, enseguida hemos -

seRolodo las posiciones absolutos (primer capitulo) y relotivos

(segundo capítulo) por lo que nos corresponde en este momento -

preguntarnos, una vez contempladas estas posiciones; cu61 es el~ 

·mejor gobiernoi; esto es, qué alternativo ofrece el contrato so

cial como marco de referencia teórico, a la crisis del poder.po

lítico, sin perder de .vista a su vez, la existencia de una alter 

nativa anteriormente elaborada (Polonia y Córcega). 

La soberanía y la noción de voluntad general son con~ee 

tos fundamentales en el contrato social, para lo elaboraci6n de-

(48) IBID; Póg. 121-122 .. 



': '. 

una estructura pol!t!ca; i;Qnceptos que' han sido retomados y apl!, 

codos por filósofos y políticos: 

Lo noci6n de voluntad general puede comparase con lo de Es

píritu General de uno noci6n, y lo enseñanza de Rousseau, -

con la de Montesquieu. Así se exprica que, en las lecciones-

sobre la Historia de la Filosofía, Hegel haya trotado en 

una misma secci~n el espíritu de las leyes y el contrato so 

ciol, y que el titulo de eso creación seo ideo de lo Unidad 

General concreto (49). 

En cuanto a la ap1icaci6n concreta en lo actualidad, se 

.. ".ria re·comendoble r.e.visor las··Ólt~lmos reformas constitucionales -

-sobre todo a partir de 1960- de lo Uni6n Soviético, y señalar .: 

'lo semejanza del concepto de ~oluntad general en el con~roto. No 

es éste el sitio, ni es nuestro objetivo realizarlo; s6lo lo~in-
.. 

"': dicamos poro mostr-ar l·D-'- importa-ncia del concepto. Retornamos a - · 

nuestr~ época de estudio: 

1. !Qués eS).. el .Tercer Estado? Todo 

2. t-Qu-é ~epr~sento ·actualmente en.el orden pol!t.ico'? 

' Nodo'· 
' 

3. tQu~ ''pide? Llegar~ a ser al.go ( 50). 

Lo. crisis político 6riglriodo por el tercer estod6 en . 

su bósquedo de representobilidod social en los es~ructu~os feudo 

l eS OnOC r6n iCQS I enco'nt r6 en el COnCeptO de SO be ron ÍQ rOUSSOn ia

na su mejor aliado ideoi6gico paro el asalto final.al poder pol! 

co: la noto anterior asi lo sugiere. 

Los enunciados de lo· cita anterior tienen uno importa!! 

cia invafuable dentro del terreno político, debido a que fueron -

pronunciadosen el momento preciso enque se requerían; en el pre

ciso momento en que la coyuntura histórico se prestaba, no para

solicitar ser algo, ~ino paro exigirlo todo: el 17 de junio de -

1789 el tercer estadc declaro que al representar el 991 de los -

(49) PARIENTE, J.C. Op. Cit. P6g. 165. 
(50) SIEYES, E.J. Qu' es el Tercer Eatadot ~dg. ;55 



franceses con o sin los representantes de los otros órdenes, se

apropia el derecho a dominarse y conatituirs• como Asamblea No-

cionol. 

Lo convocatorio a los estados generales decretado por

Luis XVI en Juli~ de 1788 como medido de contención o los exige~ 

cios políticos de lo sociedad, no sotisf izo en lo m6s mínimo los 

requerimientos de lo sociedad civil, yo que se seguio mantenien

do lo mismo proporcionalidad en lo representación .postulado en -

lo óltimo reunión (en 1614). 

Los estados generales se constituir6n segón lo convoc~ 

torio, como se realizó lo 6ltimo vez, en ~~ que lo nobleza y el

.clero representar ion d.os votos, contra uno del ·tercer estado. 

Los primeros argumentos solicitando lo ampliación poli 
•, -

tico en los estados generales, eron:~que en el momento d'e lo óltimo. 

reunión, el. desarrollo comenciol e industrial enan demos'iado esca 
' 1 

sos~(l614) y que ahora debido al vigoroso impulso de éstas· romas, 

., ~ ., .. '"i'Os cgr,em'ios de Par is pedían ·al r-e-y una representación m6s ,amp~ia. 

-:·,-,: .. -.:--· 

Fue un error histórico no haber negociado en esos momento·s.; des-

pu~s fue imposible. 

Para que "una~ voiuntod sea general no es siempre necesario 

que sea un~nime, pero si indispensable que todos los oc--· 

tos se tomen en cuenta (51). 

·~ .. , · lmposib·le· en- el serttid·o· ·de que la ~sombleo con el 99%

representondo a 1 tercer estad o des te rr6 toda pos i bi lid ad .de neg.2. 

ciaci6n • 

. .. _.. -- .. La o-6's"q'ueda ·de un·'cf "ó·l~t'tfrn·at·iva política por parte ··de~-

la oociedod civil, específicamente del tercer estado, le llevó o 

revisar los fundamentos mismos del poder. Así, Siey~s que'porti~ 

cip6 de una manero activa en estas jornadas 'revolucionarios, con 

'un~ claridad asombrosa retorna al concepto de soberanía de Rous

seou d~ la manera siguiente1 

(5l) ·ROUSSEAU, Op. Cit~ Pdg. 55 
.:.·· . -· -
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Quién se atrevería a decir que el tercer estado no tiene 

en sí lo que es preciso para fonnar una nación completa? 

Es el hombre fuerte y robusto del que un brazo est6 toda 

vía encadenado ( ••• )Qué es el tercer estado? Todo, pero 

un· tOdo trabado y oprimido. Qué seda el tercer estado sin 

· io. clase privilegiada? Todo, pero un todo libre y flore 

cie~te (52). 

En lo totalidad est6 el poder supremo. Lo ·totalidad d~ 

ber6 ser representada al interior mismo de lo estructuro políti

ca que rig~ o lo noción. Exige lo igualdad entre totalidad so- -

cial y política: nEl tercer estado pide, pues, que los votos sean 

por caheza .. y no por clase" (53), igualdad concedida al instaurar 

se lo Asamblea Nocional. 

Los coincidencias en cuanto o lo bósquedo de la iguol

d<id p-oli-ttca,:y no 'social son .ev.-identes en los dos personajes yo-
r. 

que también Rousseou se hob~a permitido hacerlo en el Gontroto -

social. 
l. 

). 

"'"" •• ·." ~. • • r.' ,-.... ••·-El poct:O"l•soclo-b establece entre los ciudadanos una iguol

d.ód¡· por· lo que. se obli:gan boj o las- mismas· condiciones y

~ po~ los que g.ozon d~ id6nticos der~chos. As!, por lo natu 
' . -

rolezo'del pacto, todo acto de soberc;inío, va.le decir, to

do acto auténtico de lo voluntad general, obliga o favor~ 

ce Igualmente o todos los ciudadanos; de tal suerte que -

el sober~no conoce exclusivcmente el cuerpo de lo noción

sin' distinguir o ninguno de los que lo fonnon (54). 

De hecho la revolución de 1789 consolidó ~stos princi

pios teóricos. Sieyés y Rousseau se encuentran fundidos en uno -

mismo concepción y álternotivo política. El segundo lo plasmo en

el ~ontroto social, y Sieyes lo llevo ~ cabo en lo realidad fron 

ceso bajo uno variable semejante pero no id~ntico. 

(52) SIEYES1 Op. Cit.· P6g 59 
(53) IBIDEM, Póg. 70 
(54) ROUSSEAU, Op. Cit. Póg. 63 
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tPorquá afirmamos uno no identidad entre y uno .y otroi 

Rousseou nos diría que lo voluntad general no pretende ser algo

s in o t o do ; Si e y es o 1 fo rm u 1 o r 1 o p re g un to t Q u' p id e e 1 te r ce r es 

todoi Responde: "Llegar o ser afgo ... El ginebrino respondería a

la mismo )regünto: llegar o ~er lo que es: Todo. 

No perdamos de visto que ~sto alternativo políti.co fun 

dada en'el concepto de soberanía, consolid6 las ideas que el ter 

cer estado necesitaba, y tambi~n no hoy que menospreciar lo ela

boroci6n realizado por ~ousseou respecto a C6rcego y Polonio, ya 

que nos ilustra sobre lo función del contrato social en lo realt 

dad. Lo construcción de ~no alternativo polític~ no est6 en fun

ci6.n .. de.. p.rinci.pio..s absolutos, sino que toma como base o "los .hom 

bres tal y como son". 

. ' 

·.··" :.: '· 
-,\ 

.'• 

\. 
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e o N e L u s I o~N 

La noción del liberalismo se relacionó directamente 

con la -idea de libertad. La prdctica r_eol que el liberalismo im

pulsó· (sócial, política, económica y reÍigiosa) creó los boses,

por un lado, poro el derrocami~nto de los antiguos instituciones 

que regían lo vida póblica de los individuos, ) por otro, busc6-

lo forma de establecer ~e uno manera formol los condiciones poro 

su libre desarrollo. 

El estob1eci~iento de nuevas~n~tituciones, ideas y - -

~r6cticos sociales surgidos alrededor del concepto de liberalis

mo, fue producto de un desarrollo hist6ric~ complejo, que se ge~ 

t6 desde sus inicios como uno oposic~ón o los privilagios socia

l~s y políticos. Al liber~lismo se l~ ve luchar desde sus ini- -

:ci·o-s ·:no tan s.olo contra el privilegio sino contra todo lo que im ·-
p~d!ri ~1 libr~ desarrollo y expresión del espíritu. 

El·concepto de· libertad expresado tonto en la política 
-' 

como en la economía, fuh fundamental poro el desarrollo y:esto--
. . 

blecimiento de las nuevas _concepciones prdcticas impulsados por-
" el liberalismo • 

. El liberalismo económico desarrollado en el transcutso 

del estado absolutista,. d_esempeñ6 un papel de descomposicón de -

las estructuras feudal~s antiguos que aón persist!on, y que la -

manufacturo, por ejemple, fue un modelo de extracción de gonon-

cia alternativa a lo que se· llevaba a cabo por medio de la pro-

ducci6n agrícola. 

Las relaciones de produc~ión feudal escencialmente de~ 

critas como una r.elaci6n entre el campesino y la tierra de una ma 

nero directa, se reflejaron en las funciones del estado en t'rmi 

nos políticos de uno manero vertical de arriba hacia abajo. El -

m6s aito nivel de la jerarqu!a.feudalen cualquier territorio de-

. . . . 
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Europa Occiden~al ero necesoriomente distinto, no en especie,• 

sino.solo en grado, dependiendo pues, de su reloci6n de super!! 

res, de sus s6bditos y de su territorio. Por otro lodo, el po-

der político ero un tanto restringido, ya que no tenia acceso -

político directo.al conjunto de lo población, ya que lo }uridi~ 

ci6n sobre 'sto, estaba mediatizado por innumerobl~s niveles de~ 

subinfundoci6~, ya que el monarca. s6lo ero señor de sus pro- -

pios dominios,y en el resto era en gran medido uno figuro ceremo 

nial. 

Lo división estamental en lo que el poder político se 

ejercía, originó _un· fraccionamiento del poder político en el es 

..... t-<Jdo,· ya: que no -existi-a uno.·centralizoci6n del poder, debido o

que el poder se ejercio por furisdicciones. 

El estado obs~lutista en su car6cter fundamental tro

tó de represenfar· la unldod·'PO·líti:ca sobre un conjunto· nocíonol, · , 
al contrario de ano f rogmentoci6n y de uno porcel.izopi6n del p~ 

·der en do~inios territoriciles. 

~u~ en el ~stodo absolutista se desempefi6 con cr~te~ 
. ' 

rios capitalistas; oo col?e lo menor duda; las funcio5ies d:eL es- . 

todo en lo ocumulaci~n.primitiv~ del ~opital -exportación de --
\ . . -

los p~quefio~ propÍetori~s, f iscoliioci6n, suministros de fondos 
1 ' • ·):.""·' 

para los inicios de lo !ndu~tr~olizoci6n, ~te~ s6lo puede de~e! 

peñarlos un estado de cor6cter copitolisto, un poder pCiblico 

centralizado de cor6~ter propiamente político. 

-
En lo anterior descanso la importancia del estado obso 

lutisto, o seo: centralizo el poder político poro un meJ~r fun

cionamiento capitalista; no del todo capitalista, yo que lo no

correspondencia entre el nivel político y econ6mico hacia impo

sible su conceptualización como tal, pero su tendencia hacia ~s 

te es indiscutible. 

La referencia al estado absolutista y su tendencia ha

cia el estado moderno ocurrido en Europa, cl~romente se p~ede -



observar en el escenario espec!fico do Francia, ya que su lucha

contro los instituciones politices obsoletos -agudizada por el -

sistema tributar1o, la vigencia de privilegio históricamente 

arraigad~s y su ~risis económica por ~a que atravezoba antes la

revolu~ión- le llevó a la integraci6n o correspo~dencia del esta 

do moderno. 

e1·:nacimiento de lo burocracia en Francia, y como -

un~ córdcterfstica escehci~l del estado absolutista, desempefi6 -

una función centralizadora del poder político que se extendi6 -

tanto en el ej,rcito, como en la economía. Expansión que impuls6 

a su vez, unas ·r.elaciones dinómicas ele poder y que en gran med.!_ 

·-cra--c;...oñt-ribuyeron al 'debilitamiento del absolutismo y a la apari·· . 
ci6n del nuevo estado bJrgú's surgido de la Revolución Francesa. 

La lucha por el poder político en Francia s~ fundó -

con bases em-inentemen-t'e burguesas y fuertemente atractivos con -, 
t~rminos como el de igualdad y libertad. 

Los restrieciones que las institucion~s tradiciona-

les plontear6n a lo ~po~~. exi~i~r6n u~ mecanism6 ideol6gi~o ~ue 
aglutinara al inter's universal y a lo.universa(so1idÓridod; én 

este sentido, ·libertad-e igualdad funcionaron como eJe~entos de

integraci6n social ·contra lo rigidez econ6mica y político. 

L~ soberanía y la noción de voluntad generdl, conceE 

tos fundamentales del contrato social, so~ los pilares en los 

que se estableci6r~n las bases q~e impulsaron al tercer estado a

buscar y consolidar lo lib~rtad y lo igualdad política. 

La igualdad politice, unió en un mismo clamor y exige!!. 

cia o los alto~ burgueses de Marsella y o los miserables obre- -



ros de los puertos, borrando las diferencias de los hombres en--;; 

un terreno puramente abstracto. La constitución francesa ser6 la 

expan~i6n formal de la universalidad de los conceptos de igual-

dad y libertad, ló_ cual le permite decir o los hombres1 JAqui to 

do~ somos iguales y libresl 

De la igualdad politi'-c:o no se infiere lo igualda'd so- ~ 
' ' 

cial, las diferencias vuelven al terreno de lo concreto; el obre 

ro no es igual ol burgu~s. La revolución desemboc6 en el triunfo 

de una clase, engañando para sus fines o los dem6s integrantes -

de lo sociedad. 

;< 

Lo -COncepci6n del eontroto s·ociol ejercido por Rousseou 

refiere o uno expresi6n de sentimiento de uni6n terfitorial nece 

so.rias. paro lo integración y centrolizaci6n del poder pol!tico.

·oesde antes de lo conce.pci6n Roussiana de contrato social, lo -

pr~~tica en el ejercicio der poder polit·ico y la dinomicidad eco 

nómico, ha.bien ·creado la necesidad. de concebir y esclarecer los

:cioncept~s~de "pueblo" y "nación•, como principios constitutivos-· 

·de u-n estado que se supone repr~senta el interc§s gen~rol. 

La elabdroci6n de:los conceptos fundomentd1es del con~

trato social son considerados: en ~l siglo XVIII como .de un olean 

ce y elaboración m6s ref in~das que sus antecesores; dichos ante-. . . . ' .· 
cedent-es -se remontan a !'os'. j.uricons'ultos de los universidades --

fundadas o partir del siglo XIII. 

Los conceptos de soberanía y voluntad general son deci

·sivos para el absolutismo y ~l ~stodo moderno, ya que significan 

un a pro pu.esto por o 1 o integra c i 6 n ter r i to r i o 1 y p o 1 i t i c o de 1 as -

nociones. La voluntad general conceptuolizodo por Rousseau, no -

funciona ton s6lo como integrador, sino que implica lo posibili

dad de darle o lo integración el ~atiz que los hombres deseen. 

Lo obra de Siey's referente al tercer estado, nos seña

la con claridad los deseos de ~a sociedad por lograr un orden -

m6's· justo. Justicia que Rousseou en el .COntroto Social indica que

. deber6 ser. elaborada y const.ruida bajo los principios fundament!!_ 

103 
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les señalados por la voluntad general y concretizados en la pr6~ 
tica politice durante lo revolución de 1789. 
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