
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE NEXICO 
FACULTAD DE DERECHO 

ENSAYO SOCIOJURIDICO DE LA INFLUENCIA DEL CRISTIANISMO EN EL 
DERECHO ROMANO 

r 

FACULTAD D:':: DERECHO 
JfflCRETAllíA ,,UXILIAll DS 
.,.~M•-'- 1·:>1 PP.Ol'e::'llONALEa 

T E s s 
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE: 
LICENCIADO EN DERECHO 
P R E S E N T A 

ALICIA CLARinGE RODRÍGUEZ 
M~x1co, D. F. 1985 . 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



LA INFLUENCIA DEL CRISTIANISMO EN EL DERECHO ROMANO 

DESDE EL PUNTO DE VIST/\ JURIDICO 

C/\PITULO I 

LA SOCIEDAD ROMiU'~A 

EL SIGLO QUE PRECEDIO 1\L CRISTI.1\NISMO 

1. Aspecto económico y social 

2. Principies y creencias 

3. Or9anizaci6n 

ChPITULO :I:I 

ASPECTO :IDEOLOGICO 

LA RECEPCION DEL ESTOICISMO 

l. La escuela estoica 

2. Origenes y desenvolvimiento del cristianismo 

3. Constantino y el Edicto de Milán 

4, pesarrollo cuantitativo y cualitativo del 

oristianisino 



Cl\PITULC• III 

LA INFLUENCIA DEL CRISTIANISMO 

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN LA LEGISLACION 
Y EN LAS INSTITUCIONES PUBLICAS 

l. La ideología cristiana y e1 derecho 

2. La obra de 1os jurisconsultos 

3. Cambios en las formas de gobierno 

CAPITULO IV 

IMPACTO SOCIAL DEL CRISTIANISMO 
EN EL SIGLO XX 

l. Aspecto Psicol6gico del impacto religioso 

2. Aspecto Sociol6gico del impacto religioso 

3. La religión, aspecto Psico16gico 

CONCLUSIONES 

BIBLIOGRAFIA 

INDICE 



I N D I C E 

:r. LA "SOCil:DAD R:t-IANI\ 

El siglo que precediO al Cristianisno 

:r:r. ASPECIO mror.cx:acn 
La recepci6n del Estoici.:.ro 

l:J:I. L'\ IN?LGC:JCL ... " D!::L C:.ISi'li~.Nl.~;.J 

M:>dificaciones introducidas en la Legislaci6n 
y en las Instituciones Pablicas 

J:Ml.'ACrO s0cxAL DEL CRJ:Sl'IANISZ·D Ell EL SIGID XX 

1'. Aspecto Psi=l6gi= del L-npacto Religioso 

2. Aspecto SOC.i016gic:c del Impacto Religioso 

3. Cristianos ~r e1 5ocia1isno 

1 

9 

51 

61 



CAPITULO I 

LA SOCIEDAD ROMANA 

EL SIGLO QUE PllECEDIO AL CRISTIAllISl·¡Q 

l. ASPECTO 1.':CONOMICO Y SOCIAL 

La economía de los romanos de las primeras épocas e~ 

tuvo basada en el cultivo de la tierra y en 1a gana

der~a siendo en este tipo de actividad en la que pa~ 

ticipaban lo mismo patricios que plebeyos, c1ientes 

y esclavos .. 

Los optimates, arist6cratas, estaban apartados de las 

tareas industriales y de la especulación bancaria, en 

tanto que los cabaileros, un grupo de patrones ego!s

tas y avaros muy ricos, especulaban en forma voraz, -

eliminando a los propietC4,rios }"' agricultores en pequ.!! 

ño, apareciendo como consecuencia grandes latifundios 

mal cultivados por esclavos cuya producci6n se reser

vaba para la satisfacci6n de las necesidades del pro

pietario, sin dejar excedente alguno para 1os dem4s. 

Toda esta situación impidi6 el asentamiento de una 

economía equilibrada y sana. 

Exíst!an tambi~n unas agrupaciones llamadas "co1egios• 

en donde se reuntan artesanos que se dedicaban al mi~ 
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mo oficio, tenían elaborados sus estatutos, autorid~ 

des propias, funcionamiento de cajas de ahorro, y en 

e11as participaban lo mismo los artesanos libres co

mo ·los esclavos. 

En los campos, los esclavos se cnca~gaban de las ta

reas agr~co1as, escaseando los trabajadores libres o 

pagani. 

En cuanto al aspecto social, en Roma encontramos una 

marcada divisi6n de clases sociales. La clase de los 

patricios representada por la familia e integrada por 

un Pater, el cual era considerado señor absoluto y -

soberano, luego ven!an sus hijos y demás descendien

tes, las esposas de todos ellos, as! como los escla

vos y Clientes. Estos Gltimos se agregaban para en-

centrar en el Pater familias un jefe protector y un 

defensor· de !os procedimientos de "acciones de 1a 

1ey". Integraban a 1a clientela, peregrinos Y p1ebe

yos. 

La plebe, una c1ase socia1 desheredada, integrada por 

esc1avos manumitidos, artesanos, trabajadores mar1uales 

y extranjeros 1os que estaban al margen de 1a 1ey, pr~ 

vados de todo derecho y tratados cruelmente. 
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La anarquía militar y lo:t desgorramientos pol!ticos, 

sociales y econ6micos, tqeron producto de una deca-

dencia acentuada desde el siglo III A. c. y que dej6 

profunda huella en la división de las clases socia-

les, lo mismo en los dcs,¡.justes econ6micos. 

2. PRINC.tPIOS Y CHEENCIAS 

Esta situaci6n ca6tica, ~cclamaba algOn remedio prov~ 

dencial y lo tuvo con el advenimiento del Cristianis

mo. Sin embargo éste se onfrent6 con el antecedente -

de una religión pagana, misma que engendró al Derecho 

y qu~ apareciO en el Asi~ Central diez o quince siglos 

antes de nuestra era. 

'ºEs indudable que la presencia de esta religión en las 

sociedades antiguas fue el antecedente de su legisla

ción, ya que fueron los principios religiosos 1os que

dieron origen a instituciones coma el matrimonio, 1os

rangos de parentesco, la autoridad paterna, los dere-

chos de propiedad y herenciaº. (I) religión, derecho y 

gobierno se confunden y qe hecho existe una sola cosa 

con tres aspectos diferentes. 

La religión interviene ea la vida pGblica y privada, en 

el funcionamiento del Es~ado, en cuanto a la persona 1a 
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vemos carente de individualidad, el esclavo pertene

c!a al Estado en cuerpo y alma; el extranjero no era 

admitido en la circunferencia de la ciudad y el ren

cor que se le profanaba era casi ob1igat~rio. 

La familia no tuvo su principio en l'a generación, ni 

en el afecto natural, tampoco en la autoridad pater

na o marital. Lo que un~a a los miembros de esta fa

milia antigua era la religión del "hogar y los ante

pasados". En ella encontramos una religión doméstica 

y en la que cada dios solo pod!a ser adorado por una 

familia y s6lo a ella protegía. Esta familia fue 

una asociación religiosa, mas que una asociaci6n na

t\!ral. 

•La reiigi6n permiti6 que un grupo de personas que 

constitu!an una familia, invocara el mismo hogar, 

ofreciera la comida fQnebre a los mismos antepasados. 

Cada familia pose~a una tumba y en ella s6lo rendían 

culto a los muertos que le pertenec~an por la sangre, 

de ninguna manera era admitido un hombre de dist.inta 

t~milia 1 como tampoco ningGn extraño podía hacer las 

of~enda• ya. que con ello perturbaría e1 reposo dt~ 

los manes". (2) 
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1;1 principio Jcl p~rcntc.~.sc.::o, no rac.licaha en el acto 

del nacimiento, sino en el culto. CnJn r~1nilia tenla 

siempre ardiendo el fuego sagrado del hogar. 

Cuando 6stc se apag~1ha, 1:ra ~imholo de que la fami-

lia se habfa extinguido. SinKfin cxtrafio podía parti

cipar 'en los actos del culto, la nueva esposa de 

cualq~icra de los micmhrlJS de la familia, al iñtegra!. 

se n ésta, debía sor lnlclnda en el culto familiar. 

La mujer que contraia 1n~trimonio, por ese solo hecho 

renunciaba al culto de su familia (destatio sacrorum) 

y se incorporaba a la de su marido. 

Tan extensa era esta familia antigua, que formaba una 

unid~d económica, con una cconomia familiar cerrada o 

de autoproducción. Con el precepto religioso de que 

105 antepasados y el hogar estuvieran unidos al suelo. 

apareció la noción de propiedad. Derecho considerado -

por los romanos como inalienable e imprescriptible. 

Sin embargo, en esta época, la propiedad revisti6 tod~ 

via la forma colectiva; sin vestigios aún de su carAc

tcr social. 

3. ORGANIZACION 

Las familias se agrupaban entre si, formando grupos --
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superiores llamados clases. A su vez éstas formaban 

jerarqutas que constitu~an el municipio, cada muni-

cipio era la participaci6n en coman de las familias

~ue lo formaban, ten~an adem~s un lema, símbolo de -

la unidad jurisdiccional y civil. Todas estas dife-

rentes unidades; constitu~an la unidad municipal y -

de 1a variedad dg mun~cip~ou, so torm6 la unid~d no

cional, la cual se personifico en un gobernante. 

Fustel de Cou1anges en .La "c.;iudad Antigua" nos dice 

que dos fueron los hechos que precedieron a la era -

cristiana y que acabaron con el régimen municipal eE 

tre los antiguos. Los primeros son de orden moral e 

intelectual; los otros pertenecen al orden de los h~ 

ches materiales. 

"Los grandes cambios que peri6clicament:e se manifies

tan en ia constituci6n de 1as sociedades, no pueden

ser. efecto de 1a casualidad ni de 1a fuerza soia. La 

causa que 1os produce debe ser potente; y esa causa

debe residir en e1 hombre. Si 1as 1eyes de la asbci~ 

cidn h~an4 no son l..a.s mismas que en l.a antiguec:!•1d, 

es qua algo ha C"'1!bia~o en ei hombre. En efecto, ee

nemoo unA parte de nuestro ser que se modifica de s~ 
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glo en siglo, es nuestra: INTCLIG~tJCIA. ~icrnpre est4 

en movimiento, casi siempre en progreso, y a causa -

de ella, nuestras instituciones y nuestras leyes es

tan sujetas al cambio''. Luego concluye en la siguie~ 

te forma:. 11 JJoy ya no pien!.ia el hombre lo que pensaba 

hace veinte siglos, y por eso mismo no se gobie~na -

como ohtoncOs so gobornab.ti" (J) 

Una serie de creencias acerca de los muertos, los -

dioses lares, los antcpasi!dos sagrados, el hogar do

méstico, ya no estaban ~l nivel del espíritu humano. 

Este comienza a forjarse nuevas ideas y creencias. -

Se comenzó a tener la ide~ de la naturaleza irunate-

rial; la noción del alma humana se precis6, y casi -

al mismo tiempo surgió en el espíritu 1a de una int,!!. 

ligei1cia "divina". 

Comenzó de esta manera, una revoluci6n intelectual 

que acab6 por abolir un s'stema social injusto. Un 

ejemplo de este cambio lo ~ueron los privilegios fa

miliares, también el progreso c~vico de los plebeyos 

ante los patricios y el choque entre reyes y aristo

cracia, apareciendo conjur\tamente la Filosof!Ca. 
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Pitágoras por ejemplo, tenia una vaga concepci6n -

del Ser supremo, desdeñ6 1os cultos 1ocales e inte~ 

t6 fundar una sociedad nueva. AnaxSgoras concebid -

al Dios-Inteligencia que reina sobre todo~ los hom

bres y sobre todos los seres. 

Los Sofistas examinan y discuten las leyes que a6n

~eg!an al Estado y a la familia. Se dedicaron a en

señar de ciudad en ciudad, una nueva justicia, me-

nos estrecha y menos exclusivista que 1a antigua, -

m4s humana, más racional. 

Colocaban la religión y la pol1tica en la concien-

cia de1 Hombre. Enseñaban a los griegos que para g~ 

bernar un Estado era necesario persuadir a los hom

bres y actuar sobre sus voluntades libres. 

S~crates,_ quien no pertenec~a a la escuela de los -

Sofistas sosten~a que la justicia estaba por encima 

de ia.ley. Separaba la moral de la religión y deme~ 

tr6 adem~s que el principio del deber radica en el

almo del hompre. Nos dice: "la labor más fructífera 

dol aopLo deb~o ~plicarse al conocimiento del aln.a

~uinan~•. •Estudia, pues, tu a1ma porque es una par

t~cula de la inteligencia ordenadora del todo, Dios 
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vive en ella". (4) 

Plat6n proclama"que la rcqla de la moral y de la P2 

lítica están en nosotros mismos, que las leyes solo 

son justas en cuanto est~n conformes con la natura

leza humana .. 

Ariat6to1os doc~a1 "E1 Estado no o& otra cosa qua -

una asociación de seres iguales que buscan en comdn 

una existencia dichosa y fácil". (5) 

Di6genes, de la escuela de los c!nicos, se jactaba 

de no poseer el derecho da la ciudad en ninguna pa~ 

te. A.ñadieron además los de esta escuela una verdad 

novísima: "Que el hombre es ciudadano del. Universo

y que l.a Patria no se circunscribe al estrecho re-

cinto de una ciudad''. 

As~ se transformaron poco a poco las creencias; la

religi6n municipal, fundamento de la ciudad, se ex

tinguió; el r~gimen munic~pal, tal como io concibi~ 

ron los antiguos cay6 con ella. Se despoj6 a la so

ciedad de reglas rigurosas y de formas estrechas de 

gobierno. Ideas más a1tas incitaban a 1os hombres a 

formar sociedades m~s grandes. Se buscaba la unidad. 

Tal rue la aspiraci6n genura~ de los dos siglos que 

precedieron al Cristianismo. 



CAPITULO !I 

ASP~CTO IOEOLOGICO 

LA RECEPCION DEL ESTOICISMO 

l. LA ESCUELA ESTOICA 

La escuela de los c1nicos, fundada por Antístenes -

fué el antecedente inmediato de la escuela estoica. 

A Ant!stenes sucedió Di6genes, la figura más famosa 

entre los cínicos, quien continuó y consolidó la e~ 

cuela fundada por su predecesor. 

Suele dividirs~ la c~cu~la estoica en tres períodos: 

Estoicismo antiguo, meóio y nuevo o romano. En el 

prirner.per~odo las figuras dominantes son Zen6n, 

C1eantes y Cri5ipo. 

Al estoi"cismo medio corresponden l.as figuras 4:1e Pan.!: 

cio y Posidonio siendo ellos los que contribuyeron a 

que la doctrina estoica fuese conocida en Roma. Al.

tercer y al.timo perrada pertenecen nombres tan ~lus

tres como Séneca, Epicteto y Marco Aurel.io quien di

jo: "Como Antonio, tengo a Romá por patria, come ho!!!. 

bre al mundo" ... (6) 
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Filósofo estoico, que despreciaba a los cristianos, 

no haciendo ningan cambio en la lcgislaci6n y perm~ 

tiendo que fueran perseguidos. 

Es el Estoicismo una escuela de marcada direcci6n -

ética, que enfoca la Filosofía hacia la soluci6n de 

los problemas morales. En el Cristianismo primitivo, 

sobreviven muchas de las ideas humanitarias precris

tianas; basta recordar la idea estoica de la frater

nidad o ca-ciudadanía humanas (Cicer6n, S~neca), la 

influencia neoplatónica y estoica en la obra de San

Agust!n o la idea iusnaturalista en el antiguo pens~ 

miento griego. Un principio aan más nuevo y que re-

sulta del estoicismo es que al ampliar éste la aso-

ciaci6n humana, emancipa al individuo, rechaza la 

servidumbre del ciudadano, no quiere que 1a persona 

sea sacrificada al Estado, no le prohibe ocuparse de 

los negocios pfiblicos pero le advierte que su princ~ 

pal trabajo debe consistir en su mejora individua1. 

Entonces se empieza a comprender que existen otros -

deberes que los deberes h~cia el Estado, otras virt~ 

des c~vicas. Zen6n enseñaba a1 hombre que hab~a una 

di9nidad no de ciudadano sino de hombre. 

Las virtudes pdb1icas decay~ron, pero germinaron y --
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aparecieron en el mundo las virtudes personales. 

Zen6n afirma en su tratado sobre el gobierno, que 

no somos habitantes de una ciudad separados unos de 

otros por un derecho particular, sino que todos los 

hombres debemos ser conciudadanos como si pcrtcnc-

ciesemos todos.al mismo demo, a la misma ciudad. 

Predicaban los estoicos le humildad, la continencia 

y e1 desprecio de las cosas mundanas con que se su~ 

len satisfacer los hombres. Uno de sus postulados -

esenciales era la igualdad natural de todos los ho~ 

bres que por su coman origen en Dios, no pueden na

cer unos 1ibres mientras otros esclavos. Solo pue-

den ser esclavos nos dice Epicteto, los seres que -

no pa~ticipaban de la naturaleza como los animales

irracionales. El principio genera1 de 1a simpatía -

universa1 de donde derivan ios estoicos la fratern~ 

dad entre 1os hombres, es una especie de puente que 

se.tiende entre 1a crue1dad pagana y el amor a1 pr~ 

jimo que predicaba Cristo. 

M. Laferriere asegura que el estoicismo hab~a entr~ 

v~sto dos 1eyes que el cristianismo perfeccionaJ:ia: 

1a ·Ley de la Caridad, fundada sobre nuestro parente~ 

co natural con los hombres; y 1a Ley de la Perfecci~ 
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nabilidad, fundada sobre nuestra naturaleza es~iri

tual. Los estoicos dividían la filosofía, siguiendo 

en esto a los platónicos, en tres partes: F!sica, 

L69ic.a. y Etica .. i;sta clilsificaci6n nos dice Messer, 

mareclG todav!~ el aplauso Uc Kant, quien la justi

ficó diciendo que tod~ f ilosof!a tiene que hab~rse

lDa con gl ~ujoto co9nocanta (L69ica) y con al ob'~ 

to en cuanto éste existe realmente (F!sica) o en 

cuanto debe existir (Etica). De las tres partes los 

estoicos consideraban la ética como la mas importan 

te, siendo ésta una de las notas m~s caracter!sti-

cas de la escuela, a tal punto que en el tercer pe

r~odo, en el de la Stoa Nueva, la doctrina deviene 

esencialmente ética. 

Esta preponderancia de la ética viene del fin que -

los estoicos atribuían a la filosofía; e1los ve~an

en la actividad, en el obrar la misi6n ma~ importa~ 

te y elevada del hombre. Su misma definici6n de Fi

losof~a se basa en la noción de actividad. As~ de-

cían que la Filosofía era el "ejercicio del arte 

provechoso" • 

Feiicidad y Virtud llegan a confundirse en el pens~ 
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miento estoico. Mediante el ejercicio de la virtud 

se llegaba a la felicidad. Esta felicidad la encue~ 

tran los estoicos en el. obrar. Séneca decia: "La F.!, 

losof!a es el esfuerzo hacia la virtud, pero por la 

virtud misma''. 

•La F.!sica de los estoicos se identifica con 1a •.re2 

log~a. Naturaleza y Dios so confunden. Dios es el -

alma del mundo, la razOn del mundo= ~ste es el cueE 

po de Dios. De aqu!, que, como Dios es parte de 1a

naturaleza, la divinidad sea algo material. Sin em

bargo esta concepci6n materialista sufre cambios 

posteriores en el estoicismo medio. 

Zen6n aceptó la doctrina de los cuatro elementos: -

fuego, aire, agua y tierra. Sin embargo, como expl~ 

ca Paul Barth, los estoicos no los consideraban el~ 

mentas en el sentido de que fueran permanentes, irr~ 

c'!uctibl.es, al contrario# e~tos clemento5 de :la F.tsi

c~ estoica sen mud~ble~. 

El al.roa humana# corno parte de 1a razón universal.# c2 

ma ~mAgen del.· alma divina, es también material .. Esta 

e• un "soplo caliente"# "un vapor cálido que se e1e

V~ en \.A• partes hllmedas del cuerpo". Con es~os con-
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ceptos "soplo'' y ''vapor'' nos dice Paul Barth, zcn6n 

quiz6 describir 1a sutil~za de la materi~ ignea que 

constituye el alma. 

Pero a pesar de su materialismo, explica Nesser, la 

conccpci6n estoica del mundo, no es mecánica sino 

teo16gica. Los primeros estoicos tenian asimismo 

una c~nccpcí6n pante!sta do1 mundo. Consideraban 

que "1a realidad entera estaba penetrada de fuerzas 

divinas". 

En el estoicismo medio y en el romano, el matcria1i~ 

mo de los primeros estoicos se atenaa. Marco Aurel.io 

dist·ingue entre principios materiales e inmateriales, 

S~neca admite que haya una razón incorpórea. Panecio 

y Marco Aurelio, abandonan la concepci6n materialis

ta de Dios. El primero refleja en esto como en toda 

su obra, la influencia plat6nica. En s~neca, m~s c1~ 

rarnante que en otros estoicos, hallamos cimentada 1a 

creencia firme en un Dios Qnico, Supremo~ eterno. 

Su teoría del conocimiento, tambi~n materialista, se 

basa en el sensualismo. La sensaci6n es el elemento-

in~ispensable en todo conocimiento. El alma es orig_! 

nariamente un campo vacía, "un encerado sin escribir", 

"una hoja de papel"en blcinco", sobre la que 1.as repr.!!, 
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sentaciones de la percepci6n van a quedar impresas. 

Los estoicos recurren, para compiobar si la repre-

sentaci6n corresponde al objeto, a J.a idea de .. evi-

· dencia" o ''tangibilidad''. Este criterio fue modifi

cado por Panecio quien di6 al entendimiento la mi-

si6n de decidir. "si las notas percibidas y cuál de 

ellas expresa el ser de la cosa, y permite, por en

de, una inferencia correcta. 

Posidonia di6 a este entendimiento el nombre de rec

ta razón. Las representaciones particulares sufren -

en la vida ps~quica ulteriores reelaboraciones y co~ 

paraciones, surgiendo de la mente de los individuos 

los conceptos comunes,que no corresponden a una repr~ 

septac~6n particular sino a un concepto. Cicerón J.la

m6 a éstos "notiones communesº y afirmó que ta1es co!!. 

ceptos son innatos en e1 hombre. La naturaleza dec~a

Cicer6n, ha depositado en nuestro espíritu, nociones 

primitivas que son como los fundamentos de 1a ciencia. 

Estas son nociones universales y fundamenta1es, como 

1A ncci6n de causa efecto, la noción de Dios y de ia 

Ju•tici.4, •1n ·las cuales la inteligencia no podrl·a 

exiati~, y po• 15e cuu1es eiia se manifiesta. Es pro

bab1e qu• de estos conceptos apareciera 1a idea de1 -
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Ius Naturale definido com0 "el conjunto de principios 

que emanan de la voluntad divina y que el hombre, por 

el solo hecho de serlo, entS dotado de ellos. Este d~ 

recho natural es una luz que está en nuestra raz6n, -

por la cual sabemos qu~ es lo que hay que hacer y qu~ 

es lo ~ue hay que evitar: su precepto más general es: 

haz el bien, evita el mal; de ~ste, se derivan los 

preceptos del dccSlogo y los preceptos del derecho". 

(7) 

El fin que los estoicos atribuyen a la vida, la virtud, 

se halla 1ntimamcnte ligada al concepto de Eudemonia -

(beatitud) que en el pensamiento de los estoicos cons

tituye el fin de la vida. La Eudemonia, concepto usado 

primero por Anaxágoras, y luego, por S6crates, tuvo d~ 

versas acepciones en el pensar de los f il6sofos. P1at6n 

hac~a depender la Eudemonia tanto del conocimiento, 

virtud te6rica, como del c.brar, virtud práctica. Los 

estoicos al igual que Sócrates, consideraban como ese!!. 

cial a la Eudemonia la actividad. 

Vivir consecuentemente, es decir, segGn el principio 

que .concuerda consigo mismo, es para los estoicos, co

mo para tantos otros fil6s~f~s, inclusive Kant. uno de 

los mayores y m&s esenciaies deberes del fil6sofo. 56-
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neca dec1a: ''El bien supremo es la concordancia del 

.a1ma consigo misma. Las virtudes tendrán que halla~ 

~e ddnde hay armenia y unidad: los vicios son desa

cordes". En esta armenia, en esta unidad, se basa -

el concepto del pecado que ten1an los estoicos, el 

que consideraban como una .. contradicci6n entre la -

vo1untad que es buena por naturaleza, y la acci6n ... 

De igual modo que el pecado, al arrepentimiento, -

siendo una contradicción intelectual del hombre ca~ 

sigo mismo, era rechazado por los estoicos. Más ta~ 

de Spinoza, aunque por distintas razones, rcchaza-

r~ü tambi~n ei arrepentimiento. Crisipo, partiendo 

.dei pri~cipio de que ci alma humana es parte de ia 

raz6n universal.. decidió que por "natural.eza" hab.!.a 

de entenderse 1a coincidencia entre la razón c6smi

ca universa1 y 1a individua1. La armenia entre am-

bas; elijo, constituye el fin mora1 .. 

Ei pensamiento helénico, comenta Paul Barth, des~rr~ 

11a4o en ~ntimo enlace con la intuición, necesitaba 

de un tin espiritual intuitivo del obrar. Este fin -

fue para los estoicos ia libertad. De ah! el concep

to expresado por los. mismos de que "sol.o el. sabio es 

1ibre•. Con ei nombre de s~bio, los estoicos de~ign~ 
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ban su ideal moral. Ahora bien, siendo la libertad 

el aspecto positivo del fin espiritual, el aspecto 

negativo sería la sujeción, es decir, todo aquello 

que encadene la libertad del hombre. Dos son para los 

estoicos las cosas que encadenan al individuo: ''los 

afecto~ y las cosas exteriores". Para librarse de e~ 

tas cadenas el hombre dispone de la tortaloza de •u

esp1ritu, que ejerce poücr!o tanto sobre las cosas -

externas como sobre las vivencias interiores. Decía 

Epicteto: '1 Mi vida psíquica es para m! la materia, -

como lo es la madera para el arquitecto, y el cuero 

para ~l zapatero'". Contra estos dos enemigos, los -

afectos y las cosas exteriores, debe el hombre luchar. 

Los afectos son llamados ''enfermedades del alma", y -

se considera que son a1gc contra la naturaleza porque 

11evan al hombre a ejecut~r actos fuera de la razOn, 

ley universal. Este desprecio de los estoicos para t2 

do afecto incluye aan la compasi6n, que fue admitida 

por los peripat~ticos. La compasión, produciendo un -

sentimiento de desagrado, rompe el equilibrio espiri

tual del sabio, lo cual no debe ser. 

El miedo es rechazado en~rgicamente por los estoicos. 

E1 hombre no debe temerle a .nada. El miedo a la•muer-
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te es un sentimiento absurdo del que no debe partic~ 

par e1 ser razonable. Marco Aurelio aconsejaba que -

estuviésemos siempre listos a abandonar voluntaria-

mente la vida. "Obra, habla y piensa de ~~l manera, 

como si estuvieses a punto de salir.de esta vida''. 

AQn el temor a los dioses era rechazado po:r los esto,! 

ces. "Los dioses están, al igual que los hombres, so

metidos a la ley común". 

El placer es rechazado y aGn considerado como anti-n~ 

tural por Cleantes. En esto, m~s que en otros aspee-

tos de su filosofía, se oponían los estoicos a los 

epicdreos. "Para los seguidores de esta dltima el fin 

de la vida, la felicidad, estriba en el placer, en el 

al.ejamiento del dolor y en la tranquilidad de <inimo. 

(8) 

El placer no puede constituir jamas el objeto de la -

aspiracidn. Cleantes dec!a que si accptaramos a1 p1a

cer como G1timo fin, tendríamos a éste sentado como 

un rey en u~ trono, servido por todas 1as virtudes. 

seneca ll.amabtt al. placer "'res infamia"', si bien ente!!_ 

cea no ee consideraba ya todo el placer como antj.-na

tura1, gracias a la introducción de una modificaci6n 

de Panecio. 
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Se daoa el nombre de alegría al placer espiritual que 

acompafia a la virtud. La a~cgr!a era el placer del 

sabio. El mismo Séneca diferenciaba entre la alegr!a 

y el placer, llamando a ia primera gaudium y al segu~ 

do voluptas o laetitia. La denominaci6n "placer espi

ritual'' fue introducida ~ar Epicteto. 

La teor!a estoica de los deberes con su doctrina del 

principio general de la simpatía universal, serviría

de base a filósofos y jurisconsultos romanos para pr~ 

clamar la igualdad de todas los hombres, y en su nom

bre atacar la esclavitud, que es una instituci6n de -

Derecho Civil contraria e la naturaleza, contraria al 

Derecho Natural. 

Además de la concepci6n t.iol6gica del deber expresa-

da por Zen6n, hay en los estoicos otras dos especies

de realizaci6n del deber: la que concierne a las ac--

ciones de todos los hombres que obedecen a leyes y -

costumbres, y la que concierne a las acciones de los 

sabios, que obran con pleno conocimiento de su deber. 

Los estoicos establecían en este punto una diferencia 

rigurosa; los mismos hechos, ejecutados por un sabio 

o por un ignorante, tenían distintos valores éticos, 

mejor dicho, s6lo el acto d~i sabio tenía valor ~tico 

porque s61o ~ste obra con una reCta disposici6n natu

ral. 
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Partiendo de la doctrina de la unidad de Cosmos, Sén~ 

ca formula el principio general de 1a simpatía univeE 

sal del cual los estoicos derivan nuevos deberes. De 

el nacen enseñanzas estoicas que proclaman la igual-

dad, la concordia y la mutua ayuda entre los hombres. 

El hombre, decí.an, es miembro de un gran E!i"=.ado, al -

cual pertenecen por igual todos los seres racionales, 

ios hombres y los dioses. La humanidad forma un Esta

do dentro del Estado Mayor, de suerte que los hombres 

son todos ciudadanos del mundo. Fiel al principio de 

unidad, el Estado es concebido como un organismo den

tro del cual cada individuo tiene una función que de

be desempeñar. El hombre debe primariamente cooperar 

al funcionamiento de este organismo; ir contra el es 

tanto como ir contra s~ mismo. 

Al pr6jimo se le llama pariente. La humanidad cntera

está ligada por el parentesco de la razón. De esta e~ 

munidad de intereses part~a Zen6n para condenar el 

adu1terio, por desgracia tan difundido en aquel tiem

po1 y para exaltar el matrimoniar que es un estado n~ 

tura1 del hombre. 

La ética de ~os estoicosr sienta como principio que es 

un deber practicar el bienr sin descriminarr si se tr~ 
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ta de un amigo o de un ene;nigo. El bien debe hacerse 

a todo el mundo, amigos o enemigos. De aqu! que la -

idea de venganza quede pro~crita por la ética estoi

ca. Por primera vez a consecuencia de ésto, en Roma 

se levanta una voz contra los combates de los gladi~ 

dores. S~neca lanza un famoso principio: ''Home res 

sacra Homine'' y pide que no se mate al hombre para 

diversi6n de los demás. 

Consecuentemente con su principio de unidad, los es

toicos sostuvieron la existencia de una virtud, la -

raz6n, de la cual las virtudes platónicas, prudencia. 

forta~eza, templanza y justicia eran diversas formas 

de manifestaci6n. Vivir de acuerdo con la naturaleza 

es vivir de acuerdo con la razOn; de aqu1 que Zen6n 

diera a la virtud básica el nombre de raz6n práctica_ 

:La cual definió Crisipo co,no "el deber de lo que se -

debe hacer y de lo que no se debe hacer''. 

La noci6n de fraternidad no era extraña al pensamien 

to anticristiano,. ºCommunem totius qeneris hominum -

conci1iationem et consociationem col.ere, tueri, serve 

re debernus"; afirma CicerOp. Y aqu1 podemos encontrar 

1a más elevada consideración hac~a el hombre, que hu

bo de transcender al campe ju"ridico positivo, pravo--
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cando una hwnanizaci6n en instituciones como la esc1~ 

vitud. Mas la fraternidad estoica tiene un simple or~ 

gen natural, en cuanto se funda en la comunidad de n~ 

turalezas, en tanto que la cristiana rccohoce la cau

sa sobrenatural. 

La filosof1a estoica resultó como vimos en los párra

fos anteriores precursora de la moral cristiana. Su -

influencia fue real e indiscutible sobre las doctri-

nas de los jurisconsultos romanos, aunque algunos au

tores han pretendido estudiar el proceso de humaniza

ci6n del Derecho, a la luz Gnica de un factor determ~ 

nante: el Cristianismo. Sin embargo a tal grado lleg6 

a ser su semejanza que el estoico Séneca, fue tenido 

durante largo tiempo como per.sador cristiano. 

Antes de que el Cristianismo provocara todas las refoE 

mas, e1 estoicismo hab~a ya levantado la voz reclaman

do pa~a e1 hombre los derechos que por naturaleza le -

corresponden. 

Algunas de esas reformas a que hicimos alusión sor.: la 

destrucci6n del apoyo dado al concubinato por la ley -

de lllonaciones, sanci6n a la ley de esponsables; const~ 

tuye en propietarios a los hijos de familia, tanto de-
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los bienes que obtengan de su madre como de sus pa-

rientes por el lado materno. 

En las relaciones familiares, en lo respectivo a la

instituci6n del matrimonio, l~ influencia del estoi

cismo no fue ben6ficü, no aportó su fuerza moraliza

dora ya que en aquel tiempo hab!a descendido a un b~ 

j!simo nivel de moralidad. El matrimonio había sido 

suplantado por el concubinato, mientras que el adul

terio era practicado por hombres y mujeres de todas 

las clases sociales. 

Estaba reservado al Cristianismo resol\!Cr definitiv~ 

mente esta situaci6n ya que la rcligi6n de Cristo, -

al depositar en el alma d~ la mujer pagana la fe re

ligiosa y el santo temor de Dios, salvó la institu-

ci6n familiar y al elevar el matrimonio a la calidad 

de sacram~nto divino, santificó e h1zo perdurable la 

unión entre marido y mujer. 

A1 respecto nos dice Paul Barth: "Cuando el Cristia

nismo adivinó e1 poder y trat6 por su parte de orieE 

tar 1a legis1aci6n hacia el reconocimiento de los d~ 

rechos de todos los hombres como hijos de Dios, no 

inici6 un movimiento nuevo, ~ino que continu6, con 
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VIDA Y FILOSOFIA 

"La duraci6n de 1a vida del hombre es un punto; la ese!!. 

cia del hombre, algo fluyente; sus percepciones, confu

sas; la composici6n de todo su cuerpo, algo fácilmente

corruptible; su alma, un torbellino; sU porvenir, incie~ 

to; su fama, indccis~; en una palabra, todo cuanto forma 

parte del cuerpo humano es como un río; lo que integra -

nuestra alma es sueño y humo; la vida, una gµerra cons-

tante y una breve morada en pa!s extranjero; e1 recuerdo 

entre la pos ter id ad, un p'uro al v ido. 

¿Qué es, por consiguiente, lo que puede ayudarnos en es

te viaje? Sólo una cosa: Ja Filosofía. La Filosofía 

tiende a que nuestro esprritu interior se conserve libre 

de menoscabos y de ultrajes; m~s fuerte que el do1or y -

el placer, se cuida de que no haga nada a 1a ventura, ni 

con engaño ni con hipocres!a, y no est~ pendiente de lo

que otro hace o no hace; se esfuerza porque acepte su 

parte y su destino como lo que viene de1 mismo lugar de

donde ~1 viene y sobre todo porque espere a la muerte con 

voluntad propicia, no siendo como es otra cosa que 1a di~ 

gregaci6n de los elementos de que todos los seres marta-

les están compuestos. 
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Y si nada terrible sobreviene a estos elementos en su 

continuo transformarse los unos en los otros, ¿por 

qu~ miramos con recelo el cambio y la disolución de 

todaS las cosas? "Todo se produce según l~ naturaleza 

y nada de io que es naturai es maio". (9) 
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2. CRISTIANISMO 

ORIGENES Y DESENVOLVIMIENTO 

Segan versión de1 Nuevo Testamento, el Cristianismo 

aparece a mediados del reinado de Tiberio, empera-

dor Romano de los años 14 a 37 de nuestra era. (Cri~ 

to nace bajo el reinado de C~sar Augusto, primer e~ 

perador de Roma). 

En esta época las relaciones hwnanas eran ca6ticas; 

había marcadas diferenciaG, sus habitantes no habl~ 

ban la misma lengua y tcn1an distintos modos de vi

da, ctras tradiciones culturales entre ellas las 

costumbres religiosas. 

Los que estaban en peor situación eran los esclavos 

no seleccionados que servtan en las casas de sus 

amos y familias. Otros, destinados a trabajar en 

el campo, algunos talleres o minas, eran obligados 

por la violencia y el castigo, a laborar hasta el 

agotamiento sin ninguna esperanza de que cambiara 

ese inhumano trato. Los esclavos y los oprimidos se 

dieron cuenta de que eran impotentes ante 1os pode

ros9s, ya fueran 1os ricos de su región o 1os con-

quistadores romanos. Por ello, empezaron a confiar 

en que las fuerzas divinas intervendr~an para hacer 
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caer el régimen tiránico que los empobrecía y opri

m~a, para luego formar una nueva sociedad más jus-

ta. Sin embargo las divinidades tradicionales here

dadas de los antepasados, no se nlostraron lo sufi-

cien tcmcntc poderosas y de esta müncra la religión 

estatal se encontró de pronto en crisis. Al respec

to nos dice el. Doctor Margadant que esta .. religi6n 

estaba organizada en colegios de sacerdotes, reli-

gi6n, llena de negocios "do ut des", en ella encon

tramos un fuerte sentido de solidaridad colectiva, 

la religión era cuestión de Estado. Se buscaba ante 

todo seguridad colectiva e individual, llena de foE 

mas severas, desprovista de intimidad y como toda -

técnica, privada de valor moral. Sin embargo ofre-

c~a fiestas en las que el individuo puede olvidar -

por momentos su soledad existencial y sentirse ab-

sorbido por unu colectividad bullicioza. Ejemplo de 

estas f~estas fue ld Saturnalia conocid~ como 1a -

Fiesta de 1a A1egr1a y 1a Amist~d, en 1a que habia 

intercambio de regalos, probablemente el anteceBen

te de 1a Fiesta de Navidad. (10) 

Se necesitaba una divinidad nueva, m~s .Poderosa, p~ 

ra de esa manera huir de 1a miseria y de la opresión~ 



31 

"Aquí fue donde aparecieron los apóstoles que reco-

rriendo las provincias del Imperio, predicaban la 

nueva doctrina; doctrina de amor, de moral pública: 

que ponía en ridículo los principios paganos y a sus 

Dioses que como ya se dijo caian en la impopulari--

dad. Cada d1a el po1ite1smo era abandonado y era ma

yor el nWnero de personas que se afiliaban al Cris-

tianismo. Esta doctrina produjo una revolución en 

l.os espíritus, adcmtis de que las nuevas ideas llama

ban tanto a los pequeños como a los grandes, a los -

débiles y a los fuertes; a los pobres y a los ricos. 

Con el Cristianismo se ve realizado el ideal social~ 

gico. El gran precepto de Jesucristo "Amaos los unos 

a los otros'' es la so1uci6n definitiva y perfecta de 

la cuesti6n social. Los primeros cristianos aplica-

ron esa máxima en grado supremo a sus relaciones re

c1procas". (11) 

La caridad natural, organizó la realización de 1a f~ 

1icidad sobre la base de la fami1ia: la misma cari-

dad, aunque transformada en sobrenatural, reorganiz6 

la sociedad sobre 1a base de otra familia más exten-

sa·y más pura; no f~sica sino m!stica, llamada 

"Iglesia". Esta agrupaci6n nos habla de un principio 
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de asociaci6n, de unión para 1a vida eterna que no -

so1o afect6 e1 orden espiritua1, sino también e1 ma

teria1, dando por primer resu1tado práctico, 1a so1~ 

ción inmediata de 1a cuestión socia1 por.1a supresi6n 

de 1a desiqua1dad, que es su causa esencia1•. Cristo 

en su misión en·la tierra se refiri6 a est~ principio 

de aaoc~aci6n cuando dijo& "Por que he aqu~, esta ea 

mi obra y mi qloria, 11evar a cabo la inmorta1idad y 

l.a vida eterna de1 hombre". (12) 

Con esto se puede afirmar que el Cristianismo va a -

crear un nuevo orden social, en el se concilian dos -

sistemas que parecen incompatib1es: e1 Comunismo y e1 

Xndividualismo. Esa sociedad cristiana primitiva, era 

coi?uniata. porque 1o pon~a todo en coman; pero perma

necta individualista, porque no imponta de ninquna m~ 

nera imperativa 1a comunicación de los bienes, sino -

que dejaba en 1ibertad ab~o1uta a sus dueños para que 

aportaran a 1a masa comdn, 1o que 1es p1uqiera. 

Presentaba 1a organización cristiana las siguien~es 

aaracte~t•t~cas: •comunismo Universal, sacrifici~ es

pontaneo de 1a propiedad privada, coexistencia do la 

p~opiedad colectiva y de la propiedad individua1¡ re-
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partición de los bienes proporcionalmente a las nec~ 

sidades de cada uno, supresión de la pobreza entre -

los fieles y de la desigualdad social en el orden m~ 

terial, autoridad de la iglesia para distribuir los 

bienes por conducto de los apóstoles y de los di&co

nos". (13) 

As~ ae encontraron reunidas y conciliada• en ••• or

ganización cristiana el colectivismo y el individua

lismo, la igualdad y la autoridad. Tertuli~no asequ

ra que la costumbre de hacer co1ectas entre los pri

meros cristianos para la ~ormaci6n de cajas de aho-

rro ~n provecho de los pobres, de 1os huérfanos, da 

las viudas, de los ancianos era constante. En genera1 

podemos afirmar que existja gran.cohesión mora1 y so

cial entre los cristianos primitivos. En el aspecto -

Social, la época del Bajo Imperio, no fue provechosa 

para el Cristianismo, el individualismo se deaarro11a, 

1a sociedad romano-bizantina se encuentra corrupta. 

Sin embargo aunque la administración continGo en su 

paganismo, el derecho y la legislación en cambiOi me

joraron mucho, bajo el punto de vista socia1, a causa 

de .las ideas cristianas. 

La condición de la mujer, del hijo y del esc1avo, se-
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hace menos r!gida; se les va librando del poder abs~ 

luto del "paterfamilias•• en el orden privado, la re

ligi6n cristiana produjo en la familia, los particu

.lares y las costumbres, modificaciones n~tables; su

presi6n del colegio de gladiadores; ~i~minución en -

el. abandono de l.os recién nacidos; se sup.r·j_me el. de

recho dom~stico de vida y muerte que tenía el padre 

de familia; pero nos encontramos con la invasi6n de

los bárbaros y es ahí donde comienza sociol6gicamen

te la edad cristiana que tuvo dos etapas: la coloni

zaci6n y la evangelización. Se ha considerado la in

vasi6n de los bárbaros, como la época heroica de la 

iglesia cristiana, ya que, durante ese período se v~ 

rificaron hechos de gran trascendencia para la civi-

1izaci6n univ~rsal. 

Es precisamente durante esta invasión cuando la igl~ 

sia cristiana crea la verdadera.civilizaci6n, tanto 

en e1-orden material, con la co1onizaci6n de Europa, 

como en el orden moral, con la evange1izaci6n de1 

munda. 

Lia i,gle11i.ia valiéndose de sus monjes, l.ogr6 civil.,_::ar 

1•• doa te~ce~iaa partes del mundo occidental. y del. -

norte ~~ auropa; el trabajo monástico fue religioso, 
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social y cooperativo proc~rando no solo el bienestar 

material sino dando a la humanidad una prosperidad -

mora1. Se vi~ron surgir poco a poco monasterios, 

iglesias, hospicios, hospitales, asilos y alrededor 

de todo esto, pueblos; de tal manera que cada monas

terio fue el centro de un hogar y de vida para toda 

una comarca y de civilizacl6n para toda la re9i6n P.5!. 

blada. "Existía fecundidad econ6mica, la cual aume!!. 

t6 el patrimonio coman de la cristiandad; 1as pobla

ciones ap=ovccharon esas riquezas y aOn lle96 a la -

administraci6n pública, mejorando a millares de al-

deanes y campesinos, mucho m~s felices a la sombra -

de 1a·s monasterios cristianos, que alrededor de l.os 

feudos señoriales". ( 14) 

Fue pues, inmenso y muy importante, el resultado de 

la evange1izaci6n por los misioneros, sobre todo 

porque logr6 impedir que los bárbaros adoptaran 1os 

vicios de la antigua civilizaci6n romana, dulcifican 

do sus costumbres. 

En cuanto a la condici6n eje los esclavos, ~stos fue

ron e1evados por la relig.l6n, a la calidad de hombres, 

legal y socialmente consiilerados, admiti~ndoseles en-
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e1 matrimonio y procur4ndolcs un hogar y una familiil. 

Transformando la esclavitud en un colonato, ''figura -

que aparece como resultado de multitud de manumisio-

nes y la poca fortunade las legiones romanas que en -

sus conquistas trajeron como co11~ccucncia la cscaccz 

de esclavos, por lo que el cultivo de la tierra se 

vi6 amenazado; ante esta situación los terratenientes 

procuraron que los labriegos no salieran de sus tie-

rras. El colono es libre, pero permanece atado a la -

tierra. Por el colonato la esclavitud baja de intens~ 

dad en el Bajo Imperio, su crcaci6n se atribuye a 

Constantino". (15) 

De esta manera se creó una fundaci6n de los cultivad~ 

res adheridos a la tierra, la cual explotaban en su 

provecho, mediante una renta. Por supuesto que esta 

situación era aOn más servil, pero, a1 menos, superior 

a 1a esclavitud propiamente dicha. Fueron tan frecuen

tes las manumiciones hechas por los cristianos, que el 

emperador Dioclesiano, les prohibi6 manumitir a sus e~ 

clavos. Ya para esta ~poca, la esclavitud y el colonato 

englobaron a.casi todo el pueblo, fuera de ello; no 

exist~a sino un pequeño número de artesanos lib~es, 

eclesiásticos, nobles, guerreros y propietarios. Con 
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respecto a la intelectualidad existente entonces, -

toda se hab1a refugiado en la iglesia, que alberg6 a 

la clase inteligente. El más ilustre e inte1igente 

de los soberanos gcrmSnjcos fue sin duda Carla Magno, 

el que durante cuarenta años procur6 la extensi6n t~ 

rritorial del cristianismo. Dcspu~s de toda esta ép~ 

ca de osp1endor, aparecen los aucasorea de Carlo Ma~ 

no, brazo derecho de la iglesia y con e1los reapare

ce el ind~vidualismo qU() va a favorecer a las guerras 

civiles, a la anarqu1a ~· las invasiones normandas. A 

esta ~poca se le conoce con el nombre de Edad de Hie

rro; y se caracteriza porque el gobierno, la adminis

traci6n y las industrias, quedaron anuladas; ya no hay 

cultura, ni ilustraci6n ni luces; la ignorandi y e1 -

salvajismo se extendieron y la sociedad vo1vi6 a caer 

en el caos y la anarquiq. La sociedad entonces retro

cede, y e1 individualismo es el culpable. Cada señor, 

comparado éste con el ciudadano romano no dependía de 

ninguna autoridad superior, es absoluto e independie~ 

te y es ah! donde el in·jividualismo alcanza su mSximo. 

El señor no reconoce ni~ley, ni freno, hace la guerra, 

d~spoja, saquea, oprime, acuña monedas, decreta impue_!!. 

tos, aprisiona y mata. Bs tambi~n en este sentido don-
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se siente la poderosa inf lucncia <lcl cristianismo, 

ya que la civilizaci6n existente habr!a quedado 

anulada con tal individualismo a no ser por la exis 

tencia de la ig1esia, y del hecho de que, los seño

res eran entonces, creyentes y respe~uosos de la -

ig1esia, lo cual fue en provecho ya que dulcificó -

sus costumbres, provoc6 su arrepentimiento que, fr~ 

cuentemcnte tcrmin6 con la fundaci6n de abadías, 

hospitales, hospicios, donaciones para los pobres, 

y todo gracias a la labor de la iglesia. Se crearon 

asociaciones para la Paz de Dios que eran uniones -

del pueblo y clero y que fueron bastante fuertes p~ 

ra imponer su voluntad a los señores turbulentos. -

Esa institución dió seguridad y salvó la vida de la 

agricultura y de la industria, organiz~ndo1as a1re

dedor de 1os monasterios, y as! en el siglo IX, se 

form6 una asociaci6n obrera, que es distribuida por 

oficios, en ca.11es que a su vez formaban barrios. -

As~ se 1ogr6 1a emancipación del trabajo, cabiendo

ª 1a ig1esia este honor, ya que en sus tierras 9e -

1ogr6 e.1 progrc:>a. El. pueblo de las vi11-as y aún los 

barrios, acab6 por sublevarse y sacudir e1 yugo je 

1os señores feudales y su r~gimen fiscal y como pr! 

mer resultado y notab1e progreso encontramas·ia fun 
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daci6n de corporaciones. ~stil era una rcuni6n de 

trabajadores, en una sociedad profesional con un j~ 

fe 1lamado presbote y estatutos llamados costumbres. 

Tales corporaciones, tent~n por objeto solidarizar 

a las gentes de una misma profesión, organizándola

para la asistencia mutua, reglamentado as! el trab~ 

jo, sa'lvaguardando tradiciones, usos, secretos t6c

nicos e intereses de un mLsmo oficio, impidiendo de 

esta manera la competencia, el fraude y regulando -

las relaciones entre patrones y obreros. Dichos es

tatutos prohibían los acat:>aramientos, los monopolios 

y demás convenios que pudieran perjudicar a los aso

ciados, lográndose as! la conciliación entre el int~ 

r~s individual y el colectivo. 

De esta manera, se ahuyentó la idea de esclavitud y

se abrió un ancho cauce a la libertad. As!, el cris

tianismo fue influenciando todas las instituciones -

socia1es, produciendo la civilización y transforman

do a1 mundo. La legislaci.6n y el derecho en que cri~ 

talizaron las nuevas cosLumbres hizo que el derecho 

de la iglesia ejerciera b~néfica influencia sobre el 

Derecho Civil y que, a su vez, el Derecho Romano 

ejerciera tambi~n su influencia sobre el Derecho Ca

nónico; ambos derechos se perfeccionaron, dando 1ugar 

a mejores leyes para la sociedad. 
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3.- CONSTANTINO Y EL EDICTO DE MILAN 

La ambici6n personal, reforzada por asociaciones di

násticas y reclamaciones hereditarias, di6 lugar a -

w.d serie de guerras civiles que recordaron las peo

res memorias de la anterior Centuria. Lo que esos 

hombres habtan recibido era por cierto p~simo leqa-

do. Bajo e1 sacro Co1cgio, 1a justicia ya no era la 

expresi6n ni de la voluntad del pueblo ni de la raz6n 

universal, ni resultaba asunto de derecho, sino de -

gracia. ºFueron erigidos altares en el tribunal y p~ 

ra entrar en litigio, las partes deberran ofrecer s~ 

crificios dirigi6ndose a sus ministros como agente -

de la voluntad "divina". Mediante el uso del látigo,. 

y del potro de tormentos, los italianos y provincia

les fueron oblig~dos a revelar el mínimo detalle de

la riqueza imponible. La tortura solo confiada a los 

esclavos o en caso de traición, fue infligida a gen

tes 1·ibres y a miembros de la aristocracia municipal. 

Aparece la crucifixi6n para ios honestiores mientras 

que para clases inferiores se les reservaba el torme~ 

to exquisito de arder vivos a fuego lento. La inLro-

ducci6n de esos m~todos se atribuye a Maximiano. En-

tre ~ate y Diociesiano, señalaron la cabal extinci6n

de1 reinado de1 derecho. A esta ~poca se 1e 11am6 
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"la era de l.os mc'.írtires" .. (16J 

Dentro de un sistema empeñado en el prop6sito de la 

supresión de la libertad pol:l:tica y religiosa no h!!_ 

bía seguridad para la igl~sia .. Por ello, en comGn -

oposici6n al nuevo despotismo, la iglesia y los re~ 

tos del m~s añejo republicanismo, descubrieron a1 -

fin 1a base de un posible acercamiento y en Consta~ 

tino lo hallaron .. 

Se calcula que fue en el siglo tercero, donde se d~ 

j6 sentir la influencia Cel cristianismo en la le--

9islaci6n imperial y ahí encontramos a Constantino. 

Al respecto nos dice Bon~i; "Fue tal el impacto de

la ideolog1a cristiana, que se observa que despu~s 

de Dioc1esiano, las fuentes del derecho Mediterráneo, 

hablan en un tono distint.o al acostumbrado, que uno 

tiene la impresi6n de ent.rar en un nuevo mundo". (17) 

Algunos autores han tratado de ver en Constantino un 

oportunista, a quien interesaba sobre todo, el poder 

y no alguna reli9i6n, de maoera que trata de llevar

buenas relaciones con el cristianismo y con el paga

nismo. Sin embargo, a pe~'ar de este posible oportu-

nismo~ se le conoce al en,perador una gran cantidad -

de medidas legislativas de esp~ritu marcadamente 
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cristiano. sin embargo, nos dice el maestro Margadant, 

"Esa inf1uencia dentro de1 proceso evolutivo del Oer~ 

cho Romano ha sido sobre todo la de ser un cataliza-

_dor;" que ha creado un ambiente general favorable para 

que tendencias que de todos modos ya estaban operando 

en el Derecho Clásico, pre-cristiano, pudieran llegar 

a su meta natural, ha prestado buenos servicios para

la maduración general de ideas jurídicas preexisten-

tes". (18) 

La religión cristiana se convirtió, despu~s de tres -

siglos de desarrollo, en aliado de los emperadores r2 

manos; y de aliado se transform6 en religión oficial. 

Por ella entendemos la reconocida por cada Estado, e~ 

yes habitantes son exigidos a cumplir los preceptos -

re1igiosos y a tomar parte en 1as ceremonias de1 cul

to. 

Quienes no cumplen estas reglas, corren e1 riesgo de

ser aéusados de enemigos; además se 1es impide ocupar 

puestos públicos o posiciones destacadas. Hubo épocas 

en las que se las 11eg6 a despreciar en forma tal que, 

prácticamente quedaban al margen de la sociedad. A v~ 

ces los extranjeros estaban eximidos de estas obliga

ciones; en otros casos; también lo estaban grupos nu

merosos, como los jud~os, en la Edad Media. Sin embaE 
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go, a pesar de ello, eran perseguidos en las más di-

versas formas, can algGn Lmpuesto complementario u 

obligados a llevar un distintivo visible que les dif~ 

renciaba del resto de la población. 

"Antes del Cristianismo, la religión oficial veneraba 

las divinidades paganas; se creía que la existencia -

del Estado estaba garantizada por la correcta y perm~ 

nente adoración a los dioses, la irreligiosidad era -

consideraba como un crimc~ contra el mismo y como tal, 

castigado con sumo rigor. El ejemplo m5s significativo 

fue el del fil6sofo Sócrates, condenado a morir bebie~ 

do ci.'cuta por desconocer .a los dioses oficiales, intr2 

ducir otras deidades y corromper.a la juventud. Así -

nos encontramos que afirmaba: "Estudia, pues tu a1ma -

porque es una partícula d~ la inteligencia ordenadora

del todo. Dios vive en ella como vive en e1 mundo•. 

(19) 

El Cristianismo no se convirti6 de golpe en religi6n 

oficial; tuvo que pasar d~ culto prohibido a creencia

religiosa. Ello fue obra del emperador romano Constan

tino el Grande, a cambio de la ayuda que le ofrecieron 

los cristianos en la guerra que sostuvo contra Majen-

cio, aspirante a1 trono imperial. Por el Edicto de 
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Milán del año 31~, Constantino puso al Crititianisma -

al mismo nivel que los otros cultos practicados en el 

Imperio y le asegur6 la tolerancia oficial, solamente 

en el terreno de su JUrisdicci6n <lirccta y el de su -

ca-gobernante, es decir en las regiones occidentales 

y Africa del Norte. Tuvieron que transcurr~r otros 

diez años antes de que Constantino, despu~s de algu-

nas guerras, pudiera dominar las zonas orientales. S~ 

lo entonces se puso en vigencia en todo el Imperio Ro 

mano, el Edicto de tolerancia religiosa. Constantino 

suponía que la iglesia cristiana, en la que veía un -

aliado, era un organismo estrechamente unido; se li-

braba una intensa lucha entre diversos grupos que se 

atacaban y se acusaban mutuamente de herejes. El Doc

tor Margadant considera que "so1o una iglesia unific~ 

da.podr!a eficazmente imponer su ideolog~a jur~dica -

en 1a leg"islaci6n ímperia1, mediante una acci6n pol!

tic~ consecuente. Sin embargo nos habla de dos movi-

mientos separados: a) Dentro de 1as diversas comunid~ 

des democraticas cristianas se impon!a poca a poco la 

idea autoritaria episcopal; b) Paulatinamente se con

centraba e1 poder total en la ~g1esia alrededor ¿,el -

obispo de Roma, situación por fin plenamente alcanza

da desde fines del segundo siglo". (20) 
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Había muchos grupos disidentes, pero el m~s importa~ 

te era el de los llamados Donatistas, nombre deriva

do de Donato, que hab~a sido elegido obispo después 

de las persecusiones de Diocle5iano, por quienes so~ 

tenían que solo debían ocupar ciertos cargos en la -

jerarquía eclesiástica, aquellos que se habian com-

portado valientemente durúnte las mismas. Es decir, 

que los partidarios de Do~ato, condenaban a los que 

colaboraban con el Estado nomano. Conato encontr6 

gran cantidad de simpatizantes en las aldeas de Afr~ 

ca del Norte, especialmente entre los pobres que co~ 

sideraban al Imperio como su mayor enemigo. Los cri~ 

tianoS, por el contrario, tenían partidarios entre -

los más acaudalados habitantes de las ciudades y en

tre los terratenientes. Constantino se consider6 

obligado a intervenir en la controversia; convoc6 v~ 

rías veces a los sínodos 1~ara que solucionaran la di~ 

puta. Los donatistas eran intransigentes y consider~ 

ban una traici6n a la pureza del cristianismo acep-

tar que una conducta cobarde e indigna, durante 1as 

persecusiones, no determinara la expulsi6n de la igl~ 

sia. Las intervenciones de Constantino, que dejaban 

entrever su simpatía por ¡os cristianos, no tuvieron 

~xito. Con ello se demost~6 claramente, que los mov~ 
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mientas religiosos ocurridos a fina1 de la Bdad Antigua, 

ten~an profundas ratees sociales: el descontento por la 

desigualdad social del régimen esclavista. 

"El esfuerzo de Constantino por unificar la iglesia cri~ 

tiana en las regiones orientales del Imperio, encontró -

dificultades parecidas a las que ha116 en la parte occi

dental. Se enfrcnt6 al Arrianismo que quizo eliminar por 

medio de una Asamblea religiosa; pero esta herej~a sobr~ 

vivi6 a su gobierno y todavía produjo dificultades a sus 

sucesores. Consideraba el Arrianismo que Jesas era adop

tado por Dios ''que en él se complacía''. Dios le di6 el -

car~cter de hijo porque habla probado sus cualidades mo

rales. 

''Para terminar con las diferencias, Constantino convoc6 

a1 primer Concilio Ecum~nico que se reuni6 en Nicea el -

año 325. Ah! se promulg6 el Credo Niceno de 1a Fe, donde 

se formul6 la doctrina de la Santísima Trinidad. JesOs -

no solo fue declarado hijo de Dios, sino considerado tClfil 

b~~n como Dios igual que el Dios Padre". (21) 

Los sucesores de Constantino tenian interés en qu~ no se 

produjeran conflictos que pudieran afectar la tranquili

dad del Imperio. Los c~rculos descontentos con la pol!-
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tica imperial aprovecharon los problemas formales del 

tipo Dios-Hijo para provocar des6rdenes en la pobla-

ci~n. As! el Credo Niceno de la Fe, se convirti6 en 

instrumento de lucha polftica. Este conflicto dur6 

m~s de cincuenta años y termin6 con la derrota del 

Arrianismo por el Imperio. La ••oonaci6n de Constant~

noº, fue un documento por •"?l cual, Constantino recon2 

ci6 la posiciOn dirigente del obispo de U.orna, con re.:!, 

pecto a las dem~s autoridades religiosas, cedi~ndole 

no solo el Palacio Imperial de Letrán en Roma, sino -

también el gobierno de la ciudad, de toda Italia y de 

todas las regiones occiocntales del Imperio Romano. 

Sin embargo en el siglo XV, los eruditos italianos d~ 

mostraron que era un documento falso, redactaron a1r~ 

dedor del año 750, cuando dos Papas Romanos comenza-

ron a atribuirse e1 derecho de gobernar ItaliaM. (22) 

La igiesia cristiana que, desde cierta ~poca comenz6 

a uti1i~ar en su provecho el poder estata1, poco a po 

co se sinti6 más fuerte que él mismo, por lo menos en 

1a parte occidenta1 del Imperio. 

El rápido avance del poder de la iglesia encontró se

ria resistencia no tanto por parte de 1os emperadores 

que además estaban dentrd de las autoridades religio-
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sas y más bíe11 le hac!a el Juego a la iglesia, sino 

por parte de la alta aristocrucia, cuyos representan

tes se reun!an en el Senado. Tal crisis produjo como 

consecuencia de que cada vez adquirían mayor poder 

los magnates, dueños de grandes latit~ndios, desplaz~ 

ban de 1as tierras a los pequeños agricultores, quie

nes se ve1an obligados a ir a las ciudades para 9anaE 

se la vida; lo que les era sumamente dificil porque -

tambi~n ~stas iban perdiendo 1a riqueza de otros tie~ 

pos. En estas condiciones, lo que mas debilitó al ~~ 

perio fue la rápida disminución de los que pod!an de-

fender con sus vidas los intereses del Estado. El I!!! 

perio se vi6 obligado a buscar soldados entre las tr~ 

bus asentadas en las fronteras, como Numióia y Mauri

tania en Afr~ca del Norte. K~s tilrdc, lo hicieron m~s 

a114 de esos límites, sobre todo entre las tribus geE 

m~nicas; pOr 1o general, esos so1dados eran conerata-

dos 9on sus jefes militar~s. As.:t:, Roma cay6 popo a -

poco, en manos de comandantes extranjeros que, al fi

naL, eran 1os que decidían los destinos del Estado. 

''La crisis tuvo· raíces muy profundas: fue, propianen

te, 1a crisis de todo un sistema esclavista. La pro

duccidn especia1izada fue realizada, cada vez ~ás, 



49 

por esclavos. La crisis del Imperio no se manifest6 so-

1o por 1a falta <le soldados: pr~cticamcnte todas las e~ 

pecialidades de la actividad humana notaron 1a escasez 

de gente capaz. Tuvieron m~s dificultades, 16gicamente, 

las profesiones más duras; mineros, marineros y agricu~ 

tares: panaderos, tejedores y otros". (23) 

Para detener la disminuci6n de trabajadores de especia

lidades importantes, los emperadores dictaron leyes que, 

imped!an a la gente abandonar su profesi6n, a menos que 

dejara un suplente capacitado; ademas los hijos deber!an 

seguir realizando las mismas tareas que sus padres, lo -

que en la práctica significaba transformar en heredita-

ria cualquier actividad pOblica o privada. Estas medidas 

no fueron efectivas, adem~s de que la población no ten~a 

inter~s, ni entusiasmo en cvntribuir a sostener al Xmpe

rio. Por e1lo, la propaganda oficial contra los cristia

nos, acusandolos de pretender derrocar al Estado, y como 

enemigos de la religión tradiciona1, no hall6 eco ni tan 

siquiera entre los pocos que no se hab!an incorporado t.E_ 

davia a1 cristianismo. 

"Aqu.! aparece uno de los te6logos m:S:s infl.uyentes; Aure

lio Agust!n nacido en Nurnidia, actual Argelia. Fue un 

pensador que trat6 de anaiizar ias leyes que rigen al 
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mundo; la escolástica no le !:ic:J.tislc:iciu y, pur ello, 

quiso conocer las diterentcs escuelas que compet!an 

entre s!. En sus escritos teol6gicos, contempló una 

serie de tendencias divergentes con respecto a la -

doctrina cristiana, entre ella la Uc los Uonati~tas. 

Agust~n af1rmaba que el cuerpo humano es un elemen

to do1 mundo material malo, sobro ol que pesa, so-

gOn e1 lenguaje bibl!co, el pecado original. Escri

bid la Historia de Roma en donde pone en evidencia 

1as ~njusticias que cometían los romanos con sus ~a 

vasiones inspirados por malos csp!ritus y demonios. 

''La C~udad de Dios'' es donde sostiene la existencia 

de un doble Estado: Divino y Terrenal a la par. (24) 

N~storioJ patriarca d~ Conscantinopla, fue separado 

de su cargo por el Concilio de Efcso del ar.o 431 PºE 

que no quiso reconocer a María, madre de Jes1ls, como 

madre de Dios. Fue condenado como hereje y muere en

el eXi1io, y no supuso nunca que sus enseñanzas se -

difundir~an hasta el Lejano Oriente. Los te61ogos r2 

mAnaa orientales, negaron la naturaleza humana y la 

nAtUrAlaa• Cl1v1.na de Jestís. Algunos teOlogos afi:u .. J.

ron que Jes~s tenia una naturaleza divinamente huma

na; otros dec!an que estaban en él las dos naturale

zas mezcladas. Y una tercera posici6n sosten~a que -



51 

exi~t!a en Jesús las Uos nutural~zu~ si11 confundirse. 

Por lo tanto, hubo conflictos que se munifestaron en 

contradicciones entre el FOdcr imperial y las pobla

ciones que no hablaban griego. As!, ~parecieron, tn 

la segunda mitad del siglc V cuatro iglesius nac1on~ 

les, en cada una de las cuales se usaba el idioma de 

la region en donde estaban establecidas. La iglesia 

Armenia, la iglesia Copta, la iglesia Et~ope o Abis~ 

nia y la iglesia Siria. 

En conclusi6n podemos decir que la situación del Im

perio cuando comenzó a difundirse la religión cris-

tiana, era mucho mejor que durante las guerras civ~

les, eso no quiere decir que ese progreso alcanzara 

a toda la poblaci6n; por el contrario, solo se bene

ficio una minor!a, pues el resto continuó oprimido -

en igual forma o m~s que antes. 

Esta desigualdad se manifestaba también en el terre

no de las ideas religiosas, quienes mejoraron su si

tuación económica estaban dispuestos a rendir culto 

al Emperador, siempre que les ayudara a mantener su

situaci6n privilegiada. Por el contrario, la mayor~a. 

angustiada por su miseria, busco alivio en otros cu~ 

tos, entre los cuales se encontraba el Cristianismo. 
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E1 porqué del triunfo del Cristianismo entre tantos 

cultos diferentes, es porque la mayorta de las rel~ 

.gioncs estaban limitadas, a su lugar de origen alg~ 

nas, ~orno el juda~smo a Jcrusal6n: otras a la tribu 

o naci6n que las practicaba, como el culto a la di2 

sa Siria Atargatis. Y por Gltimo, hab!a otros cul-

toa do~tinado~ a ciertos soctoros do la poblaoi6n, 

como el de Mitra, cledicado principalmente a los so.!. 

dados. 

En cambio, el Cristianismo busc6 adeptos entre to-

dos los h.J.bitantcs del Imperio Ro1n'1no, sin h.:iccr d.!_ 

ferencias entre ricos y pobres, libres o esclavos y 

sin tener en cuenta las nacionalidades. Al dirigir

se a los necesitados y trabajadores, se tuvo la im

presi6n de que renovar!a la dignidad humana, tan 

avasallada por el régimen esc1avista. Debe recordaE 

se que sus seguidores se trataban entre sí como heE 

manos, ~ijos de un solo Dios, el Creador. Esta vin

cu1acidn se expresaba con frecuencia en la formaci6n 

de sociedades de ayuda mutua y de caridad, para cui 

dar enfermos, de asistencia a los pobres, viudas y 

huérfanos, io que respondía al sentimiento tan pro

pio de los humildes de ayudarse mutuamente. En ~in-

9una otra re1igi6n de entonces se encontraban estos 
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rasgos tan expresivamente manifestados como en el -

Cristianismo primitivo. La esclavitud no fue elirnin~ 

da, porque poderosas razones ccon61~icas requerian su 

existencia. Segundo pcligrú de conservar las creen-

cias religiosas; los dcfcnbores del viejo régimen s2 

cial pueden excusarse dici~n<lo ••as! lo quiere Dios". 

En esta· forma actuaban, en lo& albores de la Edad M2 

derna, los señores feudales y as1 proceden en nues-

tros d!as los capitalistas que utilizan la religi6n 

para sojuzgar a los trabajadores. 

BL EDICTO !)E MILAN 

El Edicto de hilán, pone f.:i.n a la dura etapa de opas.!, 

ci6n entre el Imperio y la Iglesia. En él, hayan estas 

re1aciones su máxima expresión. Ten!a como fin asegu

rar a la cristianidad privilegios de un culto permit.!_ 

do (religio Licita). Atend~endo a ello, estableciO C,2 

pia de amplias determinaciones en favor de los cris-

tianos. En primer lugar, garantizó a todos ellos a 

profesar su fe, y reconoció todas las incapacidades 

legaies que ella hubiese podido reportar. A1 hacer1o 

restauró la condición jur~dica de los que hab~an sido 
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expulsados de los scrvicjus impcr.ialc5 pur c;aus.:i.u r~ 

1igiosas, como también las de quienes, por objetar -

su conciencia al sacrificio en los tribunales paga-

nos, se hab!an visto negar el privilegio de la acci6n 

legal ante el Sacro Colegio. I.::n !:iC9U!1c.lo lugar aíirm6 

que a nac!ie se le impediría cumplir con ou~ ouligaci.Q 

nea rel.i.9iOlii¡S. Do osta forma aseguraba a los crcyon 

tes, el derecho de aceptar como individuos, la ley 

cristiana, sancionando, al mismo tiempo, su demanda 

de perfecta libertad de reunión y culto. En tercer -

lugar, fijó medidas eficaces para que tierras y edif~ 

cios confiscados durante las pcrsecusiones fuesen de

vueltas, sin excepción a los enajenados For venta o -

donación a particulares; al mismo tiempo crnprcndi6 ia 
demnizar a 1os dispuestos a cederles sin forcejeo. F~ 

nalmente, autoriz~ndo a la iglesia a 1a poscsi6n de -

bienes, la reconoció como corporación (25). Al otor

gar.as! reconocimiento al Cristianis1no, Constantino y 

Licinio, la libertad de tal suerte se extend!a paroj~ 

mente a los sustentadores de cualquier religi6n. Por 

lo tanto, cada cual era libre de profesar lil crce11cia 

religiosa que considerara más adecuada. Ello rep:ce--

sent6 el abandono del Estado en gobernar la vida espk 

ritual. Tal tolerancia fue abrazada corno principio --



55 

fundilmcntill del Derecho PQblico. (ilrtlculo 24 constitu

cional). 

Así considerado el Edicto de Mil~n, constituye una pie

dra milenaria en la historia de las relaciones humanas. 

Señalaba ~dcm~s el decisivo repudio de los recientes iE 

tentos de reconstruir el orden romano con nociones irn-

portadas del or~cnte pagdno. Oc este mo~o •~ opuncaba 

a una idea enteramente nueva, el proyecto de una repQ-

blica cristiana. El Cdicto de Mil~n, puede ser as! def~ 

nido como la Carta ~:agna de la Nueva RcpOblica. En Con~ 

tantino la iglesia halla un campe6n dispuesto a explo-

tar .su hostilidad al sistema. La audacia y orig~nalidad 

del emperador estriban en haberse percatado de una bue

na ocasión y haberla asido. 
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ACTA DE MARTIRIO Dio: SANTA cnrSPl:NA 

EN AFRICA EL l\flO 304 

siendo Cónsules Diocleciano por novena vez y haximiano 

por octava, el d!a de las nonas de diciembre (5 de di-

ciembreJ, en la colonia de Thevcste, sentado dentro de 

su despacho en el Tribunal el Procónsul Anulio, el se-

cretario de la audiencia dijo: 

Si das sobre ello orden, Crispina, natural de Tagura, 

por haber despreciado la ley de nuestros señores los 

emperadores, pasará a ser o!da. 

E1 Proc6nsu1 Anu1io dijo: 

Que pase. 

~ntrado, pues, q11~ l1ubo Crispina, Anulio diJo: 

Conoces, Crispina, el tenor del mandato sagrado? 

Crispiria.- Ignoro de qué mandato se trate. 

Anul..io .. - Que tienes que sacrificar a todos lo~ dioses 

po;- la salud de los príncipes, conforau~ a la 

ley dada por nuestros señores Dioc1eciano y,. 
Maximiano, P~os Augustos, y Constancia y ~4-

ximo, nobi1ísimos C~sares. 



Crispina.-

Anulio.-

Crispina.-

Anu1io.-

Crispina.-

Anu1io.-

crispina.-

Anulio.-
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Yo no. he sacrificildo jilm6s ni sacrifico, -

sino al s61o y vcrdddcro Dios y a nuestro 

señor Jesucristo, IJijo suyo, que naci6 y -

padeció. 

Corta esa supcrstici6n y dobla tu cabeza -

al culto de los dioses de Roma .. 

Todos los d1as adoro a mi Dios Omnipotente, 

fuera de ~l. ~ ningan otro Dios conozco. 

Eres mujer dura y desdeñosa; pero pronto -

vas a sentir, bien contra tu gusto, ia fue~ 

za de las leyes. 

Cuanto pudiera sucedennc lo he de sufrir -

con gusto por mantener la fe que profeso. 

Tan grande es tu vanidad, que ya no quieres 

abandonar tu superstici~n y venerar a 1oa -

dioses .. 

Diariamente venero, pero al Dios vivo y ve!:_ 

dadero, que es mi Señor, fuera de1 cual ni~ 

gGn otro conozco .. 

Ni deber es presentarte el sagrado mandato -

para que lo observes .. 



Crispina.-

Anuiio.-

Crispina.-

:u:. Anul.io.-

c.-;i.spina.-

Anul..io.-
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un sagrado mü.nt.J.::ito he de observar, es el 

de mi Seriar Jesucristo. 

Voy a dar sentencia de qu9 se te corte -

la cabeza si no obedeces a los manrlatos 

de los emperadores, nuestros senores, a 

quienes se te forzara a servir, oblig~n

dotc a dobl.ar el. cuel1o debajo de 1a 1ey. 

Toda el Africü. ha sacrificü.do, como de -

e~lo no te cabe a ti misma duda. 

Jam~s se ufanar6n ellos de hacerme sacrb 

ficar a los demonios; sino que sacrifico 

al Señor que hizo el cielo y la tierra, 

el mar y cuanto hay en ellos. 

Luego no son para tí adeptos estos dioses, 

a quienes se te obliga que rindas servi-

cio, a fin de llegar sana y salva a la d~ 

voci6n. 

No hay devoci6n alguna dar.de intervieñe -

lA fuerza que violenta. 

Nás lo que nosotros buscamos es que ta se11s 

ya voluntariamente devota, y en los sagrados 

templos doblada tu cabeza, ofrezcas incienso 
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Anu1io.-

Crispina.-

Anu1io.-

Crispina.-

Anu1io.-
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a los dioses romanos. 

Eso yo no lo he hecho j.am'1s desde que nac.t, 

ni s~ lo que es, ni pienso hacerlo mientras 

viviré. 

Pues tienes que hacerlo, si quieres ~scapar 

de la severidad de las leyes. 

No me dan miedo tus palabras; esas leyes n~ 

da son. Mas si consintiera en ser sacr!lega, 

e1 Dios que est~ en los cielos me perder~, y 

yo no aparecería en el d!a venidero. 

Sacr~1ega no puedes ser cuando, en realidad, 

vas a obedecer sagradas 6rdenes. 

Perezcan los Dioses que no han hecho el ci_!! 

lo y 1a tierra. Yo sacrifico a1 Dios Eterno 

que permanece por los siglos de 1os siglos, 

que es Dios vardadero y temible, que hizo -

el mar, la verde hierba y la tierra seca. 

Mas los hombros que El mismo hizo ¿qué pue

den darme? 

Practica la religi6n romana, que observan -

nuestros señores los Césares invictos y no

sotros mismos guardamos. 



Crispina.-

Anu1io.-
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Ya te he dic~10 varias veces que estoy -

dispuesta a sufrir los tormentos a que 

quieras someterme, antes que manchar mi 

alma con esos rctolos, que son.pura pie

dra, obras de mano de hom~re. 

Estas blasfemando y no haces lo que co~ 

viene a tu salud. 

III.- Y añadi6 Anulio a los oficiales del Tribunal: 

Hay que dejar a esta mujer totalmente fea, y asr 

empezad por raerle a navaja la cabeza, para que

la fealdad con1icncc por la cara. 

Crispina.-

Anu1io.-

cr~apln•,-

Anu1J.o ... 

Que hablen los dioses mismos, y creo. Si 

yo no buscara mi propia salud, no estar.ta 

ahora delante de tu tribunal. 

¿Deseas prolongar tu vida o morir entre 

tormentos, como tus otras compañeras? 

Si quisiera morir y entregar mi alma a la 

pe~dicien en el fuego eterno, ya hub~~?ca 

rendido mi voluntad a tus demonios. 

Manclar4! que se te corte la cabeza ·si te -

niegas a adorar a los Dioses venerables. 



Crispina.-

Anulio.-

Crispina.-

Auu1io.-
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Si tanta <licha lograr6, yo dar6 gracias 

a mi Dios. Lo <~ue yo deseo es perder mi 

cabeza por mi Dios, pues a tus van!simos 

ídolos, mudo$ y sorUos, yo no sacrifico. 

¿Con que te o~stinas de todo punto en -

ese necio propósito? 

Mi dios, que l~s y permanece para siempre, 

El me mand6 n"cer. El me di6 la· salud por 

el agua saludable del bautismo. El está -

en m1, ayudándome y confortando a su es-

clava, a f ín de que no cometa yo el sacr! 

legio de adorar a los !dolos. 

¿A que aguantar por más tiempo a esta im

p!a cristiana? Leándose las actas del C~ 

dice con todo el interrogatorio. 

Le!das que fueron, el Procónsul Anulio ley6 de la tabli

lla 1a sentencia: 

crispina, que se obstina en una indigna superstici6n, 

que no ha querido sacrificar a nuestros Dioses, can

for~ a los celestiale~ mandatos de la Ley de los 

Augustos, he mandado sea pasada a filo de espada. 
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Crispina respondió: 

Bendigo a Dios que así se ha <lignaüo librarme -

de tus manos~ ¡Gracias a Dios! y, sign~ndose la 

frente, fue degollada por el nombre de nuestro 

Señor Jesucristo, a quien sc.:i honor y gloria 

por los siglos de los siglos. Am6n. (26) 

El ejemcio anterior demuestra los serios escollos que-

se alzaron a la difusi6n del Cristianismo. Los cris--

t~anos no podran admitir que Roma y los emperadores 

fuesen ''Dioses'' ni podtan adorarlos sigui~ndosc de 

all! la más acerba de las persccusioncs. La más consi

derable de todas las persecusiones fue probablemente -

l.a que se decretó en tiempos de Diocleciano, de tal m~ 

nera que a esta t!poca se le llamó "La r:ra de los Mártl:_ 

res•. Fue muy extensa~ cruel y con gran suma de v!ct~ 

mas. 
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4. UES/\HHOLLO CU/\N'l'lT/\TIVO y cur,L!'l'Jl'r!VO Dl:L CRIS'l'Il\NISMO 

Por las noticias que mand6 Plinio al Emperador Trajano 

sobre el inquietante desarrollo del Cristianismo en 1a 

provincia de Bitinia, se sabe que los templos paganos 

se encontraban abandonados. Cl Cristi~nismo penetra en 

el ej6r9ito. Sin embargo, ü fines del segundo si9lo no 

hubo en la iglesia de Roma m~s que unos 50,000 cristi~ 

nos o sea un si de la pobluci6n total de la capital 

del Imperio. En C~rtago ya formaban un 10%. Todav!a en 

el año 313 los adeptos no formaban m~s que un 10 a un 

20~ de la población imperial. 

En cuanto al aspecto cualitativo, sabemos que durante 

el primer siglo de nuestra era, el Cristianismo debe -

haber encontrado a sus seguidores sobre todo entre los 

esclavos y pro1etarios. Ln la época de Nerón. se ini-

cia una gran persecusión cristiana por lo que es exc1u! 

da la posibilidad de que hayan tenido influencia en 1a 

legis1aci6n de esta 6poca. Unas generaciones después -

cuando Tácito, el ''culto aristócrata" algunos intelec

tuales ya tomaban el Cristianismo en serio, como por 

ejemplo de defensa del Criatíanisrno ante Adriano por 

Ar~stides, además de la citada Carta de Plinio a1 Emp~ 

radar Trajano. Parece por lo tanto, que al comienzo 
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del segundo sig~o, el Cristianismo comenzaba a subir -

hacia clases intelectuales e influyentes,· Minucio Félix 

en su obra ''Octavius'' nos indica claramente el nivel 

cultural trpico de los cristianos del segundo siglo. 

En 1a parte Oriental del 1mperio, el Cristianismo pen~ 

tra en c~rculos intelectuales antes que en Occidente. 

Se mejora ia 1iteratura cristiana en cuanto a su cali

dad por la Escuela Cristiana de Alejandría y la ~scue-

la Caes~rea. A fines del segundo siglo, la poblaci6n 

cristiana, llega a un 5 o 10~ y es cuando se comienza 

ya a producir una literatura culta y a penetrar en las 

clases superiores. En las altimas décadas del segundo

siglo ya es definitiva la influencia cristiana en la -

Corte Imperial. En el siglo III es evidente. 

Un factor que contribuyó definitivamente en el mejora

miento del nivel cultural, fue 1a decadencia de la GnE 

sis. Esta ofrec~a un r~fugio adecuado para personas 

cuitas que buscaran, en ~ntima conexión con el Cristi~ 

ni•ma. uns &atisfacci6n para sus tendencias intelectu~ 

l••· m~atic~a y eat~ticas. 

~a imp~esian ~ene~al qua uno tiene, por lo tanto, con -

base en lP• a~tPa anteriores es que s6lo desde el ter-

o•~ -~gla pue4e haber existido una influencia cristiana 
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en la legislación del Impuri0, durante dlgunos inter

v~los pcr ejemplo e~ los tiempos de Alejandro Severo, 

de Galilea o durante el r6gifficn de Uioclcciano con e~ 

cepci6n de los últimos años del mismo. Sin embargo, 

una inf lu~ncia evidente y duradera se muestra sólo 

desde el régimen de Co~stantino. 



CAPITUJ.O III 

LA INFLUENCIA DEL CRISTIANISMO 

1. MODIFICACIONES IN'l'RODUCIDAS POR EL CRlS'l'IANISMO EN LA 

LEGISLACION Y: EN LAS INSTITUCIONES PUBLICAS. 

El Cristianismo aparece en el mundo implantando ur1a nu~ 

va forma de vida, por eilo fue forzoso que afectara al 

Derecho regulador de esa misma vida, en lo referente a 

la convivencia social- Para conocar cual fue la inf lue~ 

cia que tuvo el Cristianismo en la cvoluci6n de la filo

sof~a jur1dica, se exige un examen de las posibles vine~ 

laciones de lo religioso y, más concretamente, de la ide~ 

logra cristiana con el Derecho. As! nos dice Fuste! de -

_coulanges: ·"Entre los griegos y los rorncl.nos as! como e_!! 

tre los indios, 1a. ley forrn6 desde el principio parte de 

su religi6n, siendo los antiguos c6Uigos de las ciudades 

una colecci6n de ritos, de prescripciones litGrgicus, de 

proaea 1 y Ai mismo tiempo de disposiciones legislativas, 

~ hall&ndcao, por consiguiente, all~ contenidas las Reglas 

dei perec~n de Propiedad y del de Sucesi6n mezcladas con -

las de loa MAcritic~oa, de la Sepultura y del culto de los 

muertoa, Todo la qua nea queda de las leyes m~s antiguas -

d• Roma. llnmadae Leyes Reales, tan pronto se refieren al-
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culto como a las relaciones de la vidil civilº. (27) 

I.;Kist:ta en H.oma unc:i vcr1 .. l.:i<l rcconociUa, .. que= no se ¡..od!a 

ser buen Pontífice si no ~~ con~cra el ~crccho, ni, re-

cfprocamcnte, conocer el Derecho si no se sa~!a la rel~ 

gi6n''. Sabemos que por siqlos y siglcs fueron les Pont~ 

fices los anicos jurisconsultos, por unJ razOn elemcn-

tal: ''no habta cas~ ningan acto de ld vidD que no estu

viese relacionado con la religión". (28) 

Rasgos de la Concepci6n rcligios~ del Derecho, se con-

servaron en Roma, a trav6s del sentido ritual de cier--

tas fOrmulas, por ejemplo, la ceremonia religiosa de la 

confarreatio como medio de procurar la conventio in ma

nurn de la mujer: el hecho de hacer testamento se consi

deraba romper el orden para la succsi6n <le bienes. En 

fin, existen cuerpos legales, enteros, como el Corán 

los Vedas y el Talmud, en que a menudo resulta dif~ci1, 

ante un precepto concreto, saber dónde acaban en ~1, 

las consideraciones religiosas y empiezan los valores 

puramente jurídicos. Sin embargo, debido a la evoluci6n 

his~6rica, instituciones como el matrimonio, parentesco, 

propiedad, van adquiriendo un carácter propio, se sepa

ran de los preceptos religiosos e inclusive a1canzan 



68 

cierta autonom!.a; todo esto de una manera relativa ya 

que el Derecho nunca llega a desprenderse de ciertos 

e1ementos que pueden calificarse como suprahumanos. -

En ~1 siempre existen rasgos de religl6n, en sus man

datos se haya un cierto carácter divini2ado que en 

sus origenes tuvo lo jurídico. 

Existe no obstante una cuestión a plantearse: parece 

que hay momentos en que el Cristianismo es una creen

cia antijuridica. Las palabras del propio Cristo par~ 

cen querer trazar una separaci6n entre lo religioso y 

lo mundanal. El Derecho s6lo tiene que ver con los 

quehaceres terrenales del hombre, mientras que la re-

ligi6n tiene fines transcedcntales. En eso estamos -

de acuerdo, pero considero que en la misión de Cristo, 

no habra ningfin sentido político, en ningOn momento -

encontramos una postura frente al Derecho. De esa ma

nera, el mismo Cristo se muestra escrupuloso curnp1i-

dor de un precepto humano aan sin estar obl~gado a 

cumplirla, ''Entrando en Cafarnaúm se acercaron a Pedro 

lee percaptarea de la didracma y le dijeron: ¿Vuestro 

mAeBtro no pAg~ l~ ~tdracma? y é1 respondió: Cierto 

quo &f· Cuando ~ba a ontrar en casa, le salió Jesfis 

ai paao y 1e dtjo: ¿Qu~ te parece Simón? Los reyes de 

¡a ~i~rr~, ¿de qui~nes cobran censos y tributos? ¿De 

aua hLjRs o de 1os extraños? Contestó é1: De 1os ex-
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trafios. Y le dijo JesOs; Luego los l1iJos son libres. 

Mas para no escandalizarlos, vete al mar, echa el an 
zuela, coge el primer pez que pique ~brele la boca, 

y en ella hallarSs una cstatcra: tómala y dala por -

m! y por t!". (29) 

El Cristianismo tiene sobro, un sentido moral, de tal 

manera que.lleva al hombre a la realización de las f~ 

nes humanos, individuales y colectivos. As! vemos la

notable influencia que ticn~n las normas morales en -

la sociedad ya que muchas veces la ley no basta para 

mantener el orden, es n~ccsa4io la existencia de algo 

que obre sobre la conciencia Uc los individuos y los 

obligue a conducirse de acuerdo con sus principios. -

De ah! que el Derecho se convierta en un deber de con 

ciencia y alcance su máximo ético. 

De esa manera el Cristianismo sólo pedra una perfecci6n 

moral y no una alteraci6n de las condiciones socia1es 

y po11ticas de esa ~poca. Sin propon~rsclo las ideas -

de la nueva religión tiene una gran rcpercusi6n debido 

a su fin, el perfeccionamiento progresivo del hombre; 

repercusi6n que el ~ristianismo no busc6 directamente. 

11 Existe una idea fundamental. seguramente la más fecll!! 

da, y la de mayor trascendencia por afectar al.sujeto 
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mismo y es la c611cupci611 del l1on1brc. En ~·1 Crjstiani~ 

mo, el hombre se sabe clc,:ado a una especial dignidad 

por encima del Cosmos, en virtud de la imagen divina -

que encarna y como consecuencia de la rclac~611 filial 

que 1e une con Dios. El Cristianismo otorga ul indiv~ 

duo la condición de persona, proyectando hacia su int.!, 

midad ~& dotación do valorea humanos, pues es en esa -

~ntimidad, donde se manifiesta la semcjonza del hombre 

con Dios". (30) 

esa swna dignidad de la persona. no solo la ve el Cri~ 

tianismo en s1 mismo, sino tambi6n en los demás, en 

quienes igualmente reconoce la filiación divina; sur-

giendo de ah! el amor fraterno universal. 
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2. LA OuRA DB LOS JURISCONSULTOS 

cvando los jurisconsultos _quisieron fundamentar su obra 

en principios de va1idez universal, recurrieron a la f~ 

losofía de los griegos, y do ahí esa hermandad que ha-

br~a de ser tan famosa entre la jurisprudencia romana y 

la doctrina filos6fic~ del Derecho Natural. Desde la 

~poca de A~riano, todos los jurisconsultos, en mayor o 

menor grado, estuvieron poderosamente influenciados por 

la filosof!a g!iega, cspcci~lmente por el estoicismo, -

doctrina que habla adquirido ·•cart.:i de ciudad.:in:ra en R.2, 

ma'', segGn reza la frase de Cicerón. Los jurisconsu1tos 

de este tiempo no dudaron ya en llamarse a s! mismos f! 

16sofos, y aan van más alla al afirmar que ellos, y no

los filósofos, profesaban la verdadera Filosofía, "ve-

ram'" philosophiam", ya que ~sta tiene por objeto el co

nocimiento de las cosas o da las leyes divinas y huma-

nas; pero la Filosofía no es completa, no es verdadera, 

sino cuando deviene activa, cuando se realiza en la vi-

da del hombre y de la sociedad. 

''El titulo de ''Justitia et Iure·', contiene los princ~-

pios más generales ~e la Filosofta de los jurisconsu1-

tos y demuestra en forma patente la influencia dei es-

toicismo, cuyas definicione~ pasaron textuaimente a fo~ 

mar parte del Derecho Civil Romano. Definiciones de 
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Justicia y Jurisprudencia, consignadas en la Institu

ta de Justiniano, son las 1aismas definiciones que d? 

virtud y de filosofía formularon los griegos. ' 1Cons-

tans et perpetua voluntas jus suum cuiquc tribucrc"; 

definición que procede de Arist6teles y que pas6 int~ 

gra al Derecho Romano. Respecto a los tres preceptos

fundarnentalcs dol Derecho: Honeste vivero; Jus suum -

cuique tribucrc y Alterwn non laedcrc, sabemos que el 

primero es esencialmente ~tico, funda el Derecho so-

bre la moral, y es un compendio de toda la 6tica de -

los estoicos, para quienes el bonum honcstum es el S.!:! 

mo bien. Con respecto al segundo, fue tomado de la 

doctrina de Aristóteles, y funda el D~rccho sobre el

deber social de la justicia y de la equidad. Y el teE 

cero, no dañar a nadie, sintetiza los postul~dos es-

toicos dei respeto a la indi~idualidad y de la frate~ 

nidad humana. 

Ya Epicteto lo había dicho: ••Nosotros no podemos que-

rer para, los otros hombres lo que no queremos para n2 

sotros mismos''• Anteponiendo estos tres principios a 

su definición de jurisprudencia, dice M. Laferriere, 

Ulpiano realizaba completamente en el Derecho Privado

bajo la inspiración del estoicismo, del cual tom6 pre~ 
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tada su definición, la unión profunda y completa de 

la Filosofía con el. Derecho. Al lado del Derecho -

civil, se habfa desarrollado en Roma, el Jus Gentium, 

que en un principio fue únicamente aplicable a las -

relaciones de extranjeros en Roma, fue el derecho CE 

mGn a todos los pueblos. Paralelamente al Jus Gen--

tium, se desenvuelve la idea del Derecho Natural, 

que con el tiempo habria de convertirse en postulado 

básico del Derecho Romano. Esta noci6n del Derecho -

Natural, forrnulado por Cicerón, tuvo diversas acep-

cioncs y se le definió de distintas maneras, pero 

siempre, cualquiera que sea la dcfinici6n dada, pal

pita en su fondo la idea de un derecho que es por n~ 

turaleza coman a todos los hombres, y que tiene su -

origen en la raz6n natural que gobierna el Universo. 

As!, segGn la definición de Ulpiano, Derecho Natura1 

es "Quod natura omnia animalia docuit'', definición -

que se basa en aquél concepto estoico según el cua1 

el ltniverso era considerado como un gran organismo -

animado, penetrado de una r~z6n universal que inspi

raba. tanto a los brutos como il los hombres de insti.!l 

to de su propia conservación. El mismo Ulpiano ha-

c1a una clasificación tripartita del Derecho Privado, 

dividiéndolo en Jus Civile, Jus Naturale y Jus Gen--
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tium, considerando al Derecl10 Natural como distinto 

a1 Jus Gentium .. Este era definiclo con10 el conjunt: 

de reglas aplicadas a todos los pueblos sin distin

ci6n de nacionalidad, pero no po<l!a de ninqGn modo 

confundirse con el Jus N~turüle, prueba de ello es

que muchas veces resultaba uno opuesto al otro, co

mo en el caso de la esclavitud, que era una instit~ 

ci6n aceptada por el Jus Gcntiu1n, pero reprobada de 

la manera más en6rgica por el Derecho Natural. Sin 

embargo, alqunos jurisconsultos, Gayo por ejemplo, 

~dentificaron ambas nociones, sosteniendo que el D~ 

recho Natural es el mismo Jus Gentium Ronlano, pero 

que ~ste, para tener universal observancia debía 

considerarse establecido entre los hombres por la -

raz6n natural. Fundada sobre esta idea del Derecho 

Natural, estaba también la noción de ºequi¿uc'J" como 

un aspecto de la justicia, as1 el jurisconsulto Pa

piniano decia: ''Constituye un dolo obtencr ... un be

neficio con 1a p~rdida de otro''. De aaut emanaba -

tambi~n el concepto de buena fe, que llegó en un 

tiempo a ser la nota característica de la contrata

ciOn entre romanos. Ulp~ano escribta: "Si la buena 

fe exige que 1o que se ha prometido sea ejecutado, 

¿Qué cosa hay más conforme ~ la ·naturaleza humana -
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que observar las convenciones libremente pactadas? De 

esta suerte los jurisconsultos, empapados en la filo

sof:ia moral de los estoico:., pero sin olvidar -su mi-

si6n jur:ídica que era eminentemente práctica, realiz~ 

ron en el Derecho esa admirable unión entre el elemen 

to práctico y el racion~l. Es por esta alianza cons-

tante de ia teor1a y de la pr~ctica, escribe M~ Lafe

rriere, que constituia el fondo del genio romano, que 

se convirtieron en los legisladores de la sociedad e~ 

vil en el mun.do romano,. y los verdaderos fundadores 

de la ciencia del Derecho en los tiempos antiguos y 

modernos. 

La justicia que l~s hombres debemos practicar aueda 

vinculada al precepto total de Perfección. Con el 

Cristianismo, la lucha por la justicia, por la liber~ 

ci6n de las multitudes oprimidas alcanza rango de 

bienaventuranza. 
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3. EL CRISTIANISMO. CAMBIA (,l\S FOHM/\S DI.': GOU.lt,;l!NO 

Los rasgos caracter1sticos de 1as ciudades qriegas e -

italianas durante el primer periodo de su historia fu~ 

ron como se recordar~ una sociccla<l ilntiryua constituida 

por t1nn vicj~ rcliqi6n, mi~n1n qt1~ 11nht~ cnqcn<lrado el 

Derecho, cril cllil tamlli~n lu que h.:lb!il establcciclo un 

gobierno entre los hombres. Todo procedia de la rcli-

gi6n; de ah! que rcligi6n, derecho y gobierno se hablan 

confundido y no habían sido más que una sola cosa con 

tres aspectos diferentes. Ya en los cinco siglos que 

precedieron al Cristianismo, no e'ra tan Intima la alia~ 

za entre la religión de un lado, el derecho y la pol~t~ 

ca de otro. Los esfuerzos de las clases oprimidas, la 

ca~da de la casta sacerdotal, el trabajo de los filóso

fos, e1 progreso del pensamiento habian cuart;t!ado los -

viejos principios de asociación humana. 

El hecho de gue el hombre dejara de tener creencias ya 

que la antigua religión perdió su fuerza, propició para 

que llegara un d:ta en que el sentimiento religioso rec2 

brara vida .Y vigor, y la creencia, bajo la forma cris--

tiana, reconquistara el imperio de las almas. La conceE. 

ci6n de Dios es ahora distinta. Se le concibe extraño -

por su esencia, a la naturaleza humana de un lado, y al 
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mundo de otro. Ojos anarcció entonces como un Ser Oni-

ca, inmenso, universal, el Qnico animador de los mundos, 

y el Onico que podia satisfacer la necesidad de ~dora--

ci6n que radica en el hombre. Ya no se piensa en una -

religión doméstica de una familia, ni nacional. Desde 

su origen invitó a la humanidad entera. Jesucristo di

jo a sus apOstoles ''Id e instruid a todos los pueb1os". 

El Cristianismo ofreció a la adoración de todos los ho~ 

bres un Dios Unico, un Dios .Universal, un Dios que era 

de todos, que ño tcn1a pueblo escogido y que no distin

gu!a ni razas, ni familias, ni Estado. 

Esto tuvo grandes consecuencias tanto para las relacio

nes entre los pueblos como para el gobierno de los est~ 

dos .. 

La religi6n ya no ordenó el odio entre los pueblos. ni

impuso a1 ciudadano el deber ~e detestar al extranjero. 

"Jesucristo - dice el apóstol - ha destruido la mura11a 

de separación y de enemistad~. Se cnseñ6 al pueblo que 

todos descendían de un padre común de ilh~ la fraterni-

dad de los hombres. 

Por lo que toda al gobierno de los estados. Jesucristo 

separa la religión del gobierno enseñando que su reino 

no es de este mundo. Y as1 dcc!a: 11 Dad al César lo que 
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es del C~sar, y a Dios lo que es de Dios''- Es la primera 

vez que se distingue tan claramente a Dios del Estado. 

Jesucristo rompe la alianza y proclama que la re1i9i6n 

ya no es el Estado, y que obedecer al C6sar no es lo mi~ 

mo que obedecer a Dios. 

Existe otro aspecto sumamente importante y que se ven1a 

perfilendo desde los estoicos, y esto es aua se hab1a 

vuelto al hembra hacia sr: mismo fundando asi la libertad 

interior. El Cristianismo enseñaba ~ue el hombre ya no 

pert~11ec!a a 1 a sociedad más que por una parte de su ser; 

que estaba vinculado a ella por su cuerpo y por sus int~ 

reses materiales; que súbdito de un tirano d~l>ía S•>mcte..=: 

se, que, ciudadano de una rcpablica, debía dar su vida -

por ella: pero <JlJe, por su alma, era libre y sólo estaba 

vinculado a Dios. De este principio de la libertad del 

aima, eman6 la libertad del individuo. Cuando e1 alma 

se encontró libre. estaba hecho lo más dificil y se hizo 

posib1e la libertad en el orden social. 
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J. ASPECTO PSICOLOGICO DEL IMPACTO RELIGIOSO 

~jj bfñt 
BlBLHJTECA 

El hombre ha experimentado desde sus or!genes, una serie 

de necesidades fisiol6qicas, instintivas y s6lo despu~s 

de haberlas satisfecho es cuando trata de resolver las -

necesidades m&s intensas, las humanas que son la fuerza 

mas ooderosa que motiva su conducta. 

Una de las principales necesidades humanas es la de dar 

explicación a su existencia. Es en base a ~sto que en -

todas las culturas encontramos siempre un ·sistema en e1 

que se dan soluciones al problema existencial del hombre 

La religi6n es por tanto un intento de resolver el probl~ 

ma de la existencia humana. Sin embargo es necesario que 

cualquier reliqi6n que pretenda dar solución a la proble-

m5tica existencial posea un contexto ouc se adapte y sea 

comprensible además de que satisfaqa la necesidad espec1-

fica del hombre para que 61 le encuentre sentido. Es por 

esto que Erich Fromm en su libro El Arte de Amar•nos di-

ce que ''depende en gran medida el qr~do de madurez alean-

zado por el hombre el que va a detern1inar la naturaleza -

de su religi6n y la idea que de Dios tenga. 

Asi vemos que en el comienzo ele la historia humana, e1 

homGre~ se aferra al mundo de los animales o totemismo, 

en una Ptapa posterior cuando el l1ombre no depende ya de-
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de la naturaleza, se inicia la adoración de ídolos q~e 

~1 mismo elabora de arcilla, plata u oro. En una et.3-

pa ulterior; el hombre da a sus dioses la forma de se

res humanos, apareciendo sistemas como c1 budismo, si.!! 

temas puramente filosóficos como el estoicismo y los -

sistemas religiosos monoteístas entre ellos el Cristi~ 

nisn.o". 131) 

En todo lo anterior no vemos mas Que la necesidad que

experimenta el hombre de tener no s6lo un sistema de -

ideas, sino también un objeto de devoci6n que de senti 

do a su existencia y ~ su situación en el mundo. 
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2. ASPECTO SOCIOLOGICO DEL IMPACTO RELIGIOSO 

La.o primeros estudios socio16gicos sobre la religi6n 

ten!an caracter!sticas psicoloqistas~ Las obras de 

Comte, Tylor v Spcnccr son claros ejemplos. Así, "Com

te explica la creencia religiosa en t~rminos psicol6g~ 

ces, refiriéndose a las percepciones y a los procesos 

mentales d~l hombre primitivo. Spenccr explica los f~ 

n6menos religiosos también en t~rminos de disposiciones 

psicológicas, ~e errores intelectuales y de evolución 

de la vida social. ~1arx ya ~n el siglo XIX sostenía 

que la religi6n surqi6 a causa del temor y la ansiedad

provocados por los fen6menos naturales y constituía una 

ilusión destinada a desaparecer en el futuro, adem~s de 

considerarla como ideoloq1a capaz de tener un contro1 

social en los diferentes tipos de sociedad ... (32) 

Fustel de COlJlanges. afirma en ha ''Ciudad Antigua" que

en todas las sociedades se EStablcce una distinci6n en-

tre 1as cosas sagradas y 1as profanas. La religi6n es 

un sistema unificado de creencias y de pr~cticas relati 

vas a· las cosas sagradas. esto es, de cosas situadas 

aparte y prohibidas; creencias y pr§cticas que unen er1 

una comunidad moral Gnica llamada Iglesia a todos los -

que la comparten. 
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Durkheim en su obra '1 Las formas elementales de la vida 

religiosa" da a la religi6n un enfoque colectivo y nos 

dice que la función de los ritos religiosos es la afi~ 

maci6n de 1a superioridad moral, de la sociedad sobre 

los m!embros individuales y el mantenimiento de la so-

lidaridad de la sociedad". (33) 

Para algunos antropOlogos como Malinowski y Radcliffe -

Brown sostienen que en las sociedades primitivas la re-

1igi6n mantiene la cohesi6n s~cial y controla la conduE 

ta individua·l. 

Hobhouse nos habla de la influencia del desarrollo .i.rit~ 

lectual sobre las instituciones sociales y presta esen-

cial atenci6n a las ideas morales de religiones especia~ 

mente el Cristianismo. 

Max Weber nos habla de las conexiones de una ética re1~ 

giosa con e1 orden econ6mico y como los principios ~ora-

1es fijados en la conciencia del individuo que pertenece 

a un grupo. particu1ar, provocaron la aparición de una a~ 

titud ante 1a vida y de una forma específica de comport~ 

miento1 todo-esto derivado de sistemas re1igiosos. 



CAPITULO IV 

IMPACTO SOCIAL DEL CRISTIANISMO EN EL SIGLO XX 

El Cristianismo, ¿Pertenece a1 m·undo que nace o a1 mundo 

que muere? Esta problemática alcanza no solo opciones 

hist6ricas sino opciones parsonalcs, lo.qua significa 

que ya no le os pos~ble a un hombre ni a un cristiano d~ 

finir el sentido de su existencia sin definir su puesto 

en la historia. Es en baso a esto que aparece un movi--

mien~o, un fen6mcno que es a la vez religioso y po1!tico: 

Los cristianos por el Socialismo. La importancia de es-

te fen6meno procede de la relaci6n con una realidad de -

nuestra ~poca: E1 proceso revolucionario. 

El movimiento de los cristianos por el Socialismo se in~ 

cía en Chile en 1971 producto de'una acci6n emprendida -

por el gobierno de Unidad Popular. Esta iniciativa daba 

lugar a un viraje histórico: por primera vez en u~ proce 

so de tra~si9i6n al socialismo, los cristianos desempeñ~ 

ban un papel importante masiva y ptlblicamente. 

Antes de continuar debemos de dar una descripci6n aprox~ 

mada de lo que entendemos por Socialismo. Se entiende -

por tal, un proceso de transforrnaci6n g1oba1 de 1a soci~ 

dad capitalista en sus estructuras y en su cultura, a 
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través de la lucha de las clases populares, tratando de 

acabar con las relaciones de dominio y de cxplotaci6n -

cr~ando una sociedad en la cual el pueblo sea el sujeto 

de su historia. Cl cristiano que tia hecho una opción -

soc!alista choca constantemente cOn el Cristianismo hi~ 

t6rico, la doctrina social de la iglesia se opone al s2 

c~a1~•mo ai rechaznr o1 on4liaiu do c~as~ do ia •oc~e-

dad capitalista, excluye la existencia de una sociedad 

sin clases en nombre del Derecho Natural de la propie-

dad ,privad~, la lucha de clases segan juzga la iglesia 

es incompatible con la caridad cristiana. 

Existe además gran so1idaridad entre 1a autoridad o ré

gimen y la iglesia oficial la que se manifiesta por el 

silencio de la segunda ante la injusticia, ante la tor

tura y ante el despotismo; predicando a los poderosos 

un Evangelio inofensivo y a los humildes un Evangelio 

de resignación. A1 respecto e1 Arzobispo Méndez Arcea 

11eg6 a manifestar en su mensaje dominical que predicar 

e1 Evangelio sin denunciar su incompatibilidad con el -

rEgimen, cualquiera que fuera, ser~a imp1~citamente le

gitimar e1 régimen. 

Esta alternativa de 1os cristianos por e1 Socia1ismo 

que inspira 1a acción y 1a '1t>nerosidad de 1os revo1uci2 

narios es algo más que un sistema perfecto, es un proc~ 
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so vivo con una opci6n; antropo16gica, política y teol6-

gica. 

Con respecto a la opción antropol69ica, podemos hablar -

de dos proyectos de hombrer el hombre de la ley y del o~ 

den contra el hombre de la libertad y del amor. Cristo 

hizo tal aportación cuando nos presenta una nueva expe-

ricncia religiosa que hablaba de qua Qnicamente un hom-

bre libre puede vivir la religión de la libertad, la ad2 

ración es espíritu y en verdad. Pero, ¿Qu~ es el hombre 

libre? Es aquel que quiere hacer de su vida 1a realiza--

ci6n de un proyecto inédito. Su libertad no procede de 

una ley externa, sino que tiene por norma la libertad mi~ 

ma y que solo se realiza en el amor. 

••l-lientras que el hombre da orden considera las jer.arqu!as 

sociales, la autoridad externa,.la surnisi6n del hombre al 

hombre, como necesidades naturales y como imperativos mo

rales, el hombre libre descubre ah~ mismo el producto de 

1as estructuras psicol6gicas y sociales, que representan 

una etapa de inmadurez colectiva y personal y cuya trans

formaci6n constituye .una tarea fundamental del hombre•. 

( 34). 

Sin embargo la transformaci6n producto tje una 1ucha de 1~ 

beraci6n tiene resistenci~s que hay que superar y que no 

son Gnicamente del orden social, sino profundas so1idari-
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dades del consciente y del inconsciente del hombre, de 

ah~ que se juzgue a la cultura d?minante envilecedora. 

Porque el hombre no es espontáneamente libre, sino que 

a través de un conflicto interior es como llega a asu

mir el riesgo de 1a libertad. 

LA OPCION POLITICA 

No es posible considerar al Cristianismo como un conju~ 

to eStáticO de textos y de comportamientos pasados, sin 

relaci6n alguna con la conciencia cristiana de hoy. No 

podemos considerar a Cristo como un pol!.tico, sin 1?mba.E 

qo introdujo en la historia exigencias a las cua1es no 

es posible actualmente ser fiel sin pasar a través de -

un compromiso pol~tico. 

En e.l mandamiento del. amor encontrarnos un precepto nuevo, 

Onico en el que se resumen la ley y los profetas, signo 

que identifica a los cristianos y que no es puramente e~ 

piritua1,. sino müteria1: dar de comer, dar de beber, ve..:!, 

tir, cuidad. Sin embargo cuando ese amor descubre en e1 

mundo de hoy la miseria, e1 hambre, la injusticia, la 

opresi~n, se convier~e en protesta y revuelta ya que to

do ello no es m'1s que producto de las ley.es de1 sistema 

capitalista que es además avalado por la iglesia misma. 
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Es entonces :•cuando el amor cristiano se compromete a -

crear las condiciones busca1,do instrumentos científicos 

y políticos paru ser una fuerza histórica liberadora, -

una opci6n de clases, como una opción socialista y rev2 

lucionaria encontrando en el Marxismo un hilo conductor 

en la lectura de la historia y la planificaci6n del POE 

venir". (351 

LA OPCION TEOLOGICA 

Esta .tercera opci6n. nos habla de una supremaci:.a de 
0

10 

temporal sobre 1o espiritual. Esto significa 1a inf1uen 

cia de factores materiales, es decir económicos y clasi~ 

tas .. Por tanto, la verdad religiosa debe de ser juzgada 

a la luz de la verdad hu.maria falible. Podernos decir que 

todo lo que contradiga las exigencias de la liberación 

humana, no viene de Dios asi como todo obstácu1o a 1as 

1uchas de liberación de las c1ases populares y de los --

pueblos esclavizados, no viene de Dios. Este principio 

nos obliga a·una nueva lectura de 1a Biblia desde el puE 

to de vista de los pobres y a la vez la reapropiaci6n de 

1o que les pertenece y les ha sido arrebatado. 

Oespu~s de veinte siglos da Cristianismo se nos antoja -

hablar de fracaso, de un olvido de lo esencia1, tanto c2 

1ectivo como individual. El mundo se ha organizado en 

contra de los pobres y la iglesia no lo ha denunciado. 
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Los cristianos han creído todo este tiempo que era m~s 

importante levantar catedrales a Dios que casas a los 

pobres, que era más importante dar a conocer la Pasión 

de Cristo que dar a conocer la pasión de los hombres y 

todo esto era falso. 

como conclusión podemos decir que los cristianos por e1 

~ociali•mo no pretenden ~undar ni un nuevo partido pol~ 

tico ni una nueva iglesia. Se presentan como una opción 

socialista en e1 mundo cristiano. su planteamiento es -

la toma de conciencia de una realidad existente y un faE 

tor de dinamismo en el proceso. La presencia masi ,.n de 

los cristianos en la construcción del Socialismo ccr1st.:i 

tuye un hecho nuevo, la ruptura de los cat61icos como -

unidad pol~tica con la clase dominante. Se habla enton

ces de una presencia activa y dinámica en la sociedad 

del mañana, no luchando en contra de 1a ig1csia, sino 

por una iglesia diferente en 1a que la presencia 1iber~ 

dora de Cristo en las luchas de hoy sea efectiva. 

Los cristianos deberán actuar dentro de las diferentes 

organizaciones po1!ticas y sindicales, escue1as, univer

sidades, la cultura, la liberaci6~ de la mujer etc. La 

re1igi6n es uno de estos frentes y sin embargo no pode

mos hablar de una 9uerra contra la religi6n o contra ~a 

ig1esia sino una batalla en contra de cierta instrumen-
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talizaci6n de la religión. 

En el Cristianismo primitivo no 5' criticaba a la soci~ 

dad sino a la sociedad religiosa en su legalismo y aut2 

ritarismo, no nos hablaba d~ un proyecto nuevo de soci~ 

dad, sino de una comunidad religiosa vertebrada sobre -

el amor, la libertad, la igualdad, la opci6n de los po

bres, la puesta en comdn de loa bienes, de tal manera -

que fue inevitable el conflicto entre la nueva comuni-

dad cristiana que nac!a y la sociedad. La coridena de -

Cristo y la pcrsecusión de sus discípulos son prueba de 

ello. De aquí en adelante toda religión que denuncie -

1a confabulaci6n de la igle5ia con los ricos mantendr4 

esta din~mica so pena de ser ahogada por la resiste~cia 

de la misma ig1esia y de la sociedad. 

Estas formas de disidencia son proclamadas por la ig1e

sia como herej~as, sin embaTgo desde el punto de vista 

de los pobres y oprimidos son signos de una presencia -

1iberadora de Cristo en la historia. 

Oespu~s de una larga historia de tentativas, 1uchas y -

condenas 1os cristianoS han pretendido romper el divor

cio hist6rico entre cristiapismo y revoluci6n, e1 deber 

que tienen los cristianos de estar presentes en una iu

cha revolucionaria y de reconstruir la unidad de 1as 

clases populares. 
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se insi~te de nuevo en una relectura de la historia de 

1a iglesia como testimonio de 1~ validez del mensaje -

de Cristo; pero no de esa historia escrita por los ve~ 

cedores, del cristianismo y la cultura dominantes ya 

gue_sobre el1a el cristiano revolucionario pondrá en 

duda tanto su objetividad como el valor de su testimo-

nLe. •Ln~ aqu•ll• r•l•cturA do ia hiatoria del Cría--

tianismo desde e1 punto de vista de 1os pobres que da

da 1a fa1ta de objetividad de 1a que existe es posib1e 

afíi;-mar qu_e está aGn por escribirse. Es por ello que 

tq;da 1a· ola de transformaci6n que suscita el Evangelio 

en todas partes de1 mundo y de 1a que se ha apropiado 

las clases dominantes, deber~ ser devuelta a las cla-

ses y pueb1os oprimidos. 

LA SITUACION DE LATI!IOANERICA 

Dada la· injusticia en las estructuras socioecon6micas -

de nuestro continente, 1os cristianos por el Socialismo 

han reflexionado acerca de lo que deben y .pueden haccr

en e1 momento hist6rico que vivimos en e1 que un sector 

pequeño de la humanidad progresa y se enriquece cada 

vez más a costa de 1a opresi6n de 1os dos tercios de 1a 

población hum~na. La precaria economía de los pueblos 

subdesarrollados no es m~s que la consecue~cia de la r~ 



91 

queza y del bienestar de las grandes potencias. ¿Qua ha

cer? La unión de los pueblos dominados por el Capitalis

mo Imperialista en contra de la opresión y el despojo 

de que son victimas. Pero tal unión no es f~cil, ya que 

el mismo Imperialismo se encarga de fomentar la desunión. 

Las estructuras econ6micas y soCiales de Latinoamérica 

ost~n cimentadGA gn la oprgui6n y gn la injua~ioia, ~n 

el interior de cada pa!s latino existen pequeñas minor~as 

cómplices y servidoras del Capitalismo inter~acional. Es 

por ello que urge una transformación desde sus raíces, -

una transformación revolucionaria que pondría al acceso 

de 1a c1ase hoy expJQtada e1 poder ccon6mico y pol~tico

necesario para poder crear una sociedad socialista, sin 

opresores ni oprimidos, y en la que se d~ a todos las -

mismas posibilidades de realizaci6n huma~a. 

En la actualidad podemos decir que Latinoamérica sostie

ne tal situaci6n socioecon6mica, pol!tica y cultural que 

se presenta como un gran desaf~o a la conciencia eristi~ 

na; el. deSern"pleo, la desnutrici6n, el alcoholismo, la 

mortalidad infantil, el analfabetismo, la prostitución, 

las desigualdades entre ricos y pobres, la discriminación 

racial y cultural, la explotaci6n del trabajador etc. son 

hechos que representan una situación de violencia instit~ 

cionalizada y que no son producto ni de la naturaleza, ni 

provienen como cast~go de un Dios ajeno al drama humano, 
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sino que son el fruto de un proceso creado por el hombre, 

mas bien de un grupo de hombres, una minor!a privilegiada 

que ha construrda una sociedad injusta basada en la expl2 

taci6n, en el lucro y la competencia. 

Es fundamento de esa sociedad Capitalista de la que ha-

blamos las relaciones de producci6n que _generan una soci~ 

dad clasista y en la que ol Imperialismo actOa a trav8a -

de mecanismos como agresiones militares y econ6mi~as, go

biernos represivos, empresa~ multinacionales,·presencia -

de 1~ C.I.A., dominaci6n cultural, todo esto apoyado por 

la burguesía nacional y que tiene a la vez alianza con la 

iglesia. 

Uno de los altimos recursos del Imperialismo lo int~gran 

las dictaduras y los regímenes de tipo fascista que·gene-

ran la represi6n, la tortura, la·persecusi6n, los cri.menes 

pol~ticos o la producci6n de bloqueos econ6micos a 1os pa~ 

ses que han optado por el Socialismo como Cuba y Chile. 

Otro recurso·es el impuesto en los medios de comunicaci6n 

y educaci6n lo que crea un tipo de hombre conforn¡ado y re

signado mas que nada porque estos medios inf 1uyen directa

mente en e1 aspecto ideol6gico del hombre. 

Todo esto se desencadena forzosamente en un enfrentamiento 

de clases. Las clases explotadas 1o descubren cre4ndose 
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una conciencia revolucionaria lo que hace que en Latin2 

américa existan hoy en d1a solo eles opciones: el Capit~ 

1ismo dependiente, y subdesarrollo o el Socialismo. 

El Capitalismo que rige en Amé:rica Latina genera las el~ 

ses trabajadoras, obreras y campesinas y es en ellas en 

donde se cifra la esperanza de acabar con el sistema ca

pitalista austituyéndoln por una sociedad m~s justa. En 

es~e proceso revolucionario urge la uni6n de distintos -

grupos de izquierda y no la división que tanto conviene 

y que son aProvechadas por el. Xmperialismo. 

Algunos cristianos van tomando conciencia de que el:i°ste 

un gran impacto sociológico del Cristianismo en 1a conf~ 

quración social de todos los tiempos desde su aparición 

hasta la situaci6n del mundo actual. De esta manera le 

es permitido al cristiano hacer uso de una fe que se ma

nifiesta con una nueva vigencia 1iberadora y crítica. En 

nuestro continente esta es urgente, pues el uso i~eol6g~ 

co que se hace de la fe para1iza su fuerza evangélica 1~ 

beradora.· La fe bien enfocada hacia un compromiso polt.t~ 

co·agudiza la exigencia de que la lucha de.clases se en

camine ~ 1a liberación de todos los hombres, en particu

lar los oprimidos creando una sociedad y un hombre nuevo. 

Los cristianos co~prometidos en este proceso de 1iberaci6n 

tienen la _experiencia de que la revoluci6n misma, los cam 
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bies de mentalidad y la disciplina que en ella encuentran 

los hace reencontrar los temas centrales del mensaje evarr 

g~lico, liberados ya de máscaras ideológicas. Descubren 

que su fe no es la aceptaci~n de un mundo ya hecho y pre

determinado, sino que su fe es existencia creadora de un 

mundo nuevo y solidario. 

Haremos aqu! alusión a las ~onecidas palabras ael Che Gu~ 

vara y que de algGn modo han puesto en práctica o preten

den hacerlo los cristianos por el socialismo. 

"Los cristianos deben optar definitivamente por 1a revo1~ 

ci6n y muy en especial en nuestro continente donde es tan 

importante la fe cristiana en las masas populares; pero -

los cristianos no pueden prntender en la lucha revolucio

naria imponer sus propios dogmas, ni hacer proselitismos 

para sus iglesias, deben venir sin la pretensi6n de evan

gelizar a los marxistas y sin la cobard~a de acuitar su -

fe para asimilarse a ellos••. 

"Cuando 1os cristianos se atrevan a dar un testimonio re

vo1ucionario integral, la revoluci6n Latinoamérica ser4 -

invencible, ya que hasta ahora los cristianos han permit~ 

do que su doctrina sea instr\lll\entalizada por los reaccio

narios". 



CONCLUSIONES 

l. Una vez terminada la influencia de la religión pagana, 

nos encontramos con que el padre perdi6 la autoridad -

absoluta y s61o conservó la que la naturaleza le conf~ 

r!a p~ra atender a las necesidades del hijo. La mujer 

11eg6 a ser mora1mente igua1 a su marido. El derecho 

de propiedad ya no se deriv6 de la religi6n sino de1 

trabajo. 

2. La teqr1a es~oica de los deberes con su doctrina del 

principio general de la simpatta universal, servir~a 

de base a fil6sofos y jurisconsultos ron:anos para pro·

clamar 1a igualdad de todos los hombres, y en su nom-

bre atacar la esclavitud, que es una instituci6n de D~ 

recho Civil contraria a la naturaleza, contraria al O~ 

recho Natural.. 

J. Uno de ~os postulados esenciales del estoicismo fue el 

principio de la libertad interior del hombre, mismo 

que el CriStíanismo convierte en regla universa1 e in

quebrantab1c, patrimonio coman de la humanidad. 

4. Cuando ei Cristianismo asciende al trono de Roma con -

constant~no, la doctrina cristiana ejerce una influen~ 

cia rea1 y decisiva sobre el Derecho Romano, as~, por 
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ejemplo, ~estruye el apoyo dado al concubinato por la -

ley de donaciones, sanciona la l~y de esponsales, cons

tituye en propietarios a los hijos de familia tanto de 

los bienes que obtengan de su madre, como de sus parien 

tes por el lado materno. 

s. oeade el punto de vista sociol6gico, la influencia del 

Cristianismo fue m~s indirecta y ética que inmediata o 

jurtdica, suscitando la realizaci6n de obras sociales. 

Sin ~mbarg~ la inspiraci6n cristiana cuya influencia en 

la esclávitud fue notable se revela tambi~n en la 1egis

laci6n sobre la familia en lo referente a la prote=ci6n 

del matrimonio, represi6n del adulterio y en el fortale

cimiento de la unidad familiar. 

6. ~a doctrina Cristiana se constituy6 tanto por principios 

de orden dogm4tico, o verdades de fe, cuanto por normas 

de car4cter moral destinadas a orientar la conducta del

hombre. 

~. EP cuanto a la influencia que tuvo el pensamiento cris-

tiano en la fi1osofta jurtdica, esta fue indudable, so-

bre todo a partir del tercer siglo durante el r~gimen de 

Constantino. 
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8. Es indudable el influjo del pensamiento cristiano en la 

filosofía jur1dica, una gran aportaci6n positiva al pa

ganismo, provoca adem~s una extraña versi6n del Zusnat~ 

ralismo y·una innegable regresi6n del concepto de just~ 

cía concebida por Arist6teles. 

9. El Cristianismo es la primer religión que no pretende 

que el Derecho dependa de ella; no reguló el orden de 

las sucesiones, al derecho de propiedad, las obligacio

nes ni el procedimiento. 

10. Al tener el Derecho una independencia absoluta, pudo con 

toda libertad, reformarse y mejorarse, adaptándose a los 

intereses y las necesidades sociales de cada generaCi6n. 

Pudo tomar sus reglas en la naturaleza, en la conciencia 

humana, en la poderosa idea de lo justo que reside en el 

hombre. 

11. La obra de regeneración del Derecho anunciada por los e~ 

toicos, proseguida por los esfuerzos de los jurisconsul

tos romanos, esbozada por los artificios y astucias del 

Pretor, s6lo pudo triunfar ~ompletamente con 1a indepen

dencia que la nueva religión dejó al Derecho. 

12. El origen del Derecho, su fin y la manera de cwnp1ir1o, 
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la misi6n del jurista y del politico aut6nticos. quedan 

fundados en la concepción crist·i:inu de la vida. 

13. Con la aparición de los cristianos en el proceso de li

beración de América Latina, ra fe cristiana se manif'ie~ 

ta como una nueva vigenci:i liber:idoru y crítica. 

l4. Es indudable el impacto sociológico que en pleno siglo 

XX el Cristianismo ha tenido y tiene on la confiaura--

ci6n social sobre todo del continente americano. 

15. A trav~s de la agudización de la lucha de clases en Am~ 

rica Latina existen solo dos alternativas posibles: Ca

pitalismo dependiente y subdesarrollo o socialismo. 

El Socialismo se presenta como la única alternativa accE 

table para la superación de la sociedad clasista. Adcm5s 

la lucha ideol6gica tendrá el propósito de liberar la --

conciencia de los oprimidos y la tarea de desenmascarar 

las 'ustificaciones ideológicas supuestamente cristianas. 

J6- Es necesario que el cristiano convierta su ~e en algo r~ 

voluci~nario, Qnico y dinámico, con el propósito de ree~ 

contrar los temas centrales del mensaje evangélico libre 

ya de enmascaramientos ideol6gicos, esto lo llevara a -

una nueva lectura de la Biblia de tal manera que el hom

nre descubra que su fe no es la accptací6n de un mundo -

ya hecho y de·tna-historia predeterminada, sino que su -

~e es existencia creadora de un mundo nuevo y solidario. 
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