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EL ESTADO COMO MEDIO DE FELICIDAD 

A) ESTADO, DERECHO Y FACTORES REALES 

l. Definición del Estado. 

El Estado no pertenece al mundo de lo indefinible; pero como 

abstracci6n del acontecer humano escapa .. a ser encuadrado en una -
' 'tlefinicidn. El problema no es el Estado mismo, sino la •manera -

distinta en que bte .es apreciado ·por loe diferentes tratadistas. 

Y es que deben diferir muchos quienes tienen como objeto de su e! 

tudio los fenómenos sociales, pues estos, al no regirse como los 

fen6menos de la f!sica o de otras ciencias, est4n mds alM de ad

mitir pruebas irrefutables de aci~rto o da eqi.livocaci6n. Su t1ni

co medio es la argu11entaci6n y pueden surgir de i5rdmies opuestas 

da ideas, de craaci6n contrarias, de distintos dngulos de observa . -
ci6n y.aan del diverao sentido que sed~ a las expresiones CJJB se 

utilizan para hablar de ello. De a~! resulta que haya tantas d! 

finiciones del Estado cOlllo autores. 

La teor!a pol!tica co110 el arte, requieren de la libertad pa

. ra su desarrollo, pues la creacidn art!stica consiste en interpr! 

tar de un modo propio lo que es bello, la creaci6n en ol mundo de 

la teor!a pol!tica es la propia expresi6n, conforme a un orden de 

. idaas, de lo que se considere para concili~r los intereses hist6-

riCl!lllante opuestos por la sociedad, el individuo y el derecho. -

El ejercicio de las tendencias creativas es lo que ha dado origen 

a las diversas opiniones sobre el Estado, Kelsen la considere co

~o el &abito de validez de un ardan jurídico, Bluntachli lo en~ 

tienda coaso la psrsonificacidn de un pueblo. 

La dascripci6n obedece a una previa percepc:l.6n. De aqu! que 



la primera pregunta que debemos hacernos para describir al Estado 

es: ¿C6mo podS111os percibirlo? principalmente por medio de las -

ideas, teor!as y abstracciones expuestas por los autores, pero m,! 

diente al estudio sociol6gico e hist6rico y aún por la relaci6n -

personal. 

Primero d~scribiremos los siguientes elementos del Estado; la 

ag:n.ipaci6n humana, que es base fundamental de toda la fenomenalo

g!a política, el territorfo, qua ocupa el carecter de condici6n -

necesaria y las realciones de supra y subordinaci6n según un ar-

den jurídico. Tales son los elementos más generales que prssen~ 

tan loa autoras. Pero si en vez de tomar en cuenta el concepto -

o la definición del Estado, me propongo percibirlo en sus manife! 

taciones reales, entonces lo encuentro vivo y palpitante; en un -

despliegue de inquietudes humanas, de fuerzas econ6micas, pol!ti

cas y culturales; de individuos ~ gn.ipos con intereses en juego, 

de colectividades afectadas por decisiones y acciones de goberna!! 

tes, de propietarios e influyentes, de convincentes pensadores, -

por lo que creo que, ~ste es el Estado real. al que hace alusi6n 

la abstnicci6n •Estado•. 

2. DISTif\CION ENTRE ESTADO Y GOBIERNO 

Observar al Estado desde el punto de vista hist6rico o socio-

16gica, es fácil confundirlo can el gobierno. Identificar al Es

tado con el gobierna es identificar. a~ todo con una de sus par
tes. La confusi6n del Estado con el gobierno se debe a que mian

tl'flS el Estada es una abstracci6n, ol gobierno es algo concreto, 

materialmente presente en la autoridad pablica que por serlo im~ 

presiona al observador superficial, quien al ofr hablar del Esta

do y ver al gobierno cree que ~ste es aquAl. 
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El gobierno está dentro del Estado, pero dent·.·o del Estado se 

encuentra la agrupaci6n humana. Gobierno y pueblo constituyen al 

Estado y cuando se habla de cualquiera da las dos partes, no se -

habla del Estado. 

3. FACTORES REALES DEL PODER Y ASOCIACIONES HUMANAS 

Para presentar un concepto integral del Estado, es necesario 

considerar al lado del gobierno a las agrupaciones humanas. Si -

al gobierno se le pueda entender como una fuerza, hay otras fuer

zas no gubernamentales que operan de un modo definit:f.vo sobre las 

asociaciones humanas. Esas fuerzas no parecen estar dentro del -

Estado porque no se desarrollan en la ag:t'Upaci6n humana que cons

tituye al Estado y por consiguiente forma parte de éste, pues es

tas fuerzas determinan su naturaleza real. Pues estamos en con~c 

to con ellas y aún pueden ser clasificables, su influencia se re

fleja más allá de las formalidades jurídicas, determinando la for 

ma del gobierno, dándo el carácter de una cultura, influyen fuer

temente en el desarrollo hiet6rico; qJe son los factores reales -

del poder. 

Estos factores tienen una dir14mica que surge de la n3turaleza 

humana. Operan por un impulso interesado de quienes lo manejan, 

enfocando lo que es la lucha por la existencia, el poder y el anal 

tacimiento. Es una constante manifeataci6n de las tendencia$ com 

petitivas del hombre de esa ley de la selva que deseamos ocultar 

detrás de las normas jurídicas y las declaraciones de principios, 

ah! donde la historia se puede interpretar. Como lo hace Hennann 

Hesse en "El juega de abaloriosn, que indica que no es sino la n~ 

rreci6n de como al hombre ha luc~ado por las cosas, la tierra, el 

dinero, el poder y en general todo aquello que por material, nos 

debiera parecer despreciable. 
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4. LAS TENDEt'CIAS DE LOS INDIVIDUOS Y DE LOS GRUPOS 

Si analizamos al hombre a trav~s de la historia, sin duda que 

el devenir se nos presentará siniestro, porque efectivamente, la 

historia está más ligada al homicidio que otra rama del conocí- -

miento. Y es que la historia al ser la narraci6n pormenorizada -

de lo relevante, toma en cuenta lo que importa a las generaciones 

y nada puede ser más trágico que aquellos incidentes en que los -

hombres y las naciones se juegan la vida. Es probable que para -

el futuro, los años presentes se identifiquen más con los proble

mas homisferiales, el conflicto Araba - Israel y la guerra del ~ 

Vietnam, que con el surgimiento de la cirugía de los trasplantes. 

Por eso es que la historia, si bien puede servirnos para tener un 

ideal como han luchado los gn.ipos, no nos precisa con exactitud -

como es la naturaleza individual del hombre. 

La historia es como una rendija por la que se dejAn ver luces 

del pasado. La historia na lo dice todo, observa lo que los his

toriadores de cada ~poca les parece insólito; es compendio narra

tivo de las grandes crisis y en gran parte la mención de como in

fluyen en la historia aquellos individuos de cuyas decisiones de

penden las grandes pluralidades. Porque los individuos al propo

nerse fines tienden a que los demds individuos sean objetos de ~ 

los fines propios. Las grandes movilizaciones de masas en su ma

yoría obedecieron a los planes particulares de los adalides. El 

individuo en su búsqueda de reafinnarse, sirviéndose da las cond! 

cienes del medio, extiende su influencia sobre las demás según ~ 

sean, material o espiritual, el campo en el que 5e desenvuelva. -

Las manifestaciones apoteóticas de los factores reales del poder, 

tienen su poder que se origina en los impulsos particulares. Una 

guerra es la prolongaci6n violenta de la ambici6n humana y su 
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gran diferencia con la paz, es ~e en. Asta, los impulsos son a la 

explotaci6n y a la dominaci6n, se practican presuncianalmente den 

tro del orden normativo y a nivel institucionales, en una lucha -

por la aplicaci6n del poder dentro de los linderos de la competen 

cia económica, intelectual o política. 

5. LA INTEAVENCION DE LOS INDIVIDUOS EN LA NATURALEZA DEL 

DERECHO, DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS FACTORES DEL 

TRABAJO 

En los individuos que componen una comunidad, se encuentran -

todos los bienes y los males de ella. Si los denominadores comu

nes que caracterizan al hombre fueran otros, otra sería la histo

ria y el desarrollo social de la humanidad. Objetivamente todos 

los individuos quieren evi_tar los padecimientos del hambre, del -

fr!o, del miedo, del dolor, de la inseguridad. Al intentar cada 

quien por su lado obtener el máximo de satisfacción, necesariamen 

te dará lugar al choque de los intereses mutuos. Si por algo ha 

de tolerarse el gobierno es porque con Al, pretendemos regular -

las condiciones de esa competencia vital, y si por algo se hacen 

nuevas teorías sobre organizaci6n social, es porque deseamos sus

tituir la competencia por la coordinaci6n en esa nuestra busqueda 

de la felicidad humana. Hoy por hoy, en todas las esferas de la 

acci6n, individual se observa no la coordinaci6n sino la compete~ 

cia. Individuos agrupados que se identifican por la raza, por la 

nacionalidad o el credo. Ansiosos de asegurarse un presente y un 

porvenir dispuestos a adquirir poder o influencia al menos precio 

y por la v!a más rápida, indiferentes al mucho daño que en su ca

rrera provoquen a otros, dividen a la humanidad en clases antag6-

nicas, dandi? las que llegan, persistiendo en su af.:in, hacen pro

pio el derecho a la denominaci6n y lo institucionalizan hasta ha-
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cerlo hereditario. Son éstus los'verdadaros que influyen en la -

conformaci6n de un Estado. No importa que el Derecho los clasif! 

de federales o unitarios de Repúblicas o Monarquías, porque más -

all~ de estas clasificaciones estrictamente te6ricas, se encuen-

tra la naturaleza humana, en todo lo que propiamente hay en ella 

da animal y de hombre. 

6. EL DERECHO COMO PRINCIPIO OAGANICO Y ORGANIZADOR 

El derecho, lla111ado a regular en el organismo de la vida hum! 

na las raalcianea recíprocas condicionales entre todas las esf e-

ras de la vida, entre todas las personas y todas las organizacio

nes socialmente para los bienes y fines principales, para la rel! 

gi6n, las ciencias, las artes, etc; debe ejercitar su misi6n en -

tres direcciones principales, de conformidad con las realciones -

consti:t;uidas en todo orgánismo viviente. 

Cada eafere de vida constituida que sea por una persona indi

vidual o colectiva, tiene una independencia relativa, que exige -

qua se le respete en su w<istencia y su actividad propia. l.a Pª! 

sana individual es la raiz y el origen primero de toda vida so- -

cial; el individuo y la sociedad son, en verdad, los dos factores 

que por sus.irradiaciones convergentes deban sin cesar a crecer -

la fuerza de la luz y el calor que esparcen las ideas de lo verd~ 

doro, y de lo justo, y entre los individuos y la sociedad, deba -

. hab11r continua comunicaci6n de todos los medias de perfecciona- -

mi1111to. Pero la personalidad hu1118na no debe ser absorbida en una 

C0111Unidad socif'l, ba,1o cualquier forna que se presente; porque la 

personalidad, constituida por un principio, es superior a todos -

los g&neros da sociabilidad rNts o menos transitoria y debe ser ~ 

concebida CCRO al fin, en tanto qua la sociedad no es l!l4a que un 
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medio que por la ayuda o la asistencia facilita el cumplimiento -

de todos los fines humanos. Por otro lada, la personalidad no P!:!.ª 
de aislarse de la vida social y encerrarse en el ego!sma; debe, -

par el contrario, someterse a las reglas que garantizan en la so

ciedad a todos los hombres los medios de desarrollo, y contribuir 

por su parte, a aumentar las su111as de los bienes espirituales o -

materiales que constituyen el fondo social o el dominio de las -

utilidades comunes da que todos, sin exclusi6n, pueden aprovecha! 

se. Sin embargo, siendo la personalidad el funda11ento de toda -

asociaci6n, la primera funcidn debe consistir en hacer respetar -

la personalidad en s! misma y en su dOTC1inio da actividad propia. 

Es de mayor importancia que esta verdad, tan sencilla, pero -

tan a menudo olvidada por los gobiernos, movidos genarallllent'! F1or 

ideas de do~inacidn, penetren sn la vida pn1ctica, y que por cua,! 

quier parte donde se quiere echar los primeros fundamentos de la 

libertad se principie por asegurar a cada persona individual y 11,2 

ral, una esfera de acci6n, en la qua pueda moverse a su gusto, -

proseguir su fin de la manera que mejor le comprenda, impidiendo 

solamente las usurpaciones que pudiera ejercer sobre otras. La -

vida personal propia de cada centro.es la fuente de donde brotan 

por las fuerzas ~s !ntiMs, corrientes de vida sie111pra nueves, -

manteniendo la frescura y la salud del cuerpo social. El hembra 

no es un producto de la sociedad o del Estado; pero as una causa· 

y el fin, el orden social no debe absorber al hombre; pero si Pl'!! 

tegerle y ayudarle en su actividad propia. 

El DERECHO CONCERNIENTE AL EJERCICIO DE LAS FACULTADES 

HUMANAS O DEL DERa""HO DEL TRABAJO 

El tl"f!lbajo en el sentido propio da la palabra as toda sctiri• 

dad del hDlllbre ejercida para la producci&i de un bi11111. PDr uta 
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fin ~tico, se distingue el trabajo de todos los esfuerzos que - -

tienden al mal, a la rapiña, a la destrucci6n, y del juego que, -

por el azar que provoca para aprovecharse de ál, quiere colocarse 

en el puesto del trabajo, Toda la vida humana debe ser una vida 

de trabajo para la producci6n de todos los bienes materiales, in

telectuales y morales, y todo hombre debe pertenecer, como traba

jador, a un orden del trabajo y de la cultura. La ley moral re

prueba un estado social en el que haya una clase de hombres que -

no conazcan ,otro fin que el de gozar solamente de los bienes que 

otros han producido, y el perfeccionamiento social debe tener, -

por medio de la mejor de las instrucciones, de las costumbres y -

la fuerza de la opin16n pública, a hacer desaparecer cada vez más 

un estado que recuerda todav!a demasiado la posici6n que ocupaban 

los señores en la antigOedad por la explotaci6n de los esclavos -

despu.SS del cristianismo, la cultura, cada vez más completa de to 

do lo CJ.19 es humano, es el fin pr:opuesto al trabajo de todos los 

hOlllbres. El trabajo es una condici6n de perfeccionamiento del i~ 

dividuo y de la vida social. Por el trabajo, el hombre se hace -

creador en el mundo y atestigua su semejanza con la sociedad; al 

trebajo, a la actividad racional revela la naturaleza, sus leyes, 

sus fuerzas, su~ riquezas; por el trabajo, por el ejercicio da -

suo facultadas penetre el espíritu cada vez más en el dominio de 

la verdad, esto fortalece en el bien, en la justicia, en la mora

lidad, y goza realmente de la dicha, pDrtJJe la felicidad no es -

mas que el sentimiento del bien realizado por nuestra actitud en 

la vida. El trabajo como cualquier otra cosa, es el principio di . -
f!cil y penoso, y hay educaci6n para los individuos como para los 

pueblos por lo cual deben acostumbrarse al trabajo; pero es una -

causa del progreso, de la elevaci6n del hombre, del engrandeci-

miento incesante de su poder en el orden espiritual y físico y -

cuanto rn.!s adelante el hombre en la cultura, más fácil se hace -

el trabajo en todas sua aplicaciones. 
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Nada hay que iguale a la alegría íntima del que ve tenninado 

por su esfuerzo una obra emprendida con amor y continuada con - -

constancia; y si el trabajo está en una producci6n material, puede 

~jecutarse como por inspiraci6n por un orden entusiasta en los ~ 

dominios superiores de la ciencia y del arte. Finalmente, el t~ 

bajo aparece como una ley en todos los 6rdenes del trabajo y de - · 

la cultura. 

En cuanto a los bienes que son producto de los dos géneros de 

trabajo~;. .: ,...orta hacer ver que el trabajo material produce dire~ 

tament2 los bienes por los que el hombre puede satisfacer sus ne

cesidades físicas y fonaar un fondo material, mientras qua el tl! 

bajo en el arden espiritual, moral y político, na prosigue mas -

que indirectamente este fin de adquisici6n, y debe por consigui8!! 

te, a ser retribu!do inmadiatamente por el Estado, en tanto que -

este trabajo as de un inter6s general de cultura y la condici6n -

general fundamental de todo trabajo material, a ser protegida de 

manera que sus productos, inmateriales an el fonda, puedan convar 

tirse en un medio de adquirir una propiedad. 

El trabajo en el orden física tienda por al progreso incesan

te en las ciencias naturales y de las artes ~ec4nicas hacia una -

grande transformaci6n. El hombre se hace por la ciencia, dueño -

de las fuerzas de la naturaleza; las hace realizar los nwts n.idos 

trabajas que antes debían imponerse as! mismo, y es permitido fll'! 
ver un tie111po 111n que el hombre no sea n:ras que al director inteli

gente de las mdquinas en todas las funciones penosas. Las m&qui

nas serán entonces los esclavas modernos; y si en la antigOedad -

los hombres libres abandonaban a los esclavos, los trabajos l'lftte

riales para ocuparse de las ciencias, de las artes y de loa ·nago-
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cios públicos, se puede esperar que un día todos los hombres en~ 

contraren en la sociedad, por consecuencia de los progresos 111ec4-

nicos, bastante tie111po para cultivar las facultades principales -

de su naturaleza; pero para que se realice este porvenir, es nec! 

serio acudir, por una combinación racional, a un grave peligro ~ 

que resulta del modo actual del trabajo: las máquinas tienden en 

alguna manara, por las grandes divisiones del trabajo mecánico, a 

asimilarse al obrero, a convertir al hombre mismo en máquina, en 

lugar de ser las esclavos del hombre. Si este estada de cosas se 

mantuviere, la sociedad moderna sustituiría una servidumbre nueva 

a la servidumbre feudal. Del mis110 modo que los antiguos señores 

pose!an hombres ligados a la tierra, asi el feudalismo industrial 

explotarla hD11bres ligados a las lll&tJJinas. Para modificar esta -

situacidn y mantener intacto el respeto dividido a la naturaleza 

humana, es necesario que esta situación cambie, pues es necesaria 

que se deja un tiempo .. mayar al obrero para su cultura espiritual, 

y de otra, en cuanto sea posible,' por una combinaci6n del trabajo 

industrial con un trabajo agr!cola, aunque esto s6lo fuera en pe

queño.· 

El derecho del trabajo, que conviene con confundir con el de

recha al trabajo, comprende en general el conjunto de condiciones 

necesarias.a la existencia y la organización del trabajo. El de

recho debe eer examinado bajo el doble .punto de vist.a del indivi

duo y de la sociedad. 

Todo hombre tiene el derecho del trabajo, porque ~sta, como -

ya hemos visto, es el ónice modo de desarrollo y de perfecciona__; 

miento de la naturaleza humana. El derecho del trabajo se prese_Q 

ta bajo un doble aspecto, El hombre puede desde luego, aspirar -

a encontrar en la sociedad los medios necesarios para adquirir la 
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aptitud para el trabajo. Es necesario pues, que haya adem~ da -

la instrucci6n general, escuelas profesionales, en las que ae - -

desarrollen y ejerciten las capacidades especiales. Despu&i todo 

hombre puede aspirar a encontrar en la sociedad los objetos, o 0,2 

mo se dice ordinariamente, los medios de trabajo. En realidad, -

no hay en la sociedad falta de objetos o de medios de trabajo, -

porque el campo de acci6n y de perfeccionamiento en las ciuncias 

y en las artes, en la industria qecánica y agrícola. La falta de 

trabajo no puede hacer~e sentir llás que en una organizaci6n toda

vía imperfecta de la ~ocieú&~, por consecuencia de las crisis co

merciales y financieras, que generalmente son en sí mismas, al -

resultado de una falta de prudencia y de previsi6n, y del sisteaa 

vicioso del c~dito. En este caso, el Estado debe vanir al soca

rro de los trabajadores. 

Examinando bajo el punto de vista de la sociedad, al derecho 

concmT1iente al trabajo compr81lde al conjunto de las medidas que 

pueden tomarse por el Estado, pare establecer justas relaciones -

entre las partes que concurren al trabajo, para asegurar, an cua!! 

to ese posible y evitar las crisis industriales. As! ea CGllD al 

Estado debe establecer una organizaci6n ju~dica y disciplinaria 

para las diversas profesiones en el orden industrial, por la ina

ti tuci6n de.s!ndicos, por la fijac16n de las horas de trabajo pa

ra los manores y los adultos debe instituir tribunales de indus~ 

tria, de comercio y de agricultura como órganos representativos; 

debe velar por la salubridad de las fdbricas, tomar medidas para 

impedir los deterioros fraudulentos de las mercancías, hacer que 

se forme1 .y publique periddicamante una estadística exacta de los 

trabajadores y de los productos del trabajo en cada ra~o de la ~ 

industria; facilitar de esta manera reparto libre de los tJ:abaja

dores, y mantener el equilibrio entra la producci6n y el consu~u; 
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finalmente, el Estado puede hacer ejecutar por su cuenta los tra- . 

bajos de intereses generales. 

A este ghtero de medidas se 1:1.m~ta el derecho y la obligaci6n 

del Estado, por lo respectivo al trabajo. No hay pues, para el -

individuo, un derecho al trabajo respecto a~ Estado, en el senti

do da que el Estado deberá suministrar a todo hombre los objetos 

del trabajo. Est~ fuera de la rnisi6n y del poder del Estado el -

organizar al trabajo si se entiende por Asto, que debe emprender 

y dirigir Al mismo, todos los trabajos. 

8) EL INlIVIDUO COMO CONQUISTADOR DE LA FELICIDAD, EL DERECHO 

Y LA S!EIEOAO 

l. Generalidades 

El modo da sar feliz lo encontraremos segl'.in las inquietudes -

de ca~a persona, pero la felicidad consiste en sentir entusiasmo 

por la· vida, separando diariamente las complicaciones y problemas 

qua nannalmsnte han de surgir, en una entrega a todo lo que esM 

mas allá de nuestra entidad individual; realizando una obra, par

ticipando del efecto y de las emociones, conforme lo dicte nues

tra. conciencia, luchando por el logro de nuestros anhelos, gozando 

del esfuerzo y del descanso. 

Cuando un tema como el de la felicidad, quiere ser abandonado 

con una proyecci6n social, de manera que se puedan abarcar todas 

las individualidades, es necesario hallar denominadores comunes -

a todos los individuos, pues lo que para unos puede ser motivo de 

dicha, para otros puede serlo de desgracia. La problem4tica en -
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cuesti6n es determinar a que factores la totalidad de los hombres 

daría con gusto la bienvenida, en tanto que sientan que Astas co~ 

tribuyen a su felicidad y en que medida estos factores pueden PI!! 
venir de la convivencia social. 

Un hombre carente de abrigo, con hambre, perseguido por los -

dolorAs de una enfermedad, enmedio de la calle por no tener ho- -

gar, puede sentir entusiasmo por la vida, pero si a pesar de to

dos estos males ese hombre es feliz, constituye una excepci6n en

tre las inmensidades de hombres que requerimos imprescindiblemen

te de una alimentación adecuada, habitación, cultura y diversio-

nes. Estos satisfactores no son la dicha misma, pues muchos son 

los hombrea que teniendo todo 6sto en la cantidad y calidad que -

lo requieren sus propios deseos, son sin enbargo infelices. Pero 

en esas profundidades donde encontramos esa desgri¡tcia no tiene -

porque llegar teoría politice alguna, si bien sabido es que para 

ir al mundo interior de los individuos perennemente insaciables, 

ya existe la psiquiatría. 

2. La acc16n individual y la acción colectiva 

¿Cudnto puede hacer el derecho y la sociedad por la felicidad 

d~l hombre? · 

··lo dnico que puede hacer el derecho es crear las condiciones 

objetivas de felicidad, para que los individuos por s! solos se -

la procuren e su modo, con la única limitaci6n de que no interfi.! 

ran en ese mismo derecho de los dem~s. Las condiciones objetives 

de la felicidad son el conjunto de satisfactores que alivian las 

necesidades del hombre. Estos satisf actores no pueden llegar· al 

individuo sino en tanto que se encuentra reglamentado al sistema 
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'econ6mico, la civilizaci6n estnictursda en la t6cnica, en que la 

división del trabajo se impone como un requisito, a menos que ~ 

quiel"f! ser una persona alejada de la sociedad. 

El problema de nuestro tiempo se encuentra 1ligado a los dos 

tipos de sistemas econ6micos hist6ricamente opuestos. Uno esta

blece su legitimidad en la costumbre de respetar el derecho de -

todos los hombres que pueden ser propietarios de cualquier bien 

conquistado por el trabajo o la astucia. Este sistema desencade 

nado con la muerte del feudalismo, dio origen al liberalismo ec~ 

n6mico, que ha culminado can el capitalismo - imperialismo de -· 

nuestro tiempo. El otro tiene su base en una '.;eor!a racionalis

ta de la organización social, fortalecida por un profundo conte

nido ideol6gico. Señala limitaciones al derecho de propiedad i!! 
dividua!, impidiendo la propiedad de los bienes de producci6n. 

Lo principal de est~ sistema mencionado, es el individualismo, 

'lo esencial del segundo, es el colectivismo. El sistema econ6mi 

ca est~ ligado de un modo determinante tanto al desarrollo o su~ 

desarrollo de las condiciones objetivas de la felicidad, como la 

participaci6n que de esas condiciones tengan los individuas, ún! 

cos sujetos de felicidad. Fuera de ~l quedan las cosas que sin 

proponerse fines realizan funciones, sin duda actualizadas por -

otros individuos. El conglomerado se convierte así en una .abs

tracciOn que rspresenta a la suma de individuos in1.;orporados a -

un mismo sistema econ6mico, fuente de satisfacción de cada uno, 

mediante lacoopereci6n y división del trnbsjo. El derecho como 

factor de acci6n queda confinado a planificar, dirigfr y organi-

zar los esfuerzos del grupo humano, en aras de rescatar· lo má;:: -

al hombre de su dependencia natural, sin que se abuse de sus fa

cultadas y sostenga e imponga una teoría da lo que es la felici

dad misma, aspecto que libremente han de buscar los individuos -
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desarrollando las inquietudes qu& crean propias para lograr su -

felicidad. Pues el individuo es el único sujeto de relicidad, -

para con el derecho, está obligado a cu~plir sus precisas funci~ 

nas, absteniéndose de imponer un molde oficial del deber ser fe

liz. El ca~cter subjetivo e individual de la felicidad la ubi

ca mas all4 del alcance del poder político. Lo que tiene impor

tancia para el poder político es el valor denominado bien común, 

en estas consideraciones la política de un Estado debe estar - -

orientada al establecimiento de un sistema econ6mico en la que -

la sociedad puede otorgar a cada individuo la justa retribuci6n 

a sua esfuerzos apartados en el proceso productivo. El derecho 

cumple aqu! un juicio imprescindible, por ser un organismo inst! 

tucionalizado, que debe operar pública e impersonalmente con la 

disposici6n de amplios recursos materiales y humanos. 

C) EL FACTOR TRABAJO COMO MEDIO DETERMINANTE 

La premisa que orienta el contenido de esta tesis, parta de 

la idea del trabajo y del derecho que el hombre ha hecho por em

peorar o mejorar el mundo en el que vivo, en la naturaleza huma

na está el primer motor que d~ la pauta al desarrollo del ~actor 

trabajo como medio detenninante. Los individuos da cuyas decis!o 

nas dependen las grandes pluralidades tienen prácticamente en -

sus manos el destino de un amplio sector de lu agrupacic5n huma-

na. 

Esto es inevitable en cualquier sistema politice y económico 

surgido de la actual civilizaci6n de masas. Al final de todas -

las teorías socialistas o del complicado fannalismo democrdtico 
occidental, siempre se encontrar~n individuos avocados a resal--
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ver asuntos de importancia colectiva a nombre del trabajador o a 

nombre propio en ejercicio de sus prerrogativas. No obstante, -

este no es el peor de los mundos posibles, la historia nos pre~ 

santa estadios de barbarie que nos parecen ya superados, eras ~ 

que si por una raz6n no perduran hasta nuestros días, es porque 

al lado de los impulsos destructivos y posesivos del hombro, se 

encuentran tambi6n sus inclinaciones creativas y altruistas. La 

esencia humana es un juego dial~ctico de estos dos impulsos con

tradictorios. De que sean los mds positivos los que preponderen 

en una comunidad dependa el bienestar de esa comunidad. 

2. ¿POR QUE CAUSAS PUEDE UN CONGLOMERADO HUMANO ErCON 

TRARSE SOMETIDO A CIACUN:>TAN:IAS ADVERSAS A LA FE 

LICIOAD? 

a) Por la imposici6n de una cultura. 

b) Por el sistema econ6mico. 

e). Por la fonna del poder político. 

Para que estas causas subsistan por sí solas, es necesario -

de la participaci6n de las otras. Cuando una de ellas se orien

ta en distinto sentido, lo que suele ocurrir en el ámbito de la 

cultura, es qua ae origina una inquietud que recrudece la efica

cia de las otras. No se excluye¡i unas causas con la presencia -

de otras. 

a) POR LA IMPOOICION DE UNA CULTURA 

'La imposici6n da una culture es la medida preventiva ~e los 
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dictadores suministran para conjugar la inestabilidad del desor

den pi'.iblico. No es realmente cultura, pues ásta solo puede ser 

comprendida en la libertad, es mas bien un recurso del control -

mental que so ejerce sobre la poblacidn, esta imposición '1nica

mente la resisten los hombres de'esp:ír:ltu crítico, los que no -

pueden soportar e~ molde en que se quiere encerrar el arte, la -

política, la educaci6n. La generalidad es fácil presa de los -

recursos de control, todos 1os medios de difusión participan con 

menor o mayor ritmo: cine, radio, televisi6n, teatro, aspect4~ 

los, y además de hacer buen negocio son utilizados de tal f'll8nera 

qua desvían la atenci6n hacia asuntos no comprometedores o bien, 

induciendo a que la población crea que act~a de aquel modo en -

que convenga. 

El hombre corriente es forjado y no puede percibir ningunas 

imposiciones de culture. Pero los hombres con alguna craativi-

dad sienten que hay una barrera que les impide ser ellos mismos. 

En la política, en el arta, las ciencias, la economía y en las -

muchas otras manifestaciones de lo humano, es imposible manifes

tarse. Si a caso se pueden escribir libros y editar revistas, -

pero lqs medios de comunicaci6n escrita no tienen la elocuencia 

del cine, la radio y la televisi6n, los que están cerred8111ente -

fiscalizados por el gobienio y son factores importantes de difu

si6n porque al acceso a allos es más simple, lo que pel'!llite una 

f4cil ocupaci6n mental de las grandes masas; por el contrario, -

los libros y revistas son para un pablico reducido y selecto, ~ 

significando una menor importancia social. La impasici6n cultu

ral es más fácil ahora que en los tiemp~s en que el cristianismo 

luchaba por triunfar, las posibilidades de hacer la mentalidad -

de una agrupaci6n humana lo mismo para la sumisi6n que pan1 la 
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guerra y lo que puede ser más importante, es posible confonnar -

la mente humana es manera que a pocos individuos se les ocupara 

qua deben cambiar su mundo por otro y a una gran cantidad se les 

infunda el ánimo de perseguirlos. 

Solo en la universidad es posible encontrar un oasis de esa 

impos~ci6n. La menor responsabilidad de los j6venes dentro del 

grupo famili:ar, la mayor posibilidad que tienen de ver más uni

versalmente sus circunstancias y su naturaleza y sensibilidad a~ 

te la injusticia hace que aquellos se comprometan menos que los 

viejos y los hombres maduros a la estructura social. A~n cuando 

la educaci6n sea controlada por el gobierno a fin de crear j6ve

nes conformen con las circunstancias, los ejemplos de hambre y de 

dolor que la vida les presenta son bastante impresionantes como 

para que al estar en la universidad sientan .que hay .muchas razo

nes para protestar, rompiendo así con la cultura apolog~tica im

Puesta para presentar a los gobernantes como salvadores. La PI'2 

testa de los jóvenes tiene el enfoque del mundo. No se debe a -

un complot internacional comunista, porque entonces los capita

listas podrían hacer lo mismo y no lo hacen. Son fen6menos so

ciales surgidos de la espontaneidad, producto de un estímulo que 

afecta a la colectividad, hasta hacerla actuar simultáneamente -

en un mismo sentido. 

Las manifestaciones juveniles tienen un denominador com6n: -

las hacen los estudiantes. Son protestas contra actos de autori 

dadas, funcionarios y leyes, se dirigen contra la guerra, contra 

la discriminaci6n racisl y contra la explotaci6n del hombre por 

al hombre; son, en suma, una rebeldía contra las culturas impue~ 

tas. En esta rebeldía el furor no encuentra límites, puede ser 
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tan sdlo la palabra pero puede extenderse al lanzamiento de pie~ 

dras o las bombas molotov, el terrorismo a las guerrillas según -

sean las provocaciones entre autoridades y masas. Los hombres ~ 

afectados consideran que los j6venes les están arrebatando su mu~ 

do, creen que es una lucha a muerte entre dos generaciones que se 

disputan las grandes cosas de la vida. Infundidos da ae•·'temor -

cuand~ los encarcelan o los acribillan, sin pensar que la única -

culpa de un joven que protesta a riesgo de perder la vida, ea ha

ber cre!do demasiado ciegamente en los sennones familiares de los 

mandamientos de Dios, en el humanismo de las leyes, en los discur 

sos poltticos y hAroes, porque de todos ellos ha apr"llldido que el 

objeto del hombre frente a los otros hombres, es vivir honestamen 

te, no dañar a otros y dar a cada quien lo que es suyo. 

b) POR EL SISTEMA ECONOMICO 

Un sistema econdmico en el orden establecido para tratar lo -

concerniente a la producci6n del satisfactor, su interc8111bio y ~ 

consumo según un cierto nivel de civilizaci6n, es un fen6meno de 

hecho econ6mico, cuyo objeto es armonizado al hombre con la natu

raleza mediante la divisi6n del trabajo y la intercooperaci6n. -

En síntesis, al sistema econdmico se le califica de bueno o da --

111Slo según su utilidad. Un buen sistema acon6mico aant aquel que 

satisfaga del mejor modo las necesidades de la inmensa mayor.la -

del conglomerado, no habiendo peor sistema qua aquel otro donde -

los satisfactores se reduzcan a una minor!a insignificante. Ea -

este último al que vamos a considerar como causante de una colec

tividad infeliz. 

Un sistema econl5mico de utilidad para la minoría produce ax~ 
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clusivamente pa~a el mercado, se envuelve en un circulo vicioso 

que estanca el desarrollo econ6mico no haciedo partícipes a una -

gran cantidad de hombres marginados, carentes de empleo o con em

pleos parasitarios. 

El motor de un orden as! se encuentra en el lucro, se produce 

para la ganancia y la aplicaci6n de las empresas obedece a este -

est!MUlo. La contrataci6n de nuevos obreros tiene por base el be 

neficio potencial que puede lograr el inversionista, intereses 

que solo peraistirAn en tanto que los productos elaborados pueden 

ser vendidos. Pero no encontrantn colocaci6n en el mercada esos 

productos si no aumentan el número de personas con capacidad de -

consumo y fatalmente solo pueden aumentar este número de personas 

con la aplicaci6n y aumento de las fuentes de trabajo. Se d~ dis 

criminac16n del trabajo subastimado a aquellos que requieren ma~ 

yor esfuerzo f!sica, particularmente el del campo. La agricultu

ra se d~ como recurso de supervivencia. Los intennediarios que -

transportan e introducen el producto a las ciudades, se someten a 

la oferta y a la demanda, pero consideran que solo deben hacer la 

operacidn si hay un margen de ganancia, mientras que los campesi

nos se hallan sometidos a la circunstancialidad de la buena o mn 

la cosecha de la sub o super produccidn. 

La intolerable vida del campo provoca el flujo a las ciuda- -

des, las que crecen desarbitadamente haci6ndose cada vez ~s exi

gentes en el consumo de servicias pÚblicos. En ellas el citadino 

nonnal vive can las comodidades que correspondan a su ocupaci6n, 

alej&idase del toR~o ambiente n.iral, adp~ndase al mutua interca.!!! 

bio de servicios, disfrutando de los espectáculos de la urbe, sin 

que en ningún momento advierta "Je su mediano bienestar de algún 
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modo está ligado al sudor mal pagado del hombre que estd al borde 

de la civilizaci6n. 

En los suburbios, las familias se aglomeran en pequeños reciu 

tos, son marginados o subempleadoa. Viven en la insalubridad, ~ 

expuestos al vicio y a la promiscuidad. Los asilos de niños y ªU 
cienos se sobrecargan en invierno, los talleres, fdbricas, empre

sas y comercios ostentan en sus puertas el Fat!dico letrero "no -

hay vacantes" los policías tienen que combatir los oficios paras!, 

tarios recogiendo vendedores ambulantes y mendigos. Las peniten

ciarias se ven ocupadas por delincuentes cuyas vidas ee engendre.

ron entre vicisitudes de miseria y por todos loa rescoldos de la 

estructura social encontramos hombres real11ente marginados qua -

visten do traje, pel"O cuyas condiciones son más duras, puesto que 

tienen ademds, que enfrentarse a los convencionalismos. 

El trabajad,,r teme perder su empleo y se serviliza. Sabe que 

cualquiera logra aprender a bajar y subir una palanca, engrapar -

una envoltura o colocar un tornillo. La excesiva espacielizacit5n 

lo ha devaluado, la m4quina lo haca todo y para mantenerla funci.'! 

nando basta la misma inteligencia que para jugar una 111ala parti~ 

da. Puede ser sustituido sin que la sociedad ni la autoridad ha

gan mucho p~r ~l; los subterfugios para violar la ley en defensa 

del patr6n son suficientes, y la empresa tiene siempre venidos a 

menos, a los trabajadores que quieran. 

No se treta de un complot en que una &lite eat' da acuerdo en 

todo lo relacionado a la opresi6n econtSrnica del resto. Un si!lta

ma as! no surge porque sea el producto de una maquinaci6n, no ha 

sido planeado ni previsto, pues se ha dado, es un producto de la 
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naturaleza anim~l del hombre, de lo que hay da menos humano en el 

hombre. La semilla se encuentra en los impulsos posesivos que se 

despliegan dentro de la misma familia, que cruzan el vecindario, 

van ~s allá del barrio, alcanzan los linderos del pa!s y tras- -

cienden a los hemisferios pretendiendo la hegemonía mundial, este 

elemento interno es y será siempre la médula de nuestra tesis. 

e) POR LA FORMA DEL PODER POLITICO 

Si el ejercicio de los recursos materiales y humanos que tie

ne la autoridad, obedece a los intereses de la colectividad, pue

de hablarse de un buen desarrollo del poder político, siendo por 

el contrario malo, si obedece en exclusiva a los intereses de una 

élite. Quienes lo detectan de este modo, lo consideran como un -

fin en s! mismos, no deseando algo más que conservarlo, para lo -

cual se sirven de la policía y el, ejército, del espionaje y la ~ 

propaganda, dispuesto siempre a reprimir a los disidentes que po~ 

gan en duda la magnitud de su poder. 

Para la elecci6n del grupo gobernante tienen menos confianza 

en la democracia que en los recursos t6cnicos de difusi6n, que -

pe:rmi ten dirigir la opini6n pública, pues la libre discusi6n pue

de engendrar fuerzas adversas al orden público. La establidad -

que debiera ser un bien, se convierte en el producto de la vigi-

lancia cerrada y absoluta. Semejantes ejercicios de autoridad p~ 

blica, abundan en la Historia. Desde la antigüedad m~s lejana, -

hasta Caligula. Desde Napole6n Bonaparte hasta Mussolini, Hitler, 

Stalin. En régimen as! no puede existir libertad, pues en gran -

parte la libertad es derecho a la protesta contra el orden, en ª! 
te crisol se forja el estado monolítico, donde pocas voluntades -
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manejan las grandes decisiones. 

Las únicas individualidades que trascienden son las jerarqui

zadas, fuera de ella; sobre los individuos corrientes puede ejer

cerse un despotismo lujoso en crueldad, sin consideraci6n al pri~ 

cipio de que cada individuo es una entidad ~tica digna del respe

to común. 

El representante del gobierno es un hombre-equipo. Est~ com

prometido con su grupo de colaboradores y en segundo con todos -

los individuos de cierto poder q.1e han invertido sus recrusos e -

influencias para que él llegue al solio. Cuando el jefe del Est!! 

do conoce de los problemas que deben resolverse ~ beneficio ca-

lectivo, encuentra que en la mayor parte, est~n involucrados los 

intereses de personas a las que preferir!a no atacar. Su primer 

dilema es decidirse entre darles soluci6n o mantenerlos. Si se 

dá lo primero, tendrá que escoger entre aquellos que menos lesio

nen los grandes intereses o de otro modo se quebrantará le base -

de su poder. Si se d~ la segunda, las masas se hari§n suacepti- -

bles a la agitaci6n y el gobierno tendrá qua imponer el orden con 

violencia suficiente para que las protestas sean lo mds espon!di

cas. Tranc:uilidad pública de esta naturaleza, es muy saludable -

para quienes la imponen, pero no tiene ese mismo c:ar~cter para ~ 

quienes la sufren. En cuanto a las relaciones entre gobernantes 

y gobernados, constituyan una da las grandes causas de la desgra

cia humana. 
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Toda persona tiene derecho al trabajo, es decir, derecho a -

obtener un trabajo garantizado y remunerado segun su cantidad y -

calidad, 

El Estado garantizará: el derecho al trabajo, mediante la ere~ 

ci6n de la bolsa federal del trabajo, ante la que se har~n las ª.2 
licitudes de las plazas vacantes que existan; en este organismo -

concurrirán el trabajador o trabajadores interesados, las empre

sas y un representante del gobierno; as! como, el Estado fomenta

rá la crsaci6n de fuentes de trabajo y la implantaci6n de siste~ 

mas de protecci6n contra el desempleo. 

.A ningunea persona podrá impedirse q.ie se dediq.ie a la profe

sión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo l!ci

tos. 

El ejercicio de esta libertad solo podrá vedarse por detenni

naci6n judicial, cuando se ataquen los derechos de terceros, o -

por resolución gubernativa dictada en los t'rminos que marq.ie la 

ley cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede -

ser privado del producto de su trabajo, sino por resoluci6n judi

r.ial. 

La ley detenninará en cada Estado cuales son las profesiones 

que necesitan tftulo para su ejericio, las condiciones q~e deban 

llenarse pare. obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo. 
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CAPITULO II 

~ 0Et1EGHO AL TRABAJO 

l. Introducción 

2. El trabajo 

3. Filosof!a del trabajo 

4. El deber de trabajar 

5. El derecho al trabajo 

6. La persona humana y la desocupación 

7. El plan Beveridge 

e. El seguro social y sus servicios conexos 

9. La ocupaci6n plena 

10. El derecho al trabajo en la Gonstituci6n Rusa da 1936 

11. El derecho al trabajo en la daclaraci6n da los dere

chos del hembra, aprobada por'la O.N.U. 

12. El derecho al trabajo en la Gonstituci6n Mexicana 

de 191? 



l. La persona humana, ser inteligente, responsable y libre, 

tiene como primer derecho el de vivir, del cual se deriva el de

racho al trabajo, que es aquel que tiene de obtener una ocupa- -

ci6n justamente rem1Jnerada, que le permita conseguir los bienes 

indispensables para su subsistencia. 

Nos ocuparemos en primer lugar del trabajo, del que daremos 

su definici6n y su fundamentación filos6fica; as! como del deber 

que existe para hacerlo, y despuAs nos ocuparemos del derecho al 
trabajo. 

2. EL TRABAJO. a).- Intento de definici6n. Antes de ini

ciar el estudio del deracho al trabajo, es necesario entendernos 

en cuanto al uso del t6rmino trabajo. La palabra trabajo se de

riva del vocablo latino trabs que significa viga, que es un tro

zo da madera voluminoso cuyo manejo requiere esfuerzo; trabajo, 

pues, trae consigo la idea de pena, de esfuerzo. 

Si examinamos el esfuerzo desarrollado por un alpinista al -

escalar una montaña, y lo comparamos con el mismo esfuerzo des~ 

plegado por su guía, vemos qua a la primera actividad se le lla

ma deporte y a la segunda trabajo, ¿y en quA consiste que la mis 

ma actividad en un caso sea deporte y en el otro trabajo? En el 

fin hacia el cual se dirige esa actividad. En el primar caso, -

el alpinista escala la montaña para ganar un trofeo o para gozar 

del eapact4culo; en el segundo, el gu!a la escala para ganarse -

la vida. Encontramos una connotaci6n importante que determina -

lo que es el trabajo: ganarse la vida. Tentativamente podemos 

decir, trabajar es: desarrollar una actividad para ganarse la -

vida. 
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Observamos la actividad desplegada por un hombre rico que no 

necesita trabajar para ganarse la vida; la de una religiosa CJJS -

atiende niños o enfermos sin recibir paga alguna; analicemos la -

tremenda actividad desarrollada por un LENIN y veremos que en es

tos casos se desarrolla una actividad penosa, que no tiene como -

fin primordial el de ganarse la vida; en los casos señalados, el 

rico trabaja para ocupar sus ocios y para sentirse ótil, ·l~ reli

giosa por el amor a Dios y al pr6jimo y Lenin por servir a una --

causa. 

Entonces la definición da trabajo que esbozáremos es limitada, 

pues a los casos en ejemplificación, no se les puede negar la ca

tegoría de trabajo. 

Tal vez por esto los autores, al estudiar el trabajo, lo han 

considerado anicamente como medio de ganarse el sustento; lo que 

es explicable, porque es lo m&s coman y corriente. En la propia 

Encíclica Aerum Novarum, Su Santidad Le6n XIII lo estudia bajo 8! 
te aspecto, y al efecto dice: "Tiene pues, el trabajo hu1119Jlo doa 

cualidades: la primera tJJB es personal, porque la fuerza can r,.ia 

se trabaja es ir.ht1rente a la pereona y enteramente propia da ar,.ial 

tJ.IB con ella trabaja, y para utilidad de Al se la dio la natural! 

za; la sagul')da es qtJe os necesario porque del fruto de su trabajo 

necesita sl hombre para sustentar la vide, y sustentar la vida as 

deber primario natural que no hay más remedio CJ.IB cumplir". 

Mas al estimar que esta definicidn no es completa, daremos ~ 

una más amplia, pero antes de continuar noa detendremos en otro -

aspecto del concepto trabajo, que tambi~n ha sido motivo da dis~ 

cidn y ~J9 conviene precisar antes. Nos referimos al aapecto llll-
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terial e intelectual del trabajo. En efecto, algunos autores al 

referirse al trabajo se concretan a estudiar la activipad muscu~ 

~ar o material del ser humano, sin tomar en cuenta la actividad -

intelectual¡ lo que es un error, pues a la actividad extenuante 

de un maestro de escuela no solo puede negar la categoría de tra

bajo, o a la de un director de f~brica que es el que organiza y -

dirige la producci6n; tampoco se le puede negar la categoría de -

trabajo al esfuerzo creador de un novelista, de un pintor o de un 

músico; hay que hacer notar que la distinci6n entre trabajo ma- -

nual o intelectual es simplista, pues en todo trabajo manual hay 

un mínimo de inteligencia y en el trabajo intelectual existe el -

trabajo material; lo que sucede es que en el caso del trabajo ma

terial la nota se acentúa en el esfuerzo físico y en el trabajo -

intelectual, en el de la inteligencia. 

b) .- Sus f:l.nes. Habíamos dicho que el hombre trabaja en pri 
' -

mar lugar para vivir, pero existen tambi~n otrus factores igual~ 

mente importantes, que intervienen en la noci6n compleja del tra

bajo, tales como: la preocupaci6n de la dignidad humana, la ale

gría de la obre hecha, y el deseo de ter.er un lugar en la socie

dad. 

El trabajo pennite al hombre bastarse a s! mismo, hacerse in

dependiente; y al hacerlo independiente, asegura su dignidad per

sonal. Por otra parte, como el hombre es un ser dotado de raz6n, 

encuentra agrado en la obra bien hecha, de ah! el gusto por la -

creaci6n que encuentra desde el humilde campesino que traza bien 

los surcos, hasta el artista que produce la obra maestra. Por el 

trabajo el hombre ocupa un lugar en la sociedad, y es alguien, el 

trabajo le d~ independencia y afirma su personalidad ante sus se

mejantes. 
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En la mayor!a de los casos el hombre trabaja para ganarse la 

vida, pero c01110 ya hemos visto, no es aste el único fin que puede 

mover al hombre a trabajar; se puede trabajar por amor al pr6jilllo 

por amor a Dios, por amor a la gloria, por una idea, por vanidad, 

etc. 

En cualquier forma, el trabajo no es un fin en s!, sino q.¡e -

es un medio para llegar a otro fin. Por lo que con al af4n de -

precisar los t~rminos, para nosotros trabajo es: todo esf~arzo -

material e intelectual dirigido hacia un fin útil. 

3. FILOSCFIA DEL TRABAJO 

El hOlllbre, ser inteligente y libre tiende hacia la perfecc16n 

que no es otra cosa ~e la plena realizacidn de sí 111smot y esta 

tendencia hacia la perfección, se proyecta en la obra, teniendo -

como inst:n.imento el trabajo. El ser humano, gracias al trabajo, 

se realiza a s! mismo en la obra y, por lo tanto, na perfecciona. 

Ese deseo natural del ser hacia la perfecci6n, quaia insarto en -

el af4n de f'.1'811zar la abra maestra. 

"El origen de la accidn humana se encuentra en el deseo upa!!. 

t&nea e irrásistible de realizar au perfecci6n, los seras vivos -

no dotados de raz6n tienden tambi~n a su perfeccidn, instintiva~ 

mente, paro en los hombrea una vida del esp!ritu, bien ~e inca"! 

ciente la nsayor!a de las veces, se añade al instinto". 

La vida, a medida que se racionaliza se va unificando, se va 

Órientando hacia un fin. Y la accidn as! concebida es una accidn 

racional, concent:rada, subordinada al fin que se quiGl"t!I dnarro-
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llar: perfecci6n, felicidad, patria, humanidad, ciencia, etc. 

"El trabajo aparece asi como la fonna de acción propiamente -

humana y la expresión profunda de lo humano. Se podria de una ~ 

cierta manera definir al hombre por ~l tr~bajo: el hombre es un 

animal ~e trabaja. Trabajar es lo propio del ser razonable que 

debe realizar por su acc:lón una perfección que no posee primordi!!l 

mente". 

4. EL DEBER DE TRABAJAR 

El hombre ~iene como deber prilll8rio natural el de sustentar -

su vida y como el trabajo es el l'.inico que procura Etsos bienes, de 

ah! se concluye el deber de trabajar¡ es preciso aclarar que en -

los casos del trabajo intelectual o artistico, ~Je no se dirige -

a la consecuencia da los bienes 111Bteriales, existe la obligación 

de hacerlo porque es el que perfecciona a la sociedad, y si una -

sociedad sustenta a un maestro, a un artista o a un pensador, es 

obligación del hombre en este caso especial y detenninado 1 contr! 

buir al avance intelectual, art!stico o moral de la sociedad me~ 

diante au trabajo. 

El trabajo es al instn.imento adecJado para conseguir los bie

nes indispensables para la vida, debi~dose considerar como un m! 
dio de perfeccionami~nto individual y colectivo, pues gracias a -

~l, adelanta la civilización, imponiAndose a todos los hombres. 

La diferencia que existe entre el salvaje y el civilizado, es 

que el hombre primitivo trabaja l'.inicamente para satisfacer sus ne 

cesidades diarias o próximas, y depende en gran parte de la natu

raleza (calor, sequia, etc.) ante la cual es impotente; en cambio 
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el hombre civilizado, gracias al trabajo intenso, sistemática y -

reflexivo, se ha impuesto en parte a la naturale2a, pudiendo con

servar los alimentos (refrigerándolos, transformándolos)~ el ves

tido y la habitaci6n, por largo tiempo, e incluso ha creado sist! 

mas de seguridad social previendo la falta de trabajo, la enferm! 

dad los accidentes y la vejez. 

Como el hombre civilizado disfruta de todas esas ventajas, -

tiene la obligaci6n de trabajar para sostenerlas y acrecentarlas 

o trabajar intelectual o art!sticamente, para hacer progresar esa 

sociedad "que en parte se ha liberado de la dura tarea dé satisf!! 

car sus necesidades materiales mlts Ul'gentes", en el plano supe- -

rior de la inteligencia, de la moral o del esp!ri tu. Puoo tam- -

bilJn si esa sociedad no conserva un nivel moral, y no se proyecta 

hacia un fin superior, intelectual o art!stico, corre el peligro 

de corromperse y desintegrarse. 

5. EL DERECHO AL TRABAJO 

As! como la persona humana tiene el deber de trabajar, tiene 

tambi!n el dorecho al trabajo. El derecho al trabajo. es decir, 

el detecho a tener una ocupaci6n just!llllenta remunerada, tiene co

mo base un derecho mas profundo enraizado en el ser mismo; el de

recho a vivir. 

La persona humana, ser inteligente, libre y responsable, se -

perfecciona, se realiza mediante el trabajo. Gracias a 41, el ~ 

ser humano se basta a.a! mismo y se hace independiente. Por el -

trabajo ocupa un lugar en la sociedad, afinna su personalidad an

te sus semejantes. Mediante el trabajo proyecta su personalidad 

en la obra producida. Gracias al trabajo es 6til ei la colectivi-
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dad. 

El derecho al trabajo es un derecho propio de la persona hufll!! 

na, que le pennite desenvolverse y realizarse con sus atributos -

esenciales de inteligencia, libertad y responsabilidad. Un resp! 

to absoluto al derecho al trabajo, garantiza la libertad de la 

persona humana. 

Entre el individuo y la colectividad se establece un movimie~ 

to circular. El individuo busca sustentarse, cultivando el cam-

po, ejercier.do una profesiOn, fundando un negocio o desempeñando 

un oficio, beneficiando así a la colectividad; y a su vez la so-

ciedad tiene como miaidn organizar la vida coman, de manera que -

sus miembros encuentren el medio para desenvolverse, por lo que -

tienen que procurar la creacidn de fuentes de trabajo y el respe

to y proteccidn ~s amplios, hacia el trabajo que desempeñan sus 

miembros. 

La colectividad como tal, el Estado, ¿tiene que procurar tra

bajo directamente a todos los ciudadanos? Directamente no, por-

que si se obligara al Estado a proporcionar f orzosalll8nte trabajo 

a sus miembros, tendría que convertirse en Estado patrdn, con in

gerencia absoluta en los medios de·produccidn; lo que BllJival- -

dría al Estado totalitario, que ea contrario a la libertad, pues 

la persona humana dependería completa111ente del Estado., 

La misidn del Estado, como guardi~n,del bien común, es la de 

establecer instituciones favorables al desenvolvimiento de la co

lectividad, fomentando la creaci6n de fuentes de trabajo; impul

sando las que ya existen; organizando a la sociedad de la meinera 
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m4s propia para el trabajo. 

6. EL TRABAJO EN EL ESTADO TOTALITARIO Y EN EL 
REGIMEN DEMCCRATICO 

El estado totalitario ·(comunista o fascista), centraliza en -

forma desp6tica la vida econ~mica, cultural y política de la so~ 

ciedad y con su economía planificada y autoritaria, aplasta a la 

persona humana, la empequeñece, quit4ndole su iniciativa su sing!! 

laridad, canvirti~ndola en una cAlula que uniformemente cumple ~ 

con su labor. 

En un r~imen totalitario, como toda la vida econ&.ica depen

de del Estado --que es el ~upremo empleador~, el obrero tiene -

que estar confonne con lo ""ª el Estado acuerda, sobre lo que de

be creer, lo que debe pensar, lo que tenga que producir y consu~ 

mir, porque si se opone, con suma facilidad se le excluiri! de las 

fuentes del trabajo. 

El trabajo en el Estado totalitario, nos proporciona a la pe!: 

sana humana, independencia y seguridad. 

En el Estado organizado democráticamente, el hombre conserva 

las libertades fundamentales que le son inherentes: libertad de 

creencias, de pensamientos; libertad de asociaci6n y libertad de 

elegir ocupaci6n. 

La libertad da elegir y cambiar de ocupaci6n, p~ite que el 

trabajo sea el medio eficaz de mejoramiento da la persona y de la 

sociedad. Pues el hombre al tener derecho de elegir la ocupaci~n 
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de acuerdo con su manera de ser, como esa actividad corresponde -

a su vocaci6n, pondrt1 en ese trabajo el m.1ximo de sus esfuerzos, 

lo que redundará en beneficio propio y de la colectividad. 

En el Estado democrdtico, la persona no depende del Estado ~ 

para vivir, por lo que actúa libremente, utilizando su iniciativa 

y su esfuerzo creador, perfeccionándose mediante el trabajo. 

6. LA PERSONA HUMANA Y LA DESCX::UPACION 

La persona humana, ser inteligente, libre y responsable, se -

perfecciona, se realiza, mediante el trabajo, El hombre al trab~ 

jar se prolonga en la obra. Gracias al trabajo ocupa un lugar en 

la sociedad y es útil a sus semejantes. Como hemos visto, el de

recho al trabajo es un derecho propio de la naturaleza humana. 

Hemos visto tam~ioo que el Estado como guardián del bien co

mún, tiene el deber de fomentar la creaci6n de fuentes de traba

jo, y en general," organizar a la sociedad de la manera mt1s favo

rable pam al trabajo, dentro da un clima de liberted. 

Uno de los más graves problemas que confronta nuestra socie

dad es el de la desocupaci6n: millones de hombres quedan sin t?'! 
bajo anualmente y a(JJellos qua tienen una ocupaci6n, viven angus

tiados por el temor de perderla. A los hombres se les arroja y -

rechaza de las fuentes de trabajo por la marea, para ellos incom

prensibla, da las crisis econ6micaa. 

Contrariamente a la concapcidn liberal, segan la cual el Est!! 

do dubi'.a de abstenerse de intervenir en la vida econ6mica de los 
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~iudadanos, el Estado debe intervenir y encauzar las fuentes eco-

16micas, para lograr la ocupaci6n plena de un ambiente de libar~ 

tad. 

Antes de continuar, es necesario señalar que el problema no -

se resuelve únicamente con el seguro para el desocupado; pues ea 

bien sabido que los trabajadores, aunque se les pague una pensi6n 

que cubra sus nec,esidades y las de sus familias, después de algún 

tiempo, si no encuentran ocupaci6n, se desmoralizan, ya que se -

sienten inútiles. Por eso es tan importante no só.l.o asegurarles 

una pensi6n por cierto tiempo, sino que es necesario buscarles o 

ayudarles a conseguir una ocupaci6n en un plazo pn;dente. Al en~ 

terarnos de los millones de trabajadores sin ocupaci6n, a menudo 

nos preguntamos si se les habré ayudado a subvenir a sus necesid!! 

des, sin preocuparse para nada en que pasado cierto tiempo, al ~ 

sentirse inútiles, se derrumban interiormente y de hombres útiles 

y activos que eran, se convierten en seres a la deriva. 

Los estados totalitarios (comunistas o fascistas), se han 

jactado de haber logrado la ocupaci6n plena; pero si analizrunos -

el caso, por ejemplo de Alemania, vemos que en este pa!s, la ocu

paci6n total de la poblaci6n se lagr6 orientando su capacidad de 

trabajo, en.la preparaci6n para la guerra con los funestos resul

tadas que conocemos. Y en el caso de Rusia, éste era un pa!s po

bre al cual el Gobierno quiso industrializar en el manar tiempo -

posible, por lo que moviliz6 toda su poblaci6n para lograr una -

producci6n abundante (lo que nos parece bueno); pero el paro for

zoso se presentará cuando produzca más de lo que consuma su pobl~ 

ci6n, o de lo que puada vender a los demás países y entonces se -

coloca~ en el mismo caso de los países capitalistas, sujeta a ~ 
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las crisis c!clicas. 

Los Estados totalitarios, adem4s, tratan de conseguir la ocu

paci6n plena en fonna dictatorial, centralizando el poder poHti

co y econ6mico en una minor!a que gobierna; sin respetar los del"!! 

chas de sus gobernados, principalmente el de la libertad; ocasio

nando en consecuencia la rebeld!a pennanente de sus gobernados, 

que de modo constante luchari!n por conseguir la libertad. 

En Inglaterra, con el Plan Beveridge, es ~n donde se ha trat~ 

do de resolver totalmente el problema de la desocupaci6n, raspe~ 

tanda los derechos fundamentales del hombre: la libertad de creen 

cias, de expresi6n, de investigación y de enseñanza; la libertad 

de asociarse para fines pol!ticos, la libertad de elegir ocupa~ 

ci6n y de administrar el ingreso personal. Dentro de un sistema 

libre y reflexible que excluye la solución totalitaria de alean~ 

zar la ocupaci6n plena de una sociedad plantificada y gobernada -

dictatoriamente. 

? • a PLAN BEVEAIDGE 

En junio de 1941, se nombr6 en Inglaterra el comité indepart! 

mental sobre el Seguro Sccial y sus servicios conexos teniendo co 

mo fin que "el comit~ emprendiere, con especial referencia a la -

interrelacidn de los planes, un examen del conjunta de los orga~ 

nismos nacionales ya existentes, realtivos al Seguro Social y Se! 

vicios Conexos, con inclusi6n de las indemnizaciones a los trat>S

jadores, e hiciera recomendaciones". F1'\Jto del trabajo de este -

comitd, es el informe redactado por Sir William Beveridge. 
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En este informe se establecen tres principios directores: 

El primero consista en que cualquier sugesti6n para el futu~ 

ro, debe a la vez aprovechar plenamente la experiencia adquirida 

en el pasado. 

El segundo consiste en que la organizaci6n del 9eguro Social, 

debe tratarse solamente como una parta de una amplia pol!tica de 

progreso social, 

El Seguro Soi:ial, plenamente desarrollado, es un ataque con

tra la indigencia. Paro ~ste es solo uno de los cinco obstdculos 

que obstruyen el camino de la reconstrucci6n; los otros son la 8!! 
fenneclad, la ignorancia, la suciedad y la desoeupaci6n. 

El t~rcer principio es que la seguridad social debe lograrse 

por la cooperaci6n entre el Estado y el individuo. El'Estado al 

es.tablecer el m!nimo nacional, no debe ahogar el incentivo, la -

oportunidad, la responsabilidad, dejando campo abierto y fomente!! 

do la acci6n voluntaria de cada individuo, encaminada a lograr P! 
ra s:! y para su familia, algo ~s que aquel m!nimo. 

El informa sobre el Seguro Social y servicio~ conexos, que se 

present6 en noviembre de 1942, ataca principalmente la indigencia 

o miseria, séñalando al mismo tiempo, un plan de Seguro Social P! 
ra impedirla, En este infonne se define la miseria cnmo aquella 

si tuaci6n en que se carece de ingresos para poder adquirir los -

bienes que proporcionen un nivel de vida adecuado (alimentos, ca

sa habitacidn, ropa y comestibles). Este plan de seguridad so- -

cial procura, mediante un amplio programa de Seguro Social, qua -

cada individuo, con tal que trabaje mientras pueda y que contr:l.b~ 
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ya con parte de sus ingresos al fondo, reciba un ingreso qua sea 

suficiente para proporcionar vida sana tanto a ál como a sus fami 

liares¡ ingresos que le impedirán caer en la miseria cuando, por 

alg~n motivo, no pueda trabajar y ganar dinero. 

Este informe considera como uno de los supuestos de la segur! 

dad social, el de que es posible conservar la ocupaci6n e impedir 

el desempleo. 

Posteriormente en junio de 19441 Sir Williams Beveridge, pre

sent6 la segunda parte del informe que se refiere a la ocupacidn 

plena, y en realidad aunque la ocupacidn plena es uno de los re

quisitos fundamentales para el desarrollo del Plan de Seguridad -

Social, es un fin en s!, por lo que esta segunda parte viene a -

ser un programa propio que tienen como meta liberar el país de la 

dasocupaci6n. 

Por tanto, la exposici6n del Plan de Beveridge la dividimos -

en sus dos aspectos fundamentales: el primero, el Seguro Social 

y sus Servicios Conexos; y el segundo, que constituye un plan in

dependiente y tan importante como el anterior, la ocupaci6n ple-

na. 

B. EL SEGURO SOCIAL Y SUS SERVICICB COl'EXCE 

La Seguridad Social a que se refiere el infonne, significa el 

aseguramiento de cierto ingreso. El Plan para la Seguridad Social 

que se expone en dicho informe, es un plan para obtener la libe~ 

ci6n de la miseria mediante el mantenimiento de los ingresos. El 



Plan implica tras premisas principales que son: la de asignacio

nes por niños, la de servicios que comprenden la salud y rehabil.!, 

taci6n y la de mantenimiento del empleo. 

La primera de las tres premisas que cimentan el Plan para la 

Seguridad Social, es un sistema general da asignaciones por niños 

qua en el citado Plan se llama Premisa A. Este sistema de asign~ 

cienes por niños tiene por objeto hacer una provisi6n dir~cta pa

ra el mantenimiento de los niños dependientas (bajo patria potes

tad, tutela o dependencia de hecho) por medio de pago de asigna-

cienes, a aquellos que son responsables del cuidado de dichos n.!, 

ñoo. 

Es importante esta premisa1 porque de las investigaciones so

ciales que se hicieron en la Gran Bretaña entre las dos guerras, 

qued6 claro que los salarios efectivos aumentaron como una terce

ra parte, sin reducir la miseria y que la miseria se debi6 a dos 

causas: interrupci6n o p~rdida de la facultad de obtener ganan~ 

cias (desempleo, enfermedad) y familias numerosas. 

La segunda de las premisas que en el Plan sa llama premisa B, 

Servicios de Salud y Aehabilitacit5n, comprenda un ssrvicia nacio

nal de salubridad para la prevenci6n y curaci6n de la enf Bn11edad 

y le invalidez por tratamiento m~dico y poatmEdico. 

La tercera de las premisas que en el Plan se le llama Premisa 

e, mantenimiento de empleos y oportunidad de trabajo, es la que -

toca directamente con el problema que nos ocupa. Existen cinco -

razonas dice Beveridge, para decir que un plan satisfactorio da -

Seguro Social dá por supuesto el mantenimiento del l!llllpleo de le -
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demanda de trabajo, y la prevenci6n del desempleo en masa. Tres 

de ellas se refieren a los detalles del Seguro Social; la cuarta 

y m4s importante, a su principio; la quinta a la posibilidad de 

subvenir a su costo. 

La primera: el pago de los beneficios incondicionales en ~ 

efectivo como un derecho del asegurado durante el desempleo, es 

satisfactorio solamente por períodos cortos de desempleo; des- -

puAs de ellos una ociosidad completa, aan con ingresos, desmora

liza. Por lo que se propone que el beneficio por desempleo des

pu6s de cierto período, se subordine a la asistencia a un centro 

.de trabajo o de aprendizaje. Pero esta proposici6n es impracti

cable si tiene que aplicarse a millones o cientos de miles de -

hombres. 

La segunda: la 6nica prueba satisfactoria del desempleo es 

el ofrecimiento de trabajo. Esta prueba falla en desempleo en -

masa. 

La tercera: el estado del mercado del trabajo tiene una in

fluencia directa sobre la rehabilitaci6n y recuperaci6n de las -

personas lesionadas o enfermas y sobre la posibilidad de dar a -

las que sufren incapacidades parciales, la oportunidad de una ~ 

profesidn satisfactoria y atil. En los tiempos de desempleo en 

masa, loa que reciben una indemnizaci6n no se sientan estimula~ 

dos a aliviarse para dedicarse a la ociosidad. 

La cuarta: la seguridad de ingresos, que es todo lo que pu! 
de dar el Seguro Social, debe acompañarse por una declarada de~ 

tenninacidn de emplear los poderes del Estado, en cualquier med! 

da que se demuestre ser necesario, pare asegurar a todos, no una 
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absoluta continuidad de trabajo, pero si una oportunidad razona

ble de empleo productivo. 

La quinta: aan cuando ~a comunidad sea capaz de soportar el 

costo del Plan para la Seguridad Social en su totalidad, el cos

to es pesado y si al necesario se añade el desperdicio (desem

pleo), puede llegar a ser insoportable. 

El Plan de la Seguridad Social, descansa pues, sobre el su

puesto de la ocupaci6n plena, que es la segunda parte del Plan -

Beveridge, que expondremos a continuaci6n. 

9. LA OC:UPACION PLENA 

a) Significado de la ocupación plena. ¿Qu4 es lo que quia

re darse a eritender por ocupacidn plena y qu6 es lo que no debe 

entenderse por este concepto? se pregunta Beveridga, ,P8ra cont!s 

ter que la ocupaci6n plena no significa que no exista litere.lm8!?, 

te desocupa1:i6n alguna; es decir, que no significa que todo hom

bre o mujer que viva dentro de los Hmites geogrgficos,·dal pais 

y que se encuentre capacitado para trabajar, deba estar ocupado 

en alguna actividad productiva durante todos los diaa de aquella 

parte de su 'vida en los que pueda trabajar; pues en cualquier -

país que tenga variaciones en su clima habr4 estaciones an que -

resulte imposible o muy dificil desarrollar determinadas fot'lllBS 

de trabajo. En cualquier comunidad progresista habr& vari.ecio

nes en la demanda de mano de obra, tanto en el n~mero de los ~ 

bajadores que se necesitan como en su calidad (trabajadores cal,! 

ficados), habr.4 per!odos durante los cuales algunos trabajadores 

no podr.4n trabajar en su antiguo oficio, por lo que tendn!n (J.le 
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readaptarse y buscar nuevos oficios. Por lo tanto, ocupaci6n ~ 

plena significa que la desocupaci6n se reduce a períodos cortos, 
¡ 

existiendo siempre la seguridad de que pronto se reintegrar~ el 

individuo al desempeño de su antiguo oficio o de que trabaja~ -

en uno nuevo que pueda desarrollar. 

El significado que se dá en este informe al concepto de ocu

paci6n plena es el de que se ofrezcan empleos o salarios equita

tivos, de clase y situaci6n tales, que puedan esperarse razonable 

mente que las personas sin ocupaci6n est~n dispuestas a aceptar

los, por lo que seré muy corto el tiempo que transcurra normal

mente entra la p~rdida de un empleo y el momento en que encuen-

tra otro. 

Una persona que tiene dificultades para adquirir los servi~ 

cios de la mano de obra que necesita, sufre molestias o una dis

minuci6n en sus ganancias; en cambio si un trabajador no puede -

vender su trabajo, si no encuentra colocaci6n, constituye una -

tragedia personal que le afecta no solo a ~l, sino a la familia; 

aan en el mejor de los casos, éuando dispone de un ingreso me- -

diante el seguro, esta ociosidad hace que el trabajador se sien

ta inótil y lo desmoraliza. Por eso en el infonne se insiste -

tanto en que siempre haya un nómero mayor de puestos vacantes, -

que de hombres desocupados. 

La ocupaci6n plena significa que la desocupaci6n individual 

no deba durar un intervalo mayor que aquel que se compensa me- -

diante el Seguro de desocupaci6n, sin riesgo de desmoralizaci6n. 

b) El fin da la ocupaci6n. El hombre, dice Beveridge, debe 

tener la posibilidad de prestar un servicio ~til y consciente de 
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que es! es. 

El hombre desea una ocupaci6n como medio para consumir ~s o 

por disfrutar de una mayor comodidad, es decir, como un medio pa

ra alcanzar un nivel de vida ~s elevado. 

Nosotros no estamos enteramente de acuerdo con estos concep-

tos, pues nos parees simplista al sostener que el ser humano de~ 

sea una ocupaci6n, como medio para consumir más o para disfrutar 

de una mayor comodidad o para alcanzar un nivel de vida m4s ele-

vado. 

Como hemos visto en el desarrollo de este capítulo, el hombre 

trabaja para vivir; pero tambi~n el hombre trabaja, por"-'e el tl'! 

bajo en s!, es una ocupaci6n de la vida, es un medio de perfecci~ 

namiento, que le pennite bastarse as! mismo, le d~ au lugar en la 

sociedad y el hombre trabaja, adem4s, por la alegr!a de la obra -

bien hecha. El trabajo perfecciona al hombre impidi&ldole caer -

en el vicio y le permite llevar una vida 6til pare 61 y sus seme

jantes. Si analizamos el testimonio humano, qua citamos al ini~ 

cio de esta tesis, encontramos en el obrero desocupado no solo el 

tedio y la frustrac16n de la persona por no desarrollar un traba

jo constructivo. 

c) La ocupaci6n plena y las libertadas esenciales. El mel'C! 

do del trabajo en el pasado ha tenido un w.ayor número do desocuP_! 

dos que de empleos disponibles; para invertir este proceso y hacer 

que exista siempre un mayor número de vacantes que de trabajadores 

sin empleo, y hacer desaparecer por consiguiente, no solo la des.2 

cupacidn sino tambi&l el temor a la desocupacidn, es necesario, -

modificar muchas de las instituciones inglesas; paro existen tra-



diciones e instituciones que no se pueden modificar, como las li

bertades esenciales del pueblo ingl~. 

No se refiere exclusivamente al problema de la ocupación ple

na, sino que se refiere a la necesidad, a la posibilidad y a los 

medios necesarios para alcanzar la ocupación plena en una sacie~ 

dad libre, es decir, en una sociedad donde se conserven las J.ibe! 

tades cívicas fundamentales. Y considera comg tales: la liber-

tad de creencias, de expresión, de investigaci6n y de enseñanza; 

la libertad de asociarse para fines politices, la libertad de el! 

gir ocupaciones y de administrar el ingreso personal. Estas con

diciones excluyen por consiguiente, la solución totalitaria de -

alcanzar la ocupaci6n plena en una sociedad planificada y gobern~ 

da por un dictador. 

d) La ocupaci6n plena. Sus condiciones. Se asienta en el -

informe que en el sistema no dirigido de la economía de mercado -

de la Gran Bretaña, entre las dos guerras mundiales, una parte -

considerable de los recursos productivos del pa!s pennaneci6 aciE 

sa a se desperdici6, y que en t~nninos de mano de obra, este des

perdicio se mide por el 14% de desocupaci6n media que existi6 du

rante ese período. Y se sigue diciendo que la experiencia ha de

mostrado que no hay necesidad de que se desperdicien los recursos 

productivos si existe la determinación da emplearlos para alean~ 

zar:un fin deseable para toda la comunidad. 

La desocupación en masa, se origina de tres maneras: por de

ficiencia cr6nica o periódica de la demanda y por falta de organ! 

zaci6n del mercado de trabaja. 

Entonces por tres puntos diferentes hay que atacar la desocu-
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paci6n: es necesario conservar siempre una demanda suficiente de 

productos industriales, dirigir bien la demanda y organizar el m_!!r 

cado del trabajo. 

El ataque principal, debe dirigirse en contra del primero de 

estos puntos¡ para evitar la desocupaci6n en masa, as necesario -

introducir y mantener una demanda total adecuada da lo que produ

ce le industria. la demanda de los productos de la industria su

pone gastos; requiere el disponer de dinero para que se produzcan 

los bienes¡ una demanda total suficiente significa tambi~ gasto 

total suficiente. Entonces la primera condición de ~xito en el -

ataque contra la desocupación consiste en disponer en todo momBl'l

to de un gasto total adecuado. Los ataques sobra los otros dos -

f rentes son complementarios, pero independientes y necesarios P!! 
ra alcanzar la victoria completa. 

Antes de estudiar en ~onna detallada astas tres condiciones -

de éxito para evitar la desocupación, as necesario detanenios en 

el "margen" da la desocupación. 

El fin da la ocupaci6n plena es que deban existir m~s BR1pleos 

vacantes qva trabajadores en busca de trabajo, y estos empleos d! 

ben ser de tal naturaleza y estar situados en forma tal, que la -

desocupacidn se reduzca a intervalos de espera, con la seguridad 

de que pronto el trabajador recobrará su antiguo empleo u obten-

drti uno nuevo que está dentro de su capacidad. Esta definici6n ~ 

supone que habrá siempre algunos trabajadores capacitados y dis

puestos a trabajar que no tengan trabajo, porque por grande qua -

sea la demanda insatisf"echa de manos de obreros, exista un mínimo 

irrsductible de dasocupaci6n, un margen en la fuerza de trabajo -
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que se necesita para permitir los cambios y el movimiento, 

Es evidente que es necesario este margen. Si en cualquier m~ 

mento estuviera trabajando todo hombre o mujer disponible para el 

trabajo, ninguna empresa pública o privada podría aumentar su nú

mero de obreros para satisfacer sus necesidades crecientes, pues

to que si todos tienen trabajo, no podrían encontrar trabajadores 

capacitados, pues las otras empresas no iban a dejar ir a sus -

obreros capacitados. Por otra parte, existe la libertad del tra

bajador de cambiar de puesto o de industria si le conviene¡ en el 

caso contrario de que todas los puestos estuvieran ocupados no 

podrían camb~ar o esperar condiciones mejores de trabaja¡ se tra

taría de una sociedad estacionaria en que sus miembros no podrían 

progresar ni tendrían libertad para ocupar o no, un puesto. 

Por lo tanta, ·es nece.sari:a Q.JB exista siempre un mínimo de -

trabajadores desocupados, pero cada una de ellas, con la seguri

dad de encontrar dentro de un plaza prudente, otra colacaci6n que 

le convenga y ese tiempo en que est~ sin empleo debe estar cubier 

to por el seguro. 

I. Primera condici6n, El gasta total adecuada 

La ocupaci6n depende del gasto, entendi~ndose por tal, desB!!! 

balsar dinero para obtener los productos corrientes de la indus

tria, Aqu! se emplea la palabra industria en su sentido más am

plio, de manera que abarque la extracci6n, la fabricaci6n, la 

construcci6n, la agricultura, la distribuci6n, las finanzas y los 

servicios personales, es decir, todas las formas de actividad hu

mana, que tienden a satisfacer necesidades humanas. 
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La ocupaci6n depende del gasto; si el gasto total es sufici~ 

te para provocar una demanda del, total de obras disponibles, ha~ 

brá ocupaci6n plena. 

Para poder llegar,al gasto total adecuado, es necesario qua -

el pueblo brit~nico entregue al Estado la responsabilidad de ase

gurar en todo momento, un gasto suficiente, para ocupar toda la -

mano de obra disponible en Gran Bretaña. 

El Estado, para poder asegurar el gasto total tiene "-'ª fOJ'!ll.!:! 

lar su presupuesto anual en relaci6n con la mano de obra disponi

ble y no en relaci6n con loa fondos disponibles; se parta del po! 
tulado de que el presupuesto ha de ser un "presupuesto humano• de 

acuerdo con la expresi6n de Bevin. 

II. Segunda condici6n. Controlar la localizaci6n de la, 

industria. 

El instrumento principal de la politice de ocúpaci6n plena -

es, como se ha dicho, un nuevo tiempo de presupuesto basado en la 

can.tidad de trabajadores disponibles, mas bien "-'ª en relaci6n -

con los fondos disponibles. 

Es evidente que as! como es necesario asegurar el gasto total 

adecuado "-'ª provocar!a la demanda de productos industriales, es 

necesario controlar tambi&i la ubicaci6n de los trabajadoras dis

ponibles. 

En la etapa de industrializaci6n que vivi•os, se ha visto au

mer1tar en todo el mundo en forma vertiginosa, la poblaci.,n de lua 
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centros industriales, creando poblaciones que pasan de un mill6n 

de habitantes. En estos ndcleos, la mortalidad, el congestiona~ 

miento, la incomodidad y la falta de transportes, ocasionan gran

des p~rdidas da energías humanas, de fuerzas de trabajo; cuando -

en esos centros la industria decrece por algún motivo, se crean -

masas de desocupados que si se les obliga a desplazarse a otros -

centros en donde pueden trabajar, ese desplazamiento crea un empE 

brecimiento de la ragi6n que abandonan por lo que esa moviliza- -

ci6n debe hacerse en forma prudente. En todo casa es necesario -

planificar la ubicaci6n de las industrias y de las nuevas indus

trias, para atacar de fondo el problema de la desocupaci6n en ma

sa y los males de la congestión urbana. 

III. Tercera condici6n. La movilidad organizada de la 

mano de obra 

Para atacar en fonna eficaz la desocupaci6n, as necesario la 

demanda ilimitada de la mano de obra y la organización del merca

do, del trabajo que responda en forma conveniente a esa demanda. -

El mercado del trabajo se puede organizar con la acción conjunta 

del Estado, los industriales y los trabajadoras. 

El Estado en la Gran Bretaña ha establecido un sistema nacio

nal de bolsa de trabajo. Considera qua para canalizar la fuerza 

de trabajo de los jóvenes, es necesario implantar en forma oblig~ 

toria el empleo de las bolsas de trabajo para colocarlos; pues es 

inútil capacitarlos en las escuelas y dejar luego qua se coloquen 

en lugares y ocupaciones para las que no tienen vocaciones, por -

lo que as necesario para bien de ellos y de la naci6n, preparar~ 

los para las ocupaciones en las que tengan aptitudes, aconsej~nd~ 

loa en la elecci6n de las carreras y no tentarlos con ocupaciones 
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que luego sean callejones sin salida o con trabajos en industrias 

decadentes. A nadie escapa que ~ste, es uno de los problemas más 

serios que confronta actualmente Máxico, pues se desperdician las 

aptitudes y la energía de los j6venes, enaeñ~ndoles oficios o PI'2 

fesiones que posteriormente no van a desempeñar por falta de VOC! 

ci6n o de oportunidad para hacerlo, aparte de la tremenda deser-

ci6n que padecen las escuelas, los institutos y las universidades. 

Se sostiene que es necesario emplear el sistema nacional de -

bolsas de trabajo, para poner fin a la búsqueda de empleo, sin o_!? 

jetivo ni dirección; con tal objeto, los trabajadores se inscrib! 

rían en la bolsa de trabajo cuando se encuentren sin ocupaci6n, -

para recibir tambián los auxilios de desocupación y a la vez los 

patrones notificar~n a la bolsa los puestos vacantes, organizánd_2 

se entonces el mer~ado del trabaja. 

La movilidad de la mana de obra no dependa únicamente da la -

organizacidn del mercado de trabajo, sino que tambi&l racpJiare le 

eliminacicSn de dos clases de obstáculos que se oponen al 1110vinli8!! 

to: los que se deben a la oposici6n de los individuos a cambiar 

de ocupaci6n o de lugar de residencia y los qua tienen como ori

gen, la restricci6n que se opone a la entrada de nueva mano de ~ 

obra a datar.minados oficios. 

10. EL DERECHO AL TRABAJO EN LA COr.5TITUCION RUSA DE 1936 

El derecho al trabajo es el eje del sistema sovi6tico; la -

consti tuci6n de 1936 lo proclama en el artículo 118 qua dicen -

"Los ciudadanos de la U.R.S.S. tienen derecho al trabaja, es de

cir, derecho a obtener un trabajo garantizado y remunerado s~n 



su cantidad y calidad". 

En el segundo párrafo del articulo que comentamos se dice que 

el derecho al trabajo está asegurado: "por la organización soci~ 

lista de la economía nacional, por el aumento constante de las ~ 

fuerzas productivas de la sociedad sovi~tica, por la eliminaci6n 

de la posibilidad de las crisis econ6micas y por la liquidación -

del paro forzoso". 

Es de justicia reconocer que la constituci6n Rusa consagra el 

derecho al trabajo, como derecho del hombre y no se limita a enu!! 

ciarlo1• sino que en virtud de su organización socialista de la ~ 

econorr;!a nacional, procura su realización. 

Como complemento del derecho al trabajo, la constituci6n que 

comentamos, consagra en el artículo 120, el derecho a la asisten

cia econ6mica en la vejez, as! como en el caso de enfennedad y de 

p~rdida de la capacidad de trabajo¡ este art!culo dice que estos 

derechos se hacen efectivos, por medio de los Seguros Sociales de 

los obreros y empleados a cargo del Estado, y por la asistencia -

mAdica gratuita a los trabajadores. 

El Estado totalitario, fascistas o comunistas, siempre se -

han jactado de que en virtud de su r~imen democr4tico, han alim! 

nado el paro forzoso, y que en ellos no existe el desempleo. 

Pero si el<Blllinamos por ejemplo, el caso de Alemania, vernos -

que en este país, la supresión del paro forzoso, fue la consecull!! 

cia de la concentraci6n de la actividad nacional sobre la prepal'!. 

cidn de la guerra, remedio inestable ll-19 no benefici6 en nada a -
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la poblaci6n, como la historia lo demuestra. 

Por lo que se refiere a Rusia, ~ste era un pa!s pobre al cual 

el gobierno quizo equiparar industrialmente en el menor plazo po . -
sible, por lo quemoviliz6 a todas las poblaciones, consiguiendo 

en poco tiempo una producci6n abundante; pero una vez que llegue 

a producir m~s de lo que puede consumir su poblaci6n, o de lo q.Je 

puede vender a otros paises, vendra el paro forzoso y el Estado -

no podnt garantizar y hacer efectivo el derecho al trabajo de sus 

ciudadanos, 

11. EL DEREcHO AL TRABAJO EN LA DEGLARACIOt~ DE LOO DEA§. 

CHOS DEL HOMBRE, APROBADO POR LA O.N.U. 

La comisi6n de derechos del hombre de las Naciones Unidas en 

194?1 estaba preparando la declarsci6n universal da derecho, CUf!!! 
do la UNESCO, para colaborar, llev6 a cabo una encuesta entre -

los principales pensadoras y escritores de distintas ideolog!aa, 

pidi6idoles sus puntos de vista en relaci6n con los probll!lllls qus 

crean dichas declaraciones. En sus respuestas se encuentra el -

anhelo com~n del estableci~iento de loa derechos necesarios, psrs 

el libre desenvolvimiento de la persona hu111Sna. Fruto de esos -

trabajos de'la declaraci6n universal de derechos, aprobada el 10 

de diciembre da 1948, en el Palaix de Chaillot, en Par!s. 
I 

En esta declaracidn se consagra el derecho al trabajo, an su 

articulo 23 que dice: ' 

l.'"'. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre olec

cidn de su trabajo, a condiciones equitativas y satiefe.ctoriaa de 
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trabajo, a la protección contra el desempleo. 

2.- Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a 

igual salario por trabajo igual. 

3.- Toda persona que trabaja tiene derecho a una remurreraci6n 

equitativa y satisfactoria que le asegure, as! como a su familia, 

una existencia conforme a la dignidad humana y que ser~ completa

da, en caso necesario, por cualquiera otra medida de protecci6n -

social. 

4.- Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sind! 

carse para la defensa de sus intereses. 

El articulo 25 de la declaraci6n completa al 23; consagra ta~ 

to para la persona como para la familia, los siguientes derechosi 

derecho a un nivel de vida adecuada; dorscho a la asistencia m~d! 

ca; de:recho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, inva

lidez, viudez, vejez u otros caeos de p~rdida de los medios de ~ 

subsistencia por circunstancias independientes a su voluntad. 

Mediante los articulas citados de la declaración, se le otor

ga categoría universal a los derechos al trabajo y a los seguros 

por desempleo, constituyendo un precedente importante para los d! 

m&s pa!ses. 

12. EL DERECHO AL TRABAJO EN LA CO~TITUCION MEXI~ 

NA DE 191?. 

Nuastra constituci.Sn no garantiza el derecho al trabajo, ni -
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tampoco el seguro por desempleo. 

Existen disposiciones muy importantes en relacidn con el tra

bajo, como la libertad de trabajo y el derecho al producto del ~ 

mismo, que se encuentra consignado en los art!culos 4o. y 5o. - -

constitucionales. Adem~s, en el art!culo 123 constitucional, que 

es el que fija las bases confonna a las cuales al Congreso de la 

Uni6n debe expedir las leyes sobre el trabajo, se consagran impo! 

tantas disposiciones sobre: jornada de trabajo, salario, riesgos 

profesionales; y en su fracción XXIX se dice que se expodirá la -

ley del Seguro Social que comprender~ seguros de invalidez, de v,! 

da, de cesación involuntaria del traba,jo y de enfermedades y acc,! 

dentes. 

Ahora bien, examinando la ley del Seguro Social en su articu

lo 67 y siguientes, que son los que se refieren a los seguros pa

ra casos de invalidez, vejez, muerte, encontramos que no se men~ 

ciona el seguro por desempleo. Unicamente en el articulo 72 se -

dice, que el asegurado que habiendo cumplido 60 años do edud, tlU,! 

de privado de trabaja remunerado, tiene derecho, sin necesidad de 

probar que sufra invalidez, a recibir la pensi~n de vejez¡ paro -

claramente se va que se trata del casa de cesa.nt:ía ~por edad avan

zada, y no del casa de desempleo que se produce por el paro forz.2 

so o por la falta da puestos en la industria. 

En M~xico, na se le ha dada la importancia que maraca el dBl'! 

cho al trabajo. Los gobernantes, las universidades, las institu

ciones culturales, los sindicatos y loo demás organismos pol!ti

coa y culturales na se preocupan por lograr qua este derecho fun

damental del hombre se reconozca y garantice por el Estado. 
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Es necesario destacar que no basta que este derecho quede en~n 

ciado en la constituci6n, para que por ese simple hecho se haga -

efectivo¡ clásico error liberal de considerar que basta estable~ 

car en una constituci6n que todos los hombres son libres ante la 

ley que en el contrato de prestaci6n de servicios son libres para 

obligarse, para que de hecho lo sean, olvidando el poder econ6mi

co del patr6n y la miseria del trabajador: pues bien, volviendo a 

nuestro tema, no basta decir en la constituci6n ~ue se reconoce -

al hombre el derecho al trabajo y que el Estado garantizará este 

derecho, para que est~ resuelto el problema. Las dificultades ~ 

surgi:m al tratar de hacer efectivo este derecho, y los problemas 

son mayores en nuestro país, porque no tenemos un régimen econ6m,! 

ca definido; en efecto, ¿qu6 sistema econ6mico se sigue en nues~ 

tro pa!s? ¿el liberal, el capitalista o el colectivista? 

Por lo tanto, dentro de nuestro mosaico de tendencias econ6m,! 

cae, proponemos como un principio' de soluci6n para garantizar el 

derecho al trabajo, la creación de una bolsa federal del trabajo 

con el objeto de organizar el mercado de trabajo. 

En esta bolsa concurrirán, por una parte, los patrones que -

debal"l!n proporcionar la lista de las plazas vacantes y, por la ~ 

otra, los trabajadores sin empleo, y con la intervención de una -

represB!'ltaci6n del Estado, se han1 la contratación cuidando los -

intereses del trabajador. Por lo tanto, en virtud de que en nu8! 

tro sistema jur!dico no se hace siquiera mención del derecho al -

trabajo, ni tampoco del seguro por desempleo y tomando en cuenta 

lo que acabamos de exponer, se propone la reforma del articulo -

4o. constitucional, para que quede en los siguientes t~nninos: 
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CAPITULO III 

EL ESTADO IDEAL 

A). LA LIBERTAD COMO MEDIO IDEAL. 

l. Generalidades 

2. La Libertad Cultural 

3. La Libertad Pol!tica 

4. La Libertad Econ6mica 

B). ¿QUE SISTEMA ECONOMICO DEBE OPERAR EN UN ESTADO IDEAL? 

l. El Marginalismo 

2. La Planificaci6n Econ6mica 

a). La Planificaci6n en el Estado Ideal y la N!, 
turaleza Humana 

b). Las Condiciones a la Planificaci6n 

3. La Sustituci6n del Animus Lucrandi por el Enalte . -
cimiento Social 



EL ESTADO IDEAL 

No creo que la politice pueda verse como una ciencia en el ~ 

mismo sentido de las matemáticas. Más que la exactitud, en ella 

hay conjetura, pues la pol!tica no pertenece al mundo de las le~ 

yes naturales, sino al de las pasiones·humanas.· Sentido de la~ 

amistad, ambici6n, amor, nepotismo, apetito de intrigas de varia·· 

ci6n y unificaci6n de grupos. Con todo esto, tendríamos que en~ 

frentarnos para hacer de la política una ciencia exacta. 

Por esa es preferible decir teoría pol!tica en vez de ciencia 

politica, la mayor amplitud de aquella permite una mayor libertad, 

nada como la teor!a política pennite un amplio campo de discusión, 

pero nada como la decisi6n supone la mayor libertad, por esto es 

la pol!tica m4s bien un arte¡ el de buscar la libertad dentro de 

la misma convivencia humana. 

No puedo entender ning~n arte donde el artista no disfrute ~ 

al hacer la obra art!atica. El arte lleva impreso lo más genuin! 

mente creativo que hay en el hombre y creo absurdo un arte produ_E 

to de la esclavitud. Son deplorables las obras artísticas que r_!! 

quieren de la instrumentalizaci6n de muchos seres humanos. La ~ 

tendencia a construir este tipo de obras hizo posible las pin1mi

des de Egipto. 

Si no se quiere llamar utilidad al hecho de disfrutar hacien

do la obra artística, el arte en sí no es utilitarista. En esta 

consideraci6n las pin1mides de Egipto, son artísticas porque no -

sirven ni han servido para nada, ya que ni siquiera causaron pla

cer a los B8Clavos que las construyeron. 
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UNA TEORIA SOBRE LA LIBERTAD 

Una teoría sobre la libertad puede no servir para nE1daJ pero 

tiene una ventaja respecto de les piri1mides de Egipto, el que me 

haya provocado una especial satisfacciOn hacerla y el que al di! 

frutar de esta satisfacci6n no haya privado de nada a los otros, 

es decir, si no se llama perjuici~ al de parecerles demasiado -

pretencioso en mi deseo, de que los hombres lleguen 1ügún día, a 

alcanzar el Estado Ideal. 

A). LA LIBERTAD COMO MEDIO IDEAL 

l. Generalidades 

Buscar la libertad dentro de la misma convivencia huniana es 

el arte de la tearla pol!tica. ¿Se podn! hacer una teoria polí

tica cuando el autor carece de libertad? Definitivamente no. -

Pero la libertad es algo tan grande y tan inexplicable, que CJAi.! 

nas sometidos, la pregonan por ese solo hecho se hacen libres -

aún cuando sus palabras sean ahogadas en sangre y ldtigo. 

En el piano de los hechos la política puede convertirse an -

el ejercicio del poder puro, usando para la opresi6n y na para -

la felicidad de los mandantes, siendo esto últi•o, no hay tal P.!! 
litica, sino patología politica. El presente capítulo se propo

ne hablar de una autoridad racional y de una sociedad saludable 

para los individuos. 
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2. La libertad cultural 

¿Cu~n libre debe ser el individuo en un Estado Ideal? Me ·P~ 

rece que el problema de la libertad no se puede tratar como el -

problema del suministro de bienes materiales. Los bienes mate-'

riales son tangibles, se dispone de ellos y se consumen. En cam 

bio la libertad es intangible, se obtiene por el ejercicio que -

se haga de ella y no es consumible. Como el amor y la felicidad 

tiene la virtud de multiplicarse entre más se disfrute y más se 

reparta. El mejor ejemplo de esa libertad es la libertad cultu

ral y la política. La libertad econ6mica es más objetiva. Ha-

blar de cualquiera da estas libertadas es hacer cultura axiol6g,!. 

ca y lo primero que se necesita es una absoluta independencia de 

criterio; no hay autoridad moral para hablar de libertad en qui_!! 

nas la comprometen a un interés privatista. Por esto, ante todo 

deseo tratar lo relativo a la defensa de la libertad cultural, -

que es el presupuesto ineludible para que el pensamiento y la e~ 

presi6n del pensamiento sean real y sinceramente libres. 

Espiritualmente soy libre. La imposición de la cultura cap.!, 

talista no es absoluta, no puede escapar todavía y no hallarse -

enajenado. Aún hay oportunidad de acercarse a la verdad y esto 

es una señal de que la libertad no puede ser asesinada fácilmen

te. Para matar la libertad del pensamiento se necesitaría un -

sistema ten cerrado de adoctrinamiento colectivo que solo teni8!! 

do como señuelo el paraíso podría lograr tal efecto el fascismo, 

el capitalismo y el comunismo. Pero en uno y en otros sistemas 

se darán siempre individualidades reacias a perder su libertad -

y luchanin siempre por volver a conquistarla, por~e sabrán qua 

es lo que se debe hacer con ella y en esta perta resulta redun~ 

dante hablar da Prometao. 



Creo haber dado con un pasaje literario que expresa vivBlllente 

lo que ea la lucha por la libertad en defensa de la cultura: 

Fue con ocasi6n de un discurso del general Millan Astray en -

la Universidad de Salamanca, de la que era rector Unamuno, cuando 

empezaba la guerra civil española. El lema favorito del general 

era ¡Viva la Muerte! y uno de sus partidarios lo gritd desde el 

fondo de la sala. Cuando tennin6 su discurso el general, se le-

vant6 Unamuno y dijo: 

" ••• ahora acabo de oir el necr6filo e insensato grito, ¡Viva la -

Muerte! Y yo, que he pasado mi vida componiendo paradojas que ~ 

exitaban la ira de algunos que no las comprendían, he de deciros, 

como experto en la· materia, que esta ridícula paradoja me parece 

repelente. El general Millan Astray es un invt1lido de guerra. -

Tambi~n lo fue Cervantes. Pera desgraciadamente en España hay ª.!:: 
tualmente demasiados mutilados • Y, si Dios no nos ayuda, pronto 

habre much!simos más. Me atonnenta el pensar que el general Mi

llan Astray pudiera dictar las normas de la psicología de la masa. 

Un mutilado que carezca de la grandeza espiritual de Cervantas, -

es de esperar que encuentre un terrible alivio viendo como se mu,! 

tiplican los mutilados a su alrededor ••• " En asta momento, Ui- -

llan Astray ·no se pudo detener por mt1s tiempo, y gritd: ¡Abajo la 

inteligencia! ¡Viva la Muerte! clamoriado por los falangistas. -

Pero Unamuno continu6: "Este es el templo de la inteligencia. Y 

yo soy su sumo sacerdote. Estt1'.1s profanando su sagrado recinto.

Vencer~is porque tenéis una sobrada fuerza bruta. Pero no conV8!!, 

cer~is. Para convencer hay que persuadir. Y para persuadir nec.! 

sitar!ais algo que os falta: Raz6n y Derecho on la lucha. Me P! 
rece in~til el pediros que pens&is en España. Ha dicho•. 
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La enajenación es la ant!tesais de la libertad cultural por-

que para hacer cultura se necesita conciencia y ~sta puede sucum

bir por la hipnosis propagandista, por las cortapisas a la lectu

ra, por el control del arte y en fin, por la supresión de las in

telectuales manifestaciones del hombre. La libertad cultural es 

la m4s subjetiva de todas porque se tiene solamente cuando el Pr:2 
pio individuo la toma estando capacitado para ello. El comunismo 

y el fascismo, por contener fuerte cargamento ideológico cuentan 

con mejores recursos para hacer nugator:l.a la libertad cultural. -

Si el capitalismo fuera una ideolog!a y no un resultado datennin!s 

,ta .de .!1.a 'Histor:ia., s:Ln .eluda .que podría tanto como aquellos otros 

sistemas sociales, lograr la despersonalizaci6n y la entrega absE 

luta al credo oficial. Sin duda que esto es una ventaja para el 

hombre que vive en el capitalismo. Si tiene la oportunidad de ~ 

llegar a la universidad o el ánimo de entender con al mayor rea~ 

lismo humanista sus circunstancia.s estam en posibilidades de - -

creer que éste es el mejor o que es el peor de los mundos posi- -

bles. A partir de esta creencia puede con'3cientemente dirigir su 

empeño a transforniar la realidad, cosa CJ.!e no puede ocurrir en un 

sistema en el que la cultura se imponga como un dogma y se convi,!?r 

ta a cada individuo en la c6lula de un organismo vivo, a la que -

se ha impuesto su función, a la que se le ha dictado una doctrina 

arquetipos de lo.s cuales no puede escapar porque la estructura no 

le ha permitido asomarse en ningún momento a ver la luz fuera de 

la cueva en la que ha nacido y se ha desarrollado. 

3. La Libertad Pol!tica 

Mientras en el pensamiento, el hombre puede ser absolutamente 

libre, en lo político y en lo econ6mico se es relativamente li- -
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bre, porque ya se entra en contacto con los intereses ajenos que 
1 

son de igual importancia que los propios. 

Políticamente no se es libre cuando a la libertad de expre- -

si6n se contraponen diques que impiden participar con la propia -

opinidn en la formaci6n de la voluntad general. Es cuando la li

bre manifestaci6n de las ideas se retiene en moldes específicame!! 

te impuestos por la autoridad, la que no quiere ver atacados los 

intereses que defiende, ya sea que esos intereses est&n vestidos 

con el disfraz del bien común, ya sea qua se exhiben c!nica11ante 

como intereses particulares. 

Es muy caro el precio de la libertad pol!tica absoluta, es d! 

cir, aquella que se ejercita reclamando la sustituci6n de un or

den pol!tico por otro. La libertad política relativa no est4 en 

barata, es simplemente un mal negocio, quien la practica hace cr:! 
tica a la autoridad y con ello puede cerrarse las puertas de loa 

puestos p~blicos. ¿QuA queda entonces en el Estado en que viva? 

Queda solamente participar en la patología politice, es decir, ~ 

la que no admite discusi6n y a la que .debe disciplinarse el indi

viduo que cree hacer pol!tica, cuando realmente se halla estn.ic~ 

rada burocráticamente. 

Ignoro si en algún lugar del mundo la patolog!a pol!tica ha -

sido ya superada, para saberlo tendría que vivir en cada lugar, -

pues le lectura no puede de'cir mucho de la opresi6n o la libertad 

que sufren o disfn.itan otros pueblos. 

De aqu! que el 'primer deseo que se me antoja idi5neo pare un -

Estado Ideal, es que adem4s de existir posibilidades de adquirir 

59 



una cultura libre, pudiera ser expresada tambi~n libremente, don-. 

de el pensamiento y su comunicación no encontrara ~ortapisas, aún 

cuando indujera a la acci6n a los otros, sin que el ejercicio de 

este derecho implicara el riesgo de perder la vida. 

¿ C6mo seria posible esto sin propiciar la.anarquía? 

Esto serta posible cuando los detentadores del poder público 

no tuvieran temor de que el ejercicio de esa libertad pudiera ha

cerlos perder el poder; pero no porque tuvieran el control sobre 

las mentes ni sobre las fuerzas militares, ni sobre los factores 

de subsistencia, sino porque tuviera la adhesi6n consciente de la 

poblaci6n. Donde el temor del .i¡obierno fuera mas bien verse cen

surado por la opinión pública, ver quebrantada esa adhesi6n cons

ciente, con motivo de perseguir a un ciudadano que ejercitase el 

derecho de critica a la autoridad. 

¿Qu6 requisre un Estado as!? En primer lugar, que la pobla-

cidn no sufriera malas que la autoridad misma provocase. Se nBC_!! 

sitar!a oxtirpar la corrupción gubernamental, destinar los recur

sos 111Bteriales y humanos a la creaci6n de las condiciones objeti

vas de felicidad, dejar libre paso a la cultura, en fin, necesit! 

r!a convertirse en el instrumento que cumpliese s·; misi6n con una 

racionalidad tal, que los individuos disidentes solo protestar!an 

contra la autoridad argumentando un absurdo. No obstante, el de

ber de la autoridad sería la tolerancia. Toda vez que se altera

ba el orden ¡Ñblico, serta por causas imputables a la autoridad. 

Pero la libertad necesita de una conquista permanente y en ª! 
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te sentido no es un problema que deba resolver la autoridad, sino 

que deben resolver los individuos y la agn.ipaci6n humana. Se ne

cesita, para disfrutar de ese Estado, de una conciencia política 

tal, que si la autoridad pretendiera encarcelar a un disidente, 

se levantara un clamor general en defensa de ese ciudadeno y en 

defensa del derecho mismo a protestar contra la autoridad. A -

quien le parezca esto una utopía, tendJ;'l§ que parecerle igualmente 

la democracia occidental, pero a6n siendo utopía la democracia, -

si no la concebimos omnipresente en un Eetado Ideal, tendre1110s -

que admitir de una 11ez y para siempre, que un grupo de hon:bres, -

sus parientes, y su selecto c!rculo de amigos nos gobiernen y t8!! 

dremos que resignarnos a ser hipnotizados por su propaganda• hasta 

el extremo de llegar a creer que ellos son infalibles·, poseedores 

exclusivos de la verdad absoluta. 

4. Libertad Econ6mica 

En un Estado Ideal no basta la libertad política, hace falta 

libertad econ6mica, ambas tienen la mis111a relaci6n entre sí qua.

la que guardan con la libertad cultural. Sencilll'llllante creo CJ.18 

de la libertad cultural nace la idea de buscar las otras liberta

des. No puede hablarse de supra y sub-estructuras, o 11ejor toda

vía, puede hablar as!, quien lo desee; pero no considero BSO co

mo una verdad. Creo más bien que haya una estrecha interrsla- -

ci6n, pero que el motor inicial os la libertad cultural. Si Car

los Marx no hubiera sido educado con alguna libertad, no habría~ 

mos conocido el Manifiesto Comunista. Habi&idose declarado en ~ 

contra de la opres.i6n econ6mica y pol!tica del capitalismo, tuvo 

que disfrutar previamente de una libertad que difícilmente pueda 

otorgar el comunismo o el fascismo. 
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¿Pero quA es la Libertad Econ6mica? 

Ignoro la crítica lingüística que corresponde hacer a esta ex 

presidn. Admitirla totalmente me obligaría a admitir como acert! 

da la expresi6n Libertad Hist6rica, a la que no le encuentro sen

tido alguno. Solo observando la aplicaci6n que se dá a la expre

si6n "Libertad Econ6mica" podemos desentrañar su sentido. 

Consid1:iro que es m~s claro explicar negativamente el signifi

cado de la Libertad Econ6mica y por lo tanto me pregunto; ¿Qu6 es 

la opresidn econ6micia? La opresi6n econ6mica es la imposibilidad 

de que el hombre restablezca su equilibrio con la naturaleza. 

¿Qu!S quiere decir "Equilibrar al hombre con la Naturaleza? -

H.acer que todo ál est~ acorde con ella. Cuando el frío arrecia,

cerramos las ventanas y nos recogemos tibiamente en la cama, - -:

Deseamos restablecer el equilibrio de nuestra persona con la na~ 

?'8leza exterior. Al comer lo mismo que al medicinamos deseamos 

establecer ese equilibrio, si en todos los casos estamos en apti

tud de hacerlo, s0111os econ6micamente libres. Esta es una manare 

nada acadtlmica, pero muy sencilla de entender y de explicar lo -

que es la libertad económica. 

El hallarnos imposibilitados para restablecer ese equilibrio, 

nos somete al'sufrimiento que la naturaleza impone a los seres -

vivos cuando no pagan el tributo que la naturaleza exige a cambio 

de la existencia. En la libertad econ6mica la civilizaci6n ocupa 

un papel estelar, no es enemiga sino aliada del hombre que tiene 

acceso a ella, y en un Estado Ideal la civilizaci6n no tendría -

porque pertenecer a una tSlite en particular, sería una fuente de 
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vida para todos, como el sol o la atm6sfera, o como el mar lo es 

de deleite. la civilizaci6n por grotesca que nos parezca cuando 

se ocupa para el mal, no es un mal en s! misma, sino un aspecto -

artificial de la naturaleza, engendro de la inteligencia humana.

Los hombres que no tienen acceso a la civilización no son libres 

econ6micamente, las oprimen sus propias e interiores necesidades 

insatisfechas. 

8). ¿QUE SISTEMA ECONOMIGO DEBE OPERAR EN UN ESTADO IDEAL? 

Simple y sencjilamente uno que supera los defectos que tiene 

el capitalismo. Es decir: 

l. El Marginalismo 

Las diferentes condiciones.econ6micas que tengan los indi\fi.:... 

duos son semejantes a las diferentes condiciones políticas. Tan

to econ6mica como políticamente puede tenerse poder, puede tener

se libertad o puede estarse marginado. Pero mientras el margins

lismo político es tolerable en vista de ser únicamente el no par

ticipar en la fo:rmsci6n de la voluntad general, el marginaliamo -

econ6mico es intolerable porque es vital. 

'I mientras en el marginalismo paHtico puede entenderes como 

un resultado lógico el que no toda la agrupaci6n humana sea al -

mismo tiempo gobernante y gobernada, en el marginalismo econdmico 

no puede entenderse sino como un resultado i16gico el que una - -

gran parte de la poblaci6n está fuera de la produccidn y por lo -

tanto del consumo, ·mient1."Els que otra parte eátl! sometida a un ti'! 

bajo excesivo. 
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Lo 16gico ser!a que en la obra general de conquistar a la na

turaleza todos pudieran tomar parte, aplicando las posibilidades 

de que cada individuo trabajara menos y disfrutara más. Acabando 

as!, con la tendencia de tomar al hombre como materia pri~a, por

que hasta ahora más que en otros en los países subdesarrollados, 

la civilizaci6n se ha utilizado más para conql.iistar al hombre que 

para conquistar a la naturaleza, 

Me permitiré presentar unas líneas escritas por Malhus sobre 

el marginalismo. Aparece en la introducci6n que hace Jhon Maynard 

Keynes en la obra "Primer Ensayo sobre la Poblaci6n". 

""Un hombre nacido en un mundo que es ya propiadad de otros, si 

no logra obtener subsistencia de sus padres, a quienes puede en -

justicia demandar, y si la sociedad no requiere su trabajo, no -

puede pretender el derecho a la menor porci6n de alimentos y, de. 

hecho no tiene nada que hacer alli donde está, En el ingente ba~ 

quete de la naturaleza no hay para ~l un puestc1 vac!o. · Ella le -

ordena salir, y pronto ejecutaría ella misma sus drdenes si él no 

lograra despertar la compasi6n de alguno de los invitados. Si es 

tos invitados se levantan y le hacen un hueco, otros intn.rsos - -

aparecer~n inmediatamente en demanda del mismo favor. la noticia 

de una provisi6n para todo el que acuda llena la sala con numero

sos pretendientes. El orden y la armenia del festín desaparecen, 

la pl~tora que antes reinaba se convierte en escasez y la f elici

dad de los invitados se destruye anta el espectáculo de miseria -

y desamparo en cualquier punto de la sala y la c!amorosa imperti

nencia de quienes están justamente indignados por no encontrar la 

provisi6n que se les había habituado a esperar. Los invitados r~ 

conocen demasiado tarde su error al desatender las estrictas 6rde 
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nas contra todos los intrusos dadas por la gran señora del banqu~ 

te, quien, en el deseo de proporcionar abundancia a sus huéspedes 

y sabiendo que no pueda proveer a un n6mero ilimitado, rehusa hu

manamente a admitir nuevos partícipes cuando ya está completa su 

mesa""• 

Las causas del hombre no se deben a que haya pocas posibilid! 

des de producir alimentos, sino al escaso n6mero de hombres qua -

participan en esa misi6n desarrollando un extremo esfuerzo perso

nal. 

La causa es también el n6mero excesivo de hombres que no in

tervienen en la producci6n y qua tienen que recolectar lo necesa

rio para su subsistencia. Es cierto que los hombres traen un ce

rebro y dos brazos para trabajar, pero eso no tiene sentido si no 

hay donde emplearlos. 

El marginalismo económico es el marginalismo en la civiliza-

ci6n y este marginalismo significa miseria. La miseria rlllis abso

luta. En ella el hombre se serviliza, se revuelca por un puesto, 

por una fuente de ingresos, por un trozo de tierra, por un nego~ 

cio. Esta es la ley de la vida, persistencia en ser, en seguir -

viviendo, Y.lo. m~s lejos posible del dolor, del miedo, de la fru! 

tre.ci6n. Por alg6n halo eterno los hombres queremos la felici- -

dad, la plenitud de espíritu, todo ocurre en un chispazo para la 

etemidad, pero nos es estrictamente indispensable lC'ealizarlo de 

este modo. 

Lo peor del caso es que no hay razones para la existencia del 

marginalismo, o las que hay, no obedecen a la raz611 humana sino -
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al determinismo hist6rico. Quiero decir con esto, que el sistema 

capitalista es un fen6meno social resultante de otros fen6menos -

sociales suscitados hist6ricamente ni siquiera por un complot de 

una clase social sobre otra, porque el capitalismo no obedece al 

razonamiento de los capitalistas, los capitalistas simplemente n~ 

ciaron en el capitalismo y se acomodaron en él, ellos mismos los 

sufren porque est~n enajenados a una ambici6n patol6gica de riqu! 

zas y poder. 

A nuestros mayores puede parecerles ex6tica la búsqueda por -

la raz6n de un sistema econ6mico.humanista, Se alteran cuando~ 

los jóvenes reclaman para todos, el derecho a una vida más digna, 

sin entender que la civilizaci6n actual puede proporcionar todo -

ese bien a la humanidad sin que ellos tengan que ver mermado su -

personal decoro, 

Quiero hacer hinca.pié en que el mundo de hoy est& sufriendo -

cambios vertiginosos. Los hombres que llevan las riendas de la -

economía, la política y la cultura, se est~n enfrentando a expe~ 

riencias nunca antes vistas, Las pluralidades de hoy son inmen~ 

sas. De una buena o de una mala efici6n depende la vida o la - -

muerte de millones de seres. Muy poco en común tiene nuestra vi 

da con la de nuestros abuelos, el interhemisferismo ha dado un 

nuevo car~cter a la convivencia mundial; las comunicaciones, los 

transportes, el crecimiento de las ciudades, la explosi6n demogr! 

fica, frente a todo esto, ¿c6mo aplicar un sistema econ6mico tra

dicional? Solamente por la fuerza prácticamente. Como quien vi~ 

te a su hijo de acero y despu~s lo deja crecer. 

Pues bien, en un Estado Ideal, el marginalismo será un fen6m! 



no hist6rico superado. El derecho de ese Estado tend~ como nor

ma y como realidad la ocupaciOn del hombre. Hab~ de existir la 

Garant!a Individual del Trabajo. 

Para hacer efectiva una ley de tales proporciones es necesa~ 

ria exigir a la agrupaci6n humana que supere los defectos del ca

pitalismo es decir: que la Planificaci6n no sea arbitraria sino 

planificada y que se sustituya el Animus Lucrandi por el Enaltec! 

miento Social. 

2. La Planificaci6n Econ6mica 

La planificaci6n econ6mica consiste en producir racionalmente 

según las necesidades de la grupaci6n humana. Coordinando la di

visi6n de los trabajos y atendiendo la poblaci6n existente y a su 

incremento. La planificaci6n requiere entonces de la centraliza

ci6n de los datos, para que se dicten disposiciones generales¡.

obligatorias a todos los directores de empresa, lo que quiere de

cir que el concepto que hoy tenemos del empresario no puede ser--
' vimos pare la edificaci6n de un Estado Ideal. Pero tampoco nos 

puede servir el funcionario p6blico si est~ expuesto a las mismas 

debilidades que tiene el hombre en el capitalismo. Si es vez de 

buscar el lucro se inclina por liberar sus impulsos destructivos, 

sencillamente frustra~ toda la teor1a. Hacer una tenr!a sobre 

el Estado Ideal, puede resultar falso, si pare estructurarla se 

suponen ciertas cualidades no existentes en el hombre. Esto fue 

el defecto de los utopistas y no lo ha sido menos, al de Carlos -

Marx. 



a) La Planificaci6n en un Estado Ideal y la Naturaleza 

~ 

El Estado Ideal no es un Estado perfecto en s! mismo, como ~ 

una teoría carente de contradicciones conceptuales, sino m~s bien 

un Estado Perfecto en raz6n de que comprenda las imperfecciones -

humanas y las grandes desigualdades que hay entre los hombres, -

que no pase por alto los impulsos humanos, que si bien san un re

sabio da las etapas evolutivas por las que ha cruzado el hombre, 

existe y se manifiestan en la competencia y en la lucha. 

"Cuando el hombre haya logrado atenuar y a6n suprimir las de_!! 

igualdades ficticias del rango y el de la fortuna, se encontrará 

frente a frente con el terrible problema de la desigualdad natu~ 

· ral. ¿Quá debe el grupo sactal a esos hombres mejor concebidos, 

a esos arist6cratas de la carne que no han tenido sino el trabajo 

de recoger cromosomas de buena ley? ¿Es necesario acrecentar la 

desigualdad de la naturaleza prefiriendo a ástos que ella ha fav2 

racido ya demasiado? o, ¿as preciso, por una injusticia inversa 

tratar en la misma fonna a aquállos que ella hizo diferentes? Al 

no recompensar a los mejores ¿no los desanimaremos de poner su s~ 

perioridad al servicio del interás colectivo? Y, por otra parte, 

cuán grande no sería la crueldad de una sociedad que, cuando fun

dando su jerarquía en el .mArito germinal ni siquiera dejara al i~ 

feriar el recurso de culpar a la mala suerte", 

Los impulsos destructivos y posesivos del hombre se manifies

tan en la guerra y en la competencia econ6mica. Nada nos puede -

asegurar que en un Estado en que el patr6n ha sido cambiado por -
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el funcionario ~ste no tome los caracteres del cacique. Lo más -

grave de la dictadura del proletariado es que una vez adaptándola 

las posibilidades de rectificar el camino se hacen nulas. Bien -

puede ser que.el g:n;po que la imponga est~ penetrado de una fuer

te ideología altruista, pero puede ocurrir que carezca de capaci

dad administrativa o que al no existir o posici6n política insti

tucionalice su poder haci6ndolo hereditario imponiendo un cierto 

g~nero de gobernantes irresponsables ante la agrupación humana. -

Todo puede ocurrir, pero lo más notable es que en cada gobernante 

habitarán los mismos impulsos que en todo ser humano mientras los 

gobernantes podrán darles rienda suelta, la inmensidad de la po~ 

blaci6n tendrán que estarlos reprimiendo. Este ánimo puede tole

rarse mientras exista una fuerte cohesi6n social de base ideol6g! 

ca, pero sin duda que el hombre es variaci6n y la tolerancia pue

de convertirse o en resquemor o en sumisi6n absoluta, entonces la 

agrupaci6n humana tendrá que seguir uno de dos caminos, o volver 

a la rebeli6n contra los gobiernos o convertirse en un hormiguero 

de dimensiones humanas, donde los individuos sean ya incapaces de 
1 • 

crear nada nuevo. Ninguna de estas dos medidas son id6neas para 

un Estado Ideal. 

b) Las Condiciones a la Planificaci6n 

Creo entonces que en el Estado Ideal se requerini de tolerar 

la esfera de influencia individual hasta donde lo pennita la - ~ 

coexistencia social. La agrupaci6n social humana debe respetar -

un ~mbito personal de iniciativa individual y si ~sta es positi~ 

va, debe ser recompensada. No debe darse la supresi6n total de la 

competencia, sino cambiar su sentido, es decir, el Animus Lucran

di, elemento subjetivo del capitalismo, debe ser sustituido por -



el Enaltecimiento Social y éste debe significar ciertas prerroga

tivas ante las demás mientras esas prerrogativas ni consistan en 

la explotaci~n ni en la dominaci6n del hombre por el hombre. 

Pare. esta ser4 necesario que el dinero no siga siendo el sím

bolo del Axito. Cuando la acumulaci6n de capital no tenga ning~n 

sentido, el hombre mas que interesarse por "tener'', se interesare 

por "ser". 

El hombre es igual ontol6gicamente a todos los hombres, pero 

las.diferencias específicas de cada uno dan la diversidad en el -

género~ Lo mejor es que esas diversidades no sean ignoradas por 

el orden social de un Estado, porque por mucho qua se quiere es

tandarizar la persona humana surgi~n de todos modos .con indep8!! 

ciencia de los planos y las leyes las individualidades destacadas 

y como sen!n producto de un sistema que las reprime, más probabl,! 

menta surgir4n las individualidades agresivas sobrecargadas de -

sentimientos de venganza y afanes de conqui.'\ta. 

3. La Sustituc16n del Animus Lucrandi por el Enalteci

miento Social 

Lo que llamariamos igualdad antol6gica del hombre se traduci

r1a en el derecho de todos los individuos a les mismas oportunid,!! 

des de destacar •. No quiere decir esto que los obreros de una f~

brica1 por turnos, vayan ocupando le direcci~n y administraci6n -

de la misma; sino que todos los obreros tendrían las mismas opor

tunidades de probar que son capaces de dirigirla. Y no solo en 

este nivel, sino que tambi~n los dirigentes de empresa tuvieran 

la oportunidad de probar que pueden dirigir un consorcio. Natu-
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ralmente que al buen o mal dirigente de estos centros da produc

ci6n, no estaría calificado en los mismos caracteres que en el C! 

pitalismo se datennina a un buen o mal empresario, según gane o ~ 

pierda dinero. En un Estado de Economía planificada donde el lu

cro se hubiese abolido, el buen,empresario sería considerado se-

gún el mayor rendimiento de la empresa, en funci6n de sus trabaj! 

dores y en funci6n social. 

Paro si para Ser, el hombre debe Hacer, es necesario que sies.:! 

do el individuo lo qua ha querido llegar a ser, tenga mayores po

sibilidades de seguir haciendo. Actualmente el dinero es un sím

bolo del Axito porque con ~l se pueden hacer muchísimas cosas, -

representa una mayor amplitud de voluntad; es de presumirse qua -

quienes lo poseen pueden darse ll'llchas más satisfacciones que qui! 

nas no lo tienen. Así mismo, la posibilidad de que los indivi- -

duos destacados puedan hacer y disfrutar muchas cosas en un Esta

do Ideal, deben ser las mismas que en al capitalismo, con la dif,! 

rancia da que se ampliarían grandemente el número de actividadDS 

en las qua el hombre pudiera destacar, tantas así, corao ocupacio

nes existen. La discriminaci6n de los trabajos seria superada y 

sustituida por la eficacia dentro de cada especialidad. No veo -

porque un destacado artesano en piel, ni un excelente cardi6logo 

no deban di~ertirse en el mismo lugar de verano junto con sus fa

milias, 

Pero venir a sostener a estas alturas un tema que quiere ser· 

humanista, que los hombres son desiguales, y que los excelentes -

merecen un trato especial, debe parecer un absurdo para los que -

consideran la excelencia según la expusieron Spencer Fichte, - -

Hegel o Nietzche, o como lo entendía Arist6teles; "Unos nacen s~ 
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ñores y otros para ser esclavos". Desde el primer punto de vista, 

los hombres ~ds prominentes de la humanidad serían: Alejandro, -

C~sar, Napole&n y Adolfo Hitler. Por la que respecta al segundo, 

creo que el t!o Tom de la novela de Harriet Beecher era inmensa~ 

mente superior a cualquiera de sus sueños. 

La excelencia de la especialidad que yo considero, contiene -

un elemento individualista, pero no depende ni de la herencia san 

gu!nea ni de la herencia patrimonial. Depende de una pasión hUIJ! 

na¡ la necesidad de ~xito. 

•Creo tlJe para que el .hombre sea feliz necesita ver más de ce! 

ca ese &xito. En el capitalismo las probabilidades de que un 'ha~ 

bre se frustre son numerosas porque el ~xito se identifica con la 

a cumulaci6n del capital. Si se multiplicara el número de activ,! 

dadas en que el hombrF.l 9udiera de~tacar, las posibilidades de -

frustración serían reducidas a su mínima expresión y el individuo 

serta socialMente más ben~fico, pues cada hombre estaría m4s ten

tada a dar todo de at mismo. En un·mundo as! se tendría que cam

biar el sentido de la vocaci6n. En el capitalismo todo el m~rito 

se lo lleva el trabajo intelectual, el trabajo del campo y de la 

fábrica están subestimados. Esto es igualmente dañino para los 

intelectuales, pues la tendencia de los padres a inculcar a sus 

hijos que se hagan universitarios, ocasiona la superpoblaci6n in

telectual y la devalúa, sobre todo si no se eligen más de cinco 

especialidades n.itinarias. Esto provoca que los profesionales 

tengan que emplearse en actividades ajenas a su profesión. 

La discriminaci6n de los trabajos se debe a que solamente los 
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empleos directivos dan acceso a las grandes cosas de la vida. En 

un Estado Ideal, tendría que estar recompensado todo trabajo bien 

hecho, lo mismo de un inventor, que de un campesino, un obrero o 

un dirigente empresarial, 

Si logramos dar un viraje a la naturaleza humana en el senti

do de que cambie el curso de la competencia, podremos asegurar Poli 

ra m~s tiempo la perpetuidad de la especie. 

En el devenir humano se han dado muchas transformaciones, dlJ! 

de la invenci6n del matrimonio en alguna etapa del proceso evolu

tivo, hasta cuando el hombre dispuso de una mente desarrollada º.2 
mo para alterar sus circunstancias, los cambios han sido incons~ 

cientes. 

El mundo que el hombre ha creado no tiene precedentes. Desde 

el descubrimiento del progreso, el hombre ha .ido adquiriendo "! 
yores facultades sobre la naturaleza. Estas facultades reflejan 

su propia esencia. Pero una parte del hombre ha aprendido a - -

crear y otra ha aprend;ido a destruir. Es capaz de prolongar la -

vida humana y de hacerla mds placentera, y es tambihl capaz de ~ 

destruirla de una vez y para siempre. 

Si creemos tener un compromiso con el pasado, el presente y -

el futuro d~ la humanidad, debemos intentar otro g~nero de adap't!! 

ci6n. Una adaptaci6n que solo puede producir la conciencia. 

Nuestro sentido de la raz6n debe salir de la competencia destn.ic

ti va y obsesiva para entrar a la competencia creativa. Del mismo 

modo en que se han ·seguido las indicaciones de las leyes natura~ 

les para crear cerebros electr6nicos, enviar hombres a la luna y 
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fabricar bombas de 25 megatones, con esa misma racionalidad debe

mos encausar las pasiones humanas. El capitalismo las frustra, -

el comunismo las somete, el fascismo las controla. Por esto es -

que ninguno de estos sistemas puede ser el que determine la natu

raleza de un Estado que abstractamente debiera llamarse feliz, 

74 



CAPITULO IV 

L A T R A N S I C I O N 

El hombre es un ente polémico. Cualquier etapa histórica ·nas 

lo presenta en conflicto con alguien o con algo, La Grecia clás! 

ca, se caracleriz6 por haber ubicado la controversia en el plano 

intelectual. En esta época el hombre se planteó todos los probl! 

mas que ha estado ventilando durante los últimos veinticuatro si

glos. No obstante, ese elevado nivel de controversia, la cultur.a 

griega fue hist6ricamente sepultada por las controversias milita-

res. 

Todos los juicios engendrados de la opini6n, est~n expuestos 

a la crítica, Si alguien escribe una obra en la que expresa su -

propio punto de vista sobre un tema, pronto encontrará que le han 

surgido numerosos detractores que le espetarán constantemente.su

puestos errores. Lo que hemos llegado a saber de la Grecia cl~s! 

ca a trav~s de "Los Diálogos" de Plat6n, nos indica que no ha si

do de otro modo desde los sofistas. No pod!a esperarse m~s de -

una nat~raleza humana moldeada en millones de años de lucha y ev2 

luci6n. La lucha de las ideas es evidente por la misma naturale

za del espíritu humano, que es abstracto e inaprensible. La inc2 

municaci6n en que se encuentra el individuo con relaci6n a los -

otros individuos, hace que no exista capacidad de mutuo entendi-

miento. 

Los medios de comunicaci6n pueden abreviar el tiempo e~. que -
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se trasmite una idea de un punto a otro, pero no puede alterar el 

sentido de la idea misma. Hasta ahora el instrumento más avanza

do para la intercomunicaci6n sigue siendo la palabra, que resulta 

insuficiente para la comunicaci6n del espíritu. Esta observaci6n 

es importante si se atiende a una sincera búsqueda de la verdad, 

porque si se atiende a la presi6n que ejercen nuestras intereses 

y nuestras emociones, la verdad pierde todo atractivo y se vuelve 

una sirvienta de nuestra necesidad de vivir, de tomar parte en lo 

exterior, de ser aceptado, de decidir y transformar, de asegurar, 

persistir y procrear. 

En principio todos los hombres son iguales ante la necesidad, 

Esta igualdad determina la controversia mutua por los mismos inte 

reses, Este fue el germen que habría de aniquilar el esplendor -

de la cultura griega: el afán de defender y ensanchar lo propio, 

objeto por el cual los hombres no reparan en destruir y destruir-

se. 

El hombre es un combinada de espíritu y materia, Los pensa~ 

mientas surgen del espíritu y trascienden por la comunicaci6n y -

la acci6n al plano de los hechos. La realidad, es la idea mate~ 

rializada. Entendiendo.la Historia como una realidad, y a las~ 

ideas .corno .su motor, observamos que a cada movimiento hist6rica -

precedii5 una carrien'te :de iéleas. 'Hay ·una estrecha relaci6n entre 

los te6ricos y los práctd.cos,1 qui,enes pensaron !l.as ideas '/I quie

nes qi.:¡isieron llevarlas a cabo, A esta fenomenología obedecieron 

y obedecen las luchas del cristianismo, del protestantismo, ·del -

republicanismo y el socialismo. 

As! como de una idea se engendra otra idea, de un movimiento 
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hist6rico surgen otros movimientos. Lo precedente determina el -

presente y el futuro. En lo religioso, el cristianismo se divi~ 

di6 en protestantismo y catolicismo, En lo político, la Repúbli

ca super6 a la Monarquía. En lo econ6mico el socialismo está en

frentado al capitalismo, La Historia se ha desarrollado de un mg 

do 16gico u nuestra tradici6n grecolatina, El desfile de aconte

cimientos nos ha venido a depositar finalmente al de hoy, en nue!! 

tra contradicci6n interhemisferial, 

Según la opini6n más general, nos encontramos actualmente en 

una época en que la racionalidad está siendo duramente probada, a 

tal extremo, que el fracaso de la racionalidad ante la violencia 

signifique la extincí6n del género humano. Nadie desde luego, 

está maníacamente preocupado. A la humanidad la asustaría más si 

se anunciara científicamente que dentro de cíen años inexorable~ 

mente la tierra se va adherir al sol. Tal vez le daría un pánico 

frenético por evitarlo, construyendo un equipo de propulsi6n pla

netaria, con el mismo afán que en la Edad Media se construirían 

templos por temor al juicio final repetidamente anunciado, 

Buscar un Estado Ideal es simplemente proponer un choque, un 

enfrentamiento de los arquetipos. De este modo discurrieron Pla

t6n, San Agustín, Tomás Moro, Campanella, Aousseau, Sismondi, - -

Owen, Fourier y Carlos Marx. Propusieron una sociedad hecha se

gún la raz6n, de acuerdo con la voluntad humana, en un intento de 

rescatar al hombre de determinismo. 

Los hombres que han intervenido en las grandes transiciones -

han considerado que su problemática es definitiva y se han entre

gado a resolverla. Muchos fueron los que con verdadera f~ no ab-
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juraron contra el cristianismo cuando éste fue perseguido, prefi

riendo ser sacrificados en el circo romano. En la lucha por la -

República miles de hombres murieron en la confianza de. que su san 

gre jba a fertilizar la tierra de la libertad, La santidad y el 

heroísmo son dos fuerzas emotivas que en cada época se han visto 

excitadas por un credo o por un orden de ideas. Para el hombre -

actual la confrontaci6n socialismo - capitalismo tiene el mismo -

significado que para los protestantes y cat6licos signific6 el -

confrontamíento de la Reform3. 

La controver5ia en que nos ha depositado el devenir, dadas las 

posibilidades de la destrucci6n total, es históricamente la de m~ 

yor.respansabilidad, pues de esta generación depende que la post~ 

ridad llegue a existir. Hemos alcanzado finalmente el punto tope 

al que podía llegar la violencia como recurso de imponer la volu.!J. 

tad. Aquel en que la presi6n violenta determina la destrucci6n -

de quienes la ejercen. 

En estas condiciones la razón humana debe estar hoy en su - -

peor encrucijada al no conocer nada mejor qua la violencia para -

provocar los movimientos hist6ricos, 

La transici6n ideal tendría que ser aquella qua no destruyera 

al hombre del presente por construir al hombre del futuro. Ten~ 

dría que ser una transici6n no obediente a la transici6n hist6ri

ca de los cambios, que en vez de surgir de los impulsos a la des

trucci6n y a la dominaci6n, se incubara en la racionalidad. Esta 

perspectiva es bastante dudosa para el marxista que considera a -

la revolucidn como único recurso de transfol'T!laci6n social. 

Con respecto a la transici6n, la racionalidad toma dos sentí-
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dos; la que está expresada en el apotegma de Hesse: "Para nacer 

hay que destruir un mundo", y la que se identifica más bien con -

la evolución. 

La revolución como medio de transición ocupa un lugar distin

to en cada sentido de la racionalidad. Por un lado es una res- -

puesta a la vana esperanza de que la clase social dominante depo~ 

ga voluntariamente sus prerrogativas en favor de la humanidad. Al 

no parecer probable un cambio en los móviles individuales, la ap! 

laci6n a elementos morales aunque noble, no está acorde con la -

mentalidad egoísta del hombre y es sostenida la revoluci6n y aba~ 

donada la evoluci6n. 

Pero al mismo tiempo la revolución parece irracional cuando -

en las controversias actuales se ha salido del campo de lo nacio

nal para entrar al campo de las controversias internacionales e -

interhemisferiales. Esta actitud indica que una revoluci6n está 

resistida no solamente por el gobierno nacional contra el que se 

promueve, sino tambi~n por los gobiernos que se verían afectados 

por ese movimiento. Lenin y Mao aprovecharon las condiciones de 

postguerra. Fiel Castro dispuso tanto de la sopresa como de la -

geografía de su país, pero ninguna de estas tres situaciones est&n 

al alcance de la mano. Actualmente existe no solo la firme reso

luci6n de reprimir, sino los recursos técnicos m~s asombrosos pa

ra conseguirlo. Los dos criterios, el sustentativo y el negativo 

de la revoluci6n, consideran estar vinculados a la realidad. El -

que niega la revoluci6n, cree que la realidad presente, aunque no 

sea la mejor de las posibles, debe ser mejorada a partir de la 6! 
tabilidad. El que niega la evoluci6n sosteniendo la revoluci6n -

tiene que completar la parte final de su razonamiento con elemen-
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tos axiológicos entrañablemente emotivos, que indican un sacrifi

cio total en la creación de un nuevo mundo. 

Lo claramente observable es que el avance de la civilizaci6n 

se ha presentado para acumular cada vez más en menos individuos -

las fuerzas de la humanidad. En otras épocas un emperador en Eu

ropa pod!a creer serlo del mundo, al mismo tiempo que otros pens!:! 

ban lo mismo en América o e~ Asia. El poder se fue centralizando 

gracias a la p6lvora 1 a la imprenta, al telégrafo, al ferrocarril. 

No tiene objeto precisar que es lo que determina a que entre la -

economía y las demás manifestaciones del hombre, pero lo cierto -

es que el ritmo de la civilización va acompañado de los cambios -

sociales, culturales, económicos, políticos y militares, todos en 

una ligaz6n estrechísima. 

Da aq.ií que del ámbito de domínaci6n que permitía el arco y la 

flecha, hemos llegado al ámbito de dominaci6n que permite la enar 

g!a nuclear. La diferencia territorial, económica, cultural, ate, 

es inmensa, pues no nos cabe duda que los Estados Unidos y la - -

Unión Soviética, gracias a las posibilidades de concentración de 

,poder q.ie permite la ciencia y las actuales formas de vida, se -

han ·convertitlo en los pa!ses de mayor hegemon!a ·mwndial, que tie

nen intereses contrapuestos que defender. Por lo que una revolu

ci6n ya no est~ circunscrita como la francesa o la rusa, a un 

país en especial y por mucho que se le quisiera apartar de la es

calada est~ expuesta en caso de triunfo nacional, a la interven~ 

ci6n extranjera; eso ha ocurrido en Vietnam, a diez mil millas de 

los Estados Unidos. A partir de esta evidencia tenemos que supo

ner que toda revolución tiene enfrente de s! un camino plagado de 

horrores. 
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Pero siendo así, la transici6n revolucionaria es más llamativa 

por her6ica. Representa el sacrificio del hombre que intenta - -

crear algo superior a sus fuerzas individuales. El hombre tiende 

ª'admirar el atrevimiento ajeno y gusta ·qua miren su propio atre

vimiento. ¿C6mo no había de interesarle ser defensor a muerte de 

la Justicia• y de la Libertad? Por esto es que la revoluci6n, con 

su ·caudal emotivo,·constituye un imán para la juventud, porque n! 

die como la "juventud está más dispuesta a correr riesgos, porque 

en cierta forma es un ser nuevo.sobre el mundo, desposeído de sus 

bienes, La primera impresión de todos los jóvenes de todas las·-

6pocas es la impresión de haber llegado tarde a la distribuci6n•-

. de las grandes cosas de la vida • 

. El vocabulario pol!tico contemporáneo está penetrado de term! 

·no logia revolucionaria, ·lo que quiere· decir. que• se ·ha reflexiona-

· do más sobre:la revolución que sobre cualquier forma de transi- -

ción. Un tema que está tan ligado al todo o al nada, como la vi

da o a la ;m.uerte1 a· la margura y a ·la· esperanza 1 'y· más que nada a 

'la·realidad·intransigaritádel hombre, ten!á cp.iesar porfUerza µn 

.tema apasionante que ocupara• gran espacio en· la mentalidad' cte· an

tiguos y contemporáneos. Por eso en esta tesis hago una incur-·

sión en el campo menos explorado de la revoluci6n, la·quesinidu-

,da.alguna entiendo como el m~todo ideal de transición aunque no 

lo considere el m4todo más eficaz. 

· Las consideraciones a la evolución son poco interesantes y ~ 

hasta antipáticas por no contener los elementos emotivos y herdi

cos que caracterizan a la.ideología revolucionaria.· No proponen 

la·, destrucción da un mundo para nacer luego, y mi primera afinna

ción a este respecto, es que si queremos nacer a otras formas de 
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~ida estamos atenidos a que acaezcan acontecimientos hasta ahora 

imprevisibles. Tal vez una revoluci6n en los Estados Unidos, o -

la simultaneidad incontenible de varias revoluciones, o a una con 

flagraci6n mundial dado el caso de que subsistieran suficientes -

recursos humanos como para conformar al Estada. Solo aconteci- -

mientas de esta magnitud podrán alterar la mecánica actual de los 

factores reales de poder. 

El e1101:ucionismo 'es una posici6n moderada hecha a la medida -

del hombre normal, es decir, el que desea vivir en la estabilidad 

su base justificativa, es lo portentoso, es la inversi6n de vidas 

humanas y recursos materiales que una revoluci6n reclama. Es ta~ 

bi~n justificativo el que las condiciones revolucionarias objeti

vas y subjetivas en el plano nacional vienen a ser relativamente 

operantes en una estructuraci6ri nacional, internacional e interhe 

misferial. Indica que l.a depauperización del pueblo para provoc!r 

las ya no puede lograr lo que logr6 en Rusia, China, ni aún, lo -

· que consiguió en Cuba. La ansiedad revolucionaria casi suicida -

de un pueblo, es la que en última instancia conquista el triunfo 

de la revolución. Esa ansiedad es admirable por su heroicidad, -

pero al lazy-dog, el napalm, los defoliantes, los gases, las bac

terias, las bombas y los cohetes, convierten en un martirio de -

proporciones fant~sticas a la revoluci6n, en un monstruoso surgi

miento de las tendencias necr6filas del hombre. 

El evolucionismo tiene en su contra el que puede ser malvers!: 

do. Gobernantes que sostienen que la estabilidad debe ser defen

dida y que en ella existen recursos legales para hacer transform~ 

cfones en tanto que no adoptan una actitud agresiva contra los i_!! 

teresas que dañan a la agrupaci6n, en realidad no defienden al 
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progreso, sino a la estabilidad y el conservaturismo. La doctri

na sustentada no tiene otro objeto que oponer alguna raz6n que l_!? 

gitime la persecuci6n de los movimientos de protesta. Un evolu-

cionismo que podríamos considerar sincero es aquel que no preten

de la estabilidad por la defensa de intereses que se afectaría -

sin ella, sino por un miedo justificable en el dolor que la revo

l~ci6n impone al hombre corriente. Por esta raz6n el avolucioni! 

mo es humanista a pesar de no ser her6ico. 

El hombre normal no es ni háore ni santo. Es un hombre que -

quiere vivir y disfrutar. Que intuye a la sociedad como abstrac

ci6n de una amplia masa de desconocidos. Que le place estar ro-

deado de su selecto número de amigos. Que ama a sus hijos, a su 

esposa y a sus ascendientes. Que desea salud, un buen sueldo y -

la esperanza de aumentarlo todavía otro poco. El hombre normal -

es un ser que no puede escapar de los apetitos ego!stas que le -

son nonnales, a menos que se haga o sea hecho anonnal. Pero un -

hombre corriente que teme como cualquier otro, puede sobrecargar 

su alma de un coraje tal, que supere con el odio sus temores. Un 

hombre corriente est~ expuesto a ser estimulado por motivaciones 

exteriores para convertirse en un hombre anormal que sobre estime 

la dignidad común, la obra de hacer rn~s feliz el mundo de la pos

teridad, o la libertad y la justicia inherente de esa "amplia ma

sa de desconocidos" que es lá sociedad para cada individuo. El -

estímulo que se hace consistir en un punta de coincidencia colec

tiva, puede aún llevarle al sacrificio de perder la vida, de ma~ 

tar todo el egoísmo que vive dentro de él, dejando aflorar el ª8!! 
timiento altruista, defensivo de intereses impersonales, hasta el 

extremo de preferir éstos, en vez del bienestar y existencia de -

sus seres queridos. En tal caso, la lógica, algo ironice en st, 
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invierte los conceptos, el hombre normal sería el transpersonali,!! 

ta y el anormal el individualista. 

Tengo la i~presi6n de que cada escritor lleva en la imagina~ 

ci6n a su lector ideal. San Agustín y Santo Tomás, escribieron -

para el hombre de las iglesias y los cementerios, su pensamiento 

iba alentado por la esperanza de la reencarnaci6n y el paraíso. -

Adan Smith escribi6 para el hombre del mercado, el que comprendía 

al mundo sobre la tierra en la duda de que no hubiera otro más ~ 

allá. Su arte más que el de la oraci6n, fue el de comprar barato 

y vender caro. Juan Jacobo Rousseau escribi6 para el burguás as~m 

bleista, que halagado, se dejaba entusiasmar por una filosofía ~ 

que permitía sustituir a la aristocracia de la sangre por la del 

dinero. Carlos Marx fue el activista infatigable e intransigente. 

Escribi6 para el hombre de los mítines, las manifestaciones y las 

revoluciones. Su vida y su obra están proyectadas en el criterio 

de la mayor radicalidad en las transformaciones, como si hubiese 

. escrito para el místico de una nueva era. Federico Nietzchs, es

cribi6 para el hombre sin piedad para con el hombre, por encima -

del hombre había el gigante, punto de adoraci6n colectiva, el - -

hfroe que había rebasado las limitaciones de la debilidad humana. 

El predestinado que había de ser obedecido, porque personificaba 

la fuerza de todos y que distinguía a los otros en fieles o trai

dores. 

La consecuencia de haber tomado un trabajo más grande que mis 

fuerzas, es la que me impone ahora declarar que tipo de lector ~ 

ideal hay en mi mente. Pues bien, al escribir para el hombre qu! 
siera ser escuchado pclr la mayoría, pero mi deseo se ve frustrado 

por los pocos que leen y por lo menos que se hayan en mi campo de 
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influencia. De éstos, solo unos cuantos llegar4n a tener este l,! 

bro en sus manos, de quienes lo lleguen a tener, algunos lo lee~ 

rán, y la mayor!a de los que la lean, estarán en desacuerdo conm,! 

go. Por e·so prefiero escribir para m!, en un intento de mencio

-narme a m! mismo en qué realmente creo y qué es lo que estaré di_! 

puesto a defender. 

Creo que el objetivo de mi preocupación debe ser el hombre C.f! 

rriante. Nosotros, los que noi:lecidimos grandes cosas que sean -

de importancia a amplias pluralidades. Los que transcurrimos una 

vida sedentaria, qua si bien a~miramos la heroicidad, no buscamos 

las condiciones para ser héroes, pero qua al mismo tiempo no 'imp,e 

nemas esa exigencia a los otros. Escriba para el hombre que por 

un estada da necesidad transige can su medio, pero que en su fue

ro interno considera que debe luchar por mejorar la circunstan- -

cias del hombre, por esto creo, que el hombre corriente no as un 

cínico, lleva dentro de él una cantidad de sacrificios altruistas 

que puede acrecentar en la medida en que los hombres excepciona~ 

les en el poder hagan en su favor o en su contra. El hombre co~ 

rriente puede serlo en la colaboraci~n o en el ataqu~. El pasó -
de una actitud a otra depende de la justicia y fidelidad con que 

act~en quienas detectan los factores reales de poder. El hombre 

corriente e~ pues una entidad variable en respuesta a ciertos ea

tímulos externos humanos y antihumanos. Esto es as! cuando el ~ 

hombre corriente ae le considera en la masa y cuando se la consi

dera como individua, de este ~ltimo modo cada individuo es poten

cialmente un hombre excepcional, pues el hombre como individuo -

puede surgir de la nada a las m~ximas responsabilidades, esta lo 

ha probado repetidamente la Historia. 
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Por otro lado, el hombre excepcional es un hombre corriente, 

lo mismo en sus inclinaciones y en sus apetencias que en sus debi 

lidades. Lo que.le distingue es la magnitud de su poder y la na

turaleza de éste, pero allá dentro de él habita un ser sensible 

y estimulante como cualquier otro, tanto al mal como al bien. 

En suma, ¿qué desearía que los hombres corrientes de todos ~ 

los niveles hiciesen? porque el significado de proponer un orden 

de ideas no está en el plantamiento de los mismos, sino en suge-

rir además, una soluci6n e invocar una acción. 

El problema es que este mundo no nos tiene satisfechos, y las 

soluciones son dos: adaptarnos a los males hasta crear una indi

ferencia total por el dolor ajeno, o poner las cosas a favor del 

hombre. Sucintamente la solución primera es la de reaccionalismo 

y la segunda la del progresismo. Tomando en cuenta esta última, 

podemos dividir los mát~dos en dos, el método revolucionario, -

·acreditado con un inmenso.prestigio, y el método evolucionista, 

señalado como actitud remendona, por lo menos esa apariencia tie

ne el reformismo legal. 

En esta alternativa, ¿qué debo sugerir? Creo que los márti~ 

res no se dan en número abundante y esto es grave si se propone -

la revoluci6n p¡:irque solo a ellos podría estar dirigida la suge

rencia. Hoy la acci6n más que nunca corresponde sea aplicada por 

las grandes mayorías y si lo que debe pedirse al héroe o al santo 

se le pide al hombre corriente, se estará pidiendo lo imposible.

Es más, todo lo que pueden seguir haciendo los mártires es seguir 

difundiendo su mensaje a los demás hombres, invitándolos a actuar 

conforme a sacrificios que no guardan proporci6n con la naturale-
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za del hombre común, que ante todo quiere ser, persistir y pro- -

crear, lo más alejado del dolor y del miedo, El punto de coinci

dencia en la acci6n revolucionaria no va a ser provocado por inv~ 

cadores te6ricos o prácticos, Las condiciones objetivas y subje

tivas llegarán a nosotros inesperadamente y hoy no podemos preci

sar a que distancia se encuentran de nosotros, no obstante la 

efervescencia mundial de los j6venes que se rebelan contra la in

justicia y la opresi6n. Por esta consideraci6n externa, he de s~ 

gerir la realizaci6n de hechos posibles y ~stos consisten en agr~ 

dar los intereses creados en nuestro ámbito de influencia. 

Creo·que cada individuo que participa social, económica y cu,! 

turalmente, que se halla estructurado en la división del trabajo 

y la intercooperaci6n, tiene un ámbito personal da influencia va

riable en su amplitud seg~n su jerarquía, la naturaleza da su tra 

bajo y la posición qua ocupa, Ese ámbito personal da influencia 

social procede de un motor subjetivo, pero se manifesta objetiva

mente en la desgracia o en la felicidad de los otros. La vida es 

interdependencia y la libertad absoluta es socialmente impensable. 

Creo qua el hombre de nuestro tiempo no puede evitar compromisos. 

En torno a cada uno existe un grado de comprometimiento a las ca

sas, a los fen6menas y a las personas. En la familia o en la so

ciedad el individua se ve impulsado a hacer lo que no desea y - -

obliga adem6s a otros a que hagan lo mismo, 

Desde al punto de vista de la mayor responsabilidad pol!tica, 

un jefe de Estado, como hombre equipo qua es, se halla ligado a -

fuerzas superiores que regulannente ha acatado como conditio sino 

qua non, Da ~l al·funcionario, y de éste al empleado de menor C! 
tegor!a, existe una distancia enorme en atención al afecto de las 

decisiones, paro no existe una real diferencia intr!nseca de qui! 
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nas las tornan. El denominador común de todos es el elemento huma 

no. Es distinta la categoría de su comprometimiento pero es pro

porcional a su responsabilidad. En este caso la dignidad tiene -

un mismo rasero, lo que se pide al que influye tan solo al de su 

familia es proporcionalmente semejante a lo que se pide a quienes 

hacen gravitar su influencia sobre una gran parte de la calectivi 

dad. No es ni mayor ni menos la apartaci6n de unos y de otros, -

lo problemático es determinar si se ha de pertenecer al grupo de 

los que se esconden detrás del "todos lo hacen", o si se aspira .a 

aumentar el número de quienes desearían varse animadas por una c2 

rriente de una franca hostilidad contra los intereses creadas. 

Esta es nuestra actual responsabilidad política. Para todo ciud,!! 

dano es un deber dirigir su existencia hacia una mayar libertad 

y hacia una mayor justicia, lo mismo para el ciudadano de base·, 

que para el altamente jerarquizado. La dignificaci6n del Yo so-

cial, tiene como plenitud el mutilar hasta su total extinci6n la 
' 

propia complicidad en los males sociales. 
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e o N e L u s I o N E s 

I) La diversidad de definici~nes sobre el Estado resulta 

de la propia naturaleza de la teoría política que ea -

una disciplina ds consideraci6n multívocas. 

II) La acci6n gubernamental y la acci6n de la agnipaci6n 

humana na es, sino la acci6n de los individuos que op~ 

ran los factores reales de poder, determinando la nat_!! 

raleza del Estado con independencia del Derecho. 

III) Los ámbitos de la autoridad y del individuo deben te-

ner su máximo cuando se prestan la mayor utilidad. 

Esos ~mbitos se detenninan asignando al Estado una fu~ 

ci6n econ6mica, política y cultural, pero con aquellas 

limitaciones que permiten la mayor libertad al indivi

duo que es el único sujeto de felicidad, 

·rv) Las gentes de un Estado pueden ser infelices por el -

sistema econ6mico si éste provoca la marginación. 

V) El hombre puede ser infeliz si el poder pol!tico se -

ejerce totalitariamente impidiendo la li;t9itimaci6n del 

mando con la obediencia. 

VI) Lo esencial en un Estado Ideal es el significado de la 

libertad individual, que ha de ser máxima, teniendo ~ 

por límite los intereses sociales. 

VII) La libertad del hombre se desarrolla en la Cultura, la 

Economía >' la Politica. 

VIII) La palabra trabajo se deriva del vocablo latino "teabs" 

que significa viga, que es un trozo de madera volumin.2 

so cuyo manejo requiere esfuerzo, 
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Trabajo trae, pues consigo, la idea de pena, de esfue~ 

zo. En tánninos generales, se dice que trabajar es ~ 

desarrollar una actividad para ganarse la vida. Pero 

este concepto es limitado por lo que decimos que traba 

jo es: todo esfuerzo material e intelectual hacia un 

fin util. 

IX) La persona humana tiene, como primer derecho, el de vi 

11ir materialmente, .es decir, el derecho a un mínima de 

bienes indispensables pare vivir; de este primer dere

cho se deriva el derecho al trabajo, que es aquel que 

tiene la persona humana a obtener una ocupaci6n justa

mente remunerada, que le permita conseguir esos bienes 

indispensables para su existencia. 

El derecho al trabajo es un derecho propio de la pers_2 

na humana que le permite desenvolverse y realizarse -

con esos atributos esenciales de inteligencia, libertad 

y responsabilidad. 

x) El hombre ser inteligente y libre, tiende hacia la Pª! 
fecci6n, que es la plena realizaci6n de s! mismo. Esta 

tendencia hacia la perfecci6n se proyecta en la obra, 

utilizando como instrumento, el trabajo~ 

El ser humano gracias al trabajo se realiza en la otra 

y, por tanto, se perfecciona; ese deseo natural del -

ser hacia la perfecci6n, se expresa en el af~n de rea

lizar la obra maestra. 

XI) El hombre tiene como deber primario natural, el de su_:! 

tentar su vida y como el trabajo es el único ~e proc.!:! 

ra esos bienes, de ahí se concluye el deber de traba~ 

jar. 
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Pero as! como la persona humana tiene el deber de tra

bajar, tiene tambi~n el derecho al trabajo; es decir, 

el derecho ª. tener una ocupacién justamente remunerada. 

La persona humana tiene derecho al trabajo, que es el 

que pennite sustenta~ su vida, desenvolverse y reali

zarse con sus atributos esenciales de inteligencia, l! 

bertad y responsabilidad. 

XII) La especie humana no na aprendido a evolucionar al ri! 
mo de su desarrollo material. Los errores de organiz! 

ci6n social no han podido ser corTegidos por la persu! 

ci6n sino por la violencia. 

XIII) La alternativa del hombre es reesencializarse, adap~ 

dose a sus actuales condiciones de poder o abandonarse 

a un extenninio inexorable. 
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