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I n t r o d u e e i 6 n 

Durante loe Últimos dos años, una serie de aconteci--

mientoe mundiales marcaron un momento trascendental en la -

historia de nuestro siglo, Hasta esa fecha, las relaciones 

internacionales se desenvolvían en el contexto del orden de 

la posguerra; Una Europa dividida, simbolizada por el muro 

de Berlín, un control soviético de la Europa oriental y los 

Estados Unidos asumiendo responsabilidades frente a sus a-

liados en la O,T.A.11, y en Asia. De pronto, todas las es---

· tructuras a través de las cuales se habían conducido los a

suntos internacionales en los pasados 40 años, han sido sa

cudidas en sus cimientos por una serie de cambios, que nos 

producen la ir.!presi6n, como lo afi:nna Francis Fukuyama, de 

que algo muy fundamental se está produciendo en la historia 

del mundo, 

Todo período hist6ríco es transitorio, 9ero todos los 

períodos transitorios están lejos de ser históricos. En el 

umbral de los años 90s, parece a los observadores que cam

bios auténticamente históricos se operan en las sociedades. 

En particular en sus condiciones de existencia y en el ca-
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rácter de sus relaciones, 

Intelectuales y expertos del mundo, particularmente en 

la URSS, están de acuerdo en pensar que la civilización hu

mana está en vias de acceder a una etapa cualitativamente -

superior de su desarrollo. Si bien la interpretaci6n conceE 

tual de esta transici6n no está aun sino en su inicio, se -

puede ya afirmar que se trata de un fen6meno de la historia 

de la humanidad que ea susceptible de transformar radical-

mente la idea que se ha tenido hasta hoy de su presente y -

de su futuro, 

Este trabajo tiene como objetivo mostrar, lo más aim~ 

plemente posible, el impacto de tales cambios en el Derecho 

soviático, tomando como base del análisis dos acontecimien

tos: uno, el conjunto de transformaciones que son consecuen 

cia de la reestructuración emprendida por el liaerazgo so-

viático encabezado por Gorbachov y basadas en el"nuevo pen

samiento político"; el otro, el fin de la guerra fría, que

interpretaba los acontecimientos mundiales a través del di~ 

torsionado prisma del conflicto Este-Oeste con todas sus -

consecuencias institucionales. 

El primero, lo interpretamos como una etapa nueva en -

la construcción del ~ocialismo en la URSS que al igual que 

las precedentes ha conducido a modificaciones fundamentales 

del derecho interno e internacional, En ella, el empleo del 

derecho como instrumento de la reestructuración se ha perfi 

lado co~o un elemento esencial de la estrategia de Gorba--

chov, 
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!los referimos al impacto en el derecho interno e inte¡: 

nacional, por considerar que incurriríamos en una omiai6n -

al no establecer las relaciones sistem~ticaa entre la polí

tica nacional soviática y las modificaciones de los concep

tos de la misma en materia de política exterior, independi!n 

temente de que lo que ocur::re en una gran potencia -y más en 

un mundo bipolar- impacta al resto de la sociedad interna-

cional. 

Como este trabajo esta dedicado a las transformaciones 

del derecho en la aoctrina e instituciones soviáticaa, pen

samos que es necesario empezar por especificar nuestra com

prens i6n de la doctrina marxista y el concepto soviático -

conteporáneo del derecho y de las relaciones internaciona-

les, Partimos de una distinción entre Derecho capitalista y 

Derecho socialista orientada a mostrar las diferencias y 

los rasgos distintivos irreductibles de los dos sistemas 

que utilizaremos m~s adelante para negar toda posibilidad -

de convergencia, 

En el capitulo segundo intentarnos analizar un aconteci 

::ii.c:=nto tr·ascandental e:1 el orJ.e:n jurídico ::iocialist<..i..: el p~ 

so de la legalidad socialista al objetivo de crear un Esta

do de derecho socialista. Aqui, el imperativo político ext! 

rior -tiene --un- a-specto- tan importante como lo es la afirma

ci6n de valores univers~les por encima de los valores fund~ 

mentales del Este.do y el derecho socialistas: su esencia -

clasista, 
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En la te~car& parte del tr~bajo, hacemos una exposición 

de la doctrina soviétic"" del dn·echo i:itern~cional, plant"!l!). 

do las formas en ~ue los jur·istas soviético~ h"'1 intentada -

resolver ale;u.nas cuestione" coT.o el carácter del D~recho in

ternacional dsl par·6do de transición, así C0.'110 la evolución 

y el L~pacto de la política actual en do~ dd las institucio

nes fundamentales del Derecho i:1ternacional socialist¡,.: la -

coexistencia pacífica y el internacionalismo proletario. 

En el co:1junto de las refonni.~ hist6r·icM raalizadas -

<>n la Unión soviética ¡,cuál es la importancia y el carácter 

de la reforma actual, y cuál es la importancia del derecho

en este proceso? ¿qué obstáculos se han interpuesto a la-, 

marcha de la refornia y cómo ha impactado al der·echo soviéti 

co la política de reestructuración tanto en sus institucio

nes, como en sus postulados doctrinales? son interr·ogantes 

que trataremos de despejar en la parte cuarta. 

Finalmente, el intenso y extenso debate que se libra -

en la actualidad con la proclamación del fin de la guerra 

fría, proclamando al mismo tie:npo el triunfo del liberalis

mo y en consecuencia el fin del comunismo, nos lleva al aná 
lisis de la. forma en r:.ue esta cor~':.t>nte de pcnsamir::: to ac-

tual influencia o puede influenciar la evoluci6n del Dere-

cho internacional. Después de recorrer la evolución de ésta 

-doct:r·ina a. la que han denominado "endismo", llegamos al fin 

de nuestro plantea:niento cuestionando si se ha llegado a -

una convergencia o simplemente la revisión del orden juridi 

co socialista es para ponerlo de acuerdo con la nueva era " 

que vive la sociedad soviética, 



1. ~ech:J aci tal ista y Derech:J sociálista 

Empleamoe la dicotomia Derecho .capi talieta.-Derecho ª2. 

cialieta, para significar que aoe reterimoe a realidad.e• -

jur!dicae distinta.e que englob11.11. no eolo y posiblemente no 

to.ato la.e normas del Derecho, aino tlllllbi'n todo el conjun

to de llU1I nexos direotoe y mediatos con loe divereoe aepe~ 

toe de la vida social., llUI condioionee en que estas normas 

ee convierten en valor eocial y la situación que se con!i

~a a con.ecuencia de la aplicaci6n y evolucidn de eetae-

norma.a, 

La divieidn del 111U!ldo en campos capitalista y socia-

lista fue proclamada desde loe inicios de la historia del 

Estado eovi,tico, Por ejemplo, la Declarecidn (Parte I) de 

la primera Constitucidn de la Unidn Sovi&tica eeflalaba que1 

"deede la fundacidn de la República Sovi&tica, loe E•tadoe 

del mundo han eido divididos en dos campoe1 el campo del -

capitalismo y el campo del eocialiemor 

Sin plantear aquí la cuesti6n preliminar de una de1'ini 

cidn tanto del capitalismo, como del socialismo, 98 conve-

nlente puntualizar algunas cuestiones, 

?&ra empezar, debemos determir11u· mejor la peculiaridad 

del capitalismo como conjunto de conductas individual.es y -

1 



2 

colectivas roferentes a la producci6n, dietribuci6n y consu

mo de bienee, Si bien dicha peculiaridad ha eido y contináa 

siendo ob~eto de controversia hiet6rica, cultural, sociol6g! 

ca, podemos enumerar algunos ri>.sgoe que distinguen lÜ capit~ 

liemo de otros modos hiet6riooe de producci6n, Esto• son: a) 

propiedad privada da loe medios de producci6n, para cuya ac.!;i 

vaci6n ea necesaria la pr•sencia de un trabajo asalaria.do ~ 

formalmente libre; b) sistema de mercado basa.do en la inici~ 

tiva y la empresa priva.da, no necesariamente personal¡ o) ~ 

procesos de racionalizaci6n de loa procedimientos directos e 

indirectos para la valorizaci6n del capital y la explotaci6n 

de laa oportunidades de mercado con fines de ganancia~. 

Una mejor comprenei6n nos ha.ríe necesario explicar lee 

leyes fundamentales que rigen la evolución de la economía c~ 

pitalista y que eatll.n en la base de su tranaformaci6n; Bstae 

leyes son cuatros la b1equeda de la ganancia¡ la competenoia; 

la concentraci6n y la caída tendencial da la tasa de ganan~ 

cia, laa que resumimos en forma siguientes el beneficio ea -

el motor de la economia capitalista, la búsqueda del benefi

cio ea la ley fundamental del capitalismo, Esta entraffa una

competenci• Pntre capitalistas, La competencia entre capita~ 

listas conduce a ca.da uno de ellos a agrand..,, su empresa y -

a eliminar sus competidores, De ahi la concentraci6n, La bú! 

queda del beneficio se da entonces entre empresas gigantea~ 

cae que compiten al interior de un pais o de un pais a otro, 

lo que les conduce a acrecentar sin cea..r eu productividad -

perfeccionando su técnica de producci6n, No siendo posible -

'.!:./ Bobbio, et al. Diccionario de Politica, S, XXI, 1988, 



el aumento de la productividad eino por el aumento propor~ 

cionalmente mis grande del capital constante con relaci6n -

al capital variable, el capitalismo conduce en eu desarro~ 

llo a la caida de la tasa de ganancia ~. 

El capitalismo porta una serie de contradicciones, la

principal, de la. cual . se derivan las demll.a, es: la contr~ 

dicción que existe entre el carActar social de la producción 

y el carActer privado de la propiedad de los instru:nentO!ll de 

producci6n. Esta contrad1cci6n se manifiesta bajo la forma 

de un antagonismo de clases: capitalistas contra asalaria~ 

doe, Ee la forma moderna de la lucha de clases, 

La sociedad capitalista, como toda sociedad, se compo

ne de una estructura económica que es su base material y 

que Karx ha llamado infraestructura, y de una estructura P!!. 

lítica que ea la concr~tizaci6n juridica de la estructura -

econ6mica y que Marx ha llamiuio la superestructura, 

La estructura econ6mica de la sociedad es el conjunto 

3 

de relaciones de propiedad y de clases, de formas de produ~ 

ci6n y distribución, la división socie.l del trabajo, las p~cu 

culiaridad~s del desarrollo de las fuerzas productivas, Por 

el contrario, la superestructura jurídica de la sociedad no 

eea~ l .. repreaentaci6n te6rica de la estructura econ6mica. 

En su origen, el capitiJ.iamo es esencial.mente liberal 

e individualista, No conoce sino una ley: la de la compete~ 

V Georges Bourgin, Le Socialisme, "Que aais-je?", PU!', 
1967, p. 26 
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cia, No admite ninguna reglamentaci6n y sobre todo reglamen

taci6n del Estado, "Laiesez faire, laissez aller" es su uni

ca divisa, Pero la libre compe~encia ha conducido a la con

centraci6n y a los monopolios. Ahora bien, concentraci6n y -

monopolios implican una reglamentaci6n, Beta, privada en pr! 

mer t~rmino -es decir, establecida por los cartela, trusts y 

demil.s formas de la concentraci6n capitalista- acaba por con

vertirse en pública, es decir, establecida por el Estado, La 

reglamentaci6n pública llamada tambi&n intervenci6n d•l Bst~ 

do, se generaliza cada vez m'8 en la medida en que se desa

rrollan los instr11mentos de producci6n, Cuando estos alcan

zan proporciones gigantesCILS devienen verdaderos servicios -

públicos, pues la sociedad no puede ya prescindir de ellos, 

Se hace necesaria una reglamentaci6n pública, la interven-

ci6n de una fuerv.a organizadora, Esta tuerza es •l Estado, -

Pero tambi~n el Estado interviene para proteger al mO"!!, 

polio nacional contra la competencia extranjera y para ayu

dar a loe capitalistas a conquistar el mercado mundial, Pero 

entonces la competencia entre capitalistas en el mercado lll\l.B 

dial ea transforma en una lucha política entre naciones. LU·· 

cha que acaba por conducir a la guerr>., y cuyo objetivo es -

la concentraci6n y el monopolio a escala mundiall_/, 

La existencia de la naci6n como marco geogril.fico y jllJ'i 

dico aut6nomo, es decir, la diviei6n del mundo en naciones -

soberanas, transforma la competencia entre capitalistas so

bre el mercado mundial en un antagonismo entre naciones, 

~ Bourgin, op. cit., p. 55 



Por otra parte, cuando hablamos de socialismo, tratamos 

de la organización de la sociedad sobre bases nuevas, estan

do entendido que esta organización se trata de un principio

y no un fin, pues en su evolución atravieza por dos fw.ses, -

que se distinguen por el grado de madurez: la fase inferior, 

llamada propi8!1lente socialismo, y la superior, que se conoce 

como comunismo. Para Lenin, "el socialismo es la sociedad 

que se deriva del capitalismo directamente, El comunismo, en 

cambio, es un tipo más elevado de socieda.d, y únicamente pu~ 

de desa?Tollaree cuando el socialismo se ha consolida.do por 

completo". !tarx y lingels habían establecido que el nuevo ré

gimen socio.l., nacido como consecuencia del triunfo de .la re

volución socialista, atraviesa en su desarrollo por una seria 

de etapas de afirmación y maduración. Leni.~, apoy&ndose en -

la doctrina de ~arx, di6 expresión concreta a los tres esca

lones de desarrollo de la sociedad deepu~e del estableoimiea 

to de la dictadura del ~roletariedo: periódo de transición, 

fase inferior del ·Comunismo -el sociiüismo- y fase superior 

del comuniEl!llo, y tL~bi~n a las diferencias entre el eociali~ 

mo y el comunismo. Por cuanto en el socie.lismo "los medios -

de producción ee convierten en propiedad comll.n, en esa misma 

medida la palabra "comunismo" puede ser empleada si no se ol 

vida que esto no es el comunismo completo" V. 

Definimos entonces al socialis~o como una forma de so~ 

ciedild cuyas bases fundamental.es son l"-" siguientes; i} pro

piedad social de medios e instrumentos de producción¡ H) ~ 

ti6n democr~tica de estos in~trumentos¡ iii) orientación de-

l_/ L, Kniazeba, El Comunismo, Grijalbo, Col. 70, no. 13, 
p. 36 

5 



la producci6n en vista de satisfacer las necesidades de loe 

hombres y, 

6 

El cumpli~iento de las metas antes indicR.das si¡;nifica 

la conetri.lcci6n del socialismo, con lo cual el desarrollo -

de la nueva sociedad contin~a ya sobre eu base propia, y no 

sobre la que hered6 del capitalismo, En el sector de la ec~ 

nomía se afirman por completo las relaciones de producción 

socialistas, basadas en la propiedad social de los medios -

de producci6n, A consecuencia de ello adquieren am9lio cam

po las leyes económicas del socialismo, La ley fundamental, 

el objetivo fundamental da la producci6n social es la eati~ 

facción de las necesidades materiales y espirituales de los 

trabajadores, La planificaci6n abarca a toda la esfera de -

la producci6n. En el plano de las relaciones sociales, la -

constri.lcci6n del socialismo significa una modificaci6n su¡¡.;¡ 

tancial de la eetri.lctura de clase, Las clases explotadoras 

desaparecen por completo, Modificaciones sustanciales •• -

producen con la cons1nlcci6n del socialismo en la supereetJ1!? 

tura jurídico-política de la sociedad. Loe fundadores del -

marxismo-leninismo veían en la dictadura d~l proletariado -

un fen6meno históricamente pasajero. Lenin subrayaba ~ue el 

objeto de la dictadura del proletariado es el -de ."crear ·el 

áocialiBmo" y hablaba de la dictadura del proletariado como 

de un período de "transici6n del capitalismo al socialismo". 

En el Programa del PCUS (1961) se llega a la concl\181611 

de que con el triunfo completo y definitivo del socialismo, 

l_/ Bourgin, ~, p, 13 



sobre l& base de la nueva estructura de clase de la socie~ 

d&d y de la.e nuevas relaciones aoci8.les·, se opera un proce

so de transformaci6n del Estado de dictadura del proletari~ 

do en Estado socialista de todo el pueblo, y l& democra.ei& 

proletaria se convierte en democracia aocisJ.ista de todo el 

pueblo. Este proceso viene acompa~ado por serios cambios en 

las !'unciones y m~todos de la actividad del Estado, La tr8!!!' 

formaci6n de la democr~cia proletaria en socialista acarrea 

tambi6n transforniaciones en los derechos políticos y socia-. 

lea y de la.a libert&dee de los ciudadanos ~. 

7 

A su vez, el el periodo de transici6n al comunismo ti~ 

ne lugar el desarrollo de la propiedad estatal y de la for

ma comuniet& de propiedad, el perfeccionamiento de las empr~ 

sas existentea y su transformaci6n en empresas de la socie

dad comunista, Esto, junto a la transformación gradual .de -

la propiedad de grupo hasta convertirse en propiedad de to

do el pueblo, constituyo un aspecto primordial del deeenvol 

vimiento de las relaciones socialistas de producci6n y su -

conversi6n en rel;cionee comunistas. En este aspecto la :kioa 

de la propiedad social constituye un punto central para la 

edificaci6n del socialismo. En otras palabr&a, el ideal so~ 

cia.lista expresa unl< determinad" soluci6n al problema de la 

relaci6n existente entre el trabajo y la propiedad, 

l.:./ Kniazeba, op. cit., pp, 60-61 



Podemos observar que se trata de las características 

más :fundamentales tanto del sistema capitalista como de ~ 

uno socialista en estado "puro" y que en efecto, ninguna. -

sociedad es, ni total ni idealmente capitalista ni sociali~ 

ta. 

Sin embargo, las nociones comunes de capitalismo y de 

socialismo que hemos apuntado no permiten dar cuenta de es

tos en la hora actual, pues cambios profUndos se han maní.;:.. 

festado recientemente. En efecto, la historia reciente ha -

sido testigo tanto de trasformaciones del capitalismo como

del socialismo, y, por ejemplo, así como en los años veinte 

se hs.bl6 de un apogeo del capitalismo para luego en los -

años treinta hablar de su crisis y de su reemplazo por el -

socialismo, hoy que se comienza a hablar del fin del socia

lismo o de del fin del comunismo como idea y uno se interr~ 

ga sobre su :f'uturo 1 podemos afirmar que el socialismo está

sufriendo profundas transformaci6nes, que su organizaci6n -

es diferente, pero seguirá estando presente. 

Transformaciones hist6ricas sir.iilares han ocurrido al

derecho burgués, oue hizo su a~nrici6n des~ués de la victo

ria de la burguesía, y que en su momento, constituy6 la an

títesis del derecho-privilegio que caracteriz6 a la sacie~ 

dad feudal, el cual debi6 ceder el lugar a un derecho que -

tuviera por sujetos a los ciudadanos de la sociedad burgue

sa, formalmente libres y formalmente iguales. Fue entonces

que naci6 t~~bíén el nuevo Derecho internacional de la so~ 

ciedad burguesa, en la que los sujetos son los Estados bur

gueses, soberanos e iguales en derechos. 

8 



Por su parte, el advenillliento del socialismo ha e~._ 

tra.flado el del derecho socialista en tanto que fenómeno hB 

tdrioo. Bl orden social socialista descansa sobre bases 

que son inmanentes al socialismo en tanto que formación e~ 

cial, Betas bases que son las mismas de la sociedad aocia

lieta, ee traducen inevitablemente en principios e in.etit)! 

ciones jurídicas concebidas en tanto que parte de la super 

estructura, Algunos de estos principios e instituciones -

constituyen la subetantia del derecho socialista, Si estos 

principios e instituciones no se encuentran en loe funda-

montos de un sistema jurídico eocialieta,dado, no puede e .. 

xietir sistema jurídico socialista, ni socialismo, Sin ha

cer una extensa enumeración de loe principios e instituci~ 

nea fundamentales del derecho socialista, nos lilllitaremoe

a mencionar la institución de la propiedad social eociali~ 

ta (con sus variantes en los diferentes Estados o durante 

las diferentes 'pooas de la sociedad socialista), la inet! 

tución de la participación de los trabajadores en el gobm! 
_no de la vida social, particularmente en la gestión de la 

economía, y la de su partioipaci6n en la adopción de deci

siones en materia de repartición del ingreso nacional, el 

principio de la rem•meración eegil.n ~1 trabajo aportado, el 

principio de igualdad, etc, 

Estos principios e instituciones fundamentales, as! -

como algunos otros del mismo "rango" constituyen entonces 

la esencia del derecho socialista; ellos lo distinguen ~ 

del derecho burgu,s, que está care.cterizado por los prin

cipios e institucionoe frecuentemente opuestos a las pri-

meras. 

9 
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Sabido es que en la clasificaoi6n d• sistemas jurídi~ 

coa que ofrece René David, distingue cuatro familias funda

mentales: romano-germLnico, eoci&l.ista, common law y loslll.~ 

tem&e de derecho religioso y tro.dicion&l.. El propio David -

sostiene que la noción de familia jurídica es eeencialm•nte 

de car,cter did,ctica y que resultaría insuficiente si •• -

pretendiera extenderla a la comparación d• sistemas socio~ 

políticos diferentes. Sin embargo, &l tomar en cuenta crit.!. 

rios de t&cnica jurídica, pe:no t11111bi&n la existencia d• fa

milia• diferenciadas -como la de los derechos eocialiatas

por principios de orden filosófico, político, económico o~ 

puestos, tendientes a encarnar dos tipos diferentes de so~ 

ciedad: la capitalista y la socialista, se plantea entonces 

la cuestión de saber si el Derecho capitalista y el Der•cho 

soci&l.ista pueden ser comparados en tanto d• derechos de e~ 

ciedad•s no solo diversaa sino antagónicas y como puede s•r 

concebida esta comparación. 

Un m&todo posible consiste en combinar diferentes tipos 

de comparación. Si ambos sistemas se inspiran en ideologías 

diferentes, pueden comparare• por su ideología (eocialismo

indi vidualismo), si tienen diferentes"estructurae sociales" 

(colectivismo o libr• empresa), puede conducirse por ~qui -

la comparación¡ si las motivaciones psicológicas de cada ~ 

sistema difieren (la ganancia o la satisfacción de neceeid~ 

des materiales), este puede ser el elemento de comparación¡ 

en el mismo sentido para sus aspiraciones políticas. 

Por lo que respecta a la naturaleza de cada sistema, -

la comparación puede atender a la violencia y la guerra co-
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mo ca.racteristic&a del capitalismo y de su fase suprema, el 

imperialismo, en tanto que el Estado socialista se definÓ -

en la teor.ía como pacifico por naturaleza. En fin, en cuanto 

a la lucha ideol6gica que ha ocupado una dimensi6n crucial -

de la contienda enl;re capitalismo y socialismo por la supre

macia mundial en cuanto lucha orientada a persuadir a la po

blaci6n de todo el mundo de que la causa re9reaentada por c~ 

da sistema ea justa, benf€1ca par~ el bienestar de indiv:ldr:ls 

y naciones y destinada al triunf'o final, y que teniendo en -

lo.a instituciones juridicas propia.a de cada sistema y en eua 

explicaia>nes doctrinales sus principales manifestaciones, la 

compara.ci6n puede ser conducida atendiendo a la defensa ide~ 

16gica de loa sistemas. 

?ara Ren6 David Vi la exvansi6n de l&a fronteras del -

derecho, requeridas para que el derecho comparado al.canee di 

mensiones mundiales no se efectúa sin plantear un problema -

en lo que respecta a lae posibilidades o al sentido de un• -

comparaci6n, Este .problema ha sido planteoado particularmente, 

en la pr~ctica, en lo que concierne a la comparaci6n entre -

derecho de paises marxistas-leninietae y derecho de los lla

a1adoa paises "burgueses" pero esto no es de ninguna manera -

especial & esta hip6tesie 1 y se plantea a loa que han pretea 

dido comparar los derechos que resultan de sistemas socie.J.es 

o económicos diferentes, 

V Ren~ David, "Droit Compar6 et aystemes socio-politiquee" 
en: Livre du Centenaire de la Societ6 de legislation 
Compa.rh. 
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Antes y durante el. periodo de la Guerra Fría, en al.gu

noa países socialistas se rechazaba la posibilidad de comp~ 

rar el derecho nacional. con los derechos de los países bur

gueses, sin embargo, tal. actitud solo se explicaba por raz.2. 

nea de orden político. 

Particularmente en la comparación de instituciones del 

campo econ6mico, como son en los países capitalistas la im-

portancia de las nacionalizaciones, el papel jugado por las 

directivas de pla.~ificaci6n, la preocupación de un Estado -

de bienestar y el deseo de crear una sociedad de abundancia 

juegan un papel de primer orden en los Estados buegueses 

del presente y todo esto cuental tal vez miis, por lo que 

respecta al derecho, que los principios discordantes en nom 

bre de los cuales se pretende actuar en uno u otro sistema. 

René David nos advierte que la diferencia de sistemas -

sociales y políticos impone algunas precauciones cua.~do se 

quiere, de manera útil comparar uno y otro; pero esto no ~ 

ce obst~culo para una comparaci6n. 

Ahora bien, según la coaCf:pción :narxista le:1i:1ista, el 

derecho es función del modo de producci6n, no de una manera 

mec~ica, pues bien que este sea el factor que representa -

la base, no es menos cierto que las diversas partes de la -

superestructura, que encierran las concepciones filoa6ficas 1 

las formas políticas, las formas jurídicas, las concepcio-

nes religiosas y otras, influencian el paso de la base eco.

nómica a la superestructura que no se hace entonces automá-
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ticamente. Hay una interacci6n entre los diferentes elemen

tos de la superestructura, así como la acción de esta supe~ 

estructur~, en su conjunto, incluso sobre la base económica. 

Es porque se ha podido constatar que los tipos de der~ 

cho, los sistemas jurídicos no se extinguen completamente -

al mismo tiempo que los modos de producción de los que re~ 

sultan. Quedan algunos elementos que les son comunes y que 

representan algunas constantes del derecho. Entonces, para 

períodos largos o cortos, se puede constar, de un sistema -

jurídico a otro, más allá de los elementos fundamentales de 

diferenciación que constituyen el contenido socio-económico, 

la existencia de elementos de continuidad representados por 

el contenido normativo de las instituciones jurídicas comp& 

radas y que pertenecen a sistemas jurídicos que pertenecen 

a modos de producción diferentes. 

Para Rheinstein :J, si bien es interesante comparar 

instituciones, reglas, disposiciones, estatutos y leyes, es 

más interesante y más importante centrar nuestra atención -

sobre estas cuestiones de estr~cturas socio-políticas, Pero 

para no caer en el campo de la sociología comparativa, es -

importante saber observar, exw::inar los métodoa según los -

cuales las ideas, las tendencias socio-políticas son trans-

formadas en reglas de derecho, en patrones, en principios, -

en conceptos jurídicos, 

~ Rheinstein, Livre du Centenaire, cit. 
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Así, por ejemplo, para Rheinstein, el carácter, el es

tilo, el tono, la atm6sfera del derecho americano haeta loa 

aaos de la gran crisis econ6~ica eran los del derecho t!pi

C!lJ!lente capitalista, es decir, el derecho que favorece a la 

gran empresa, a loe empresarios, loa capitalistas, los finan 

cieroa. Después de la gran depreai6n el derecho americano -

-dice- ae ha transfoil?lado en un derecho que viene en ayuda 

de los grupos que no han sido favorecidos. El estdlo del 4~ 

recho americano ha evolucionado hacia un estilo de derecho 

social que promueve los intereses del trabajo, de loa agri

cul toree y esenciallllente de los negros~. 

Quienes han advertido tales transformaciones, han con

siderado de utilidad la comparac16n, en el plano del dere-

cho, entre capitalismo y socialismo, para indicar en qué li 

mite las experienciae de los paises socialistas pueden ser

utilizadas por las legislaciones de los Estados no sociali~ 

tas, Se trata de la influencia del derecho socialista sobre 

el desarrollo de algunas instituciones en los Estados capi

talistas. Parece que, por ejemplo, la materia de la propie

dad nacionalizada, la organización de las empresas de Esta

do, plantean wuestiones importantes en los países capitaliR 

tas y que algunas experiencias de paises socialistas, algu

nas soluciones jur!dicae, que han sido adoptadas podrían -

ser interesantes para los juristas de los demás paises no -

solamente desde el punto de vista te6rico sino tambi'n del 

práctico. 

1/ Rheinatein, loe. cit. 
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Otros, partiendo de la tesis de "las diversas vías ha

cia la sociedad industrial", según la cual es posible una -

aintesia ('o tal vez convergencia) de los principios de sis

temas jurídicos pertenecientes a sistemas socio-económicos

opuestoa, argumentan su posición basados en el fenómeno de 

que en la época contemporil.nea, el derecho regula muchos pr~ 

blemas planteados por la civilización técnica y que son 

idénticos en los paises de regímenes socio-políticos y eco

nómicos diferentes. Para ellos, numerosas instituciones ju

rídicas no son actualmente sino la expresión jurídica de -

las exigencias formuladas por las ciencias naturales y la -

técnica. 

!fi el propio Galbraith, teórico de la convergencia y -

que alguna vez afirmara que bastaba considerar al regimen -

soviético sin planif:i:cación central ni dirección del parti

do para que ambos regímenes fueran idénticos, podría afir-

mar hoy, que como consecuencia de las reformas introducidas 

al sistema legal soviético, se torna al capitalismo, se re~ 

taura la economía de mercado y la democracia liberal. Para 

él, ambos sistemas tienen tendencias escleróticas, y hoy, -

"con el advenimiento de la perestroi~a ambos sistemas abra,.. 

zan la retórica del mercado y del empresario", Pero, "tal y 

como ocurrió con nosotros, puede ser que mucha de la ret6ri 

ca soviética sea má.s entusiasta que real" y. 

1 _/ Galbraith, "Have Capitalism and socie.lism Converged?" 
en New Political Quarterly, f'all 1989 
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1,1 Teoría marxista y concepto soviático del Derecho 

La teor!a· marxista del derecho en la obra de Marx y de 

Engels no se presenta bajo una forma cuidadosamente elaboraT 

da y sistem~tica, Se encuentra diseminada y fragmentada en ~ 

bras que ni siquiera tienen al derecho como objeto de estu-

dio, 

Ddl conjunto de la obra de los fundadores de la -

doctrina, se desprende una teoría del derecho. Hay sin embB!: 

go, obras de uno y otro que la exponen fragmentariamente o -

que hacen especialmente alusión a ella, Estas obras son: la 

Critica de la filosofía del Estado de Hegel, En torno a la -

crítica de la filosofía del derecho de Hegel, La ideología -

alemana, el Prólogo a la Contribución de la crítica de la -

economía política, La guerra civil en Francia, el 18 Bruma

rio de L~is BQnaparte, La crítica del programa de Ghota, El 

origen de la familia la propiedad privada y el Estado, el -

Anti-DUhring, Feuerbach y el fin de la filosofía cldsica a

lemana y el Manifiesto comunista. 

Los fundadores del marxismo partían de la idea que la 

evolución de la sociedad humana se rige por leyes objetivas, 

Según la doctrina marxista, lo que es determinante, es el -

desarrollo de las fuerzas productivas, a la cual correspon

den las relaciones de producción que forman la estructura -

económica de la sociedad; el modo de producción de la vida 

material condiciona el proceso social, político y espiri~ 

tual de la vida en general, El derecho (superestructura j~ 



rídica), al par con la superestructura política, se levanta 

sobre la estructura econ6mica, o sea la base real, a la 

cual corresponden determinadas fer.nas de conciencia social. 

Marx y Engels hacían la distinci6n entre el derecho entre -

el derecho en tanto que conjunto de normas y la conciencia 

del derecho en tanto que forma determinada de la conciencia 

social, 

Para la teoría del Derecho, el pensamiento marxista -

trae aparejadas tres doctrinas principales: 

-la teoría de la determinaci6n econ6mica del Derecho, 

en cuanto éste no es otra cosa que una superestructura con~ 

truída sobre una base econ6mica, La estructura e~on6mtca de 

la sociedad, es decir su base econ6mica, está conformada -

por las fuerzas productivas y las relaciones de producci6n. 

que en su unidad constituyen el modo de producci6n. En las 

relaciones de producci6n, se pueden distinguir las formas -

de propiedad de los medios de producci6n y las formas de ~ 

distribuci6n del producto social. Las fuerzas productivas -

de la sociedad las constituyen los hombres con hábito de -

trabajo y los medios y objetos de producci6n. 

Sobre esta base se levanta la superestructura jurídica 

y política de la sociedad, es decir el Estado y sus instit]! 

cienes, a la que corresponden las diversas formas de la cou 

ciencia social, es decir las ideas políticas, jurídicas mo

rales, filos6ficas, estéticas y religiosas. 

En tal virtud, la norma de derecho, conforme a la teo-
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ría marxista no puede explicarse por sí miema, es decir, por 

procedimientos puramente normativos, familiares a los juris

tas positivistas y dogmáticos, como tampoco por lo que Hegel 

denomina la evoluci6n general del espíritu hu.~ano, es decir, 

por una idea dada a priori que habría de encontrar su expre

si6n concreta en esta norma como lo hacen los pensadores i-

dealistas de todas las tendencias. Sus fundamentos descansan, 

por el contrario, en las condiciones de la vida material y -

es en la economía política en donde se debe buscar la anato

mia de la norma jurídica y de la sociedad civil de la que e~ 

presa su fisonomía y. 

-la teoría del contenido clasista del derecho postula

que todos los sistemas jurídicos creados en la historia son 

obra de u.na clase dominante. La clase dominante tiende a tr~ 

v~s del derecho a perpetuar el sometimiento de la clase domi 

nada y hasta la completa victoria del comunismo no desapare

cerán el Estado y el Derecho como instrumentos de opresi6n. 

iltstrumento de consagraci6n de las relaciones de pro

ducci6n existentes, el derecho expresa los intereses econ6-

micos de la clase dominante, Los pensadores que representan 

la clase, sus ide6logos toman conciencia de estos intereses, 

y despu~s, la conciencia de estos intereses se difunde pro

gresivamente entre los demás representantes de la clase, 

El problema de la relaci6n entre la voluntad de clase 

y el interés de clase y de la expresión de esta relación en 

las leyes jurídicas fue planteada por l!!arx y Engels en "La 

ideología alemana", Los individuos dominantes -escribían-

V Héctor C·1adra, Proyección Internacional de los Dere
chos Humanos, UNAM, 1970 
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deben dar a su voluntaa, condicionada por ciertas relaciones 

determinadas, una expreai6n universal bajo la forma de volll!! 

tad de Estado, "no depende de ellos que hagan pasar su volll!! 

tad bajo 1'9. forma de ley, volviándola. al mismo tiempo inde~ 

pendiente del arbitrio personal de cada individuo ai2lado •• " 

Esto eienifica. que solo las condiciones de eo:isttncia de la 

clase dominante, que tienen una importancia general, forman 

la voluntad legisladora. 

-la teoria. de la desaparición del Estado y el Derecho -

es la tercera teoría del penssmiento marxista. en este campo, 

En el origen, según Engels, existi6 una sociedad sin clases, 

en donde todos los L~dividuos tenia.n la misma situación con 

respecto a los medios de producci6n¡ loe individuos ere.n i

guales, independientes unos de otros. Podían observar reglas 

de conducta, pero estas reglas correspondían a las costum-

bres, no eran i:npuestaa ni sancionadas, no eran reglas de -

derecho. Más tarde, bajo el efecto de la división del tra.b~ 

jo social, l~ sociedad primitiva es diferenciada¡ ee divide 

en clases. Una de éstas se apodera de los medios de produc

ción y desposeé a las demás, que ha comenzado a explocar, -

Es en este momento que nacen el derecho y el Este.do. Para -

el marxismo existe un vínculo estrecho entre el derecho y -

el Estado¡ Es todo y derecho son dos palabra.a para d;; a iguar 

una misma cosa V. 

La teoría marxista de de la desaparición del Estado y 

l,./ René David, Les grande systemes de droit contemoorsin 
Peris, Da.lloz, 1989, pa.. ed. 
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á".!l dBrecho con-prende dos fa.se pri-~:::ipal-ea: !~ f':t.59: ?roleta.

ria o tra...'1si--r:ri!""ia 'f la fa.se del c;:-.::;u:'lis::.o J'erfec-::o, En la -

prit?:er·:.. fase, ?l proleta.ri 9ti ... r 6prvpiá.ndosi: C.el poder p-olít,1 

co d~l ! "-e el1aina a la bu.re,: -{a, ee ded :.car.á a destru.ir 

con la a!:i-J] ici:Sn de la propie~:-:. -:-::_~ra..:5.<J.. de !-:';= ~edío=i de 

p:-od'.l~c16n que socializará., expropía..."1.C.0 a le,.s t::,:propia.do:-ee, 

del apara.to del anterior Bate.do, si.."1 cc,.:-~Eervar- :1.i las insti

tuciones ni las personas, para eustitui~lc por un aparato -

estatal enteramente nuevo. En la seg-,,¡r~da. fase no existirá y&. 

ni clase pr~:etaria, ni div:i.si,)n del t!"abs.jo, ni insuf'ici€!n

cia de produccí6n e~on6m1cal_J. El paso a esta sociedad nue

va, no comport~ ni Estado ni derecho-

~-ue el Esta.do y el derecho socialista será esenciali::ten

te diferente del Estado y del derecho l::.irgués, es pensar --

err6neamen~e seg.in Marx. El Estado eocialís~a será tambí~n -

un Estado coaccionadar, porque lo propio de un Estado reside 

precisamente en la coacci6n. El derecho socialista será i--

gualmente un d~recho de des1~Jalda.d, porque lo propio de un 

derecho reside en la desigualdad. Ahora bien, tanto la coac

ci6n como la desigualdad, un.a desigualdad econ6míca, se en-

tiende, subsistirán hasta que la producción de bienes de co~ 

sumo haya alce::.z.ado el niv<!l de la abundancia 2_J. 

Siguiendo las eneeña.~zas de Marx y Engels, Lenin, en su 

obra "El Estado y la Revolución, deearrolla.~do las ideas so

bre el Estado y el Derecho en el periódo de la transici6n --

~ Héctor Cuadra, op. cit. 
?./ StoYl\1\ovitch, K., lU oensa~iento marxista y el Derecho, 

~: XXI, 1977, p. 124 
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del capit.BJ.ia~o al comunismo demuestra la necesidad objetiva 

del Estado y ~el derecho bajo el social..ismo • 

. Á.l · 1i:t1unfo de la Revoluci6n de Octubre, les es plantea

da. a· los juristas' soviéticos la tarea de rechazar entera:nen

te la heren:::i& te6rica del pasado y de elaborar una teoria -

esencialmente nueva del Derecho y del Estado que estuviera -

de acuerdo, no solo con la filosofía general marxista, sino 

tambUn con la realidad sovi4tica, "Tarea dif!cil -señala Ivo 

Lapenna 1:/-, e irrealizable en un gran número de puntos, a 

causa de la oposición entre la teoría marxista propiamente 

dicha y la pr~ctica soviética~. 

Uno de Dos primeras desarrollos de los juristas soviéti 

coa fue la insistencia sobre la diferencia que existe entre 

las nociones y las instituciones soviéticas y las de los pai 

eee occidentales que sustentan la misma denominación. La. di

ferencia según ellos, se refiere siempre al fondo, (natural~ 

za de clase) y a menudo a la forma, de ahí le necesidad de -

añadir al sustantivo el adjetivo "socialista", Asi, encontr~ 

moa en las obras aparecidas en la URSS las denominaciones s1 

guíentes: derecho socialista, Estado socialista, conciencia 

jurídica socialista, legalidad ~ialista etc. 

Pero debe destacarse que la importancia y el significa

do de los anteriores conceptos ha ido fluctuando según el mo 

mento histórico de los diversos periódos del desar·rollo del

regimen sovietico, que a veces no han guardado relación con 

las etapas de la construcci6n del socialismo (comunismo de -

l_/ Ivo Lapenna, Concepticn. sovietiques du droit interna-
tional public, Paris, Pedone, 1954 
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geurra, K.E.P., staliniS!:lo, Khruschevismo, período de estan

camiento -Brejnev-Chernenko-Andropov- y perestroika), en doa 

de, como eefiala Lapenna, se ha visto la sumisión total de la 

teoría jurídica a las necesid~iee cotidianas de la política 

soviética. La.a directivas principales han venido de la cÚp!!_ 

la del poder, sobre todo en la era de V7chinski, que llegó a 

ser el intérprete absoluto de la "linea oficial" en todas -

las cuestiones relativas a la teoría del Estado y el Derecho, 

particularmente en el tiempo en que Stalin rechazaba la teo

ría de Marx sobre la desaparición del derecho y el Estado, -

por causa del "cerco capitalista", que amenazaba. la existen

cia del Esta.do soviético. Una buena cantidad de estudios y~ 

bras se limita a combinaciones de citas más o menos hábiles. 

Vychinski ilustraba así el estado de cosas de su época 

en los siguientes términos: "Importa decir que entre noso

tros, el mtltodo de "trabajo científico" que pudiera denomi

narse "citología", está ampliamente extendido. Se extiende 

hasta nuestros días este método que consiste en sujetarse 

del hilo, sobre la pequefia fibra de su menudo pensamiento, 

muchas citas sacadas de las obras de los grandes pensado·,...,. 

res" V, 

No por ello puede negarse que se ha realizado un impor

tante debate en la teoría del derecho y que los juristas se 

han eefórzado en crear un sistema de principios socialistas 

sovi~ticoe que expliquen y determinen el contenido socialis

ta de las doctrinas e instituciones del derecho sovitltico. 

l../ citado en La.penna, op. cit. o. 19 
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En el desarrollo de la ciencia jurídica, personalidades 

eminentes del Derecho soviético, tales como Stucka, Kourski, 

Krylenko, Paahukanis, Kerimov, Alexandrov, Studenikin, Le~

pechkine, 'l'etrov, Kudriatsev, Korovin, Tunkin, Krylov, y mu

chos otros, que con sus obras han aportado una gran contrib~ 

ci6n a la teoría del Estado y del derecho, al desarrollo y -

perfeccionamiento de formas jurídicas, al desarrollo de nue

vas ramas del derecho, etc., y que al ser difundidas en el -

extranjero y consideradas como parte de la propaganda sovié

tica destinada a crear cambios de actitud en occidente res-

pecto al socialismo, ha generado la necesidad de crear espe

cialistas occidentales en Derecho soviético, particularmente 

en Inglaterra, Francia y Estados Unidos, qli!nes han debatido 

sobre los diversos aspectos de la teoría y la práctica jurí

dica soviética, destacando partiüularmente John Newbold Ha-

zard, quien al insistir por más de 50 años sobre la necesi

dad de estudiar el derecho soviético como un sistema ha sido 

el pionero de una disciplina singular: la sovietología jurí

dica, 

En el momento actual, en que verifican profundas refor

mas en el sistema jurídico de la URSS, como la creación de -

un Estado socialista de derecho, que dé seguridad en las re

laciones de mercado, se cuestione el papel dirigente del p...: 

tido, se limite la planificación y se declare la prevalencia 

de los valores de la humanidad sobre los valores clasistas, 

se plantean numerosas interrogantes sobre el funcionamiento 

futuro de las instituciones soviéticas. Ps:ono se trata sino 

de otra etapa. 

Debe decirse que la evolución del derecho soviético no 



ha conocido solo éxitos, marcados por realizaciones positi

vas en el difícil camino del desarrollo de la ciencia jurí

dica¡ ha conocido errores, fracasos, insuficiencias, Sin em 

barge, a pesar de esto, ha sido constantemente perfecciona

do, resolviendo importantes problemas relativos al desarro

llo del Estado, de la democracia y de la legalidad, 

Pero a pesar de todo, el derecho soviático sigue sien

do un derecho diferente, Este carácter nuevo del derecho e~ 

viético ha sido reconocido por loe estudiosos de occidente

y fuertemente subrayado por los académicos eoviáticos, El -

derecho soviático es un tipo nuevo y más alto de derecho,,, 

no es un ulterior desarrollo del derecho burgués, sino un -

nuevo tipo de derecho emanado de la primera revolución ao-

cialista del proletariado, 
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Lo mismo ocurre con la ideología soviática, que es pr~ 

fundamente diferente de la de loe países occidentales. Miea 

trae el ideal para los paises capitalistas es la libertad -

individual, esta libertad de acuerdo a la ideología marxis

ta es posible en y por la colectividad, Esto hace que estas· 

dos ideologí~s no sean solamente diferentes sino incompati

bles. Esta incomp~tibilidad da lugar a la lucha ideológica

ª la que algunos occidentales le atribuyen ser causa de loe 

conflictos L~ternacionales y factor que detennina la polít! 

ca exterior. 

Como una parte de las reformas al sistema jurídico que 

analizaremos se refieren a la lucha ideológica que ambos ~ 
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sistemas libran en el ca~po de las relaciones internaciona

les, es de suma importancia, para una mejor cocprensi6n de 

nuestra exposici6n, examinar, asi sea panor~~icamente, la 

Teoría soviética de las relaciones internacionales, 



1,2 Teoría soviética de las Relaciones Internacionales 

La teoría de las relaciones internacionales como un -

campo separado de investigaci6n tiene relativamente corta -

historia en la Uni6n soviética y en loa otros países socia

listas europeos, Est~ legitimada como una disciplina disti!l 

ta del derecho internacional, la economía y la historial_/.• 

Por su parte, el pensamiento marxista ha sido descuidado, • 

incluso rechazado en las teorías occidentales de las rela

ciones internacionales, Tal vez por estas razones no se ha.

bían dado sino hasta recientemente análisis occidentales de 

la teoría aovi6tica y de Europa del Este de las relaciones 

internacionales, 

Con la aparici6n del socialismo en la palestra mundial, 

acontecieron transfonnacionee radicales que se extendieron 

a todas las esferas de la vida social, dando origen a nue

vos fen6menos, en loe que, las relaciones internacionales 

no constituyeron una excepci6n, Con anterioridad, las rel~ 

ciones internacionales eran una esfera del enfrentamiento 

de distintos destacamentos nacionales de una misma clase o 

de clases socialmente homogéneas, A partir de la Revoluci{n 

de Octubre se traslad6 a la arena internacional la lucha -

entre la burguesía y el proletario.do, las dos clases prin

cipales de la contemporaneidad, 

l_J Margot Light seilala que fue formalmente establecida 
en 1969, después de una profunda discusi6n entre los 
mehzdunarodniki soviéticos, publicada en la Revista 
del Instituto moscovita de Relaciones Internaciona~ 
les, (The Soviet Theory of Int'l, Relations, 1988,) 



Entre tales transformaciones figura también un enorme 

crecimiento verdaderamente cualitativo -relacionado direct~ 

mente con ellaa- del papel de la lucha ideol6gica en le.s r~ 

laciones internacionales, Es uno de los fenómenos de las r~ 

laciones internacionales actuales que ha dado vida a nuevos 

m6todos e instrumentos de politica exterior, ha promovido a 

primer plano nuevas tareas de la diplomacia y ha engendrado 

nuevas orientaciones de la actividad política exterior de -

los Estados 1;,/, 

La"ideologizaci6n" de las relaciones internacionales -

-aei'Bla Arbatov- tiene otro aspecto importante que no se r~ 

fiera ya a los instrumentos y métodos de lucha entre los E~ 

tadoe,, sino al propio contenido de estas relaciones en nues

tra época, Se trata de une compenetrací6n cada vez mayor ea 
tre la ideologia y la politice exterior, dos esferas de laa 

relaciones políticas entre las cueles no existía antes una 

ligazón tan estrecha y una depedencia mutua, 

El rasgo característico de nuestra época es que la po

lítica exterior se percibe cada vez mll.s -ta..~to por sus suj~ 

tos como por sus "objetos"- en relaci6n con el cuadro ideo

lógico general del mundo y de los asuntos internacionales, 
bajo el punto de vista de las ideas y de los litigios ideo-

16gicoa miis importantes, que determinan la formación de la 

conciencia social, La Lucha ideológica -e incluso sus for-

l_/ Georgi Arbatov, La lucha ideológica en las Relacio~ 
nea internacionales contemporáneas, p, 8 



mas- puede ejercer influencie en les relaciones internacio

nales, engendrar conflictos políticos específicos y determi 

nar el desarrollo de ciertos acontecimientos. Numerosos --

ejemplos al respecto los ofrece la experiencia de le "gue-

rra fria", de a.hi que Arbatov postule que el principal ob

jeto de su investigación consiste en que "los problemas de 

la teoría de las relaciones i.~ternacionsles contemporáneas 

(están) vinculados con los nuevos fenómenos que determinan 

el acrecido papel de la luche ideológica en la politice ª! 
teríor :_¡, 

El nuevo papel de la lucha ideológica en las relacio~ 

nes internacionales est~ vinculado ante todo, con la divi-

sión del mundo en dos sistemas, Este acontecimiento históri 

co ha determinado la esencia de le contradicción fundamen~ 

tal de las relaciones intdrnscionsles en nuestra época, im

priméndoles el cer~cter de confrontación y de luc~a de dos

clasoa que tienen el poder estatal: la burguesía y la clase 

obrera.. 

El contenido de la lucha en las relaciones internacio

nales se determina por el hecho de que se ha convertido en

el centro de la contradicción entre los dos sistemas mundi~ 

les que representan a las dos clases antag6nice~ principa--

les de la sociedad moderna. Se trate, ante todo, de que es

ta lucha tiene en esencia un car~cter antagónico y no condu 

ce al acercamiento mutuo o e la fusi6n de los doe sistéma.s, 

l_/ Arbatov, op. cit,, p. 13 
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como lo sostienen los partidarios de la teoría de la"conver.

gencia", sino al triunfo del sistema socialista, como más a

vanzado, y ª.is reestructuración posterior del conjunto de 

relaciones internacionales , en correspondencia con las le

yes que rigen la vida y el desarrollo de la nueva sociedad. 

Arbatov enfatiza en que el hecho de que la contradic-

ción entre las dos clases principales de la sociedad moder

na se haya convertido en contradicción fundamental también 

en las relaciones internacionales ha originado una profunda 

transformación de las mismas, imprimiéndoles muchos rasgos 

nuevos. Entre los nuevos fenómenos de las relaciones inter

nacionales figura, en particular, lo que se llama su "idPo

logización", Es completamente lógico -afirma- que desde el

momento en que los conflictos y la lucha de las dos clases 

opues"as de la sociedad moderna pasan a determinar el cará~ 

ter de las relaciones internacionales, las cuestiones de la 

ideología adquieren un nuevo significado. Pues desde este -

momento, las relaciones internacionales se convierten en p~ 

lastra de la lucha de clases, La lucha ideológica, lo mismo 

que la lucha política o económica, constituye inevitablemen 

te una de sus formas. En la nolitica exterior se han enfren 

tado las dos clases, cada una de las cueles tiene su ideal~ 

gia, sus concepciones del mundo, de la politice y de todos 

los problemas sociales importantes. En otros términos, no -

solo cada una de las sociedades y Estados por separado, si

no tambi~n las relaciones internacionales, se convierten , 

con la división del mundo en dos sistemas, en campo de en~ 

frentamiento de dos ideologías de clase opuestas~. 

l..J Arbatov, on, cit., p. 38 (subrayado en el original) 
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En un contexto tal, al triunfo de la Revoluci6n de Oc

tubre, el socialismo proclam6 el principio de la paz entre 

los Estadds como uno de los principios básicos de su pol!ti 

ca. Lenin babia destacarlo que los problemas de la politica

exterior y las cuestiones de la paz y la guerra tienen un

carácter de clase. Con el primer acto de la política exte~ 

rior del Estado soviético: el Decreto de la Paz se estable

cía la afirmación de que el socialismo y la paz son insepa

rables, Lenin plante6 también, que la sustituci6n del capi

talismo con el socialismo no seria un acto simultáneo en t~ 

dos los paises, sino que representaría el contenido de toda 

una época hist6rica, durante la cual existirían Estados con 

regímenes sociales diferentes. Y entre ellos deberían esta

blecerse ineludiblemente relaciones politices, econ6micas, 

culturales. 

Por ello, la política exterior de la Uni6n soviética.

se guía por el principio de la coexistencia pacifica en ~as 

relaciones entre los Estados con regímenes sociales diferen 

tes. Pero los víncluos internacionales de la URSS no se re

ducen a esas relaciones. Lenin previ6 que llegaría una épo

ca en que surgirían varios Estados so::ialistas y planteó el 

problema de los principios en que habrían de basar3e las r~ 

laciones entre ellos, Estas relaciones tendrían un carácter 

distinto al de las relaciones antagónicas de clase entre -

los Estados con regímenes sociales diferentes: se basarian 

en el prL~cipio del internacionalismo proletario, 

Por otra parte, Lenin, que veía en la direcci6n colee-
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tiva la norma de la vida del Partido, consideraba necesario 

que en loe coneresoe y plenos del Partido y del Comité Cen

'tral .se discutiesen e:npliament~ los problemas de la politi

ca exterior y de la situación internacional. Así, la pclíti 

ca exterior eovitltica es dirigida :: orientada por el Parti

do y corresponde por entero a sus principios y su ideolog{a. 

Tal vez por todo lo anterior, cuando Gorbachov eecri~ 

bió en 1987 o.ue el gobierno aovi~tico había "darlo los paaos 

necesarios para despojar a nuestra política de prejuicios -

ideológico a" 1 refiri~ndoae a la modificaci6n selectiva. de 

ciertos aspectos doctrinarios ya consagrados de la ídeoló-

gía. marxista-leninista o.ue facili>aba el desarrollo.de la-

pereatroika en el pla.~o nacional y er.pandía la cooperací6n 

entre la Unión sovi~tica Y: otros paises en el sistema inte~ 

nacional, algunos autores occidentales han pretendido ver -

el dicha declaración, una aceleraci6n en la disolución de -

la ortodoxia ideol6gica y como consecuencia de ello, una r~ 

ducción de diferencia entre el marco de referencia concep~ 

tual de los acad~micoe soviéticos y el que apliclln los occ1 

dentales, en re1aci6n con la naturaleza del sistema inter~ 

cion'll y con la intsracci6n de 1.<>~ Est'.ldo" ~ue lo for'Mn..~. 

Quienes ven asi la naturaleza de loe cambios doctrí~ 

ríos de la política exterior de Gorbachov y sus implicaci~ 

nea políticas, tratan de poner de relieve con gran agudeza 

la percepción de contradiccíonea entre los supuestos filos~ 

fiaos marxista-leninistas y el inter~s del dirigente sovié

tico por fomentar la cooperación. Cuando se habla de "aeapo 

jar a la politica de prejuicios ideo16gicos", más que e1 iu 



tento de suprimir las consideraciones ideológicas en la po

lítica exterior, lo que se percibe en los esfuerzos de Gor

bachov es.una modificación de las funciones que desempeña -

la ideología, en función de las alteraciones impuestas por 

loe cambios ocurridos en el ambiente internacional y por ~ 

una revalorización de las prioridades nacionales, 

Se trata, de los mismos autores que desde las postri~ 

mer!ae del periodo de Stalin, ee han afanado en buscar indi 

cios de convergencia entre el enfoque soviático y el occi~ 

dental respecto de las relaciones internacionales, En la d! 

cada de los 60, tales autores -entre los que destacan Brze

zin9ki, Huntington, Tucker y muchos otros- empezaron a de~ 

tectar una "eliminación del radicalismo" y la "adopción de 

rutinasº en los componentes doctrinarios; asi. mismo, vatici

naron que perdería importancia el papel de la ideología co

mo guia para la acción (Bell 1 Aron, Shils etc,), 

Participamos de la opinión de que en gran parte, la r~ 

orientación radical de las políticas soviáticae iniciada ~ 

por Gorbachov fue una respuesta a los fracasos de la estra

tegia d9 Brejnev y a la crisis gestada en varia... dácadas de 

un gobierno comunista dogm~tica y centralizado, Lo m~s dis

tintivo del programa de Gorbachov en comparación con los p~ 

sados intentos de reforma es el esfuerzo de su gobierno 

por despojar de legitimidad a las instituciones estalinis~ 

tas de gobierno y también a los fundamentos conceptuales dP. 

la política exterior de Stalin, pues ambas cosas seguían t~ 

niendo efectos perniciosos en la política de sus sucesores, 

32 
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La desestalinizaci6n puso en marcha un proceso más amplio -

de redifinici6n del contenido y la funci6n de la ideologia, 

lo cual -junto con la reforma política y econ6mica fundamen 

tal, aai como con lae revaloraci6nes exhaustivas de la his

toria soviética- constituye el meollo de la pereetroika de 

Gorbachov, 
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Por ello, más que analizar el nuevo pensamiento como -

una desviaci6n radical de la ortodoxia, es importante rece.!. 

car que los dirigentes soviéticos actuales no han abandona

do ni los objetivos de la Revoluci6n ni el principio que a

lude a la competencia entre capitalismo y socialismo, En UIS 

reunión de intelectuales que se realizó en enero de 1989,

Gorbachov lo expres6 en estos t~rminoss "POdemos percibir -

la profundidad de las diferencias entre ambos sistemas so-

cialea, pero no hay motivo para la oposici6n violenta o pa

rala confrontaci6n de los Este.dos". Lo que los dirieentes 

soviéticos vaticinan es una "interrelación activa" entre -

los dos sistemas, en la cual los desafíos mundiales se "a-
frontarán de manera conjunta" y, al mismo tiempo, el socia

lismo tenga ocasión de enriquecerse con otras experiencias 

de desarrollo, lo que fortalecerá su posici6n en la incesB.!l 

te contienda de ambos sistemas sociales y en el proceso "de 

probar recíprocamente aue valores", 

De acuerdo con esta nueva interpretación, los intereses 

do clase siguen existiendo, pero ahora están estrict"1!lente 

subordinados a intereses nacionales y universales más vas-

tos, lo cual se contrapone a los supuestos fundamentales del 

marxismo-leninismo que antaño se enarbolaban, 
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Algunos autores -como lo veremos ~ás adelante- creen -

ver en este tipo de interpretaciones, signos del desmantela 

miento de1 socialismo tanto en el terreno doméstico como en 

el campo internacional, Ante esto, en el discurso de pronuu 

ci6 a principios de 1989 ante el Consejo de Europa en Estr!l.!l, 

burgo, Gorbachov se apresur6 a recordar ante la comunidad -

internacional que el proceso de reforma que en la actualidad 

se desarrolla en las naciones socialistas, no va a conducir 

al derrocamiento del socialismo, sino a su renovaci6n. Pre

cisamente por el hecho de que los E5 tados gozan de libertad 

de elecci6n -argumentó Gorbachov- no será posible eliminar 

las diferencias entre los países capitalistas y socialistas. 

En el verano de 1989, Gorbachov volvió a reca:Lcar que la pe 

restroika "no es la rP.generaci6n <lapitalista de la sociedad 

sovi~tica" y que en dicho concepto se acepta la idea de la 

"propiedad socialista" pero no la "propiedad privada" de los 

medios de producci6n :¡, 

Qué comporta el pron6stico de la decadencia del lenini.§. 

mo para la conducta soviética futura? ¿Podrán las políticas 

tradicionalmente racionalizadas en términos ideológicos de

caer gradualmente del repertorio soviético? ¿P0 drá una U-~ 

nión soviética más pragmática retraerse hacia si misma y s:iJE. 

plemente atender los brotes de aus problemas dom~sticos? Es 

difícil predecir la futura conducta de la política exterior 

soviética, no solo porque las politicas y pronunciamientos 

oficiales son una mezcla. de ºviejo" y "nuevoº pensamiento. 

El nuevo pensamiento aboga ostensiblemente por un nuevo or-

3:../ Gorbachov ante el Soviet Supremo ago. 2 1989 



den internacional basado en la igualdad de todas las nacio

nes, la transferencia de algunos aspectos de soberanía a -

las org3.0izecionee internacionales etc, Claramente algunos 

soviéticos toman muy seria mente la. mayoría o todos los as

pectos del nuevo pensamiento, pero declarácionee de altos -

funcionarios de ios ministerios o del Comit' Central con-

firman que teles pronunciamientos podrían no ser considera

dos en la agenda, 
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Todavía es prematuro considerar que la reviei6n funda

mental de la doctrina soviética anuncia que he llegado "el 

fin de la ideología". t1o obztante, es· factible que loe di

rigentes soviéticos logren redefinir de un modo tan exhaus

tivo el significado del socialismo y el lugar de éste en el 

sistema internacional, que esa ideolog¡{a llegue a tener a -

la postre, muy poca semejanza con la ortodoxia marxista-le

ninista tradicional, Las reinterpretaciones radicales de a!_ 

gunos conceptos doctrinarios como la coexistencia pacífica 

y el internacionalismo proletario ~como lo veremos más ad.!!. 

ls.nte- y también la de determinadas ideas como el socialis

mo de mercado, podría desembocar el final de cuentas en la 

tran~formaci6n de lo~ supuestos filos6ficos de la ideología; 



2. ~ la LegallclOO soctaltsta al Estai:> re 00-ecro 

La instauraci6n de un Estado de derecho constituye uno 

de los pu.~tos fundamentales de los programas de reforma po

lítica ar.unciados por el liderazgo de la Uni6n soviética, 

La crítica occidental a este prop6sito ha partido fun

damentalmente de la consideraci6n de que un Estado de dere

cho es antin6mico con las estructuras y las modalidades de

funcionamiento del Estado-partido-totalitario, Si tal anti

nomia existe, hasta que punto puede ser al~anzado el fin de 

la reforma sin provocar una ruptura, es decir, como hacer -

posible la transici6n del Estado post-staliniano al Estado 

de derecho, 
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En el capítulo que sigue intentaremos analizar si a p~ 

sar de la duda que proviene de la contradicci6n irreductible 

que -desde un cierto enfoque- subsiste entre regímenes comu

nistas y regímenes fundados sobre el derecho, el paso progr~ 

sivo de uno a otro es posible, o bien, si en la tarea de ce~ 

cluír la construc~i6n del Estado di?. d ~rccho, tienen vali'iez 

las afirmaciones de que determinados valores más que ser la 

expresi6n de la estructura de ambos sistemas son valores Cl!, 

munes de la humanidad. 

Para ello, analizaremos la funci6n del derecho en una

econo:nía de ¡;¡e,.cado y una planificada, y el contenido de la 

legalidad socialista y d~l Estado de derecho. 



2,1 Sistemas econ6micos y regimen juridico. 

En el lenguaje comil.n, suele utilizarse indistintamente 

los t~rmin.os sistema o regimen para designar el marco gene

ral al interior del cual se desarrolla la actividad econ6m! 

ca, Se habla ya sea del sistema capitalista, o bien del re

gimen capitalista¡ de igual forma se habla del sistema o del 

regimen socialista. 

Incluso se ha llegado a usar frecuentemente en un sen

tido análogo, el término de "estructura". Las estructuras -

capitalistas o socialistas son, en mucho, sin6nimos de sis

temas capitalistas o socialistas. La estr~ctura de la econ~ 

mía, por oposici6n a la coyuntura, designaría, en opini6n -

de algunos, el sistema econ6mico mismo, 

Para Lajugié .:; se trata de nociones conexas, pero más 

bien diferentes y cuya confUsi6n conduce a asimilar las p..r 

tes y el todo, De estos tres conceptos, en efecto, el de si~ 

tema es el más exten!lo y comprenda a los otros dos. El mis

mo autor, define al sistema econ6mico como "un conjunto co

herente de instituciones jurídicas y sociales al seno de -

las cuales son e,iecutados, para asegurar la realizaci6n del 

equilibrio econ6~ico, ~l~Jnos medios t~cnicos oreanizados -

en funci6n de ciertos m6b iles dominantes", 
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En consecuencia, el término sistema econ6mico comprende a 

la vez, los marcos jurídicos (derecho p6blico y derecho priv~ 

do) de la actividad econ6mica y su marco geográfico, las fo~ 

!/ Lajugié, J,, Les systemes économiques, P.U.F., 1979 
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mas de esta actividad, los procedimientos t~cnicos utiliza

dos, sus modos de orga.~izaci6n y, por Último, un factor ~si. 

col6gico, el m6bil dominante que anima a los agentes de la~ 

producci6n, En este enfoque puede señalarse la coincidencia 

con los elementos del sistema econ6mico que se menciona en 

el esquema clásico elaborado por Ylerner Sombart 1 .elemento·:

psicol6gico, elemento técnico, ele:nento político-soci!i.i. 

El régimen econ6mico no es sino un elemento del siste

ma, Lajugié :; lo define como el conjunto de las reglas le

gales que, al interior de un sistema econ6mico dado, regu-

las las actividades econ6~icas de los hombres, es decir, SJS 

hechos y actitudes en materia de producci6n y de cambio. E~ 

tas reglas pueden tener un doble objeto: 

~Las relaciones de los hombres con los bienes; es el 

régimen de los bienes, que plantea el problema de la prop:ial.ad. 

--Las relaciones de los hombres entre si¡ .es el régi~ 

men de las personas, que plantea el problema de la libertad 

econ6mica, 

Tratándose del régimen de los b.ienes, particularmente el 

régimen de propiedad privada se considera en el sistema capiB' 

linta co~o resultado de una ei:nple evoluci6n y en el régimen 

eocialieta,uraeirnple etapade esta evolución. Haciendo abstr!!_C 

ci6n de todo juicio de valor, de toda apreciaci6n sobre B.1 legi. 

timidados:>bre su eficacia, la propiedad privada no es la úni

ca base posible do una sociedad econ6mica, En nuestra época se 

conocen regímenes jurídicos en los cuales el ti tul ar del der~ 

cho de p,;-opiedad no a~ al individuo. A la propieda.d privada se 

1/ Lajugié, oo, cit. 
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ha opuesto la propiedad colectiva o la propiedad estatal, 

En lo que respecta al regimen de las personas, las re

laciones econ6micae entre loe hombree plantea tres cuestio

nes fundamentales: la de la elecci6n de la actividad de ca

da uno, (libertad de trabajo) la de las condiciones de eje~ 

cicio de esta actividad, y el de las relaciones entre patr~ 

nea y trabajadores. Seg6n nos coloquemos en la posici6n de 

uno u otro de los sistemas analizados, podemos responder a 

las interrogantes de: ¿esta elecci6n será libre o limitada? 

¿Este ejercicio será libre o reglamentado? ¿Estas relacio-

nes serán libremente determinadas o controladas? Este es el 

problema de la libertad econ6mica, 

En el mismo sentido, las instituciones de un mismo si~ 

tema pueden ser concordadas con las distintas fases de su -

desarrollo hist6rico y así es posible hablar de un regimen

jurídico liberal o de un regimen jurídico dirigista en el -

seno del sistema capitalista, o bien de orden jurídico so-

cialista ortodoxo, o de regimen jurídico de socialismo de -

mercado, en el sistema socialista. E incluso llevar esta -

comparación al extremo analizando el orden jurídico de las

sociedades post-industriales con sociedades industriales, o 

aun entre sociedades centrales y perif~ricas. Se trata, no 

de diferentes sistemas jur-ídicos, sino más bien de diferen

tes momentos hist6ricos • 

Por otra parte, cuando definimos al sistema econ6mico 

como el conjunto coherente de instituciones jurídicas y so 

39 
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ciales al interior de lo.s auales son ejecutadas las activi

dades económicas para asegurar la realización del equilibrio 

econ6mico ••. "• fue para retomar esta idea central de equil! 

brio económico para distinguir el equilibrio entre la pro-

ducción y el consumo, entre bienes y necesidades, es decir, 

para distinguir las dos soluciones de la economía de cambio: 

cuando las necesidades se expresan en el mercado bajo la ~ 

forma de una cierta demanda que, por s~ presi6n sobre los -

precios, orientará la oferta, ea decir, el esfuerzo de los

productores; es el mecanismo de la economía de mercado capi 

talista. En el segundo caso, las necesidades de la colecti

vidad son apreciadas por una autoridad central que estable

ce entre ellas una cierta jerarquía y decide loa bienes a -

producir; es el mecanismo de la economía centralmente plani 

ficada, 

No está de más insistir que, en la práctica, estos si~ 

temas raramente existen en estado puro, Todo sistema concr~ 

to comporta elementos de épocas y de tipos diversos, de loa 

cuales unos son supervivencias o 11 restauraciones 11 del sist.! 

ma anterior, mientras que otros anuncian el futuro. 

Por otra parte -advierte Perroux- "el Oeste y el E~te 

no han edificado sus economías conforme a los sistemas o-

puestos del Mercado y d;l Plan que se encuentran en los m~ 

nuales ••• La opoeici6n de ti~os econ6micos abstractos y pu~ 

ros, condenados a falsearse por su propia mecánica, es pre

cisa~ente una de las formas de la lucha que libran entre si 

el Este y el Oeste, El socialismo soviético reconstruye el 



capitalismo que le hace falta para su propaganda para las -

masas, en el interior y en el exterior, Al mismo nivel, loe 

Estados Unidoo hacen otro tanto" ~. Lo mismo ocurre con el 

derecho, cuando los juristas occidentales al analizar en la 

evoluci6n del derecho sovi~tico las tendencias a la libera

lizaci6n las presentan como acercamiento o convergencia con 

las concepciones occidentales; En igual forma, cuando se h~ 

bla de la socializaci6n del derecho en los paises occident~ 

les, los juristas sovi~ticoe han presentado tales "falsifi

caciones11 como expresi6n "encubierta" de 11la expresi6n de -

explotaci6n y la reacci6n". Se hace por tanto indispensable 

diferenciar el funcionamiento del derecho en una economía -

de mercado, del que se presenta en una economía centralmen

te planificada. 
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J,./ Perroux, P,, La Ceexietencia Pacifica, P,C,E,, Mex,1950 



2.2 El Derecho en una economia_de mercado 

Considerad.o como _un _elem~nto de: un sistema econ6mico, 

el rágimen ecori6mico suelede:finirse como el conjunto de r~ 

glas lega1es que, en·e1 seno de un sistema econ6mico dado, 

regule..~ las actividades econ6micas de los hombres, es decir, 

sus hechos y actitudes en materia de producci6n y cambio. 

Todo regimen econ6mico entonces, exige sus leyes, pero 

más que sus leyes, el ambiente jurídico que necesita su vi

da, A la realidad hist6rica de su existencia corresponde -

siempre otra realidad jurídica que únicamente por abstrae-· 

ci6n podemos seprar; constituye con ella un todo práctica-

mente inescindible, 

Ahora bien, cuando hablamos de exigencias jurídicas -

nos referimos no a sL~ples requerL~ientos de tipo legislati 

vo, sino a fundamentales necesidades del derecho: del am-

biente y de la ~structura jurídic~~ente adecuados para que 

todo orden econ6mico pueda consolidarse, 

La historia conoce dos reguladores esenciales de la -

economía: el plan y el mercado, 

Así, el regimen capitalista requiere para su funcione.

miento de un sistema legal adecuado, qua legitime las rela

ciones sociales peculiares de una economía de mercado, La -

regla de derecho es concebida en primer lugar, como algo -

~ue ase~ra el :narco y el funciona:niento de la econo::i.ía de 

mercado, cuya esencia consiste en que los productores y coa 

su'nidores actúan y reaccionan sin preocuparse :.ior las cons;:. 

cuencias de su conducta general, 
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De igual forma, el derecho de una ec&oomía de mercado se 

distingue por dos instituciones jurídicas: el derecho de pro

piedad privada 1 el derecho de contratar libremente, De ello

reeultan dos consecuencias. Por una parte, la posibilidad pa

ra un individuo de ser propietario de medios de produccidn en 

trai'la la constituoi6n de dos categorías: los empresarios pro

pietarios de estos medios que alquilañ la fuerza de trabajo -

de loe que no son o no pueden llegar a ser propietarios; esta 

locaci6n se hace por intermediaci6n de contratos libremente -

concluídoe 1 obligatorios. La diferenciaci6n de estas dos ca

tegoría.e da lugar a una eituaci6n jurídica 1 social que prov~ 

cará un antagonismo de clases, Por otra parte el Estado no ia 

terviene, o lo hace en la menor forma posible, en la organiz,! 

ci6n 1 funcionamiento de la eo~nomía, Tiene por tarea hacer -

respetar el derecho de propiedad 1 el derecho de loe contra-

toe¡ ea un Estado gendarme, 

Loe anteriores elementos: propiedad 1 libertad de contr~ 

toe, pueden subsumirse en una instituci6n que ha servid~ de -

base para un de!inici6n de capitalismo: la empresa, Para F, -

Perroax V "el cápitaliamo ea una economía de empresa", Y si

los sistemas económicos -como hemos ee~alado- persiguen el 

mismo !in, no pueden entoncea distinguirse por su objetivo 

central, sino unicamente por las instituciones que emplean, -

que han creado y puesto en funcionamiento para llegar a ese -

fin, En el caso del capitalismo, la institución utilizada es 

la empresa. 

~in embargo, hacer de la empresa la prinoipal inetitu--

l~ P. Perroux. Le capitalieme, P.U.F,, Paria, 1948, p. 16 
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oi6o del capita.11&110 1 descuidar ae! &l listado conduce a esqu!. 

.. '1aar de 11aoera a'8 o meaos fiel, u.n•momento• del capitalis

ao, el del oapitali9mo industrial. Igu&i.eate, privilegiar la 

.. preaa éollduoe a no poder expreaar la evolución del oapitali! 

90, 

Bn efecto, un siat•a ecoa6&ioo, no puede peraanecer fij) 

ea el traziaOUJ"llo del ti .. po; se modifica, ae traa.etoraa 7 ea 

indispenee.ble ooaprender lae ~onea 7 las modal.idades de su 

o .. bio, Bntoacea, para comprender el tuncionamiento del dere

oho en W1& economía de mercado debe comprenderse la evoluci6n 

del oapitali .. o, teniendo una viai6a global del conjunto de -

estructuraa que lo coapoaeo y de sus tranatoraaciones, 

ni, se hace necesario explicar las causas y las conee

ouenciaa de las 11od1tioac1oaee sufridas por illst1tuciones co 

ao el derecho de propiedad privada, la libertad de contratos, 

la empresa m1B111a y desde luego el Bstado, pues una inatitu-

c16o coao el Bst&do no debe ser deeouidada, pues no existe 

sociedad sin ua poder político que haga imperar ua cierto• 

orden de manera que asegure la coherencia 7 la supervivencia 

del grupo, 

!In el caso de una econoa!a de 11ercadi., el Batado promul 
ga laa reglas de derecbl> 7 las hace respetar, da naciaieato 

a la •preaa, le proporciona su marco jurídico, hace respe

tar la propiedad privada 7 la libertad de los contratos; to

.. wia parte preponderante ea la construccidn del mercado 7-

juep un papel tunda.ent&l en su twtoionamiento asegurando 

la libertad y la regularidad de las transacciones. 
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Se hace necesario entonces, un estudio de lae transtorm~ 

ciones del oapitaliamo, particularmente las moditicacionee de 

la empresa -concentrac16n- que ha provocado 'ranaforsaciones

•n la organicaci6n eoon6m1oa; T de loe cambio• d•l Batado oa

pitali•t& ·~etado gendlU'lle-!etado benetaotor-!etado n•o-libe

ral.- que ha tamb14n provocado trans!ormao1oDee 4• la orp.niaa 

cida política. 

Laa aoditicaciones de la eapreea.- Coneiderada ooao la -

inetitucidn que caracterica al osp1taliemo, la empresa ha •U~ 

trido cambios que blUI provocado transtormacionee de la organi 

c&tlidn econdmica. Rn eteoto, la eapr••• s• ha 116?'andado, di

vereiticado, ee ha ligado a loe baaooe, se hA internaoionali

cadl, 7 algunos tipos de empresas de gran dime1111idn coexiehn 

en una econom!a. Aei, mientras algunas se han redimensionado 

paeando a la gran unidad, otras 11e han anexado empresas de -

otros sectores produciendo grandes conglomerados, hasta la -

transforme.ci6n de lá grU\ empresa nacional en gran empr•e .. -

internacional.. 

Estos prcoeeoe de la concentrac16n capitalista han entr~ 

fiado una doble moditicacidn en la crgani~s.oidn de los merca-

dce 1 predomina una nueva torma de mercado -la competencia im

perfecta o deeaparicidn de la cospetencia- 7, la organi&ací6n 

de las relaciones entre la.e tirmaa presenta un nuevo aspecto. 

Por otra parte, la concentracidn capitalista entral'la un cambio 

de reparticidn de podereet La concentre.cidn i:lduetrial provo

ca una concentracidn de poder econ~mico, 
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Dqrante la posguerra adquiere su mayor desarrollo, el-

proceso de internacionalizaci6n del modo de producci6n ca

pitalista, fundamentalmente a trav~s de las acciones de las 

empresas transnacionales las que impulsadas inicir.lmente por 

loe d6lares del Plan Marshall, prosperaron y se expandieron 

sobre la base da loe pedidos que venían de ultramar a pesar 

de la guerra fria, el fin del colonialismo y la creaci6n de 

nuevos paises, militantes y muchas veces anticapitalistas. 

!lo importaba que tan negativo fuese un desarrollo, siempre 

estaba ah! el paraguas del poder norteamericano para conte

nerlo ••• El surgimiento de la corporaci6n multinacional fue 

la expreei6n e~on6mica de este marco político :Í 

Las consecuencias que este proceso tendría al nivel de 

las relaciones entre Estados, tuvieron un primer reflejo en 

la serie de preocupaciones que se presentaron en los paises 

europeos a fines de loe eeeenta respecto a los efectos que

la acci6n de las transnaciona.les podría tener sobre su"eob~ 

ran!a econ6mica•. Entre los temores expresados, aparte de 

la dominación industrial y la dependencia tecnológica, el de 

la capacidad de las transnacionales para perturbar los ins~ 

trumentos de la política económica nacional; a este respecto 

debe recordarse que las formas particulares que ha. a.doptado 

el crecimiento de cada uno de los paises capitalistas desa

rrollados, por sus fuerzas sociales, culturales, económicas 

e hist6ricas propias, han dado origen a diversos esquemas

de relación entre los poderes pdblico y privado y a diversas 

concepciones industriales y sociales entre ellos. Otr·o temor 

ij Bu~siness Week, April 7, 1975, p. 



surgía de la posibilidad de una interferencia del gobierno

norteamericano 1 debido a eu capacidad para exte~der sus po

líticas dentro del paie anfitri6n1 influyendo en la actua~ 

ci6n de las filiales a trav~a del control que podía ejercer 

sobre la matriz, 
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Tal desarrollo de la empresa nos hace necesario descri 

bir a rasgos generales la "ideología \ransnaciona1" que h.,_ 

surgido del mismo, Así, partiendo de la supuesta mayor efi

cierx ia de estas empresas, en tárminoa de su capacidad para 

administrar loa factores de la producci6n en todo el plaae~ 

ta, se ha propuesto la eli.minaci6n de tofos los obst,culos 

y restricciones existentes para la operaci6n de las mismas, 

Esto quiere decir, en primer lugar, una reafirmaci6n de los 

postulados de la libertad de comercio e inversi6n y, en se

gundo tármino 1 un rechazo de toda forma de nacionalismo ec2 

n6mico, En este contexto, ee colige que los Estados naciOil!, 

les.han pasado a ser o eat~ en proceso de convertirse en -

verdaderas reliquias hist6ricas, Esta i.mpresi6n parece des

prenderse de la afirmaci6n del ex-Subsecretario de Estado -

norteamericano Geoge W, B•I11 quien sostiene que: 

"En estos veinte e.f\os de la posguerra hemos llegado a 

reconocer,,, que las fronteras políticas de las nacivnes-e~ 

tado son demasiado estrechas y constref\idaa pare. definir el 

alcance y las actividades de la empresa moderna.,,,crecer' 

el conflicto entre la oorporaci6n mundial, que es un conca2 

to moderno desarrollado para cumplir loe requisitos de la e. 

ra moderna, y la naci6n-eetado, que est' todavía enraizada 

en conceptos arcaicos que no tienen simpatía con las necesi 
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dad.es de nuestro mundo complejo (ya que existe) un desfas&

miento en el des11.rr~llo de nuestras estructuras polític&a -

arcaicas y de negocios modernas"'.!:/. Conforme a esta ideol,a 

gía, se expresa una imposibilidad de construír una verdade

ra paz mundial sobre la base de un conjunto de estados-n~ 

nes competitivos y la capacidad de las transnacional.es &1111-

en el campo de las relaciones con el mundo socill.list&, p&r& 

estimular la interdependencia y la co?peraci6n, '.:/ 

De acuerdo a la anterior idea, y explicitadas en el -

marco de una econom!a de mercado, las reglas jurídicas per

mitían concebir el campo de la actividad econ6mica como pe~ 

teneci~nte a loe asuntos privados1 su reglamentaci6n juríd! 

ca dependía entonces del derecho privado y el Estado no in

tervenía sino para ejercer su misi6n de orden pi1blico, tue

ra de toda preocupaci6n de organizac16n econ6mica, 

bl capitalismo de entre guerras y de la guerra fría no 

fue un capitalismo sin Estado, o al menos un capitalismo con 

un Estado gendlU"me que garantizara la seguridad inter11& y ~ 

externa de la naci6n y que permitiera al merrcado funcionar 

libre~ente y dis?ensar SUE b•neficios, El E~tRdo juega en -

lR actualidad un papel prepondero.nte en la org8nizaci6n del 

capitalismo y no es exRgerado decir que 6ate es protegido y 

Ball, George W,, "Cosmocorp: The importanoe of being sta 
teles" en Br0wn, Cortney C, World Bussinee, !l.Y., ll!c Mi: 
llan, 1970, PP• 331, 333, 

Benoit, E:nile: "Interdependence on a emall planet" en -

~· 
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sostenido por el Estado. Sin embargo, ha resurgido, bajo 

nuevas modalidades, la doctrina que afirma que la acci6n 

del Estado en la economia no tiene ningún efecto benéfico y 

que su intervenci6n es la causa de todos los males econ6mi

cos, por considerar que el aumento del papel del Estado en 

la economia lleg6 muy lejos durante los Últimos cincuenta -

aBos, Por lo tanto -proponen los neo-liberales- el Estado -

debe desaparecer como agente econ6mico, el Estado debe pri

vatizarse, dando paso a un nuevo modelo: el neoliberalismo 

autoritario, que ha obligado al Estado a la abdicaci6n no -

solamente de sus facultades de intervenci6n y control de ~ 

mercado -te6rica e hi3t6rica:nente sustento de la economia 

mixta-, sino que también, han verdaderamente desmantelado 

el catá.logo de derechos politices y sociales que constitu~ 

yen y fundamentan la libertad política de la democracia, 

Lo ir6nico es que, tras la fachada de un resurgimiento 

del liberalismo econ6mico, se asiste a un auge de las fuer

zas politicas con9ervadoras que demandan la resurrecci6n de 

viejos postulados -libre empresa, libre comercio etc,), que 

pretenden tener hoy, una validez que ni siquiera alcanzaron 

en la fase del capitalismo de libre competencia, 



2.3 El.Derecho·en una economía centralmente planificada 

Habie.ndo utilizado para nuestro análisis los elementos 

del sistema econ6mico subraya.dos por el esquema clásico pr~ 

sentado por Werner Sombart: peicol6gico, técnico, político

social, afirmamos que el régimen econ6mico socialista con~ 

serva del sistema capitalista sus caracteres técnicos. Se -

distingue solamente desde el punto de vista jurídico y desde 

el punto de vista sicol6gico. 
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Desde el punto de vista ju.rídico, la oposici6n entre -

la economía capitalista y economía socialista es fundamen~ 

tal, La propiedad privada de los medios de producción es s~ 

primida, En este sistema el beneficio del emprP.sario desap~ 

rece. Todos los productores son remunerados por un salario. 

En el régimen econ6mico socialista no existe el merca

do en el s~ntído clásico del t6rmino, Es todavía una econo

mía de intercambio en el sentido de que los individuos es-

tán siempre especializa:los en ciertas categorías de mercan

cías y las interc~~bian contra los bienes que han renuncirub 

a producir. Pero estos intercambios no se hacen ya sobre un 

mercadc en donde se confrontan oferta y demanda para deter

minar un precio y orientar la porducci6n. Se hacen en candi 

ciones decididas por los poderes pÚblicos que fijan tembián 

los objetos a producir, la tarea de cada uno y su parte del 

ingreso social. Estos detennina.n, en general, por la inter

modiaci6n de un pla..~ periódico, el ?rograma de actividad 

econ6mica, de ahí el nombre de economía planificada, 

Precisamos que se trata de una planificaci6n integral, 

que cubre todos loa aspectos de la vida econ6mica y social,:!!¡l 
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dos los a,gent•a y los factores de producci6n, y que intenta., 

tanto en la teoria oomo en la práctica., crear un equilibrio 

entre la integraci6n del conjunto y la a.utonomia. de lws par

te a, entre loa intereses de la sociedad y loa de la persona, 

entre la dinámica del cambio y la. estabilidad de la continui 

da.d. 

Cabe entonces hablar de ese equilibrio, como lo hacen -

loa economistas y juristas aovi,ticoa, en t'rminoa de la. in

terdependencia del plan y del derecho. La planificaci6n ea -

el elemento integrador, dinámico y social¡ la legalidad es -

el elemento descentralizador, estabilizador y personal. Rat)! 

ralmente los conceptos de "plan• y "derecho" se superponen, 

pero a pesar de ello la distinción no carece de sentido. El 

Jlan ea el a.epecto del proceso social relativo a. la utiliza

ci6n 6ptima. de instituciones y recursos desde el punto de vi~ 

ta del desarrollo económico; el derecho ea el aspecto del pr~ 

ceso social relativo a la estructuración y puesta en vigor de 

la política social (plan) en t'rminos de loa derechos y obli

gaciones nacidos de ella. 

Al igual que una econom!a de mercado no puede existir sin 

una legisla.ció~ de sociedades (em?resas), leyes ~Qbre el cr,di 

to, legislación contractual, etc., 41 la.misma forma, une. econo 

mia. planifica.da no paede :f\J.ncionar sin un cuerpo de derecho -

administrativo que asigne el control de las funciones econ6mi 

cae a diversos organismos d9l Estado; sin un cuerpo de norma.a 

sobre planificaci5n que se~ale el procedimiento no solo de pro 

mulgaci6n, sino también de ejecuci6n de los planes; sin una ley 

sobre empresas estatales que dé a. la.a unidades productoras po-
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der pa.ra administrar eu capital y trabajo, sin una legielaci6n 

eobre la propiedad y el contrato que obligue a quienes dirigen 

la economía a responder racional y responsablemente a las in

tenciones da loe planificadoraa. 

Pero al igual que la economía de mer:cado, la eoonom!a pla 

nificada ha pasado por faaes eucseivae de mayor o menor confor 

midad a loe principios socialistas ortodoxos 1 no le han sido 

llWlCa del todo fieles. Por tanto, al igual que lo hicimos con 

al derecho de la econo~ia de mercado, anal.izaremos el derecho 

de la economía planifioada observando 111.11 mismas institucio-

nees empresa, propiedad y contrato, t.ai como el papel del Beta 

do, para concluir con el análisis de las implicaciones del mer 

cado en el soci&l.iemo y de la planificaci6n en el capitalismo. 

Con la introducci6n en 1928 de un sistema de plllllificaci6n 

econ6mica en la Uni6n eovi&tica, la ant!teeie del eiglo XI~ en

tre socialismo y capitalis~o cobró nueva intensidad. Pareció -

que la planificación no era simplemente un tercer principio so

cialiet&, complementario de la propiedad pública de los medios 

de producci6n y da la abolición de las funciones do mediación -

comercial, sino más bien el principio único. La planificación, 

se pensó, signifiChba el fin do. toda ~ropiedad, incluida lú pro 

piedad estatal, y la introducción de un nuevo orden social en que 

desaparecerían incluso loe conceptos de Estado, propiedad y de

recho. 

Desde los primeros diae de la revoluci6a, el Estado eovif 

tico se enfrentó a la tarea d• la reorganización de la econo-

m!a del pais sobre bases social.i•t .. planificadas, en esta "g:! 



e;antesca to.rea d~ or@'lniza.ci6n" que Leniri definí; como la -

tranformac16n "de todo el m<;canis'!lo econ6mico del Estado en 

unro. sola g;r-~n :Tl~-o.uina, r¡ue funcior~e de tal suerte <;ue cien

tos de miles de ho:nbres sean diri&idos por U.'1. plan 1nico", 

La !ll•<nificl\ci6n de la ecnnom:!~ nacional ee el principio e

sencial del sistema. socialista de econo~!a, inscrito en la

Constitución de la URss, ~e! como en las constituciones de

otros Estados eocialistas. 

Conforme a la Constituci6n, el plan de la economía na

cional determina y guia toda la vida econ6mica del pais, es 

decir, la actividad de toda la scmiedad y del Estado sovi~

tico en el campo de la producción, de la c1rculaci6n y de -

la repartición de los bienes materiales :;. 

Algunos juristas sovi6ticos consideran la planifica-~ 

ci6n como el principio general de la oreanizaci6n y de la -

actividad de todos los organismos del Estado, de todo el a

parato del Eotado, de todos los 6~ganos de ejecuci6n y de -

11.dminietración del Estado, Pero la planificación de la eco

nomía no es sol'1lllente el principio general que caracteriza 

al sistema eocialieta de la economía, Ea una de las formas 

de la d1recci6n de la economia por el Estado, un• runci6n ~' 

de los 6rganos de la dirección económica, En tanto que for

ma de direcci6n, le planificaci6n tiene sus tareas propia.¡ 

distintas de otu.s tareli<s de dirección de la econoI>í ... 

La pla~ific•ci6n de la economía nacional se efectúa en 

la URSS sobre la base de las directivas del Partido para el 

V ?ribluda, A.S. "La nattire juridique des actea de pla 
nificatión, en: Revue de droit contempor~in, '.lo, 1,-
1965, ¡l. 29 
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estableci~iento de loe planes a la.reo plazo de desarrollo -

de la economía nncional de la URSS para un período hist6ri

co determinado, 

Los planes económicos socialistas tienen un carácter -

jurídico, •unr¡ue debe hacerse la observaci6n de que no hay 

unidad de puntos de vista en la literatura jurídica en CU"!). 

to a su naturaleza jurídica, C1ertos autores los consideran 

como normas esenciales del derecho soviético, otros no le -

reconocen el alcance de una norma de derecho. 

La respuesta a la cuestión de si los j'llanes económicos 

son normas del derecho socialista soviético tiane una gran

import•ncia no sol~mente teórica, sino también pr,ctica, 

pues ello contribuye a eu vez a dilucidar el problema de 

las particularidades de la influencia de los planee sobre -

la.s relaciones jurídico-econ6micae que se constituyen en el 

proceso de ejecuci~n de las tnreae del plan. 

Pribluda expresa que si analizamos la.s diferentes par

tes constitutivas de los planes en tanto que actos jurídi-

cos, debemos subrayar la unidad absoluta e 1'\cinoluble de -

su contenido económico y de su forma jurídica, Sería natu~ 

ralmente un error considerar el plan como una combinaci6n -

mecll.nica de objetivos materiales y de prescripciones jurídi 

cae relativas a su ejecución, Todas las partes del plan ra

tifico.do forman un todo orgánico indisoluble en donde se -

unen el contenido económico y la forma jurídica 1J. 

l./ Pribluda, loe, cit,, p, 39 
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Ahor& bien, para comprender mejor.la naturaleza jurídi

ca de loe planee econ6micos y en general, de los actos dep~ 

nificaci6n de los cuales se sirve el Estado en los países s~ 

cialietas, se requiere ante todo aclarar y analizar la noc:l.dn 

de empresa de Eet&do tal y como so encuentra en estos pa{sea, 

En los Estados soJlialistae la empresa econ6mica toma l& 

forma o bien de empresa estatal o bien de empresa cooperati

va¡ la empresa privada es una excepci6n y no se realiza sino 

en el o.rtesanado y en parte en la i¡gricultura; adem'e estas 

Últimas empresas son de tan pequeílas dimensiones y casi no

influencian la estructura econ6mica general; las soci~dades 

an6nimas y las compaíl!as industriales o comerciales son por 

principio excluidas :s;. Aclaremos que nos referimos al peri

odo anterior a la restructuraci6n, 

La empresa econ6mica socialista presenta en el Estado 

socialista un aspecto bastante especial, La empresa estatal 

forma un eslabón de la organizaci6n pública del Estado, pero 

goza sin embargo de una cierta independencia jurídica con:for. 

me a la idea fundamental del sistema socialista de la unidad 

del Estado y de la unidad de la propiedad del Estado 

Conviene hacer la observaci6n de que en los paises so.. 

cialistaa se emplea la expresión "empresas de Estado" o •u 

presas est~tales", mientras que en los paises occidentales 

se prefiere servirse de la expresión "emµreeae nacionaliza· 

das". E~ta diferencia en la denominaci6n corresponde en el 

V Stainov, Petko "La nature juridique des actea de pla
nification dans l'Etat socialiete", Rev, Jlto, Pub, no, 
5, 1963, p. 924. 
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fondo a una diferencia en la naturaleza misma de estas empr~ 

ea.a. En loa paises aocialistaa, eatas empresas forman parte 

integranté del regimen pdblico y se confunden con el y, por 

lo mismo, con el Estado del que adoptan su naturaleza pdbli 

ca. En los paises occidentales con el empleo de la expresi6n 

"empresas nacionalizadas" se tiende 11 subrayar que estas em

presas no han perdido su vinculo con la economía privada, -

que están, por así decirlo, "provisional" o parcialmente se

paradas del capital privado, pero que conservan aun el eap!

r·ltu de la economía privada -ea un •capitalismo de Estado", 

que continda sin embargo siendo un capitalismo. 

Partiendo de la idea antes expresada, se considera en

el Estado socialista que todos loe bienes que empl~a la em

presa estatal como bienes que pertenecen unicamente y en ~ 

propiedad al Estado mismo y no a la empresa estatal: el Es

tado no hace sino ceder a la empresa econ6mica, ore-.Aa y o~ 

ganizada por ~l, la geeti6n, la utilizaci6n y el disfrute -

de aue bienes de loe que conserva sin embargo, jurÍdicamen 

te hablando, el títulodepropiedad. La empresa econ6mica eat~ 
tal no llega pues a presentarse como un cuerpo completamen

te aut6nom•, separado del Eetlido y cuyos bienes estarían j_!!'. 

rídicamente separados de loe bienes del Estado. Por ello, -

para atender las necesidades de explotaci6n y para incitar

a la emulaci6n de las empresas y facilitar el control ejer

cido por los 6rganos del Estado sobre sus empresas, se ha -

recurrido a dos procodimientos de orden jurídico: el Ea_tado 

ha dotado a la empresa estatal de una cierta personalidldd -

jurídica y ha creado para cada empresa así personoJ.izada ,... 

una cuenta aut6noma econ6mica (auto-conservaci6n econ6mica). 
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Tal vez seria preferible hablar de una cierta personalizaci6n 

jurÍdica;.Aai la construcci6n jurídica de esta peraonalizllClá:i 

ea adaptada por la doctrina socialista a las ideas fundament~ 

lee del regimen socialista y ante todo a la idea de lo que se 

denomina "centralismo democr{tico" y de la unidad de la pro-

piedad del Estado, 

· En cuanto a los contratos, si en la economía liberal, •l 

contrato, acuerdo de voluntades destinado a crear obligacio~ 

nea, cumple una funci6n esencial: ea el fundamento de la eco

nomía, La. vida econ6mica, ea decir, el conjunto de las activ! 

dades de producci6n, traneformaci6n y dietribuci6n de la ri~ 

queza, resulta de la libre concluei6n y d• la ejecuci6n de las 

contratos entre particulares independientes, La vida econ6mi

ca se halla confiada, esencialmente a loa individuos, El Eat~ 

do no tiene por qu~ intervenir, 

En una economía planificada, por el contrario, puede -

concebirse que el contrato no exista, Puesto que, por hip6t~ 

sis, una sociedad socialista pretende rechazar radice.lmente

la idea de una armonía natural resultante de la libertad co~ 

trsctual. Como nuiera que ~retender que l~ vida econ6mica 

sea puesta en manos de la colectividad, podría.concebirse 

que el Estado mismo, en el plan y sus prolongaciones, marque 

las tareas de producci6n y de dietribuci6n que se impondr{n 

a las diversas entidades de producci6n, de transformación y 

de distribución de la riqueza.~, 

~ Tune, Andre "Posibilidad de comparar el contrato entre 
sistemas jurídicos de estructuras económicas diferen
tes", Bol, Inst, Mex, Der. Comp,,_No, 43, 1962 



Pero al igual que el liberalismo absoluto no ha funci2 

nado nunca, el estatismo absoluto, que no sería, por otra -

parte, m's que una de las posibles formas del socialismo -Y 

que no es el id•~- no ha sido aplicado en ning\Úl lado. 
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En tal virtud, el derecho contractual sovi~tico es un

medio de regulaci~n centralizada de la economía y de ejerci 

cio de la iniciativa por parte de las unidades econ6micae -

individuales. Si bien loe contratos y la "disciplina contr,!C 

tual" desempeñan un papel secundario en la destinaci6n de -

los recursos de la economía soviética en comparaci6n con -:: 

las economías de mercado, cumplen, en cambio, una funci6n -

esencial ayudando a superar los defectos de la planificacl6o 

central. Por ello, la planificaci6n socialista no excluye la 

utilizaci6n del contrato para asegurar la ejecuci6n del plan. 

El contrato juega un papel muy grande, pero no en las rela

ciones "verticales", es decir, entre los administradores del 

plan y los ejecutores, sino en las relaciones"horizontales", 

entre loe ejecutores del plan es decir, entre las empresas

estatales o las cooperativas, para procurar ciertas mercan

cías o servicios provenientes de otras empresas e coopera.ti~ 

vas, Pero, aunque forman parte de esta actividad que se lla

ma planificaci6n econ6mica, estos actos no son de naturaleza 

imperativa, sino contractual. 

La anterior, requiere la explicaci5n del por ~ué preci

samente en los países socialistas los planes pueden y deben 

tomar la naturaleza de imperativos¡ Esto ao es el caso, al -

menos en la etapa actual, del "planning" en Inglaterra, o de 

la "economia concertada" en FX'ancil., o en general, de la pras_ 
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tica en Occidente, de la "programaci6n" y del "dirigismo", 

Pero.hoy, en la Uni6n soviética se reconocen las fa~ 

llas derivadlll! de la rigidez de un sistema de planificaci6n 

que no pudo dar soluci6n a las demandas espontáneas de la -

poblaci6n. Un despotismo cientificista de los planificado

res, En respuesta. hoy se propone la preeminencia del merca

do y la a.decuaci6n de la planificaci6n a las leyes mercant! 

les, 

La "economía de mercado so:: ialista'', objetivo de la -

restructuraci6n desde junic de 1987, mezcla de planificaci6n 

macroecon6mica y de mecanismo de mercado, se comienza a defi 

nir por il!lport•.ntes sectores de la dirigencia soviética cada 

vex m's por sus caracteres mercantiles y menos por sus voluu 

tildes de"plan" o de socialismo, Algunos dirigentes hablan de 

"econoro!a de mercado" a. eec~s. Pa.ra ?fikolai Chm9liov, "no se 

trata ya de utilizar las relaciones mercantiles monetarias -

en un sistema plainificado, sino al contrario, de usar los 

métodos de planificación al seno y sobre la base de la eco~ 

m!a de mercado"~. 

Como se desprende de lo aatterior, mucha de la actual -

discusi6n de alternativas mía efectivas potencialmente a -

las instituciones y prácticas del socialismo real cargan un 

i:npl!cito o explícito respaldo de elementos relevantes del

capitalismo, 

l_/ Chmeliov, na perestroika econ6mica, Ed, AY{, U.óscú, 
1989, en "l'ascinations neoliberales", J. h:. Chauvier, 
Le U.ande Diplomatique, 8 oct. 1989, p. 6, 



En resumen, muchos de los elementos de un sistema de -

mercado estiín siendo empujados y con desacostumbrada e ine!· 

perada velocidad y determinaci6n, Al mismo !¡iempo, sin em~ 

bargo, se estiín haciendo algunos ingeniosos esfuerzos para 

retener los principales elementos del control central, in~ 

cluyendo la planificaci6n central y el control centralizado 

de p~ecios, 

La obvia contradicci6n •ntre estos dos procesos -el m~ 

vimiento hacia relaciones de tipo de mercado con una reten

ci6n simult~ea de elementos de control central- refleja la 

tensi6n entre el compromiso ideol6gico de planificar como -

una de las principales ventajas del socialismo y el manejo 

por mayor flexibilidad y eficiencia, Esta posible creaci6n 

de una clase de híbrido o "economía de dos carriles", de ~ 

plan y mercado, en donde el mercado aparece parad6jicamente 

estructurado junto a líneas muy similares a las que existían 

bajo la economía centralmente planificada, plantea al dere

cho problema• in~ditos,, para los ~ue hoy, no tenemos respue~ 

tas satisfactorias, 



61 

2.4 La Legalidad Socialista 

11:1 ~ioaa de la legalidad coaatituy• W1 rasgo caracterí,! 

tico esencial del Retado legislador, que en el siglo XIX era 

considerado por el liberalismo como postulado fundamental. El 

Estado legislador, denominado tambi'n Estado de derecho en -

sentido tormal o en eu aspecto de entidad organizadora, actúa 

pow medio de la Ley, tW1d4ndose en la Ley y de contormidad -

con la aieaa. El axioma de la legalidad se manifiesta esencial 

mente en loe dos imperativos fundamenta.leas la Adminietraci6n 

legítima y la ~urieprudencia legítima. Todoe loe 6rganoe es

tatales, ein excepción algW1& 1 ae hallan sometidoe a la obaer 

vanoia de las no:raas juridicae que imperan sobre ellos deede 

W1 plano superior !J. 

'El sentido y la i.Fportancia del principio de legalidad 

estriban en el hecho de que, ai bien •ate no excluye por oom 

pleto una actuaci6n arbitraria por parte de loe 6rganos eeta

talea, implica nq obstante u.ns. restricción eficaz a este res

pecto, en cuanto posibilita =a predicción acerca del modo de 

proceder de dichos 6rganoe, infundiendo asi W1B sensaci6n de 

seguridad en el ánimo de quienes ce hall81\ sometidos a la ob

servancia del derecho. 

La existencia de tensiones causadas por conceptoe diser

gentea del r•gim~n de legalidad, ha llevado a los fil6aofoe -

~ Edouard Zell~eger.- "El principio de la legalidad socia 
lista•, en: Royieta de la Comieidn Internacional de Jµrie 
.iAa, v. 5, No. 2, inv, 1964. 



62 

del derecho a estudiar lo que ee debe enteader por "legali

dad" tanto en loe regímenes occidentales y partea de Aaia -

que haa buscado modernizar a~ sociedad mediante la adopci6n 

total o parcial de sistemas occidentales, como el de la tJRSS 

y de lae partea de Europa 1 Aeia que buscan lo mismo según -

el modello sovi6tico, buscando esclarecer las principales di 

vergenciae de principio para intentar una síntesis. 

Para clarificar el principio de la legalidad socialista 

en cuanto a su contenido y alcance, es conveniente remontar

nos a algunos 1U1pectos de la rebeli6n bist6rica contra loa -

conceptos occidentales de la legalidad, que rué el punto de 

partida de la actitud sovi~tica, 

AJ. dirigir eu.a ataques contra el orden social existen

te, •arx y Engele formulaban una denuncia del sietema jurídi 

co capitalista: "'lueetra jurisprudencia no ea sino la volun

tad de vuestra clase convertida en Ley~Dliesta acueaci6n par~ 

cía desprenderse que el concepto de:.l.egalidad era una falsifi 

caci6n. Había que buscar la ju.aticia, no en procediaientos le 

ge.lee y en definiciones terminol6gicas precisas de derechos, 

sino en la estructura econ6mica y eocial reorientada b&.eia -

ventajae para los obreroe y restricciones para loe propieta

rios de .fábricas 1 la burguesía en general. 

Al consumarse la Revoluci6n de octubre, los juristas no 

recibían del marxismo ni~ i.ndicaci6n para saber ai la -

nueva sociedad debería estar sometida a la legalidad, o para 

determinar el sitio exa<Ito del derecho en la nueva sociedad, 
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Loe Bolcheviques, con la Revoluci6n de Octubre, espir~ 

ban a cambiar completamente la "maquinaria estatal burguesa: 

a suprimir. la "legal.idad burguesa• y a reemplazarlas por un 

nuevo aparato de Estado "proletario", para establecer una -

legal.idad "socialista•. Pero la instauraci6n del regimen s~ 

vi6tico no tue en sus inicios muy propicia al favorecimien

to de la legalidad, y la violencia ejercida por el nuevo -

sistema econ6mico y aooial llev6 a algunos ultraliberales -

como Von Hayak a oonolu!r que una economia de tipo sovi~ti

co era incompatible con todo concepto de legal.idad. 

Ahora bien, es evidente, que este concepto, esta oate

goria h1st6rica, ha estado vinculada a la evoluci6n de la -

ooncepoi6n socialista del derecho, evoluci6n que ha conduoi 

do tambi~n a nuevas conceptuaciones ampliada.a y enriqueoi-

daa de la categoría "legalidad socialista", 

La doctrina sovi~tica, se funda en Lenin, quien define 

la legalidad como ."la interpretaoi.Sn uniforme y la ejeou.oiál 

estricta de las prescripciones legislativas por todos los -

.Srganoa del Batado, las organizaciones sociales, los funci~ 

narioa y loa ciudadanos• :f 

En el mismo sentido, V. Maneli, eminente jurista pola

co definía la legalidad diciendo: "la legalidad socialista 

es una observancia rigurosa de la CQnstitucidn socialista y 

de laa normas juridicae que se establecen para todos loe 6~ 

ganoe del Estado, las organi2acionee sociales y los pa.rti<l!! 

l/ Lenin, Obres completas, (en francés) vol. 51, p. 45 



la.res. Betas nonnB.!! expresan l& voluntad del pueblo por e.!!. 

ta.r determinadas por las condiciones materiales de exietea 

Ci&" V 
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Por su parte, en la obra Teoría Marxista-Leninista del 

Estado y del Derecho, coordinada por G. r.6.nov, se define la 

legalidad con una conceptualizaci6n que rebaza el limite 

fonnalieta y nonnativista de simple observancia de la ley -

de las anteriores definiciones, cuando expresa que la lega

lidad socialista es "el mátodo de direcci6n estatal de ls -

sociedad, consistente en promulgar y poner en pr,ctica la.e 

leyes y otras disposiciones nonnativas y que eet' dirigido

ª la realizaci6n de loe objetivos de la clase dominante" ~ 

Por supuesto que las consecuencias de estas dos defin! 

cionee no es casual. Ambas expresan una nueva visi6n del C.!!, 

rá.cter de la l;,galidad y, adem'9, uné. diferente metodología. 

en eu tratamiento y concepci6n. En efecto, la simple defin! 

ci6n que se contrae a expresar que la legalidad eocialista

ee el principio conforme al cual rige en la sociedad socia

lista el imperio absoluto s irrestricto de le ley, que debe 

ser obedecida por el Estado y sus funcionarios, las organi

zaciones sociales y loe ciudadanos, contiene una evidente -

limitaci6n fonnelieta, en le que no quedan comprendidos as

pectos importantes de le gesti6n de la sociedad socialista. 

Por su parte, el enfoque que se dirige, desde un punto de -

viste distinto, a considerar le legalidad desde su esencia-

l_/ v. Maneli, 

~ G. Manov, et al., Teoría Marxista-Leninista del Esta 
do y del Derecho, citado en: "Legalidad socialista", 
por: Julio Pernandez, Rev. Jurídica, 8ep. 1 84, CUba. 



de m6todo de dirección de la sociedad y que presupone tener 

en cuenta la relación indisoluble entre el carActer de la -

legislacidn y su cumplimiento, A este respecto, Manov, en -

la citada obra se~ala que "el carActer de la legislaci6n, -

su esencia, determina tambiAn los m~todos para ponerla en -

pr,ctica, la actitud de las clases y grupos sociales hacia

sus exigencias en las distintas etapas de la existencia y -

desarrollo de una u otra formaci6n eocio-econ6mica•, De su

yo se comprende que el cambio de carActer de la legislac16n 

trae como consecuencia el cambio de carActer de la legali-

dad, lo cual explica, en esencia, las diferencias entre l& 

legalidad socialista y la de los regímnnee anteriores, 

fenemos entonces, que pRra comprender cumplidamente el 

principio de la legalidad socialista en cuanto a su canten! 

d~ y alcance, parece conveniente dirigir la atención tanto

ª su sentido 11111plio como cumplimiento eetricto e indeclina

ble de las leyes, como a su sentido mAs estricto y especia

lizado de mátodo de dirección de la sociedad por el Estado, 

En torno a su sentido amplio, se hacen consideraciones 

acerca del sentido de la legalidad socialista, que se diri

ge a la salvaguarda de los derechos del proletariado, o al 

contenido de la misma, en cuanto constituye la garantia del 

cumplimiento de la voluntad de dicha clase y expresa, por -

tanto, el ejercicio legitimo de la dictadura del proletari~ 

do, En cuanto a su sentido estricto, es preciso buscar en -

la legalidad socialista los principios que deben regirla c.2_ 

mo m4todo de direcci6n de la sociedad, lo cual supone que_ -

la miB!lla se formalice bajo la direcci6n única del Partido -
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Comunista que tiene la responsabilidad de la dirección pol! 

tica de la sociedad, y por otra parte, que en la.e condicio

nes de la conetrucc16n del socialismo, la economia de tipo

socialista se caracteriza, entre uno de sus rasgos princip~ 

les, por su car~oter planificado centralmente, Es entonces 

incuestionable que la determinación del sistema normativo, 

es una tarea que no puede estar al ~argen de esta planifio~ 

ci6n y dirección centralizadas de 111. sociedll.d, 

A partir de este miemo sentido amplio no f&ltan las 

coneidere.ciones en torne al car~cter educativo que tiene el 

derecho socialista y, por tanto, el papel que desempeaa 111. 

legalidad socialista en la formación de la conducta de los 

ciudadanos, Una eituaci6n de este tipo se establece en los 

primeros dias de 111. realizaci6n de la Revolución, En esta á 

poca, la conciencia revolucionaria del derecho servia no e~ 

lamente de fuente directa. de formación de la.a normas jurid! 

cas sino tambián de medio regulador de las relaciones soci~ 

les1 en ausencia de una ley que pudiere. ser aplicada al ce.

so concreto, la administración y los tribunales a la vista

de un caso similar se guiaban por la conciencia revolucion~ 

ria {socialista.) del derecho, Es asi que lss masas trabaja

dore.a llamadas a dirigir y a juzge.r creaban el nuevo dere-

oho revolucionario y, 

En los escritos de este peri6do, Lenin eubray6 m~ de

una vez la enorme importancia de la iniciativa creadora de 

las masas, particularmente de su conciencia revolucionaria 
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1_J s. N, Bratoue, "Les idees de Lenine sur le droit eo
vietique et la legalite socialista", en: Rev, de droit 
contemporain, No, 1, 1970, B6lgica, 



del derecho, en la realizaci6n de una politica justa del p~ 

der de los Soviets en la lucha contra sus enemigos de cláse, 

en la lucha por la instauraci6n del nuevo orden socialista 

en la vida politica, econ6mica y cultural. 

Por otra parte, la economia socialista planificada, la 

direcci6n de los procesos económicos a partir de un centro

d.nioo son imposibles sin la observaci6n de las leyes. Lenin 

acordaba una enorme importancia a la organización del inve~ 

tario general y del control de producción y de distribuci6n 

de los productos poniendo en relación el control y el censo 

de los Soviets y del Estado con la instauraci6n de la disc,i 

plina y de la auto-diciplina de los trabajadores y de sus -

colec~ividades ~. Las leyes soviáticas educan a los traba

jadores. El tribunal que aplica las leyes soviéticas es un 

instrumento de educaci6n de la disciplina. 

El decreto sobre la legalidad revolucionaria adoptado 

por el 60. Congreso extraordinario de los Soviets el 8 de -

noviembre de 1918, demuestra la importancia qué el joven E~ 

tado soviético conced!a eJ. principio de legalidad, al lla-

mar a "todos los ciudadanos de la Repdblica, todos los or

ganismos, todos los fUncionarios del poder de loa Soviets a 

respetar estrictM1ente las leyes de la U,R.s,s., los decre

tos códigos y ordenanzas publicadas por el poder central2_/. 

l_/ Lenin, Obras completas (en francés) vol. 36, pp. 183 

~ Lenin, Obras completas (en francés) vol. 51, p. 45 



La legalidad socialista es tambián entonces, a la vez

un conjunto de leyes y el acento puesto sobre su observaclái 

estricta, sobre la "disciplina". Sus principales manifesta 

ciones puedan observarse en loa siguientes textos: 

Con fecha 22 de febrero de 1918 1 el gobierno revolucio 
nario promulgó un decreto sobre procedimientos judici~ 
lea con arreglo el cual habrían de aplicarse la.s leyes 
procesales anteriores, "en tanto no se hallen en con~ 
tradicci6n con el sentimiento jurídico de los trabaja
dores". 

Conforme a un decreto del 20 de julio de 1918 1 los tri 
buneles habrían de resolver materialmente loa casos li 
tigiosos pendientes, con arreglo e su "conciencia jurf 
dice socialista". 
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Lenin instituye la Prokureture para garantizar la in-
terpreteci6n uniforme en todo el pais, pero al mismo -
tiempo reconoce el papel fundamental del Partido en la 
elaboración y aplicaci6n de la ley. En 19211 proclama 
que "ningún problema político o de organización impor
tante de nuestro pais no ser! resuelto por una inatitu 
ción del Estado sin una directiva del Comit6 Central : 
del Partido, y cuando cre6 le Prokureture, indicaba~ 
que el Procurador General, el Tribunal Supremo y el •i 
niaterio de la Justicia deberían trabajar bajo le vig! 
lancia inmediata de los 6rganos del Partido. Es aei co 
mo nace la idea de que el Partido debe orientar y guiAi
a la sociedad ·sóvi~tica•. 

En el peri6do de Lenin, podemos encontrar entonces, D!! 

merosas indicaciones sobre la necesidad de respetar estric

twnente la legalidad socialista, tanto en el peri6do del c~ 

munismo de guerra como en el de la realizaci6n de la nueva 

politice econ6mica (N.E.P.). 

Así, el ser exigida la prcmulgaci6n de un C6digo de D~ 



recho Privado, como condici6n para la N.E.P., el articulo

lo. de tal ordenamiento aaegqraba la p~otecci6n de los de

rechos pr,ivados "siempre que se ejerciten de conformidad -

con los objetivos econ6micos y sociales para cuyo favorec! 

miento han sido instituidos". 

Resulta particularmente interesante para nuestro tra

bajo, deetiu:ar la forma en que Lenin plante6 la cuesti6n -

del respeto de la legalidad en las condiciones de la real! 

zaci6n de la nueva politice econ6mica. Las leyes sovi6ti~ 

ce.a de esta ápoca pretendían establecer la uni6n por el -

trato entre la cla.se obrera y loe numerosos pequeños pro~ 

pietarios campesinos, buscaban de3arrollar los cambios; ~ 

crear estimules econ6micoe del doaarrollo de la agricultu

ra, acumular loe recursos necesarios al levantamiento de -

la industria, a preparar las condiciones de la pr6xima in

dustrializaci6n socialista del paie. Los elementos de la -

empresa privada capitalista fueron &Waitidoe en la pro~ 

ducci6n y en el cpmercio en una escala limitada y bajo co~ 

trol y en presencia del papel regulador del Esta.do. La a

plicaci6n estricta y rigurosa de lae leyes soviátioas, el

rechazo del dirigismo, los extremos del comunismo de gue-

rra, constituyeron la condici6n necesaria del áxito de la

realizaci6n de la nueva politice econ6mica, la que, tan ~ 

pronto como hubiera restaurado la economía, permitiera em

prender de nuevo la marcha hacia el socialismo. 

~\Jo Stalin, sobreviene un apartamiento d• las conce~ 

ciones jurídicas de loa primeros tiempos de la Revoluci6n, 

y en consecuencia se e.siete a una nueva conceptuaci6n de -
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la legalidad socialista. 

La expreei6n "legalidad revolucionaria" fue cediendo -

paulatinamente terreno ante el término "legalidad socialis

ta•. Tanto juristas como dirigentes del Partido destacaban 

que el concepto de legalidad revolucionaria o socialista e~ 

t' sujeto a fluctuaciones o modificionee. En tal sentido ea 

cribi6 Schliapoechnikov: •en las distintas fases de la dic

tadura del proletariado, el contenido de la legalidad revo

lucionaria eet' sujeto a modificaciones con arreglo a l&B -

circunstancias y a. la forma que adopte la lucha de claeea"Y 

JU propio Stalin ee!le.laba que1 

"Afirmar que la legalidad revolucionaria de loe tiem~ 
pos pre~~ntes no difiere de la que regía durante el -
primer pericSdo de la-pólitica. NBP ••• ea completaménte 
err6neo ••• Entonces garantizaba al empleador privado, 
ea decir, al capitalista, la defensa de su propieda.d, 
a condici6n de que observase estrictamente las leyes 
eovi&ticae. La legalidad revolucionaria de nuestro ~ 
tiempo ea radice.lmente distinta ••• La miei&n princi~ 
pal de la legalidad revolucionaria. consiste ahora en 
la protecci6n de la propiedad ¡Ñ.blioa y nada mú" V 

Sabido ea que dura.nte el peri6do de la autocracia del

modelo estalinista del socialismo que se evidencia con loa

procesos de depura.ci6n de 1936 a 1938 el principio de lega

lidad socialista fue objeto de deeva1orizaci6n y deenatura

lizaci6n. 

V Schliapoechnikov, "Legalidad revolucionaria", citado 
en Zellweger, loe. cit., p. 196 

V Stalin, Problemas del leninismo, p. 185 
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A la muerte de Stalin y como consecuencia de los acont! 

cimientos del 200. Congreso celebrado en 1956, se inicia la 

~desestalinizacidn" que en nuestro estudio se caracteriza 

por el renacimiento de dicho tármino. Kruschov denunci6 al -

r4gimen estalinista calificándolo como una violaci6n conste.a 

te de la legalidad socialista. llluchoa autores sovi&ticos re~ 

tificaron sus puntos de vista y desde entonces comenz6 a coa 

siderarse que no existe razdn de fondo para que su eistema -

acepte los principios que los juristas &ccidentales conside-

ran esenciales a todo concepto de un procedimiento de legal! 

dad, 

En 1957 la Constitucidn sovi4tica sufre una reforma, y 

en 1961 el cddigc llamado "Fundamentos de legialaci6n civil

de la ORSS, continuaba prevaleciendo el principio de la ade

cuaoidn a loa fines de la revolucidn que sirven de pauta a -

la actividad estatal y que han desempeñado un papel compara

ble al atribuido a los principios genrales de derecho en los 

Estados burgueses, cuando señalaba que: "los derechos civi-

les serán protegid'os por la ley, excepto cuando sean ejerci

tados en contradicci6n a su finalidad en la ood.edad sociali! 

ta en el peri6do de construcci6n del cor:iunisrno", 

A partir de 1958 se inicia un importante trabajo legis

lativo y que continúa en parte en la era de Brejnev, Esta úJ. 
tima se distingue ante todo por la confirmaci6n legal y por 

el fortalecimiento del monopolio absoluto del Partido sobre 

el conjunto de la vida del pais, 

El artículo 4o. de la Constituci6n de 1977 consagra la 



72 

legalidad socialista: "El Estado sovi6tico, el conjunto da 

sus drganos funcionan sobre la base de la legalidad aooia~ 

lista, asguran la protecc16n del orden público, de loa int~ 

reses de la sociedad, de loe derechos y las libertades de -

los ciudadanos. Las organizacionee de Estado, las organiza

ciones sociales y loe funcionarios están obligados a respe

tar la Conetituci6n de la U.R.S.S." 

A1 mismo tiempo, el articulo 60. consagra el papel di

rigente del Partido: "f'uerza que dirige y orienta a la so~ 

cieda.d eovi4tica, núcleo de su sistema político, de las or,ga 

nizaoiones de Estado y de las organizaciones sociales•. 

Comentando el articulo 4o. de la Conetituci6n, un gru

po de eminentes juristas aefialaba en 19821 

"Por lo mismo, se subraya ante todo que no solamente -
el Estado adopta leyes y otros actos juridicoa por los 
cuales consolida, reglamenta y protege las relaciones 
sociales, sino que ál mismo está "vincula.do" por la le 
gialaci6n y f'unda su actividad sobre la base del dere:
cho y de su estricto respeto. Esto nos autoriza a oon
siderar a nuestro Retado socialista de to5o el pueblo~ 
~c.mo un verdadero Estado de derecho". Pero al'!ado:u ~re 
chazamos la concepci6n burguesa del Esta.do de derecho
según la cual el derecho es superior al Estado, Bl Ee
tado L~perialiata contemporáneo, en donde la violac16n 
de la legalidad burguesa se ha convertido en un fendme 
no ampliamente difundido, no puede ser considerado co:
mo un Estado de derecho" :J. 

l/_ v, l>lichel Lesage, "La URSS: de le. legalidad socia.lis 
ta al Estado de derecho", en: Revue du Droit Public; 
No. 2, 1989, p. 273, 
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Otros aspectos que en la evoluci6n de la legalidad so

cialista favorecen el conocimiento de su contenido y la de

te:nninaci6~ de su alcance, consisten en vincularla a la eV!!, 

luci6n de las fases de construcción del comunismo (secci6n 

____ ) , as! como la influencia del Partido en la interpreta

ción de las leyes, 

Hasta el 22o, Congreso del PCUS (1961) la forma de go

bierno de la Unión Soviética era calificada de dictadura 

del proletariado, En la redacción del nuevo programa del 

Partido que i'ue adoptado en dicho Congreso, un cierto n!Sme

ro de nociones políticas fundamentales que figuraban en el

firmamento de la constitución estalinista de 1936 fueron eu 

toncas redefinidas o bien relegadas en el pasado, En lugar

de referirse al "Estado socialista de obreros y campesinos" 

y a la "dictadura del proletariado", el nuevo prograzna no -

hablaba sino de "el Estado de todo el pueblo". El Estado es 

actualmente un "Estado de todo el pueblo, un c!rgano que ceas 

tituye la expresión de los intereses y de la voluntad de t~ 

do el pueblo". Esta innovacic!n del programa del Partido ti,! 

ns para los juristas soviéticos una aignificacic!n meramente 

te:nninológica, Ellos han explicado, que el Estado soviético 

expresión de todo el pueblo y el Estado sovi~tica expresión 

de la dictadura del proletariado pertenecen a la misma cat~ 

gor!a, porque, a su entender, son de igual naturaleza, La -

dictadura del p1·oletariado se caracteriza por el hecho de -

que el Partido comunista est~ por encima del Estado, es de

cir, que los 6rganos del Estado correspondientes a cada P'l!!: 

no están subordinados a los órganos del Partido correspon~ 

dientes al plano respectivo, 
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Con arreglo a la terminologia peculiar de los estatu~ 

toe del Partido, la organizaci6n de loe Consejos (soviets), 

por consiguiente, el Estado, los sindicatos, las cooperati

vas etc,, caen bajo el denominador comtl.n de "organizaciones 

situadas fuera del Partido", que actúan todas ellas, bajo -

la direcci6n del Partido. 

En resumen, segWi la opini6n de los juriste.e socialis

tas, el paso al Estado de todo el pueblo no es una cuesti6n 

de organ1zaci6n de loe poderes, sino mil.a bien una cuesti6n 

de regimen politice, Lo que caracteriza al Estado de tollo -

el pueblo es el acrecentamiento de la participaci6n de los 

ciudadanos1 el Estado de todo el pueblo no es una estructu

ra realizada definitivamente sino una fer.na evolutiva de la 

que no se ha profundizado su ca.racterizaci6n en el :ruttsro. 

Por otra parte, esta influencia del Partido se manif!A!! 

ta en los mátodos de interpretac16n, influyendo, por consi

guiente de un modo decisivo sobre la eficacia del principio 

de legalidad, 

En el ámbito del derecho socialista, la interpretaci6n 

de las leyes está determinada, en últL~a instancia, por el 

Partido, Ante loe imperativos establecidos por el Partido, 

ha de inclinarse incluso el juez, lo que llema poderosamen

te la atenoi6n de juristas occidentales, donde el juez sue

le interpretar ls.s normas juridicae con arreglo a eu libre 

convicoidn, 

Esta práctica, conoeida c·Jmo interpretaci6n "partidie-
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ta de las leyes" o"directriz genera1 del Partido en materia 

de interpretaci6n del derecho" es un elemento de suma impo~ 

ta.neis p&I>a la interpretaci6n de la.e leyes y demás normas -

jurídicas, Constituye la base del principio de la parciali

dad partidista que debe prevalecer en la interpretaci6n y ~ 

plicaci6n del derecho ~. 

Para loe juristas eocialistas, el principio de legali

dad no está en modo a1guno en contradicci6n con la interpr~ 

taci6n de las leyes en sentido "partidista", La legalidad y· 

la parcialidad partidista forman, más bien, una unidad dia

láctica, As!, para ellos, aplicar la ley en sentido parti-

dista significa aplicarla en forma que coincida con el cri

terio de la mayoria de los trabajadores y que, al ser aei, 

corresponde exactamente a los objetivos políticos del Parti 

do y del gobierno, 

En apoyo a su argumento, señalan t!llllbián que el artic~ 

lo 60, de la Constituci6n de l977 prevea que "todas lae or

ganizaciones del Partido ejercen su actividad en el marco -

de la Constituci6n", SegWi el jurista georgiano Ougrekhali~ 

ze, la disposici6n segdn la cual los 6rganos del Partido d~ 

ben actuar sobre una base estrictamente juridica equivale a 

proclamar que el principio de la legalidad socialista cona~ 

grado en el artículo 4o, ee aplica integralmente a los 6rg~ 

nos del Partido, En la medida en que el Partido no puede 

actuar sino en conformidad con la ley, toda decisi6n que t~ 

me y que no sea conforme a la ley deberá eer considerada co 

~_/ v. Zellweger, loe, cit. p. 203 
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mo ilegal, parecería ser la conclusidn, 

Por las razones expueet&S, los juristas de los países 

socialistas ven en loa acuerdos del Partido importantes in

dicadores e instrucciones para todos los 6rganos del Bstado, 

ya que encaminan la atenci6n de ta.les 6rge.noa en fonna pB.I"f 

ticula.raiente significativa hacia aquellas cuestiones que, -

en la fecha respectiva, revisten mayor importancia. 

Ahora bien, si en las primeras etapas de edificaci6n -

del socialismo, cuando subsistían grupos qu9 amenazaban di-· 

latar el proceso de evolucidn hist6rica, el principio de la 

legalidad socialista exigia que ee actuara imperiosamente -

en forma represiva contra aquellos elementos que no logra-

ben desprenderse do loe prejuicios burgueses y capitalistas, 

este principio sufre una profunda transfonnaci6n cuando el 

220. Congreso del PCOS (1961) se pronuncia en el sentido de 

declarar que ya no existian en la Uni6n sovi~tica clases s~ 

cialea antag6nicas y que, por consiguiente, tampoco exie1ían 

ya clases contra las cuales pudiera ser necesario ejercer -

una repreai6n en bloque. En consecuencia, resul.taba posible 

como ya se h& mencione.do, que la dictadura del proletariado 

quedara convertida en el "Estado de la totalidad del pueblú~ 

El problema era ahora de que imanera conciliar la "interpre

taci6n partidista" con la legalidad socialista, 

De esta manera, la aituaci6n de la luche de clases co

mo punto de partida orientador en materia de interpretaci6n 

de las leyes quedaba convertido en f6rmula estereotipada, y 

al no eatar los tribunales ~por el hecho de tomarle como 
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base-- impul.eadoe a conBiderarla en loa con:flictoe que lee 

i'ueren sometidos, po~ eer la expresidn de un antagonismo -

que en ol fondo --Y por las directiva.e del Jartido-- ha d.!, 

ja.do de exietir, 

Pine.lmente, ei como coneecueacia de la tesis formulada 

en el 220, Congreso del PCUS, aegiin la cual el antagonismo 

entre las diversa.e claaes sociales babia quedado extinguido 

y loe enemigos del gobierno de loe trabajadores y loe CllaP.!. 

sinos no eran ya los hombree con •residuos de la mentalidad 

capitalista en la conciencia", sino "personas cuyo estado -

de conciencia con respecto a la nocidn de la rea.lidad soci!: 

lista babia quedado rezagado", nos preguntamos ei todaa 1"'3 

anteriores reinterpretacionee y enriquecimientos del conte

nido objetivo de esta categoría hietdrico-politica de la l! 

galidad socialista, la colocan en eituacidn favorable de -

tra.nsicidn hacia el Estado de derecho de tipo occidental?; 

nos preguntemos tambián si ¿es posible la conetruccidn de -

un Estado de derecho en las condiciones específicas de mono 

polio de Partido, economía planificada, privilegio de la -

propiedad estatal?; por Últ:i.:no, nos planteamos una cuestidn 

importante, ¿que clase de relaciones existen entre el Esta

do de derecho soviátioo y su protagonismo en la eeoena in-

ternacional? 

¿Cuál es entonces el tipo de Estado de derecho que oo 

rresponde a la reforma política considerada por loe diri~ 

gentes aoviáticoe? 
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2.5 El Estado de derecho 

En una formul&ci6n te6rica, el Estado de derecho es u~ 

sistema de organizaci6n en el cual el conjunto de las rela

ciones sociales y politicae están sometidas al derecho. Es 

decir, que en tal caeo, las relaciones entre individuos p~ 

ro tambi~n las relaciones entre individuos y poderes se in~ 

criben en un comercio jurídico hecho de derechos y obliga-

ciones y. 

Si se considera que la regla de derecho tiene por obj~ 

to "normalizar" las relaciones entre loe hombrea para intr2 

ducir la seguridad al volv~r previsibles los ~omportamien-

tos, el Estado de derecho aparece como la forma acabada de 

esta normalizaci6n. 

Para eitu&r el tipo de Estado de derecho &l que aepi-

ran los dirigentes eovi&ticoe, con relaci6n al que nosotros 

conocemos, no ea indtil repasar, breve e incompletamente, -

algunos de loe elementos de la teoria del Estado de derecho. 

La nooi6n de Estado de derecho comprende en efecto, ~ 

tres disensiones que, en el Estado de derecho de tipo occi

dental, se implican mutuamente '.:./. 

En un primer nivel, el Estado de derecho implica la e~ 

V Jean Pierre Henry, "Vera la fin de l'Etat de droit", 
Ravue de Droit Public, No, 6 

U Sobre este tema veil.se: "L'Etat de droit" de J, Cheva
llier, en la Revue de Droit Public, No. 2, 1988 
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misi6n de loe goberaantee a la regla jurídica, Entendido en 

este sentido, el Estado de derecho ea un Estado en donde el 

orden jurídico es respetado, en ~onde la norma juríiica se 

impone a todos gracias a la garantía que aporta la preeea:la 

de un juez independiente. Para B&la Farago :J, este aspecto 

mínimo del Estado de derecho es sin embargo muy diferente -

del sistema totalitario, "Por supuesto, los sistemas total! 

tarios conocen múltiples regulaciones e incluso extremada-

mente minuciosas.pero, como lo ha dicho el profesor Rivero1 

"la administraoi6n no est' regida por el derecho cuando las 

reglaa son puramente interiores, obligatorias para los age~ 

tes vis-a-vis de sus superiores, pero no vis-a-vis los admi 

nistrados•, 
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En un nivel m'8 elaborado, el Estado de derecho impli

ca la sumisi6n del Estado al Derecho y prohibe toda posibi!i 

dad de arbitrariedad estatal, incluso por intermedio de re

glas jurídicas que fueran contrarias a sus principios fund~ 

mentales, a su conetituci6n. En este nivel, el derecho es .• 

en cierto modo anterior o superior al Estado y este último 

no debe actuar y funcionar sino en ciertos limites, Todo el 

problema es de saber lo qua fundamenta este derecho: el de

recho natural, el derecho divino o un derecho que traduzca 

un orden social preexistente, incluso una ideología. 

Por la sumiei6n del poder al derecho, el Estado de de-

~ B&la Farago, "R&formes politiquea a l'Est?", en ~-
mmentaire, No, 46, hiver 69/90 
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recbo aparece como un progreso, como una. etapa superior en 

la búsqueda de seguridad de las relaciones, Con la normal! 

zacidn del ejercicio del poder, excluye tanto de las rela

oionee pol!ticaa, como de las relacionee socia.lee, las i!l; 

oertid1,11Ubree debidas a la fuerza o al. azar, Es preoisamellle 

por esta razdn que el Estado de derecho ee ha considerado

en efecto como el fUndamento esencial de toda sociedad de

mocrlltica y, 

El entusiasmo aparentemente universal por las ideas -

democráticas plantea en la actualidad prácticamente a toda 

sociedad estatal a formular loa principios de su organiza

oidn eocial según las ba.ees del Estado de derecho. Esto no 

significa, oomo lo afirma l'rancis Fukuyania que "el triunfo 

de la ~ occidental, ee patente en primer lugar por el -

hecho de que todo sistema viable que pueda euetitu!r al l! 

beraliemo occidental ha sido totalmente desacreditado", Ni 

mucho menos con su afirmaci6n de que loa fen6menos a los -

que asistimos "no .sean solamente el fin de la guerra fria 

o de una fase particular de la poet-guerra, eino ~l fin de 

la hietoria en tanto tal; el punto final de la evolucidn -

ideol6gica de la humanidad y la universalizaci6n de la de

mocracia liberal occidental como forma final de gobierno -

hwnano"V. Se aprecia por tanto que en func:idn del conten.!_ 

do ideoldgico de la noci6n que estudiamos, hay a menudo m~ 

cha distancia de la teoría a la realidad, 

~ Jesn Pierre Henry, loe:. oit, 

~_/ 1"14ancia Fukuyama, "La fin de l 'hietoire?", en: ComnÍen 
~. V, 12, No, 47, automne'89 

Bo 
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El Estado de derecho implica en fin, una estricta del! 

mitaoi6n del papel concedido al Estado en la vida social. -

La regla ea la no-intervenci6n y las actividades sociales -

son en principio libree1 El Estado se ve asignar un campo 

de acci6n excepcional y residual, que cubre las tareas so~ 

cialmente indispensables pero que ee el ánico en poder asu

mirlas porque tocan a la soberanía o al "orden p~blico•, pr 

lo dem'8, y particularmente para todo lo que concierne a~ 

loe cambios econ6micoa, debe dejar libre curso a la inicia

tiva privada, abeteni,ndoee de toda acci6n que amenazara -

desvirtuar el fUncionamiento del mercado. Esta concepoi6n -

se inspira de una evidente desconfianza frente a un Estado 

cuyo expansioniemo ée percibido como una amenaza para las -

libertades individuales y revela una creencia profundamente 

arraigada en la posibilidad para la sociedad de vivir en e~ 

tado de autoregulaci6n. El Estado de derecho ee entonces 

tsmbUn un Eetado minimltzado, respetuoeo de la autonomía de 

lo social y que no se eale del marco de sus atribuciones l~ 

gítim"'81 el principio de la libertad de comercio y de indu~ 

tria aparece así como un elemento constitutivo del Eetado 7 
de derecho, traduciendo en t&rminoe jurídicos el dogma del

car~cter subsidiario de la intervenci6n eetatal :J. 

Por ~timo, en una tercera dimensi6n, el Retado de de

recho ee un Este.do en donde loe ciudadanos ee benefieian de 

garantías efectivas protectoras de eu libertad. En esta cou 

cepci6n loe derechos del hombre garantizan al individuo cou 

~ Chevallier, loe. cit., P• 371 
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tra las int:n.teiones del poder y la democracia política ga~ 

rantiza a la colectividad que el poder no eerl ejercido si 

no en el sentido deseado al menos por la mayoría, Se llega 

e.e! a la limitacidn dol Estado, cuya voluntad no es sino la 

que corresponde a la voluntad eenoral y cuya esfora de ac~ 

cidn se limita a la eatisfaccidn de lae nocoaidadee coleoti 

ve.e, El Estado de derecho entendido en este sentido, y que 

corresponde a la demoaracia occidental, implica entonces la 

libertad de la sociedad civil así como el pluralismo politi 

co. 

Vemos entonces que al estudiar el origen y la evoluc::l(D. 

histdrica de la nocidn de Estado de derecho, salta a la vi~ 

ta, que este concepto fU;.1damental de la dogm!tica del Dere

cho p~blico, que es una traduccidn de una forma determinada 

de est:n.tcturacidn del Estado histdrico, ee un concepto den

so y ambiguo, 

Basta eolo pensar en la diferencia entre la concepcidn 

inglesa de eeta idea como tre.duccidn del Rule of Law, con -

eu eepecifioa fieonomia del poder judicial, y la concepcidn 

continental que lo entiende como Rotado constitucional. ~ 

rantize.dor, con predominio del poder legialativol_J, 

De todos modoe, lo que parece cierto ee que tanto el -

original Rechsstaat, el Rule of Law, el Stato di Diritto, -

el R'gne de la Loi, el "Este.do de derecho" y tambi~n en P"!:. 

l_J Para un estudio de eeta diferenciacidn, veáse: "Conei 
deracionee sobre el Este.do de derecho", de Jos~ Luis 
Cascajo, en: Revista de Estudios Políticos No, 187 
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expresan toda la libertad en el derecho, que gracias a su -

miema vaguedad pueden sobrevivir en las m11a diYersaa conce~ 

ciones de la libertad y del derecho. 
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No debe perderse de vista que la construcci6n del Eet~ 

do de derecho ha sido hist6ricamente concomitante al deea-

rrollo del liberalismos el Estado de derecho se ha desarro

lla.do sobre un cierto manto ideol6g1co, arraigado en una ~ 

cierta realidad social y política, y que según Cheval.lierl.../ 

la ausencia de condiciones que han permitido su desarrollo 

vuelve artificial la traneposioi6n de sus mecanismos; a fa.J. 

ta de un terreno propicio, el trasplante del Estado de der~ 

cho no puede realmente arraigarse. P•ro las mismas socieda

des liberales han c11111biado; y esta evoluci6n no ha sido sin 

incidir sobre el contenido del Estado de derecho 

En efecto, el desarrollo de la teoría del Estado de d~ 

recho coincidir! con el advenimiento de un Estado liberal -

que exige contener las intervenciones del Estado en la vida 

social, en nombre de la primacía acordada al individuo y de 

los presuntos beneficios del orden "natural". Al centro del 

Estado de derecho est! entonces fUndamentalmente la idea de 

limitación del poder, por el triple juego de la protecci6n 

de las libertades individuales, de la sujeción a la naoi6n 

y de la asignación de un campo restringido de competenciae1 

la estructuraci6n del orden jurídico no es sino un medio de 

a.segurar y de garantizar esta li.mitaci6n, a trav&s de los -

l_/ Chevallier, loe. cit., p. 364 
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mecanismos de producción del derecho. El Estado de derecho

encubre as! una concepción de l'ondo de l.e.s libertades piibl! 

cas, de la democracia y del papel del Estado, constituye el 

tundamento subyacente del orden jur!dico, 

Este base.mento liberal explica que la existencia de un 

orden jurídico fonneJ. no es, contrariamente a la visión ke1 

eeniana, suficiente para que se pueda hablar de "Estado de 

derecho". Chevallier advierte que •se pueden descubrir en -

loa sistemas totalitarios infracciones a la jerarquia de 

las normas, que permitirian dudar de la existencia de un 

verdadero orden jurídico, y como consecuencia de un Estado 

de derecho; pero, sin insistir sobre la paradoja que condu

ce a negar entonces la existencia misma de un "Estado", lo 

esencial no se sitúa ahi: ei loe sistemas totalitarios no 

son Estados de derecho es porque su concepción del Estado y 

del Derecho se Ritúa en loa antípodas de le c~ncepci6n lib~ 

ral~!/. La empresa total adquirida por el Estado sobre la -

vida social priva de toda pertinencia a loa conceptos de 

"sujeto de derecho", de "Nación" y de "esfera privada". 

Sin embargo, como hemos reiterado, en loe miemos países 

liberales, el Estado de derecho ha sufrido un cierto número 

de corunociones. 

La concepción liberal del Estado de derecho lleve el -

germen de au propia contradicción: de principlo de limita~ 

ci6n, y mil.e allá incluso de negación, del poder, el derecho 

1;./ Chevallier, loe. cit., p. 374 

84 
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va a devenir el instrumento de su legitimación, y más ai1n •l 

vector de su desarrollo, Esta inversi6n no es sorprendente -

si se wlmite que el derecho ne ee el producto de una genera

ción espontánea sino la expresión misma y .n todos los nive

les, del poder, 

El Estado de derecho tiende asi a socavar eue propios 

fundamentos, a degenerar en su contrario, en nombre de los

mismos principios sobre loe cual.es descBJ1Bel de garante eu'

premo de la libertad, ee transforma en arma del "poder abe~ 

luto", Saoral.ize.ndo al. derecho, el Estado de derecho sacra

liza al. poder del cual. emana; y la juridizaoión integral de 

las conductas entral'la en la práctica la ingerencia del Eet~ 

do en todas las relaciones sociales, Aei, el Estado del bi~ 

nestar no har' sino revelar una contradicción ya presente 

en el centro dt la teoria del Estado de ISerecho '.S/. 

Bn tal. virtud, un aspecto que merece resaltarse cuando 

se aborda el estudio de loe problemas de la instauración del. 

Estado de derecho en el regimen socialista, son las transfc:r 

maciones que sufre el Estado de derecho por la intervenci6n 

del Estado y la planificación económica, asi como la tendeE 

cia al. desmantelamiento del Estado del bienestar y el reto~ 

no al Esta.do neo-liberal. de derecho. En otras pa1abras, de 

la crisis occidental del E8 tado de derecho y de eu resteur~ 

ción por la deeregulación y la rehabilitación del mercado, 

l../ Cheval.lier, loe. cit,, p, 375 



Modificando profundamente loe equilibrios de las soci!, 

dados libera.lee, el advenimiento del Betado del bienestar -

no podia dejar de influir eobre la concepción del Betado de 

derecho: con el Estado del bienestar, se está en efecto, en 

presencia de un basamento liberal agrietado y trastornado, 
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Be bien conocido que como consecuencia de la gran cri

sis del capitalismo de fines de los a.!'!os veinte, y del re~ 

curso a los nuevos m~todoe para la elaboración de la politi 

ca económica (keyneeianiemo), ee supera la comprensión indi 

viduaJ.ieta del Estado de derecho, al configurarse el"Eetado 

eocia.l de derecho", en donde la característica de la legal.! 

dad de la administración sufrió, como ea lógico, profundas 

tranaformacionee1 eetatizaci6n, planificación, socializacl.6n 

fueron las realidades jurídicas de la era del Hetado del ~ 

bienestar, que plantearon eue propios problemas, La Adminie 

tración pasó a jugar un papel intervencionista, corrector -

de un orden social injusto, vale decir, corrector de las 1!! 
perfecciones del mercado como mecanismo de asignación de 

bienes, 

Comentando esta invención ideológica del !!Estado social 

de derecho", L¡¡caa Verdd. la reconocía como "una feliz expr!. 

ei6n que designa una realidad con la incorporación de loe -

derechos sociales a las Constituciones europeas y con el 1a 
tento loable de convertir ea derecho positivo viejas aepir~ 

cionee sociales, llevadas a la categoría de principios co~ 

tituciona1es proteeidos por las garantías del Estado de de

recho" y, 
~1:.J L~cae Verdd., "Estado liberal de derecho y Estado eo-

cial de derecho", Salamanca, 1955, cit, en: Cascajo, 
"Consideraciones .•. " loe. cit. 
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Ene;endrada por las necesidades de la defensa ideol6g1-

oa del regimen capitalista, la teoria del Estado del biene! 

tar general ee convirti6 en la concepci6n burguesa m'8 di

f\l.ndida de mediados del siglo XX, El :!'undemento te6rico de 

su concepci6n era la teoria eoon6mica de J, M. Keynee, en -

la que se argumenta la necesidad de una intervenci6n activa 

del Estado en la vida econ6mica de le. sociedad. 

Para loa te6ricoe y decieores sovi&ticoe de la ~poca, 

el objetivo principkl de la teoria del Estado del bienestar 

radicaba en ocultar la esencia clasista del upitaliamo, -

particulannente del capitalismo monopolista de Estado, y en 

presentar al Estado moderno como W1 6rgano situado por eno! 

ma de las clases y que desempef'ie.ba el papel de árbitro jus

to en la sociedad burguesa, 

Uno de los principales te6ricos y propagandistas de la 

eoncepci6n del Estado del bienestar fu~ el economista nort~ 

americano Jobn K. Galbraith, Gal.braith argumentaba que la -

guerra no podia ser la soluci6n del problema de la existen~ 

cia de los dos sistemas y se pronuncia por la cosxistenoia.

pacifica del capitalismo y el social.ismo, Considerando que 

el capitalismo podia mantenerse solo en el caso de que se -

desembarazara de sus rasgos negativos en el dominio aociiü, 

argument6 también por la necesidad de una vasta ingerencia 

del Estf'.do en la vida econ6mico-social de la sociedad. 

Los diversos autores que la aborda.ron, trataron de pr,!!_ 

sentar con esa teoria una alternativa aJ. socialismo y de -

convencer a las masas de que, sin revoluci6n ni violencias, 
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el capitalismo evolucionaba hacia un sistema armonioso que

a.seguraba completa prosperidad a todas las capas de la eoc,te 

dad. Como ,algunos Estados occidental.ea se empeñaban sobre el 

camino de una pol!tica econcSmica dit·igida hacia f'inea econ6-

micoe parecidos desde ciertos a.epectoe a aquellos peraegui~ 

dos por los dirigentes sovi6ticos, se advirti6 que los ea..;.,... 

tuerzoe pr,cticos para aplicar medidas socialista.a debían ~ 

conducir inevitablemente a loa excesos visibles en la URSS, 

Y que una política en vista del bienestar de las me.se.e oond~ 

cida por el Estado, era el camino de la servidumbre (Von Ha

yek), Con esta frase sorprendente quería decir que una econ~ 

mía de bienestar amenazaría con crear un Estado de becho que 

no podía ser sino lo opuesto a la legalidad, 

En el sentido anterior se pretendía señalar, que el pr~ 

blema del Estado del bieneat&r consiste en que su cada vez -

mayor intervencidn sobre lo econ6mico, sobre lo jurídico, ha 

tenido por efecto la ruptura del Estado de bienestar con eu 

equivalente te6rico mismo, Esto es, con otras palabras, el 

Estado de bienestar se hace cada vez míe soberano a costa.e -

de su contrario, el control sobre las posibles arbitrarieda

des del Estado por parte de instancias económicas y jur!di~ 

cas. 

Estos se~alamientoa sobre tales mutaciones, denuncian 

c11mbios profUndos en loe fundamentos del Estado de derecho, 

que lleva a algunos autores a cues·tionarse que el derecho a

parece menos como una oblieaci6n que como un medio de acción 

por el cual el Estado va a perseguir la ejecucicSn de sus.mi

siones¡ otros advierten que el derecho deviene ante todo co-
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mo una. t~cnica operacional de gestión; y esta inetrumentali

zación creciente ha.ce p&ear a segundo plano el objetivo de -

limitación del poder que estaba en el centro del orden jurí

dico liberal, Pero ademá.s, el Estado de bienestar entra~a el 

sobrepasar la forma jurídica, por el hecho del desarrollo de 

l&e actividades de prestación. El auge de los servicios pú~ 

blicoe ha sido espectacular en todos loe paises liberales; 

todo ha p&eado como si un movimiento irresistible planteara 

la publicización progresiva de l&e actividades sociales; y 

loe eietemas ele geetión pl.blicoe cubren sin embargo todos loe 

aepectoe de la vida eocial. 

Ahora bien, la gestión de un servicio público no tiene 

gran coea que ver con la proble:nil.tica cliS.eica del Estado de 

derecho: no se trata en efecto de producir normas, sino de

proporciona.r prestacionee materialee; la eficacia deviene la 

verdadera obligación axiológica y la medida en la cual ser' 

evaluada la gestión pÚblica. Loe limites del normativiemo, -

sobre el cual deseo.nea la problem,tica del Batado de derecho, 

aparecen claramente. lJ, 

Para autores como Jean Pierre Henry, la desvaloriza~ 

ción de la regla de derecho, consecuencia de la prolifera-

ci6n de l&e miemae, !en6meno al que denomina""inflación ju

rídica, y que parece afectar a todas las sociedades indue~ 

triales avanzadas, lo lleva a interrogare• si tal inflación 

es un mal pasajero y curable o es un mal estructural que pu~ 

de conducir a la descomposición o incluso al fin del Estado 

de derecho ~. 

~ Chevallier, loe, cit., p. 378 
'.::/Henry, loe, cit., p, 1210 
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E1 extra.ordinario crecimiento del elemento adminiatrati 

vo y burocrático tanto en el capitalismo avanzado como eubd~ 

subdesarrollado fue uno de los rasgos más relevantes de la -

era del Estado del bienestar y que comprende casi todo el P! 

ri6do de la Guerra ?ria, que originó una nueva articulaci6n 

entre Administración y Derecho y en consecuencia un nuevo r! 

pertorio de instituciones y técnicas para el mejor control y 

funcionamiento de los poderes p~blicoe. 

Rn eate a.specto 1 la planificaci6n constituye, sin duda 

alguna, uno de los fen6menoa contemporáneos en que se mani

fiestan de forma dramática las dificultades de wl.ecuaci6n de 

una decisión politice de eu importancia a los moldea del Re

tado de derecho. 

La planificaci6n es un fen6meno que ae ha desarrollado 

vigorosamente deapu6a de la Segunda Guerra Jllundial, práctic~ 

mente en todos los pai.sea del mundo, y que plantea grandes -

retos al Estado de derecho, entre los cua1es destaca el de -

la legitimidad funcional que está detrás de todo plan que -

puede implicar su eventual tensión con loa principios del R~ 

tado de derecho, lo cu&l. ea patente en lo referente al prin

cipio de la jerarquia de las normas, que en la realizaoión -

del plan ea susceptible de pasare& por alto, 

Otro problema que se plantea, es la consideraci&n del -

plan como constitución, La misma constituye una teeie dootr,! 

ne.l sostenida a partir de l& experiencia de loe planes quin

quenales eovi6ticoe, y que se manifiesta en forma sutil y -

transfigurada, en la visi6n tecnocrática de la realidad poli 
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tica, que está muchas veces detrás de loe constructores de 

la política de planificaci6n, Segiin dicha tesis, todas las 

posiciones e inetru:nentoe jurídicos están supeditados a. la

~jecuci6n del plan, concebido éste como la ley fundamental 

de la naci6n, Las posiciones doctrinales que sostienen que 

el sistema de planificaci6n constituye una realidad para

constitucional sin limitaciones normativas, salvo las deri

vadas de au propia inmanencia, se nutren, aunque no lo con

fiesen o expresamente lo rechacen, de esta concepci6n. La 

planificaci6n estaría así, al margen del Estado de derecho. 

Como lo hemos visto, el viejo esquema del Estado de d~ 

recho, rebautizado con ineludibles adjetivaciones pas6 a e!!. 

frentarse y contrastarse con una nueva estructura social, -

totalmente distinta de aquella a la que se vincula eu ori--

gen. 

La f& en el dinamismo interno de la sociedad, la creen

cia en la convergencia de loe intereses particulares y dal -

interés general que reservan al derecho la l1nica función d~ 

asegurar el laieeer-faire y el eagrado principio de la comp~ 

tencia, no han resistido a los diversos desmentidos que le -

han sido infringidos. Desmentido econ6mico, por el hecho de

las crisis y de la toma de conciencia que éstas han suscita.

do de le.a diversas contradicciones del sistemas fen6meno de 

autodestrucci6n de la competencia, orientaci6n exclusiva de 

la producci6n hacia las necesidades solventes, estímulo al -

consumo orientado solamente hacia la básqueda de un mayor b~ 

neficio, etc, Desmentido político, íntimamente ligado al 

primero, y en gran parte resultado de la crítica marxista, -
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que, se quiera o no, se ha aferrado pr~fUndamente en la co~ 

ciencia general como una cierta concepci6n de la injusticia 

sc.*i.al. a través de las graves desigualdades producidas por 

el sistema, 

Eetatizaci6n, planificaci6n, aocializaci6n, Estado del 

bienestar, Estado social de derecho, fueron en la etapa de 

post-guerra realidades ineoelayablea que llevaron a muchos 

autores como Legaz Lacambra a la convicci6n de que el Esta

do de derecho era solo aquella forma hiat6rica de Estado -

que ~rvia a una determinada concepci6n hiet6rica del ethoa, 

a la concepci6n que, por esencia, exige una organizaoi6n -

concreta, una determinada técnica de organizaci6n juridica 

de ciertos aspectos de la vida política, 

Sin embargo, la crisis de loe setenta y su prolongaci6n 

hasta loe ochenta, puso a prueba el neokeynesianismo como el 

paradigma dominante en el capitalismo y comienzan a adverti~ 

se intentos de dap marcha atrás para remplazarlo por una"c"1. 

tura empresarial al estilo norteamer~oano", De acuerdo con -

los ide6logoa del neoliberalismo actual, la efectividad del 

"libre juego de las fUerzas del mercado" fue seriamente le

sionada por la acci6n modificadora del Estado del~ienestar, 

Para justificar princ1'pios te6ricos que, desde el punto 

de vista de loe capitalistas, explican génesis y superación 

de las crisis, los partidarios del neoliberalismo econ6mico 

consideran necesario destruir el Estado del bieneet~r, ya -

que este, además de modificar la naturaleza misma del capi

talismo -según ellos- constituye serio obstáculo para el --
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predominio ~e la.a empresa.e transn&cionales, a.un cuando ali>i!. 

nos mecanismos de funcion~~iento de &st&a representen la n!. 

gaci6n mis:na de las leyes del merc&do, 

Así, en el momento en que el capitalismo se plante& el 

retorno a la ortodoxia liberal, en una palabra, al "libre -

juego de la.a fuerzas del merco.do'; juego que -por otra pute

es imposible ya comp&ginar con la evoluci6n del capitalismo 

esencial.mente financiero • internacional de hoy, y con el -

nivel político ideol6gico alcanzado por lo. lucha de claees

en el nivel internacional, no es ave·oturado cuestioo&rse si 

tal retorno a la ortodoxia implica un retorno al Rstado de 

derecho clLsico, 

Re oportuno destacar la afirmaci6n de Henry: El Estado 

del bienestar -dice- no es el simple complemento o prolo~ 

c16n del Est&do de derecho: no solll!llente depende de una 16-

gica diferente, sino aun su desarrollo ha tenido por efecto 

corroer y subvertir algunos principios tr&dicionales del R!, 

tado de derecho, Queda por saber si un retorno p&r& &tr'8 ~ 

es concebible, ~s sucesos que desde fines de loe setea 

tli. han agit..O.o al Est;;.do del bienestar han puesto esto. cue,!!_ 

ti6n ~1 orden del di&: la crieis actual tiende & ser expliC!, 

da por la degradaci6n y abandono de la concepci6n cl,sica , 

Por nuestra parte consideramos, ~ue la destrucci&n del Esta

do de bienestar implica la destrucci6n de la fuerz& que lo -

sostiene -los trabajE«lores organizados- , y esta paso regre

sivo conduce al abandono de un con.Junto de derechos econ6mi

cos y sociales, Pero más allá de 111.S vicisitudes del Estado 

del bienestar, veamos ahora el contexto en que se arriba a 

la modalidad del "Esta.do socialista de derecho, 



Reconociendo el desastrozo estado de la economía y la

profunda inquietud en el pais, el liderazgo soviético bájo 

Gorbaohov pe orient6 hacia un creciente programa radical de 

reformas, Como parte de eete esfuerzo por reestructurar la 

Unidn soviética y por modernizar eus estructuras econ6micas 

y politices, la inetauraci6n de un Estado de derecho coneti 

tuye uno de los puntos fundamentales de la reforma, as! co

mo el estímulo al plural.ismo, 

Nu,estra indageci6n se orientará en adelante a clarifi

car !lasta que punto las reformas iniciadas han puesto en -

marcha un proceeo de transici6n que a su t~rmino conducirá 

a la instauraci6n de un Estado de derecho parecido al que -

conocemos o a una alternativa diferente, 

En eu informe al 270, Congreso del PCUS {febrero-marzo) 

1986), Gorvachov vincula la damocracia y la legalidad: "La 

democracia se ha convertido en la palanca mlÚI importante de 

la conaolidaci6o. d_e la legalidad socialista y una s6lida l.!!. 

galidad es una parte indivisible de nuestra democracia" 

La resolucicSn del Congreso precisa que ~eta: "conaagn. 

la mú grande importancia al permanente fortalecimiento de 

la base jurídica de la vida del Estado y de la sociedad, a 

la observaci6n más estricta de las leyes, al fortalecimien

to de las garantías de loe derechos y libertades del hombre 

sov16tico" {punto III.5 de la resoluci6n), 

El 2 de octubre de 1986, el Bur6 politico examina los 

problemas del fortalecimiento de le. legalidad socialista, -
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pronunciándose por la "reestructuraci6n" de la actividad de 

la Prokuratura, de la milicia, de los tribunales y de otros 

&rganoe de proteoci&n dsl derecho" y al mismo tiempo, de~ 

clara "inadmisible toda tentativa de intervenci6n de quien 

no ses parte en la instrucci6n y los debates judiciales en 

los asuntos concretos (derecho telet6nico). Hemos sef'i&lado 

que conforme al artículo 60. de la Constituci&n, el Partido 

es la tuerza que dirige y orienta a la sociedad sovi6tica¡ 

Algunos sacan la conclusi6n de que el partido dispone de un 

cierto derecho 118.llla.do "telef6nico"; la prensa ha relatado 

caeos en donde el secretario de cualquier comit& regional o 

da dis·l;rito se cree autorizado a indicar por tel&fono al -

juez la dec1si6n que &ete debe tomar en tal o cual asunto, 

habida cuenta, ee dice,, de los intereses superiores, para s~ 

gerirle la posici&n a adoptar \ya hablamos de la "interpre

taci&n partidista). 

El fallo de la C0 rte Suprema del 5 de diciembre de 1986 

reafirma el principio constitucional de la independencia -

del juez y de su sumisi6n solo a la ley, ordena al. juez el! 

minar toda tentativa de intervención en el caeo concreto y 

precise que le incumbe al juez plantear a los órganos comp~ 

tentee el problema de poner en juego la responsabilidad de

los funcionarios que hubieren intervenido~· 

Por el glasnost, la prensa comienza a denunciar las ,1!! 
tervenciones del Partido en el funcionBmiento de la jueti~ 

cia. Se denuncia el "derecho telef6nico", cuya evolución h,! 

bia llegado al extremo de que en al.gunae Cámaras de delibe-

1:1 v. Lesage, loe, cit. p. 275 
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raci6n babia una linea directa con la direcci6n del comitá 

distrital para "consejo urgente", es decir, que el "derecho 

telef6nico" se habia convertido en el "derecho de linea di

recta"l/. Aspectos parciales como este, llevan a algunos a);! 

toree a considerar que el Esta.do de derecho es antin6mico • 

oon las estructuras y las modalidades de funcionamiento del 

Estado-partido-totalitario. 

En septiembre de 1987, la revista oficial del Comitá -

Central del Partido Kommuniet, publicaba la posici6n de loe 

juristas del Instituto del Esta.do y del Derecho en favor ~ 

del Esta.do de derecho::;. Para :f'u."!dar su argumento citaban 

a Marx1 "la libertad consiste en transformar el Eatado de -

6rgano situado por encima de la sociedad en 6rgano complet.!!:, 

mente subordinado a la sooiedad". Afirmaban tambi~n, que la 

sociedad socialista crea condiciones objetivas para dar al 

Estado de derecho un contenido y una realidad mil.e democr!t.!, 

coe y humanistas que en el capitalismo" 

Algunos meses m!s tardg, la noci6n de Esta.do de dere-

cho es conse.grada por la 19a. Conferencia del Partido (28 -

junio-lo juiio 1988)1 La formaci6n de un Estado socialista 

de derecho --forma de organizaci6n del poder político plan!!:. 

mente adaptada al socialismo-- es un asunto de importancia 

capital. La realizaci6n de este objetivo va indiscutiblemea 

te de la mano con la garantía de un maximum de derechos y -

de libertades individual.ea; el acrecentamiento de la autor.!, 

v~. 
~ "La cie~cia jurídica y la práctica en las condiciones 

de la perestroika", en Kommunist, citado en: Lesage, 
loe. cit., p. 276 



dad de la ley y su estricto ;espeto por todos loa 6rganoa -

del Partido, del Estado, asi como por las organizaciones de 

masas, las colectivas y los ciudadanos; un trabajo eficaz -

de los 6rgWlos judiciales, La renatructuración radical de -

eu actividad debe estar al centro de la reforma jurídica ~ 

que la Con!'erencia juzga necesaria llevar a cabo en etapas 

relativamente breves" l;j 

Paralelamente a las declaraciones y resoluciones del -

Congreso y Conferencias del PCOS y con la finalidad de ha-

C9r posible la ~ransición al Estado de derecho se hlill id.o -

introduciendo en la legialaci6n algunas modificacionea (al

gunas de las cuales mencionaremos más adel9.llte), y que tiea 

den particularmente as 

a) el reconocimiento de una autonomía m'8 grande del -
individuo y de la sociedad civil (derechos indivich.a 
les y colectivos, seguridad jurídioa, independenoii 
de los tribunal.ea); 

b) aceptaci6n del pluralismo, sino político (multipar
tidiamo), al menos "social" (pluralismo de intere-
ses); 

c) aceptaci6n de ciertas fo:nna.e de organización aut6no 
mae, particularmente la legalización del hecho aao: 
~d~; 

d) introducción de un cierto control del poder y de m~ 
didll.8 que hacen posible el di,logo entre gobernan~ 
tea y gobernados, 

~ MiChel Leaage, "L'ORSS: vera un Etat de droit", ~ 
mea politiquea et aooiaux, La Doc. frWlq, 



Siguiendo el discurso reformista y observando loe cam

bios en la legislaci6n1 encontramos que lo que se trata de

implantar. •e un orden jurídico estable, de obligar a la"adm! 

nietraci6n a respetar el derecho, de garantizar loe deredlae 

individuales por la independencia del juez con relaoi6n al 

poder, de permitir a la sociedad civil de organizarse más 

libremente alrededor de intereses colectivos diversos, de -

limitar la intervenci6n del Estado o de someterla a un con

trol, 

Se trata entonces de cambios de gran envergadura que -

son, en primer lugar, consecuencia de la evoluci6n interna 

de este paie, Pero aJ. mismo tiempo, y en raz6n de las ten-

eiones internacionales, constituyen la aceptaci6n de una -

parte de los valores occidentales y una voluntad de reducir 

la oposici6n de las conoep~ionee políticas entre Este y Oe~ 

te, partic~larmente con Europa, Pensamos que al i~~al que -

la concepci6n del Estado del bienestar como teoría que pre

tendi6 demostrar las transformaciones del capitalismo se d~ 

bi6 en gran parte a la agudizaci6n de la lucha ideol6gica -

entre socialismo y capitalismo, hoy que la URSS retorna a -

la concepci6n del Eetado de derecho, la conclusi6n no puede 

ser la derrota o el fin del comunismo, ni mucho menos la -

victoria decisiva del capitalismo, 

Justamente para muchos comentaristas, las implicaci~ 

nea de 111>' transformaciones de la URSS se resumen en una 

respuesta fácil: el capitalismo ha triunfado y una parte 

significativa del mundo está a.hora abierta a las fuerzas 

del mercado que podri!n asegurar la democracia política, En 

98 



su famoso ensayo The end of history7•, !'rancie Pukuyama ar

gll!Denta que los cambios de Europa del Bste y de la URSS cuJ. 
minar&n en un Estado universal homogéneo dominado por el -

cál.culo económico, l!!.B preocupaciones relativas al ambiente 

y la satisfacción de sofisticadas demanda.e de consumo. PukJ!. 
yama ve un mundo sin competencia ideológica dominado por ~ 

las fuerzas del mercado y las democraciae libera1es que no

ven a la guerra entre si, y en el caso de las reformas iuri 
dicas, afirma que éstas no equivalen al establecimiento de 

un Estado libera.l, pero que sus principios emanan de una 

fUente fundamentalmente contraria a la tradición marxista~ 

leninista de la URSS, aún si e&~án enunciadoe de forma in

completa y, en la pr,ctica realizados mediocremente•l:../ 

"Nosotros subrayamos -afirma Yuri leo!anov--, que ~ 

construimos un Bstado socialista de derecho. Y al mismo tieg¡ 

po, hablamos de la prioridad de va.lores comunes a la human,! 

dad. ¿No hay aqui una contradicción? ¿No suponemos en el -

concepto de Betado socialista de derecho, de legalidad eo-

cialista una prioridad de clase? ¿No significa esto que -

los derechos ":i.mpreecritiblee" de los ciudadanos serán en~ 

tre nosotros diferentes de los derechos en las democraci"Ul 

parlamentarias? V 

l _/ F.,ancis Fukuyama, loe. cit. 

2_/ v. Leeage, loe. cit. p. 298. 
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Es sin embargo, el grado del impacto del Estado de de

recho sobre la política exterior lo que constituye para nue~ 

tro trabajo una C1915t!.6n esencial. Son numerosos loe que ven 

en el respeto del derecho internacional el atributo intern~ 

cional esencial de an Estado de derechol_J. 

En un simposio sobre 'La Constituci6n de la Uni6n so-

vi6tica y el derecho internacional" organizado en la Unive:¡: 

sidad P. Lumum~a, se lle~ a la conclusi6n de que al elabo

rar la Conatituci6n de 1917, no se tom6 en consideraci6n el 

Derecho internacional, la necesidad de respetar estrict11111en 

te la legalidad internacional. Por consiguiente, toda una~ 

serie de disposiciones del derecho internacional obligato~ 

rias para la Uni6n sovi6tica no han encontrado reflejo en -

la Conetituci6n; las gr&ndes administraciones y los miniet~ 

rioe han promulgado instrucciones que entrañan contradioci6n 

flagrante con sus compromisos internacionales. Para Blioht

chenko V, esta fonna de plantear la cueeti6n expresa sin • 

~quivoco que se está muy lejos d~ vivir en un Estado de d~ 

racho. Por supuesto -afinna-, los artículos de la Constitu

ci6n sovi6tica deben ser aplicados por loe tribunales, y -

nuestras instituciones y ciudadanos deben referirse y apo

yarse sobre ellos en sus actos. De ello resulta que el re-

fleje, en la Constituci6n, del Derecho internacional y de -

loe compromleos pactados en los t6nninos de los acuerdos in 

ternacionales tienen un v~lor de principio. 

l_J v. I. Blichtchenko, "Le droit international dans l'E
tat de droit, La Vie International, enero 1989 

2_¡~. 
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Al mismo tiempo, el examen de la correlaci6n: Derecho 

internacional derecho interno ha llevado a la conclusi6n de 

que el Derecho internacional h~ sido subestimado en la ORSS. 

No ho. sido utilizado para regular cuee tionee intern..s plaa

teadas por la cooperaci6n internacional. No son raros los -

ce.sos -se~ala Blichtchenko- en que se han preferido inetru~ 

viones administrativas, incluso a las leyes, y los intere~ 

ses sectoriales han prevalecido a menudo contra loe del Es

tado. Ha ocurrido he.ata el presente que, por ejemplo, loe -

ministerios de Aviaci6n civil, De aarina, de Pinanze.s y o·

tros, dicten instrucciones que nada tienen que ver con nue! 

tras leyes ni, con mayor raz6n, con los compromisos intern~ 

cionales de la Uni6n soviética, Es tan urgente remediar esta 

situaci6n, que estamos en vías de crear un Estado de dere.:.. 

cho !:J, Lltgrar que todo acuerdo in!lerr.s.cional de la URSS -

que entre en vigor sea respetado en el conjunto del terz·it!!, 

rio soviético en tanto que ley nacional y que prevalezcan -

en caso de contradicci6n, he aquí uno de los componentes ~ 

m'8 importantes de un Estado de derecho, 

Otra consecüencia :!s¡xrtante e inédita ae la instaura ..... 

ci6n del Lstado de derecho en la URSS es, por una parte, el 

establecimiento de una comunidad internacional de Estados -

de derecho, y por otra, la des-ideologizaci6n de lBS rel.,__ 

cianea entre los Estados. 

El EÍitado de derecho no violenta a su propio pueblo y 

no busca obligar s loe demá.s. Tambi6n la comunidad de Esta-

1 _/ ibid, 
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dos de derecho y la des-ideologizaci6n .gradual de sus rela

ciones no conducen a la desestabilizaci6n sino al contr~rio 1 
la vuelven impo~ible graciae a la apertura y a la coopera-

c16n, 

La declo.raci6n del primer Congreso de loe Diputados ~ 

del Pueblo de la URSS estipula: "••• apoyándose sobre lae -

normas y principios internacionales, y comprendidos loe de 

la Declar~ci6n Universal de loe Derechos del Hombre, loe A

cuerdos de Heleinki y loe de Viena para ajustar eu legisla

ci6n interior, la UilSS contribuir4 a creo.r una comunidad ~ 

mundial del Estados de derecho, 
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3. La IXlctrina sovietica del ~e::m interrociooal 

En el cempo de la teoría del Derecho internacional., -

~lo mismo que en el m!e vasto del Derecho y del Estado en 

general.- loe autores soviéticos se h&n esforzado por dar 

una interpretaci6n marxista del Derecho internscionli.l en su 

conjunto y de sus instituciones en particular, En atenci6n 

a este fin principal es comprensible que los internaciona~ 

listas sovi~ticos no se hayan limitedo a buscar apoyo ónic~ 

mente en la filosofía marxista general, sino que hayan in~ 

tentado encontrar en las obras da Marx y Engele algunos p~ 

sajes que se relacionen directa y claramente con 1>1. Derecho 

internacional 3:../. 

En el campo particular del Derecho internacional la di.!!.· 

cusi6n fue conducida en primer lugar alrededor de las obra.a 

de E, Korovin, Sin embargo, ya en 1928, A. Vichinaki había -

juzgado la teoria sovi~tica del Derecho internacional como -

la disciplina menos desarrollada de la ciencia jurídica. Por 

su parte, Pashukanie, en el pr6logo de la segunda edici6n de 

su obra "La Teoría General del Derecho y el Marxismo", depl2 

raba el hecho de que la crítica m!lrxista no hubiera tocadn -

una disciplina tan importante como el Derecho internacional. 

Debe destacarse la opini6n de F. Koehevnikov, quien en 

su artic11lo titulado "Del sector menos desarrollado en el -

frente del Derecho eovi6tico", resume la situaci6n de enton 

~ Ivo Lapenna, Conceptione Sovietigues de droit inter
national publique, Ed. Pedone, Peris, 1954, p. 



104 

ces con aetas palabras: "En verdad, si. en los campos de los 

Derechos estatal, econ6mico y parcialmente del Derecho cri

minal tiene lugar una lucha violenta (y eficaz) por una me

todologia marxista, en cambio en el campo del Derecho inte~ 

nacional, en las piginas de la literatura soviética, rain& 

un idilio conmovedor; loe más diversos temas viven tranqui

lamente juntos: de la fr&aeologia seudo-revolucionaria de -

Korovin basta la, burgueea-democr~tica de Savaninl..f. 

El primero que ensaya aportar una teoria completamente 

nueva del Derecho internacional segdn la concepci6n sovi4ti 

ca fue E, K@rovin, La desarrolla particularmente nn sus o

bras "Derecho internaci6na.l del peri6do de transici6n" y"De 

recho internaciona.l pll.blico contemporáneo", que gozarian da 

un extraordinario reconocimiento en su tiempo y por lo cual 

ee pensaba tanto en la URSS como en el extranjero, que re-

presentaba la doctrina oficial soviética de la época~. 

El punto de partida de la teoría de Korovin era que en 

donde quiera que exista una comunidad, existe también nece~ 

eariemente un derecho, Es porque las relaciones entre los -

Estados en lo que se llama la "comunidad internacional" es

tán regidas por reglas jurídicas, Esto es v~lido para toda 

comunidad internacional, luego tambi&n para aquella en la -

cual participan las Repúblicas soviéticas: "••• y es porque 

en la medida en que las Repll.blicas soviéticae se encuentran 

y est"1 obligadas por la fuerza de lee cosas de encontrarso 

l..f Ivo Lapenna, ~., p. 81-82 
2_/ ~. p. 66. 
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durante un peri6do de le hietoria en medio de ataduras imp~ 

rialistas" en donde al lado de la URSS existen otras forma

ciones estatales, las rel&cione3 de la Rusia soviátic& con 

ást&e, serán construidas sobre una base jurídica del peri6-

do de tr&neici6n, La ó.nica cueeti6n es la de su car~cter•1_J, 

Korovin se pregunta sn quá consista la esencia del De

recho internacional del peri6do de transici6n, Parte e.qui -

del punto de vista de Kartens que veia la base del Derecho 

internacional en los fen6menos de la vida social de loe pu~ 

bloe, 

Sin embargo, Korovin no cerraba los ojos ante el hacho 

de que el Derecho internacional no existe sino d.nicamente T 

en las relaciones entre Estados de loe dos sistemBJI, Esto -

es lo que algunos BJioe mils tarde condujo a la teoria del ~ 

pluralismo del Derecho internacional contemporkle~, que no 

era otra cos& que la suma de algunos círculos diferentes y 

casi completamente separados, 

"Lo que se llama Derecho internacional contemporáneo, 

de hecho no engloba sino el circulo de relaciones mutuas ~ 

del grupo de Estados europeos, sobre todos los ,;rande~, Pa

ra1elamente a ál, existe un sistema particular de Derecho -

internacional americano que reeulve una serie de problemas 

no solo independientemente del sistema europeo, sino inter

poniándoae precisamente al encuentro de áste, Eetán despuás 

loe círculos jurídicos particulares destinados especiall!len

te a los Estados de segundo rango -por ejemplo el rágimen 

l_J Koroyin, Droit international de la periode transitoire, 
citado en Lapenna, op. cit., p. 57 
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jur!dico internacional de las minor!a..e nacionales. Est' en

seguida el r4gimen juridico perfectamente aparte que regúl& 

l&a relaciones de loe Estados capitalistas con los paises -

colonizados o cuasi-colonizados (tratados desigu&les, pro-

tectoradoe, mandatos y otros), sistema construido sobre pria 

cipioe completamente diferentes de loe del Derecho interna

cional general. Y finalmente, hay un circulo juridico aun -

m'8 especial que regula l&e modalidades de las rel&cionee -

entre el Esto.do eocia.liet& y eus compañeros burgueses" !J. 

Korovin, por supuesto estima que esjuetamente este '11-

timo"c!rculo" que tiene la mayor importancia para el dea&

rrollo del Derecho internacional. El hecho de que el Estado 

aovi4tico exiat& y que forme parte de l&e relaciones inter

nacionales contribuye no solamente a la formaci6n de nuevaa 

regl&e, sino tambi&n a una nueva interpretaci6n de 1&11 anti 

gu&e. 

Korovin estima que el "imperialismo en tanto que la -

et&pa m'5 reciente del desarrollo capitalista ••• ee enemigo 

en sus r&!cee del Derecho i.JU;ernacional. Y ee precisamente 

porque "la aparici6n del Eet&do de tipo eovi4tico en la ar~ 

na mundial significa el comienzo de una nueva cr& para el -

Derecho internacional. 

En otras ocasiones, Korovin deetac6 de una forma aun -

menos equivoca el papel que en ou opini6n debería jugar el 
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Estado eovi6tico en el desarrollo del derecho internacional, 

"Con la aparici6n del Estado de tipo eocie.1ieta en la arena 

internaciona1 1 la unidad de la conciencia jurídica mundia1 

se derrumba y ee hace sentir la necesidad (durante la coe

xistencia de loe tipos de Estado burgu'e y eocia1ieta) de ~ 

dificar construcciones jurídicas suficientemente elllaticae, 

las cuales eet~n en condiciones de englobar loe dos 6rdenes 

~urídicoe opuestos" ~. 

Se desprende que el Derecho internacional del peri6do

de traneici6n nace como consecuencia de la entrada de la U

ni6n eovi4tica en la comunidad internacional, Este derecho 

"no es sino una de las mi1ltip1ee formas jurídica.e y repre

senta un punto entre las mitades burguesas y socialistas de 

la humanidad,,,• 

La teoria de Korovin fue juzgada en su conjunto como -

nociva y no marxista. Una de las críticas mi1a incisivas P?'J!. 

vienen de lraehevni.kov, particulannente sobre la opini6n de 

Korovin en lo relativo a1 Derecho internacional del peri6do 

de traneici6n, 

Koehevni.kov considera que la idea d& la posibilidad de 

establecer un oietema juridico estable que rija las relaci~ 

nea de la URSS y de loe Estados capite.1ietas es una pura -

utopia, Tambi6n considere la idea del compromiso como ine

xacta en principio, y afirma que la base del Derecho inter

nacionnl del peri6do de transici6n se encuentra no en el -

l_J v, Lapenna, op. cit., p. 72 
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compromiso, sino en la lucha de clases despiadada de los ~ 

dos sistemas. 

En lo que toca a esta cuesti6n, tan importante para la 

teoria sovi&tica, es necesario subrayar que en las declara•. 

cionss de los dirigentes sovi&ticos, ee pueden encontrar ~ 

opiniones en favor de la colaboraci6n, pero tambi&n concep

ciones que consideran a esta colaboraci6n como imposible dJ! 

rante W1 largo tiempo. 

Lenin, por ejemplo, defendia el punto de vista de la -

imposibilidad de una colaboraci6n durable. Despu&s de la R~ 

voluci6n escribía: "vivimos no sol.mente en un Estado, sino

tambi~n en un cistema de Estados, y la existencia de la Re

páblica sovi&tica, paralelamente a los Estados imperialis~ 

tas, es imposible de wia manera durable. Al fin uno u otro 

vencer!" Y. 

Koehevnikov se habia prenunciado severamente contra la 

parte de la teoria de Korovin, según la cual el imperialis

mo tendria wia actitud negativa respecto del Derecho inter

nacional, mientras que la Uni6n soviática seria eu protect~ 

ra y principal animadora de su evo1uci6n. !lo hay ninguna dJ! 

da de que Korovin haya tomado en su tiempo esta posici6n en 

primer lugar para mostrar bajo el mejor aspecto el papel 

del nuevo regimen de su pais en las relaciones internacio~ 

les, Pero para 1930, una actitud como esa era considerada -

l_/ Le nin, Q.l>raa compl etM 0 T. XXIV 
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como err6nea y nociva. 

Por otra parte, hemos hablado ya de la actitud de los 

autores sovi&ticos en lo que respecta a le..s relaciones del 

Derecho en general y de la política, En el campo del Derecho 

internacional., la separaci6n del derecho y la política fila -

considerada como una gran desviaci6n, y como un error del ~ 

"f"orme.l.ismo". Se reprochaba a Korovin y a otros de haber fa! 

eeado por este error "formalista" los juicios que emitían S2, 

bre la esencia del Derecho internacional.. Con la opini6n de 

que se encontraba ante una idealizaci6n del Derecho interna

cional, Koshevnikov terminaba su severa critica subrayando 

que toda explieaoi6n "jurídica• del Derecho internacio:aal .-

tiene un carácter burgués y que por tales razones, debia ser 

re rutada. 

Otra critica al. pensamiento sovi~tico de este primer pe 

ri6c1o se refiere particular<nente a los intentos de trsnspo~ 

ner la idea del compromiso intercle..ses en el ca:npo del Dere

cho internacional del peri6do de transici6n. 

La cuestión de la ~osibilidad o imposibilidad de colab2 

raci6n entre los dos sisteme..s econ6micoe, sociales y políti

cos fue y sigue siendo muy importante para las concepciones 

de autores eovi~ticas sobre la existencia y el papel del De

recho internacional en le..s condiciones que la tsoria sovi~t! 

ca califica de peri6do de transici6n. Esta cuesti6n ha tenido 

siempre una significación de primer orden porque de la res~ 

puesta que se dé depende no solamente la existencia del Der.2. 

cho internacional, sino también su necesidad misma en las r,2_ 
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lacionee entre loe Estados de estos dos sistemas, 

Atribuida principal:nente a Pashukanie la idea de que -

el periódo de transición as la expresión del compromiso in

terclaees, fue sometida a critica en un Congreso de teóri~ 

coa marxistas, 

Intentando apegarse a la ortodoxia leninista en la afj:' 

mación de que "el derecho no es nada sin un aparato que sea 

capaz de obligar a la observancia de las normas de derecho", 

Pashukanie concebía que el Derecho internacional debía ser 

considerado como no existente pues, como se sabe, carece de 

aparato que obligue a la obediencia de las normas del Dere

cho internacional, 

Pashukanis señalaba que este era el primer problema al 

cual habia que enfrentarse, "Si se admite que a pesar de la 

ausencia de un aparato central linico de coacción en las re

laciones interestatales, existe a pesar de todo un Derecho 

internacional y que por este hecho juega un papel en parti

cular en nuestras relaciones con el cerco capitalista, nos

enfrentamos a un nuevo problema: es necesario vincular de ~ 

na o de otra forma nuestra definición de todo derecho como

derecho de clase con el hecho de que el derecho internacio

nal concierne a las relaciones entre el proletariado orgsni 

zado en tanto que clase gobernante, y loe Estados burgueses", 

Pashukanis se defendía de la acusación de asociar su e xposi 

ci6n al punto de vista social-demócrata del carácter toda

clase e inter-clase del derecho en general, en el ~ntido e~ 

tricto de que después de la revolución proletaria, el Dere-
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cho internacional ee trans!ormara en derecho inter-cle.see. 

Bni'rentando a sus adversarios con los argumentos de L!, 

nin en "El izquierdismo, enfermedad infantil del comwtls:no", 

Pe.shukanis afinnaba que "el hecho mismo de le.a relaciones -

econ6micas y políticas de e ata naturaleza entre el Estado .,, 

de la dictadura proletaria y los Estados burgueses, las ~ 

lee revisten la fonna del Derecho internacional, ••• le.a h,! 

bía vinculado con la conocida opini6n de Lenin a este res~ 

pecto, de que la lucha de la revoluci6n proletaria, la lu

cha del primer Estado proletario contra el cerco capitalis

ta comporta inevitablemente compromisos provisionales. Es-

tas relaciones econ6micas y políticas con el mundo capita

lista, en la medida en que ellas toman la forma del Derecho 

internacional, me han parecido precisamente como relacione• 

de compromiso" :;. 

La conclusión de esta pol~mica se expresa en la resol~ 

ci6n adoptada en el Congreso de te6ricoe marxistas del der~ 

cho en 1931. En lo que concierne al Derecho internacional,_ 

la resoluci6n eeílala que "hasta loa tiempos más recientes -

estaba do:nir1ado, por una parte por las e neeflanzas abierta

mente reaccionarias de loa te6ricoa burgueses (Grabar, Sa~ 

nin, Klyoutchnikov) que negaban la diferencia cualitativa -

de las relaciones internacionales de la Uni6n eoviática con 

relaci6n a las relaciones "cormalea" entre loa países capi

talistas, y de otra parte, por loe intentos ocultos pair una 

:/ v. Lapenna, ~., p. 90 
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fraaeologia marxista que no reflejan en. el fondo sino los -

puntos de vista del radicalismo pequeño burgués de edificar 

un sistema de construcc16n socialista del Derecho interna~ 

cional" y, 

La conclus16n de todo lo anterior es que hasta 1931, -

no se había planteado ninguna teoría aceptable en el campo

del derecho internacional.. 

A un segundo peri6do, le corresponden la negación de -

todas las tesis anteriores, Dos acontecimientos importan;es 

como la autocritica de Korovin (en el sentido sovi6tico del 

término) y la publicaci6n del libro Precia de droit interna 

~ de E, Pashukanis, marcan un nuevo pericSdo en la evo

luci6n del Derecho internacional en el año 1935. 

En la época en que Pashukanis era redactor de la re·n.~ 

ta Sovetskoye Goauaarstvo (Estado soviético) Korovin fija -

su autocritica en una carta, en la que comienza por señalar 

que algunos autores extranjeros (Tá.racouzio, Kleist) consi

deraban y exponían sus concepciones como la opini6n oficial 

del gobierno soviético respecte de la teoría del Derecho in 

ternacional. 

Respecto de sus trabajos, afirma haber cometido numer~ 

soo errores en raz6n de la influencia de la "teoría burguesa" 

Y de la insuficiente comprensión de la "metodología marxis

ta-leninista", Estos errores se relacionan en primer lugar 

l_/ Paehukanis, Precie de droit international, citado en 
Lapenna, ~., p. 91 
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a la noci6n mtsma del Derecho internacional, en eus r&egoe 

específicos en l& &poca del "euperimperialismo" al intento 

de conatrucci6n de un Derecho internacional especial y a la 

teoría de los sujetos del Derecho internacional, de los que 

resaltamos el "intento ultraizquierdista de construcci6n de 

un derecho internacional especial, el Derecho internacional. 

socialista del peri6do de tranaici6n. 

Por su parte, Pashukanie en su Precie niega todas sus 

tesis esenciales precedentes del Derecho internacional par~ 

ticularmente aobre la cuesti6n del car,cter de clase del d~ 

recho. 

En lo que respecte & le cuesti6n de lRB relaciones del 

derecho y la política, Pashukania considera que el Derecho 

internacional es una forma de la política: "no se debe con

siderar al Derecho internacional fuera de la política, Bn -

la &poca del imperialismo, el Derecho internacional es una 

de las formae, uno de loe medios con ayuda de loe cuales 

loe Estados imperialistas conducen una lucha unos contra o

tros, consolidando el reparto del bot!n, es decir, de los -

ter-ri to?'ioe y de loe euDerbeneficioe" :J. 

Sobre la base de la correcci6n de eue tesis fundament~ 

lee Paehukanie da la siguiente definici6n del Derecho inte~ 

nacional: "aeíj el Derecho internacional es una forma de 

guardar las formas y de fijaci6n en las costumbres y las 

Pashukanie, ~ ••• citado en Lapenna, oo. cit., p. 
95 _,___ 



114 

convenciones de diverssa relaciones políticas y econ6micas 

entre los Estados, En el peri6do de la crisis general dei -

capitalismo, al contrario de las épocas precedentes, esta -

forma jurídica engloba no solamente las relaciones de los -

Estados capitalistas entre ellos y con el mundo colonial, 

sino también las que se for:nan en el plano de la lucha en~ 

tre los dos sistemas -capitalista y socialista" l_/, 

En esta definici6n no hay ya ninguna huella del compr~ 

miso en tanto que base del Derecho internacional del peri6-

do de transici6n, del Derecho internacional "inter-clase" y 

de otras concepciones parecidas del primer peri6do de las 

tooríse soviéticas, Al contrario, no se habla ahora sino de 

la lucha entre loe dos sistemas, 

En este peri6do la característica esencial del Derecho 

internacional consiste en que el Derecho internacional de -

la época de la crisis general del capitalismo deviene una -

de las formas en las cuales se desarrolla la lucha de ele~ 

ses de los dos sistemas ~. 

El hecho de haber niegado sus concepciones anteriores 

no salva a Pashukanis de que fueran calificadas de hostiles 

y nocivas, a pesar de las diferencias esc~~iales que había 

entre ellas, 

No obstante que la unidad del Derecho internacional ~ 

era considerada como la base de la posici6n soviética desde 

l_/ ~., P• 9!3 
a/ !2 .. p. 90 
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las discusiones de loe años 30 y que todo intento de cone~ 

trucci6n de un Derecho internacional especial "eocialiet&" 

era considerado como una deeviaci6n, Pa.shukanie fue severa

mente criticado por su "teoría contrarevolucionaria"de la -

forma universal del Derecho internacional, 

A partir de los a.ñoe setenta, el eje de la evoluci~n -

doctrinal de loe juristas eovi6ticoe respecto a la ciencia 

dal Derecho internacional gira en torno a la obra de Tunkin 

La feoría del Ddrecho Iijternacional, 

El punto de partida de Tunkin ea el desarrollo del De

recho insernacional deapu6e de la Revoluc16n de Octubre, la 

que ha hecho nacer un cierto nW.ero de nuevos principios, -

Partiendo de este análisis, las relaciones internacionales 

de loe Estados se determinan en función de dos principios• 

el del "internacionalismo proletario" y el de la •coexietea 

cia pacífica". Por opoeici6n al primer principio que se apli 

ca entre países socialistas, el principio de la coexisten~ 

cia pacífica regula las relaciones entre loe países que pe~ 

tenecen a loe dos sistemas sociales opuestos, De esto reau,l 

ta un derecho común, el "derecho interneci0naJ. general•. 

Ahora bien, la coexistencia pacífica aspira a garantizar la 

paz y a desarrollar la cooperación 1ntern~cional¡ pero no -

pone fin a la lucha ideológica, Desde el punto de vista de 

Tunkin, se pueden distinguir los siguientes principios nac! 

dos de la Revolución de Octubre! el principio de la no agr! 

sión y del arreglo pacífico de loa conflictos internacion&

les, el derecho de loa pueblos a la autodeterminación, el -

principio de la coexistencia pacífica, el principio del de-
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!arme -in status nascendi- que obliga ~ loe Estados a llevar 

a cabo pláticas, el principio del respeto a los derechos del 

hombre, cuyo contenido depende de la naturaleza del gobierno 

y finalmente el de la defensa de propalar la guerra. 

Tunkin, dando prueba de una gran erudici6n y un profun

do conoc:l.Jniento de la llamada literatura "burguesa" aporta -

precisiones sobre ciertas posiciones soviéticas y contribuye 

a repensar los problemas te6ricos del Derecho internacional. 

Así, para Tunkin existe un derecho internacional espe

cial y superior al derecho ü1ternacional general, el "Dere

cho internacional socialista". Este descansa sobre los prin

cipios del"internacionalismo proletario", cuyo principio del 

"internacionalismo socialista.11 es el prL.~cipio dirigente. E~ 

te Último principio no resulta solamente de la estructura s~ 

cialiste., süio más aun de una sociedad y de una estructura -

estatal nuevos. Las reglas jurídicas que de él se desprenden 

van más allá de lGs principios de derecho internacional gen~ 

ral por su contenido y finalidad social: ellas obligan a los 

Estados socia.listas a fortificar la paz, a colaborar y a -

prestarse toda ayuda. Los prüicipios del internacionalismo -

socialista son reglas de derecho internacional especial, que 

no van al encuentro de las normas del Derecho internacional 

general, sino las superan; algunas reglas del derecho inter

nacional se aplican también entre países socialistas (por e

jemplo la Convenci6n de Viena sobre las relaciones diplomáti 

cas). 

Para Tunkin, al estudiar la esencia social del moderno 
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Derecho internacional, es necesario diferenciar entre dere

cho internacional general y las normas locales del derecho 

internacional, cuya naturaleza social en algunos casos es -

diferente, Esto significa que el derecho internacional gen~ 

ral es fundamento de todo el sistema de derecho internacio~ 

nal, y permite la existencia de normas de derecho interna~ 

cional socialmente diferentes 3::./. 

En la creación de las normas del derecho internacional 

-prosigue Tunkin- chocan los intereses de los Estados que -

son diferentes por su naturaleza de clase, Las normas del -

derecho internacional general no pueden ser socialistas, ya 

que en este caso no es posible que exista acuerdo entre Es

tados oocialistas y capitalistas, Tale~ nor:nas pueden crea~ 

ee, y se crean, solo en las relaciones entre loe Estados s~ 

cialistas y al mismo tiempo las normas del derecho interna

cional general ne pueden ser reflejo de la política imperi~ 

lista, ya que tampoco sobre esta base es posible lograr el

acuerdo entre Estados socialistas y capitalistas~ 

Debe subrayarse que cuando Tunkin introdujo en la teo

ría soviética d~l derecho internacional el argumento de que 

el derecho internacional era creado por los Estados en com

pinaci6n de sus voluntades, estaba rechazando la posición -

de que el derecho era un reflejo de la voluntad de la clase 

dominante, haciendo imposible cualquier concurrencia entre 

los sistemas capitalista y socialista, La perspectiva de --

J../ Tunkin, G, I, Derecho y Fuerza en el Sistema Interna
cional (Versi6n castellan~ de Manuel B~cerra R,) p.41 

2../ ibid, 
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Stalin de que el ±rreconciliable confli.cto de clases termi

naba inevitablemente en la guerra había sido ya revisado 

por Khruschov en su reanimaci6n de las prescripciones de L~ 

nin sobre la coexistencia pacífica entre sistemas sociales 

y políticos opuestos, Tunkin tomaba la oportunidad de pro-

yectar su Teoría, 

Finalmente, en la evoluci6n de la doctrina soviétiva -

del derecho internacional puede mencionarse a N. a, Krylov, 

uno de los discípulos de Tunkin, quien construye sobre las 

tesis de éste, incorporando el "nuevo pensamiento" de Gorba

chov sobre relaciones internacionales. En su completamente

documentada monografía1:./, Krylov noe proporciona detallad~ 

mente los aspectos de doctrina y de la práctica tal y como

están emergiendo en la URSS como consecuencia de la imple-

mentaci6n de la política de Gorbachov, 

Krylo~ concluye que la participaci6n diplomática en -

conferencias y organizaciones internacionales no puede aer

mencionada como representando voluntades irreconciliables -

cuando se dan negociaciones. Mas bien, aportan sus diversas 

voluntades para lograr un acuerdo creador de normas, El in

dica que el proceso de acuerdo de voluntades es difícil po~ 

Que existen varios subsistemas -aquellos que se contraponen 

a los Estados socialistas y capitalistas, Un nuevo sistema

integral de derecho ha sido creado, el cual es explicado -

por Krylov conforme a la teoría marxista, 

1_/ Krylov, The Law-Creating activity of International Or 
ganizations, reseñado por Hazard, J,N,, en A...iL...I...!!-: 
v. 84, No, 3, jul 1990, p. 777. 
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Otros desarrollos recientes se encuentran en las obras 

de igual titulo (International Law) de N,T, B~atova y de P. 
J, Koshevnikov, publicadas en 1987, en las que tratan sobre 

los principios del internacionalismo proletario-socialista. 

El miis notorio de ellos ea el que denominan "el principio -

de la mutua asistencia socialista" comWimente asociado con

lo que en Occidente ae denomina La Doctrina Brejnev, 

El abandono de e~tos principios que ha ido acompañado 

de un profundo autocriticiemo, es considerado como la m~s -

dificil prueba para cualquier serio "nuevo pensamiento" en

la literatura soviética sobre relaciones internacionales y 

derecho internacional.. 

Desafortunadamente, ningdn cambio como ese puede ser -

detectado en las obras mencionadas, que representan los 11-

timos trabajos que conocemos en la evolución de la doctrina 

soviética del derecho internacional. En el caso de Blatova, 

uno lee lugares cornunes de la fraseología soviética como -

los siguientes: "las relaciones entre los países zocialis-,.. 

tas representan un nuevo, más elevado tipo de relaciones in 

te:-nu.cinnales" (p. 194); "Las ba::::e:3 d::. láC rels. c:..o:-.e2 r:i.u--

tuas de los países del mundo eocialista son la más palpable 

demostraci6n de los principios del marxismo-leninismo, del 

internacionaliemo proletario (socialista)" (p, 189); y "la 

distinci6n del principio del internacionalismo socialista 

en la pres~nte etapa consista en que sigue siendo el princ! 

pio primordial. subyacente en las relaciones entre Estados -

soberanos socialistas". 
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Tales afirmaciones, escritas durante la era del "nu~vo 

pensamiento" y con un pleno desconocimiento o referencia a

las acontecimientos al interior de Ja Unión soviética o de

los países de Europa del Este, .chocan al lector por su cru

deza, Concluye este trabajo haciendo mención de que: "de e!!. 

ta forma, los principios de las relaciones internacionales 

socialistas representa.~ una nueva, más elevada etapa del dJ!. 

sarrollo del derecho internacional, y es precisamente por -

ello que pertenecen al futuro".y 

Y v. la reseña de R, Szawlowski en American Journal of 
International Law, v. 84, No,2, april 1990. 
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3,1 La coexistencia pacífica 

La Revolución rusa abrió una nueva era, en la que se -

desarrollan principios para las relaciones entre los Esta-

dos socialistas, los de igualdad y autodeterminación de los 

pueblos y los de coexistencia pacífica entre países con di

ferentes regímenes políticos y sociales, 

La noción de coexistencia pacífica nace en el penea~

miento de Lenin, al rechazar la revolución permanente de -

Trotsky, y ha contribuido al desarrollo del Derecho inter~ 

cional, que lo ha acogido sobre todo a partir de la Resolu

ción de 1970 sobre los principios de amistad y cooperación 

entre los Estados, 

Durante un cierto tiempo, los tratadistas de Derecho -

internacional fueron renuentes a la aceptación de este pri!?_ 

cipio, basados en el temor de contaminar el Derecho intern~ 

cional de la política, En rigor, con la aparición en la es

cena de la Rusia soviática, el Derecho clásico ha ido tr~ 

formando algunas de sus m~ típicas e9tructuras, El Derecho 

internacional, diríase, sigue siendo el mismo -un óe1·echo -

de coexistencia-, pero dicha coexistencia sería a partir de 

entonces "pacífica", añadido éste que responderá a la nueva 

filosofía (materialismo dialéctico) introducido por los c1~ 

sicos del marxismo, En tal sentido, el proceao abierto des

de 1919, se adjetiva sobre todo desde 1934, fecha de ingre

so de los soviéticos en la Liga, rompiendo el "cordón sani

tario de que hablara Clemenceau, 



122 

La historia de la doctrina de la coexistencia pacífica 

en la política exterior soviética es inseparable de la doc

trina de \a revoluci6n mundial, En otras palabras, la coe-

xistencia pacífica de Estados con regímenes sociales dife-

rentes, tiene como objetivo que el cambio en la historia de 

la humanidad -el paso del capitalismo al socialismo- se re~ 

lice sin guerras internacionales, particularmente sin gue-

rras entre los Estados de los dos sistemas antag6nicos, 

Detenninantes de una de las principales direcciones de 

la política exterior soviética -las relaciones con el mundo 

capitalista- las doctrinas de la coexistencia pacífica y de 

la revoluci6n mundial han evolucionado a través de la hist~ 

ria del regimen soviético, quien les ha reconocido apego a 

ambas doctrinas, pero diferente apoyo a una u otra conforme 

a las condiciones objetivas de la época, 

En los primeros affos del Estado soviético la doctrina 

de la revoluci6n mµndial fue también proclamada en voz alta; 

era la revoluci6n mundial y no la coexistencia pacífica la 

que tom6 prioridad en la temprana formaci6n de la política 

exterior soviética. En los affos de 1917 a 1920, específica

mente, la creencia en la inminencia de la revolución mun--

dial y la obligaci6n del regimen soviético de ayudar y de -

alentar esta revoluci6n reducía la coexistencia pacífica a 

un lema ocasional :.J, 

En 1918 Lenin y Trotsky estaban convencidos de que la -

1:/ Warren Lerner, "The historical origine of the soviet 
doctrine of peaceful coexistence", en Law and con tempo 
re.ry problema, 1972, 
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supervivencia del regimen sovietice era absolutamente acci

dental sobre el estallido de la revoluci6n proletaria en Eu 

ropa occidental y no sobre la ooexistencia pacífica, Inclu

so en el Decreto sobre la Paz (noviembre de 1917), Lenin s~ 

brentendía que los trabajadores de occidente se unirían a -

los trabajadores rusos estableciéndo regímenes proletarios, 

Bn 1919 (marzo), fue fundada la Internacional Comunista, h~ 

ciendo un lla~ado a la revolución mundial, y al año siguiea 

te, como consecuencia de la intervenciones occidentales en

la guerra civil del lado anti-bolchevique, el regimen sovif 

tico, bajo la amenaza militar directa, estuvo en posici6n -

de considerar las realidades de la coexistencia pacifica, 

Sin embargo, a la ruptura de la hostilidades de la guerra -

Raso-polaca, el liderazgo soviético re-evalu6 su posici6n ~ 

ficial y ll&gó a la conclusi6n de que bajo las circunstan-

cias la "revolución mundial" era una mejor política a apli

car en esa situaci6n. Lenin reconocía que "Si Polonia lle~ 

ra a ser soviética .• el sistema internacional completo con~ 

truido por los vencedores (de la la. Guerra Mundial) podría 

haber sido destruído,,, Sin embargo, aunque los acontecim:i<n 

tos se mueven inexorablemente hacia la revolución de lo~ o

breros, se mueven demasiado despacio comparado con la rapi

dez de los acontecimientos en Rusia". 

Si el primer paso en la estructuraci6n de la coexistea 

cia pacifica como principio jurídico-político vino con el -

fin de la guerra Ruso-polaca, el segundo momento vino con 

la introducci6n de Stalin de la doctrina del "socialismo en 

un solo pais". Esta doctrina, introducida primero por Sta-

lin en 1924 y adoptada por el PCUS en la víspera del triunfo 
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de Stalin, degradando sustancialmente la importancia de la_ 

revolucídn mundial, "El socialismo en un solo país" invoiu

crd un compromiso total de los recursos soviéticos en el i!1 
terior de pais, de modo que la "coexistencia pacifica" lle

gó a ser factible sino altamente necesaria. 

El estallido de la segunda guerra mundial forz6 una t~ 

tal re-evaluaci6n de la política exterior soviética. Des~ 

pués de proteger al Estado soviético con un pacto de no a,-

gresidn, de 1939 a 1941 se marca la mayor interrupción de -

la práctica soviética de la coexistencia pacífica, pues en

asta época en que oficialmente era neutral en la Guerra se 

involucró en intervenciones mílitarew en varios Estaáos, -

Terminada la amenaza militar Nazi, el ejército rojo se cou 

virti6 en instrumento de la revolución mundial. La coexis

tencia pacifica estaba en la agenda soviética solo despuéa

de que los gobiernos favorables a la política de Moscú eran 

instalados en el poder. 

En suma, el problema de coexistencia pacifica entre E~ 

tados de sistemas opuestos es el hecho capital de la vida -

internacional a partir de 1945, hasta el punto de que apar,!!,; 

ce como un nuevo fin del Derecho internacional, desconocido 

anterionnente. 

Se ha dicho que además de ser un concepto de relacio-

nes internacionales, la coexistencia pacifica ha devenido -

tambi6n un principio de derecho; que los principios de der! 

cho internacional aplicables a las relaciones contemporáne

as son los ¡rincipios de la coexistencia, y que el Derecho -
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internacional es el derecho de la coexistencia. 

Los ~versarías de la coexistencia pacífica declaran 

que, tal y como es propuesta po:- la Uni6n soviética, la ºª.!!. 
xistencia pacífica no inlplica las relaciones a:nistoeae y la 

cooperación entre Estados y que, por lo tanto la tesis de -

la lucha de clases es inaceptable para ellos, y que sobre -

este punto no puede haber acuerdo con los países socialis-

tas, Así, el Oomit6 de la Asociaci6n americana de Derecho -

internacional declara que es precisamente por esta raz6n -

que se pronuncia contra la "coexistencia pacífica y que es

te término significa "m11s bien una lucha por el poder que -

una cooperaci6n" ~. En otra ocasi6n ha declara.do que el -

término de"coexistencia pacífica" empleado por los comunis

tas es inaceptable, pues implica un medio de lucha del pro

letariado contra las fuerzas del inlperialismo, más que una 

cooperación amistosa, 

uno de los m11s activos académicos soviéticoodel Dere-

cho internacional, el Profesor 'l'unkin, señala que las afin. 

maciones según las cuales la coexistencia pacífica no impli_ 

ca la cooperación de Estados son contrarias a la realidad, -

El programa del POUS especifica que la coexistencia pacífi

ca presupone "la comprensic5n recíproca y la confianza entre 

loa Estados", "el desarrollo de la cooperaci6n en les cam

pos económico y cultural sobre la base de la igualdad total 

y ventajas rec!procas"Y• 

l_/ Warren Lerner, loe. cit. 
2_/ Tunkin, "La codification des principea de la coexisten 

ce pacifique, en Rev. de Droit Oontemporain,1964 (l).-
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El programa del partido comunista de la URSS define en 

efecto las características fundamentales de la coexistencia 

pacifica en tanto que situaci6n de relaciones entre Estados. 

Ahi se precisa que "la coexistencia pacifica presupone el -

rechazo de la guerra como medio de resolver cuestiones liti 

gioeas entre los Estados, la soluci6n de estas Últimas por 

vía de negociaci6n, la igualdad de derechos, la comprensi6n 

mutua y la confianza entre los Estadoo , la toma en conside

raci6n de los intereses recíprocos ••• etc." 

Tunkin señala que el programa del PCUS pone tambián en 

evidencia la sustancia social de la coexistencia pacífica -

definiendo su papel y su lugar en el proceso hist6rico de -

desarrollo de la sociedad. Especifica particularmente que -

"la coexistencia pacifica permite la competencia pacífica -

en la escala internacional entre el socialismo y el capita

lismo y representa así una forma especifica de la lucha de 

clases". La lucha de clases entre los dos s.i.stemas es •rna -

ley objetiva que subsistirá en tanto exista el capitalismo, 

Es en ello que reside la naturaleza social de la coexisten

cia pacífica V. 

Sin embargo -advierte Tunkin- estas tesis de la teo-

ría marxista-leninista sobre el papel históriao de la coe

xistencia pacifica no son objeto de negociaciones ni de ~ 

acuerdos internacionales. Son parte de la ideología y de -

la filosofía 

l_/ Tunkin, loe. cit. 
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?ero, "la concepción leninista de coexistencia pacífi

ca ha sufrido, natural.Jllente, ciertas modificaciones, ha su~ 

rayado Gorbachov en su discurso del 70 aniversario de la R~ 

voluci6n. Al principio, la coexistencia pacífica estaba cou 

dicionada, en primer lugar, por la necesidad de reunir las 

condiciones exteriores, aunque mínimas, favorables a la edi. 

ficaci6n de la sociedad nueva en el pais de la revolución -

socialista. Pero la coexistencia pacífica, prolongaci6n de 

la política de clase del proletariado triunfante, se ha 

transformado más tarde, sobre todo en la era nuclear, en 

condici6n sine oua non de la supervivencia de toda la huma

nidad''• 

Gorbachov describe los inicios de la política exterior 

sovi~tica, la que en su opinión representaba la contínuaciln 

de la política de clase del proletariado triunfante. Los a

nalistas soviéticos interpretaban en aquellos años el Jere

cho internacional como un reflejo de la voluntad de lucha -

de clases de los Estados. Los Estados socialistas y capita

listas producían cada uno un conjunto de normas legales in~ 

ternacionales. El Derecho internacional "general" estaba -

fonnado por la coincidencia de normas de los dos conjuntos. 

Prevalecia, sin embargo, la lucha de clases, El Derecho in

ternacional existia para ser usado como parte de esa lucna, 

Uno no puede sino preguntarse si loe formuladoree de 

la política soviética han dado vuelta a la p~gina para un 

nuevo capítulo en la ni&toria de las actitudes soviéticas -

hacia el derecho internacional y sus instituciones. Para en 
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contrar la respuesta, las nuevas actitudes deben ser vistas 

contrastadas con los puntos de vista del pasado, en parti

cular, aq~ellos que comenzaron a desarrollarse en los 50s. 

En efecto, la actitud soviética sobre la coexistencia 

pacífica comienza a cambiar en esa década. El gobierno for

mulaba la teoría de la coexistencia, la cual minimizaba el 

papel de la lucha de clases entre los Estados capitalista y 

socialista y enfatizaba el elemento de cooperaci6n. Este d~ 

sistimiento no cont6 con la aprobaci6n de China, la cual 

critic6 la coexistencia pacifica como "revisionista" por 

postular la posibilidad de cooperaci6n, 

Sin embargó, la teoría de la coexistencia pacifica coa 

tinuaba siendo clarificada en la Uni6n soviética y era int~ 

grada por Tunkin al Derecho internacional. Tomando la coe-

xistencia pacífica como la base para ln.s relaciones legales 

internacionales, Tunkin argumentaba que mientras los Esta

dos capitalista y ,socialista tenían diferentes ideas acerca 

de las normas internacionales, podrían tener acuerdo bajo -

ciertas normas que él veia como formando un cuerpo singular 

de Derecho internacional, Tunkin rechazaba de este modo la 

teor·ÍC! 9recedente ele dos cuer:)os separados de Derecho in.te!: 

nacional para los Estados capitalista y socialista. Su te~ 

ais provee un fundamento te6rico para el sistema legal co~ 

mún de toda la hu:nanidad y facilitaba las relaciones con -

los Estados capitalistas sobre las bas~s del Derecho inter

nacional y, 
l._; v, Tunkín, "Coexistence and International law", 95.~ 

cueil des Cours (1958 III). 
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La coexistencia pacífica fue analizada bajo este enfo

que como un contexto en el cual capitalismo y socialismo ri 

valizaban uno con el otro, La versi6n de 1961 del Programa 

de PCUS caracterizaba la coexistencia pacífica como "una -

forma específica de la lucha de clases", La característica 

de esta etapa contemporfulea del desarrollo del Derecho in-

ternacional desde el punto de vista de su base econ6mica de 

acuerdo al texto de 1967, es "que su desarrollo ocurre bajo 

la influencia de dos sistemas antag6nicos -el capitalista y 

el socialista, La coexistencia pacífica de los Estados de -

estos dos sistemas opuestos define, en general, el nivel de 

desarrollo del Derecho internacional en esta etapa", 

La posición de Tunkin conducía a la for:nulación de un 

Derecho de coexistencia pacífica durante una década y media 

de detente con los Estados capitalistas. Los acadámicos so

viéticos decie.n que la coexistencia pacífica involucraba -

respeto por la soberanía, no agresi6n, no interferencia en

aeu.ntos internos e igualdad de los Estados. La URSS propo-

nia la cod1ficaci6n de estos conceptos, y lograron que fue: 

ran adoptados por la Asamblea General en la Declaración de 

1970 sobre Principios del Derecho Internacinnal relativos a 

las Relaciones de Amistad y Cooperación de los E•tados de -

Acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas, Los teóricos -

de la URSS consideraba.~ haber logrado una postura interna~ 

cional que les permitía jugar un papel significativo en el

desarrollo del Derecho internacional; el Derecho internaci~ 

nal estab"- perdiendo su carácter capitalista y. 

Y v. John Quigley, "Perestroika and International law", 
en A,J,I.L. V, 82, 1988 
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De a.Cuerdo al. "nuevo -pensamiento" sobre coexistencia -

pacífica, hoy Gorbachov retoma la posici6n de Tunkin y la -

lleva un ROCO más lejos, pero minimizando el aspecto de la 

lucha de clases y enfatizando el de cooperación. La formu

laci6n. inicial de la coexistencia pacífica como "la lucha -

de clases en el campo internacional" es ahora criticada en 

los fundamentos "que no reflejan dl actual significado del 

principio", Es un principio de relaciones interestatales 

que no debe ser trasladado hacia la lucha de clases". 

En el 27. Congreso en 1986, el PCUS borr6 de su progr~ 

ma la caracterizaci6n de coexistencia pacífica como "nna -

forma específica de lc lucha de clases". Para el nuevo pen

samiento, al prevalecer el interés de la humanidad sobre el 

interés nacional o de clase, una institución que ha sido d~ 

terminante de una de las principales direcciones de la poli 

tica exterior y cimiento del Derecho internacional soviéti

co se mueve ahora hacia Wla etapa de mayor colaboración. P~ 

ro esta etapa no z:_epresenta sino ot:-o paso en el acomoda--

miento entre la revoluci6n soviética y el capitalismo occi

dental. Así, con el incremento del papel de la cooperación 

y el decreciente papel de la lucha de. clases emerge U!1 gran 

papel para el Derecho internacional. Y esta importancia se 

debe a su car'1cter de "expresión normativa de la prioridad 

de ºlos· intereses y valores generales de la humanidad", con 

forme al pensaruie!'lto de G0 rbachov U. 

~v. Quigley, loe. cit. p. 794 
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3,z El principio del Internacionalismo Proletario 

Otro de loe principios abordados por la doctrina eovi! 

tica del Derecho internacional y biLBe de lae relaciones en

tre loe países socialietae y partidos comunistllB y obreros, 

lo constituye el principio del internacionalismo proletario, 

que para Lenin significaba una"coneigna irreconciliable con 

el "nacionalismo burguole", 

Extendido m.S.S all' del reconocimiento a la libertad -

completa y la igualdad de toda.e lae naciones ein excepci6n, 

la naturaleza de eete principio ee dirige a loe pedimentos 

de estrecha uni6n de loe trabajadores de todos loe paíeee 

en l•. lucho. contra la burguesía tanto local como for&nea, 

por el eooialiemo y el comunismo, 

Recogido del movimiento obrero internacional, luego de

la aparici6n del primer Esto.do eocialieta, el principio del 

internacionalismo proletario -certeza de la victori1. fin1.l 

del proletariado- ee convierte en el principio fundamentl.l 

de la política tonto interior como exterior de la URSS, Ee

te principio es concretizado en las relaciones con los otroe 

Betados sooialietae y los paises en viae de desarrollo por 

una amistad fraternal, una cooperaci6n estrecha y una asis

tencia mutua, que fli.Cilitarían, particularmente en matPria 

eoon6mica, la construcci6n del socialismo y del comunismo, 

Los principios socialistas de respeto a la soberaní1., 

la igualdad do loe Est:ldos, y de no-ingeren:: iJl en loe asun

tos internos son el resultado del interruicionalismo prolet~ 
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rio y diferentes de loe principios parecidos del Derecho in

ternacional general; su contenido -eegún Tunkin- ea diferen

te, puee ~u fin es diferente, 

En el transcurso de la historia del movimiénto comunis

ta internacional & partir de la revolución rusa, el PCUS ae! 

como otros partidos comunistas han interpretado de distintas 

maneras el "internacionalismo proletario-socia.lista" coneid.!!, 

redo como sistema normativo de lae relaciones en!Pe l<m casi 

90 pa.rtidoe comunistas y lOB 14 Estados dirigidos por parti

dos comunistas l_j, En cuanto loe principios del internacio

nalismo proletario-eocialieta" se consideraron como una ga,-

rant!a para la autodeterminación y le igualdad de los parti

dos comunistas y loe Ee~ados socia.listas, pasaron a constit¡¡. 

!r el marco ideológico para la elección de formas de la toma 

del poder y de cambios eociopol!ticoe a las naracterísticae

nacionalee de cada pais, En la medida en que e stoe principios 

sirvieron para orientar loe partidos comunistas, conforme -

al modelo del desarrollo aocialiata del PCUS, se convietie-

ron en un instrumento de hegemonía del PCUS y del Estado so

viético. Al mismo tiempo sirvieron para restringir el dese~ 

rrollo"policentrista" del movimiento comunista internacional. 

Basados sus fundamentos conceptuales en el hecho de que 

al producirse la revolución proletaria en un solo pais y en

un entorno internacional hostil frente al cual ten!a que de

fenderse el poder adquirido y mantener los cacibioa revoluci~ 

narios, este prcpSsito fue logrado en parte, por la organiza-

Y Robert K. l'urtak, "El internacionalismo proletario ·so
cialista a la luz de la crisis Checoslovaca de 1968", 
en: l'or·o Internacional, ene-mar 1971. 
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ci6n de la Tercera Internacional Co~unista (Komintern) en -

1919, a cuyos miembros, conforme al articulo 15 de las con.. 

diciones de admisi6n, ee lee requería a aumentar las proba

bilidades de supervivencia del sistema sovi~tico, ya fuese 

por medio de acciones revolucionarias o, al menos, por me~ 

dio de acciones de propaganda, La fundaci6n de la Komintern 

era tanto una consecuencia necesaria de la toma del poder -

aislada por un partido comunista como lo era la política de 

una "coexistencia pacífica" perseguida en efecto por Lenin. 

En sus tesis para el II Congreso Comunista Internacio

nal (1920) Lenin defini6 al "internacionalismo proletario" 

que regula las relaciones entre los partidos comunistas co

mo un comporta~iento en el que los intereses de la lucha ~ 

proletaria de un pais están subordinados a loe intereses de 

la lucha proletaria internacional.:;, Esta definici6n obli

gaba a todos los partiios comunistas, incluyendo al PCUS a 

tomar conciencia de loe problemas de la revoluci6n mundial 

al hacer la revoluci6n proletaria nacional. Sin embargo, ~ 

por el concepto stalinista del "socialismo en un solo pais 

y por la identificaci6n de la Uni6n soviética con "la base· 

de la revoluci6n mundial", los acentos de e eta definici6n -

ee vieron modificados, Debido a loa fracasos o, CUbl1dO me~ 

nos a las diferencias en el desarrollo de loe movimientos -

revolucionarios en algunos peí.ses europeos, esta tesis de -

Stalin eie;nificaba esencialmente retirar el apoyo o impulso 

a otros procesos revolucionarios. En lugar de ello, y con~ 

forme al concepto etalinista, ee concentraron todo• los as-

:f Lenin, 0brae Completas, t. 41, p. 166, citado en: Ro
bert K. Purtak, loe, cit. 
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fuerzos eovi6ticoe en la traneformaci6n de las estructuras 

socioecon6mic!IS en el territorio dominado por la revoluc.i6n 

bolchevique.:/. 

Un segundo principio del "internacionalismo proletario 

socialista" queda de manifiesto en las tesis del V Congreso 

Cemunista Internacional de 1925 "relativo a las tácticas•. 

Segdn eat~ principio, las experiencias revolucionarias de -

los bolcheviques no deberían ser aplicadas de una manera m~ 

cánioa a la toma del poder por loe partidos comunistas en -

otros países, ni a la transformaci6n de otras sociedades, -

más que en aquellos casos "en donde tuvieran una importan~ 

cia internacional" ::J. Esto significaba, sobre todo, que -

loe partidos comunistas reunidos en la Komintern, que acep

taban las 21 condiciones de adheei6n y deberían aplicar le 

estructura de organizaci6n del PCUS y sus t6cnices de go~ 

bierno para conseguir una transformaci6n de tipo bolchevi~ 

que. 

La disoluci6n del Komintern, realizada en considereci6n 

a loa aliados de la URSS en 1943, ofreci6 a loe partidos e~ 

muniatae la oportunidad de hacer valer la tesis de lae "di

ferentes vías hacio. el socialismo". Esta tesis, considerada 

como un aepecto del concepto más general del internaciona,-. 

liemo proletario-socialista, y expuesta por el propio PCUS, 

concede un margen de libertad de acción a los partidos comJ!• 

nietas nacionales en le etapa de toma del poder, as! como -

durante la del cambio hacia el socialismo, todo ello limit! 

:! Robert ~. l'urtak, loe. cit.p. 445 
y ibid. 
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do por distintas condiciones generales, 

Una constataci6n de esta.e limitaciones se manifiesta

en 1935, cuando se cre6 el concepto de "l'rente Popu1ar", o 

m's bien la política de un "l'rente Naaional", al conceder

se a los partidoecomunistaa un.a modificaci6n del modelo -

bolchevique al permitir a los partidos comunistas la coop~ 

raci6n, en sus respectivos paises, con grupos social-dem6-

crata.e y liberales de izquierda, a fin de ganar juntos el -

poder por via legal, 

Con la aparición de la.s democracias pol)Ulares en 1948, 

y la transfor;nación del socialismo de un pais en sistema e~ 

cialista internacional, una nueva presentación te6rica del 

principio del internacionalismo proletario-socialista ve la 

luz, El internacionalismo proletario se transform6 también 

en principio de las relaciones entre Estados -relaciones en·· 

tre Estados socialistas-. Desde entonces se hace menci6n a 

este principio en los programas y documentos de loa parti-

dos comunistas y obreros como principio del internacionali~ 

mo socialista (a secas), 

Asi, en la Declaración de los represantantes de loa -

partidos comunistas y obreros reunidos en Moscú en 1960 ae

dice: "inalienable ley de las relaciones mutuas entre pai-

ses socialistas es la cstrica observaci6n de los principios 

del internacionalismo socialista•, En el documento "Princi

pios fundamentales de la división del trabajo socialista iE. 
ternacional" aprobado en la Reuni6n de representantes de 

loa partidos comunistas y obreros de loe paises miembros 
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del Consejo de Ayuda Mutua Econ6mica reunido en Moscú en ~ 

1962 se sanciona: "La obaervaci6n de loe principios del 

marxismo-leninismo, del internacionalismo socialista es une 

condici6n incompatible del exitoso desarrollo del sistema -

socialista mundial", 

Lo especifico del principio del internacionalismo so~ 

cialista consiste en que interviene como principio fundamea 

tal de las relaciones entre Estados soberanos socialistas, 

Y, por cuanto las relaciones entre Estados son reguladas ~ 

por el derecho internacional, por cuanto el internacionali~ 

mo socialista, conservando su significado de principio pol.f 

tico, adquiere tambi6n significado jurídico, se transforma 

en principio jurídico internacional que sirve de base de t~ 

das las relaciones mutuas de loa Estados socialistas, La ~ 

consecuencia de integrares a las reglas del Derecho inte~ 

cional que se aplica entre países socialistas, ea la crea~ 

ci6n de un "sistema separado" del Derecho internacional ge

neral. 

En el aspecto jurídico internacional el principio del 

internacionalismo socialista significa la obligaci6n de ca

da Estado socialista de colaborar con otros Estados socia~ 

listas en la lucha contra el imperialismo, en la causa de -

la construcci6n del socialismo y comunismo, En este princi

pio se basan, el Tratado de Varsovia, los tratados bilater~ 

lee entre Estados socialistas, la Carta del CAJIB y muchos -

otros tratados y acuerdos entre Estados socialistas, refle

jando la unidad del sistema socialista mundial, 
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Bn tal virtud, el Derecho internacional socialista no 

es si.no la expresión socialista del concepto de "interna~ 

cionalis~o-proletario-socialista", De esta manera, el in-

ternacionaliemo socialista ee una institución mlis permanea 

te que la coexistencia pacífica, la cual podrá permanecer 

solamente en tanto que los Esta.dos con diferentes sistem88 

social•e y económicos luchen en la arena internacional. 

Mtentras el principio de la coexistencia pacífica te§. 

ricamente solo puede durar en el período histórico de la -

existencia simultánea en la arena internacional de los dos 

sistemas opuestos, el principio del internacionalismo pro

letario-soc ialista puede durar una larga 6pooa, 

El internacionalismo socialista puede ser considera.do 

como un principio permanente y tal veB el principio básico 

del Denecho internacional en al mundo socialista despu&s de 

que el período de trs.neioidn de la coexistencia pacifica -

haya pasado, 

Sin embargo, en la situación actual de decadencia del. 

movimiento comunista mundial y de los pa.rtifios comunistas -

gobernantes y no-gobernantes, de recba.zo al modelo eovi6ti<

co de socialismo; de la propuesta eovi&tica de la des-ideo 

logizacidn de las relaciones internacionales y del desm•i»"· 

brsmiento del bloque sovi~tico, nos toca exsmlnar cuál. es 

la situación actual del principio del internacionalismo e~ 

cialista y averiguar qué i~pacto pueden tener sobre él las 

políticas de restructuraci6n y el fin de la guerra fria. 
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4. La Perestroika y el i:e-ecm soviético 

Shlapontold1 sei'lala de que no hay duda que en las socie

dades no democr,ticas, especialmente aquellas en las que el 

poder político ee fUerte, como en el caso soviético, la él! 

te política promueve una ideología refor:nista solo bajo pr~ 

sión de amenazas presentes, como derrotas militares, mani-

festaciones antigubernamentales, asonadas o huelgas masivas, 

Al mismo tiempo es cierto que en algunos casos pueden ser -

instigadas por la percepción de los líderes políticos sobre 

peligros potenciales. El primer tipo de reformas pueden ser 

descritas como reformas reactivas, y el segundo como refor

mas preventivas, Por supuesto la diferencia entre ambas de

pende del contexto político :; 

La historia soviética demuestra un nW.ero de relativa

mente exitosas reformas de ambos tipos. La NEP de Lenin fue 

claramente una reforma reactiva, como lo fUe la reforma del 

Ejército de Stalin durante la Segunda Guerra Mundial, des~ 

puo!s de las derrotas iniciales, Sin embargo, las reformas -

políticas de Kruschov, pueden ser consideradas como preven

tivas porque, como consecuencia de la muerte de Stalin no -

había ninguna agitación seria, incluso leve, que expusiera 

al poder soviético, 

Las reformas promovidas por el liderazgo de Gorbachov 

pertene0111definitivamente al segundo tipo. Procurando just! 

ficar lR necesidad de c""1bios radicales en l~ economía sov:i.é 

l_/Shlapentokh,"The XXVII Congress and the Party ideology\' 
Soviet Studies, N0 .l, 1988 
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tica y otras esferas de la vida, se ha hecho referencia a -

varias amenazas potenciales, internas y externas del Estado 

sovi~tico, 

Al igual que en 1917 en que hizo su aparici6n un fen6-

meno nuevo con el nacimiento de un Estado de estructura ec~ 

n6mica, social, política y jurídica, radicalmente diferente 

de la de loa dem!s Estados, y que el nacimiento de este nu~ 

vo Retado no podía dejar de ejercer una influencia sobre el 

contenido mismo del Derecho internacional, son muchos los -

autores que en la actualidad consideran a la Perestroika c~ 

mo un fen6meno comparable a la Revoluci6n de Octubre, Una -

búsqueda de un nuevo eietema al que con ironia o plena con

vicci6n unos y otros bautizan como "socialismo de mercado", 

algo que, nadie sabe lo que ee y que corresponde al PCUS ~ 

vestigar sobre la pr!ctica, pero que en todo caso, no lleva 

hacia un capit~lismo a la occidental. 

NÓ ea sino en un 11111biente de toma de conciencia del e~ 

tancamiento y el agotamiento del sistema socialista que pu~ 

de explicarse la emergencia de un G->rbachov, la Perestroika 

y la glasnost del seno de un Partido que desde el exterior 

aparecia como un bloque monolitico, petrificado por m!a de-

70 affos do ejercicio de la dictadura, y en el que anterio

res dirigentes habían fracasado en sus intentos de apertura, 

Pese a todo, hay un consenso general de que las palabras y 

loe actos del gobierno aovi~tico en el presente, eat!n moti 

vados sobre todo por esta crisis general y la necesidad de 

superarla. 



140 

Bn realidad la perestroika puede ser una experiencia -

tan original como lo fue la Revoluci6n ·da Octubre de 1917, 

si c·oneidersmos que nunca en la historia se ha pasado de un 

sistema de economía central~ente planificada a un sistema -

eooialieta de mercado, Gorbachov plantea el problema en o~ 

tros t&rminos al señalar que la perestroiká impulsa la Rev~ 

luci6n de Octubre de donde ésta se estanc6, Argumenta que -

el prop6sito de la perestroika es el completo y pr~ctico -

~•stablecimiento de la concepci6n leninieta del eocialismo, 

T0 davía no sabemos a ciencia cierta las innumerablee -

transformaciones que en todos los campos ha.n de producirse, 

particu1s.rmente en el campo del derecho, pues no existe ni~ 

gdna experiencia de lo que es un eistema aocialista de mer

cado, mis aun, a finales de los noventa se habla ya de su -

fracs.so y la vuelta a la ortodoxia. No ea pues extraño que 

en el presente trabajo no agotemos todos los posibles aspe~ 

tos, 

Cuando Yijail Gorbachov fue electo Secretario General -

el 11 de marzo de 1985, inmediatl!IDentt sostuvo que la Uni6n

soviética necesitaba r~pidas y efectivas reformas econ6micas 

y una aceleraci6n (uskorenie) en innovaciones tecnológicas -

asi como medidas diseñadas para reorganizar el Partido y el 

Estado. 

La extensión de la depreei6n y la apatía social en la -

sociedad soviética forz6 a Gorbschov y sus defensores & im

P'Jlear e incluso a adelanto.r las reformas, 



141 

En su papel de Secretario Uener&l, Gorbachov no tard6 

en proponer una importante "restructuraci6n" (perestroika) -

del sistema soviético. Durante el pleno del Comité Central 

del PCUS realizado en abril de 1985 y posteriormente en el -

270. Congreso del PCUS, a principios de 1986, propuso un so~ 

prendente programa de reformas que abarcaba desde los dere~ 

chos civiles y la glaanost hasta la campaña contra el alco

holismo y las medidas en favor de la autosuficiencia econ6m! 

ca de las empresas. A semejanza de los bolcheviques de anta

ño, Gorbachov parecía estár tan seguro de la rectitud de sus 

opiniones que no esperaba encontrar resistencia alguna. Ha~ 

biendo revelado solo partes de su programa, encontr6 signif! 

cativa resistencia en el Congreso, Sin embargo, en genera.l, 

habia conseguido sus metas y legitimado, no obstante el Con

greso la esencia de su nueva visi6n de la sociedad soviética. 

Alentado por el éxito, Gorbachov aceler6 camprenaivamen 

te el proceso de la formulaci6n p6blica de la nueva ideolo

gía del Partido, introduciendo nuovos acentos y desarrollan

do nuevas ideas las cuales fueron solo vagamente presentadaa 

en su discurso en el 270. Congreso. l'ue como consecuencia .:.. 

del Congreso, que el término peres~ lleg6 a ser la pal~ 

bra clave de la nueva ideologia. Muy pronto fue mis lejos al 

calificar el dinamismo de su programa y declaraba que "podr!IL 

equiparar la perestroika a la revoluci6n ••• porque las inno

vaciones y reformao diseñadas on •l Pleno de abril del Comi

té Central y en el 270. Congreso demandan una genuina revol~ 

ci6n en el sistema total de relaciones sociales, en la mente 

y coraz6n del pueblo, en la psicología y entendimiento del -

peri6do contempor'-neo y principalmente, de las tareaa genar~ 
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das por el turbulento progreso cient!fico-tecnol6gico ~. 

51.n ~mbargo, a principios de 1988, Gorbachov ee percaté 

claramente de que, aun cuando un buen nW!lero de medidas ya -

habia.n sido adoptadas, la reconstrucci6n de la sociedad so~ 

vi~tica estaba muy lejos de alcanzar sus metas, Adem,s, una 

vez que se obtuvo la aprobaci6n de las reformas económicas, 

result6 evidente que el éxito en la ejecución de las mismas 

dependeria de que ee aplicara tambi~n un progrllll!a de refonnas 

politices, 

Dwrante ese afio, Gorbachov intensific6 radical.mente su

ataque a la corrupci6n burocrática como el principal obetác~ 

lo a la r1structuraci6n anticipando por primera vez la idea 

de democratizaci6n plural de la sociedad soviética como un -

antídoto a la reai~tencia burocr,tica. Asi, casi inesperada

mente convirti6 la cuestión de la democratizaci6n como la d~ 

cisión central de la perestroika, demandando cambios signif! 

cativoa en el proceso electoral, tanto dentro del Partido c~ 

·mo fuera de H 1 1-I-e.m6 también para. ceflir la adheai6n del EJ!. 

tado soviético al Estado de derecho, 

Especialmente d~apu6a de la l9a, Conferencia del P&.rti

do (junio 28- julio 1, 1988), las metas de le reforma de Go~ 

bachov quedaron claramente definidas: 

1, El sistema político de le URSS estará basado sobre la 

~ Pravda, 2 agosto 1986, citado en Shlapentokh, v. "The 
"IIVIrCongress and part;r ideology" , loe, cit. 



143 

diviei6n funciona1 de la autoridad entre loe 6rganoe dirigea 

tes del Partido y el Retado junto con 11. economía, 11. opini6n 

p~blic& y el derecho. Eeto significa un nuevo y revitalizado 

papel para el Partido como un &ni.mador en lugar de fuerza de 

comando y para el Estado como fuerza de gobierno. Como oon•~ 

cuencia de le.e m~ltiples candidaturas, t&rminos de vencimiea 

to al ejercicio de las fUnciones p~blic1.s, previa la regu11.

ci6n burocrática para salvarla, incluyendo la posible opoei

ci6n intr1.-partido, 

2, En la economía 11. meta era crear una espacie de eco

nomía mixta, El plan podría perder mÚI y mLe de su poder de 

dominaci6n, Planificaci6n indicativa ~n lugar de imperativo., 

la implantaci6n de elementos del merco.do, empresas eet1.ta1ee 

descentralizadas compitiendo con co-operativ1.s reo.les, e in

cluso peque~&e f'brioaa reprivatizadas podrían ser !actores 

distintivos del eistem1., el cual., por supuesto necesitaba -

una reforma de precios, 

.3, En lo que respecta 1. las politic&e de seguridad y e~ 

terior 11. Uni6n eovi&tic1. seguí& siendo id6ne1. para consolt

dar su poeici6n como una potencia mundial comunista con un -

contorno amenazador y con un pausado descenso en la carrera 

armamentista. Esto no significa que 11. URSS est1.ba desistiea 

do a cambiar la correl1.ci6n de fuerzas, podría más bien tra

tar de mejorar su influencia por medios pacíficos, fortale-

ci~ndose tanto como fuere posible mientro.e mantenga un& rea

lista política de coexietencia.1/. 

l_/ v. Fred s. Oldenburg, "Correlation between Soviet and 
GDR reforme, en Stud!ee in Comparativo Communiem , No,l 
Spring 1981, p. -9 
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Ahora bien, el empleo del derecho _como instrumento pe.

ra la reforma se ha perfilado en los últimos dos aíloa como 

un elemento esencial de la estrategia politice. de Gorbe.chov, 

En efecto, y tal vez lo m{s f'undamental de todo, el 

proceso de reforma econ6mica y política como la entiende 

Gorbachov involucra un cambio radical en el papel del dere

cho en la sociedad soviética, ya que pe.re. él, la perestroi

~ ea mucho mil.a una revoluci6n legal que una reforma del -

a iatema político como tal. Gorbachov, un abogado con expe-

riencia acad~mica, seílala los principales elementos de su -

pensamiento sobre este pUnto en su Perestroika, publicada a 

finales de 1967. ~Especial atención requiere la tarea de 1!!). 

primirle una nueva calidad al derecho. En este campo tene~ 

moa un amplio bloque de problemas que van desde la cobertu

ra jurídica de la reforma econ6mica hasta la necesidad de -

introducir cambios cardine.laa en las bases jurídicas de loa 

derechos econ6micos, políticos y sociales, aei como las li

bertadas del ciudadano soviético, Dicho en otras palabras,-

el pensamiento te6rico debe ofrecer unos m&todos organi?.ati 

voa, jurídicos y políticos para promover el desarrollo de -

la democracia, m~todos dialécticamente desarrollados y ade

cuados a la etapa actual~. 

En su obra m'9 conocida, Gorbachov señala tambi'n que: 

"bastante tensas siguen eiendo las relaciones entre el Der~ 

cho, por una parte, y la prActica política y econ6mica, por 

otra, Los intentos de algunos dirigente~ nor eludir la sol~ 

c16n de problemas graves, las tendencias corporativistas _1 

localistas no fomentaban el rigor científico a la hora de -
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tomar decisiones, Se utilizaban. solo aquellAs recomendacio

nes que podian proporcionar solo una cobertura seudocientí

fica a las decisiones, aunque éstas fuesen incorrectas, os

decir, justificarlas jur!dicL'l!ente". 

Para Gorbachov, "hoy no puede ni debe ser as!. Ya oe -

hora de comprender el verdadero valor de la forma juridica 

do las relaciones sociales, desarrollar y utilizar eficaz~ 

mente el potencial hU11anitario y moral del Derecho sociali~ 

ta. Sin &ate, sin el correspondiente orden legal, sin just! 

cia, es imposible hacer progresos sociales, asegurar el fila 
cionamiento normal de la economia y de las instituciones d,!, 

mocr,ticas, orientar eficazmente y estimular el d•sarrollo

del individuo". 

Pormulando una cr!ticA al estado actual de la ciencia

jur!dica on el imbito soviático, Gorbachov denuncia que "ni 

siquiera en las monografías de carácter general aparecidas 

recientemente se ha conseguido superar un enfoque estrecha

mente normativista d•l Derecho, que relega a un segundo pl~ 

no su dimensi&n social. Cualidades dol Derecho tan importo.a 

tes desde el punto de vista social como la correspondencia 

con las necesidades • intereses del pueblo, la fidelidad a 

los principios de humanitarismo y jueticia, ee ven displaza 

das por coneideracionos de conveniencia administrativa. Co

mo se sabe, la condici&n jurídica del ciudadano, eus doro~ 

chas y libertados se derivan del conjunto de las relaciones 

sociales, consistiendo la funci&n del Derecho en fijar y~ 

rantizar lo que se ha configurado en la vida social. Sin ·~ 

bargo, persiste todavía la visi&n do los derechos civil•• -
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como un bienestar desde arriba, lo cual evidencia que ·.mu

chos no comprenden la relaci6n existente entre el individuo, 

la socied'!'i, el Derecho y •l Estado, Otra cuesti6n a diluci 

dar se refiere a la iniciativa socialista, ¿Hasta que punto 

ella estl protegida jurídicamente? En documentos e instruc

ciones legales sigue coleando la "presunci6n de culpabili-

dad" con respecto a la iniciativa econ6mica, La ley del tl",! 

bajo individual es, al parecer, la única de las vigentes a~ 

tualmente que tiene como baso el siguiente prinoipio1 es l~ 

gal todo lo que no estl prohibido, Pero muchos siguen pen-

sando1 si la ley no lo menciona, significa que lo prohibe", 

Otra tarea importante del proceso de p•restroika según 

Gorbachov es "raciona.lizar las leyes y hacer que el respeto 

por la dignidad human& sea una prioridad incuestionable Cc:lll! 

tituye hoy la tarea mls importante en materia de Derecho, -

Por otra parte, ya se perfila una tarea igualmente import~ 

ter elaborar y ofrecer a la eociedad, en funci6n de sus ne

cesidades, unas f~rmas adecuadas de organizaci6n de la vida 

social, eA decir, una especia de modolaci6n social", 

Queremos destacar que para abordar el estudio de la E!. 

restroika y el derecho soviético, debemos referirnos al im~ 

pacto tanto en el derecho interno, como en el derecho comu

nitario e internacional, por considerar que incurriríamos -

en una omisi6n al no establecer las relaciones sistemáticas 

entre la política nacional soviética y las modificaciones -

de los conceptos de la misma en materia de política exte-

rior, En este sentido, pasar por alto los factores internos 

resulta ser una limitaci6n, puesto que "la eliminaci6n de -
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factor ideol6gico en las relaciones entre los Esta.dos" -co_ 

mo lo ha recomenda.do Gorbachov- r•sulta prácticamente impo

sible de comprender, si no se ~ntienden loa t&rminos ideol~ 

gicos de referencia que emplean loe sovi~ticos. 

Por idénticas razones, consideramos que los aconteci~ 

mientos que eat&n sucediendo en la URSS pu•den tener enormes 

repercusiones en todo el planeta, En t~rminos generales, lo 

que ocurre en una gran potenoia afecta al resto del mundo,

Asi, como es sabido, oua.nto ocurr• en el paia locomotora~ 

son los Esta.dos Unidos repercut• •n todo el aiatema-tr•n &al 

mundo llamado occidental, Por contig(lidad y contagio, p•ro 

tambi'n por relativa interd•pendencia, repercute en el r•a

to del mundo no capitalista, En eate entendido se afirma ~ 

que, el nuevo sistema de concepciones •st' fundado aobre la 

conclusi6n relativa a la nueva cualidad de la unidad y de -

la interdependenci:. del mundo, Conaiderada la interde;iendee, 

cia como un concepto, ha alcanza.do un car,cter global y ubi 

cuo sin precedentes, Ee global porque cubre, como un tejido 

infinitamente transparente no solo el planeta eino tambi~n 

las extendidas ~ea.e de la actividad humana en todae lae e!!. 

ferae imaginables; y es ubicua porque consiste en todas las 

reacciones en cadena de todas las acciones y contra-aooio~ 

nea societarias, a la vez internas y externas, n&oionalee y 

transnacionalés -de llhi nuevamente, su car,cter global como 

permanentemente trananacional !/• 

l_! v. Robert O, Keohane, Power and interdependece, Har-
vard University Preee, 1977. 
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Pero, como lo se~ala Hans Morgentha.u '.!:./, la interdepen

dencia requiere un orden politico que tome en cuenta ese he

cho mientrae que, en la realidad, la superestructura legal e 

intitucional que data del siglc XIX, asume la existencia de

una multiplicidad de naciones-eetadoe autosuficientes, imp~ 

netrables, 

Morgenthau, Hans J, "Old superstitions llew Realitiee•i 
eñ The New Republic, January 22, 1977 
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4.1 Su impacto en el derecho interno 

Considerado. globalmente, la perestroika h& impaJ:ltado el 

derecho sovi&tico, tanto en sus instituciones, como en una -

modifice.ci6n de sus postulados doctrin.J.es. 

Seria una ardua tare& compendiar de \µ>& forma estructu

rad& y din"'1ic& todos los elementos juridicos, socio-econ6m! 

coa y políticos especificos que reciben el impacto de l& ,l?!

reetroik&, Por tal raz6n, p&r& explicar l&e diversas trans~ 

maciones operadas en el derocho sovi&tico por la restructur~ 

ci6n, en lugar de una rigida y arbitraria claaificaci6n de -

IL&pectos econ6micos, politicos, social.ea, ideol6gicoe, etc,, 

preferimos explicarlll.B a partir de las razones y prop6sitos

de la misma, 

Asi, en el otigen de la perestroik& est' el reconocimi!!' 

to d• un fuerte freno al crecimiento de la economie. soviéti

ca, Como es sabido, la dirigencia sovi~tica ha orientado eue 

actividades h&oi& la superaci6n de lo que ellos lleman el -

"peri6do de estancamiento" y el"mecanismo de freno", que du

rante lllJ' ~ltimas dos d&cad&s domine.ron el proceso de dese~ 

rrollo econ6mico y soci;J. en es~ pais, ~~ando lus sovi&ti~o• 

hablan de "freno" y"iistancamiento" se refieren a todas lJL& -

barreras que obstaculizan el proceso renovador. El concepto

'llece.nismo de freno" incluye une. amplia gama de fen6menos, e~ 

tre ellos, el dogmatismo te6rico, el "comando burocr,ticc" -

como método de gesti6n y planifice.ci6n, tendencias igualad.

ras en politice. salarial, el burocratiemo, la inercia del ~ 
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pensamiento y ~a apatía social, En suma, la pesada herencia 

del pasado que entorpece la renovaci6n de la sociedad. 

La transfonnaci6n emprendida ha generado profundas con 

tradicciones y violentos conflictos que se han expresado en 

la fonna de resistencia por parte de los intereses amenaza

dos por el cambio. Gorbachov ha llevado a cabo una estrate

gia orientada a cambiar el sistema político más rápidamente 

que el econ6mico, para poder disponer de mecanismos de tra

tamiento institucional de los problemas que inevitablemente 

debían surgir en la sociedad y en la economía. Tal estrate

gia produjo un extraordinario cambio político e ideol6gico 

en la Uni6n soviética. De hecho, es posible sostener el ar

gumento de que, al colocar la refonna política en el primer 

lugar de la estrategia, el liderazgo no fue impulsado fund~ 

mentalmente por su compromiso para con la democracia, sino 

por la necesidad política de desalojar a los miembros del -

aparato del partido y la burocracia estatal que se oponen a 

la reestructuraci6p y colocar en su lugar a otros que están 

en favor de ásta. 

En el Pleno del PCUS de enero de 1987, Ggrbachov dej6-

claro que la reforma económica era concebible solo en aso~ 

ciaci6n con una democratización de gran alcance del sistema 

político, y más tarde, que esta democratización era una ga

rantía contra la repetición de los errores del pasado y en 

consecuencia una garantía de que el proceso de reestructur~ 

ción es irreversible. En el 70 aniversario de la revolución 

señalaba que "la democratización estaba en el centro de la

reeetructuraci6n y de ella dependía la suette de la peres--
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troika y realmente el socialismo como·totalidad". "Los e~ 

bios ya acordad.es represe.rita.ii:e1 ·pafio más· grande en· el de

sarrollo de la democraci~ socialista desde la Revoluci6n -

de Octubre". 

En cuanto a las modificaciones al sistema jurídico, y 

dado que las reformas se inspiran en el modelo del Estado -

de derecho, haremos menci6n de las mismas conforme al esqu~ 

ma que hemos señale..do en la página _ , es decir; que tien~ 

den particularmente a: 

á) el reconocimiento de una autonomía más grande del 

individuo y de la sociedad civill;derechos individuales y -

colectivos, se¡:uridad jurídica, .dependencia de los tribllll!!; 

lee, entre las que destacan: 

- La aprobaci6n en noviembre de 1989 de úna ley que 

permite el alquiler de empresas a sus trabajadores, como un 

paso importante en la vía hacia el establecimiento de rela

ciones de mercado; 

- El gobierno promulg6 una Ley de Cooperativas el lo •• -

de ju1io de 1989 dándoles cobertura legal y apoyo oficial, -

pese a la fuerte opoeici6n conservadora que ve en ellas y -

quizá con cierta raz6n, el principio del mercado y de la ~ 

apropiaci6n individual de ganancias en la economía soviéti-

ca; 

- El 28 de julio de 1988, el Presidium del Soviet Su

premo adopt6 un decreto sobre el "procedimiento de organi

zaci6n y celebraci6n de reuniones, asambleas, desfiles por 

callee y manifestaciones", que permite las manifestaciones 
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lea; El articu1o 50 de la Consti1tuci6n garantiza a loa ci~ 

dad.anos •cpnforme a loa intereses del pueblo y a fin de -

consolidar el regimen socialista, las libertades de pala-

bra, de prensa, de reunion ••• ", pero el articulo 6 de1 ci

tado decreto prevée: "el comid ejecutivo del Soviet de D,! 

putadas del Pueblo prohibe la reuni6n, la asamblea, e1 de~ 

file o 1a manifestaci6n si su fin es contrario a 1a C~nsti 

tuci6n de la URSS, a las Canstituciones de las Repúblicas 

federadas y aut6nomas o amenaza el orden público y la se~ 

ridad de los ciudadanos", Gorbachov ha proclamado (junio -

de 1987) el principio según el cual "todo lo que no está -

prohibido está permitido", pero la realidad del cambio ea 

el paso de un regimen de prohibici6n a -uno de autorizaciá:l 

previa, 
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-La ley sobre cooperaci6n de1 26 de mayo de 1988 ha -

suprimido el regimen de autorizaci6n para la creaci6n de -

cooperativas y lo ¡,,. reemplazado por un régimen de regia~ 

tro de loa estatutos de la cooperativa digrigiéndose al e~ 

mité ejecutivo del Soviet de1 distrito urbano o de1 distri 

to del lugar en que se encuentre. La negativa de registrar 

1oa estatutos no puede estar motivada sino por no apegarse 

a 1a ley. Puede ser objeto de un recurso a1 comité ejecuti_ 

vo superior, que debe resolver en el término de un mes, p~ 

ro no ante el Tribunal, 

- los nuevos "J.'undamentos de la legislaci6n penal de -

la URSS y de 1as Repúblicas federadas", que son más detal.1a 
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dos y precisos que loe adoptados en 1958. l'ueron publicados 

en diciembre de 1988 a fin de ser discutidos públicamente -

antes de su adopción por el S0viet supremo de la URSS en a

bril de 1989. 

- Las disposiciónes que penalizan "la propaganda y la 

agitación antisoviática", se han modificado por decreto del 

Presidium del Soviet supremo, por un nuevo artículo que es

mi!.s preciso y de alcance mil.a limitado que la célebre infra~ 

ción precedente. Castiga el llamado público a trastocar el 

regimen político y social soviético o a modificarlo por me

dios contrarios a la Constitución de la URSS o a oponerse a 

la ejecución de las leyes soviéticas en vista de socavar el 

sistema político y económico de le URSS. 

- Por último, en el propósito de la creación del Esta

do socialista de derecho debe mencionarse la creación del -

Comité de Control Constitucional y una mayor independencia 

de los jueces y de los tribunales respecto de los dem~s ór

ganos de poder. La Constitución de 1977 proclama que "los -

jueces y los asesores populares son idependientes" y no e.,:. 

tán sometidos sino a la ley y que "los órganos de la Proku

ratura ejercen sus atribuciones independientemente de los -

Órganos locales cualquiera que sean y no dependen sino del

Procurador General de la URSS", pero la realidad es difere!!: 

te como lo indicamos al hablar del llamado "derecho telefó-

nico". 

La revisión constitucional de diciembre de 1988 ha a-

doptado dos modificaciones al procedimiento de nominación -
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de los jueces. Por una parte, los jueces de los tribunales 

populares de distrito no son ya designados por los electo~ 

res. Son elegidos por los Soviets de nivel superior. Lo mi~ 

mo ocurre con los jueces de tribunales de territorio, de r~ 

gi6n (y de villa), Por otra parte, los jueces de todos los

tribunales son electos por diez años. El artículo 155 de la 

Constituci6n se ha reformado agregando que "Toda interven-

ci6n en la actividad de los jueces y de los asesores cuando 

administran la justicia es indamisible y entraña la respon~ 

sabilidad, conforme a la ley". Con lo que se pretend = comb_!!; 

tir el sistema de "clientelismo partidista" y el llamado"d~ 

re cho telef6nico". 

Consecuencia de la reforma del artículo 125 de la Con~ 

tituci6n y situado en la línea del desarrollo del Estado de 

derecho, el nuevo Comité de Control Constitucional soviéti

co se integra con especialistas de der.echo y de política, 

En cuanto a sus atribuciones, tiene solamente el poder de -

declarar si un texto no es conforme a la Constituci6n con -

cargo para el 6rgano que la ha adoptado, tener o no en cuen 

ta esta declaraci6n. Se presenta entonces como un consejero 

jurídico constitucional más que una jurisdicci6n. El único 

poder verdaderamente jurisdiccional reconocido al Comité de 

Control Constitucional es el derecho de suspender (ha~ca su 

modificaci6n a anulaci6n por el 6rgano competente) los ac~ 

tos de los 6rganos del Estado (distintos de los adoptados -

por los Congresos, los Soviets Supremos, lo~ Presidiums o -

los Consejos de ministrrn), así como los actos de las orga

nizaciones sociales l_j, 

l_j v. Patrice Gélard "La reforme Cgnstitutionalle eovieT 
tique" en Rev. du droit public No. 2, 1989 
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En 1987, fue dado a conocer un nuevo intento de introd~ 

cir la revisi6n judicial en el sistema legal socialista, Pa

ra los expertos occidentales en sistemas legales socialis~ 

tas, el actual desarrollo del control judicial en el bloque 

aovi~tico parece estar en conflicto con los supuestos funda

mentales de la jurisprudencia socialista. Lós te6ricos soci! 

listas del derecho tradicionalmente argumentan que "la legi_!! 

latura es concebida como la suprema expresi6n de la voluntad 

del pueblo y má.s allá del alcance de la limitación judicial", 

La legislaci6n y no las decisiones judiciales, era reconoci

da como la única fuente del derecho en el sistema socialis-

ta ~. La jurisprudencia marxista-lenisnista rechaza la doc

trina de la separaci6n de poüeres '.:;, pero distribuye las -

funciones estatales a las tres autorid.i.rles gubernamentales. 

Se asume que estos segmentos del Estado socialista trabajan 

juntos bajo el liderazgo del partido, 

b) aceptaci6n del pluralismo: Considerando que el osi

ficado sistema de gobierno era uno de los principales obst! 

culos a la reestructuraci6n, el 270 Congreso, en su resolu~ 

ci6n, consider6 correcta y oportuna, incorporar el tema del 

cambio electoral, lo que cantribuy~ directamente a la rafa~ 

ma constitucional. 

El nuevo derecho electoral, que fue publicado y adopt~ 

do en su forma final en lo de diciembre de 1988, realiza~ 

!/ v. Chkikvadze, The soviet State and Law, 1969 
g/ v, Osakwe, Comparative legal tradition, 1985, p. 126 
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portantes ajustes en la práctica electoral soviética. A pe

sar de que la Constitución soviética de 1936 e~pecíficaba -

que todas las nominaciones debían realizarse en el lugar de 

trabajo, ta práctica era contraria a la ley. Ahora el dere

cho de nominar ha sido extendido a los votantes reunidos en 

asamblea de 500 o más, y un número ilimitado de candidatos 

puede ser promovido, Los diputados no pueden tener puestos 

gubernamentales al mismo tiempo que ejercen sus deberes re

presentativos -esto es lo que los juristas soviéticos han -

llamado "principio de ínco:npatibilidad "- y normalmente deb! 

rían vivir o trabajar en el árae por la cual han sido nomi 

nados. Los candidatos deben presentar sus "programas" al 

electorado, y tienen el derecho de designar un equipo de 

diez personas para asistirlos. El nuevo derecho se aplicará 

a las futuras elecciones a partir de las elecciones nacion~ 

les efectuadas en marzo de 1989, con, la yromesa del Comité 

Central de que podrían ser distintas de las que les han pr! 

cedido. 

El proceso d~ reforma poli ti ca se ha extendido también 

al Estado soviático, El objetivo central aqui es "todo el -

poder a los Soviets", y más generalmente un traslado de la 

autoridad ejecutiva del partido a las instituciones del Est! 

do, Lt>e Soviets, en la 6ptica de G9rbachov, han servido co

mo las bases de un sistema de genuina democracia socialista 

durante los años revolucionarios, pero después fUe victima 

de la burocratizaci6n y de regulaci6n superdetallada por 

los comités del Partido. Con motivo de las reformas, hay un 

consenso general de que los Soviets podría.~ llegar a ser g! 

nuinos centros de elaboraci6n y adopai6n de las mayores de-
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cisiones estatales en el campo de la legislación y de ad.mi~ 

nietraci6n, 

Otro importante aspecto de la reforma política es la -

nueva institución del Congreso de los Diputados del pueblo 

de la URSS y de los Congresos de Diputados del pueblo de -

las Repúblicas federadas, Esta institución ha sido indiscu

tiblemente inspirada por la tradici6n leninista tal y como 

se había manifestado con el Congreso Pan-ruso de los sovieiB 

de los diputados obreros, soldados, campesinos y cosacos de 

la Constituci6n rusa del lo de julio de 1918 y el Congreso 

de loe Soviets de la Uni6n de la Constituci6n sovi&tica del 

31 de enero de 1924. Estas dos instituciones hist6ricas e-

ran calificadas de 6rganos supremos del poder del Estado, ~ 

se componían de un número muy importante de diputados, se -

reunían raramente y deleg~ban lo esencial de sus atribucio

nes a ur. 6rgano máe reducido, elegido por ellos en su seno, 

que era el Comité ejecutivo central, ancestro del Soviet ~ 

premo y. 

Con la reforma, el Sovier Supremo de la URSS pierde su 

calidad de 6rgano supremo del poder que p~rtenece ahora al 

Congreso y deviene como lo era su ancestro, el Comité Ejec~ 

tivo Central de 1918 y de 1924, el 6rgano permanente legis

lativo, ejecutivo y de control, lo que da una muestra de la 

aplicaci6n de la teoría de la confusi6n de poderes ~. 

Finalmente, la reforma política ha creado la institu--

Y Patr.ice Gélard, loe. cit. 

y ibid. 
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ci6ri ael Preeidente del Soviet Supremo (eligiéndose a Gorba

chov el lo. de octubre de 1988 primer presidente), Aunque -

el titulo está mal escogido ya que es a la vez el Presidente 

del Congréso, del Soviet Supremo y del Presidium y que no es 

elegido por el Soviet Supremo, sino por el Congreso, este :E2:e 

sidemte tiene poco en común con el Presidente del Presidium 

del Soviet Supremo, El Presidente del Soviet Supremo, a pe-

ear de lo extenso de sus poderes, sigue estando subordinado 

tanto al Congreso como al Soviet Supremo. El rechazo ideol6-

gico de la separaci6n de los órganos de poder y en consecuen 

cia de la ausencia de frenos y contrapesos amenazan perjudi

car al funcionamiento armonioso de las nuevas instituciones, 

A fin de cuentas ~'ldvierte Patri~e G61ard ~- es el Partido 

el ~ue permanecerá garante del buen funcionamiento del poder, 

No obstante, consideramos pesimista la afirmaci6n del desta

cado soviet6logo, ya que como consecuencia de las modifica

ciones constitucionales y la creación de la presidencia de 

la República ha comenzado, en cierta forma, a ponerse fin -

al sistema de partido único, comenzando a observarse en con 

secuencia el fenómeno de la despartidización, es decir, la 

desaparición de la inf'luencia de los órganos del Partido en 

lae instituciones del Estado. 

cla.ceptaci6n de ciertas formas de organización aut6no~ 

mas1 En junio de 1987, el Soviet Supremo aprob6 la ley de -

la Empfesa Estatal que establece la autonomia y el financi! 

miento de las empresas, junto con la democractización total 

de la gestión y la electividad de los jefes de producci6n. 

~ Patrice G~lard, loe, cit. 
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Esta autogeeti6n financiera de las empresas implica necesa

riamente cambios en todo el sistema de precios relativos y 

en loe mecanismos del cr~dito, 

d) introducci6n de un cierto control del poder: por ley 

del 30 de junio de 1987, se ha establecido un recurso juri~ 

diccional contra loe actos ilegales de los fUncionarioe que 

lesionan loe derechos de los ciudadanos, Esta ley introduce 

un recurso de derecho común ante loe tribunales populares, 

pero no ee puede dirigir sino sobre actos administrativos -

que emanen de autoridades individuales, Todos loe actos a~ 

doptados colegiadamente y particularmente las decisiones de 

loe comit6e ejecutivos de los Soviets locales y los de las 

diferentes comisiones que estatuyen sobre las cuestiones de 

pensiones o de vivienda. Este poder de ordenar a los bur6-

cratas de hacer o llbeteneree da hacer una acci6n especifica 

ee significativa tanto para loe ciudadanos como para lae

cortes, Para un ciudadano le provee mejor protecci6n da sus 

derechos contra una burocracia que afecta muchos aspectos -

de la vida, para las cortes como una instituci6n, el dere-

cho de apelar lee confiere un papel politico que es id6neo • 

para incrementar su significaci6n en la vida de la URSS, 

Finalmente, y regresando al tema del papel dirigente -

del partido, es de mencionarse que el control del partido -

sobre el Estado se ha apoyado en dos fen6menoe1 el control 

sobre el personal y la duplicaci6n de las estructuras de ºE 
ganizaci6n, Rebpecto al primero, no obstante que prevalecen 

los argumentos en favor del continuado papel de. vanguardia

del partido, algunos as9ectos de la reforma parecen sin em-
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bargo orientarse a la "deapartidizaci6n" 1 como serian, el

derecho de presentar candidatos a las elecciones que ya no 

pertenece.exclusivamente al partido (art, 100), la plural! 

dad de candidaturas, la regla de rotaci6n para los respon

sables nombrados o elegidos: "nadie podrá ejercer más de -

dos veces consecutivas el mismo mandato" (art. 95); y, la 

limitaci6n del cúmulo de mandatos, la incompatibilidad de 

funciones ejecutivas, administrativas o judiciales y las -

exclusiones del derecho de voto (art. 96), 

Con el establecimiento del Congreso de loe Diputados 

del Pv,eblo, algunos se preguntan si llevará a frenar el e~ 

tablecimiento de un sistema parqlelo de poder, Todo el po

der está ahora en las manos del Congreso, pero esto no eig 

nifica que el partido haya cesado de ser la vanguardia, in 

clueo a pesar de que el papel de vanguardia en las condi~ 

cionee actuales debe ser comprendido en forma totalmente -

diferente. "Si el partido qui~re ser la vanguardia políti

ca de la sociedad.-eeñalaba Gorbachov en el Congreso-, y 

cumplir esta misi6n en el futuro -y la sociedad necesita -

una fuerza de vanguardia-, el partido debe reajuste.rae más 

rápidamente que la sociedad" 

Estos son a groso modo los principales impactos de la 

perestroika interior en la esfera jurídica. No obstante 

las dudas e incertidumbres, no puede negarse que ea una 

ruptura con relaci6n al esquema del sistema legal heredado 

de la ~poca stalinista y transformada por Brejnev en 1977. 

En su conjunto, representan una profunda transformaci6n de 

las instituciones sovi~ticas, 
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4,2 Su imp&cto en el Derecho intern&cional 

L&e posiciones eovi6tic&s sobre derecho y org&nizaoi6n 

internacionlll esdn c11111biando impetuosamente bajo la influea 

ci& de l& pol!tica de reeetructurac16n introducida por Gorb~ 

chov, 

Considerando la aotitud de repudio de la Uni6n sovi,ti

c& hacia el Derecho internaeionlll en loe primeros al'los, la -

magnitud del cambio es impresionante, 

Loe fundamentos de la concepción filosófica llama.da 

"nueva mentalidad política" se han ido formando progresiva-

mente en importantes documentos políticos de loe que destac~ 

moe loe informes de Gorbachov al 270 Congreso del PCUB f a -

la l9a. Conferencia del Partido. 

Este nuevo sistema de concepciones está fundado eobre·

la conclusi6n relativa a la nueva cualidad de la unidad y da 

la interdependencia del mundo, Se dice ahora con frecuencia 

que el mundo moderno es interdependiente, que hay una inten

siva ~teracción de factores militares, pol!ticoa, económicos 

y otros factores en el mundo, Asi, este sistema de concepci2 

nee se manifiesta de diferentes formae:poeitivamente, por -

una transmisión rápida de la experiencia y de las acciones -

favorables del progreso, y también negativamente, loe probl~ 

mas y los males de una regi6n se repercuten en seguida sobre 

el clima general del planeta, sobre su estado político, eo-

cial, económico, ecológico. 



162 

El nuevo pensamiento pol!tico implica la renuncia a la 

concepción de confrontación en tanto que fund~~ento de la -

pol!tica exterior, la eliminación de los clichés pol!ticos 

predominantes, en otras palabras, la des-ideo)\gización de -

las relaciones entre los Estados. Como se sabe, los ideólo

gos soviéticos han enfatizado a menudo la necesidad de la -

lucha ideológica contra aquellas ideas políticas no-marxis

tas y bur¡;ueaas, Para algunos think tanks occidentales, sig 

nos importantes indican que la "nueva mentalidad" soviética 

involucra una genuina ruptura con las aspiraciones del leni 

ninismo cl~sico y buscan hacer explícita la discontinuidad 

entre el pensamiento de Lenin y la nueva mentalidad de la -

era Gorbachov, partiendo de una simplificación: Gorbachov -

ha repudiado algunos de los dógmas fundamenta.les del pensa

miento leninista. 

De acuerdo con Lenin, la realidad es fundamentalmente

dialéctica y por tanto conflíctual. En el terreno social la 

lucha de clases es inevitable y la última meta es la victo

ria de la clase obrera. Gorbachov por el contrario, sostie-.. 

ne que la realidad más fundamental es la unidad del mundo, 

La interdependencia de los pueblos del mundo, dada especial 

mente la mutua vulnerabilidad engendrada por las armas nu-

cleares, dicta que los valores fundamentales trascienden 

los intereses de clase y tienen naturaleza universal, 

En U."la afirmación incluso más her6tica, Gorbachov de-

manda que el mundo no está moviéndose últimamente hacia el

socialismo sino que "el mundo se está moviendo hacia el pl!! 

ralismo el cual es natural en los nuevos tiempos", Aquí, --
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-señalan algunos autores-, rechaza implícitamente la noci6n 

leninista de la ilegitimidad fundamental del capitalismo en 

conflicto con el socialismo. En lugar de eso, Gorbachov ad

mite del pluralismo "que presupone igualdad" de todas las -

naciones y busca relaciones ºsobre las bases de intereses 

equilibrados". Los Estados capitalista y socialista deben -

"aprender a vivir juntos aunque permanezcan diferentes,,, -

De este modo, la cuesti6n es de unidad en la diversidad". 

Quienes conocen la evoluci6n del pensamiento soviético 

saben que esta clase de pensa~iento no es tan nuevo. La no

ci6n de "vivir juntos" se origina en el concepto leninista

de coexistencia pacífica, Para Lenin, sin embargo, esta era 

una¡iisici6n temporal: "Es inconcebible para la República S.Q. 

viética vivir al lado de los Estados imperialistas por cual 

quier período de tiempo. Uno u otro deberá triunfar al fi~

nal". La coexistencia pacifica era considerada necesaria P! 

ra ganar un respiro que permitiera al socialismo conetruír

sue reservas econ6micae y militares y fuerzas domásticae de 

descontento en los países capitalistas para poder crecer, -

Un pensamiento como ese floreci6 en loe años de Brejnev, --· 

Este 1neisti6 que la coexistencia pacífica bajo la detente, 

"creaba condiciones favorables para la lucha entre loe dos 

sistemas y para alterar la correlaci6n de fuerzas en favor 

del socialismoº. 

Gorbachov, sin embargo, ha rechazado inequívocB111ente -

tales nociones diciendo que ºno es posible mar.tener más --

tiempo ••• la definici6n de la coexistencia pacífica de Est]!: 

dos con sistemas sociales diferentes como una "forma eepeci 
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fica de la lucha de clases", El admite que "han. habido cam

bios en el concepto leninista de coexistencia pacífica", e., 

plicando que mientras Lenin consideraba la coexistencia pa

cífica como una estratagema, en la era nuclear podría lle-

gar a ser una condici6n permamente. En opini6n de Gorbachov 

las relaciones internacionales podrían des-ideologizarse -

y no constituir ya una arena para la competencia ideol6gica, 

Solo de esta forma pueden ser preservados los valores huma

nos de paz. 

Así, la e:ergencia de la idea de la des-ideologizaci6n 

de las relaciones internacionales es un paso 16gico en el -

desarrollo de la coexistencia pacífica de Estados con dife

rentes sistemas sociales. La idea principal de la coexistea 

cia pacífica ha sido siempre la exclusi6n de la guerra como 

un medio de alcanzar fines políticos, y ésta y otras ideas 

han recibido ahora m~s amplia elaboraci6n en la concepci6n 

del nuevo pensamiento político, Lo que es de especial impo~ 

tancia aquí, es el. hecho de que tradicionalmente ha sido 

siempre afirmado que la coexistencia pacífica es una forma

específica de la lucha de clases entre capitalismo y socia

lismo. 

En su discurso ante las Naciones Unidas de Diciembre -

de 1988, Gorbachov distingui6 muchos elementos que tienen -

gran importancia para la comprensión de la idea de ln des-

ideologizaci6n de las relaciones internacionales. En efecto, 

el conjunto de ideas llamadas "nuevo pensamiento político'', 

puede ser visto como una explicaci6n del concepto de des-i

deologizaci6n. En primer lugar, destaca de ellos la noci6n 
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de interdependencia de Estados y sus intereses¡ Las innova

ciones de Gorbachov di.manan de su creencia de que gran par., 

te de la ortodoxia ideol6gica prevaleciente no es adecuada 

para propiciar la colaboraci6n entre las naciones en un mll!l 

do cada día m~s interdependiente, ni est~ a la altura de -

conseguir la reforma política y econ6mica en su propio pais. 

En sus esfuerzos por desembarazar a la política exterior s~ 

viética de la mentalidad de asedio (el cerco capitalista) -

fomentada por Stalin, el gobierno actual ha decidido recha

zer en forma selectiva varios conceptos doctrinariQs clave

y redefinir muchos de los supuestos filoe6ficos en loe que

aquellos se apoyaban. 

Gorbachov ha llegado a decir que la des-ideologizaci6n 

de las relaciones entre loe Estados ha llegado a ser un re

querimiento de la nueva escena internacional, Ha mencionado 

tambitin que nno renunciamos a nuestras convicciones, nuestra 

filosofía, tradiciones, y no llama~os a otros a renunciar a 

las suyas" :J. 

El dirigente soviético ha enfatizado también la impor

tancia del intercambio de ideas. "En el curso de tal inter

cambio, dejemos que todos prueben las ventajas de su orden

social, su modo de vida, sus valores, -no solo con palabras 

y propaganda, sino con hechos. Y esto es una justa lucha de 

ideas, Pero no debe ser transferida a las relaciones inter

estatales". 

:J Discurso de Gorbachov en la ONU, citado en "The con
cept of ideological struggle" en: Government and oppo 
~. !lo, 3, 1989. 
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Be interesante que para Gorbachov la noci6n de des-i-

deoligizaci6n de las relaciones intereétatales está asocia

da con el concepto de justa lucha de ideas, Es también im~ 

portante que constantemente usa el término relaciones inteE 

estatales en este contexto, mejor que el de "relaciones in

ternacionales". Gorbachov ha dicho explícitamente que la ~ 

desideologizaci6n de las relaciones interes1atales no sign! 

fice la des-ideologizaci6n de las reiaciones internaciona-

les, "porque ésta Última pailria ser equivalente a negarse a 

reconocer el estado real de los asuntos -que existen siete~ 

mas sociales en el mundo, que están basados en diferentes -

formas de propiedad, en diferentes ideologías", 

En una perspectiva similar, algunos autores :1 cei'ílllan 

la evoluci6n de las opiniones soviéticas sobre la interde-

pendencia mundial como evidencia de que -con anterioridad -

al advenimiento de Gorbachov- los especialistas de la URSS 

estaban buscando un concepto complementario o alternativo -

al de la correlaci6n de fuerzas, Este concepto, que surgi6 

de los imperativos estratégicos y loa supuestos filos6ficos 

marxistas-leninistas,que indujeron a varios dirigentes aov:i.é 

ticos a concluir que loa impulsos militaristas engendrados 

por el imperialismo, solo podrían frenarse de modo fidedig

no si las fuerzas armadas de la Uni6n soviética. lograban -

a.cumular, cuando menos, tanto poderío como las de todos sus 

adversarios juntos, Así, loa intelectuales soviéticos comen 

za.ba.n a. expandir los limites de la. ortodoxia. ideol6gica., a 

fin de captar la. esencia. de las realidades internacionales. 

]/Por ejemplo Allen Lin"h,The Soviet Study of Interna--
tional Rela.tions, 1987; Kargot Light, The Soviet theo 
ry of Intern;t'ional Rela.tions, N.Y., 1988 
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Con todo y ello, los gobiernos de Brejnev, Chernenko y 

Andropov, siguieron definiendo loa intereses aovi6ticoa no

aolo de acuerdo con los intereses eetratágicos, sino tam--

bi6n con apego a los supuestos filosóficos marxistae-leni~ 

nietas tradicionales acerca del sistema internacional, en -

los cuales el conflicto entre las naciones con diferentes -

sistemas sociales se consideraba inevitable y en loa que la 

naturaleza agresiva del imperialismo ae aceptaba como un h! 

cho evidente, 

Sin embargo, a partir de la aceptación de las ideas -

del nuevo pensamiento político, han emergido transformacio

nes importantes en la definición de algunos conceptos doctLi 

narios de tanta trascendencia como el coexistencia pacífica. 

Esta doctrina ya no se interpreta ni como una forma especí

fica de la lucha de clases ni tampoco como una condición ·• 

temporal: de acuerdo con la nueva formulación, la prioridad 

se le ha asignado en forma directa a la promoción de lee V,!!; 

lores humanos universales, en particular a la preservación 

de la paz, y todos loa esfuerzos encaminados hacia ese obj~ 

tivo se consideran como un proceso fundamental cuya dura~-· 

ción ser~ indefinida. 

En suma, el concepto de desideologización de las rela..' 

ciones interestatales refleja, en primer lugar, cambios en 

la comprensi6n del contenido de la lucha ideol6gica. Esto -

conduce tambi6n a una marcada tendencia hacia la des-ideol2 

gizaci6n del pensamiento político relativo a los derechos -

humanos, y otros problemas humanitarios. Por otra parte, -

hay cuestiones (como los llamados valorea básicos del soci,!!; 
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son materia de des-ideologizaci6n, 

Otra consecuencia de la des-ideologizaci6n de las re

laciones interestatales y del reconocimiento de la unidad

e interdependencia del mundo, es el planteamiento de la~ 

mocratizaci6n y de la huma.~izaci6n de las relaciones inte~ 

nacionales, No se podria encontrar la soluci6n de los pro

blemas globales eino cuando todo el mundo participe por ~ 

completo en su reglamentaci6n, y a condici6n de que sean -

tomada.a en cuenta las concepciones, los intereses, la eap! 

cificide.d de todos los Retados, 

De la exigencia 16gica de la primacia de los intere.-.. · 

aes de la humanidad sobre todos los demás, y esto sin op0"-1 

ner loa intereses de cualqui~r clase, naci6n o pueblo que 

sea a loe de la humanidad entera, Esta tesis significa por 

el contrario, que ce.da grupo social podrá realizar más pl~ 

namente sus aspiraciones cuando se haya puesto en relaci6n 

con el bienestar de la humanidad entera, 

De ahi el principio da la libre opci6n, que ocupa uno 

de los lugares centrales en la concepci6n del nuevo pensa

miento politico, Este principio supone el reconocimiento -

del derecho de todo Estado a escoger la via de desarrollo 

social que le convenga y, por consecuencia, la necesidad -

de mostrarse tolerante hacia las opiniones y las preferen

cias de loe demás, No podria haber un patr6n en el mundo, 

que se pueda imponer a los pueblos para reemplazar las di

versas formas deooaciencia social y de ser social, La uni-
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dad del mundo se forma en las condiciones de su variedad, y 

no en las de su nivelaci6n, 

Finalmente, la des-ideologizaci6n de las relaciones i!l 
terestatales al ser aplicadas a las relaciones entre Esta~ 

dos socialistas, ha provocado un rompimiento a loa enfoques 

seg6.n loe cuales las relaciones entre paises socialistas d~ 

ben estar fundadas sobre principios diferentes de los que -

son universalmente admitidos, Las relaciones entre Bstados

socialistas deben distinguirse -conforme al nuevo pensamie~ 

to- por una realizaci6n más completa, más creativa de las -

posibilidades que ofrecen las normas democráticas universal 

mente reconocidas de las relaciones interestatales, Bato ~~ 

nos lleva, por último al estudio del cambio de paradigmas -

en la doctrina del internacionalismo proletario y en el si~ 

tema internacional de partidos comunistas, 

Bn efec1ro, las actitudes soviéticas hacia el sistema -

internacional de partidos comunistas parecen estar experi-

mentando un cambio sustancial bajo el mandato de Gorbachov. 

Dando por sentado el largo camino que el Kremlin ha t~ 

nido que recorrer para llegar a este punto, y entre cuyos -

aspectos evolutivos destacan, el proceso por el cual Sialin 

impuso la primacia soviética sobre el sistema internacional 

de partidos comunistas que se consum6 en la época dal Sexto 

Congreso del Comintern en 1928 y cobr6 nuevo vigor con la -

fundación del Cominform en 1947; después el camino hacia la 

"pluralizaci6n" del movimiento comunist& mundial que tuvo -

lugar bajo Khl""llschov y por Último a la decadencia del movi-
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miento bajo Bre jnev a partir de 19.69 cuando no fue posible

convocar ni siquiera una conferencia cómunista internacion!fl. 

con unos ouantos representantes. 

El. nuevo pensamiento político ha sido también acompañ~ 

do por un profundo cambio en el sistema de partidos comuni~ 

ta.a. En su infonne ante el 270. Congreso del PCUS en 1986, 

Gorbachov afirm6 que la unidad comunista internacional "na

da tiene en común con la uniformidad o las jerarquiaa", que 

tampoco iJllplica intromisi6n alguna en los asuntos de loa d~ 

m!Ís o "que un partido se adjudique el monopolio de la ver-

dad". Algunos ven en la anterior declaracii6n el abandono de 

el punto vista convencional del carácter del movimiento co

munista internacional. Señalan que bajo Brejnev, el lidera& 

gp soviético babia mantenido aun el prop6sito de que cuale~ 

quiera que fueran las variaciones comunistas que pudiera.~ -

escoger en sus variaciones hacia el comunismo, deberían, en 

Última instancia orientarse por el centro, vale decir, el -

PCUS. Con este patr6n, tanto el liderazgo de Brejnev, como

sua predecesores, definian como la primordial tarea de loa

partidos comunistas, la defensa del modelo comunista sovié

tico de sociedad, su indiscutible apoyo a la politica exte

rior de la URSS como modo de significar su internacionalis

mo proletario-socialista. Otros, como Timmermann _/, seña-

len que Gorbachov no se propone descartar el concepto del -

partido a:i.munista como la va.'lguardia del proceso de un cam

bio radical de la sociedad .. y sigue estando comprometido -

con la idea del movimiento comunista internacional, mostrB!! 

db inicialmente la idea de convocar a una nueva conferencia 

comunista mundial. 



171 

Sin embargo, Gorbachov parece haber renunciado defini~c 

tivamente al prop6sito de llamar a una nueva conferencia -

contra los deseo de muchos partidos de orientaci6n tradici2 

nal, "Los tiempos del Comintern, de la Cominform, e incluso 

loa tiempos de la vinculaci6n en conferencias internaciona

les han pasado", declara en el aniversario !1.0 de la revolu

ci6n. Ahí, enfatizaba nuevamente que loe partidos comunia-

taa son "absoluta e irreversiblemente independientes". Ade

más el PCUS ha expresamente abandonado la práctica de repr~ 

sentar el sistema aóvi6tico como modelo para todos los pa,r 

tidos comunistas, junto con eu demanda implicita de guiar a 

aquellos partidos comunistas. 

La consecuencia de este abandono para el sistema mun-

dial socia.lista (hasta 1989 el grupo de quince gobiernos d~ 

partido comunista), es que la competencia reina ahora entre 

loe Estados socialistas, de ver quien tiene un mejor siste

ma en el cual cada uno pueda aprender del otro. Esta nueva

orientaci6n se completa por la atribuci6n del liderazgo eo

vi6tico de la validez universal del principio de la coexis

tencia pacifica, que ya no se restringe a las relaciones ea 

tre Estados de diferentes sistemas sociales. 
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4,3 Su impacto en el Derecho Comunitario 

Con la crisis econ6mico-social y del mecanismo de ges

ti6n de los países socialistas, inevitablemente perdi6 te-

rreno de funcionamiento el modo de la divisi6n internacio-

nal del trabajo de tipo socialista, lo que caracteriza la -

cooperaci6n econ6mica e integraci6n del Consejo para la A-

sistencia Mutua Econ6mica de los Países Socialistas (CAME) 

Hasta la obvia crisis de los últimos años sobrevivi6 -

fundamentalmente el dogma de Stalin, según el cual en el 

mundo existen dos sistemas mundiales econ6micos bastante 

distintos y donde la influencia de la crisis del sistema 

econ6mico capitalista no puede alcanzar las fronteras de 

los países socialistas, De tal suerte, se pens6 tambián op~ 

nerse a la integraci6n capitalista. La integraci6n econ6mi

ca de los países socialistas era suficiente ya que garanti

zaba las bases comunes del desarrollo socioecon6mico, Esto 

último se caracterizaba por el internacionalismo proletario, 

la soberanía nacional, la decisi6n unánime, el reconocimie~ 

to del interás de cada país, la igualdad de derechos, la no 

intervenci6n en los asuntos internos de los demás países, -

el seguimiento del interás y las ventajas mutuas, el princi 

pío de nivelaci6n gradual y el principio de la apertura en

tre loo países miembros :!:J, 

Y Martha Zador, "El colapso del CAME", en Amárico Saldi 
var,El Ocaso del socialismo, s. XXI, 1990, 
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Así, el estudio del impacto en el Derecho comunitario 

socialista nos obliga a recordar, a.sí sea brevemente, que -

el desarrollo y el fUturo del CAME fueron definidos en gran 

parte por los siguientes hechos: 

-Despu6s de 1945 en forma rápida y un tanto forzada ~ 

prevalecienon estrategias e ideologías del desarrollo que -

tenían como principio curar a loe pa!eee socialistas euro-

peas de los males del capitalismo. Loe fines fueron la rae~ 

peraci6n de loe daños causados por la guerra, superar el a

trazo econ6mico y la falta de capitales heredados del pasa

do. Se entendi6 por esto una industrializaci6n forzada, me

jorar las comunicaciones y organizar y mejorar el abasto de 

la poblaci6n. 

-Conforme a la ideología existente en la ápoca, en ca

da país se liberaron no solamente de la explotaci6n capita

lista, de la extrema diferenciaci6n social y de la "anar--

quía del mercado", sino tambi6n se priv6 de su papel deter

minante al dinero, la mercancía y los movimientos de capi-~ 

tal. 

La fundaci6n del CAME coincidi6 con la 6poca de reorgani 

zaci6n del sistema de políticas econ6micas de los países -

miembros, lo que signific6 coincidir con una cada vez mayor 

direcci6n centralizada áe la economía, junto a la atrofia -

en las relaciones de mercado, y por otro lado, el desarro~ 

llo de tendencias autárquicas, puesto que para superar la

peicoeie de la guerra fría la URSS se convirti6 en el gran

mercado que podía absorver todo, 
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De este modo, la proporci6n del intercambio comercial 

muy elevado entre los mismos paises miembros del CAME ais-

16 a toda
0 

la organizaci6n del mu,.,.do exterior. Los resulta

dos se dejaron sentir muy rápido en los problemas de la e

fectividad y se hicieron sentir en las relaciones Este-OeJ!. 

te, 

Para superar los problemas del mecanismo del CAME, en 

1961 entr6 en vigor el primer pr·ograma de reformas. En el -: 

documento titulado "Los principios de la divisi6n interna-

cional socialista del trabajo" destacan los siguientes objJ!. 

tivos: 

-en la colaboraci6n, el acento debe ser trasladado del 

criterio del abastecimiento mutuo al aprovechamiento de las 

ventajas comparativas y de la efectividad, dados por la di

visi6n internacional del trabajo; 

-con este fin había que establecer la colaboración plJ!. 

nificadora, empezar la coordinación de los planes particUlJ!. 

res de las economías nacionales y la elaboraci6n de los PlJ!. 

nea de largo plazo; 

Por la definitiva importancia que pose~ en el proceso 

de integración socialista, prestamos especial atención a la 

naturaleza jurídica del Progra~a complejo de integración so 

cialista de 1971. El fin principal de este programa es el -

paso definitivo de la vía del desarrollo extensivo a la via 

intensiva, relacionado orgánicamente con la profundización 
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e integraci6n econ6mica internacional socialista, Al lado -

de tales objetivos, se planteaba la necesidad de elevar la 

posición internacional del CA!o:E, junto con la capacidad de

defensa de los países miembros. Todo esto se quiso lograr -

junto con el acercamiento de los niveles de desarrollo de -

los países miembros y con la continuada elevaci6n del bien

estar social de cada pais :/. 

Desafortunadamente el "Programa comp],~jo" no se reali

z6. Al contrario, los intentos de reforma de unos países -

también se frenaron desde el exterior por razones políticas. 

Para mediados de los ochenta se hizo evidente que la falta 

de una reforma más radical del CAME se convirti6 a la pos-

tre en cuesti6n estratégica de la legitimidad del sistema. 

Así, en la sesi6n del CAME de 1987 (43) se acept6 la necesi 

dad de la creaci6n de un mercado común verdadero con la ci~ 

culaci6n de mercancías, servicios y de los factores de la -

producción. Ese año se acept6 la idea de formaci6n de joint 

ventures de los países socialistas. También se plane6 una -

efectiva revoluci6n del sistema de los precios, que signifi 

c6 la aceptaci6n de la idea de aplicar para las transaccio

nes los precios provenientes del mercado mundial. 

Prevista para 1990, y señalada con mayores posibilida

de de éxito que la intcgraci6n de Europa occidental por es

tar construida desde lo político hacia lo econ6mico y no -

desde lo econ6mico hasta lo político, la integraci6n de los 

países socialistas ha sufrido, debido a la re es true turación, 

algunos impactos que, particularmente en los años 1989 y li 

1::../ Martha.iador, op. y loe, cit. 
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90 cambiaron la situaci6n. Se hizo evid~nte la gran diferen 

cia entre los intereses de loo países miembros. Se plantea

ron m~s id<las entre las cuales hay que mencionar la de trall!!. 

formar al CAME en relaciones puramente bilaterales, sobre -

la base de cuentas en d6lares, la idea del pequeño CAME, -

con la participaci6n de Polonia-Hungría y Checoslovaquia, -

hasta su plena desintegraci6n o la fusi6n de los dos merca

dos europeos. Todo eso tiene que ver con el futuro de toda

Europa y la nueva orientaci6n política de los países del E!!. 

te;l._/. Para entender mejor las razones de la eventual desin_ 

tegraci6n del CAME y en su caso del modelo jurídico de int!!. 

graci6n socialista, veamos panorámicamente algunos da sus -

aspectos. 

El complejo fen6meno de integraci6n econ6mica, origin6 

hist6ricamente tres categorías diferentes: integraci6n eco

n6mica capitalista occidental, integraci6n econ6mica socia

lista e integraci6n econ6mica entre países subdesarrollados. 

La prioridad temporal de la primera, su mayor volumen econ~ 

mico y, en todo caso, su mayor impacto en el ámbito de las 

relaciones internacionales actuales, la han convertido en -

una especie de "modelo" en el que, en referencia positiva o 

negativa, suelen basarse los an~lisis de las otras catego-

rías, Tal hecho provoca y muy especial:nente respecto da la 

integraci6n socialista, distorsiones en el enfoque te6rico 

al impedir un estudio localizado de cada una de esas categ~· 

rías capaz de contener un an~lisis específico que comprenda 

l_J Martha Zador, op. y loe. cit. 



177 

desde los orígenes y fundamentos hasta sus mecanismos tácn! 

coa más particularizados, 

Para la concepción marxista, la integración no es sino 

una forma particular de internacionalización de la vida ec~ 

nómica que responde a un determinado grado de desarrollo de 

las fuerzas productivas y de socialización material y tácni 

ca de la producci6n. En cuanto a los fundamentos ideol6gi-

cos y las particularidades jurídicas de la integraci6n so~ 

cialista, es importante se~alar el valor jurídico de las l~ 

yes generales de la construcci6n socialista según la cual -

esta priman sobre cualquier regla de derecho positivo e in

cluso sobre el principio de la soberanía estatal, lo que 

sirve de base para diferenciar la tesis socialista sobre la 

aupranacionalidad en este proceso de integración, 

Por otra parte, partiendo de lo que constituye la base 

idoológica de este tipo de integración económica, constitu! 

da por el marxismo leninismo y, en particular, por el con-

cepto de internacionalismo proletario, el trazar los rasgo~ 

diferenciadores de la integración socialista nos lleva a -

aglutinarlos en dos dimensiones: 

-una dependiente de la particular concepción de la acti 

vidad económica (la planificaci6n, la no pnoducción libre de 

mercancías y la exclusión de es~as de elementos como la tie

rra, fábricas, etc., la moneda no convertible en capital,,,) 

y la otra, conectada con su es?ecífica concepción de la acti 

vidad política, que otorga una mayor complejidad al proceso

de integración que tiene que absorber la intención de trans-
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formar la vida social en toda su complejidad, influyendo de 

una formá activa sobre la misma. 

En cuanto a la ubicaci6n del. derecho de l.a integración 

social.ista en el. sistema jurídico internacional, y conside

rado como una rama del sistema de derecho socialista, parti 

cipa de la concepci6n sovi~tica en cuanto al lugar que este 

marco jurídico tiene respecto del Derecho internacional.. -

Los principios jurídicos de la integración socialista nos -

remiten al problema de la dependencia de los principios del 

"Programa complejo de integración socialista'', de la conce.!! 

ción sovi~tica sobre la aplicabilidad del. Derecho interna~ 

cional a las relaciones entre Estados so::ialistas que, se-

gún la formulación de Tunkin, es aplicabl.e siempre que no -

haya sido reemplazado por principios particulares. Desde e~ 

ta perspectiva, destaca la preeminencia de los principios y 

leyes de la construcción socialista y, de moio muy particu

l.ar, el de internacionalismo proletario (reformulado en la

Conferencia de Partidos Comunistas de 1976 bajo el titulo -

de "solidaridad internacional") sobre principios incl.uso C.!!, 

mo el de la soberanía del Estado. 

La pregunta que nos surge al final de e~ta reflexión -

es que si como consecuencia de la liberalización econ6mica 

en la URSS, estrechoznente tributaria de la integración al. -

mercado mundial, a la comunidad mundial de Estados de dere

cho, con la obligación de respetar el pluralismo y la sobe

ranía,se disipa toda ilusión de integración socialista y, -

en consecuencia esta rama del. darecho socialista deja de t~ 

ner fundamento. 



179 

s. Las ctx:trlnas "erdtstas" y el lffecm lntemociooal 

En la discusión sobre loe asuntos internacionales, los 

acontecimientos de 1989 y eua interpretaciones ee han conver 

tido en el centro de un intenso y extenso debate en el que -

algunos autores han llegado a proponer elementos para la ela 

boración de una teoría del •endiemo•, la que a su juicio ee 

manifiesta por lo menee en tre11 formas: 

- En eu nivel más específico, el endiemo proclama el fin de 

la guerra fría; 

- En un segundo nivel, el endiemo se manifiesta en una propo 

eición máe académica y general de que las guerree entre loo 

eetndoe-nación o por lo menos en algunos tipos de estadoe

nación, estaban llegando a eu fin, 

La tercera y ad.e audaz formulación del •endiemo" fue dada 

a conocer por Francia J.>ukuyama en un ensayo titulado •¿Bl -

fin de la historia?", en el cual anuncia no eolo el fin de 

la Guerra Fría o el fin de lae guerras entre lae naciones de 

earrolladae, sino el "fin de la historia como tal", siendo

esto consecuencia de la"clara victoria del liberalismo poli 

tico y económico" y "el agotamiento de alternativas eistemil. 

ticae y viables•:;, 

Pareciendo una doctrina optimista y orientada máe hacia 

el futuro que hacia el paaedo, el •endiemo• ea, sin embargq, 

producto de una lenta elaboración que surge con el inicio 

mismo de la Guerra Fría, cuyo fin proclama. En efecto, en 

forma eimult~nea al surgimiento de la doctrina Truman y a 

la doctrina de la"contención• a la expansión del comunil!lllo, 

~v. Samuel p, Huntington "No exit. The Errare of endiem• 
en: The !lational Intereet, otofio de 1989 
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hacen eu apariei6n las ¡iri.meras manifestaciones del "endis

mo", cuando en 1955, Drutiel Be11l_J proclama una pequeffa·~ 

victoria del capitalismo en las primeras batalle.a de la gu~ 

rra fría, al proclamar el fin de la ideología, 

Bn efecto, en los a~os cincuenta, en el momento de 1a-

1ndustria1izaei6n triunfante y de la plenitud del Welfare 

State, ee inicia un complejo y prolongado debate y que on -

ciertos aapectos perdura aún hoy, en el que un sector bas~ 

tante extenso del pensamiento político pronostic6 la deca~ 

dencia e incluso el fin de las ideologíaa. Al mi.amo tiempo, 

el mundo comunista manifestaba au voluntad de dirigir, con

tra loe sistemas occidentales, una implacable lucha ideol6-

gica, de la que constituye un instrumento privilegiado la -

"coexistencia pacífica", 

Sefula lleynaud :J, que una de las manifestaciones más 

antiguas de esta corriente ee encuentra desde 1950, cuando 

A. X:oest1er exp~;-,!.a "que las antinomias "soc ie.lismo y capi

talismo", !izquierdas y derechas", eate.be.n en camino de va.

ciarse rápidamente de au contenido y que en tanto que Euro
pa permanezca enfrascada en estas false.e alternativas que -

hacen l.J!lposible todo peneami9nto lúcido, no podr~ esperar -

que se encuentre ninguna aoluci6n constructiva a sus probl~ 

maa". 

Por su parte, Bobbio ~ admite que esta tesis tome. ~ 
forma hacia la mitad de loa ~os cincuenta, en la atm6sfera 

l_¡ Daniel Bell, The End of Ideology 
V Keynaud, Jean, Problemas ideol6g1cos del Siglo XX, Ed. 

Ariel, 1964, p. 42 
~ Bobbio, N, Diccionario de Política, p. 791 
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creada por un pronunciado desarrollo econ6mico de Occidente, 

por el deshielo sovi~tico y por la creciente desiluei6n re.!!. 

pecto d~ la posibilidad de una a.firmaci6n del comunismo en 

los países industrializados, Entre otras proposiciones ella 

afirma las siguientes1 que en loe últimos veinte aHos sa ha 

dado una relativa dieminuci6n del extremismo, con lo cual -

resultaban B1rirmadoe los fines y los objetivos ideol6gicoe, 

y que se habia producido un aflojamiento relativo de la in

tensidad emotiva con la cual aquellos fines y aquellos obj~ 

tivos eran perseguidos, 

Rntre las formulaciones más notables e influyentes de 

la tesis de la declinsci6n de las ideologias pueden mencio

narse las de Raymond Aron, Rdward Shile, Daniel Bell y Sey

mour Lipaet, ~o obstante, el primero en interrogarse sobre

el posible fin de las ideologías ea Raymond Aron, Rn 1955, 

Aron destacaba la declinaci6n del fanatismo asociado con -

las creencias políticas¡ la p6rdida de importancia, la pro

gresiva erosi6n de las ideologías tradicionales, alguna vez 

rígidas e imperativas¡ y observaba que en loe países occi~ 

dentales la atenuaci6n de las contradicciones ideol6gicaa -

dependía del hecho de que la experiencia habia eneeHado que 

las demandas politicae divergentes podían ser conciliadas, 

Rn su obra El Opio de los intelectuales, Aron llega a pre~~ 

¡¡untarse en qu6 sentido loe análisis de la sociedad indus~ 

trial han sugerido la f6rmula del "fin de las ideologías" o, 

más precisamente el "fin de la era ideol6gica" y parece en

contl'ar lr, respuesta en Bell, cuando este último efinna que 

las cinco dimensiones de la sociedad post-industrial han t.!!, 

nido una histol'ia larga y complicada {cuyo) punto de parti

da se encuentra implícito en su libro The Rnd of 14eoloPJ 1 
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el papel de le tome de deciei6n en une sociedad :J. Aei, A

ron parte de le observeci6n de que en le URSS se be vuelto

cade vez más hacia las actitudes pragmáticas e-ideol6gicas, 

y concluye afirmando que: "por.vías diferentes, espontMea

mente o con ayuda de la policía, las dos grandes sociedades 

(capitalismo y socialismo) han suprimido les condiciones ~ 

del debate 1deol6gico, integrado e los trabajadores, e im~ 

puesto une edbesi6n e los principios de le Ciuded"V. 

En otro trebejo, Aron señalaba que "propiedad privada.

contra propiedad pública, anr.rquíe del mercado contra plan! 

ficeci6n, explotación capitalista contra igualdad, son treo 

temes de le doctrine socialista que han perdido en gran p~ 

te su repercusi6n. En adelante, cuando se bable de le pro~ 

piedad, de la planificeci6n o de le iguelaci6n de le renta, 

ya no se tratará tanto de elegir entre dos términos de une

elternativa, como de combinar en una cierta proporci6n dos

modelidades complementarias, o lo que es lo mismo, de ir -

más o menos lejos en una direcci6n determinada". 

Corresponde también a Ar6n revivir el concepto de so~ 

ciedad industrial como alternativa e la distinci6n entre c~ 

pitalismo y socialismo. La concepci6n de la sociedad indus

trial subsumía e ambos sistemas sociales bEtjo una rúbrica -

común: "en vez de capitalismo be elegido el concepto de so

ciedad industrial (o sociedad técnica, científica o racion~ 

lizada) como el concepto hist6rico principal ••• A partir de 

este concepto de le sociedad industrial, he distinguido en-

'.!:/ Dañiel Bell, El advenimiento de le sociedad post-indus 
tri el 

~ Raymond Aron, El Opio de los Intelectuales 
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toncas diferentes tipos de sociedad industrial. y he introa~ 

cido las ideas sobre los modelos y las fases de crecimien-... 

to"Y. 

En 1960, Daniel Bell observaba que las viejas ideolo~ 

gías, eietem~ticas, totalizantee, empapadas de pasiones y -

dirigidas a tranefo:rmar por entero el modo de vida del hom

bre, se estaban agotando en el mundo occidental por un com

plejo de razones hist6ricae, que habían el.entado eu adopci6n 

y habían producido un consenso suficientemente extenso en~ 

tre loe portrul.oree de las ideologías -loe intelectueJ.ee- a

cerca de loe principales problemas políticos, La aceptaci6n 

nunca difundida del welfare etate, da una organización des

centralizada del poder, da una uni6n entre economía mixta y 

pluralismo político, tendía a poner en el olvido loe ~pe~ 

ros contra.ates ideol6gicoe de otro momento, en particular -

la idea de que el welfare etate comprometería a lae eooied~ 

des en el "camino de servidumbre", 

Este debate aobre el fin de la ideología llevó a mu~ 

choe autores a cuestiortaree sobre las diferencias entre loe 

dos sistemas antag6nicos, Así, Bell menciona que hace algu

nos años, Sorokin y Milla pensaban que la Uni6n eovi~tica y 

los Estados Unidos se iban "pareciendo", debido a que ambas 

potencias se estaban convirtiendo en sociedades burocr~ti~ 

cas y centralizadas movilizadas en torno al objetivo concr~ 

to de la flllerra, 

Surgi6 así una &poca de debate ideol6gico en torno a -

3:/ Raymond Aron, 18 Lecciones sobre la sociedad industrial 
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la convergencia de los dos sistemas, época en la que loe.te~ 

ricos predicaron el e cerCa'lliento progresivo, incluso la in

terpenetraci6n, de los sistemas sociales, económicos y polí

ticos dal Este y del Oeste, Estos tienen en comdn, une con

cepción determinista del progreso industrial continuo, y la 

convicción de la adaptación ineluctable del poder político a 

este proceso económico: la prosperidad engendrada por el pr~ 

greso tecnológico conduce a una despolitización progresiva• 

En la evocación del fin de le ideología, cuando aborda

mos el estudio del "endismo", reconocemos implícitBJllente la

tesis del "fin del socialismo" o del "fin del comunismo", -

particularmente pOll" la tendencia de algunos autoras de aso-

ciar el marxismo-leninismo al regimen soviético y concluir -

que desaparecido éste Último, tiende el primero a desapare-

cer y en consecuencia a dejar de hacer sentir su influencia 

sobre la 1>olítica, la economía y el derecho, 

~onsiderada ~~s all~ de las concepciones que se tienen 

en la URSS ... cerca de le "propaganda ideológica" y la fele if! 

caci6n burguesa" y vista como parte de un "asalto man.dial" -

contra el comunismo, la doctrL'1a del "endismo" como concep-

ción antimarxista del proceso histórico mundial, evalúa la -

reetructuración como una derrota global del comunismo que 

ha perdido la guerra fría y la competencia histórica con el 

capitalismo. Para los "endistae 11
, las cosas que se está.'1 ha

ciendo y escribiendo no solo en Europa Oriental sino tambHn 

en la Uni6n sovi~tica, les han permitido producir un mensaje 

aún m~s conveniente: el socialismo ha llegado a su fin; el -
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mercado es la única garantía de prosperidad y libertad. Por 

supuesto, todas las reformas que se realicen -particula.rmea 

te las reformas jurídicas- no tienen para esta doctrina ~

otro significado que proyectar la jmagen de un restableci-

miento del capitalismo, por m~s que la idea del restableci

miento del capitalismo en la URSS ha estado presente desde 

el inicio mismo del Estado soviético. 

P'ukuyama, el m~ reconocido de los endistas afirma que 

"el siglo XX ha visto al mundo desarrollado hundirse en un

paroxismo de violencia ideol6gica¡ ••• Pero este siglo que~

fue en sus inicios pleno de confianza en el triunfo último 

de la democracia liberal, parece estar, al final, en vías -

de regresar, al término de un circuito completo, al punto 

de partida; no al "fin de las ideologias" o a una convergea 

cia entre capitalismo y socialismo, como se había previsto 

anteriormente, sino a una estrepitosa victoria del liberalle 

mo econ6mico y político:•Y. Para él, parece sdr que en el : 

fin de la historia no es necesario que todas las sociedades 

sean exitosamente liberales, sino simplemente que suspendan 

sus pretensiones ideol6gicas de representar diferentes y m~ 

jores formas de sociedad. 

l_/ Pukuyama, La Pin de l'histoire?, en Commentaire, no. 
47, 1989,(trad. esp. David Silva). 
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5.1 El Pin de la Guerra Fria 

Bl debate sobre las perspectivas del capitaliemo y so

cialismo ha tomado un giro impetuoso como resultado de tres 

nuevas tendencias que transforman la política mundial y que 

resumidamente son: el colapso del sistema socialista, el -

fin de la guerra fría y el creciente paso a la unificaci6n 

de Europa. Cada uno por si mismo representa un mayor desa-

rrollo; los tres juntos marcan un profundo cambio hist6rico, 

Limitamos nuestra explicaci6n al fin de la guerra fria, 

La Guerra fria, guerra ideol6gica, psicol6gica, de pr~ 

paganda, influenci6 también la evoluci6n del Derecho inter

nacional general y toda la práctica de los Estados, Esta -

guerra fría volvi6 casi imposible la cooperaci6n de los mun 

dos, incluso en las organizaciones internacionales funcion~ 

lee. 

La Guerra fría, considerada como el peri6do más largo

de la historia sin enfrentamientos candentes entre las pri!! 

cipales potencias y cuyos elementos centrales eran la bipo

laridad y las armas nucleares. La bipolaridad de las poten

cias, situación también Única en la historia, co~virti6 al

mundo en un teatro de tensi6n de hegemonía, !lo puede haber

duda de que la divisi6n entre los mundos -socialista y capl 

taliata- ea el hecho político fundamental de la época hist~ 

rica actual. Ni que decir que esta situaci6n política fund~ 

mental, el cisma de los dos mundos tiene efectos profundos

eobre el derecho internacional. 
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En efecto, esta divisi6n provocada por la guerra fria, 

impedía la codificaci6n legislativa del derecho internacio

nal a tal grado que Cbarles da Visscher escribi6s "actaal-

mente los cambios para una codificaci6n del Derecho intertl!! 

cional son nulos". 

Esta guerra fria amenazaba la existencia del Derecho -

internacional; ¿Es que el derecho internacional universal -

puede obli!>BI' a los dos mundos, el capitalista y el socia-

lista? 

Esta divisi6n o bipolaridad suscitaba, además, algunos 

problemas fundamentales del Derecho internacional. La Gue-

rra fria ha puesto en duda la estricta divisi6n entre el e~ 

tado de paz y el estado de guerra, divisi6n que era autom~

tica en el clásico derecho de gentes. ¿Es que la guerra --

fria no constituye un estado intermedio? Esta an;biguedad -

llevó a algunos estudiosos a plantearse la cuesti6n de sa-

ber si el Derecho internacional debiera reconocer un estado 

intermedio entre la guerra y la paz, un estado en el que C2,. 

mo magistralmente lo definía Raymond Aron existe "paz impr.Q. 

bable y guerra imposible". 

Ahora la Guerra fría ha terminado. En la primavera de-

1989, el New York Times y el l#stituto Internacional de Es

tudios Estratégicos, George Keenan y George Bush, han e~ 

to esta propisici6n de una u otra forma. El fin de la Gue-

rra fría se ha convertido en "la verdad del establecimiento 

de la política exterior•l_J 

Y Samuel Huntington, "No exit. The errors of endism" en 
National ·rnterest, otoño de 1989, 
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Intentando desentral'lar el significado del Fin de la -

guerra fría, Huntington sel'iala que b!Úlicamente se refiere a 

dos cuestiones relacionadas: los cambios que por virtud del 

glasnost y la perestroika están ocurriendo en la Uni&n so

vi6tica y la mejor!a en las relaciones soviético-americB.RSS, 

Intentando aclarar si el relaja~iento actual de esta -

Última proposici6n v~ mlis allá de otro columpio del ciclo, 

Huntington advierte que los cambios ocurridos en la Uni6n -

eovi6tica son mucho más fundamentales que aquellos que ha~ 

b!an ocurrido en el pasado: La apertura del debate político, 

la competencia limitada pero real en las elecciones, la fo~ 

maci6n de grupos políticos fuera del partido, el abandono -

virtual de la idea de un partido monolítico, la afirmaci&n 

del poder del Soviet Supremo, todo esto en conjunto, en ca. 

so de continuar, llevarán hacia un sistema político eoviéti 

co drásticamente dietinto.3:../. El precio de intentar rever~ 

tir tal proceso aumenta a diario, pero seria muy precipita

do concluir que ya es irreversible y el costo de revertir

los podría declinar en el futuro. 

Este argumento de reversibilidad respecto a la natura

leza de loe cambios parece ser la principal limitaci&n para 

los partidarios de la tesis del Fin de la guerra fria. Para 

ellos, la posici6n de que los cambios introducidos por Gor

bachov en la política exterior y de defensa soviética son -

todos reversibles, es sin duda verdadera, Algunos de estos

cambios no podrían revertirse fácilmente, pero todos son li 

V Huntington, loe, cit. 
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teralmente reversibles. El argumento de reversibilidad tie

ne menos que hacer con la naturaleza de los cambios a los -

cuales se aplica que con la naturaleza del partido que pro

mueve el cambio, S~ loe cambios en la política exterior so

viética ee consideran fácilmente reversibles, es debido 

principalmente a que estoe cambios son llevados a cabo por 

un gobierno que es considerado que permanece prácticamente 

sin cambio, Es entonces la transformaci6n del Estado sovié

tico la que presumiblemente daria mayor estabilidad a los -

cambios, Clui~nes piensan así, consideran que lo que debe e~ 

guir es que la Unión soviética debe sufrir un cambio funda

mental en su estructura políti~a interna antes de que los -

cambios en su política exterior puedan tener una credibili

dad que no tienen en el presente. 

Para apoyar el punto de vista de que el poder soviéti

tico ha cambiado significativamente sus relaciones con el -

mundo occidental, y de que lo ha hecho de forma profunda, -

los proponentes de una política exterior soviética tranefo~ 

mada seña.len en primera instancia las palabras de las éli-

tes en la política exterior soviética, Estas palabras son en 

verdad sorprendentes si se laa contrasta con las del pasado, 

En lugar de la lucha entre IDB sistemas sociales, capitalista 

y socialista, tenemos ahora interdependencia de la humanidad 

y el destino común del hombre en esta tierra, En lugar de en 

contrar en el poder militar la forma de tener gran confianza 

de la seguridad nacional, los peligros de una confianza exc~ 

siva en el poder militar se enfatizan y la creciente inutil! 

dad de la fuerza ae acentúa. En lugar de encontrar en la co~ 

xistencia pacifica una fonna especifica de la lucha de cla~ 



190 

ses,.ahora se da una interpretaci6n literal equilibrada con 

el deseo universal de paz y seguridad. Tampoco es la segiiri 

dad de uno~ vista como algo que debe ser obtenido a expen-

saa de otros. La reciprocidad de la seguridad es enfatizada 

como lo ea la modestia del significado -suficiencia razona

ble- por lo cual esta meta debe alcanzarse :;. 

Pero también para aquelloe que señalan que la estruct~ 

ra politice interna es la gran determinante de la politice 

exterior, los cambios domésticos impuestos por la crisis e

conómica y la necesidad de superarla, indican la posibili-

dad de que una politice exterior de moderación seria conti

nuada, aun en caso de que GQrbachov perdiera el poder, ya -

que sus sucesores se verian forzados a seguir una politica

exterior similar porque se ~contrarian gobernados por las -

mismas limitaciones, y esto, porque comparan el futuro de 

la pol!tica exterior soviética, y por tanto, el futuro de 

la guerra fria, con determinantes domésticos. Aunque la id.!!? 

logia ha declinado a un punto dado, pocos esperarían que o

curriese lo que al principio de la guerra fria, el punto de 

vista que prevalecia entonces -que la politice exterior so

viética es el resultado de factores domésticos- continúe -

prevaleciendo hoy. 

La era de la guerTa fria echa por tierra la tradicional 

tesis soviética en el sentido de que las guerras entre Esta.

dos capitalistas eran inevitables. El fin de la guerra fria 

hace que las ofensivas se libren ahora en el plano comercial, 

'!:/ Huntington, loe. cit. 
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financiero y cientifico-tecnol6gico, precisamente en una 6-

poca en que el capitalismo encuentra ahora que el viejo Es4.: 

tado nacional est' demasiado estrecho para ellos, 

El fin de la guerra fria -dice Huntington- no signifi

ca el fin de la realidad política, diplom,tica, económica, 

tecnol6gica o incluso militar entre las naciones, No signi

fica el fin de la lucha por el poder y la influencia. Prob~ 

blemente signifique un aumento en la inestabilidad, la vio

lencia y la incapacidE\d de predecir los asuntos internacio

nales, Puede significar el fin de la larga paz~..). 

El fin de la guerra fr!a ha llegado, y con 41, el mo~ 

mento de pensar acerca del tipo de derecho internacional 

que esperamos encontrar des?u4s de la guerra fria, 

l..J Huntington, loo, cit. 
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5,2 Bl Pin de la Guerra 

Despuás de haber dominado la política mundial por más 

de cuatro dácadas en que parecía todo, menos intermina-

ble, hoy el exitoso fin de la Guerra Fría se ha tomado cada 

vez más, no 6nicamente como una predicci6n optimieta, sino, 

como algo cercano a la realidad, En consecuencia, probable

mente ha llegado el tiempo de pensar acerca del tipo de mil!! 

do que nosotros esperamos encontrar más allá de la Guerra -

Fría. Una visi6n de este mundo ya ha tomado forma. Es una -

en que la instituci6n más antigua, la guerra, se ha vuelto 

cosa del pasado entre los Estados del mundo desarrollado, -

Entre los Estados en vías de desarrollo, la guerra tambián 

se espera que áecline marcadamente en significancia, mien-

tras el proceso de desarrollo, determinado cada vez más por 

los valores e inetituciones de la democracia liberal, trab~ 

ja sus formas invenciblee.~, 

Para los partidarios del 11 endismo", la perspectiva de

W1 mundo sin guerra no es por supuesto una de novela. Pocos 

temas han sido más persistentes en las generaciones pasadas 

que el de la creciente inutilidad de la guerra. Pero mien-

tras la Guerra Fría persisti6, la hizo resaltar intensamen

te, como ocurri6 por un tiempo, Para ellos, si el punto de 

vista de la obsolescencia de la guerra está en boga hoy más 

que nunca, es sobre todo por los acontecimientos recientes-

Y Robert Tucker ""Hacia el fin de la guerra fría", en: 
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e inesperados que le han dado una nueva capacidad de persu! 

aión. Ne son las veces en las cuales la fuerza ha sido act1 

vamente emplea.da en los'80¿ lo que ha contribuido principa! 

mente a este resultado, ya que estas instancias no apoyan -

claramente cualquier conclusión firme y radical. Por el co~ 

trario, el aspecto que favorece este punto de vista, es so

bre todo el resultado de la incapacidad del comunismo en t~ 

dos lados, particularmente en la Urti6n soviética, y el éxi

to correspondiente de la democracia liberal'};/. 

Para apoyar su tesis, los "endistas" ven en un mundo -

pacifico, en el sentido de un mundo sin guerras mayores, si 

ge de un mundo en el cual el liberalismo económico y polit1 

co ha triunfado fina.lmente. La significación de este triun

fo puede encontrarse mtis allá del fin de la guerra fria. -

"Le que podemos estar presenciando -citamos de nuevo a ~ 

yama- no es solamente el fin de la guerra fría o el fin de 

un periodo particular de historia de posguerra, sino el fin 

de la historia como tal; esto es, el punto final de la evo

lución ideológica de la humanidad y la universalización de 

la democracia liberal occidental como la forma final de go

bierno humano". Con un optimismo desmesurado, que los acon

tecimientos más recientes del conflicto del Golfo Pérsico -

se han encargado ya de desmentir, los "endistas" aseguran -

que la "universalización de la democracia liberal occidental 

inaugurará a su vez el reinado de la paz, porque con el 

triunfo de la democracia liberal los motivos y oportunida

des para la guerra, aunque no desde luego para los conflic-

~ Tucker, loe. cit. 
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tos como tales, desaparecerán, En su intento de construir -

una explicaci6n hist6rica distinta a la inevitabilidad de -

las guerras entre Estados capitalistas, los "endistas creen 

que la ausencia de la guerra puede basarse en la naturaleza 

del rágimen, La democracia es un medio de solucionar en foE 

ma pacífica las disputas, incluyendo negociaciones y compr2 

misas, así como elecciones y votaciones. En los años a par

tir de la Segunda Guerra Mundial, muchos conflictos que po

drían o que llevaron a la guerra entre paises tendieron a -

moderarse cuando los países se democratizaban. Un argwnento 

"endista11 es que si tal relación continúa., y si la democra

cia se sigue expandiendo, las ~erras serán menos frecuen-

tes en el futuro de lo que fueron en el p~sado, 

Huntington expresa que a estas implicaciones del fin -

de la guerra, se deben señalar tres calificaciones: :.J 

En primera, las democracias aun conforman una minoría 

entre los regimenes mu.~diales; por tanto, varias posibilid! 

des de guerra continúan existiendo entre los Estados que no 

son "librea" y entre los E9 tados democriticos. 

En segunda, a pesar de que el uúmero de E~tados demo-

cráticos ha ido creciendo aunque en forma irregular porque

algunas democracias son susceptibles de regresar a formas -

autoritarias, de ahí que la posibilidad de guerra pueda au

mentar más que disminuir en un futuro inmediato. 

~ Huntington, loe, cit, 
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Por.último, la paz entre los Estados democráticos se -

puede relacionar con factores accidentales externos y no ~ 

con la naturaleza de la democracia. Las guerras del siglo -

XIX tendieron a ocurrir entre vecinos geográficos, de ahí -

que la paz o ausencia de guerras se pudiera explicar por la 

no-vecindad geográfica. Desde la Segunda Guerra •undial, la 

mayoria de los países democráticos han sido miembros del 

sistema de alianza encabezado por Estados Unidos, que se ha 

dirigido contra la alianza entre países socialistas y den~ 

tro de los cuales la posici6n hegem6nica de Estados Unidos 

se puede considerar un preludio de la guerra. Si el lidera~ 

go americano se debilita o se afloja el sistema de alianzas 

podría aumentar lo. probabilidad de guerra entre s11s miem--

bros. 

Desde 1945 dos grandes agrupamientos de naciones divi

den al mundo. La r.uesti6n que se plante6 desde su origen y

no fue resuelta fue la de la naturaleza de esta divisi6n y, 

por consecuencia de su duración. Según una teoría muy exten 

dida, la división resulta de la eliminación de los centros 

tradicionales de poder y desaparecerá con su restauraci6n. 

Algunas potencias au>Ónomas se equilibran mejor que dos gran 

. ~~s polos cuyos intereses se oponen r-ecesariamente. En el -

otr·o extremo se encuentra la explicación de tipo ideológico: 

La Unión soviética, Estado socialista, deberla, dicen unos, 

enfrentarse a la hostilidad del mundo exterior; esto condu

ciría según otros, a oponerse a ésta. La división resulta -

de la diferencia de doctrinas o di] "estructura social" y -

durará por esto largo tiempo hasta que un solo sistema poli 

co se haya establecido en el mundo. 
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Lenin señalaba que "nuestra victoria solo podrá ser.u

na victoria cuando nuestra causa tenga éxito en el mundo e~ 

tero, porque hemos dado principio a nuestra acnión en espe

ra de la revoluci6n mundial", Señalaba también que "es in-

concebible para la República soviética existir al lado de -

los Estados imperialistas por cualquier extensión de tiempo, 

Al final debe triunfar uno u otro". 

El origen de la división del mundo estaría entonces en 

el hecho de que un Estado socialista no podría vivir en paz 

con loa demás Estados que no lo son? 

La crisis de la posguerra no ha nacido de una oposi--

ci6n fatal entre socialistas y no socialistas, La diferen-

cia de las doctrinas es un hecho. Ello no conduce necesa.ri~ 

mente al desacuerdo, Los países no-comunistas están lejos -

de estar unidos por una ideología, 

Respecto al problema de la guerra, la explicación tra

dicional afirma que los Estados capitalistas no tienen en -

el mismo momento el mismo grado de desarrollo. Algunos, más 

fuertes que otros, buscan acr·ecentar su poder. De estas ri

validades inherentes a la naturaleza de los Eetados opreso

res o imperialistas, nace la guerra, Nada, ni los buenos -

sentimientos, ni las instituciones, ni la voluntad, pueden 

modificar la naturaleza del sistema, La violencia y la gue

rra son las características del capitalismo y de su etapa -

superior, el imperialismo. 
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Para· el socialismo, la guerra nace del imperialismo. 

Ella no p()d:r"í{pr~:venir del socialismo. En la teoria, ni -

los socialistas ni el EAtado socialista (que es pacífico 

por_ naturaleza) comienzan la guerra, La guerra es inevita-

ble en tanto permanezca el imperialismo. Esto es lo que se

gún Lenin, repetía .aun Stalin en su Último discurso pú-

blico, al XIX Congreso del Partido (1952), La necesidad de 

la guerra o su inevitabilidad, resulta de la naturaleza del 

imperialismo, no de un cualquiera espíritu de empresa o del 

socialismo. 

Desde esa fecha, las ideas sobre el carácter inevita-

ble de las guerras ha evolucionado. En 1952, S~alin declara 

que las guerras pueden devenir evitables. 

Estas discusiones sobre el problema de la guerra han -

entra~ado reflexiones politicas que desde 1954 se distin--

guen en doa tendencias: según la primera de estas tenden-. 

cias, la guerra en las circunstancias nuevas del factor at~ 

mico destruirian completamente la civilizaci6n. Deviene en

tonces improbable, si no imposible, La otra tendencia obti~ 

ne del mismo análisis del riesgo nuclear consecuencias dif~ 

rentes. Proclama que la guerra no destruirá la civilizaci6n 

sino solamente al capitalismo. Las discusiones sobre el pr2 

blema de la guerra conducen a la definici6n de la coexisten 

cia pacifica, presentada en el famoso XX Congreso de 1956. 

Expuestas por Khruschov, se fundan sobre tres tesis 

principales: la "no inevitabilidad de las guerras", la posi 

bilidad de consumar la revoluci6n sin el recurso directo a 
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la fuerza, y "la diversidad de vías hacia el socialismo". -

Este planteamiento se da en una época ~n que se anuncia ·e1 

triunfo del socialismo, P¡¡rque el socialismo es tan podero

so que puede impedir la guerra, incluso si el imperialismo 

no ha desaparecido aun. 

Sin embargo, hoy que se anuncia el fin del comunismo

y se habla ya dal establecimiento de un "estado universal 

homogéneo" en el cual 11 todas las contradicciones anteriores 

se resuelven y todas las necesidades humanas quedan satis

fechas'', ¿habrá desaparecido la guerra de las relaciones i!l 

ternacionales? ¿el derecho internacional dejará de ser un -

derecho de coexistencia pacífica para ser una auténtico de

recho de paz entre las naciones? 

En la búesqueda de una nueva doctrina, surgP. la tesis 

sobre l'él fin de la historia" propuesta por Francis Fukuya

ma Y, El centro del argumento de Fukuyama es un supuesto -

cambio en la conciencia política de las principales socied~ 

des del mundo y en el surgimiento de un consenso profundo -

en los principios liberal democráticos, Esto expone el trilgl 

fo de una ideología y de los conflictos ideol6gicos como -

factores significativos de la existencia humana~. 

Fukuyama admite que "el conflicto entre los Estados -

aun dentro del proceso hist6rico y entre esos Estados y a

quellos que están en el fin de la historia es aun posible", 

Y Fukuyama, loe. cit. 
Y Huntington, ~~ 



Pero la intensidad ideol6gica de principios de la guerra -

fría ha desaparecido virtualmente y la probabilidad de una 

guerra caliente entre las superpotencias es tan lejana como 

siempre. La guerra ea aún más im~robable entre las democra

cias industrializadas avanzadas. En este punto las proposi

ciones endiatas eon correctas. 

Sin embargo, ea err6neo saltar de la decadencia del c2' 

muniemo al triunfo global del liberalismo y la desaparici6n 

de la ideología como una fuerza en los asuntos mundiales. 
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Las cambiantes realidades mundiales no solo lee han in 

fundido mayor profundidad a los análisis de los académicos

soviéticos y occidentales, sino también han estimulado la -

revisi6n de sus doctrinas, tanto en la URSS como en occida.!!.... 

te, Sin embargo, este proceso de adaptaci6n a los cambios -

de los imperativos y oportunidades internacionales no he 

significado que, por una parte, los soviéticos hubieran 

descartado sus supuestos tradicionales sobre el conflicto -

de clases y le confrontaci6n hist6rica entre capitalismo y

socielismo, y, por otra, que pensadores como l'ukuyama argu

menten que las luchas en la historia "serán sustituidas por 

cálculos econ6micos, la interminable soluci6n de problemas 

técnicos, preocupaciones por el medio ambiente y la satis~ 

facci6n de las demandas de consumidores sofisticados". 

¡Estamos realmente en el fin de la era ideol6gice? 
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5.) El Pin del Comunismo 

Las concepciones sobre el fin de la ideología, el fin 

de la guarra, el fin de la guerra fría y el fin de la his

toria, es decir, el "endismo" conllevan implícitwnente el 

planteamiento del fin del comunismo, cuando postulan: 

l) En las sociedades industriales avanzadas los con-

flictoa políticos se resuelven de un modo "no violen-

to"; 

2) Loa partidos políticos de la izquierda cada vez se 

identifica.~ menos con el prop6aito (del que se supone 

que es ideol6gico) de derribar por medios revolucion~ 

rice el orden existente (por regla general, en las so~. 

ciedades avanzadaB se trata del orden democrático-lib~ 

ral; 

3) Que siendo la ideología -entre otras cosas- lo o~ 

to al pragmatismo, la tendencia de los partidos polít! 

coa (de izquierda) ea cada vez más hacia lo pragmático, 

y menos hacia lo ideol6gico; y 

4) "El Estado que emerge en el fin de la historia es -

liberal en la medida en que reconoce y protege por un 

sistema de leyes el derecho universal del hombre a la 

libertad, y ea democrático en la medida en que no exi~ 

te sino con el consentimiento de los gobernados" 3:/. 

3:./ Pukuyama, loe. cit. 
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L¡egados a este punto, cabe preguntarnos de que mane

ra la interpretación de los a.contecill.ientos de Europa Orle.a 

tal y la Unión soviética. pueden ser interpretados como el 

principio del fin del comunismo, y de que manera estas re~ 

lidades será.n reflejadas en la economía, la política. y el 

derecho, particulannente el derecho internacional, Para -

ello ea necesario diferenciar al socialismo teórico, va.le 

decir al marxierno y sus crisis, del 11 socialierao real", en

aste caso, el modelo staliniano de socialismo. 

En el primero de la.e caeos, ·de las abundantes críti-

cas seleccionB111os las de Lefevre, Gara.udy y Srunir Amin, 

En su obra publicada en 1958 Problemas actuele du mar 

~. Lefevre analiza lo que 61 llama "crisis del marxis

mo, a.finlando que la suya es una "critica de izquierda. al 

ma.rxis11u oficial, Y es una critica a éste por·que a eu par~ 

cer el materialismo dialéctico, al oficializarse, "ha a.ce.E. 

ta.do, en nÓmbre del marxismo como política., alienaciones -

que el marxismo debía rechazar y rechaza como filosofía.", 

Lefevre dice que "deviniendo doctrina. ofic ia.l, usando y a

busando del argumento de autoridad, el marxismo no ha dado 

lo que se esperaba. de 61", Comba.tiendo lo que despectivamell 

te llama el "stalinismo". Lefevre cree ha.llar una de las -

raíces de la interpretación stalinista. del pr1>ceso históri

co en la exageración del papel del Estado, En efecto, en -

Stalin pueden distinguirse grosso modo dos épocas de su po

sición frente al problema del Esta.do: en una, consciente -

del momento histórico y siguiendo a Lenin, consideró corre~ 
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tamente el problema del Estado, Stalin vió en la primera e

tapa del Estado soviético, el papel verdaderamente importau 

te de la maquinaria estatal, Como "~l camino de la libertad 

pasa por la dictadura del proletariado" (Garaudy) y como la 

dictadura es necesaria no solo para planificar la vida eco~ 

nómica sino para combatir a las clases enemigas interiores, 

contrarrevolucionarias,. y al cerco capitalista, Stalin sacó 

la consecuencia, siguiendo a Lenin, de que tras la revolu~ 

ción proletaria, el Estado juega un papel especialmente im

portante en la acción recíproca entre el poder estatal y lo 

económico-social, Más después, en una segunda época, exage

ró de tal modo el papel del Estado que cayó en una desvia-

ción del marxismo, 

Por su parte, para el profesor Garaudy en su obra ~ -

gran viraje del socialismo, "ser ma::-xista o leninista no -

consiste en repetir los análisis de Marx y de Lenin en una 

situación radicalmente diferente en la que aquellos no tie

nen ya valor. Es aplicar su método de investigación para d~ 

finir las nuevas iniciativas históricas", 

En este libro, que le "costó" ser expulsado del Partido 

Comunista Francés, la tesis central es que a cada pais co-

rresponde un ºmodelo" específico de socialismo, de acuerdo 

a su propia situación, y exclama, al tiempo que subraya es

tar muy lejos de caer en el antisovietismo. Considera que -

la base del cambio necesario, así como el origen del probl~ 

ma, es que en la etapa actual del desarrollo de las fuerzas 

productivas, que él llama revolución cibernética, el pleno

desarrollo del hombre se convierte en la condición necesa--
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ria del desarrollo. Tal revoluci6n, dice, lleva a una muta

ci6n del hombre que conduce a su vez a eliminar ciertos mi

tos, tales como el de que, el simple desarrollo de las :f'ue! 

zas productivas permitirá, en el capitalismo, resolver los

problemas planteados por esa revolucí6n cientifica o t~cni

ca, sin cambiar radicalmente las relaciones de producción, 

o el mito del socialismo, según el cual basta transformar -

las relaciones de producción para solucionar cualquier pro

blema y engendrar, automáticamente, un hombre nuevo. 

Ante dicha modificaci6n, se pregunta como es posible -

una revolución en un país -capitalista- altamente desarro

llado. Al responder que tal revolución solo puede lograrse 

donde pu~de haber una gran concentración del capital, que -

es el caso de los Estados Unidos, donde las contradicciones 

inmanentes del sistema lejos de desaparecer más bien se han 

desplazado, se han transformado en otras y considera que un 

nueVo"bloque histórico'' !'onnado por "cuellos blancos" y 1\:ue 

llos azules" podria llevar a los Estados Unidos no al soci~ 

lismo en un futuro inmediato, sino a un "capitalismo finali 

~", como resultado de las tres nuevas fuentes de inver-

sión que si representan la "nueva frontera": industrializa

ci6n del sur, equipa~iento colectivo y cooperación económi

ca y técnica con todo el mundo. 

Asimismo, se pregunta a la luz de la mutación cibernéti 

ca del sistema y con respecto a los paises socialistas ¿qué 

tipo de socialismo puede permitir realizar su objetivo fun

damental en las condiciones históricas nuevas, creadas por 

esa transformación, para responder lo cual, destaca que lo 

que era un dogma: a) la existencia de un partido es la con-
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dición para construir el socialismo; b) la dictadura del -

proletariado debe ejercerla necesariamente el partido comu

nista, y c) la revolución socialista implica la limitación 

de los derechos políticos de la burguesía despojada de sus

privilegios económicos, no dimana en forma alguna de los ~ 

principios marxistas, y subraya que en la Unión sovi6tica -

el Partido se ha convertido más en un órgano de poder polí

tico y menos en un factor ideológico, que es el papel que -

le corresponde, ya que lo que ha habido es propiedad del Bs 

ta.a.o y no propiedad social, por lo que un pequeño grupo ma

ne ja a la URSS como una empresa propia, que el modelo sovif 

tico representa una exagerada y equivocada centralización, 

todo lo cual lleva a "la deformación burocrática, autorita

ria y dogmática, a la degeneración del socialismo", 

Al opinar sobre el carácter contradictorio de la tran

sición socialista, Samir Amín :; expresa que la experiencia 

sovi6tica nos enseña que la transición socialista no condu

ce necesariamente al comunismo. Participando en el debate -

sobre la naturaleza y las leyes de la sociedad sovi6tica s~ 

ñala que la contradicción de la transición socialista radi

ca en la alternativa de que, de la lucha de clases dentro -

de la transición, surja ya sea una sociedad sin clases, ya

sea una nueva sociedad de clases, Y se cuestiona acerca de

una ¿nueva sociedad de clases o simplemente restauración 

del capitalismo? Para Amin, si se trata de un nuevo modo de 

producción, la sociedad de clases estatista puede muy bien 

estabilizarse por un período histórico importante, sobre t2 

Y Samir Amín, "Problemas de la transición", en: Traruii-
~ no. 2, 1978, pp. '-8. ---
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do porque se trataria de un modo que posibilitaria un nuevo 

empuje en el desarrollo de las fuerzas productivas, es decir 

de un modo progresivo, La clase dominante en este nuevo modo 

sería entonces una clase ascendente, Si de lo contrario, se 

trata de una restauración, el modo estatista sería un modo -

transitorio, inestable, no progresivo, y la hegemonía de la 

clase dominante la expresi6n del último sobresalto de la bu~ 

gues!a decadente, 

¿En favor de cual de estas dos tesis se inclinan los h~ 

chos? Amin admite que todavía sabemos noco de la sociedad s~ 

viética. El análisis de sus leyes fundamentales ha sido ter

giversado hasta ahora por el empeño en encontrar a priori ya 

sea la expresión de las leyes del socialismo (aunque fuera -

degenerado, lo que no significa gran cosa si se trata de una 

transición corta), ya sea de las leyes del capitalismo: por 

eje~plo, se intentará descubrir la expresión de la ley de la 

baja tendencial de la tasa de ganancia, 

Para Amín, la evoluci6n de la URSS invita a reflexionar 

sobre el tema del capitalismo de Estado y de las fuerzas obie 

tivas que actúan en direcci6n de una superaci6n no socialista 

de las contradicciones del capitalismo contemporáneo, SegÚn

Amin, se trata de saber si el modo estatista debe necesaria

mente adoptar la forma soviética, y por consiguiente ser tan 

solo el desenlace de una revoluci6n socialista recuperada 

por las insuficiencias de la lucha de clases posterior, o 

bien si el capitalismo de Estado podria también constituirse 

progresivamente a oartir del capitalismo de los monopolios, 

bajo los efectos de la concentraci6n progresiva del capital 
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y de eu fusión con el Estado. La tesis.del superimperialis

.mo explícitamente suponía esta posibilidad y hasta la requ~ 

ria como etapa necesaria en el camino de una evoluci6n paci 

fica hacia el socialismo. Rizzi, y más tarde y en la misma

linea Burnham han recogido esta tesis de Kautsky y Hilfer-

ding para asociarla a la "subida de los tecn6cratas", 

Una importante etapa en el análisis de las tendencias 

del sistema parece haber sido superada de acuerdo con Amín, 
con la propuesta do Robert l'ossaert de un concepto de "va-

lo:f de desarrollo". i'ossaert emplea este concepto de valor 

de desarrollo y lo propone para analizar la articulación de 

las transferencias de valor en cada una de las etapas del -

desarr·ollo capitalista. La emergencia del valor de desarro.:. 

llo refleja la contradicci6n entre el nivel logrado por las 

fuerzas productivas y la permanencia de relaciones de pro-

ducci6n yu inadecuadas. Esta contradicción se supera, al m~ 

nos en parte, en el nuevo modo en vias de constitución en -

Occidente que Fossaert llama capitalismo-estatista, que 

constituye una segund~ vía (histórica~ente, la primera se-

ria la vía sovi6tica) de superación de la contradicción sin 

abolición de clases. 

No obstante que las tesis de los autores señalados son 

correctas en su contenido esencial y que abordan o dan res

puesta a algunos problemas plantea~os por quienes postulan 

el "fin del comunismo" no son mencionadas en el debate ac-

tual, no porque no sigan sie~do correctas en su formulación 

más general, sino porque su expresión real adquiere formas

distintas a las contempladas hoy por defensores y críticos-
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comunist"as, no comunistas y anticomunistas. 

Asi, una visión más vinculada con los acontecimientos

recientes de la Unión soviética y Europa del E3te, la apor

ta Manuel Castells :!:;'. Castells señala que el comunismo es

un sistema, "Tal y como se ha constituido en su realidad -

histórica no ha sido tan solo una ideología, .ii un partido, 

ni un movimiento, ni una utopía revolucionaria, ni un Esta

do totalitario, ni una potencia militar", Para él, todas e

sas dimensiones están 9resentes como elementos de un siste

ma articulado que cobra su fuerza de la lógica interna de -

una estructura de dominación del partido sobre el Estado y 

del Estado sobre la sociedad por medio de una economía pla

nificada centralmente y de una ideología totalizante cons-

truida en torno al doe¡na del marxismo leninismo, 

Castells considera como el punto de ruptura simbólico, 

la aceptación por parte de Corbachov de la posibilidad de -

suprimir el artículo 6 de la C0 nstitución soviética, que -

institucionaliza el poder del partido sobre el Estado, ya -

que la esencia del leninis~o es precisamente ese monopolio 

de poder por el partido de vanguardia en base a su legitimi 

dad como sujeto de la historia, 

Este autor centra su argumento en que puesto que la -

fonnación d~l sistP.ma comunista, a nivel internacional se -

produce a partir da la revolución bolchevique en Rusia, su 

desi~tegración también se generaliza y se acelera en fun---

Y Manuel Caetells, "El fin del comunismo" en La Jornada 
~. No, 48, mayo, 1990. 
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ción de la perestroika iniciada por Gorbachov, sobre todo -

en aquellas sociedades de Europa del Este en donde el Esta

do comunista será una pura superes•ructura impuesta a la s2 

ciedad civil. Por ello, dice, parece útil analíticamente r~ 

flexionar en primer lugar sobre una serie de rasgos comunes 

al proceso de desintegración del comunismo en su conjunto, 

para luego referirse a la especificidad de cada uno de los

paises. 

Castells concluye diciendo que cualquiera que sea la -

evolución diferencial de los países hoy comunistas, el com~ 

nismo como sistema está desapareciendo, al romperse la arti 

culación entre la ideología, la economía y la política que

hacía de él un universo cerrado y totalizante. Sus conse--

cuencias -afirma- serán: sin la referencia histórica al pl~ 

neta rojo, los distintos partidos y regím&nes comunistas en 

el resto del mundo irán perdiendo su coherencia y tornándo

se cada vez mé.s dependientes de sus condiciones especificas; 

los partidos comunistas en los países democráticos serán c~ 

da vez menos comunistas y se irán disolviendo en otros cau

ces políticos¡ la ideología leninista se convertirá en obj~ 

to de estudio semiológico mientras que el marxismo, recupe

rará su lugar entre las grandes teorías socia~es acu.~adas -

en las condiciones históricas de la industrialización capi

talista. Pero lo más importante, lo históricamente decisivo 

en el proceso que estamos viviendo -enfatiza Castells-, es 

que muy probablemente, evolucionemos hacia un mundo sin bl2 

ques, en donde la oposición entre la Unión soviética y los 

Estados Unidos, si subsiste, no tendrá por que revestirse

de la forma de un duelo planetario entre dos modelos socia-
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les, entre la democracia y el totalitarismo, ent.re el capi

talismo y el comunismo, 
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5.4 El Derecho y la Teoria de la Convergencia 

Jemes Burnhem :!:f, criticando la tibieza de la pol!ti-

cas de "apaciguamiento" de Roosevelt y del "cointainmentº -

de Trumann, recomendaba en los años 50 combatir al comunis

mo con "armgs no convencionales", entre las que sugería: la 

propaganda, guerra de "resistencia", cooperaci6n con grupos 

de exiliados, agitaci6n obrera, etc. 

Es admisible la duda de si en la larga cadena de "in-

venciones ideol6gicas" la teoria de la convergencia de los 

dos sistemas econ6micos no forma parte del arsenal de las -

"armas no convencionales sugeridas por Burnham. 

Durante la guerra fria, las teorías de la convergencia 

predicaron el acercamiento progresivo, incluso la interpen~ 

traci6n de los sistemas sociales, econ6micos y políticos ~ 

del Este y del Oeste. 

Las relaciones entre Este y Oeste se han desenvuelto -

hasta fecha muy reciente, bajo comprensivos eslogans tales 

como coexistencia pacifica o detente, los cuales son conceE 

tos mutuamente aceptables. Un tercero como el de convergen

cia fue violentamente rechazado por los soviéticos. 

Las teorías de la convergencia, sin embargo, no podían 

Y Burnham, James.- Theccaming defeat of Communism, N.Y., 
John Day Co. 1950. Convertido del extremo radicalismo 
de sus primeros años, lleg6 a ser uno de los más con
vencidos campeones literarios del anticomunismo. 
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desarrollarse sino después de los primeros signos de conve~ 

gencia entre los sistemas ~n loe años cincuenta; tales con

vergencias fueron expuestas entonces por numerosos economi~ 

tas, soci6logoe y polit6logoe y también -según veremos-, -

por algunos juristas, 

Destaca el surgimiento de esta teoría, en plena expan

s i6n del welfare atete y en el momento en que todos los in

vestigadores de éste consideraban su desarrollo como una ~ 

ruptura de la separaci6n entre sociedad (o mercado o esfera 

privada) y Estado (o política, o esfera pública), tal como 

se había constituido en la sociedad liberal, 

Surgida también como consecuencia de la devaluación de 

loe factores ideol6gicoe (¿fin de la ideología?), las mani

festaciones de convergencia se evidencian -si estamos de ~ 

cuerdo con dicha teoría- en la marea de transformaciones 

que se provocan por el paso del Estado liberal, al llamado 

Estado de bienestar (del laissez-faire al welfare), partic~ 

larmente después de la Segunda Guerra Mundial, y en aquellce 

Estados capitalistas que adoptaron mediante reformas jurídi 

cae, la técnica de la planificaci6n. Si bien, en el sistema 

jurídico capitalista, se trata de una planificaci6n "flexi

ble" donde el plan tiene simplemente la finalidad de coordi 

nar loe objetivos y de orientar el proceso de producción, -

en el regimen-socialista, por el contrario, tiene fuerza de 

ley. 

Uno de los más conocidos p'opaladores de la teoría de

la convergencia, el economista norteamericano w. Buckingham 
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afirmaba que le. "sociedad sintetizada" asimila del capita-

lismo la propiedad privada sobre los instrumentos y medios 

de producción, la competencia, el sistema de mercado, la ~ 

nancia y otros tipos de estímulos materiales, Del socialis

mo, pasarían al futuro sistema económico la planificación -

de la economía, el control obrero sobre las condiciones de 

trabajo y la igualdad en los ingresos de la población. 

La misma idea fue expuesta por J, K, Galbraith en su 

libro sobre La Nueva Sociedad Industrial, proclamando que 

bastaba con eximir a la economía socialista del control -

del aparato planificador estatal y del papel dirigente del 

partido comunista para parecerse como dos gotas de ague. e. 

le. "economía capitalista sin capitalistas", 

Simultáneamente a la manifestación de la c~nvergencia 

en el derecho occidental, verificada en la llamada "socia

lización", el derecho socialista contemplaba la irrupción 

de mecanismos de mercado; As!, el encuentro entre los lib~ 

ralea y los socialistas que en el siglo XIX parecía imposi 

ble, se ha realizado -eegún los partidarios de esta teoría

ª través de una mezcla pragmática de principios que pare-

e~ mutuamente excluyentes. 

Ahora bien, la convergencia es considerada en la URSS 

como un concepto occidental dirigido a la"muerte de la i-

deologia" y a la transformación del sistema sovHtico ha-

cía una sociedad esencialmente abierta y orientada al con

sumo, A los ojos de los soví6ticos, la convergencia tome. -

el aspecto de una "insidiosa :forma de subversión ideológi-
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ca occidental" -un nuevo camuflaje para el anticomunismo, -

la cual podria interferir con la coexistencia pacifica tra

tándo de extenderse al interior de las relaciones de clase

y la ideologia, 

El principal factor que se ha argumentado contra cual

quier posibilidad de convergencia entre Este-Oeste ha sido

la ideologia marxista, En el punto de vista soviético, cua1 

quier intento de convergencia podria debilitar al socialis

mo porque podria pretender menguar el conflicto básico en-

tre capitalismo y socialismo y a disminuir la diferencia en 

tre un Estado marxista-leninista y un Estado burgués, La 

convergencia es por tanto un anatema para los soviéticos. -

Por contraste, los ide6logos consideran que la coexistencia 

pacifica está en el interés del socialismo y puede ayudar a 

incrementar su fortaleza. La coexistencia pacifica, se ar"!! 

menta, no conduce al compromiso ideológico y deja intacto -

el antagonismo fundamental de los dos sistemas de gobierno 

y sociedad, incluso a pesar de que ellos puedan realizar en 

ciertas fonnas de cooperación. 

Algunos autores, comparando los elementos de la 8Upcr

estructura de los dos sistemas que son generalmente vistos

como opuestos, pretenden encontrar "similaridades fundamen

tales" que pudieran conducir a la conver·gencia. ¿Qué probl~ 

mas piantea entonces al derecho esta teoria de la convergen 

cia? ¿Pueden las actuales reformas en la URSS ser considera 

das en esta perspectiva? 

René David ha sido uno de los primeros en preguntarse-
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si la síntesis del derecho occidental y el derecho aovi4ti

co es una ilusi6n o W1a realidad, André Tune, por su parte, 

refiere que dar con~iencia de los fen6menos de convergencia 

'JIUede contribuir también a une mejor comprenai6n entre las

naciones, Se trata de disminuir las tensiones mostrando que 

ellas son en gran medida supervivencias artificialea.:J, 

Asi, la coexistencia pacifica ha sido considerada a v~ 

cea como propicia para favorecer una progresiva compenetr~ 

ci6n de ideas, y por ello un cierto acercamiento de los si~ 

temas jurídicos, En la discusión sobre el impacto de las r~ 

formas en el derecho es inevitable que se aborde una discu

sión sobre este punLo, Desde luegc, los juristas soviéticos 

creen en la coexistencia pacífica de sistemas diferentes. -

Pero precisamente esta coexistencia supone una cierta espe

cificidad de parte de una y otro y -contrariamente a numer2. 

sos trabajos como las obras de Ar~n y Schlesinger- la doctri 

na soviética no está convencida de ninguna manera de que se 

encaminan hacia W1a síntesis de contenidos del derecho "bur_ 

guéa" y del derecho socialista. La coexistencia no es la -

síntesis, la coexistencia implica por el contrario, una a-

centuaci6n de la lucha de las ideas dominantes al interior

de los dos sistemas, 

Por otra parte, quienes pretenden ver en loa instru--

~ v. René David, Livre du centenaire de la Société de lé 
gislation comparée; André Tune, "La posible contribu-
ci6n de los estudios jurídicos comparativos a una me-
jor comprensión entre las naciones", en Rev, de Der., 
Jurisp, y Admon. No. 12, Montevideo, 
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mentos de la refonna indicios de convergencia por las "sem~. 

janzas exteriores de las instituciones", nos apartan de un

justo entendimiento de los temas tratados al comparar sist~ 

mas enfrentados en intenninable pugna ideol6gica. 

Cuando se estudia tal o cual instituci6n soviática, es 

necesario cuidarse de tener fija'la atenci6n en su forma e~ 

terior, la cual puede ser idántica a una instituci6n clási

ca y bien conocida en los derechos occidentales, y de con-

cluir en la recepci6n pura y simple de una regla o de una -

concepci6n occidental, lo que no quiere decir sacrifjcar la 

forma al contenido. En realidad, el vinculo es completa~en

te diferente entre el contenido de las nonnas y su forma. -

La identidad de las fonnas no tiene ninguna significaci6n y 

no permite concluir en la identidad de las instituciones; 

sobre todo, como ocurre, cuando la identidad no es sino en 

las palabras. 

Las reformas que se llevan a cabo en la Uni6n soviáti

ca y en otros paises socialistas, al eser en el ámbito de -

la propaganda y la lucha ideol6gica, son vistas por unos -

(loe endistas), como el desmantelamiento del socialismo y -

el retorno al capitalismo, por otros, interpretadas como un 

ejemplo de la convergencia de sistemas sociales opuestos, -

entendiendo por esto, más que nada, la reestructuraci6n al 

estilo capitalista de la economía, la política y en conse-

cuencia el derecho socialista. 

Asi, cuando se habla de las tendencias a la liberaliz~ 

ci6n en la URSS, esto no significa tendencia al acercamiento 
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con las concepciones occidentales; el derecho soviético e

voluciona según su propia l!nea porque el socialismo evol~ 

ciona conf-0rme a sus propias leyes, De igual forma que --

cuando se habl6 de que los derechos de los paises de econ~ 

m!a liberal se habían socializado fuertemente, hoy que los 

derechos de los paises socialistas se han fuertemente lib~ 

ralizado, esta constataci6n no nos permite la conclusi6n -

de que el mundo camina hacia la unidad en un p: venir pre

via ible, !lo se ve en modo alguno, bajo el efecto de que -

circunstancias podría convertirse al mundo occidental al -

marxismo o abandonar los paises socialistas su sistema ec~ 

n6mico. 

Ninguna instituci6n, ninguna técnica jurídica puede -

desambientarse del entorno ideol6gico que la origina y ex

plica. "Una instituci6n -dice Karl Lowenstein ,:Y- no tiene 

generalmente una funci6n objetiva, sino que ésta se deter

mina y en su lugar por el medio ideol6gico en el que vive". 

Una idea que tAJnbién Otto Bachof ha expresado en su concr~ 

ta referencia al derecho administrativo al señalar como r~ 

sulta obvio que conceptos como Estado de Derecho, Estado -

social y muchoo otros, no pueden interpretarse sin recurrir 

a las concepciones sociales y políticas de la comunidad j~ 

ridica en cuesti6n. Hay, pues, una conexi6n de interdepen

dencia causal entre comunidad política y comunidad jurídi

ca. Conexi6n, por tanto, con el entorno político e ideol6-

gico, 

Y Lowenstein, Teoría de la Censtituci6n, Ed, Ariel 1 -
Barcelona, 1965 
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Al aspecto positivo de la relaci6n entre ideologia-in!!. 

tituci6n ee corresponde un aspecto negativo: la antinomia -

entre ideologia e instituci6n, Todas las instituciones dea.!!: 

rrolladas bajo la fuerza de la ideología de un orden demo-

crático, como son las eleccionea,pluripartidismo, dereclioa

fundamentales, pierden su identidad funcional cuando son 1!!l 

plantados en un sistema politico con una ideologia que no -

le corresponde, El rasgo distintivo, irreductible de los -

dos sistemas reside siempre en el regimen de propiedad, Por 

tanto, la legalidad socialista, el internacionalismo socia

lista, el papel dirigente del partido, etc., o en suma, una 

vez más, la conexi6n antes aludida entre ideología e insti

tuci6n, son temas que permanecerán constantes en la explic.!!: 

ción del derecho sovi~tico, interno e internacional, De ahí 

que no insistamos en afirmar que en el nuevo orden jurídico 

socialista tales nociones deban ser revisadas y puestas de

scuerdo con la nueva era que vive la sociedad soviética. 
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e o N e L u s I o N E s ======================= 

Algunos comentaristas ha.n reconocido que la reestruc~ 

raci6n del sistema soviático a travás de caminos legales no 

es sino una mera fachada¡ otros, encuentran que las nuevas 

instituciones son la evidencia de liberalizaci6n legal am-

pliamente proclamada por el liderazgo soviático de Gorbachov. 

Es dificil decir hasta que limite es posible avanzar -

hacia el mercado sin riesgo de transformar las estructuras 

socialistas en su contrario, Es fácil transformar el sistema 

planificado, pero ¿será posible.gracias a los mecanismos de 

mercado,mejorar realmente la vida de los hombres conservan

do simultáneamente las conquistas sociales? 

La evoluci6n reciente del ~istema político de la URSS, 

y la instauraci6n de un Estado socialista de derecho, resu1 

tan más un cambio de las prácticas seguidas en el ejercicio 

del poder que una modificaci6n de las reglas jurídicas, 

Sin embar~o, la aseveraci6n de que loe vientos actuales 

son equivalentes a una revolución en el estricto sentido ma~ 

xista de una remodelaci6n fundamental de la base econ6mica -

de la sociedad, y por consecuencia de su superestructura ju

rídica, política e ideol6gica, es un poco exagerada. El mar

xis~o ciertam~~te no excluye oue otros mecanismos próximos a 

1~ revolución, tales corno innovaciones o fefor:nas, µuedan 

causar cambios fundamentales de la base econ6mica y en su 



219 

oportunidad inducir los. concomitantes c!lmbios en la supere,!1_ 

tructura. 

Como.se enfatiz6 en el Ier. Congreso de Diputados del 

Pueblo al señalar en su resoluciÓn":"El abandono de las pe!: 

cepciones dogm~ticas; un enfoque realista en los diversos 

fenómenos y procesos de la vida internacional; un retorno a 

los valores humanos universales; la desideologización de lm 

relaciones interestatales; y una reunificación orgánica de 

la política dirigida a defender los intereses del pais con 

moralidad -estos son los rasgos distintivos del nuevo pensa 

miento de conformidad con el cual ha ocur1ido un cambio ra

dical en el sistema legal de la URSS. 

Gorbachov y los reformadores están muy conscientes de·

que prevalecen en forma muy generalizada el escepticismo y -

el temor de ~ue el extenso programa legisli;.tivo de perestro,!. 

ka que confiere nuevos derechos tanto al individuo como a -

los gr-u.pos sociales, vaya a ser "solo una campaña má.s 11 • 

Muchos intelectuales soviéticos i;.firman que el desenvo1. 

vimiento de una sociedad civil auténtica ro~uiere un gobier

no basad.o en el imperio de la ley y un proceso de su;iresi6n 

de la ideol.o ¡;ía, o de secularizaci6n de la. vida poli ti ca y 

social. En opini6n de estos, el progr<-so hacia lu. democracia 

y le. secularización es i~1!Josible si no se eliminW'l: "todos -

los mecanismos crsadorr:s de mitos y leyendas ideol6.13"icos y 

políticos". Otros sostienen riue la creación de una sociedad 

civil debe ir precedida de la edificación de las bases mate 

rieles p'.l.ra la libert"-'1 ( ~ntre las cuales fi:,'Ur·un el d~sa--
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rrollo de un mercado y la descentralización de la propiedad 

estatal), aun cuando ~l loe;ro de estos ~bjetivos puede re-

querir varias d~cad.as. 

Dos aspectos, sin e,-r¡bargo, que han sufrido el e;nbate -

de las reformas y permanecen en su esencia inalterados son

la concepción de la propiedad y el papel dirigent~ del par

tido en la sociedad. Es difícil exagerar l~ importancia de

estos dos elementos en la teoría y pr~ctica del sistema so

cialista. Frente a la permanencia de tales componentes del

siotema socialista, el resto de los cambios que se desarro

llan, como el paso de la legalidad socialista al Estado de

derecho, la prevalBncia de los intereses de la huma..~idad so

bre los intereses de clase, la des-ideolo5izaci6n de las r~ 

laciones interestatáles, las transformaciones de la coexis

tencia pacifica y el agotamiento del internacionalismo pro

letario, será..~ realmente el testimonio de una era cualitati 

va.'!lente nueva: ;~ser·ful re:almente mo. . .rlife& tac iones del fin del 

comunismo, o la evidencia del fin de la guerra fria? 



Amin, Samir,- "Problemas de la transición", Transición, (2) 
1978 

221 

Arbatov, Gueorgi,- La lucha ideológica en las relaciones in 
ternacionales conteporáneas, Ed, Progreso, Moscú, 1973. 

Aron, Raymond.-"Qué es una teoría de las relaci.ones intern!! 
cionales" Rev. Fz;. de Science Polltigue, 1967. 
El ooio de los intelectuales 

Bell, Daniel.- The end of ideology, Glencoe, 1960. 
Barry, Donald D.- Law and the Gorbachov Era, 1989. 
Barman, Harold J,-Justicia en la URSS 
Blichtchenko, I.- "Le droit international dans l'Etat de --

droit", La Vie International, ene., 1989. 
Bobbio, Norberto,- Diccionario de Política, S, XXI, 1988. 
Bourgin, Georges.- Le Socialisme, "Que eais-je?" PUF, 1967. 
Bratous, S.N.- "Les idees de Ldnine sur le droit suvietique 

et la legalite socialiste" Rev. de droit contemporain 
No. 1, 1970, Bélgica, 

Brown, Cartney C.- World Bussines, N.Y. McMillan 1970. 
Castells, Manuel,- "El fin del comunismo" La Jgrnada Semanal 

No. 48, mayo 1989. 
Chauvier, J,M,- "FascinAtions neoliberales" Le Monde Diplo

matigue, oct. 1989. 
Chevallier, Jacques.- "L'Etat de droit" Rev. lle Droit Public 

No, 2, 1988. 
Cuadra, Héctor.- Proyección Internacional de los Derechos -
~' Mex, UNAlll, 1970, 

David, René.- 11Droit compare et systemes socio-politiques 11 

Livre du centenaire de la Societe de Legislaction Com 
paré 
Les grands s:¡stemes de droi t contemoorain, Dalloz, 1989. 

Fárago, Bela.- "Reformes Politiques a l'Est?", Commentaire, 
No, 48, 89/90. 

Pukuyama, Francia,- "La fin de la histoire?", Commentaire, 
No, 47,.1989. 

Furtak, Robert K.- "El internacionalismo proletario a la luz 
de la crif:i,is checoslovaca de 1968 11

, Foro internacional, 
enero-marzo, 1971. 

Gelard, Patrice,- 11 La reforme constitutionelle sovietique 11 , 

Revue de droit cublic, No, 2, 1989. 



222 

Huntington, Samuel. - "!fo exi t. The errors of endism" ~ 
tional Interest, fall 1989, (trad. Silvia Giorguli). 

Keohane, Robert.- Poder e interdeocndeacia, G.E.L., 1989 
Kniszeba, L,- El comunismo, '1rijalbo, Col. 70, No. 13. 
Lajugié, Joseph.- Les systemes economiaues, PUF, 1979. 
Lesage, Michel.- "L'URSS, de la legalite socialista a l'Etat 

de droit", Revue de droit oublic, No. 2, 1989. 
Lov1enstein.- Teoria de la Constitución, Ariel, 1965. 
Neynaud, Jean,- Problemas ideolÓP,icoe del Siglo XX, Ariel, 

1964. 
MUllerson, R. A.- "Sources of International law: Nev: tenden

ces in Soviet thinking" e:l A,J.I.L, jul. 1989. 
Oldenburg, Pred s.- "Correlation between Soviet and GDR re

forma", Sta.dies in Comparative Communism, No. 1, 1981. 
Perroux, Prancois.- La coexistence oacifigue, PCE, 1950. 

Le Caoitalisme, PUF, París, 1948. 
Pribluda, A.S.- "La nature juridique des actea de planifica

tion", Revue de droit contemporain, No, 1, 1965. 
Quigley, John.- "Perestroika and International law 11

, Ameri-
can Journal of Internat1onal law, oct. 1989. ~~~ 

Saldivar, Américo,- El ocaso del socialismo, S, XXI, 1990, 
Stainov, Petko.- "La nature juridique des actea de planifi

cation dans l'Etat socialiste", Revue de droit Public, 
No. 5, 1963. 

Stalin.- Problemas del leninismo, EQ, P!-ugreso, M0 scú. 
Tucker, Robert.- "Hacia el fin de la guerra fria" 

Stoyanovicht K,- El oensamiento marxiste y el derecho, s. XXI, 
1977. 

Tunkin, Gregori.- Derecho y fuerza en el sistema internacio
nal (versión española de Manuel Becerra), Mex. UNAM, --
1989. 
"La codification des príncipes de la coexistence pacifi 
que", Revue de droit contemporain, !lo. 1, 1964. -

Thornburg, Richard.- "The Soviet On1on and the Rule of Law", 
Foreip;n Affairs, No, 4, 1989. 

Zelweger.- "El principio de la legalidad socialista" Revista 
de la Comisión Internacional de Juristas, No. 2, 1964. 


	Portada
	Índice
	Introducción
	1. Derecho Capitalista y Derecho Socialista
	2. De la Legalidad Socialista al Estado de Derecho
	3. La Doctrina Soviética del Derecho Internacional
	4. La Perestroika y el Derecho Soviético
	5. Las Doctrinas "Endistas" y el Derecho Internacional
	Conclusiones
	Bibliografía



