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IN TR ooucr.ION 

Lo evolución de los· formas de org1mizact6n politice son siempre materia de estudio, 

de lodo aquél que se intereso de los problemas estatales; por este motivo, el eslu

dinr al Estado reprrocnta toda un relo, en rozón, de que eslc nace polémico, se -

dcsnrrollo polémico y hoy continúa complejo. Así, lo lemóUcu que la Teorfa Gene

ral del Estado planteo es clorn !labre esle respecto y, no se puede sustituir el ct:tu

ctio de cslo por alguna olra disciplir,o, ya que lo Ideo de una disl'iplino que estudia 

el fenómeno polilico y en general al Eslatlo y sus divel'sos m·.peclos es muy o(iosi.Q_ 

nante y, el teorfco del Estado que planteo esto debe de estudiarlo a In luz de la -

molería onlerior'm ente establecido. 

Por olro lodo, el hombre es un ser social y su vida se desenvuelve en una serfo -

de relaeionen, codn d[o mós complejo que caen bojo el campo de las ciencias cull.!!, 

rales que sin embargo, con el poso del tiempo, este mismo homtJrc lrata de estu

diar y, ::oolucionor esto ca m plejidad. 

Por todo lo onlcrfor, el desarrollo de lo pre:;entc indogad6n, prcsenla un ponornrma 

del dc50rrollo de lw.:. formas de oryaniLoción politicn estatnl que el hombre hu cono

cido, el cual o travén de !;U~ cüp!lulos, trola de obord11r la tcmótico de fen6mcno -

cslolol tratando de quitar esa complejidad, razón por lo cual, la moyorfa de autores 

de czla malcría dice: Lo Complr~jidad de lo eslalal vo intimamenlc rclocionodo con 

el hombre, que a su vez se relnciona con lan formas de organiznci6n estatal, intcr

prctoci6n que comporlimos po[' la bnse fumJumenlol paro lo cxplicach'in de lodo co-

to. 
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LA PROBLEMATICA ESTATAL 

No es facll abordar el tema de la Teorla General del Estado, -
debido a la gran controverSia que existe a su alrededor. Ast,
la Teorla General del Estado, desde su nacimiento ha sido poi! 
mica, se ha desarrollado polémica y hasta en nuestra época si
que polémica, esa es la causa principal para que el estudio de 
este complejo tema sea dtftcil de comprender. 

La Teorla General del Estado. es una ciencia controvertida, -
los autores no se han puesto de acuerdo de que manera debe ca~ 
cebirse al Estado¡ el escritor inglés Harold J. Laski. en su -
libro titulado EL ESTADO MODERNO, nos dice: "Existen dos mane
ras de concebir al Estado: La postura idealista y la postura -
realista 11

• {l} Siendo la primera la que nos asegura que el Es
tado tiene una realidad que va mas alla de la sociedad de los
hombres, que cuenta con un origen, una vida, ast como finalid~ 

des y propósitos propios. La segunda nos asegura que el Estado 
es un simple fenómeno de la vida social. 

Por consiguiente~ es la tendencia idealista la que Guillermo -
Federico Hegel establece en su estudio sobre el Estado Alem~n
en el Oltimo tercio del siglo XIX; ejerciendo predominio la -
tendencia Idealista sobre las ideas de la Escuela ClAsica Ale
mana de la Teorf a General del Estado y siendo el inicio para -
el estudio del fenómeno estatal~ pero no es una mera coincide~ 
cia que Guillermo Federico Hegel siga esta tendencia, es algo
mas profundo, ya que desde el siglo XVIII, se generaliza en --
Alemania la filosofla, esto se debe a la madurez tanto cult~ 
ral como polltica, que alcanza la nación Alemana y a la influ-

1.- sanchez Azcona, Jorge. Lecturas de Socloiogla y Ciencla.Po
lltlca. U.N.A.M. M~xico, 1980. Pag.15. 
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eta de Lettbinz, quien entre otras cosas afirma el idealismo -
espiritual de René Desc~rtes. 

La corriente filosófica que se presenta en Alemania se conoce
como Idealismo Aleman, esta postura se centra, como lo señala
don Mario de la Cueva, en que: 11 La existencia de una cosa en -
sr, independientemente del sujeto que conoce, es imposible. La 
consecuencia general de la dirección idealista es que lo único 
que existe es el pensamiento, o sea, la idea. (2) 

Esto es, que no puede existir alguna cosa, cualquiera que ésta 
sea, sino existe primero el pensamiento. O como nos señala Gu! 
llermo Federico Hegel en su libro Lecciones sobre la Fllosofla 
del Derecho, TODO LO RACIONAL ES REAL Y TODO LO REAL ES RACIO
NAL. 

Es Federico Hegel quien concibe al Estado como lo real, el Es
tado es la realidad de la idea ética, nos afirma en su libro -
de F!Josofla del Derecho, y esa realidad es la m~s firme en Ja 
historia de los hombres y la mas alta de la vida de los pueblos 
como señala don Mario de la Cueva. 

Asf pues, el Estado se consideró como una realidad del hombre. 
y como tal se hizo necesario que se comenzar~ a estudiar ese -
fenómeno de la realidad humana. Aunque no es tan sencillo, po~ 
que podrtamos seguir hablando del id.ealismo y no terminar, pues 
las ideas que influyeron en el pensamiento del hombre para que 
empezara a preocuparse, de manera mAs centrada, sobre un fenó
meno hasta entonces poco explorado, llamado Estado. 

2.- lbldem. Pags. 16 y 17 
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La Teorta General del Estado busca describir la realidad de la 
vida del fenómeno estatal, su aspiración es 1 legar a compren-
der "al Estado en su estructura y funciones actuales, su deve
nir histórico y las tendencias de su evolución." (3) 

Por esto, la Teoria General del Estado se desarrolla en Alema
nia, como una disciplina especial, que en la mitad del siglo -
XIX, se le denomina con el car~cter de general, y dice Hermano 
Heller que la Teorta General del Estado se haya m~s cerca de -· 

la polttica. por la manera en que los economistas polttlcos de 
aquella ép·aca plantean en ella los problemas. 

Por eso, en la Edad Media, el pensamiento politice al igual que 
cualquier otro pensamiento, se encuentra subordinado al dogma -

religioso, que es el predominante; las ideas religiosas se con
sideraban las únicas aceptables por el hombre de esa época. Y, 
además, aparecen ideas sobre la FE. surgen corrientes como el -
humanismo y el cristianismo, y donde a través de éste se hac1an 
juicios que eran de validez universal, explicando el devenir p~ 
1 ltico. 

Como el pensamiento histórico-social del siglo XIX, se da fin a 
la forma dogmAtlca del pensamiento. Afirma Hermann Heller que -
esta fuerza de convencimiento teológico se ha ido eliminando -
hasta desaparecer, ya que no es fácil caer en la creencia de un 
Derecho Natural, pues los conceptos de una situación hist6rico
pol1tlco de determinados grupos humanos como la burguesra. no -
explican lo que se pretende. 

Sin embargo, la Teor[a General del Estado surgida en Alemania -
tiene como antecedente el lus Naturalismo Aleman del siglo XVIII. 

3.- Heller, Herman. Teorta del Estado. Ed. Fondo de Cultura EconOm!ca. ·Méxi
co. 1987. Pag. 19. 
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Por consiguiente. es Guillermo Federico Hegel, quien siendo un
fi!Osofo idealista; asienta las bases m~s firmes de la moderna 
Teorla General del Estado AlemAn, siendo él, como lo señalamos, 
el progenitor de esta disciplina cientlfica. 

Ya declamas que para Guillermo Federico Hegel, el Estado es el
punto central del Sistema Fi\os6fico que maneja. Siendo el Est~ 

dado para él 11 el esptritu universal que se concreta en un pue-
blo determinado''. 

Al respecto, Héctor GonzAlez Uribe nos dice, que Guillermo Fed~ 
rico Hegel considera al Estado como universo moral,el todo mo-
ral, la realidad moral, el verdadero Otos, por lo que podemos -
decir que este teórico visualiza al Estado como algo ideal, su~ 

jetivo, pero no es él quien da una explicación sobre el Estado, 
ésto corresponde al Barón de Secondat Montesquieu, quien por -
vez primera intenta hacer una explicación sobre el estado, y -
del cual hablaremos posteriormente. AsI Guillermo Federico He-
gel utiliza un método de estudio que es el Dialéctico; que es -
una filosofia del raciocinio. Sócrates es el primero en desarr~ 
llar esto y, Hegel lo amplia. dando cabida a otras formas de -
raciocionio. que se siguen aún des pués de las doctrinas hege-
lianas de izquierda, rechazando ésta; el espiritu universal que 
profesaba Guillermo Federico Hegel, por ello, surge también !a
doctrina hegeliana de derecha que siguieron fieles a lo profes~ 
do por Guillermo Federico Hegel. 

AsI es como la Teoria General del Estado surge, pero no tiene -

una estructura bien lograda, hasta que, el formalismo juridico-

4.- Gónzalez Urlbe, Héctor. Teor!a Polltica. Ed. PorrGa,.S.A. 

México 1980. Pag.34. 
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da un concepto bi~n elaborado sobre ésta. Dicha corriente crea 
una serie de formas jurtdicas· haciendo caber en ellas los fen~ 

menos estatales. 

Al lado de las disciplinas formalistas que marcan aspectos-·
esenciales del Estado; es principalmente Guillermo Federico -
Hegel quien profesa un idealismo absoluto y afirma que la fil~ 
softa comienza con el ser y concluye con el saber absoluto. S~ 

bre sus ideas e historia profundizaremos m~s adelante. 

Asl es como se forma una base de caracter idealista para que -
surja una tendencia que se dedique al estudio profundo del Es
tado, conocida como Teorta General del Estado, y podrtamos a-
firmar como establece don Mario de la Cueva que Guillermo Fed~ 
rico Hegel " sefiala el punto de arranq~e de toda la Teorta co! 
temporanea del Estado."(5) Considerando por ello, como el pa -
dre de la Teorla General delEstado. 

Otro de los Importantes teóricos del Estado es Jorge Jelllnek, 
quien realiza un estudio sobre el fenómeno estatal. pero lo -
visualiza desde dos puntos de vista: el soclológlco y el jurl
dtco; el primero considera al Estado como una unidad de asoci~ 
ción. dotada de un poder de mando y forzada por hombres que -
vlvern permanentemente en un territorio; el segundo, es una -
corporación. formada por un pueblo, dotada de poder de mando -
originario y asentada en un determinado territorio. 

Según Héctor GonzAlez Uribe, la Teor!a General del Estado,debe 
tomar estos dos aspectos, y coincidimos con él, puesto que. si 
la Teorla General del Estado estudia a éste, lo debe realizar-

5.- lbldem. PAg. 37. 
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dentro de todos los aspectos posibles; sociales y jurtdicos. 

As1 la Teorta General del Estado, de acuerdo con Jorge Jelli-
nek debe proceder de dos tipos: 

a).- El primero llamdo tipo Emplrico. Que es el procedimiento
mental, que el investigador del Estado utiliza para inte
grar un concepto de Estado, así como un estudio profundo
de éste y ; 

b).- El tipo Ideal.- Que son todas aquellas ideas que se ten -
gan sobre el Estado. 

Jorge Jelllnek. pertenece a la tendencia formalista-jurídica -
de la que hemos hablado anteriormente. Por otra parte, podemos 
decir que la ciencia que nos ocupA fué estudiada no sólo por -
economistas y pol1ticos, sino que también por sociólogos que -
dan a la ciencia en estudio un enfoque sociológico importante, 
que confirma el maestro Héctor Gonz~lez Uribe. 

Por este, la Teorta General del Estado señala una nueva época
en la Segunda Guerra Mundial. donde Otto Koel l reutter publica
su obra ESTUDIOS DE DERECHO PDLITICO EN LA POSTGUERRA, cobran
do mayor importancia la Tcorra del Estado. Oebido a los cam- -
bias que sl1fren los Estados, haciendo que se enriquezca de mAs 
conocimientos. con dichos movimientos sociales y politices. 

Enunciar cada uno de los conocimientos que han dado auge a Ia
ciencia en estudio. serta interminables, pues hasta la fecha,
actividades como la intervención de Estados Unidos en Panam~.

nos ponen a reflexionar de alguna manera sobre el fenómeno es
tatal. y sobre todo lo que conocemos de éste, por lo que pode-
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mos decir que todos los acontecimientos que el ha1nbre realiza
ran lugar a investigar con mayor profundidad el tema, siendo a 
la vez, motivo para que la ciencia que nos ocupa cobre interés 
en los investigadores de la misma. 

Por eso, en el ai'io de 1919, la Teorta General del Estado es i!!!. 
platada en las Escuelas de Derecho, cediendo el paso a los an
tiguos estudios de Derecho Público y Derecho COnstltucional •. Y 
desde esa fecha, la materia denominada Teorta General del Est.!!. 
do es implantada en el plan de estudios de la Carrera de Dere
cho; un gran movimiento intelectual se ha dado desde entonces
en nuestro pals. 

Por ende, los estudios que se realizaron en aquel tiempo, se
basaron en diferentes métodos, como acertadamente aclara -
M. Campos; ast. de acuerdo a la escuela en que se integran en
contramos varias tendencias sobre el estudio del fenómeno est~ 
tal. sobresaliendo la Teorla de Hana Kelsen, que es una de las 
m~s discutidas y controvertidas de Ja Teoria del Estado. Debido 
a que este autor nos asegura que el Estado y Derecho son lo -
mismo, por eso, Luis Rccassens Siches establece que el proble
ma de la doctrina Kelsiana, es un método puro que en forma ai~ 
lada trata de explicar lo que es el Derecho y el Estado y dcn_
tro del contenido trata a la Teorla Ger1eral del Estado y del -
Derecho, como algo idéntico. 

Hemos mencionado algunos de los principales teóricos de la Te~ 
rta General del Estado, pero en realidad son muchos los que -
investigan Ja materia, tal es el caso del español Adolfo Posa-
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da, el ruso Korkounov, el francés Carré de Malberg, el belga -
Jean Dabian, entre otros. Todos ellos influyeron para que los
autores mexicanos realicen obras interesantes sobre la materia 
entre los que encontramos a Mario de la CUeva. Andrés Serra -
Rojas, Jorge Reyes Heroles, Eduardo Andrade S~nchez, Miguel -
Gal indo Camacho, Aurora Arnarz Amigo, entre otros. Podemos ob
servar que la importancia, asr como Ja influencia de la Teorfa 
del Estado no pertenece a una nacionalidad, sino al mundo enl~ 

ro. Siendo entonces una materia universal, y de alguna manera, 
es una Teorta que se encuentra en constante movimiento, puesto 
que estudia al Estado y éste a su vez, no es estable, sino ca~ 
biante, como las formas de Organizaciones Pollticas que el ha~ 

bre ha conocido. 

Pero ¿ Qué es la Teorra del Estado ? ¿ cual es su objeto de e~ 
tudio ?; son algunas de las preguntas que podemos hacer acerca 
de esta joven y tan controversial materia. 

Los teóricos del Estado denominan a nuestra materia de diversas 
maneras, mientras que para uno es Filosofla Polftica, para otros 
es Derecho Polftico: as! pués. para Jorge Jellinek es Teor[a -
General del Estado, para AUrora Arnatz Amigo es Ciencia del E~ 

tado, por ello consideramos necesario aclarar cual debe ser y
porque la manera m~s adecuada de nombrar a la Teorla General -
del Estado. 

Consideramos que no es posible llamar al estudio del Estado CE 
mo Ciencia Polftica, porque para ello el objeto de estudio no
es propiamente el Estado, sino todos los fenómenos politlcos,y 
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el Estado no es, ni puede ser el único fenómeno polltlco que -
existe, por lo cual podemos afirmar que la Ciencia Polltlca no 
se encarga de estudiar de manera exclusiva al fenómeno estatal. 

Ahora bien, si estamos hablando de una ciencia que se encarga
del estudio del Estado, este estudio debe ser de manera amplia 
y completa, asf podremos a trmar que el Estudio del Estado, no 

puede ser nombrado como Filosofta del Estado, dado que estarl,! 
mas afirmando que el estudio del Estado es una mera Filosofla, 
esto es, que estarfamos estudiando al Estado de manera vaga -
sin llegar a soluciones exactas y concretas sin analizar a fon 
do el fenómeno estatal.· 

Igual sucede, si afirmamos que se trata de la denominación De
recho Polltlco, sólo podremos analizar el Estado desde un pu~ 
to de vista jurldlco, esto es sólo una parte de él. 

Por otra parte, si decimos Teort:a General del Estado, afirmamos 
que el Estado se analiza de manera general. As1, Jorge Jellinek 
da una denomlnacl6n mAs acertada do la Ciencia del Estado, él
la defiende como Teor!a General del Estado. 

Notamos sin embargo, que cualquiera que sea la denominación -
tienen en común una cosa, todas ellas se encargan de estudiar
al Estado, por lo que afirmamos que el objeto de estudio es el 
Estado, y la ciencia que nos ocupa lo estudia en forma amplia. 

Queda claro que la denominación más correcta en nuestra materia 
es la Teor1a General del Estado, pero ¿ Que sucede si suprimi
mos la palabra general ? , ¿ Por ello la Teor1a cambia ?. Ana
lizando el término, podemos afirmar que la Teorta del Estado -
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es general, además y lo mas Importante es que el Estado sigue
siendo el mismo objeto de estudio, no cmabia, sólo se transfo~ 
man las formas de gobierno. Ast que bastara con decir Teorta -
del Estado para hablar de nuestra materia. 

De acuerdo con estos razonamientos, podemos preguntarnos, si -
¿ la Teorta del Estado es una Ciencia ?. Para contestar a esta 
cuestiOn debemos empezar primero por entender que significa -
Ciencia, y de acuerdo a Rafael Preciado Hernandez la Ciencla·
se define como: 11 Un conjunto o sistema de verdades generales, 
demostradas sobre un objeto determinado. 11 (6) Entendiéndose por 
verdades generales aquellas hipótesis comprobadas que recaen -
sobre un objeto definido. Y cuyo objeto en nuestra materia es
el Estado, por consiguiente, las hlpOtesls verificadas una y -
otra vez pueden llegar a convertirse en una Teorta o Ley. De -
acuerdo a este, la Teorta del Estado es una Ciencia; debido a 
que cuenta con un objeto de estudio. efectuAndose la ínvestig~ 

ciOn de una forma sistem~tica y coherente. 

Por otra parte. como ya lo dectamos anteriormente. la Teorta -
del Estado nace y se desarrolla polémica. este no es una sim-
ple coincidencia de frases, ya que la mayorta de tos tratadis 
tas del Estado, coinciden en que el desarrollo de esta Clenci~ 
ha sido obscura e imprecisa, lo cual complica su estudio, coi!!. 
clden tambien en que las demas disciplinas clentlflcas refe-
rldas al estudio del Estado se confunden con la ·1eor!a del Es
tado. Tal es el caso de Hans Kelsen que ''identifica al Estado
con el derecho y redujo, la Teorta del Estado a la Teorla del
Derecho." (7) 

6.- Preciado Hernandez, Rafael.-Lecclones de Filosofla d~I De
recho. UNAM., 1966. Pag. 10. 

7.- Gonzalez Urlbe, Héctor.- Op. Cit. Pag. 38 
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Pero la Teoria del Estado es alga mas que Derecho del Estado,
pués este es s6lo una parte del an~lisls de la Teorla del Est~ 
do. Estudiando la palabra Teorla del Estado, encontramos que -
es una Teorta de tipo cienttfico, es decir. es un concepto a-
blerto que sirve de criterio de ldentif icaci6n. 

Entendemos como Teorta, aquello que se antepone a la pr~ctica
como lo senala el maestro Héctor GOnzatez Urlbe¡ en la Teorla
la que nos conduce al descubrimiento de nuevos hechos que se -
ven de manera objetiva e imparcial. 

Consecuentemente y en base a los razonamientos anteriores1 pr~ 
porcionaremos una definición de lo que consideramos que es la
Teorta General del Estado; afirmando que es una disciplina de 
car~tter cienttfico por tanto.debe estudiar de manera objetiva 
o imparcial al Estado en todas sus modalidades. Con esto damos 
respuesta a la primera pregunta que nos formulamos anteriorme~ 

te. 

El estado es una realtda social, no lo podemos confundir con- .. 
el Derecho, como lo hace Hans Kelsen. pues éste es sólo un - -
sistema normativo que se da en la vida del hombre; par lo tan
to, est~ sujeto a cambios históricos y morales. Este nos indi
ca que el Estado como se conoce en la actualidad, es de origen 
moderno, as1 nos lo se~ala David Pantoja que se le atribuye al 
autor florentino RicolAs Eaquiavole. Antes de este pensador a
las formas de organización politicase les denominaba Palle, C! 
vicas, Ragnum, lmperiun, República, en entre otras, pero nin-
guna como Estado. 
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A continuación damos un orden cronol6gico de los distintos mo
dos de organizaci6n polttica, que son base para la formación -
del Estado Moderno: 

El primero de los Ordenes corresponde a la Polis Griega o Est~ 
do - Comunidad Esclavista. 

La segunda etapa corresponde a la Poliarquta Feudal o Estado -
Propiedad Privada. 

La tercera etapa y última corresponde al Estado Representativo 
Moderno o Estado Polltico. 

En la Polis Griega, existe una caractertstica distintiva, es -
aqut, donde la organización polttica, al mismo tiempo es la e~ 
munidad social. Debido a que los ciudadanos deliberaban direc
tamente en la Plaza Pública, sobre la guerra y la paz. y otros 
asuntos importantes para la Polis. Observ~ndose un tipo de or
ganización polttica distinta a los que conocemos como Estado. 

En la Pollarqula Feudal, el señor feudal tiene el poder poll-
tico, pues es él, el propietario de las tierras; las funciones 
con que cuenta el actual Estado Moderno. las ejercia el señor 
feudal. pero de manera embrionaria. En esta etapa el trabajo -
se encuentra sujeto a las decisiones del propietario del feudo; 
no sólo pollticas sino jurldicas. 

Para que se originará la última etapa, tuvo que pasar mucho -
tiempo, pero al fin como una necesidad del mismo ser humano se 
transforma la sociedad; momento en el cual los individuos son
nivelados y considerados ante la ley~ surgiendo el Estado Mo-
derno. 



- 14 -

Pero. ¿ Que entendemos por Estado ?, es una de las primeras 
cuestiones que nos formulamos, y son varios los tratadistas 
que nos proporcionan su opinión acerca del tema. P~r su parte, 
Jorge Jellinek nos dice: el Estado tiene una doble cara¡ la -
social y la jurtdica. El primero expresa que el Estado es una
unidad de asociación dotada originariamente de un Poder de do-

minio y formada por hombres asentados en un territorio. Desde 
el punto de vista jurtdico, el Estado es considerado como una
corporaci6n formada por un pueblo, dotada de un Poder de mando 
originario y asentado en un territorio determinado. en forma -
similar Creppali nos dice que el Estado" es una persona jurt
dica que est~ constituida por un pueblo organizado sobre un -
territorio bajo el mando de un Poder supremo para fines de su
defensa, de orden, de bienestar y superación comOb."(8) De la 
misma forma Eduardo Garcta Maynez establece que el Estado es -
11 la organización jurtdica de una sociedad, bajo un Poder de dE_ 
minio que ejerce en determinado territorio." (9) Asl podriamos 
dar un sin número, pero las definiciones anteriores son sufi-
cientes para~observar que se encuentran inmersos los tres ele
mentos comunes del fenómeno estatal.· 

Se entiende por Territorio • la porción del espacio en que el
Estado ejercita su Poder.• (10) sanchez Azcona al respecto -
dice: El Territorio es la condlclOn natural para el nacimiento 
del Estado, siendo en realidad muy sertero un punto de vista.
pues el Estado no se puede establecer como tal, sino cuenta -
con este: elemento. Sin embargo, aunque cuente con un Territo-

8.- Campos, M.-APuntes de Teorla Geral del Estado. UNAM. Méxl 
ca. Págs. 111 y 113. -

9.- Garcla Maynez,Eduardo.- lntroducclOn al Estudio del Dere
cho. XXV ediclOn/ Ed. Porrlla. México, 1975. Pág. 98. 

10.- Idem. Pag. 93. 
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rio 1 y si carece de los otros dos elementos; como son el Poder 
soberano y la Población., tampoco estar& formalmente integrado. 

Por otra parte. entendemos por Población, según el criterio del 
maestro Eduardo Garcla Naynez, al conjunto de hombres que per
tenecen al Estado, la Población tiene la capacidad para elegir 
a sus gobernantes; no obstante, José L6pez Portillo y Pacheco
dice: la Población debe considerarse como la agrupacd6n humana 
en tanto y cuanto esté ordenado por el Derecho del Estado, y -
en tanto lo cumple, en tanto est~ obligado por el orden, por 
el dominio del Estado. 

Finalmente nos preguntamos: ¿ Que es el Poder Soberano ?; por
Poder entendemos la suprema potestad del Estado, como un atri
buto del Poder PQblico, es pues. 11 el Poder jurldico supremo -
del Estado, organizador de la sociedad polltlca, regulador de
los libertados y la propia autoridad, sometida a sus propias -
leyes con las que se autolimita; sus caracteres son: unidad. -
lnstransmislblidad, Imprescriptibilidad e inviolabllidad."(11) 

Por otra parte. la Teorla General del Estado como Ciencia,debe 
contar con un método de estudio. Por tal motivo, nos cuestion~ 
mas ¿ cual es el método de estudio de la Teorla General del -
Estado ?. 

Al referirnos al método, no podemos afirmar que la Ciencia que 
nos ocupa utilice Un método unitario, como nos afirma Héctor -
Gonz~lez Uribe, este autor nos aclara que debe existir una pl~ 

ralldad de métodos para que ésta pueda estudiar la realidad. 

La Teorra del Estado, no cuenta con un método adecuado, debido 

11.- Dleclonarlo Enclclopédlco, Larousse. Tomo !l. Méxlco,1988 
Pag. 3543 
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a que cada teórico del Estado cuenta con su propio método como 
lo señala Aurora Arnatz Amigo; que para encontrar el método de 
la Teorta del Estado tendrtarnos primeramente que analizar a ca 
da autor. 

Asimismo la Teorta General del Estado se vincula con otras --
ciencias, las cuales nos ayudan a conocer y a explicar lo que
es el Estado. pues quien explica lo que es el Poder SOberano.
explica una parte del ente estatal y por consiguiente, explica 
la Teorla General del Estado. 

Se han realizado varias clasificaciones acerca de las dtscipll 
nas auxiliares para la Teorta General del Estado, entre ellas
se encuentran las divisiones realizadas por español Adolfo Po
sada y el maestro Miguel Gal indo Camacho. El primero divide -
las disciplinas en: "Fundamentales, Especiales y Auxiliares."(12) 

Dentro de las fundamentales encontramos una subdivisión que -
comprende tres disciplinas: la Filosofla Polltlca, la Historia 
Polltlca y las Ciencias Filosóficas conocidas también como el
estudio de los fines Gltlmos del Estado. 

las disciplinas especiales son aque~las que no consideran al -
Estado en su totalidad, como es el caso de la Economla Polltl
ca, el Derecho, entre otras. 

La tercera agrupación esta Integrada por las disciplinas que -
auxilian a las dem~s disciplinas a obtener un conocimiento --
completo del Estado; para ilustrar. tenemos a la Geografla 1 la 
Geologia, referente al Territorio. 

La clasificación realizada por Miguel Galindo Camacho donde a-

12.- Gonzalez Urlbe, Héctor.- Ob. Cit. Pag. 26. 
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clara que para hacer una clasificación se debe tomar en cuenta 
los elementos del objeto de estudio. es decir. si se estudia -
el elemento Territorio el teórico del Estado se debe apoyar en 
la etnografta. topografla, geografla. entre otras. Oe igual -
forma, para tratar el aspecto Poblacl6n se auxlliar~n de las -
disciplinas que traten el tema: pero si abordamos el elemento
Poder Soberano, s6lo nos auxiliaremos de una disciplina, el ~

Derecho dentro de sus tres categorlas: PClbl leo, Privado y Social. 

Una vez que se han explicado las medios por los cuales, al Te~ 
ria General del Estado se debe apoyar para estudiar a cada uno 
de sus elementos. 

A continuación hablaremos da los fines o finalidades que per-
slgue la Teorta General del Estado, los cuales son los siguie~ 
tes: 

1.- Estudiar la naturaleza del Estado, y a su vez, explicar -
que es el Estado. 

2.- Estudiar la organización y funcionamiento del Estado respo.!! 
diendo a la pregunta: ¿ Cómo es el Estado ? 

3.- Analizar la función social del Estado, solucionando la pr~ 
blematica del origen del Estado, contestando a la interro
gante: ¿ Porque existe el Estado ? 

4.- El estudio de la justificación del Estado, explicando por
quO debe existir el Estado. 

La Teorta General del Estado para su visualización adopta dos
posturas: el primero es el lusnatural tsmo que observa al obje
to desde un punto de vista del Ser; el segundo es el lusposit_i_ 
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vismo que analiza al objeto desde el punto de vista del Oeber
Ser. Existe problematica al respecto, pues no existe un crite
rio definido sobre estos dos campos. Para Hans Kelsen se debe
estudiar al Estado desde el punto de vista del Deber Ser, indi
cando que Estado y Derecho se reducen a lo mismo. 

La ciencia en estudio cobra mayor interés en cuanto se origi-
nan cambios en los Estados actuales. Es una Ciencia completa,
ya que se fundamenta en el estudio de otras ciencias que faci-
1 ltan su análisis. 

Desde luego, que el estudio de la Teorta General del. Estado no 
es fácil porque es y ha sido siempre polémica. 

Finalmente coincidimos con Hermano Heller al afirmar: 11 No se -
puede hacer Teoria del Estado por amor al arte." (13) 

De acuerdo a esto, la Teorra del Estado debe ser una Ciencia -
de carActer prActico. 

2.- DISCIPLINAS COGNDCITIVAS QUE SE ENCARGAN DE ESTUDIAR AL ESTADO. 

Ahora es necesario hablar de algo que debemos conocer con cer_ 
teza cono lo es la Fenomenologta Cognocitiva. 

Empezaremos analizando el término fenomenologta desde el punto 

13.- Heller. Hermann. Teoria del Estado. Ed. Fondo de Cultura 
EconOmica. México. 1985. PAg. 12. 

14.- Preciado Hernfodez,Rafael. Ob. Cit. PAg. 36. 
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de vista de Guillermo Federico Hegel que lo relaciona con un -
concepto histórico. siendo pues, vista de esta manera, la fen_Q 
menologta "tiene por objeto comprender al Derecho como un fen~ 

meno universal humano.'' {14) 

La fenomenologla es una palabra creada por John H. Lambert, en 
su libro Neves Organon. De la misma forma para designar el ª! 
te. de distinguir la verdad de la apariencia; Eduardo Hursserl 
dio este nombre al sistema filosófico derivado de la sociolo~
gla empf rica de Franz Brentano. en el que se da mayor importa~ 

cia a los cuidados; descripción de los fenómenos en todos los
dominlos de la experiencia, descartando las tradicionales cue~ 
tienes epistemológicas. Es un nuevo método de filosofla descri~ 
tiva que desde los últimos años del siglo padado ha establecido 
una disciplina sicológica, como única base segura para fundame~ 
tar una robusta sicologta emptrica y; una filosof1a universal
que pueda suministrar las reglas para la revisión metódica de
todas las ciencias. D e la fenomenolog!a de Hursserl nació la
metafllica existencialista de Hetrdgger. 

Asl pues, entendemos como fenomenologta a la Ciencia que se en 
carga del estudio cuidadoso de los fenómenos, entendiéndose por 
esto. todas las manifestaciones o apariencias naturales y mat~ 

ria les. 

En forma similar, se entiende por la palabra Cognocitiva lo 
que es capaz de conocer. "El conocimiento implica una forma 
que hace suya a otra forma a la propia, es poseer inmaterial-
mente una forma ajena.'' (15) En otras palabras, la frase Cog
nocttiva pertenece al conocimiento que se adquiere por medio -
del entendimiento y la razón. 

15.- lbidem. P~g. 84 
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Siendo el Estado el objeto de estudio de la Teor!a General del 
Estado; tiene que investigar su realidad, a través de su hist~ 
ria y la evolución que presenta. 

Al respecto, Francisco PorrOa Pérez establece: ''La teorta del
Estado estudia al Estado, pero de acuerdo a su transformación
histórica, equiparando sus caracteres que permanecen constan-
tes, a travéS del tiempo. Donde el Estado es una sociedad hum! 
na establecida en el territorio, estructurada y regida por unffi 
orden jurtdico, que es el creador: definiendo y aplicando un -
Poder soberano para obtener el bien público temporal, formando 
una lnstituciOn con personalidad moral y jurldica.• (16). 

Integr~ndose ast el Estado, sus aspectos son: Sociedad humana, 
Territorio, Orden jur!dico, Poder soberano, obtenciOn del Bien 
público temporal o Institucional doble personalidad moral o j~ 
r!dica. 

Previamente afirmamos que el Estado se compone de tres elemen
tos y son: Territorio, Pueblo y Poder soberano; pero si compre~ 
demos que el ente estatal es una unidad organizada_ producto de
una evoluci6n histórica de la sociedad humana, entonces estos
elementos sólo condicionan al Estado de manera de esttmulo, -
pero no son suficiente para explicarlo. SltuaciOn que nos con
lleva a afttmar que el Estado es complejo, pues presenta dive~ 
sas fasetas, que contribuyen a la comprenclOn del fenómeno es
tatal. 

Por otra parte. el estudio del ente estatal en todas sus mani
festaciones. nos ayuda a comprender su realidad en una forma -

16.- Porrúa Pérez, Francisco. Teor!a del Estado. Edit. Porrúa 
S.A. México,1984. P~g.22. 
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amplia. Hermann ~eller nos dice: por lo que constituye la esen
cia de su relación, el que se identifique al sujeto y objeto en 
forma dlalética: sabemos de antemano que el sujeto es el hombre 
de ah! que, es dificil de entender y explicar, debido a la com
plejlda del hombre. 

Es necesario establecer que el Estado ha sufrido cambios a tra
vés de la historia, pero no evoluciones, pues si se afirma lo -
contrario, tendrtamos que admitir que un Estado anterior es me
jor o peor que otro, y eso no es posible debido a que los Esta
dos se estructuran de acuerdo a las necesidades presentes de la 
sociedad. 

Por consiguiente: • El Estado es una realidad polltlca, un hecho 
social de naturaleza polltlca". (17) Es decir, el Estado es un 
hecho de la realidad humana, antes de que existiera la formación 
del mismo, hubo épocas en las que no se configuraban las carac
terl stlcas actuales del Estado. 

En un inicio el hombre se agrupa entre sl, estableclendose in-
tercamblo de ideas, lo hace de manera natural, pero no se puede 
hablar de un Estado, sino de una organizaci6n. M~s tarde apar! 
ce la Polis grlega y la Clvltas romana, y los reglmenes Polltl
cos feudales. en ellos no existe el reconocimiento de Estado, -
sino de Gobierno. En el a~o de 1814, Nlcol!s Maqulavelo, en su" 
obra el PRINCIPE utiliza por primera vez el término Estado, pe
ro nunca lo define. 

Slgulendo el fenómeno Cognocltlvo de la Teorla General del Est~ 
do, es de aclarar que el Estado reviste diversas formas gubern~ 

17.- lbldem. P~g. 24. 
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mentales, como son: la Monarquta, Aristocracia. Democracia. Se
entiende por la primera cuando un persona ftsica es la que eje! 
ce el gobierno; la segunda es cuando un grupo selecto es el que 
gobierna; y la tercera es cuando el pueblo formula las leyes, -
esto es que todo el pueblo gobierna. 

Pero las formas de gobierno pueden depurarse cuando en esa Manar, 
quta, el Rey o Monarca, gobiernan para st, su familia, se da un 
cambio en el gobierno surgiendo la Tlranla. La Aristocracia se
transforma cuando el grupo selecto gobierna para st, da como -
resultado que se convierta en O\igarqu\a. La demagogia se orlgl 
na cuando el Estado absorve al individuo, transform~ndose con -
ello la Democracia. 

Cualquiera que sea la forma de organización polltica, la Teorla 
del Estado se encarga de estudiarla, y por consiguiente, estudia 
al Estado en su totalidad de una forma objetiva, auxl\landose -
otras Ciencias para comprender mas el objeto de estudio. "El ser 
humano es creador del Estado, vive en él, lo siente y lo atacaT 
pero depende del mismo, por tal motivo, lo estudia para determl 
nar cual es su naturaleza referida a sus fundamentos en un ar-
den del ser y del deber ser.• (18) 

La Teorla General del Estado proporciona una visión de toda \a
rea \ ldad po\ltlca. 

3.- QUE CRITERIO SE DEBE DE ADOPTAR PARA ESTUDIAR AL ESTADO 

Para estudiar al Estado se debe de partir de \o que es el cono
cimiento, y entendemos con Conocimiento aquella facultad de ad
qulr la noción de \as cosas por medlo de la Inteligencia, o por 

18.- Gonza\ez. Urlbe, Héctor.- Ob. Cit. Pag. 60. 
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medio de aquellas facultades ·del hombre. Sabemos que existen -
diferentes tipos de conocimientos. entre los que podrta mencio
nar al conocimiento emplrico, cienttfico, especulativo o pr&ctl 
ca. 

Por conocimiento emptrico entendemos: aquél que se adquiere a -
través de la experiencia, sin bases cienttficas. En cuanto al -
conocimiento especulativo: diremos que tiene por objeto el des
cubrimiento de Ja verdad en si misma. El conocimiento practicó
busca la verdad para dirigir nuestros actos. 

En cuanto al conocimiento cienttfico, diremos que es aquél que
es totalmente contrario al emptrico, ya que aqut se necesitan -
bases para justificar el hecho o el acto. Quedando finalmente -

como un conjunto sistematlco de conocimientos. 

Al respecto Adolfo Posada nos dice: " la calidad cientlfica sur 
ge en la polttica, y constituye su ciencia desde el momento en
que el conocimiento reflexivo, objetivo, metódico y sistematico; 
mediante un esfuerzo encaminado a realizar la interpretación r~ 
clona! de los fenómenos pollticos. • (19) 

Del mismo modo, el conocimiento clenttfico lo alcanzaremos si -
realizamos un estudio reflexivo, objetivo, metódico y sistem~tl 
co del fenómeno estatal. 

Cabe senalar, que no es suficiente tener nada mas una definici
ón del Estado y conocer sus elementos, sino seguir los puntos -
anteriores, y resolver la problemltica que el mismo fenómeno e~ 
tata! senale. 

Siguiendo esta problematica, Francisco PorrOa Pérez, señala el~ 

19.- PorrOa Pérez, Francisco. Ob. Cit. Pag. 20. 
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co aspectos fundamentales a los que habrA que dar solución, los 
cuales son: 

1.-DetermlnaclOn de la naturalezadel Estado. 
2.-Estudlo de la organlzaciOn y funcionamiento del Estado. 
3.-DetermlnaclOn de los fines del Estado. 
4.-DetermlnaclOn de las funciones sociales del Estado. 
5.-Problema de la justlficaclOn del Estado. 

SOio resolviendo los puntos planteados con antelaciOn; daremos
una expllcaclOn clentlfica referente al objeto de estudio del -
Estado. 

Otra de las técnicas que el conocimiento clentlfico estatal ut! 
liza, es el auxilio de otras disciplinas clentlflcas. Conslde-
rando que las claslflcaclOn mas acertada es la que Miguel Gall~ 

do Camacho hace al respecto. Este autor senala en primer térmi
no a los tres elementos del Estado, deduciendo de ellos las ci
encias que nos pueden ayudar a entender a cada uno de estos. 

Sólo llevando a la practica los criterios anteriores, se podrA
contar con un verdadero conocimiento cientlfico acerca de la n~ 
turaleza del Estado. 
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1.- LA ESENCIA SOCIAL OEL HOMBRE 

Oesde que el hombre apareció sobre la tierra ha sentido la -
necesidad de vivir en compañia de sus semejantes; su limitación
flsica explica la incapacidad de poder salvar por si mismo los -
problemas que le presentan la naturaleza y el medio ambiente do~ 
de ha sido ubicado. 

Respecto a la aparición de esta especie, tendremos que anunciar
aunque sea sólo de una manera somera los distintos aspectos; a-
que! que se inclina por un estudio mlstico y religioso, estos ]
tratan de la creación del hombre a imagen y semejanza de Oios;no 
obstante lo privilegiado de la situación expuesta por esta corri€!!, 
te, no era suficiente para el primer hombre el poder alimentarse 
sin problemas y no tener un medio ambiente adverso, sino que - -
principió para él, el sentimiento de soledad pidiendo a su crea
dor Dios que le diera un compañero; este ser supremo fue piadoso 
y no sólo le brindó compa~la en la mujer sino la probabilidad de 
poder procrear y tener descencia evitando la soledad angustiosa
del primer hombre. Este hombre y esa mujer san el nucleo de toda 
asociación existente denominada familia. 

Por otra parte, no podemos dejar de observar el desarrollo cient.!_ 
fico. estudiando la evolución humana desde el origen del mono e~ 

mo lo expresa Darwtn. hasta manifestar modificaciones suficientes 
hasta llegar al hombre que conocemos. La vida en el preciso mame~ 
to histórico en que el hombre era una especie m~s. luchando por
sobrevivir; teniendo en cuenta que su escaso tamafio y resisten-
cia flsica eran inferiores a la especie prehistórica que se con~ 
cieron en otras eras. solamente con duras jornadas podrta llegar 



- 27 -

a un nuevo dfa que significaba ya de por st un triunfo para él¡
mas se tuvo que dar cuenta que la soledad sólo la hacia m~s vul
nerable, en cambio cuando disfrutaba de la compañia de sus seme
jantes era todo m~s llevadero, por ejemplo, podla facilmente ca
zar y cuando venta la noche se turnaban unos para domir y otros
para vigilar. era sencillo sobrevivir. Por lo anterior, conclui
mos que no sólo el ser humano necesita de su pareja, sino también 
de la compañia de sus semejantes para subsistir, y le es indis-
pensable por tanto, psicolOgicamente el sentirse parte de una e~ 
munidad como el reproducirse. El estudio del desarrollo a través 
de los siglos de vida humana, reviste diversos aspectos que no -
pueden ser del todo comprobados, debido a que muchos documentos
se han perdido; sin embargo, es en Grecia donde se especializa -
la investigación de la naturaleza gregaria del hombre. 

Prtnciparemos el objeto de nuestro estudio como el filósofo Ari~ 
t6teles, logrando con su obra la explicación que nos ocupa y si
quiendo sus ejemplos se vuelve mAs ilustrativa para nuestro fut~ 
ro inmediato la causa que produce la necesidad de asociación en
el ser humano; as1, el pensamiento de este filósofo obsequia al
mundo conclusiones que a pesar del paso del tiempo siguen actua
les. 

Como es sabido, Aristóteles fue el creador del método experimen
tal y afirmaba; 11 Conviene reducir lo compuesto a sus elementos -
indescomponibles, es decir, a las mas pequeñas partes del conju~ 

to" (20); siguiendo este principio trata de explicar que el hom
bre es parte del Estado, siendo un elemento indispensable para -

20.- Aristóteles. La Pol!tica. Edit. Espasa Calpe Argentina,S.A. 
Segunda Edición. P.!g. 21. 
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la creación de la organización estatal y en consecuencia su base. 

Es obra de la necesidad la aproximación de dos seres que no pue
den nada el uno sin el otro; me refiero a la unión de los sexos
para la reprodución. Para Aristóteles al hombre no puede consi-
derArsele como unidad, sólo la pareja es considerada para él un
ente social completo. 

M~s adelante trata de explicar el vrnculo social se su tiempo~ -
entendiendo las diversas posiciones sociales de su medio y afirma 
''La naturaleza teniendo en cuenta la necesidad de conservación,
ha creado a unos seres para mandar a otros para obedecer" {21),
justifica por este medio las distintas categortas sociales exis
tentes en aquella época, se nace señor o se nace esclavo. Trata
de explicar que cada ser humano fue creado de una manera espe -
clal, y vive de una manera determinada haciendo depender a los -
dem~s de su actividad y a su vez necesita de las actividades de
sus semejantes. 

Como un paréntesis, años m&s tarde en Roma sucedió un ejemplo de 
esclavos y todos se marcharon al Monte Aventino, el pueblo roma
no estaba muy alarmado porque se encontraban detenidas todas las 
actividades destinadas a ellos. hasta que el gran orador de ese
tiempo Menemlo Agripa, les convenció de la importancia de su pr~ 
sencia en Roma misma, haciendo hincapié en las tareas distribui
das de una forma organizada que crea la interdependencia entre -

unos y otros. ast se garantizaba la subsistencia para este gran 
pueblo. 

Aristóteles prosigue "La naturaleza ha querido que el ser dotado 

21.- !bid. P~g. 24. 
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de razón y de previsión mande como dueño, as1 como también que -
el ser capaz de sus facultades corporales de ejecutar las 6rde-
nes obedezca como esclavo y de esta suerte el interés del señor
Y el del esclavo se confunden" (22), es decir, que aon cuando -
las tareas que estaban distribuidas en forma especial, la depen
dencia que exist1a entre el amo y el esclavo era palpable; el -
dueño era el encargado de proteger al esclavo, y este a su vez,
de servir al amo, as1 se equilibraba la forma de vida de aquella 
época. 

El pueblo griego pudo profundizarse en la vida contemplativa y -
del espirito, mientras que el esclavo se ocupaba de atenderlo, -
explic~ndose as1 su relación, de lo que se concluye que es la i~ 

terdependencia de necesidades lo que hace del hobre un ser social 
es decir. que el hombre no puede enfrentarse solo a los inconv~ 

nientes de la vida sin la ayuda y cooperación de otros seres hu
manos. creandose lo que se llam6 para Aristóteles la asociaci6n
natura1 y permanente. 

Por otra parte agrega: "EL HOMBRE SE ASOCIA PARA ABASTECERSE AB
SOLUTAMENTE A SI MISMO TENIENOO POR ORIGEN LAS NECESIDADES DE LA 
VIDA, Y DEBIENDO SU SUBSISTENCIA AL HECHO OE SER ESTAS SATISFE-
CHAS" (23), también en Platón mestro de Aristóteles encontramos
el factor necesidad. como un imperativo para la vida agraria; -
Paul Janet al respecto nas dice: "La pol1tica de Platón descansa 
sobre una especie de psicolog1a del Estado. que reproduce, en -
sus grandes lineas la pslcologla del individuo. Lo que da nacl-
miento al Estado, es primeramente la necesidad. La importancia -

22.- Ibldem. pag. 25. 
23.- Idem. 
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de la vida aislada obliga a tos hombres a aproximarse los unos -
a los otros, a asociar sus fuerzas y ayudarse mutuamente siendo
la necesidad de la subsistencia el primer origen del Estado".(M) 

Si comparamos la forma de vida de aquella época y la actual en-
centramos Onicamente leves diferencias, puesto que a través de -
los siglos y desaparecida la esclavitud, lo único que se ha modl 
ficado es que la estructura social se ha especializado, teniendo 
en cuenta que cada individuo tiene una función calificada que' a
firma la interdependencia existente en nuestros dias. 

uEl hombre es un ser naturalmente sociable, el que vive fuera de 
la sociedad por organización y no por efecto del azar. es ciert~ 
mente o un ser degradado, o un ser superior a la especie humana 11 

(25), el hombre satisface sus necesidades para poder abastecer
se asimismo, pero tal hecho no podr[a presentarse sin la cooper~ 
cl6n social. 

Aristóteles busca una explicación para la naturaleza humana que 
es eminentemente social manifestando que si el hombre es infini
tamente mas sociable que las abejas y de todos los animales que
viven en grey. es evidente. como he dicho muchas veces. porque -
la naturaleza no hace nada en vano. 

Esta afirma la certeza de que el hombre naturalmente necesita de 
sus semejantes , ademas señala que el hombre ha sido dotado de -

voz a diferencia de otros animales, con lo que puece comunicar
se y hacer saber su alegria y su dolor; ahora bien, con la voz -
tiene a su vez la palabra que es el medio por el cual el hombre
puede emitir lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto. 

24.- Janet Paul.-Historla de la Ciencia Poittlca. Tomo l. Ed. -
Nueva España, S.A. México, 1948, Pag. 164. 

25.- Aristóteles.- Ob. Cit. Pag. 25. 
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Santo Tomas slgulendo Ja corriente aristotélica, penetra aun mas 
en la esencla de lo Intimo ·diciendo que el ser animal polltico
soclal es la naturaleza propia de los hombres; el animal a dife
rencia del hombre esta en poseclOn de la voz o la razón, las que 
se desarrollan en la vida solidarla. 

Sin embargo, al profundizar en este estudio concluiremos que no
es tanto la voz Ja que nos hace diferentes de las demas especi
es, sino la razón y los valores existentes en los seres humanos, 
propiciando la organlzac!On en que vivimos compartiéndolos de -
una u otra forma. 

Para Martln Buber es mas Importante aún la facultad que se ha o
torgado al hombre de estudiar y profundizar en su propia natura
leza, al grado de preguntarse que es en realidad el hombre, ini
ciando un estudio ejemplificado del pensamiento filosófico en la 
historia, siéndonos útil para comprender mas ampliamente el obj~ 
to de nuestro estudio. 

Sigue expresando el profesor Buber que ta tendencia griega 11 
••• -

ha concebir· el mundo como un espacio cerrado en si mismo culmi-
nando con Aristóteles, en el sistema geocéntrico 

Este autor, el ser humano se caracteriza por estas cualidades q~ 
servadas en sus compañeros, tratando de explicarse qué e~ el ha~ 

bre como ser humano. 

Para Pascal el introducirse en el estudio del macrocosmo y del -
microcosmos es explicarse que ''el hombre es el ser que conoce su 
situación en el mundo y que mientras esté en sus cabales puede -
prolongar este conocimiento'' (26), asl se observa la necesidad-
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del ser humano de conocer y saber el lfmite al que pueda llegar
en este conocimiento, siendo esta otra diferencia de la persona
humana con las demas especies. y se alcanzara solamente con la -
compa~ta y cooperación de otros hombres; por otra parte. hasta -
este momento el hombre se sentfa un ser superior. m~s al somete~ 

se al mundo de la Ciencia conoce por fin de una forma m~s acert~ 
da su lugar y posición en el mundo. 

Tratando a Manuel Kant, el hombre padece soledad y ante la nueva 
perspectiva de saber el limite del conocimietno plantea que lo~ 
que se enfrenta como el misterio del espacio y del tiempo, es el 
enigma de tu propio captar el mundo y el de tu propio ser, pudi
éndose llegar al conocimiento del ser humano a través de esta -
nueva concepción del espacio y del tiempo. derivadas del conoci
miento. siendo un lfmite para el hombre y diferencia de las de-
mAs especies tiene un luhar delimitado por estos factores dados
por el conocimiento. 

Por otra parte, Federico Hegel nos dice: "en cada hombre estA la 
luz y la vida, él es la propiedad de la luz, y es )lumlnado por
una luz a la manera de un cuerpo opaco que muestra un resplandor 
que le es ajeno, sin que se encienda con su propia materia ignea 
y su llama es propia" (27). 

La situación expuesta por este pensador seílala la caracter(stica 
más clara del ser humano que es el poder crear; es esta seílal de 
nuestra especie que el hombre tiene acceso al arte, necesitando
de la inspiración de sus semejantes. 

Pero en Carlos Marx. la búsqueda de nuestro estudio se encuentra 

26.- lbidem. P4g. 33. 
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mas claramente aludida ya que el mundo del hombre en la sociedad, 
·he aqut la aseveración que comprueba que el hombre no puede vivir 
aislado debido a que le hace falta Ja seguridad, as! conclulre-
mos, el hombre busca a sus semejantes por seguridad, y anade ad~ 
mas que el pensamiento no posee el poder de estructurar la vida
real del hombre, pero la vida misma si posee este poder; a tra-
vés de tal afirmación, diferencia Marx el pensamiento de lo que
se entiende por organización creada por la sociedad para pode~ -
sentirse seguro, es decir, que el hombre puede estar en desacue~ 
do con la organización de su sociedad pero no dejarla de vivir -
nunca de ella, qutza tratarla de mejorarla pero no de abandonar
la, y es con la aparición de esta doctrina que cobra vida inde-
pendiente la comunidad de la persona individual del ser humano. 

Para Feuerbach el hombre es individual en st, el ser del hombre 
sólo se haya en la comunidad, en la unidad del hombre con el 
hombre, una unidad que se apoya Onicamente en la realidad de la
d!ferencia entre yo y tú. 

Por lo expuesto, estudiando la comunidad es como podremos conocer 
ciertas caractertsticas de la persona humana, debido a que ésta
no se agota dentro de la sociedad aunque no encuentre incompleta 
fuerza de la misma, ya que le es indispensable la vida gregaria
que reune el complemento de su existencia, ya que ademas el hom
bre necesita de seguridad y de todo el acervo cultural y moral -
que se alcanza Onicamente dentro del ambito de la convivencia hu 

mana. 

Nietzche señala que el ser humano por la separación violenta del 

27.- Buber Martln. Ob. Cit. P~g. 42. 
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pasado animal padece en si mismo, el problema de su sentido; utl 
liza la palabra sentido como slnOnlmo de conciencia, existe sol~ 
mente en el ser humano desarrollada a través de la convlvencla -
de la sociedad, puesto que a pesar de que se tengan establecidos 
ciertos valores no Impiden que se pueda saber si esta correcto o 
no; ahora bien. trata de justificar la limitación del ser humano 
estableciendo que el hombre es el embriOn del porvenir, viendo -
ast el f~turo en que tal vez descanse el conocimiento totalmente 
en un ser superior, sin embargo. en el presente el hombre conti~ 
en una mtnlma parte de lo que se puede conocer en el ~mbito uni
versal, y tal vez sea por esto que se concluye, el hombre que e~ 
nace un mundo es el hombre con los hombres. 

Por otra parte. corresponde al pensamiento de •1usserl explicar-
nos el objeto de nuestro estudio agregando que la hombrta con-
siste escencialmente en un ser de entidades humanas vinculadas -
generativamente y socialmente; es decir, el hombre es parte de -
un todo, y la colectividad es el conjunto de entidades humanas.
es lo que en realidad se puede considerar en género el hombre;es 
lo que en realidad se puede considerar en g6nero el hombre; no -
es encontrar la esencia del hombre en los indivlduos.-aislados, l!\ 
porque la unión de la persona humana con su genealogta y con su
sociedad es esencial, y por tanto, debemos conocer la naturale
za de una vinculación, queremos llegar a conocer la tndole esen
cial del hombre. 

Referente a esta necesidad Heidegger propone: 11 el hombre no pue
de hacerse eternamente hombre mediante su rclacl6n consigo mismo 
gracias a su relación con otro mismo. El hombre no est~ rodeado-
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de hombres, con los cuales él es en el mundo 11 {28): como podemos 
observar el hombre tiene su razón de ser, porque pertenece a un 
mundo de cosas y personas para sufragar todas sus necesidades. -
tan es as1 que asegura del genuino ser del uno mismo,de la reso
lución surge el genuino ser con los dem~s. justifica la necesi-
dad de servirse entre st del ser humano, por medio de esta llam~ 

da solicitud ya que de ello depende su existencia real en el mu~ 
do y concluye manifestando que no puede ser contestado que el -
hombre en la consideración única de la existencia de uno mismo.
en cuanto tal, sino mediante la consideración de la conexión e-
sencial de la persona humana con todo el ser. 

Por Oltimo, Marttn Buber concluye 11 el colectivismo se produce en 
lo esencial como consecuencia del individualismo. la persona hu
mana pretende sustraerse de la soledad y sumergirse por entero y 
en un grupo completo y compacto. para sentirse libre y evitar la 
angustia" (29). 

2.- LA FAMILIA 

Familia Primitiva.- El profesor MOrgan nos explica que esta
mos acostumbrados a considerar que la familia monógama ha existl 
do siempre, pero en realidad ésta ha sido la última forma que -
aparece después de diversos tipos sucesivos. puesto que. "no ha
brlan sido posibles en medio de la sociedad antigua, hasta tanto 
la experiencia previa de las formas primitivas preparan el cami
no de su introducción en todas las razas del género" (30). 

Se distinguen cinco formas de matrimonio: 

a).- La familia consanguinea.- como su nombre to indica es el --

28.- Buber. Martln. Ob. Cit. Pag. 95. 
29.- !bid. Pag. 134. 
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matrimonio entre hermanos y hermanas, bien sean propios o colat~ 

rales en grupo. 

b).- La familia puna!Qs.- Era el matrimonio entre grupos de muj~ 
res y de hombres, es decir, entre varios hermanos propios o col~ 
terales se casaban con las esposas de cada uno de los otros, en
grupo, sin ser indispensable que tuvieran emparentadas entre st, 
ast mismo, varias hermanas propias o colaterales se casaban can
tos maridos de cada una de las otras, en grupo, sin ser indispe~ 
sable que los maridos comunes estuvieran emparentados entre st·,
aunque la mayorta de las veces sucedtan en ambos casos. 

e).- La familia sindiasmlca o por parejas.- Era el matrimonio e~ 
tre parejas solas pero sin cohabitación exclusica, duraba a vo-
luntad de las partes. 

d).- La familia patriarcal.- fue el matrimonio de un hombre con
varias mujeres. acompañado por lo general de la reclusión de -
sus esposas. 

e).- Familia monógama.- Matrimonio de parejas solas de cohabita
ción exclusivo. 

Las dos primeras formas de familia. la consangulnea y la punalOa 
junto a la familia monógama, fueron las que crearon los tres sis 
temas de familia que conocemos actualmente. en cambio la familia 
sindiasmica y patriarcal fueron intermedias sin crear otro tipQ
de consanguinidad. Dichas formas de familias se crearon sucesiv~ 
mente y representan colectivamente el desenvolvimiento del con-
cepto de nuestro estudio. elegimos como ejemplo de consanguini-
dad a los polinesios. muy especialmente a los hawaianos denomina 
do por el autor sistema Malayo. En este sistema todos los cansa~ 

30.- Lewls H.Morgan.-La Sociedad Primitiva. Ed. PavJov, Mé~lco. 
1986. P3gs. 364 y 3~5. 
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guineo caen dentro del parentesco del padre, hijo, abuelo, nieto 
hermano y hermana, sin reconocimiento de otro tipo de vincula 
ción de sangre, aún cuando existieran los parentescos creados -
por el matrimonio. 

Este sistema apareció en la primera forma de familia que queda -
como prueba de la existencia primitiva de consanguinidad; duran
te siglos se encontró Inalterable debido a que no se presentó un 
motivo lo suficientemente poderoso, ni una modificación de lnstl 
tuclones tan radical como para provocar el cambio de aste siste
ma, un ejemplo de las familias en este sistema fue el chino. 

Un segundo sistema de consanguinidad es el turanio y ganowaniana, 
debiendo su origen al matrimonio puna!Ga en grupos y a Ja organ! 
naclOn gentilicia, que tiende a reprimir los matrimonios consan
gulneos (matrimonio dentro de la gens) excluyendo la vinculación 
matrimonial a los hermanos y hermanas propios entre sr. 

Cuando surgiO este sistema. la familia existente era la punalúa, 
puesto que explica Jos parentescos principales demostrando que -
realmente estos eran los propios de este régimen al matrimonio;
mAs adelante se verá que surge el sistema Malaya por el simple -
cambio de parentesco resultantes de matrimonios anteriores entre 
hermanos y hermanas propios y colaterales. que fueron de hecho -
cambiados por las gentes demostrando la vinculación que hay en-
tre los dos sistemas, la influencia de la organización gentili-
cia sobre la sociedad y el grupo punalúa se demuestra en este -
cambio de sistema. Dicho sistema reconoce todos los parentescos
conocidos bajo el sistema ario y adem~s otros que no se conocen-
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dentro de este sistema. 

Los consanjgulneos próximo o lejanos est4n clasificados en cate
gortas y van mas allA del sistema ario, en su saludos familiares 
y seremoniosos, las personas se dan el tratamiento del pareote! 
coque las une y no utilizan su nombre personal, l_o que contrib.!!_ 
ye a la difusión del sistema y a la conservación del vinculo con 
los parientes mas lejanos por su constante conocimiento, en ei" -
caso de existir lazos de parentesco entre dos o mas personas se
trata de amigo mto-. mas forzosamente las formas de familia ade
lantan con mayor rapidez que los sistemas de consanguinidad los
cuales perduran para registrar las vinculaciones familiares. 

Fue necesaria una institución tan poderosa como la gentilicia p~ 
ra cambiar el sistema Malayo por el turaneo y se hizo necesarlo
que apareciera la propiedad de concreto, con sus derechos de prE_ 
pietario y herencia para que se creara la familia monógama. 

Paralelamente al aparecer este sistema desaparece la familia con 
sanguinea; esta familia monógama debe su origen a la propiedad -
privada como ya se ha hecho referencia, el desarrollo de este -
concepto en la mente humana está tntimamente ligado a la implan
tación de esta familia por su creación y su fruto, especialmente 
a los derechos legales con respeto a la herencia, la propiedad -
llegó a ser tan poderosa que su influencia se sintió en la es-
tructura org~n!ca de la sociedad. 

Dice el profesor Margan. 11 la sertid1Jmbrc acerca de la paternidad 
de los hijos adquirió un significado hasta entonces desconocido, 
el matrimonio entre parejas sólo ha existido desde el periodo In 
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ferior de la barbarie. bajo la formal unión de las parejas en un 
plazo voluntario; en la medida que la sociedad primitiva fue as
cendiendo a condiciones m~s adelantadas. con el mejoramiento de
sus instituciones mas el progreso de los inventos y descubrimie~ 
tos, dicha forma de matrimonio se hizo mas estable, más aun fal
taba el elemento esencial de la familia monógama que es la coha
bitación exclusiva" (31). Ya en épocas remotas de la barbarie el 
hombre empezó a exigir fidelidad de la mujer, bajo castigos sal
vajes, pero sin corresponderle en la misma forma, esta obligaci
ón debe ser necesariamente rectproca •• y su cumplimiento corre
lativo. Ya entre los griegos de la época de Homero la esposa era 
do~inada por el marido y en una condición de aislamiento y exce
siva desigualdad, gozando de muy pocos derechos.posteriormente -
no existió ninguna mejora en este aspecto, pero la familia monó
gama se convierte en una institución definida. 

"La familia moderna es indiscutiblemente mucho mas adelantada -
que la de los griegos y romanos, porque la mujer ha mejorado in
tensamente su posición social, de la situación de hija de marido 
en el pueblo griego, se ha ido aproximando a igualdad de rango-
y derechos personales, la familia moderna esta destinada a pro-
gresar aOn mas hasta llegar a reconocer plenamente la igualdad -
de los sexos y a la equidad de las relaciones conyugales• (32). 

El matrimonio, paso de la forma punalOa a la mon6goma a través -
de la familia sindiasmica, sin ninguna modificación en el siste
ma turanio de consanguinidad. Al surgir la familia monógama se -
di6 el sistema de parentesco contradictorio por la naturaleza de 

31.- !bid. Pag. 369 
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la descendencia en ocasiones incestuosa; por ejemplo. en el sis
tema Malayo un hombre llama hijo al hijo de su hermano. puesto -
que la esposa de su hermano es tan suya como de él; ahora bien. 
el hijo de su hermana es hijo suyo, debido a que su hermana es -
su esposa. 

Bajo el régimen turanio, el hijo de su hermano es también su hi
jo, por idénticas razones, sin embargo, el hijo de su hermana es 
ahora su sobrino, porque de acuerdo con ta organización gentil·i
cia, su hermana ha dejado de ser su esposa. 

En cambio, en la familia monógama se aseguró la paternida de los 
hijos y la legitimidad del heredero; entre el régimen de las na
ciones arias se quizo hacer la reforma del sistema turanla, a -
fin de hacerlo concordar con las descendencias monógamas, mas no 
fue posible ya que falseaban el patentesco, ahora un remedio se~ 

cilio fue un método descriptivo para especificar un vinculo dado 
lo describtan mediante la combinación de término primario, habla 
ban del hijo del hermano del padre. cada frase describla a una -
persona dejando a la deducción libre el parentesco. 

Estos sistemas se resuelven en dos formas ulteriores fundamenta! 
mente distintas; la clasificadora en donde no se describe la ca~ 
sanguinidad. sino que se le clasifica en categortas sin tener en 
cuenta para nada la proximidad o alejamiento del ego, adem~s a -
todas las personas de la misma categorta se les aplica el mismo
término de parentesco asl mis propios hermanos y los hijos de -
los hermanos de mi padre son hermanos mios por igual; asimismo -
mis propias hermanas y los hijos de las hermanas de mi madre son 

32.- Ibldem. Pag. 370. 
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todas hermanas mlas por igual, tal es la clasificaci6n bajo el -
sistema Malayo y turanlo. 

Ahora bien, en la segunda forma denominada descriptiva, describe 
mediante los t6rminos primarios de parentesco y la combinación -
de los mismos específic~ndose de este modo el nexo de cada pers~ 
an, asi decimos: el hijo del hermano, hermano del padre e hijo -
del hermano del padre, tal como fue el sistema de las fami lia·s -
arias, semtticas y uralias donde nació la monogamia. 

La diferencia radical entre los das sistemas consistta como en -
uno de los casos, en la celebración de numerosos matrimonios en
grupo, en el otro eran matrimonio individuales entre parejas. 

Una diferencia al actual régimen de consanguinidad, se dar~ en -
las clases lineal y colateral; consanguinidad lineal es la vine~ 
laciOn que existe entre dos personas de las c11ales unas descien
den de otras; consanguinidad colateral es la viaculaci6n que - -
existe entre personas que descienden de los ante pasados comunes 
y que no descienden unos de otros, el parentesco rre~do por el -
matrimonio existe por la costumbre. Ahora bien, todo sistema de
consangutnidad donde se establece el matrimonia por parejas so-
las, hay una relación lineal y varias colaterales, diferenci~nd~ 
se las últimas de las primeras: Margan agrega que todo individuo 
es centro de un grupo de parientes, el ego, con respeto al cual
se establece el grado de parentesco de cadd persona, esto es, -
que cada persona puede servir como punto de referencia para sa-
ber que parentesco existe entre varias personas. 

Por lo que respecta al parentesco 1ineal 1 es una linea recta y -
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verticalt donde se inscriben hacia arriba y abajo, los diversos
antepasados y descendientes en series directas, de padre a hijo, 
el conjunto de estas perosnas sera la linea directa masculina,en 
esta linea troncal surgen diversas lineas colaterales. masculinas 
y femeninas numerandose por separado. 

Ast, el parentesco que resulte de la organización de la familia
es de dos clases: el de la sangre, determinado por los deseen- -
dientes y el de afinidad establecido por el matrimonio. 

El sistema punalúa trata a todos los hermanos como maridos de sus 
mutuas esposas, y a todas las hermanas como esposas de todos los 
maridos mutas, casados en grupo; asl, donde quisiera que un hom
bre hayara un hermano propio o colateral y eran numerosos,encon
traba en la esposa de éste una nueva esposa, ahora bien, donde -
quiera que una mujer hayara una hermana propia o colateral,enco~ 

traban en el marido de ésta un nuevo esposa para ella; la base -
del vinculo estaba en la fraternidad de los maridos y de las es
posas; as[ en teorla la familia en este periodo abarcaba· la agr_!! 
pación unida por vinculo matrimonial; mas en la practica se sub
dividió en varias familias similares pero más pequeñas para ma-
yor comodtda en la vivienda y en la subsistencia. 

La familia sindi~smica sustentcaba el matrimonio estre parejas -
solas y ofrecfa algunas de las caracterlsticas de la monógama; -
la mujer era algo mc'.ís que la esposa principal de su marido, cra
su compañera. la que preparaba los alimentos, y la madre de los
hijos. que ahora comenzaban. con alguna certidumbre a conside -
rarlos como hijos propios, el nacimiento de ellos daba el naci--
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miento de la unión de la pareja haciéndola m~s duradera, ya que
juntos les prodigaba el cuidado necesario para su formación. 

Aparece la familia patriarcal, para el profesor Margan correspoh 
dl6 al periodo superior de ta barbarie y perduró un poco antes -
de que se implantara la civilizacl6n, 16s jefes por to menos pr.'!_ 
~tlcaban la poligamia; sin embargo, esta no era la verdadera ca
racterlstica de esa familia. ya que se les señalaba como la a9rH 
pación de un nOmero de personas libres y serviles formando una -
familia sujeta a la autoridad paterna. constituida para mantener 
Ja ocupación de tierras y criar manadas de rebaños. 

La familia monógama, Margan ta sitOa en el periodo superior de -
la barbarie, teniendo como rasgo la cohabitac16n exclusiva; en -
las familias germanas se inicia con la caracterfstica que el ho~ 

bre se contentaba con una sola mujer y esposa y que ésta vivla -
cercada de castidad. 

J.- LA GENS 

Para un estudio. el profesor Morgan distingue los conceptos 
originarios que son: gens, genos y ganas; en latrn griego y san
crito tiene el significado primario de parentesco, ''de ahr que -
una gens sea un cuerpo de consanguineo que desciende de un ante
pasado coman, distinguido por un hombre gentilicio y ligados por 
afinidad de sangre" {33}. La genes est~ constituida por un supu
esto antepasado femenino o masculino, juntamente con sus descen
dientes varones o mujeres a perpetuindad. 

Un ejemplo que persiste de la sociedad gentilicia llegando hasta 
nuestros dlas es el apellido, ya que cuando lo expresa est~ man! 
festando la existencia de una gens no organizada, con el vrnc11Io 
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de parientes roto y sus miembros tan dispersos como extendido se 
halle el hombre de la familia. 

Es considerada como una institución primaria del hombre, dentro -
de los aborigenes americanos de la gens se presenta en forma ar
caica. y que por su funcionamiento practico puede ser estudiado
mas facllmente que en Grecia y Roma; la gens se ha entendido ta!!! 
bien como tribu y el clan como si fueran equivalentes, mas sus -
diferencias se pueden señalar, por ejemplo la gens es un cuerpo
de consanguineos dotados de un hombre gentilicio común y por en
de no podfa presentarse una sociedad polttica, o cuidades. ast -
como estados o civilización propios de una confederación sino u
na organización gentilicia. siendo la gens esencialmente democr! 
tica; la gens, a pesar de ser una organización social muy anti-
gua, asentada sobre el parentesco no incluye a todos los desee!!_ 
dientes de un antepasado común. La causa está en que cuando se
tmplantó la gens no se conecta aún el matrimonio entre dos indl 
viduos solamente y la descencia por linea masculina no se podla 
individualizar con seguridad. 

La gens nació sobre la base de tres conceptos: el vincularse por 
el parentesco, un linaje pero mediante la descendencia por linea 
femenina, y la prohibición del matrimonio dentro de la gens; ah~ 

rabien, cuando tomó desarrollo la idea de esta comunidad asumió 
naturalmente la forma de pareja de gentes, porque los hijos var~ 
nes estaban excluidos o porque eran igualmente importante y nec~ 
sarta organizar ambas clases de descendientes y con la creación
simul tanea de dos gentes, se alcanzaban todo el resultado ya que 

33.- lbldem. Pag. 99. 
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los varones y mujeres de una gens se casartan con los varones Y
mujeres de la otra, siendo.sus hijos pertenecientes a la gens en 
razOn de su madre, distribuyéndose entre ambas. 

La gens daba una protecciOn personal que en nlngOn lado se pod!a 
presentar por ser un miembro de ella e individualmente se propo~ 
clobaba. La gens se indlvldualizO por los derechos, privilegios 
y obligaciones conferidas a sus miembros y que constltu!an el 

0

d~ 
recho gentilicio, por ejemplo, el derecho de elegir a su jefe y
e! de deponerlo, la obligaciOn de no casarse dentro de la gens.
tos derechos mutuos de herencia de los bienes de miembros falle
cidos. las obligaciones reciprocas de ayuda, defensa y desagra-
vlo de abusos, el derecho de adjudicar nombres a sus mlembros.-
el derecho de adoptar extra~os en ta gens. las ceremonias reli -
glosas comunes, el cementerio comOn y el consejo de la gens, en
tre otros. 

En la religiOn, aunque dentro de la gens se presentaba un siste
ma politista, se podla presentar la nacionalizaciOn de los dio -
ses por su santidad, y apenas se tenfan ceremonias religiosas e~ 
peclales. siendo cada una de ellas acciones de gracia por un mi
nistro denominados Custodios de la Fe. 

El consejo era el órgano de gobierno y la autoridad suprema so-
bre estas comunidades se ocupaba de los asuntos de interés gene
ral ya que los ordinarios los solucionaba el jefe; el Consejo -
fue el que creo la organización gentilicia y van siempre acompa
ñados, representando el método antiguo del desenvolvimiento de
la sabiduria del hombre para alcanzar el concepto de gobierno en 
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su desarrollo Integral, sobreviniendo la sociedad polltlca en "
donde el Consejo se convierte en el seando. El Consejo era una -
asamblea democrat!ca por que todo adulto varón o mujer tenla voz 
sobre todos los asuntos sometidos. Elegla y dlsponla el sachem y 
los jefes, eleg!an los custodios de la fe, condenaba o vengaba -
la muerte de sus gentiles y adoptaba Individuos en las gentes. 
Ahora bien, todos eran libres personalmente y defendlan su mutua 
libertad teniendo iguales privilegios y derechos personales sin
diferencia de los jefes y los sachem, formando una perfecta con
fraternidad aunque nunca fueron determinado o escritos, eran fu~ 
damentales en este tipo de comunidad. 

En el caso de Grecia, su gobierno descansaba sobre la propia co
munidad como factor unitario de la organizaciOn, resultando una
sociedad gentilicia distinta de un Estado politico, el gobierno 
se realizaba por un consejo de jefes, con la cooperación de un -
~gora o asamblea del pueblo y un comandante militar, la gens era 
libre y democratica en sus instituciones. 

La familia nace con independencia de la gens con libertad para -
poder tener los cambios que se requieran, en cambio la gens no -
podta fundarse en la familia porque estaba incapacitada para ser 
unida. puesto que la gens era homogenea y de duración permanente 
por lo que estaba mejor capacitada para ser base la gens que la
familia; en conclusión la familia y la gens son independientes -
el uno del otro, puesto que la gens era una parte solamente de
los descendientes de un antepasado comOn, abarcando solamente -
una parte de la familia, y para poder ser parte de la gens debla 
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ser integramente considerada dentro de ellas. 

11 En la organización de la sociedad gentilicia, la gens es prima
ria, forma a la vez la base y la unidad del sistema. La familia
es tambien primaria, y es m~s antigua que la gens, habiéndole -
procedido en orden de tiempo la familia punalOa y la consangui-
nea; pero no fue en la sociedad antigua miembro de la serie orgi 
nica, como lo es en la moderna•• (34). 

La gens romana, en donde tenemos que circunscribirnos únicamente 
en la época de R6mulo,debido a que no existen grandes pormenores 
de su sociedad en anterior periodo~ en la comunidad objeto de -
nuestro estudio se encontraba la descendencia común o cognada, -
además de presentar una escala numerada que daba por resultado -
diez gentes por curia, diez curias por tribu y tres tribus roma
nas que integraban a una comunidad gentilicia. Se tuvo que pre-
veer que las comunidades por separados no podrlan presentar igu
al seguridad que estando integradas; por lo que R6mulo reunió en 
el Monte Palatino y sus alrededores cien gentes latinas, organi
zadas como tribus; los Romnes, que por una feliz coincidencia.un 
grupo numeroso de sabinos, cuyas gentes mas tarde aumentaron a -
cien, fue agregado a la nueva comunidad y organizado como una s~ 

gunda tribu: los ticies, y que en la época de Tarquina Prisco se 
formó una tercera tribu, los luceres compuesta por cien gentes -
reunidas entre las tribus de los alrededores, incluso la de los
etruscos. De este modo se reunieron en Roma, en el espacio de -
cien años, trescientas gentes completamente organizadas, con un
Consejo de jefes que se denominó entonces senado romano, una - -

34.- !bid. PAg. 240. 
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asamblea popular que tom6 el nombre de comltia curlatayuicorardan
te militar, el rex, y con un propósito: conquistar el predominio 

1e Italia. 

4.- LA FRATRIA 

"Es una hermandad, como lo implica su nombre y un engendro -
natural de la organización en gentes. Es una unión orgánica o a
sociación de dos o mAs gentes de la misma tribu para determtna~
dos propósitos comunes. Estas gentes eran por lo camón aquel las
que se hablan constituido a base de fraccionamiento de una gens
orlglnarla" (35). 

En grecia este régimen llegó a ser muy destacado, se puede precl 
sar dentro de los atenienses que su número era en cada fratria -
de treinta gentes y en total resultaba doce fratrias y trescien
tos sesenta gens. Esto no puede alcanzarse por un proceso natu-
ral sino de una forma simétrica, todos eran por lo general de -
descendencia común y comparttan el nombre de la congregación, -
por lo que las gentes presentaban con facilidad el número para -
reunirse en fratrias y estas a su vez en tribus. 

Sin embargo, en la fratria el fundamento natural era el parentes
co inmediato de determinadas gentes como subdivisiones de una -
gens originarla, ademas se incorporaron gentes extrañas y trans
ferencias voluntarias y por la fuerza a las fatrias ajustando a
s! el nümero exigido. 

La fratria es una confraternidad y las gentes que la conforman -
son hermanas entre si y primas de la otra fratria; se prohibta -
en un principio el matrimonio entre la misma fratrla; sin embar-

35.- lbldem. Pag. 120. 
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go. sabemos que se podrtan casar los miembros de una gens con los 
de otra, por lo que la fratria se fundamentaba en los parentes-
cos de tas gentes, como ya se ha observado, las gentes que la -
conformaban no eran constantes ya que se les podrtan incorporar
otras. Con el aumento de miembros de una gens, seguido por la s~ 
gregación local de los mismos, se producta la segmentación y ta
parte segregada adoptaba un nuevo gentilicio. Pero perduraria'la 
tradición de su anterior unidad y ella serta la base de su reor
ganización en fratria. 

En Grecia la fratrla se presentó en segundo lugar en la organiz! 
ción social, componiéndose de varias gentes unidas con propósi-
tos de preferencia religioso que tentan en comOn el vinculo de -
parentesco; su genialogf a se integraba de acuerdo a los usos ge~ 
tilicios, siendo uno de tantos el de obtener esposa entre las dl 
versas gens, conduciendo al sistema de fratrias piara la celebr~ 
ciOn de los tiros religiosos, produciendo la fusión de sangre e~ 
tre las gentes. 

La fratria es una figura intermediaria entre la gens y la tribu, 
sin tener funciones de gobierno, podria decirnos un paso natural 
de una figura a otra, sin que por ello fuera indispensable su -
existencia, puesto que existieron comunidades que pasaron de lá
gens a la tribu sin que hubiera la fratrla. 

Las tribus atenienses se formaban de tres fratrias cada una. y -

cada fratria con treinta gentes, siendo un total de cuatro tri-
bus, y esto fue como ya se ha mencionado el proceso natural en-
tre las gentes que formaron fratrias, posteriormente tribus para 
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unlrse en una sociedad o pueblo. 

5.- LA TRIBU 

Era compuesta por varias fratrlas que a su vez eran unidas -
por gentes, entre los griegos las tribus se concentraban en zo -
nas pequeñas localizandose en lugar determinado, cada una de e-
llas tuvo su consejo de jefes. can su jurisdtcci6n suprema en lo 
referente a ella.- misma, y de acuerdo a su régimen social se com 
ponla de jefes de las gentes. 

El jefe principal de la tribu tenla funciones sacerdotales y de
jurlsdlcclón criminal resaltando su dignidad, sin embargo, no t~ 

nta funciones civiles, por este motivo se ha rechazado la idea -
de que este jefe se le pudiera considerar como un rey, el térmi
no con el que se señalaba era el de basileus, para algunos como
refertrnos el jefe era un rey, para otros serta un comandante m! 
litar general, pero esto no es probable porque si cada tribu tu
viera un rey, serian cuatro reyes y entonces éstos a su vez se -
sometertan a un rey predominante a ellos, ademas la monarquta es 
incompatible con la democracia que existió entre las institucio
nes gentilicias. 

La tribu contenta fratrias 
fectamente entre sl. 

gentes autónomas organizadas per--

Las tribus se desarrollaban y creaban de la misma forma que la -
gens, puesto que existta una lenta salida de un nucleo superpo-
blado, buscando un lugar mAs propicio para vivir, congregandose
alrededor de lo que inicialmente era su tribu y adaptandose a -
nuevas caractertsticas que le hartan tomar independencia, form~n 
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· dose una nueva comunidad d~ este tipo, siendo el motivo principal 
de esta independencia el cambio en el dialecto, sentimientos e -
intereses, aún cuando tuiieran territorios contiguos. 

Las trlbus nacidas de subdlvlsi6nes de una tribu originarla po-
seertan en común un número de gentes y hablartan dialectos de -
una misma le~gua. Después de varios siglos de separación aOn ~o~ 
servartan un número de las mismas gentes. Todo grupo que se sep~ 
raba trataba de conservar la vinculación con la tribu materna, -
teniendo el cara.cter de una colonia militar. buscando un territ!!_ 
ria para adquirir y conservar su propia individualización, ampl_l 
ando sus dominios, es por esto que podemos encontrar tribus in-
dias con un troncal de lenguaje común. 

En el pueblo romano se dl6 tambien la tribu formada por dlez fr~ 
trias, teniendo los atributos de una nación de sociedad gentili
cia, empezó con la existencia· de diversas congragaciones peque-
nas en que se hab1an subdividido como habitualmente se presenta
ba en este tipo de sociedad, apareciendo el principio federal -
sin llegar a constituirse una confederación, estaba integrado -
por tribus producto de una acción legislativa y dada por una in
corporaci6n de gentes voluntariamente o por la fuerza en las CD.,!! 

quistas; cada tribu elegta un funcionario público con deberes -
jur1dicos, sociales y religiosos siendo administrador y dirigie.!! 
do fuerzas militares en camµaña. 

La ciudad, obedece su origen a un deseo de uniricación espiritual 
y religioso, la ciudad vino a ser constituir una sociedad gen
tilicia, intermedia entre la tribu y el Estada ciudad. Federico -
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Engels denomina a la ciudad como horda, en cambio para Margan es 
una nación y en general se conoce como pueblo, form&ndose media~ 
te la reunión o asociación de dos o más tribus para el efecto de 
satisfacer conjuntamente necesidades, entre otras religión. 

La ciudad se caracteriza en guardar la individualidad e indepen
dencia. respetAndose cada uno de sus cultos: es por esto que al
ingresar a la ciudad pertenecra al mismo tiempo a cuatro socled~ 
des distintas; a la gens, fratria, tribu y por último a la ciu-
dad. 

La ciudad romana se formó como ya se ha estudiado al reunirse -
sus cuatro tribus, lo mas trascendental es la creación del sena
do que ya tiene sus antecedentes en la asamblea de la tribu y en 
el ágora griega, teniendo un cuerpo representativo y electivo 
desempeílandose por elección y selección hasta el Imperio. 

"En grecia, al crearse las ciudades se rodearon en tiempos de los 
aqueos murallas. al pie -se agrupaban cabanas donde vivtan los -
ciervos y la gente del pats, este sector era el Asti. mientras -
que el recinto fortificado, rodeado de torres que defendlan el -
santuario de la divinidad y el palacio del rey. se llamaba la P.2. 
lis, la polis elevada. es decir, la acrópolis. Poco la distin- -
ci6n fue desapareciendo porque la ciudad baja se engrandece y su 
nueva riqueza adquirida a fuerza de actividad agrlcola y comer-
cial acaba de compensar la tradicional dignidad del nucleo amur~ 
11 ado~'. 

"De tal modo que al hacer frecuentes e intensas las relaciones -
entre la polis y el Astt. las fortalezas se ampltan abarcando e~ 
da vez nuevos barrios, y los reyes que al principio se hactan e12 
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la acrópolis fueron eligiendo su última morada fuera del recinto 
mas tarde una sola denominación bastara para las dos partes que
serAn conocidas con el nombre de polis, y al conjunto de genos,
fratrias y tribus que albergaban, se le diO un mombre que lo a-
barcaba todo; era el demos, que acabó por ser sinónimo de pueblo" 
(36) 

Para poder señalarse como ciudades se necesitaba que la fratrlas, 
tribus y dem.1s congregaciones se convirtieran al mismo culto; -

sin embargo, el hecho de que las ciudades griegas guardaran una
total independencia obedeció a sus motivos religiosos, aunque se 
podrtan formar esporAdicas alianzas para obtener algún beneficio 
o el rechazo del peligro. 

36.- Barra F. Esteve.-Hlstorla de la Cultura. Tomo l. Edlt. Sal 
vat. Méxlco,D.F. 1979, Pag. 365. 
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6. - LAS CARACTERISTICAS DE LAS FORMAS DE ORGAtl!ZACION ESTATAL EN LA SOCIEDAD 

El estado moderno es una obra de arte, pero los escultores 
fueron las clases poseedoras de la tierra y de la riqueza; lo -
descubrieron para conservar su dominio sobre los sin tierra y -

sin riqueza, que amenazaba verse quebrantado al influjo de las
corrlentes de la libertad que habla despertado el renacimiento. 
La hlstorla slgul6 dos rumbos diferentes, uno en Inglaterra.do~ 

de la nobleza y ta burguesia naciente se impusieron a la corona, 
inventaron el sistema parlamentario de gobierno pGbl leo, y el -
otro en el Continente) particularmente en España, Francia y Pr~ 

sia, paises que caminaron hacia el absolutismo del monarca,has
ta llegar con Luis XIV y Federico el Grande al despotismo !lus
trado. El pueblo continuaba trabando en beneficio de las clases 
prlvllegladas y en los ejércitos de sus jefes que aspiraban - -
constantemente a extender sus dominios. 

El estado moderno es territorial, nacional, mon~rquico, centra
lizado de todos los poderes pGbllcos, y soberano en la doble dl 
mensión interna y externa. 

a).- EL estado moderno es territorial: Parece que J. L. KlUber
es el primer tratadista que ya en elslglo X!X definl6 al Estado 
como una asociaci6n de ciudadanos constituida con un territorio 
determinado. Este autor. podrla llevar a la creenciil en un re-
traso en la fijación de las ideas. es una consecuencia m~s. de -
la influencia del mundo antiguo, pues los hombres modernos con

templando a las organizaciones poltticas como comunidades huma
nas con un gobierno cuyo fundamento se encontraba en la tradi--
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clón, en la supuesta representación de la divinidad o en el pu~ 

ble, 

La negación de las superpotencias internacionales y la consecu
ente pérdida de su facultad para actuar como superior sobre las 
comunidades menores y dirimir sus conflictos, la afirmación de
la soberan1a, potestad que ejerctan los reyes dentro de sus re! 
nos, y el nacimiento del derecho internacional, que brotó del -
hecho real de la convivencias de las naciones, hicieron del te
rritorio una condición indispensable para la coexistencia de -
los pueblos. 

b).- El Estado moderno es nacional.- La conciencia de constitu
ir una nación surgió en España, en Francia y en Inglaterra en -
el transito del siglo XV al XVI, años en los que aquellos tres
pueblos hablan alcanzado su unidad territorial y humana; la re
conquista de España por los reyes católicos, los triunfos de -
Franela sobre el imperio y la iglesia, y la unidad auspiciada -
por el aislamiento de las islas britanicas, provocaron en cada
pueblo la conciencia de que peseta su pasado y un destino hlst~ 
rico común. Y de verdad, el sentimiento de la nacionalidad vi-
vtó en el interior de las conciencias individuales y en el alma 
de los pueblos, de ah! que sea individualista y universallsta. 
En suma, la nación es la unidad de cultura de un pueblo, produ
cida en el devenir libre de las generaciones. siempre inconclu
sas y mirando ardientemente al futuro. 

c).- El Estado moderno nació en forma monarquica.- Jorge Jelli
nek escribió que la lucha contra las superpotencias internacio-
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nales y contra las fuerzas internas que se opontan a la unidad
de los reinos, tuvo que ser dirigida por alguien, y que ese al
guien tuvo que ser la monarquta, de donde se deduce que los pu~ 
blos caminaron a su unidad al mismo ritmo de las generaciones -
reales. Fue ast que en el ai"io del renaclmiento,con la salvedad
ya apuntada de las repúblicas ltallanas, los pueblos se encon-
traron con monarqulas asedaras de su unidad y de su historia,· y 
se sintieron satisfechos con ellas. 

d).- El Estado moderno es una centralización de todos los pode
res públicos.- La territorialidad, la unidad de un pueblo y su
transformaciOn en nación y la presencia de la monarquta son ci~ 
constancias que ya se hablan presentado en la antiguedad y en -
la edad media; en cambio, uno de los rasgos que individualiza -
al Estado moderno y le separa de su pasado inmediato es la ce~ 
tralizacl6n del poder público, lo que lmpllca como dato funda-
mental la potestad exclusica de dictar o imponer coactivamente
el dercho, por lo tanto, los hombres ya no estarlan sujetos a -
potestades distintas. o para usar una fórmula clAsica, el Esta
do devino de la jurisdlccl6n única para la regulación. 

La locución: centralización de Jos poderes públicos significa -
que en los reinos o en las reptíblícas existe una sola instancra, 
la que deberA ejercerse de conformidad con las leyes del reino, 
por un monarca o por una asamblea o por uno y otro conjuntamen
te segtín una distribución de competencias, tal como ocurrió en
Inglaterra. 

e).- El Estado moderno es soberano.- Al concluir la edad media, 
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en el renacimiento y en el siglo XVI, Espana, Francia, Inglate
rra. Portugal. los Estados alemanes, Turquta, Rusia y otros eran 
ya soberanos, pero faltaba una justlflcac!On teOr!ca detallada
de la Idea. En este sentido, Bodlno es el primer teOrlco de la
soberanta. 

La Importancia de las seis repQblicas es Inmensa, porque slr-
vlO en primer término para fijar la poslciOn de los pueblos en
sus relaciones con los demAs y para demostrar la necesaria uni
dad del poder pQblico. 

Basta decir aqul que la concibe como el poder absoluto y perpe
tuo del rey, de la nobleza o del pueblo segQn sea la forma de -
gobierno; as! como también que la soberanla es el poder absolu
to que no puede dividirse porque perderla su naturaleza, y que
es perpetuo porque si se consldlera temporalmente a un rey la -
potestad absoluta de mando, el soberano serla quien otorgo la -
facultad. 

J.- LA GENESIS ESTATAL 

Lo que hoy en d[a conocemos como Estado, es el resultado -
del esfuerzo encaminado a realizar la interpretación racional -
declos fenómenos pollticos, no constituye ninguna novedad ni es 
producto de nuestra época. 

Desde los ortgenes de la humanidad, se ha pensado y reflexiona
do acerca de la realidad polltica, tratando de indagar sus cau
sas y fundamentos y sobre todo los motivos por los cuales esa -
realidad se Impone como una necesidad Ineludible. As! lo atestl 
guan todos los historiadores y lo ponen de relieve los documen-
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tos que han podido conservarse desde los tiempos mas remotos. 

En Grecia se desarrolló un fenómeno polltico que dio lugar a i
deas en relación con éli El fenómeno particular que existió en
ese pals se llamaba polis, que literalmente quiere decir ciudad. 

"Este vocablo correspondla a la realidad polltica existente en
esa época. El hecho polltlco griego tenla una extención que co~ 
prendta, en términos generales, los limites territoriales de la 
ciudad, de ah! se emplea la palabra polftlca para denominar lo
concerniente a esa comunidad social, que es la polis, habiendo
pasado a la termlnologla clentlflca como objeto para calificar
los fenómenos sociales derivados de las agrupaciones humanas -
con los objetivos propios que les hacen referir a ese objetivo: 
(37) 

En una época m~s evolucionada, cuando se rebasaba los limites -
de la ciudad por la aparición de numerosas polis, no solo en -
Grecia Continental, sino en las numerosas islas del mar Egeo,en 
las costas de Asia Menor y en el sur de Italia, formando el con 
junto helénico conocido como Magna Grecia, aparece un fenómeno
pol ltico mas amplio, el concepto de comunidad, que expresan con 
las voces griegas to-koin6n, que también literalmetne quiere d.!'_ 
clr comunidad. 

En Roma heredera directa de la Teorla Pol!tica griega Igualmen
te surgió un fenómeno politice restringido, en sus primeros ti
empos, a la extensión territorial de la ciudad. Entonces se de
nominaba a la comunidad social como civitas, que también quiere 
decir ciudad. 
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De igual manera existió una terminologta para denominar la com~ 
nldad de lnteréses, res publica, la cosa común a todo el pueblo 
Ja comunidad de Jos ciudadanos. 

Esta vez República se siguió usando por varios siglos para denQ 
minar a la comunidad polttica en sentido general. 11 Incluso en -
el slglo XVI BOdino puso por titulo a su celebre obra Los Sels
Libros de la República y Cervantes en su ingenioso Hidalgo Don
Quijote de la Mnacha nos dice que en los oscuros huecos de Ios
arboles y en las quiebras de las peñas formaban su República -
las discretas y solicitas abejas". (38) 

Con el crecimiento de Roaa no se modificaron esas expresiones 
se siguió empleando la palabra civitas y asi solamente tenia 
plenitud de derecho el cives romanus, el ciudadano. 

Con la conquista del mundo conocido, surgió entonces un nuevo -
fenómeno polttico que se expandio considerablemente y ast sur-~ 

gi6 un nuevo término. el concepto de impertum y correlativamen
te el concepto de res imperates en vez de res popule. Surgió el 
término que traduce el concepto de poder, ya no el de extensión 
territorial. Imperium quiere decir poder. 

El vocablo imperium paso a diferentes pueblos; en Alemania tam
bién se denomina el fenómeno politice a través de ese concepto
del poder y también en la mayorla de los pueblos europeos. Rei
ch, palabra alemana, deriva de regnum. La palabra castellana -
reino. la inglesa empire y la francesa impire, todas ellas tra
ducen la idea de un rey, de un prlncipe. 

En la edad Media se usaron otros términos que se refieren a la-

37.- Porrúa Pérez Francisco.- Ob. Cit. P~g. 87. 
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extensión territorial y no al. de poder. 

En Italia. en el Renacimiento, se presenta el problema de tener 
que distinguir la totalidad de las diversas comunidades poi!tl
cas particulares en que estaba dividida la peninsula itálica. -
Cada reino era una cita y entonces se empezó a utilizar la pal~ 

bra Estado. 

De esta manera se dio un término que podrta emplearse a cualqul 
er fenómeno político, no obstante la forma que reviste; una m'o

narquta, una república, un principado, un Estado grande, un Es

tado pequeño etcétera. 

En el siglo XV! ya se usaba la palabra Estado, como la expresi

ón corriente para designar a toda comunidad politice estatal. 

En los siglos XVI y XVII penetra esta palabra en el lenguaje -
francés y alemán. Badina, en los Siete Libros de la República.

habla de la República al referirse al Estado y llama Estat, VE_ 

cable arcaico de Etat, a una forma determinada de Estado. Años
después Loyseau habla de Estat en el mismo sentido de Maquiave
Io. 

"Burckhardt considera que Jnicialmente Stato hacia referencia -
al gobierno y a su ~orte, pero es induvitable que luego compre!!. 
dió todo el dominio territorial. Dice Rumelin.la expresión Est_! 
do se uso por parte de los embajadores para designar los deleg.! 
dos y autoridades de cada comunidad. y sólo después se ha usado 
para expresar el territorio sometido al dominio de esas autori
dades". (39) 

"Es posible que en la época en que el término lo Stato aparecio 

38.- Porrúa Pérez Francisco.- Ob. Cit. Pag. 88. 
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en el Renacimiento Italiano, se designará por tal a tos domina
dores y a sus ecuaces. Siempre se ha vuelto ha usar en la lucha 
pol!tlca un concepto para prototo del Estado. El gobierno que -
est~ en el poder intenta siempre desacreditar a sus opositores
caltflcándotos de enemigos del Estado. Pero ta ciencia tiene -
que rechazar tates concepciones del Estado." (40) 

El origen del Estado no apasiona a los estudiosos de esta mate
ria como en tos siglos pasados. El origen del Estado aparece c~ 
mo una oscura cuestión y dificil determinación por tos escasos
etementos de que dispone y se sustituyen por hipótesis, teor!as 
o supuestos. 

Hans Kelsen. afirma que "una vez conocido en Estado como ideal~ 

g!a social especifica, et problema capital de ta llamada socto
logCa o teorta social del Estado, la cuestión acerca del origen 
del Estado se divide en dos problemas metódicamente distintos.
Por depronto se presenta la cuestión antes indicada acerca de -
las cuestiones naturales del nacimiento de aquellos actos pst-
quicos que tienen por contenido la espectf ica ideologta del Es
tado; hasta ahora no existe un intento de solución a esta cues
tión, en torno a la cual se han emitida los juicios m~s vulga-
res y tos tópicos más vagos. Apenas se ha llegado a establecer
que el nacimiento del Estada hallase condicionada por la coexi~ 
tencia permanente de una amplia multitud de hombres~ con esto -
se indica sin embargo, la condtctOn natural de origen de toda -
ideologla social, la diferenciación superior, pero en modo alg~ 

no la propia del Estado. Hasta ahora no se ha acertado en la --
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empresa de describir las condiciones especificas del Estado 11 .(41) 

Hist6ricamente consideradas las formas poltticas preestatales y 
del Estado, son la resultante de una milenaria evolución de la
coexistencia humana.As! podemos aprobar que las formas poltti-

cas san anteriores a la época en que se uso por primera vez el
t~rmino Estado. La historia de las formas y doctrinas pol!ti-
cas nos ensenaran cuales fueron sus car~cteres, desde la anti-
guedad hasta nuestros dtas y la opinión de tos pensadores acer
ca de lo que debla ser el Estado, mezclandose en forma intere-
sante la realidad con la utopta, el idealismo con el conocimie~ 
to verdadero del Estado. 

En la actualidad.- todavta no existe una terminologta precisa -
para designar el fenómeno polttico;aún hay confusión de térmi-
nos, existe ambigUedad y muchas personas, inclusive tratadistas 
usan expresiones como poder, pueblo, nación,potencia, etc. ,para 
designar lo que propiamente es el Estado. 

2.- LA POLIS GRIEGA 

En las etapas mas avanzadas de la civilización antigua se -
logro una realización y una sistematización de los conocimien-
tos polfticos bastante aceptable. Se llego, incluso. a distin-
guir con claridad una serie de estudios en materia polftica que 
aan hoy se siguen cultivando. 

Una investigación cient ifica de los fenómenos pollticos, solo
comenzó a realizarse cuando las ideas pollticas dejaron de ser
consideradas como la posesión exclusiva de un pequeño grupo y -
se hicieron del dominio de la generalidad de los hombres, que--

39.- Serra Rojas Andrés.- Ob. Cit. Pag. 197. 
40.- Hermann Heller.- Ob. Cit. pag. 259. 
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dando sujetas a la discuci6n y ex~men de todos los que en ellos 
se interesaban. Esto ocurrió en el mundo griego, aproximadamen
te en el siglo V antes de nuestra era, al producirse el fenóme
no de la democratización de Atenas y de las Ciudades-Estados de 
Sicilia y del Sur de Italia. 

En Atenas, en el maravi l Ioso florecimiento de la cultura, espe
cialmente en el siglo V a.e .• tuvo lugar el nacimiento de la -

.Teorta Polttica. Las ideas polfticas forman parte del conocim·i
ento del pueblo.ya que tuvo parte en el an~lisis y discución de 
los fenómenos pol!ticos. 

Atenas paso en su desarrollo por das etapas: la aristocr~cia y
la tiranta, para constituirse finalmente en una organización d~ 
mocratlca. 

11 En un principio permanecio el poder polttico, de manera exclu
siva, a los aristócratas, pero en el siglo VII a.c. se entablo
una lucha entre esta clase y los plebeyos, conflicto que dio -
origen a las reformas de Salón, en virtud de las cuales la base 
del sistema pol ltico radicaba en la riqueza y no en el nacimle_!! 
to, estableciendose una asamblea y un senado, como nuevos órga
nos gubernamentales y permitiéndose a todos los ciudadanos al
guna intervención en la vida pública. La autoridad suprema del
Estado descansaba en la asamblea, formada por todos los ciudad~ 
nos" (42) 

La constituciOn pol!tlca de Atenas permitió a todos los ciudad~ 
nos una participación idéntica en la esfera gubernamental, des~ 

rrollaíldo un sistema completamente democrático, con la excepci-

41.- Kelsen Hans.-Ob. Cit. P~g. 27 y slg. 
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ón de los esclavos y extranjeros a quienes se exclu1a de la -po~ 
l ltlca. 

11 En las años 450 al 425 a. Coi aparecieron los sofistas.hombres 
que se llamaban eruditos. Era profesares ambulantes que iban de 
ciudad en ciudad comerciando con su saber. impart1an sus conacl 
mientas a la juventud, mediante una retribución de dinero. lo, -
cual los hlzo odiosos a los ojos de los fllbsofos grlegos. Con
sus enseñanzas na buscaban la verdad, sino el éxito en la vida
polttica y sobre todo el triunfo sobre el adversario, por eso-. 
su nombre ha quedado en la histórica como sinónimo de falsa ci
encia, de sabiduria aparente". (43) 

Lo que sabemos de los sofistas se lo debemos a Plotbn y Aristb
teles, sus irreconciliables adversarios. por lo que la visión -
que de ellos se tiene sea tal vez un poco exagerada, pero de -
todos modos el nucleo fundamental de sus teorlas e ideas si po
demos extraerlos con clerta objetlvldad y veracidad, de los crl 
terios de esos dos grandes maestros y es el que nos sirve de -
base para apreciar la importancia y el valor de lo enseñado por 
dlchos fllbsofos ambulantes. 

"Los primeros sofistas fueron: Protagoras de Abdera y Glorgias.
de Leontinio. En su tiempo o después de el los, encontramos otros 
de menor importancia, entre los cuales podemos citar a Pródico, 
Hipias, Traslmaco y Calicles, pero estos no llegaron a ejercer
la influencia que los dos primeros. Protagoras expuso una doc-
trina que puede calificarse de relativismo subjetivista, para -
él 1 a verdad no puede conocerse por rned i o de c r l ter los objetivos 
sino exclusivamente subjetivos. De aht su celebre frase 11 el ho!!!_ 
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bre es la medida de todas las cosas; de las que son en cuanto -
son; y de las que no son en cuanto no son••. Giorgias, por su -
parte, enseño un esepticismo nihilista, que puede resumirse en
tres proposiciones; 1) Nada existe; 2) Si algo existiera, no p~ 

drA conocerlo el hombre; 3) Si alaguién lo conocera no podrta
darlo a conocer a los dem~s. La Doctrina de Giorgias representa 
pués, esepticismo total, que lleva a un verdadero nihilismo. Fi 
16sofo ya que niega la realidad y la posibilidad de conocerla''. 
(44) 

El en terreno polttlco, los sofistas se dedicaron a enseñar a -
los jóvenes la mejor manera de conquistar los puestos de domina 
ción en el Estado, o sea, una técnica de poder politice. Hacie~ 
do a un 1 ado la búsqueda de la verdad les brindaron los medios 
mas aptos para influir en el animo de los conciudadanos: la ora 
torta pol1tica y la retórica, como arte de convencer a las ma-
sas. Como base de su formación para la vida pública, insistie-
ron también en dar a sus discipulos una ensefianza general enci
clopedica que comprend1a rudimientos de matematicas,medicina,bQ 
tantea, zoologta, y astromonfa, asi como de economta, pedagogta, 
geografia, y astromonta, asi como de economia, pedagogia,geogr~ 

fla y arte de guerra. De esa manera creian prepararlos adecuad~ 
mente para la meta suprema de sus vidas. el exito dentro de sus 
carreras poltticas. 

Los sofistas, pués, su ordinaron el saber politico a la finali
dad puramente empirica de alcanzar los puestos públicos y ejer
cer desde ellos el máximo influjo sobre los hombres; además sa-

42.- Serra Rojas Andrés. Jb. Cit. Pag. 628. 
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crtficaron los interéses de La verdadera filosofla a fines mer
cantil Istas y de utilidad inmediata. Esta actitud provocó, como 
era natural, una fuerte reacción y pronto sus enseñanzas caye-
ron en gran descrédito. 

El mayor adversario de los sofistas, que se enfrento a ellos y
les demostró la falsedad de sus teorlas ridiculizandolos, fue -
un pensador extraordinario talento y releventes prendas morales 
el ateniende Sócrates. 

Sócrates, hijo del escultor Sofronisco y de la partera Fenareta 
y enemigo acérrimo de todo lo que fuera apariencia, vanidad o -
mentira. Desde jóven se sintió atraldo por la filosoffa y sed! 
dica a estudiar con tesón los libros m~s importantes sobre la -
materia y la cultivar su espfritu conversando con los hombres -
m~s selectos de la época. No tardo mucho enadvertir que bajo el 
brillo de las teor!as se ocultaba la falsedad, el engaño y la -
incitación a las malas pasiones, dedicandose a combatir lo que
corrompta las inteligencias y las constumbres. Guiado por una -
voz interior, salió a las calles y a las plazas públicas a ens~ 
ñar a la juventud, poniendo de relieve la falsedad y lo oscuro
del programa de vida que propugnaban los sofistas. 

lnfluenciando por el oficio de su madre, utilizó como método la 
mayeútica, o sea, el arte de partear los entendimientos, procu
rando sacar a la luz de la verdad que se hallaba en el fondo de 
las inteligencias. Su finalidad primordial era alcanzar la ver
dad y para ello propon!a a sus disc!pulos la practica del prin
cipio; conócete a ti msimo, sobre esta base impugn6 el relati-
vismo y el eseptlclsmo de los sofistas. llevando a las metas la 

43.- Gonzalez Uribe Héctor.-Naturaleza, Objeto y Método de la -
Teor!a General del Estado. Ed. JUS. México, 1972. Pag.85. 



- 68 -

convicci6n de la existencia de verdades eternas e inmutables. 

Las ensenanzas de Sócrates fueron muy fecundas y provocaron una 
honda revolución espiritual. Fue acusado de impiedad para con -
los dioses y de corruptor de la juventud y condenado a beber la 
cicuta. Hasta el último momento de su vida enseño a sus disctp~ 
Jos a obedecer las leyes del Estado y a practicar la virtud,aún 
al precio de la existencia. 

No dejo nada escrito, su doctrina se conoce a través de los di! 
lagos de su dlscipulo Platón y de las referencias contenidas en 
las obras de Jenofonte y Aristóteles. 

11 Ser virtuoso es ser sabio. el mal solo hace a los ignorantes.
Por parte, el hombre virtuoso es el mejor ciudadano. El ideal -
de la vida consiste en someterse incondicionalmente al Estado y 
obedecer en todo sus prescripciones. Politica y Etica marchan -
de la mano. El pensamiento socrAtico se delinea, por primera -
vez. una filosofia moral del Estado y la exigencia de postular
ideales polltlcos como deber de los ciudadanos. 

A la muerte de Sócrates, su disc1pulo y amigo PlatOn, recogio -
sus enseñanzas y las fuó profundizando y perfeccionando. su in
tención fundamental fue trazar el esquema de un Estado ideal -
que ·sir.viera para todos los tiempos y lugares. 

La obra mas Importante de Platón es sin duda, al República. 0-
bra esrita por Platón en la madurez de su vida, cuando estaba -
en Ja plenitud de su trabajo intelectual, lleno de ideas y de -
entusiamo. En ella da las bases para la organlzacl6n de un Est! 
do ideal. en el cual prevalezca la justicia,fundandose en una -

44.- GonzaJez Uribe H~ctor.- Ob. Cit. Pag. 87. 
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analogta con la naturaleza humana. concibe al Estado como un -
hombre gigantesco, que realiza sus funciones por medio de tres
clases importantes: la de los labradores, que se ocupan de sa-
ti sfacer las necesidades materiales; la de los militares, que -
protege a los labradores y garantizan la seguridad del Estado; 
y Ja de los magistrados que gobiernan a la comunidad para el -
bienestar general. De estas tres clases, la de mayor interés ·es 
la de los gobernantes, que debe estar compuesta por hombres se
lectos de talento y virtud reconocidos. 

Consideraba que el hombre m~s indicado para gobernar era el fi-
16sofo, que debe hacerlo buscando la cultura y el conocimiento, 
y paque se mantenga la unidad órganica del Estado que abolir la 
propiedad privada y los v!nculos familiares. Pensaba que cuanto 
a la forma de gobierno hay que desechar la popular que solo ca~ 
ducta a excesos y tiranlas, elideal est~ en una aristocracia s~ 
leccionada por la inteligencia. 

La concepción idealista del Estado contenida en la RepGblica -
fue modificada y sujeta a modificaciones de rectif icaclón mas -
tarde, por el mismo Platón, en las leyes que fue obra de su ve
jez. En esta Gitima obra el filósofo estudia diversas cuestio-
nes prActicas que plantes el vivir pol!tico y dandose cuenta de 
llegar a un régimen de gobierno ideal, es imposible, dad la im
perfecciOn de.la naturaleza humana, propone un sistema legal en 
el que se alcancen mejores resultados dentro de las condiciones 
de la realidad. 

De lo dicho anteriormente se desprende que Platón cultivó dive~ 
sos géneros de especulaciones pol!ticas, por un lado siguió la-
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linea de la filosofía moral del Estado, trazada por Sócrates, -

senalando como fines del Estado la justicia y la virtud y confl 
gurado el esquema de un Estado ideal, pero par otro, hizo una -
labor de metaflsica polltica al examinar la naturaleza intima -
de la comunidad pol!tica e incluso la filosof!a de la historia
del Estado al analizar las tendencias que dan sentido a los ca~ 
bias sufridos por la organización estatal en el curso de la ev~ 
lución histórica. 

Sin duda el que hizo avanzar considerablemente a la Teorta Pal! 
tica hasta llevarlo a un grado de perfección elevado, fue Aris~ 
tóteles. Originario de la población de esta gira, en Macedonia
Y descenciente de una familia de médicos, se aficionó desde muy 
pequeño a la observacipon de la naturaleza y al cultivo de las 
ciencias naturales. Oe ah! obtuvo el. método que habr!a de utlll 
zar siempre en sus tnvestigaciones. 

El pensamiento politico de Aristóteles esta constituido funda-
mentalmente en sus obras, La Polttica y la Constitución. Para -
obtener sus conclusiones examina, primeramente, los datos que -
le ofrece la observación de la realidad politica. En la Politi
ca se encuentra un estudio detallado de las constituciones mAs
importantes de la época y que con anterioridad estudiaron otros 
pensadores como base de princlpios teóricos establecidos. Por -
haber aplicado este método de observación.comparación y an~li-
sls de datos reales, tanto presentes como pretéritos 1 se le ha
considerado como el fundador de la ciencia historico-descripti
va de la poiltica. 
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Descubrió la conxesión existente entre los cambios sociales Y -
económicos y las transformaciones, atribuyendo las innovaciones 
de la organización estatal de Atenas a las luchas pl!tlcas Y s~ 
ciales entre nobles y plebeyos, ricos y pobres, y con ello vino 
a ser también el fundador de la Sociolog!a Pol!tica. 

Como hemos analizado, los ar1tiguos griegos, lograron cultiva~ -
casi todas las ramas de la ciencia polftica, ampliamente consi
derada, que hoy son objeto de atención por parte de los estudi~ 
sos. En nuestros dlas la amplitud de las perspectivas históri-
cas y el desarrollo de la filosofla, han hecho que la especial! 
zaclón de esas ramas sean mayores, pero ello no quita que el -
fondo seamos deudores a los griegos de los supuestos fundamen-
tales del pensamiento politice del mundo. Lo único que no lleg~ 

ron a elaborar fue una doctrina dogm~tlca-jurldica del Estado o 
teorla general del derecho pol!tlco, pués sus estudios de dere
cho comparado no llegaron a profundizarse lo suficiente para -
constituir un conocimiento teórico autónomo de la organización 
jur!dlca estatal. Esta labor llega a realizarse hasta la Edad -
Media. 

Los griegos hablan alcanzado un alto grado de civilización y -

los pueblos romanos, que convlntieron la Grecia en una provin~

cia romana asimilaron los beneficios de tan notable cultura. 

3.- LAS CIVITAS ROMANAS 

Los romanos no fueron dados a las especulaciones polfttcas, 
eran hombres pr~cticos y quienes interesaban. fundamentalmente, 
las realidades y no las teor[as, por eso fueron buenos soldados 
administradores y juristas, pero flsolósofos mediócres. 
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La conquista romana tuvo lugar en una época en que habla pasado 
ya el florecimiento del pensamiento filosófico griego, pués do
minaban entonces las escuelas decadentes de los EpicCíreos y los 
Estoicos y fueron precisamente las doctrinas derivadas de estas 
escuelas que influyeron en las construcciones de filosofia y 
ciencia politica de los romanos. 

Los epicúreos sustentataban una doctrina moral basada en el egE 

tsmo y en el placer. Su doctrina polttica sufrta las consecuen
cias de esos principios y la organziación poiltica y el orden -
jurldico correspondiente quedaban subordinados a la obtención 3 
de esos fines egotstas. La sociedad polftica se justifica como
órgano necesario para mantener la paz, siendo en este sentido -
la doctrina de los epicúreos un antecedente de las doctrinas -
del pacto social. 

Por su parte los estoicos. tentan concepciones morales más ele
vadas, estimaban que el bien consiste en vivir conforme a la n~ 

turaleza, hay que vivir conforme a la razón, esto es, conforme
ª la sabidur1a; el hombre ideal es el sabio que domina sus pa-
siones y vive conforme a la razón. 

Las consecuencias en doctrina pol1tica de esos principios éti-
cos consistieron en estimar la organización polttica como una -
institución porvechosa y natural. Existe una ley universal e l.!! 
mutable personificada en la naturaleza. Esa ley esta basada en
la razón y por ello rige por igual a todos los hombres. 

"Sin meternos a estudiar a fondo las teortas morales de los epi 
cúreos y de los estoicos, sino examinando tan solo aquello que: 
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en sus doctrinas tenga algún interés para la Doctrina Polttica, 
diremos que los epicúreos ~stablecieron como fundamento del Es
tado el egolsmo Individual y ven en la ley el resultado de un -
acuerdo útil y conveniente entre los individuos, para defender
se de la violencia y de lnjustlcla. Miran al Estado con despre
cio y aconsejan a los hombres dentro de su esfera y someterse a 
cualquier gobierno que mantenga la paz y el orden. Los estotcbs 
ven en el Estado una institución provechosa y natural. Para e-
llos la naturaleza es la personificación de la ley universal, -
que es eterna e inmutable. Los hombres son iguales porque son -
seres racionales y todos pertenecen como ciudadanos, a una RepQ 
bllca Universal. La ley natural, esta basada en la raz6n y par
ella constituye la norma común de la humanidad. Estas ideas - -
constituyen, evidentemente. una anticipación de lo que posteri
ormente habrtan de servir de base al Derecho Natural Cristiano~ 

(45) 

Las doctrinas de los epicúreos y estoicos fueron el puente por
el cual pasaron a Roma las teortas helénicas acerca del Estado. 
El estoicismo. especialmente, fue muy popular entre los romanos 
e inspiro a sus grandes pensadores las tendencias que debtan de 
plasmar en sus obras jur!dicas y poltticas. Las obras que des-~ 
tacaban son las Polibio y Cicerón, que fueron los únicos elabo
radores de Ideas polltlcas de Interés en la antigua Roma. 

El maestro Porrúa Pérez. en su obra. nos dice que Polibio estu
dió las instituciones del pueblo romano y redactó una monental
historia de Roma en cuarente tomos. de los que solo cinco han -
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llegado integramente a nosotros. En el Libro VI desarrollarla -
la evoluc16n pol!tlca de Roma y las exigencias de la constltu-
c16n republicana que la regla en el siglo 11 antes de la era -
cristiana • Trata de explicar la grandez de Roma y los caminos
que llevaron a ella, y con tal motivo impone una teorla del orl 
gen del Estado, hace una descripción de los diversos tipos de -
gobierno y señala un ciclo natural en tas transformaciones pal! 
ticas. A su modo de ver la causa fundamental de su poderlo y -
bienestar de la RepOblica romana, radica en su forma mixta de -
un sistema de frenos y balanzas entre tos fistintos órganos po-
1 fticos. En la constitución se encuentra establecido ese régl-
men mixto mediante la aparición de elementos de la diversas fo~ 

mas de gobierno. Asl, los cóncules representan el principio mo
n~rqulco: el senado a la aristocracia; y los comicios o asam- -
bleas populares, la democracia. Por tener distintos interéses -
derivados de los diferentes sectores sociales de donde provenlan 
esos elementos, ejerclan entre sf un control que aseguraba un -
equilibrio en el desarrollo de la actividad del gobierno. 

Cicerón, el gran orador y jurista romano, escribe, sus obras p~ 
lltlcas en una época en el que el sistema elogiado por Polibio
se desmorona. Su pensamiento acerca del Estado esta contenido -
en sus libros de República, De legibus y De officiis. En ellos
hace una expresión fiel de las concepciones romanas acerca de-
la naturaleza del Estado y de la ley, con el intento de evitar
los constantes cambios y procurar que los ciudadanos romanos -
vuelvan a los metodos tradicionales de su gobierno. 
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En su libro de República toma Cicerón como modelo La RepOblica
de Platón y siguiendo las huellas del ilstre filósofo griego, -
expone los principios abstractos y morales de la justicia, asi
como las normas que configuran un Estado ideal. 

Concibe al Estado al modo de los estoicos, como consecuencia n~ 
tural de los instintos sociales del hombre y lo considera como
una institución provechosa y necesaria. Su punto de vista es·-
opuesta al de los epicúreos, que sostenlan el carActer artifi-

cial de la comunidad pol!tica. 

En materia de formas de gobierno. Cicerón adopta la clasifica-
ci6n de Polibio y declara partidiario de una forma mixta. 

El mérita mayor de su obra radica en la exposición del concepto 
de la ley natural. En el tratado De leglbus, que es un comple-
mento del libro de República, Cicerón se mantiene fiel al pens~ 
miento platónico, pero en vez de modificar sus conclusiones en
sentido mas practico, como lo hlz6 el filósofo de Atenas en las 
Leyes, continua la misma trayectoria marcada en su primer obra. 

Clcerón se interesó vivamente por encontrar la fuente última -
del derecho, siendo este precisamente el problema del derecho -
natural, que resuelve en un sentido realista al hacer descarsar 
el fundamento del derecho, no en la voluntad humana, sino en la 
misma naturaleza del hombre y la sociedad. 

La verdadera ley, dice Cicerón, es la razón, cuyo fundamento se 
encuentra en la naturaleza, en cuanto prescribe lo que se debe
de hacer y prohibe lo contrario. Agregando que la verdadera ley 
no es arbitraria invención del ingenio humano, ni mandato de --
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los pueblos, sino un algo eterno que rige al mundo y con su sa
bidurta impera o prohibe. La verdadera ley, expresa, es un cri
terio para la distinción de los justos y de lo Injusto acuñado 
por la naturaleza. 

Roma ha sido el pueblo genial en la creación del derecho y las
lnstituciones urldo-polltlcas. En la base de la cultura occl-
dental se encuentran los perfiles inmutables de su inteligencia 
maravillosa para hacer cristalizar las normas jurtdicas, los -
principios indestructibles de la justicia, virtud de la convl-
vencla humana y sostén Inconmovible de las comunidades pol!ti-
cas con aliento democr~tico humanista, es decir, con sentido -
cristiano antitotalitarlo en sus formas de gobierno. 

La originalidad del pensamiento polltlco del tribuno romano tu
vo influencia en las concepciones poltticas medievales, sobre -
todo por su teorla de la unidad del mundo y de la existencia de 
una autoridad y una ley universales. 

ROma, adem&s, llegó al mundo una fuente inagotable de sabldur!a 
administrativa desplegada con una igual maestrta en la organiza
ciOn de sus dominios territoriales. 

4.- EL ESTADO NACIDN 

La edad antigua terminó con el advenimiento de una nueva era 
señalada por la revoluciOn que en todos los aspectos de la exi~ 
tencia del hombre representó la vida de Jesucristo la dlfusi
On de su doctrina. 

Con el advenimiento del Cristianismo, se produjo una honda rev2 
lución espiritual en el mundo. Las ideas cristianas implicaban-
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una subversión total del orden de valores entronizado por el p~ 

ganismo antiguo, en cuanto este desconocia la dignidad humana.
la igualdad esencial de todos los hombres y la libertad de su -
conciencia frente al Estado y desde un principia lucharon por -
imponer una tabla de valores y un orden de cosas derivado de lo 
mismo. SOlo admitio el cristlantsmo aquello que no contrariaba
la naturaleza del hombre y sus fines espirituales. 

En un principio no hubo una materia polttica, como disciplina· -
autónoma, ya que las ideas pol1ticas estaban mezcladas con las
teologtas y sobordinadas a éstas. Asi en los escritos de San -
Pablo y tos primitivos padres de la Iglesia encontramos impor-
tantes referencias a temas politices, pero no como materias do
tadas de una sustantividad propias, sino como reflejo de las -
doctrinas teológicas. Se consideraba a lo pol1tico como un si~ 

ple aspecto de una concepción total del mundo y la vida, de la
cual dependtan en forma absoluta. 

Entre los escritores de estos primeros siglos del Cristianismo
se destaca por su ingenio y profundida San Agust1n, obispo de -
Hipona, quien vivio entre los años 354 a 430 de la era cristi~ 
an. Al igual que sus predecesores, no cultivo una Ciencia Pol1-
tica separada de la teologla, pero si1expuso pensamientos polt
ticos de gran interés en su obra La Ciudad de Dios, que se le~ 
considera cl~sica en la historia de las ideas pollticas. 

El obispo de Hlpona vivió una época muy agitada, en la que ag~ 

nizaba el antiguo mundo pagano, que lucho inutilmente por aca
bar con el cristianismo, y se iniciaba el mundo nuevo basado -

45.- Gonzalez Uribe Héctor.- Ob. Cit. Pag. 93. 
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en la doctrina cristiana, en el que habrta de acabarse la opos! 
ctón entre la iglesia y el Estado e iniciarse una era de unidad 
y concordia. 

La finalidad primordial que perslgui6 en su obra La Ciudad de -
Dios fue defender el cristianismo de la acusación qae se le ha
cia de haber provocado la destrucción de Roma, llevada a cabo -
por los GOdos en el año 410, y demostrar como habla sido preci
samente el no haber aceptado los principios cristanos y el ha-
ber seguido con su vida corrompida, lo que habla llevado a •los 
romanos a la ruina y al saqueo. 

En lo que respecta a la comunidad polltlca. San Agustln adopta
la forma griega del Estado•Cludad, completadas con las doctri-
nas de Clcer6n y la teologla cristiana. Justifica la esclavl-
tud como un reflejo de la calda del hombre y explica la existe~ 
eta de un poder coactivo en el Estado. como consecuencia del -
pecado original. 

No admite que la comunidad polltica sea fruto del pecado, por -
el contrario, sostiene el origen divino del Estado y cree que -
los hombres entablan relaciones sociales impulsados por su pro
pia naturaleza; lo único que senala como resultado de pecado de 
origen, es el hecho de que los hombres tengan que obedecer a 
otros hombres por la coacción y por espontaneo acatamientoª 

En cuanto a la justicia, estima que no es creación del poder e! 
vil, sino un resultado de la potestad eclesiastica, en esto se
opone a la concepción de Cicerón sobre el Estado como realiza-
clón de la justicia. EL pensamiento de San Agustln tuvo una grM 
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influencia y en su Ciudad de Dios fue el modelo sobre el cual " 
se quiso organizar el imperio cristiano. 

Después de San Agusttn, el pensamiento polftico pasa por un laE 
go periódo de decadencia. Es la época confusa y caótica de los
-primeros siglos de la Edad Media, en la que con la invación de 
los Barbaras a la cultura accidental seve en peligro de nauf~a

gar. La sabidurta antigua se refugia en los claustros de los -
monasterios y allL lenta y progresivamente, se funde con las -
enseñanzas cristianas para dar lugar a un nuevo saber. Pero 
esa obra magnlf ica solo vino a florecer hasta los siglos XII y
XI II 1 en el intervalo no hubo manifestaciones apreciabl~s ~e 

adelanto. 

Para tener una noción mas fact l y clara, vamos, en una forma muy 
general, a dividir a la Edad Media en dos periódos en lo que -
respecta a la evolución en materia polttica: la primera que va
de los siglos XI a Xi!, en el que las ideas pol!ticas estan es
trechamente mezcladas con las teológicas, sólo sirven como ar-
mas de combate entabladas entre el poder espiritual y el tempo
ral. El segundo periódo se inicia en el siglo XIII y se prolon
ga hasta fines de la Edad Media, en el que la similaciOn de la
filosofta aristotelica por el pensamiento cristiano hace que la 
Teorta Polltica adquiera una consistencia y una solidez muy - -
grandes. 

En el primer periódo la especulación polltica nace como fruto -
de las luchas sostenidas entre el Pontifice romano cabeza de la 
Iglesia y representante de lo espiritual, y el emperador, consj_ 
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derado como el jefe supremo en el orden temporal. 

Las acusaciones de las investiduras que habf a empezado, por ser 
una cuestión predominantemente religiosa, se transforma en un -
problema polltico, que agito a todas las conciencias en relación 
a saber de las dos potestades era suprema, si la espiritual o -
la temporal, y por consiguiente cual de ellas estaba sometida a 
la otra. 

Las opiniones se dividieron, formandose bandos antagónicos, unos 
se declararon partidarios del Papa; otros del Emperador. Los -
primeros afirmaban que solo el poder del pontlflce era de inst.!. 
tuci6n divina y por lo tanto el Emperador debla estar sometido
ª él. Los segundos opinaban que tanto el poder del Emperador e~ 
mo el del Pontifice derivan del poder de Dios, encontrandose en 
igualdad de condiciones. 

Un cambio notable tuvo lugar al iniciarse el segundo periodo. -
Desde mediados del siglo XII se difunde por Europa las ideas de 
Aristóteles, rechazandas, en un principio por considerarlas co~ 
trartas a la doctrina cat61ica, siendo aceptada plenamente m~s
tarde, llegando a ejercer una influencia decisiva en la cultura 
europea del siglo XIII. 

Al igual que los grandes tratadistas de la materia, considera -
mas, que dos fil6sofos contribuyeron para la aceptacl6n y dlfu
sl6n de las Ideas aristotélicas: Alberto el Magno y Santo Tomas 
de Aquino. El primero inició la lucha por el predominio de AriA 
tóteles, el segundo lo prosiguió hasta ver sus esfuerzos coron~ 
dos por el mayor éxito. 
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El escritor Angel Gonz~lez nos dice: "La divulgación del pensa
miento aristotélico constituye un hecho de capital importancia
en la Edad Media porque provocó una trascendental renovación en 
el campo de la especulación filosófica y cientlfica. Al consta~ 

to con tal real is ta y veraz doctrina, firmemente aceptada en la 
observación y experimentación y estructurada deacuerdo con la -
las m~s estrictas leyes lógicas y metaftsicas, las ciencias y -
la filosofta se vivificaron y se desarrollaron llenas de fuerza 
y vigor. Es m~s. se fueron desprendiendo poco a poco de la masa 
común de conocimientos dominados por la teologta e integrandose 
con un papel propio y autónomo. en un esquema ordenado y jerar
quizado del saber". (46). 

La labor era, en esa ~poca, lograr la asimilación de la filoso
sta aristotélica basada en la raz6n, sin que sufrieran mengua -
las verdades relevadas sobrenaturalmente. Esa labor fue llevada 
por Santo T6mas de Aquino, quién pudo realizar una slntesls gi
gantesca de la filosofla antigua y la teolog!a cristiana. 

Santo Tomas de Aquino lleva el campo de la Teor!a Polltica su -
método de slntesis y armonización de los resultados de la elab~ 
ración racional de la filosofla pagana antigua y los datos de -
revelación cristiana. COrnbina en sus obras los argumentos de la 
biblia con las consideraciones derivadas de la naturaleza del -
hombre y de la sociedad pol!tica. Funda su teorla de la autori
dad polltica en las concepciones aristotélicas acerca de la na
turaleza social del hombre y la necesidad del Estado para la v! 
da buena de la multitud y en la doctrina del origen divino de -
la potestad, derivada de San Pablo. 

46.- Gonzólez Alvórez, Angel llistoria de le Filosof[a. 2a 

cd. Eg. EPESA, Madrid, 1978. póg 75. 
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Rechaza Santo Tom~s el ideal helénico del Estado-Ciudad y se m~ 
estra partidtario de un reinq de extensión considerable. En ma
teria de formación de Gobierno prefiere la monarqura porque as~ 
gura mejor la unidad que debe existir en el Estado, y que es el 
gobierno que se asemeja mas al gobierno de Dios en el ~niverso, 
siendo por ello mejor y ma.s perfecto. Para evitar la tiranta d~ 
fiende un régimen mixto en el que intervengan elementos monár-
quicos. aristocráticos y democráticos. Condena el tiranicidio.
pero justifica energicamente a la tiranla y establece la lici-
tud de resistencia pasiva y activa contra la tinan!a. 

11 Para Santo Toma.s, el fin del Estado es el bien comCin que actua 
como un centro de atracción que evita que el cuerpo social que
disuelva el obrar egoista e individual de los hombres. En ese -
bien comGn queda comprendido todo aquello que conduce a que los 
hombres no sólo vivan, sino que vivan bien, esto es conforme a
justicia." 147). 

CQnsideramos interesante en la doctrina de Santo TomAs la solu
ción que da al problema de tas relaciones entre la Iglesia y el 
Estado. No sostuvo la potestad directa de la Iglesia sobre el -
Estado. El examen de sus textos revela que se manifestó parti-
diaria de la potestad indirecta, es decir la suprema de la Igl~ 

sia sobre el Estado en materias espirituales, pero no en las e! 
pecif icamente temporales. 

El maestro H. Sabine nos comenta: 11 La aportación de Santo Tomas 
de Aquino a la Teoria Politica fue de gran importancia, como es 
fAcil colegir del somero examen que hemos hecho de su doctrina
Cierto es que no cultivo lo que hoy podriamos llamar una cien--

47.- Gónzalez Urlbe H~ctor.- Ob. Clt. p~g. 98. 
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cia positiva de la politica~ haciendo una descripción emptrica 
y una explicación casual inmediata de la realidad estatal porque 
no era esa la tendencia de su época, pero si elucido, con clarj_ 
dad incomparable los problemas esenciales y permanentes de toda 
organización politica; el ortgen del Estado; su naturaleza; sus 
fines; su justíficacl6n; las formas de gobierno; las relaciones 
de poder temporal con el espiritual; el derecho de resistencia
contra la tinaria. Para ello aprovecho el selecto material que
le brinda la filosofia aristotélica y todo el caudal de la teo
logta cristiana. Pero no se conformo con los datos adquiridos -
sino que las reelabor6 sometiendolos a la piedara de toque de -
todo conocimiento v~lido: la reducci6n a la evidencia de los -
primeros principios. Desech6 as! todo lo que no resistla a la -
prueba de fuego de los criterios de verdad y acepl6 solamente -
lo que salia incolume de ese procedimiento purificador. En esto 
radica precisamente el amyor interés de su doctrina: en que no
acudio a argumentos de autoridad, sino de razón. Por eso las -
verdades fundamentales que estableció han tenido un valor perm~ 
nente a través de los tiempos y sigue sirviendo de base a toda
Ciencia Polttica que aspire a llegar a conclusiones obligato- -
rias y vHidas". (48). 

Después de Santo Tom~s de Aquino, la esculaci6n polltica medie
val continuó cultivando sus temas predilectos, esencialmente -
las relaciones entre el Pontifice y el Emperador, pero con un -
enfoque ma.s novedorso, debido por una parte a la influencia de
Arist6teles, como ya se ha sefialado. unida a la del Derecho Ro-

48.- H.Sabine George Historia de ia Teor!a Pól!tlca. 2a. ed. -

Ed. Fondo de Cultura Econ6mica. Mé<lco 1945. pag. 52. 
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mano. y por otra a nuevos fenómenos pallticos debidas a la evo
lución de los tiempos, tales como el aumento del poder de los -
reyes europeos y el consiguiente intento de independizarse. tan 
to del Papa como del Emperador por parte de dichos reyes. 

La doctrina expuesta por Santo Tom~s conserva su validés. La na 
turaleza humana tiene una realidad de la cual deriva el orden -
natural al que queda sujeta su conducta. La comunidad pol!tica
construlda por la conducta de los hombres. también esta dotada
de una realidad existencial de la cual se deriva de manera nat~ 
ral el orden.al que ha de sujetar su estructura y actividad. 

5.- EL ESTADO MODERNO 

La Edad Moderna comprende, según los historiadores, los su
cesos históricos registrados desde la toma de Constantinopla -
por turcos en 1453. hasta la reunión de los Estados Generales -
convocados por la Revolución Francesa. 
Con la llegada de la Edad Moderna el panorama de la especula-
ción politica cambió. Dos grandes causas influyeron en ello, -
por una parte. las dos fundamentales corrientes ideológicas que 
dan fin a la concepción medieval del mundo y de la vida que ro~ 
pieron estrecha unidad del orbe cristiano, el Renacimiento y la 
Reforma. Por otra parte la reptura de la unidad imperial de la
Edad Media y su disoluciOn en una pluralidad de Estados Nacion~ 
les e independientes, lo que dio origen al Estado Moderno. 

El Renacimiento no es tan solo una vuelta al paganismo antiguo
para exhumarlo y darle nueva imagen, lo que significa un cambio 
radical en la manera de pensar y de vivir de los hombres, no -
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entendemos por Renacimiento una resurección de la antiguedad,s! 
na mas bien la marcha de un nuevo esp1ritu que acabo por destr~ 
zar el mundo medieval y colocó los cimiento de una nueva conceE 
ción occidental de Dios, del hombre, del universo, dando origen 
a las formas sociales y polltlcas de los siglos XVI, XVII y - -
XVIII. 

El esptritu racentista se manifestó, esencialmente, en la cr~a
ción de un nuevo humanismo. Durante los siglos medios se consi
deraba al hombre como una criatura de Dios, sometido a todo en
sus leyes y mandatos. Dios era para el hombre el principio y el 
fin de todas las cosas, el centro del universo ffsico y moral.
la suprema realidad y el supremo bien en la jerarquta de los -
seres y valores. La razón humana se sometia facilmente a los -
preceptos divlnos,acatando la soberana autoridad del creador. 
Existió una visión teocéntrica del mundo y de la vida. 

Con el renacimiento las cosas cambiaron sustancialmente. El ha~ 

bre se alejo de Dios y creyó encontrarse a sl mismo en la im~-

gen que le proporcionaba su propia mirada interior. Se sintió -
descubridor de sus propias realidades y poseedor de fuerzas ca
paces de llevarlo a la sabidurla y la felicidad, su razón y vo
luntad libre. Con ello dl6 las espaldas al teoc~ntrismo medie-
val y creó un nuevo orden de integración antropocéntrica. 

Otras de las caractertsticas del Renacimiento fue la nueva con
cepción de la naturaleza. Desprendida de las abstracciones y d~ 
ducciones de la filosofla medieval, los hombres sabios se dedl 
carona estudiarla, tratando de explicar sus leyes y fenómenos-
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a través de principios recogidos por medio de la observación y
experimentación. Por la influencia de las matématicas. la expe
riencia fue elevada al nivel del conocimiento exacto. Se uti ! i

zaron aparatos de precisión. como cronómet~os y telescópios, y
en esa forma las apreciaciones cuantitativas y mecanicas susti
tuyeron a las cualitativas que hasta entonces se habla utiliza
do. Se forjó de ese modo una concepción matem~tico-mec~nica de
la naturaleza que habrta de tener una influencia predominante -
en las teorlas racionalistas e individualistas acerca del dere
cho Natural y de Gentes. Como principales promotores de esta -
nueva dirección cient1fica podemos señalar a Leonardo da Vlnce, 
Nlcolas Copérnico, Juan Kepler, Isaac Newton y Galileo Gal i le!. 

Por su parte la Reforma vino a sumarse a las tendencias renacerr 
tistas, minando los cimientos de la autoridad religiosa de la -
Iglesia CatOlica, por medio del principio del libre examen y -
poniendo las bases de un nuevo orden social y polttico en el -
que los principes acapararon las funciones civiles y las ecle-
stasticas y dieron principio a una era de secularización progr~ 
siva. La reforma sembró los gérmenes del capitalismo moderno y
del liberalismo poiltico, que tanto hablan de influir en la con 
figuración del Estado de Jos tiempos nuevos. 

Como expresión ttpica del pensamiento de ésta época, encentra-
mas a dos escritores, que ocupan un lugar destacado en la Uist.2_ 
ria ·de las Ideas Pollt!cas; Maqu!ave!o y Badina. 

NicolAs Maquiavelo, vivió en una de las épocas mas agitadas de
la Italia renacentista, en !a que hacia crisis las viejas for~
mas de organización polttica. consideraba a la historia como --
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modelo de nuestra realidad. De la observación emplrlca y la CO.!'_ 
slderación restrospectlva de los hechos sociales y politices o~ 
tuvo los materiales para descubrir sus pPinctpales obras acerca 
del Estado. 

En su obra El Principe se dedicó a examinar las causas del auge 
y de la decadencia de los Estados y a dar consejos a los gober
nantes para obtener la perduración de los mismos. En el capI~u

lo XV de dicha obra expresa el principio que ha quedado asocia
do con su nobre hasta nuestros dias¡ el maquiavelismo, que con
siste en considerar como licitos cualquier medio que conduzca -
al fortalecimiento del Estado y al bienestar pGblico. aunque -
sean inmorales. Par eso se le considera iniciador de la tenden
cia de separar a la ética de la política y subordinar a ésta, -
exclusivamente a normas de eficacia pr~ctica inmediata, que qu~ 
dan englobadas bajo la denominación genérica de razón de Esta
do. 

Por su parte BOdino, se dedicó a la labor fundamental de conso-
1 idar. con sus doctrinas acerca de la soberania, la monarquta -
absoluta francesa del siglo XVI. En su obra polltica mas impor
tante titulada De República Librl Sex. expuso una definición de 
soberanta diciendo que era un poder supremo sobre ciudadanos y
sGbdl tos no sometidos a ley. Queriendo decir con ello que la 
potestad del Estado estaba por encima de todas las demas. en 
el orden temporal y que no reconocla limitación alguna proveni
ente de la ley pasativa. quedando asl afianzada la autoridad 
estatal por encima de todas las que pudieran disputarle a la 
prlmacla. No llegó a secullzar totalmente el poder polltico, 
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separAndolo de la religión y d~l Derecho natural, sino que señ~ 

16 que sobre ese poder habla .que reconocer el jus divtnum et -
naturale. asi como el derecho de gentes y las constumbres de 
Jos pueblos. 

Es importante anotar el método que siguieron Maquiavelo y Badi

na en sus obras. Maquiavelo fue partidiario del método históri
co, al que consideraba como m~s aceptable en materia pol!tica.
No descuidó las consideraciones de las realidades presentes, a
las que estadio en forma inductiva y experimental, siguiendo·-
las tendencias de su tiempo. Badina aplicó un método emp1rico y 
comparativo. Sus obras se caractertzan por la ordenación erudi
ta de una gran riqueza de materiales de los que se deducen con
cuidado las leyes de la evolución histórica. 

La empresa de fundamentar al Estado y al poder del gobernante,
sobre bases exclusivamente pollticas y sociales, que realtzada
en el siglo XVII por Tom~s HObbes, quién llevo a sus últimas -
consecuencias los supuestos establecidos por Maquiavelo y 1Bodi
no. 

Hobbes intentd justificar la soberanta absoluta del monarca sin 
recurrir para nada a factores externos del Estado sino fundados 
tan solo en las necesidades internas de la comunidad polltica. 

GonzAlez Uribe en su obra Naturalez, Objeto y Método de la Teo
r1a General del Estado, nos dice que 11 el sistema filos6fico de 
Hobbes descansa plenamente en el n1aterialismo ya que sostiene -
que sustancia y cuerpo son una misma cosa y que solamente exis
ten los cuerpos con sus movimientos. Aplicada esta doctrina al
individuo humano y a Ja sociedad,a todos los demas•. (49) 

49.- Ob. Cit. Pag. 112 y 113. 
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Con base en las doctrinas relativas al hombre ya la sociedad, -
Hobbes funda la soberania absoluta del Estado invocando la fun~ 
ci6n consistente, esencialmente , en el establecimiento de la -
paz y defensa comunes a todos los hombres de ella derivan casi
todos los preceptos de derecho natural y también los principios 
que explican la razón de ser de la comunidad politica. Esta 
existe no para s1 sino para el bienestar de las ciudadanos, o -
sea para la mejor satisfacción de su egotsmo. 

En los siglos XVII y XVIII, la Teorla Pol!tlca logró importan -
tes avances por dos corrientes de pensamiento distinto entre st 

una de ellos estaba integrada por los estudiosos consagrados a
la descripción emp!rica y a la explicación causal de la realidad 
polttica; la otra. por el contrario, estaba constituida por las 
especulaciones de la escuela del derecho natural racionalista.
que se manten1an en el terreno de la deducción abstracta. 

Solo llegó la Ciencia Pol!tica a metas perfeccionadas hasta me
diados del siglo XV!!! con las obras de Carlos de Secondat, ba
rón de la Brede y de Montesquieu y David Hume. 

El primero recogio postulados del Estado de Derecho. pero sin -
considerar.los como principios abstractos y generales resulta qt.e 
el hombre es un mero cuerpo y que tan solo tiende a su propia -
conservación, puesto que es esa la tendencia de todo cuerpo, por 
lo tanto el hombre es por naturaleza, esencialmente egotsta y -
lo único que busca es su propia utilidad, siendo esta última el 
criterio que sirve para apreciar el bien y el mal. De ah! que -
el hombre trate de satisfacer sus interéses ego1stas pasando --
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por encima de todos los obstaculos y sln m~s limltac!On que la
de su fuerza. Esto origina en el Estado de naturaleza una gue .. -
rra de todos contra todos. en la que el hombre no ve en los de
mas hombres sino enemigos que hay que exterminar; el hombre el
lobo del hombre. Hay que buscar una forma de convivencia social 
en la que con el minimo sacrificio se obtenga la máxima liber-
tad para el desarrollo de las tendencias individuales. Entonces 
los hombres constituyen la sociedad civil por medio de un con-
trato. Nacida la sociedad, se origina. en primer lugar, el der~ 

cho y la obllgaclOn y después ta ley clvil estableciendo la di
ferencia entre el bien y el mal. Pero como no todos pueden go -
bernar al mismo tiempo, el pueblo cede sus derechos a un gober
nante, que puede ser un individuo, una corporación cualquiera,
de tal manera que toda la potestad polltlca radique en él, Una
vez cedidos los derechos, el pueblo no tiene derecho ya alguno
ª la potestad, sino que esta es absoluta e i 1 imitada en los que 
gobiernan sino como una consecuencia de las condiciones ftsicas 
geograficas del territorio y de las caracteristicas materiales
morales de la población. Consideraba que en la vida de los pue
blos tnfluia decisivamente la historia, as1 como los cambios s~ 
ciales. Montesquieu fue el que perfeccionó, mediante una labor
slstem~tica, el método hlstOrico sociolOgico que venia apllcan
dose en materia polttica, desde tiempos remotos, dando realid3d 
pr&ctica al Intento de e<pllcar al Estado y a la actividad poll 
tita por totalidad de las circunstancias concretas naturales y
sociales. 
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Por los aílos 1741 - 1742 David Hume, en Inglaterra en su obra -
Ensayo moral pol1tico y leterario. exponfa una doctrina empiri~ 
ta en materia polltlca, desterrando de la Teor!a del Estado todo 
postulado religioso y moral y considerando que los ideales poll 
ticos no tentan valor absoluto y universal, sino que depend1an
de la situación de un Estado concreto. 

6.- EL ESTADO MODERNO CONTEMPORANEO 

Tres sistemas fundamentales dominan el proceso politice del 
siglo XIX ; el Liberalismo, el Socialismo y el Nacionalismo. 

Comenzaremos explicando que se entiende por Liberalismo y su 
gran influencia pol!tlca dentro del Estado. 

El liberalismo o sistema liberal. llamado también Escuela Cl~sl 
ca o Escuela de la Economta Pol1tlca CIAsica, es un fenómeno -
complejo que alude a una ideolog1a, sistema, doctrina o teor1a
que surge a mediados del siglo XVIII. 

Las ideas liberales apoyadas en las tésis jusnaturalistas y en
los derechos innatos del hombre, EN su origen rechazaron toda -
Intervención del Estado en la actividad privada, basada en el -
principio de dejar hacer y dejar pasar, reduciendo la acción -
estatal a un simple observador de la realidad social, por lo -
cual se originaron·las expresiones de Estado gendarme, Estado -
pollc!a. El Estado debe de asumir estrictamente las funciones -
necesarias para la vida en sociedad y señalar un amplio campo -
de acción a los particulares, ya que en ellos se encierran las
fuerzas de la iniciativa y organización creadora de la vida ecE 
nómica. Asumir sólo la función de ~rbitro sin tratar de alterar 
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las leyes propias y naturales que rigen a los hombres quedando
el Estado una función precisa que es de asegurar el mantenimie~ 
to del orden y la defensa colectiva. 

Existtan dos corrientes opuestas, acerca de la corriente del l! 
beralismo, una en Francia. con Montesquieu, Voltaire, Diderot,
Concorcet, Juan Bautista Say, Bastiat y otros; otra, en Inglat~ 

rra, conBenthom, Adam Smlth, Ricardo, Malthus,John Stuart Ml\I. 
Se mlnlfestaban sobre todo, en el ambiente del siglo de las lu
ces, en múltiples direcciones y desviaciones, sobre la base del 
natutalismo filosófico y el racionalismo que reconoce que la r~ 
zón es la Onlca fuete de la verdad y de la 1moral. Y en la lucha 
en contra de una sociedad feudal que se resistia a desaparecer
Y que fue barrida por la Revolución Francesa. 

El liberalismo llamado con optimismo la doctrina de la libertad, 
es una doctrina teórica, una actitud ant~ la vida que apoya la
soluc!ón de !os problemas sociales en al acción del Individuo y 
de sus propios valores. Se opone a la intervención estatal en -
los mecanismos económicos de la sociedad. permitiendo que las -
crisis puedan resolverse por si mismas, siendo suficientes que
se manifiesten las leyes naturales de la sociedad rechazando t~ 
da tentativa de intervencionismo o dirigismo, porque la consid~ 
ra perturbadora de la vida social. 

El derecho y el Estado son productos de la voluntad humana libre 
Este Oltimo tiene una función especifica; la de salvaguardar el 
orden público y no perturbar su normal desarrollo. 

"El liberalismo polltico designa una forma de régimen pol!tico
que se funda en estas nociones: 
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l.- La afirmación de los derechos fundamentales del ciudadano y 

del hombre. 

2.- Un sistema democrAtico basado en la eleccton de los goberna~ 
tes por los gobernados. 

3.- Exalta la libertad del ciudadano, que es expresa esencialme~ 
te por el voto, el cual no debe uSupar ni los interéses privados 

ni el Estado. 

4.- Reconocimiento de la División de Poderes en la estructura -
del Estado. 

5.- Una forma de régimen polttico que se funda en el parlament~ 

rismo y en Ja pluralidad de Jos partidos politices. 

6.- La concepción de un Estado a nombre del interés general. 

7.- Proclamación de la igualdad de todos los ciudadanos ante ia 
ley•. (50). 

Por lo que hace al socialismo expondremso brevemente las ideas
socialistas en al que se funda el sistema socialista. 

De una manera general, podriamos afirmar que la doctrina o sis
tema del socialismo tiende a poner en común los mediso de prod~ 
cción: industrias, minas, elementos económicos fundamentales, -
etc. 

No puede hablarse de un solo sistema socialista, por que en su
desarrollo histórico se han manifestado numerosas corrientes que 
aluden al socialismo. 

Uno de los sistemas esenciales del siglo XIX que aparece como ~ 

disposición por parte del Estado de los medios de producción,de 
distribución y de cambio, para hacer una junta y equitativa di~ 
tribuci6n de la riqueza pública. 

50.- GonzHez Uribe Hl!ctor. Ob. Cit. p~g.175. 
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En una concepción m~s amplia del socialismo preconiza un siste
ma de propiedad común y economia planificada. Aparecida en Fra~ 

cla desde 1836 pronto se divulgó y entró a formar parte del id~ 

arlo de los grupos activistas del siglo pasado, en los paises -
m&s industrializados de europa. 

Podemos decir que la historia registra en todos los tiempos di
versas formas de socialismo. Platón en la RepQblica se~ala q~e

no habr~ ricos ni pobres y todos tendran lo necesario. La uto-
pla de Tom~s Moro registra una isla idllica con una organzaci6n 
social sin privilegios. 

El socialismo o las diversas ideas, sistemas doctrinas o teor1-
as socialistas, aluden a losmovimientos o tendencias anticapit~ 
listas y antiindividulistas, que luchen por la transformación o 
mejoramiento del orden social y económico, al poner en común la 
propiedad colectiva de los instrumentos o medios de la produ -
cción, tales como la industria, la minera, la agricultura y en
general la riqueza pública, al mismo tiempo que se esfuerzan -
por evitar el monopolio de clase, que es la base de la explota
ción del hombre por el hombre y creando mejores condiciones de
vida de la ciase trabajadora. 

El socialismo utópico no representó una negaclbn descarnada del 
orden y la ideolog!a capitalista. Tampoco santificaba a éstos -
ni era un llamado al pasado, al siglo de oro. Constituyó una --

forma peculiar de critica de la civilizac16n capitalista, al -
car~cter inconsecuente e inhumano de las transformaciones capt
tal istas, a la par que expresaban la convicci6n firme de que un 
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nuevo régimen socia! sólo es posible sobre la base de los logros 
del capitalismo: una producción altamente desarrollada, las li
bertades democrAticas, la ciencia, etc. 

Socializar es transferir al Estado los instrumentos de la pro -
ducci6n, para que estén al servicio del pueblo. De un modo gen~ 
ral se refiere al sistema de propiedad común y economta planifl 
cada. 

En esta época se va surgir numerosas doctrinas de reforma social 
al conjunto de pensadores de esta corriente se les denominaba -
Los percursores entre los que se encontraban: Jean Charles L~ 
ornard Sismonde de Sismondi. Saint-Simon, Roberto Owen,Charles
Fourier, Pierre-Joseph Proudhon, entre otros. 

Con Carlos Marx y Federico Engels nace, a la mitad del siglo 
XIX, el socialismo cientffico, que es una doctrina social,eco
nómica y polltica basada en el analisis cientlfico de las es -
tructuras sociales. 

El socialismo cientlfico, el cual se opone al socialismo utópi
co o socialismo doctrinario, es también llamado socialismo revQ 
lucionario o de desarrollo histórico, llamado también materia-
lismo histbrtco o materialismo didactico. 

Ahora pasaremos a referirnos al Nacionalismo. 

El concepto de Nación es uno de los mas importantes y polémicos 
del mundo contemporaneo. Una noción tipicamente europea que Ju~ 

go se divulgo por todo el mundo. 

El término procede del latln "natio 11 y este de 11 nasci" nacer. -
ALudio en sus orlgenes a un grupo de población originado en el-
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mismo lugar, sin referirse a su extensión o al número de sus 
habitantes. 

El nacionalismo es la ideolog!a del Partido Nacional Socialista 
Aleman, fundado en el año de 1920 por Adolfo Hltller. 

El nacional socialismo se convirtió en la ideologia oficial al~ 

mana hitlerista a partir de 1933. 

Los nacionalistas cre1an en la superioridad de la raza aria de
la cual el pueblo aleman era el mas puro representante. Eran--
profundamente antisemitas y antidem6cratas. 

El concepto de Nación comprende una unidad social, base para la 
constitución del Estada; en cambio el Estado es una organizaci
ón pol!tica. En el Estado Nacional pueden coincidir Estado y N~ 
ción, pero también pueden no hacerlo por la presencia de varias 
naciones sobre el mismo territorio. 

Nacionalismo se refiere al apego o amor a la Nación propia, a
sus tradiciones y a todo lo que pertence. Comprende la doctri
na que exalta la personalidad nacional completa, los valores o 
sentimientos del espiritu nacional o aquello que reputan como
tal sus partidiarios. EL alma Nacional fue en otras épocas a-
glutinantes de esas ideas. 

El Nacionalismo degenera a veces en xenofobia o aborrecimiento
de los extranjeros que viven en su territorio. 

El Nacionalismo aparece en la historia y en la doctrina cuando
la acción tiene el derecho de prActicar una pol1tica dictada -
por la consideración de su poder y de su grandeza. En algunos -
casos ha sido una polltlca derlvdda o motivada por la voluntad 
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de dominación o esptritu de revencha o de temor a peligros ex
teriores. 

También se menciona por nacionalismo a la doctrina o acción p~ 
lttica que se propone la aspiración, voluntad o tendencia de -
una raza o de un pueblo, a formar un Estado soberano indepen-
dlente, liberandose del dominio extranjero. 
Nuestra COnstltucl6n emplea en término de Nacl6n en diversos -
preceptos. La interpretación de ellos ha motivado que Nación -
sea sln6nlmo de Estado. 

11 El articulo 27, primer parrafo expresa: la propiedad de las 
tierras y aguas comprendidas dentro de los limites del territo
rio nacional corresponde originariamente a la Nación, la cual -
ha tenido y tiene el derecho de trasmitir el dominio de ellas a 

Jos particulares constituyendo la propiedad privada. 

El parrafo tercero del mismo manlfesta que la Nacl6n tendra en
tado tiempo el derecho de Imponer a la propiedad privada las m~ 
dal idades que dicte el interés pübl leo. 

EL p~rrafo cuarto dice que corresponde a la Nación el dominio -
directo de todos los recursos naturales. 

El parrafo quinto manlflesta que son propiedad de la Nacl6n -
las aguas de los mares territoriales, en al extensi6n y términos 
que flje el derecho lnternaclonal. 

El p&rrafo sexto del mismo dice que en los casos a que se refi~ 

re los p~rrafos anteriores, el dominio de la Nación es lnalien~ 

ble e lmprescrlptible. 

El p&rrafo séptimo menciona que corresponde a la Nación el aprE 
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vechamiento de los combustib~es nucleares para generación de -

energ1a nuclear. 

El p~rrafo octaco dice que la Nación ejerce en una zona económl 
ca exclusiva situada fuera del mar territorial y adyacente a 
éste, los derechos de soberanta. 

El p~rrafo noveno del multicitado articulo manifiesta que la e~ 
pacidad para adquirir el dominio de las tierras y aguas de la -
Nación, se regir~ por las prescripciones siguientes •.••. •• (51). 

La Nación se identifica con la Federación y con sinónimo de unl 
dad del Estado Federal, de México y de República. En segundo c~ 
so la Suprema COrte ha expresado que el Ejecutivo Federal tiene 
un doble car~cter; como representante de la persona moral que -
se llama Nación, o sea, de la Federación Mexicana, y como repr.!:_ 

sentante de uno de los tres poderes en que el pueblo deposita -
su soberanta. 

7.- EL ESTADO MODERNO CONTEMPORANEO AMPLIADO 

En los inicios del Siglo XX la guerra de los boers, la gue
rra ruso japonesa, la revolución mexicana de 1910 y la carrera
armamentista de los Estados poderosos, preludian y realizan la
primera guerra mundial de 1914- 1918. En 1917 se desencadena la 
Revolución Rusa Que hace que Lenin y Trosky se adueñan del po-
der; en tanta que Mussolinl en 1922, marcha sobre Roma e insti~ 

ra el Estado Corporativo Fascista. 

Con estos acontecimientos hacen, en corto tiempo, tres grandes
Estados totalitarios; la Unión Soviética, el Estado Nacionalis
ta y el Estado Corporativo italiano. Surge inevitablemente la --

51.- Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos vi
gente, art. 27, 
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Sociedad de las Naciones de Ginebra, no participando en ella Jos 
Estados Unidos. 

La segunda guerra mundial 1939-1945 concluye con la derrota de
las Naciones del Eje y el triunfo de los Aliados. EN 1945 se -
forma en San Francisco, California, la Organización de las Na-
cienes Unidas. En tanto que nuevos sucesos han de alterar y co~ 
mover la estructura de los Estados. 

Los graves acontecimientos de este siglo, en particular las dos 
grandes guerras mundiales y la lucha ideol6gica de tendencias -
contradictorias en la actualidad, vuelven a plantear los pro-
blemas del federalismo, no sólo en elambito nacional sino tam-
bién en el ambito internacional. 

El siglo XX nos ofrece un saldo lamentable de incongruencias y -
desatinos que no guardan relación con el desarrollo cultural y
tecnolOgico. Dos grandes guerras mundiales y numerosas guerras
menores no han contribuido a la armenia universal, por el con-
trarlo, ademas de haber dividido en dos grandes corrientes ldc~ 
lógicas y sus consiguientes desviaciones, la época señala mas -
lamentable, la decadencia moral en todos los órdenes principal
mente el politice que se ha reflejado en toda la vida social. 

Meynaud expresa "las ideas poltticas en el sentido de sistemas
globales de lnterpretaci6n del mundo han revelado su lnef icacia 
y lo que es aún mas grave, los sistemas que viene realizando 
forman una extraña mezcla de utoptas y de ensayos inestables -
que no se adaptan a su auténtica realidad. 

La tabla salvadora ha sido el fortalecimiento de la llamada de-
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macracia pluralista, que una vez mtis ha revelado que el hombre, -

en todas las latitudes, no esta preparado para todas las tareas 
superiores del esp1ritu, ast se refugie en la sociedad opulenta 
o en una sociedad de consumo, que en las sociedades de vida ru
dimentaria, como en los patses del tercer mundo. 11 (52). 

Otra postura cita una reafirmación del Estado de Bienestar o -
Estado Postwelfarista o Sociedad Postindustrial. Esta visiOn --
del Estado se apoya en el desarrollo de una tecnologta produc

tiva capaz de dar a la sociedad bienes y ser vicios en escala -
ascendente. Es indudable que estas ideas se poyan en una consi
deración económica de la vida, como una contrarréplica al mate
rialismo histórico, usando algunos de sus conceptos. 

El Estado de Bienestar se basa en una extensa burocracia jerar
quizada y en una estructura de control altamente centralizada. 
La coordinación y el control unificados, ha sido inevitables --

por causa de la naturaleza delos problemas con los que primor
dialmente han tenido que haberseles el Estado de Bienestar. 

La mayor parte de los problemas con que se han enfrenta~o el -
Estado de Bienestar ha sido de naturaleza económica y la econO
mia de una nación se presta con facilidad a una dirección y a -
un control jerarquzados. De entre los problemas mtis fundamenta
les han adquirido gran relieve las cuestiones relativas a la -
igualdad económica y poiltica. 

Otra posición es el llamado Eurocomunismo, tal se ha mnifestado 
en ciertos paises de Europa. 

El Eurocomunismo es una actitud de los partidos comunistas, que 

52.- Meynaud,Jean Introducción a la Ciencia Pol!tica Ed. Tec

nos, Madrid 1960, p~g. 98. 
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tratan de salvar todas las criticas que se formulan en contra del
comunismo tal como se prActlca en la Unión Sovietica. 

A tendiendo a sus principales dirigentes, estas discrepancias -
son términos generales las siguientes: El alejamiento de la di~ 
tadura del proletariado; la renuncia de los actos de violencia, 
como instrumento cotidiano de gobierno; relegación a campos de
concentración, env1o a cl!nicas psiqui~tricas y otras; acepta-
ción de la concepción pluralista del poder; la armonización de
la propiedad pública y privada sujeta a la acción del Estado; -
nuevas politicas en las relaciones laborales: la cogestión, na
cionalización, etc. 

La llamada expesión eurocomunismo no es empleada en la URSS, ni 
por los partidos comunistas; se trata de un término acuñado en
la literatura capitalista para señalar las discrepancias antes
menctonadas. 

Los grupos comunistas se~alan la vla nacional haclea el socia -
lismo que contrasta con el internacionalismo del sistema sovié
tico. Una de las formas de eurocomunismo es la adopción de este 
sistema con un sentido nacional, asi se viene hablando de un -
comunismo nacional, algunos de ellos situados dentro de un Est~ 

do Nacional determinado. 

Hoy vivimos en un mundo de cambios y de diversidades. Los pal-
ses llamados del Tercer Mundo ofrecen sin duda la imagen m~s 
llamativa. 

Frente a las naciones desarrolladas, se desemvuelven el tercer
mundo o sea, paises de economla rudimentaria o atrasada, con -
grandes carencias, consumidores de articulas manufacturados ex 
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tranjeros por su carencia de una estructura industrial, ya que 
los adelantos tecnológicos són objeto de un monopolio o exclu
sividad de grandes empresas extranjeras pueblos vendedores de
materias primas, vale decir que venden sus patrias a pedazos.
acusando altos indices de miseria 1 analfabetismo, enfermedad.
falta de vivienda, falta de empleo, y otros males sociales, 
siempre en peligro crecimiento. 

Se encuentran civilizaciones como la de la India, la cual no se 
ha escapado de la violencia a la hora de la división, pero s\n
la cual le faltaria a la humanidad un componente ético y reem-
plazable, Se encuentran civilizaciones como las de América Lat! 
na y que sienten ante los Estados Unidos de América un complejo 
de fascinación y ostilidad, las cuales estan en busca de equil! 
brio polttico que hasta ahora no han encontrado. También las N~ 
cienes de Africa, estan encrucijadas entre el modelo occidental 
el modelo soviético y el modelo chino, al mismo tiempo que san
tas portadoras del ideal de la raza negra. 

En relacl6n a Jos paises del Tercer Mundo GOnzalez Uribe comen
ta: 11 Hablar de sistemas politices en los paises atrasados, es
hacer mención a cosas inestables, artificiales y transitorias.
insuficientes para hacer resistencia a sus tremendas realidades 
sociales, con un implacable cortejo de los pueblos muertos de -
hambre y circunscritos a instituciones mAs bien teóricos o mis
tlf icados que a una efectiva realidad institucional. 

Los Estados del Tercer Mundo sufren implacablemente Ja influen
cia de los imperios económicos, directamente o a través de la -
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acción econ6mica y pol1tica de, las empresas transnacionales, que 

les restan elementos vitales .p~ra sobrevivir". (53) 

Los paises pobres se empeñan en constituir sus propios sistemas 
poltticos y económicos, de acuerdo con sus condiciones particu
lates, no siempre favorables a un desarrollo intensivo. 

Las grandes potencias adquieren un mayor poderlo siempre a costa 
del dominio y miseria de los demas Estados, pero otros que actu
an casi sin defensas veran agravarse sus problemas en forma por 
demAs lamentable. 

Podemos decir que los Estados del Tercer Mundo tienen las slgul 
entes opciones en cuanto a su configuración polttica: 

a).- Orientarse en los sistemas de mayor significación 
tes¡ 

domina!! 

b).- Construir e inventar sus propios sistemas politices o mode_ 
los de desarrollo, partiendo de una realidad inestable y forja~ 
do instituciones originales o superando las vigentes y; 
e).- Encerrarse a dictaduras militares. 

Debemos pensar que los pueblos en vlas de desarrollo alcanzaran 
formas superiores de vida, cuando eliminen los obstaculos que
se lo impidan y a base de trabajo, de organización y sobre todo 
con un hombre diferente al actual, que es limitado e improductl 
va. EL ideal se consagra en la formación de una conciencia com
presiva internacional y la interpretación de un nuevo orden ec~ 
nbmico que reconozca los principios de una convivencia justa -
entre los pueblos. 

Debemos decir que el Estado actual es todavta una maquinaria --

53.- Gónz~lez Urlbe Héctor Caracterlstlcas e Imperativos de un 

Humanismo Politice. revista de Fll?sofla de la Unlversl-
dad !beroamerlcana,año !!!, número !,1970,p~g. 35. 
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imperfecta en los cuadros de polftica interior, como en los cu~ 
dros de pol!tica exterior. En todas las latitudes el problema -
es el mismo, o sea necesidad de adoptar amplias reformas socia
les, económicas y polfticas que hagan mejor el funcionamiento -
del Estado mismo. Las grandes masas acusan grandes carencias -
que crea el ambiente de animosidad y rebeldfa que son factores
que limitan cualquier propósito de superación. La paz debe apr~ 
vecharse para hacer m~s utiles los instrumentos de la vida so-
cial. La tarea del reformador polftico es la de explorar a fon
do la insdustria, la tecnologfa, la polltica, la económia, al -

ciencia para divulgar una libertad que se funde en la justicia
soclal. 

La Teor!a del Estado es la disciplina que puede ayudar a guiar
nos en el laberinto de los problemas poi!ticos que hoy en dla -
nos aturden y nos acosan. M~s como aspiramos a un mundo ordena
do o pacifico, su conocimiento cientlfico puede y debe ser el -
camino que nos coloque en la ruta ideal. 

Debemos recordar que el protagonista de la Historia es el hom-
bre, de su contextura moral y técnica dependera la suerte de -
las Instituciones Gubernamentales existentes o de otras nuevasT 
las corrientes profundas de la evolución social lograron resca
tar para el hombre su libertad y su dignidad, por medio del es
tudio de tas formas de organización estatal y de las formas de
organización poiltica. 
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CONC-LUS!ONES 

1.- Que el Estado es un ser que se localiza en el campo de la culturo, y que debe 

de ser estudiado, como el resulto do de la expresión hum onn, enea m iriado o re!!_ 

lizor el bien común porque lo estatal es creación del hombre que se efectuo a 

través del funcionamiento de valores comunes. 

2.- El dem1rrolla del Eslado, vo relacionado con la evolución del hombre,osI for~us 

de organización política, y formas de organización estatal, son un sinónimo!.. -

simplemente lo que varia es el hombre. 

3.- Los formas de Organización Estatal son: Holrenrcada, Palrearcndo, Gcrm, 

f"rolrie, Tribu, Confederach'.in de Trit.úi , Polín, CivtJrm, Er:ludo Nación, - -

Estado Moderno, Estado Moderno Conlemporóneo y [nlndo Moderno A rnpliado. 

4.- Los formas de organización politicn snn:Comunfamo Primitivo, E~lov[smo - - -

feudalismo, Capilnlismo, Socialismo, y ComunLcimo. 

5.- Las Formas de Orgnnizoción Estatnl y las íormo5 de Orqanización Politica

son ~mejanlcs, ya que ::>u evolución vo porf-pausn, conforme ovnn:ta la cvir--

lución del hombre, avanzan estas formas de organización. 

6.- El estudio de lo Estatal, siempre será motivo de pnlémico, en rozón de -

que en la acluulidod, las formas cslotales siguen teniendo transformaciones 

lo cunl pone de manifiesto mós elcmcntmi, para W.?guiJ· e:;ludinndo al Enludo. 

7.- El proceso de formación de lo estatal sfompte ha oído un proceso de culluro

y j.Jrfdico y, en el momento de estor rcolizondo cslo ind(Hjoclón, los formoo 

de orgonizoción poliLicn en Europa se dccinteqrnn y se tronsform an. 
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