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A C,A,S., con toda mi estimación,• 
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A todos aquellos, que quieren aplicar el 
conocimiento histórico para ayudar a la 
humanidad a encontrar el camino del pro· 
gr eso, 

A la Dra. Paula GÓmez Alonso, 

_:..--.~df~ 
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l •• IN T Ro.pu.e e I o N 1 

J,as Epocas do TrtnalcJdn, 

Quien examine la Historia, por mis superfic1al111nte que lo 
hagat tiene que darse cuenta·de loa cambios Qon1tante1, de las 
modir1caciones incesant11, que révelan el movimiento como la • 
propia let histórica. Bstt movimiento se ha interpretado en mu. 
chas formas; hay historiadores que.lo consid•ran como la lucha 
de la Humanidad por volver hacia Dios (San Agustín); otros di. 
cen que se trata de la repetic16n eterna de un mismo ciclo de 
ascenso, culminación y decadencia de cada putblot leJ biol~gica 
fatal (Vico); para algunos es •1a idean que se desarrolla, que 
se materializa en hechos históricos (Hegel); o también se afir. 
ma que la Historia es como un fuego, que se mueve constantemen. 
te; que nunca está quieto, que cr~ee y se achica, sin llegar • 
jamás a extinguirse por completo (Herlclito), Para todos los • 
historiadores, y principalmente para los filósofos de la Histo. 
r1a1 se plantea la gran preguntu · ¿bai una lt)'rq19 rige el de. 
venir histórico? ¿Hay varias? ¿No hay ninguna y esti sujeto a 
la ca~ualidad, al capricho de los grandes hom~res, a la inter • 
vención dir~cta de un dios? 

,, .. 
~ prosente trabajo es.el intento de dar un vistazo gene. 

rala la ijlstoria en sus diversos aspectos, que nos puede lle· 
var a tun4-.mentar una respuesta a la pregunta dicha, Desde lue. 
got no s.i· h•ee un estudio profundo da cada uno de los temas tr4 
ta11os ti~o más bien un esbozo que pretende dar una visión sintj 
tica d,fr.desarrollo humano, Todos los puntos particulares han • 
sido ,••:wdiados mucho mejor por especialistas en ellos; además, 
el tribajo tiene la grave f'alla de referirse casi exclusivamen. 
te arUamt.do Mundo Occidental, que incluye desde los países de 

·la cu•nca 4•1 Mar Mediterráneo y la Mesopotamia, o sea,. de he • 
cho e,~ 1C,ercano y Medio Oriente", hasta los países de l!iuropa • 
(Rusia ·ha sido declarada "oriental" apenas por los dltimos mod¿ 
ficadores de la geografía, herederos directos dw .los nazis que 
declararon •arios de honor" a los mongoles japoneses), Esta li· 
mitac16n es tanto más lamentable, cuando tomamos en cuenta que 
el de11arrollo humano es uno sobre toda la tierra, y que el mun
do lllOderno hace esta unidad cada vez más estrecha, 

Sin embargo, creo que a pesar de los defectos mencionados 
este trabajo puede tener el m~rito de servir para ayudar a apÍ,i 
car la Ciencia Histórica al fin al que debe aspirar toda cien • 
ciaa al mejoramiento de la vida de los hombres, 

Hemos dicho que la Historia as transformación constantef PJ 
ro dentro de este movimiento ininterrumpido, hay ciertos cam • 
bios que destacan, y cuyo estudio nos puede dar la clave del rj 
gimen que gobierna todo su desarrollo, Estos son las grandes • 
crisis hift6ricas, en las que parece que 6el mundo va a pera • 
car•, •» ~~' ~ue la humanidad misma tiene esta conciencia de • 
estar ,t,r~inal'ldo; sin embargo, nunca ha dejado da exil~ir, sino 
,que despp4s de un per!odo más o menos largo de violencias y tu,¡: 
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bulencias, siempre ha 1urgido un mundo nuevo, mejor dicho, una 
nueva forma del mundo, Estos momentos son los centrale1 del de. 
sarrollo hi1t6rtco, los momentos en los que se condensa, por d,i 
cirlo asf, todo el progreso anterior y se .prepara el camino R~· 
ra la,etapa siguiente. lo queremos decir con esto qua los pett2 
dos mas o menos tranquilos carezcan de importancia; al contra • 
rio, es durante ellos, cuando se .Preparan casi insensiblemente 
las grtndes transformaciones, pero son 4stas, las que sacan a • 
la luz de la observaci6n todo el movimiento, Podemos comparar • 
los cambios lentos e imperceptibles da las &pocas •normales"! 
y el estallido violento de las transformaciones radicales, a • 
agua que se pone a hervir. Todo pequefto aumento de temperatura 
carece aparentemente de importancia! hasta que, sumados muchos 
oambios insignificantes, se llega· a momento culminante de la. 
ebullición, al punto donde brota el resultado de la larga acum¡ 
lac16n, donde· se opera una transformaci6n de fondo, en este ca. 
so de agua en vapor; en el caso de la Historia humana, tal • 
transformación es la de una forma social a otra, 

in estas consideraciones se basa la división de temas que • 
hemos atoptado, La primera mitad del trabajo es un an~lisis muy 
brijve d19 las principales etapas de transición social, vistas • 
junto ~on sus antecedentes. Es imposible estudiar Historia! si 
no se toiiian &n cuenta algunas reglas b~sicasa Todo hecho t ene 
raíces en·el pasado; todo hecho tiene conexiones con otros si. 
mult&neos; hay un moVimiento constante, y1 finalmente, no se • 
pueden ver los fenómenos simplemente "en s!•, sino que hay que 
observar sus propias contradicciones internas, Aparentemente • 
estos cuatro puntos han de complicarnos extraordinariamente el 
estudio, pero de hecho son tan sencillos y complejos a la vez, 
como la vida misma; y es esto lo principal para el examen de un 
tema tan vital, como la historia humana, 

La clasificación adoptada de Comunismo Primitivo, Esclavi! 
mo, Feudalismo, Capitalismo y Socialismo-Comunismo nos parece • 
ia·más acertada, tomando en cuenta las grandes caracterfsticas 
de la organizac16n social, que se presentan ante el observador, · 
Procuramos bosquejar solamente los puntos centrales de cada • 
etapa, su origen y sus contradicciones! para lle~ar a su trans. 
formación en la siguiente. En las conc usiones ultima parte • 
del presente trabajo, est~ el intento de formular la ley gene • 
ral de desarrollo histórico, y de sacar conclusiones de utili • 
dad pr&ctica para el género humano. 

Para completar el estudio y darle mayor claridad, trazamos 
también un breve cuadro de algunas actividades y organizaciones 
humanas a trav4s de los t1empos1 La familia, la propiedad, las 
i~eis1 y el estado. Tenemos as!, adem~s del estudio que podría. 
mos· llalll4r horizontal de las ÓP.ocas de transici6n, el •verti • 
cal• de ciertos aspectos a trav~s de la evoluci6n. Creemos que 
destaca as! m~s firmemente el caricter cambiante, pero sujeto • 
a· ~eywconocidas o susceptibles de ser investigadas, de la so
ciedad humana. 
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.&nte1 de llagar a las conclusiones, se hace una resefla de 
las opiniones de destacados fildsofos1 soci6logos y pensadores 
en 11n•ral, a traYls de la Historia, no se trata de ~asar el • 
presente trabajo en sus opiniones, ni tampoco de hacer poldmi~as 
este óap!tulo tt.,ne Por fin revelar'el pensamiento y las aspira 
cion•' humanas.en determinados momentos cumbres, esbozando los 
motit6s y tambi~n las consecuencias de estas ideas, 

1 pesar 4• las insuficiencias ya seftaladas, que no ha sido 
posible evitar, y de otros defectos qua seguramente tiene, asp¡ 
ro que el pres•nte. trabajo pueda ser una aportacidn para el me. 
jor entendimien~ó de la Historia Humana, de su camino contínuo 
hacia adelante, 

~·( 

~~~ 
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2,. IBl'fl BllTQPIO DI .Qa óJWinM;WU1M4CIO. SOCIALJS, 

'• . . ,• t;' . : . . . ' .. '· 
A. Dtl QgajWimq fr1m1t1Vo al lscl1!1112, 

·L.Gm..&.m&Q,. ... 

La mayoría de los hiltor~adores acostumbra dividir la His~ 
r1a en dos grandes dpocas1 la Prehistoria y la Historia propi¡ 
menta dicha, Como·punto de separaci6n se !omala aparic1dn de· 
la escri\ura,'a partir del cual tenemos relatos escritos en to: 
ma coherente, 

Bsta división·puede parecer ·arbitraria, sin embargo vemos. 
que coincide también con otros cambios grandes 1 de.la mayor • 
importancia, Es la misma ·lpoca en que aparece por primera vez • 
la sociedad de clases, él estado y la propiedad privada, 

Marx afirma que la prehistoria de la humanidad terminarl • 
apena~ con el logro del comunismo, o sba, con una sociedad sin 
conti-ádicciones internas., basada en una economía de. alta produ,g, 
tivldad, Este criterio es muy similar al empleado por al común 
de los historiadores al hacer la división entre historia y pre· 
historia en la aparición do la sociedad de claaes, que marca un 
cambio tan tundamental en· el devenir humano como el del RUntó • 
hist6rico se1ialado por el iniciador del socialismo cient!fico, 

El ?:19ffipO'r el Lucar. 
'. 

il hablar de cualquier hecho histórico, es imprescindible • 
localizarlo en al tiempo 1 en el espacio1 ya. que en otra forma 
DUl\Ca se podrían ver lai relaciones que tiene, las causas que • 
l~ determinan y los efectos·quo a su vez produce, 

. Bs muy f~cU decir donde se realizó el paso del comunismo • 
primitivo al asclavismoi en todas partas, Cori excepción de alBJ! 
nas regiones muy atrasadas como las selvas del Amazonas, el • 
Africa Central2 los desiarlos australianos '! las regiones árti
cas, donde queaan pequeftos grupos humanos que viven en !orma ..• 
muy primitiva podemos decir que en toda la Tierra se ha reali· 
zado la translci6n del r&giman colectivo piimttivo al de la di. 
v1s1dn de clasu, · · · 

La pregunta siguiente, ¿cuándo? ya es mucho mds dit!cil de 
contestar, In pr1mer·lugar 2 s~· siguen existiendo grupos, aunque 
chicos,. que no han real11aao ol cambio, como acabamos de const¡ 
tarlo, tenemos que decir·que' todavía no acaba de efectuarse 'S· 
ta, Pero esto es sdlo la dificultad menor, · 

La antig6edad ·4é 'la humanidad.se calcula generalmente en • 
unos quinientos mil a Wiríii~ldn de afios; hubo un r4gimen de co. 
munismo prim1 tivo en todo el' aiundo. hasta hace cuando mucho diez 
mil aftos, Los pdmeros antecedentes de la div1si6n de la soci,!l 
dad humana en clases ·sociales 'vienen desde el paleolítico supe. 
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r1or, paro podemos hablar ya de una separacidn clll'a 1 bien ma¡ 
cada hasta los poblados de la antigua·Mesapotamia, y en general 
de la Media Luna de las Tierras .Plrtiles, apenas en la &poca • 
protohbtdrica, o sea, en los mlenos V y IV a.c. El desarrollo 
en la India 1 en China !ue m~s o menos contemporhieo. 

Bn Am&itca sólo hubo tres grandes centros que se aproxim4 • 
ron a la sociedad esclavistas el incaico el maya y el del alti 
plano mexicano, Todos los demds pueblos fueron sorprendidos por 
los conquis~tdores en un estado de comunismo priiilitivo completo 
o casi compl•to todavía. Los ·tres centros mencionados te.mbidn. 
estaban todaif!.a en la época de transición, sin que se pueda de
cir que hubieran alraniado ya un r4gimen esclavista, a pesar • 
de sus grandes avances en muchos aspectos, · 

Vemos as{ que los primeros pueblos del llamado "Viejo Cont! 
nante• que superan el régimen del comunismo pr1m1t1vo,lo hacen 
entra los cinco y los cuatro mil anos a.c., mientras el proceso 
en Am&rica se interrumpe¡ podríamos decir a medio camino, en el 
siglo XVI d,C, Ocupan lugares intermedios en esta evolución • 
los griegos y los romanos (11·1 .milenio a,c,), los germanos y. 
los eslavos (l milen1o·d,C,), · 

¿gud es el Comunismo frimitiyo? 

Hemos hablado de la evolución de la sociedad del comunismo 
primitivo al esclavismo, hemos visto que el comunismo aqarca la 
parte incomparablemente m~s larga del desarrollo humano, peros 
¿ qué cosa es el comunismo primitivo? 

Desde luegQ1 el nombre sugiere una organizac16n comunal, 
con posesión, trabajo y usufructo comunes de los bienes, una • 
organizacidn social sin división en grupos 'fijos 1 jer~rquica • 
mente diferenciados, 

El •contrato Social" de Rousseau parte de la idea de que el 
hombre viv!a aisladamente (o en familias poco numerosas), y to: 
mó despu4s sociedades organizadas por haber 1isto en ello una • 
mayor conveniencia. (No viene al caso examinar aqu! el carácter 
posiblemente más bien retórico, de técnica de exposición, de e¡ 
ta afirmación de Rousseau,) La lógica las tradiciones y las i,!l 
vestigaciones de los antropólogos contradicen por completo esta 
idea, La mayoría de los restos ya francamente humanos que se • 
hán encontrado, del sinantropus en adelante, revelan agrupacio
nes humanas, Sabemos qua el hombre del Paleolítico cazaba anim! 
les tari grandes, rápidos y fuertes como el bdfalo y esto le h~ 
biera sido imposible en forma individual, Solamenie el trabajo 
coordinado de varias personas era capaz de cavar trampas con la 
rapidez necesaria, En Solutrd, Francia; se cazaba caballos es • 
pantlndolos y haciéndolos precipitarse de una alta roca; esto • 
también requiere indudablemente la colaboración pensada y coor. 
dinada de un gran grupo, Lo mismo se aplica a los cazadores de 
la Am4rica primitiva, revelados recientemente en los descubri • 
mientes de restos de mamut en el cercano Tepexpan, ' 
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Otro motivo que hac' imposible la vida aislada e• el hecho 

del largo per!odo que necesita el hombre antes de poderse valer 
por a! mismo. El hombre es un animal sumamente dlbil, lento y • 
torpe (aunque algunos suponen que nuestros lejanos antepasados 
fueron mucho más sanos que nosotros) y solamente la ~da mutua 
en grupos le permitía sobrevivir y proteger a sus crías en todo 
el largo per!odo en que se encuentran indefensas. 

Nosotros no conocemos ningdn pueblo que conserve las formas 
de Vida más primitivas, por el nivel del pitecnntropus o del • 
sinantropus, Solamente podemos hacer conjeturas ace~ca de la • 
organización de aquella dpoca, llamada por Morgan "Estadio Int.1 
rior del Salvajismou y que tiene un producto tan decisivamente 
importante como lo es el lenguaje, 

Pero a pesar de la· falta de pruebas directas, ya que los • 
restos del Sinanthropus por ejemplo podr!an ser la acumulacidn 
de un período largo, las razones ,expuestas nos hacen suponer que 
el hombre ha vivido en grupos, mas o menos numerosos, Solamente 
as! ha podido no sdlo sobrevivir, sino también realizar la hazA 
fta m's grande que conoce el mundos transformarse de animal en • 
ser humano. 

El hombre ha sido definido como un animal que fabrica he • 
rramientas y es indudable que es el linico ser que transforma • 
conscientemente la naturaleza en su beneficio; no solamente to
~· la piedra que encuentra para ~brir un coco, sino que la car
ga y le da determinadas formas mas útiles; no solamente recoge 
,y,gu~rda semillas, sino que llega a plantarlas para que se re • 
~rodüzcan, El primer paso en este camino prodigioso de dominio 
dt la naturaleza, lo da en este larguísimo período que va desde 
~l hombre de Java hasta fines de la época neolítica, 

. , La antropología 'nos ensefia que ya un ser tan primitivo como 
el pithecantropus, que ten!a una capacidad craneana muy interior 
a la del hombre actual, ten!a la facultad de emitir sonidos ar. 
t1culados 1 o sea, de hablar. La adquisición siguiente es el do-

:;,/ minio del ruego otro hecho exclusivo del hombre, y que le da • 
: \· no sólo la pos1t11idad da comer muchas carnes qu-:i en otra forma 

.. serían indegistiblesi sino tamb1ón le ofrece una excelente de • 
. tensa contra los damas animales, Además le hace po::dble habitar 
regiones que sin el uso del fuego serÍ:l!l de~asiado frías para • 
la. vida humana, En este tiempo, llamado 1~l!'stad:! o Medio del Sal
vaji~mo11 por Morgan, es cuando el hombre se c1.1fun'fo por toda • 

' la Tierra; empieza a fabricar sus primeras herra~ientas. 

·.. Todavía hay pueblos que se encusnt.=-an en este estadio evoly 
tivo, como son los negros australianos y algunos otros grupos, 
A. 81ta torma social pertenecen muchas de las conocidas pinturas 

. rupestres! como las de la cueva de Santander en Espafta 1 que son 
del Paleo !tico Superior, En otro capítulo examinaremos más a • 
tondo el significado de estas obras de arte primitivas (muchas 
de ellas muy bellas y expresivas), que nos dan idea del pansa • 
miento de estos pueblos, . . 
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11 paso siguiente, el Estadio Superior del Salvajismo, se • 
caracteriza ~r la a~ricidn del arco y la tlecha1 de las herr¡ 
mientas neol!ticas, más dtiles y más bellas; y por la domesti • 
cacidn del perro, 

Bl hombre ha recorrido un largo 'I penoso camino en su avan. 
ce da un animal casi-mono, qua andaba incline.do 1 emitiendo algy 
nos gritos, hasta el dominador del tuego 1 poseaaor de un lengU! 
je1 constructor da herramientas de piedra, cazador de animales 
muy superiores en tuerza a dl mismo, Sin embargo, encontramos • 
una cosa fundamental, que hace que todo este desarrollo, llama· 
do por Morgan1 "Salvajismo" sea una sola ápoca h1stdrica1 En • 
todos estos centenares de m!les de &!\os, el hombre no produge1• 

adlo se 1p3gpi' lo que la naturaleza le da, Ya sea como cazador, 
como pesca orque es simplemente un cazador en el agua), o CO• 
mo recolector (que as, podr!amos decir, un "cazador" de frutas 
1. hierbas), siempre lucha por arrebatar a la naturaleza lo que 
~sta .tiene, paro no se preocupa por hacer gua tensa detar1ninada 
cos~ 1 por producir, 

·Bsto nos lleva a la primera característica tunda.~ental del 
per!odo hist6rico inicial de la Humanidad& 8u sumisidn absoluta. 
a·1os elementos naturales, La dnica lucha en que se halla empe. 
ftado el hombre es la lucha por arrancar lo más y lo mejor posi. 
ble1 ·no por transformar y mucho menos por dominar la naturaleza, 

El resultado tambidn es forzoso& una productividad (sí se • 
puede llamar productivo al trabajo humano de apropiaci6n) muy • 
baja1 de tal manera, que prácticamente todo 1lo que produce es • 
~equerido para el sostenimiento inmediato de los productores, 
(Por supuesto que el "soatenimiento" no puede ser entendido en 
sentido individual, sino que se refiere al grupo humano,) 

Las herramientas son tan primitivas, y su rendimiento es 
tan bajo1 que en la prlctica cada persona consume lo que produ. 
ce; de a1l! resulta que no es posible hacer trabajar .a nadie PJ 
ra otro, porque su simple mantenimiento 11cuesta" práCticamenta 
lo que rinde. Por lo tanto, todos los integrantes de la tribu • 
tienen que participar on la producci6n y todos participan en el 
consumo, 

Pero ya en una dpoca tan remota.como el paleol!tico superior 
hay un grupo de personas dedicadas al arte, especialistas que • 
seguramente no cazaban ni recolectaban, sino que se dedicaban a 
la magia1 y principalmente a la pintura (que a s.u vez ten!a f'i. 
nas mlgicos); se supone con mucho fundamento que hab!a hasta • 
"escuelas de arte", ¿No contradice esto la tesis expuesta de • 
que todos participaban en la producci&n? Para nada; la produc • 
cidn art!stico-mlgica es tan indispensable para la tribu como • 
la da carne o raíces• el mago es un trabajador especializado en 
determinada actividad, como puada serlo el que tiene una habili 
dad especial para encontrar los lugares ventajosos para colocar 
trampas, y en cambio no es bueno recogiendo frutas, Es induda • 
blemente un primer comienzo de la divisidn de la sociedad en • 
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clases, una primera d1Visi6n del trabajo que despu4s 4ar' il • 
traste con la igualdad primitiva; pero no es mls que eso, un • 
antecedente muy lejano. Todavía el mago depende del buen o mal 
resultado del trabajo de la tribu; no puede decir1 "esta tierra 
es m!a", "estos animales son míos"; s61o le toca su parte del • 
producto coml!n (casi siempre estl reglamentado estrict&.mente • 
qui partes del animal corresponden al sacerdote, qui partes a • 
los 1azadores y cuales otras a los demás, pero esto no es más • 
que una terma de asegurar un reparto pacifico entre todos los 
miembros de la tribu), 

Diji~os que la especialización de los sacerdotes-magos es • 
un remoto antecedente de la diVisión de clases; efectivamente, 
en un proceso que abarca mileniost se van acumulando factores • 
nuevos que desintegran la sociedaa comunal primitiva, Bn el • 
continente americano se realiza la Conquista precisamente en • 
esta 4poca de transición, y podemos ver.todas sus característi. 
cas entre los aztecas, 

Ya se ha dividido la tierra, pero todavía como un 7$-8~ es 
propiedad del calpulli 1 o sea; propiedad tribal; el sacerdote • 
ya no vive directamente del producto de la cazal de la pesca o 
de la recolecta hecha por la tribu, pero tiene como 1mt1tu • 
ción, no a título de propiedad privada) campos que son cultiva. 
dos_ como "impuesto" por la tribu, No h~ trabajo esclavo propi¡ 
mente d~cho, ya que los esclavos solamente son destinados al SJ 
critic1o1 pero no son explotados económicamente, La i!nica forma 
de apropiarse trabajo ajeno es el tributo exigido a los pueblos 
sometidos y también se genera la propiedad privada sobre la • 
tierra,, en la forma de los regalos o recompensas dadas a los • 
jetes IÍlilitares, Este proceso estaba llevando ya a la parcela • 
c16n del antiguo calpu111 1 pero como acabamos de decirlo, éste 
todavía ten!a una fuerza considerable, 

Los grupos dirigentes, tanto el Tlacatecuhtli con toda su • 
corte (que es muy distinta a las cortes europeas de la Edad Me. 
dia) como el clero, tienen para su manuteneidn determinadas tij 
rras1 trabajadas por la tribu en conjunto• cada miembro ten!a. 
obligación de labrarlas durante algunos dÍas, parece que pocos, 
De all! se derivará despu~s la "propiedad de la corona", pero .• 
todavía no se había constitu!do cuando la llegada de los espaf\2 
lea· cortó el desarrollo lógico de los acontecimientos, 

In general, podemos decir que el proceso de descomposición 
del comunismo primitivo es extremadamente largo, se producen • 
formas que ya parecen demostrar la aparición de una nueva orga. 
n1zaci6n social, pero lstas vuelven a perderse, debido a inva • 
siones, revueltas, y otras causas, Solamente poco a poco sa co,D 
solidan las nuevas caracter!sticas, hasta dejar establecida la 
pr1111era sociedad de clases que conoce la humanidad, Podemos • 
afirmar a grandes rasgos, que toda la 4poca neolítica es funda. 
mentalmente de transición, que empieza lentamente y se va acel,! 
rando después, 
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Hemos visto ya algunos de los aspectos centrales de la t • 
transfo:rma~ión del comunismo primitivo en esclavismn, pero debj 
mos to.dada definir qué cosa es el comunismo primitivo. 

Ante todo, ya constatamos que se trata de una lpoca en que 
el hombre recoge lo que la naturaleza le da; no prgduce toda • 
v!a (f precisamente la época en que empieza a producir, en qu~ 
nacé la agricultura y la ganadería, el Neol!tico, dijimos que • 
es toda ella una época de transicion), Ademls, la tierra es prg 
piedad colectiva, más bien dicho, no es propiedad de nadie, Lo 
que la tfibu considera como 1Y.I2 es lo que se recoge en determi 
nada reg~n. Dicho en otras palabras& No haY propiedad sobre lo 
los medios de producción, simplemente porque no existen tales • 
medios, sino mls bien un derecho de usufructo de lo que ofrece 
cierto pa!s o comarca, 

!Jiste una igualdad entre todos los miembros de la tribu, • 
con una rudimentaria división de trabajo, pero considerlndose • 
t~o~ descendientes de un mismo antecesor y teniendo una posi • 
c1'6n social tundamentalmente similar, tas decisiones de impor • 
tihcia se adoptan en asambleas generales, en las que el "rey"• 
idlo es una especie de presidente de debates (el llamado "empe. 
radar" de los aztecas tenía el t!tulo de Hueytlahtoani, "el 
grande que habla"), 

Ya tenemos entonces establecidas las caracter!sticas princi 
pales del comunismo primitivoa época de sumisión a la naturale: 
ia, propiedad o usutructo comdn del territorio1 igualdad social, 

f·onierno comdn. Peroatcuál. es el factor que unifica todo esto? 
Por qu& no se produce la esclavitud o alguna otra forma de di. 

visión de clases en esta etapa histórica? &Habr~ que atribuir • 
ts•o .a alguna intervención sobrenatural, extrahumana? 

.l nuestro modo de ver, la causa reside en el bajo rendimiei¡ 
to del trabajo humano, El cazador, el recolector, el pescador • 
consiguen tan poco, que no les es posible alimentar con su pro
ducto más que a los suyos mismos; más exactamente, la tribu tiJ 
ne que consumir ~lo que consigue, so pena de morir de ham • 
bre y no puede darse el lujo de entregar una parte de lo qua • 
ptoduce a otros, Claro que tampoco puede esclavizar a nadie1 ya 
que el esclavo consumiría, para mantenerse, todo lo que proau • 
ce, Por ello, tiene que haber ~gualdad en el reparto, colabo • 
ració~ de toctos en la produce! n, gobierno de todos en la reso
lución de las cuestiones do importancia, ya que como toda ella 
participa en la producción, toda ella tiene el derecho de Pll"t! 
cipar en las decisiones, · 

No hay que caer tampoco en la creencia del siglo XIX, que • 
de hecho empieza desde la •vuelta a la naturaleza" de Rousseau, 
de que ~l comunismo primitivo haya sido uri régimen id!lico1 de 
colab6racidn y amistad. Seguramente carecía de muchos defectos 
que ~i.dornan" nuestra sociedad actual, no ·conocía discr1minac1dn 
entre 101 miembros de la tribu no hao!a ricos y pobres, ni se 
pod'a rpbar nada, ya que no hai!a propiedad. Este sentimento • 
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tan etlldn en nuest1'1 sociedad, y tan condtna4o per tec101 101 ti 
ld1oto1, la envidia, s11uram1nt1 tx11t!a en una tor1111 1ucho mlS 
a•b1l1 1' que no hlD!a qu• envidiar, Tampoco hab!a esta 111ldi • 
eidn atl mundo, la di1criminacion sexual, ni la pro1titucidn, 
Sabemo1 que los pu1blos m4s ptim1t1vos, y con ma1or razdn los • 
dtl collUllismo primitivo, son los m4s hospitalario1 y los m~s • 
trancos, 

Segdn esto, podr!amos vernos tentados a atorar la pasada • 
1Bdad de Oro•, comq·lo han hecho muchos escritores (Cervantes· 
hace 4ecir a Don ~pijote todo un discurso a los cabreros1 exprJ 
sando este anhelo,) Pero por desgracia, este cuadro engana, S! 
hab!a todas estas cosas posit1vas1 que desaparecieron en gran· 
parte junto con JJ primitiva igualdad humana; pero no se trata. 
ba de una vj.da e1.1 que todos tuvieran abundancia de todo sino • 
en que todq~ teptan apenas el mínimo necesario para man!enerse. 
La escala p~odu~cidn no permit!a la ~plotacidn, pero tampoco • 
hac!a pqstl>ie ~¡ erlstencia de científicos, de pensadores, de • 
t°'º' aq~~11o•· qué se ocupan de algo m~s qut de lo indispensa. 
ble par~·1~ '4da, El comunismo primitivo es una época dt somet1 
miento d•1' holabre a la naturaleza, de pobreza absolut11. y total 
para tod'dl, 4• muertes en masa ante cualquier enfermedad u otro 
acontecilliento natural desfavorable, de miado animal al mundo • 
1nmensof detoonocido y dominador, 

Pu• n•ó.11ario un desarrollo muy largo y doloroso, para 11,1 
gar a la po'.1bilidad de que el hombre se liberara del dominio ti 
de la na~uraleza, que luchara contra ella y que llegara a suje. 
tarla a .. •~ Yoluntad, 

• 1 

11 ~o Ñ §sslav11mo, 
' 

Durante el mesol!tico, pobre en comparaci6n con las dlti • 
mas etapU, del ~ltol!tico que lo antecede, logr6 el hombre uno 
de sus ivánces mis asombrosos, El primero había sido all& en • 
los rem0to1 tiempos del "Estadio Inferior del Salvajlsmo", la • 
imencidn del idioma articulado, Despu4s futi el fuegot el del&• 
rrollo de las armas, la maza la lanza, el arco y la flecha, To 
do esto ts evoluci6n del homire mismo Y. un aprovechamiento me. 
jor de los recursos naturales, Pero aila, en los grandes bosqu11 
que cubr!an las anteriores estepas y que impedían la vida de • 
las numerosas manadas que habían sido la base de la prosperidad 
paleol!t1ca, en estos tiempos de aparente retroceso general, es 
euando el hombre domina por primera vez a otro ser vivo1 tl P•· 
rro, Hasta entonces, su ~nica relaci6n con el mundo animal ha • 
bfa sido la de matar y comer, y evitar ser muerto y devorado a 
su vez, Pero ahora, el hombre ha educado a un animal, lo ha h•· 
cho su servidor, No ha transformado simplemente una piedra, si· 
no que ha dominado permanentemente un ser vivo. Empieza a '11 • 
blbrar1t tn este lmtante, had Podbleaente unos 'e1nt1c1AOO 
1 treinta y cinco mil afto1, el dominio del hombre.sobre la nat¡ 
ralHa, 
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· Bsto no tuJ m~s que el primer paso; tuvieron que tranacu ~ 
rrir muchos milenios, para que de la domesticacidn del perro, • 
que no·es mis que un auxiliar de caza, siguiera la de otros se. 
res :fJ,vos animales y vegetales, que ya sirven directamente para 

· 1a alimentacidn humana, · 

No sabemos c6mo se inici6 la agricultura y la ganadería, • 
no C(>llocemos ni siquiera la fecha o el lugar, Es muy probable • 
que los primeros granos se cultivaran en las orillas del desie¡ 
to de Persia en los valles de Palestina cerca del Nilo, en • 
las estribac!ones de las montaf\as de la fndia, en algunas regi,g 
nes de China, yi en el Continente Americano, en los valles da • 
la Vertiente de Golfo de M&xico 1 en las montaftas do Am~rica • 
Central y en 1os Andes, Parece lo más 16gico suponer que tal • 
avance (co~o tantos otros en la historia humana) haya sido lo • 
grado indepe!'14ientemente en varias partes, fundamentalmente en 
las regiones· ~ue eran lo bastante pobres para que al hombre bu! 

· cara una fqrma de mejorar su alimentaci6n ( o donde había aumen 
tado mucho la poblacidn, que viene dando el mismo resultado) y 
que tambi·~ ofrecían facilidades naturales para el cultivo, Es 
probable que la invenci6n de· no consumir todos los granos reco. 
gidos, sino echar algunos al suelo para que vuelvan a crecer, • 
haya sido.realizada por las mujeres, que estaban en el campamen 
to mientras los hombres salían de cacería. En cambio, la domes: 
ticaci6n· de algunos animales, seguramente empezada recogiendo· 
las cr!a1 de las bestias cazadas, parece más bien m&rito de los 
hombres, 

Para los fines de lo que estamos viendo, no interesa mucho 
si tue primero la agricultura o la ganadería, ni tampoco si fue 
ron los hombres o las mujeres los autores de estos adelantos, 
Nos interesan las consecuencias sociales que resultan de estas 
grandes innovaciones, 

En el V milenio a,C, 1 la vida de una gran regi6n ya no es. 
taba basada exclusivamente en la caza, la pesca y la recolecta, 
sino que .empezaba ya a tener gran importancia el cultivo de los 
cereales y los productos de los animales domésticos, Con esta,, 
cambia radicalmente la base de la sociedad, Antes era necesario 
que todos trabajaran directamente en la producción, ya que no • 
rendían m~s que lo indispensable para mantenerse y reproducir • 
se, . ~laro que aqu!·se trata del promedio general en un largo 
per!odo, porque había &pocas de abundancia, en que se consegu!a 
m4s, y otras de escaeez, en que muchos se mor!an de hambre, Ah,g 
ra ya el trabajo humano podía dar un rendimiento permanentemen. 
te superior a la satisfacci6n del m!nimo vital, Entonces, y no 
antes, pudo aparecer y apareci6 la explotación del trabajo hUlllj 
no por otros hombres, Su primera forma fué la esclavitud. ~ 

. lsto se escribe con mucha facilidad, pero como ya lo hemos 
dicho repetidas veces 1 fue necesario un período muy largo para 
este cambio, La igualaad primitiva empieza ya a verse atacada • 
mucho antes de la aparici3n de la agricultura y la ganadería, • 
por los magos especializados; pero sobrevive todavía durante • 
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una larga 4poca en que ya se cultiva la tierra. Por ejemplo 101 
indios norteamericanost ~ue en el tiempo de la llegada de los • 
blanco~ vivían en una rorma completamente colectiva, disponían 
de una agricultura primitiva. 

Intervienen directamente en el proceso de diversificaci6n 
de clases otros factores, que hacen desarrollarse la posibili • 
dad presentada por la mayor productividad del trabajo humano. • 
Uno de ellos es la cerámica, que al producir recipientes mayo • 
res que los anteriormente conocidos da la oportunidad del &l~! 
cenamiento de productos, indispensa61e para una economía de ~a
yor extensión e.intensidad, El antiguo t~bú que declaraba in· 
tocable determinada cosa por ser propiedad Ae un dios, al ccmb! 
narse y alial'.se con el arte de trabajar la arcilla, la caran.foa, 
da en Mesopotamia los sellos, qua sirven para marcar algún obj,2 
to como propiedad particularJ fuera de la posesi6n tribal ante. 
rior, Bsta propiedad particuiar al principio es de un dios, re
presentado por algún templo, pero no tarda mucho en llegar a • 
serlo de una persona, 

· El proceso es acelerado constantemente por las guerras, • 
Hay grandes desigualdades en el desarrollo de los pueblos y fo! 
zosamente 1os grupos más atrasados buscan apoderarse de los bi.!I, 
nas de 1os.más adelantados y éstos a su vez tratan de dominar 
las regfones de donde prorlenen muchos de los productos que les 
hacen fa~ta, As! por ejemplo, los pueblos agricultores de la • 
Mesopot la' ~e ven amenazados y atacados constantemente por las 
tribus m t.,primitivas de las montaftas que iimitan el valle, y. 
ellos mismos conquistan varias veces las ruantes de abasteci • 
miento del cobre, situadas en las montaftas al Norte de los Ríos, 

En &pocas anteriores, cuando una tribu vencía a otra, po • 
d!a proceder en tres formas& expulsarla del terreno en disputa 
y quedarse con el; exterminarla; o, finalmente, admitirla ( o. 
a algunos de sus miembros) en la tribu,pt?o con plenos derechos, 
Ya hemos visto que no había posibilidad material de explotar • 
económicalllénte al pueblo vencido, Ahora, con los nuevos métodos 
de producci6n, la situación ba variado. El pueblo vencido, que 
ya no dispone de espadas ni de arcos y flechas, sí puede tener 
arados (o palos, como la coa del indio mexicano) y producir lo 
suficiente en los campos para vivir y entregar un tributo a la 
tribu vencedora, Ya no costea matar al vencido, pero sí se le • 
puede explotar. 

Desde aquella remota &poca, se envuelve tal explotación en 
palabras piadosas• el rey, en vez de matar a los vencidos, como 
era su derecho segdn las costumbres de sus ancest.ros, les per4a 
na la vida con tal de que trabajen para él (o para su pueblo, • 
al principio de este desarrollo). Posiblemente haya habido efe,2 
tivamenta esta conciencia de humanidad, pero no invalida el he· 
cho central1 es mucho más ventajoso para el vencedor explotar, 
usar al vencido, que matarlo, En otro capítulo examinaremos los 
puntos centrales del desenvolvimiento intelectual y sentimen • 
tal, pero aqu!1 al ver los rasgos característicos, no podemos • 

'Í. I ,1 
;l 
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•'• que constatar que la pretendida piedad era una cosa muy co¡ 
veniante para el piadoso, 

. Un papel similar al de la guerra es desempeflado por el OO• 
marcio, Con la produccidn mis desarrollada y especializada, • 
con la mayor riqueza da las tribus, cobra importancia crecien. 
ta el ,intercambio da los prOductos, Ademls, al igual que la nu,! 
va riqueza permite dedicar a un grupo de personas a actividades 
no productivas de inmediato cano especulac16n filosdfica, arte, 
ciencia en la misma torma baca posible tambi&n dedicar a una • 
cantida& mayor de personas al intercambio, La forma prild.tiva • 
del comercio as el trueque de tribu a tribu, o do clan a clan, 
Siempre exist!a cierto intercambio de piedras que sdlo hab!a • 
en determinados lugares (hab!a verdaderas "minas" de piedra • 
en el paleolítico), de sal y de algunos otros objetos, Con e~• 
mejoramiento de la t4cnica de producoidn, se establece en m•1 -
chas· partes una especializaci6n por clanes, que ya tienen u.~ • 
asiento tijo. As! tenemos el barrio de Keramos en Atenas, y el 
pueblo (calpulli).de .lhuizotla, cerca de Tlacopan (Tacuba), de. 
dicados a la cer~ca, 8610 una parte de la producci6n tan es • 
peo1alizada pod!a ser llevada directamente al mercado por los • 
productoras, y otra se entregaba forzosamente a mercaderes pro· 
tesionales, La naturaleza misma de su actividad, que los oblig¡ 
ba a trasladarse da un lugar a otro, los alejaba ya peligrosa • 
mente del orden tribal; la importancia de la propia iniciativa 
1 el riesgo personal que incluye el comercio a gran distancia, 
entre pueblos a veces enemigos del propio, impulsaba tambi&n • 
al comerciante a buscar una situaci~n especial, En otra parte • 
hablamos mis detalladamente de la creaci~n del estado atenien • 
se, en que juega un importante papel la imposibilidad de manta. 
ner la tribu consanguínea, debido a la confusidn creada por el 
comercio, y a la acumulacidn de riquezas en manos de lo& comer. 
ciante1, 

Algo semejante ocurre entre los nahoas, Los comercian.tes 
profesionales eran fundamentalmente de las tribus de Tlaltelol• 
co; ya tenían una organ1zaci6n propia (cuenta Sa~agún que te • 
n!an tribunales especiales, de ellos mismos, para velar por al 
orden en el mercado), y eran importantes funcionarios de la • 
Triple Alianza, por el papel de embajadores y espías que desem. 
peflaban, Debidó a la falta de animales de carga del continente 
norteamericano, las mercancías se transportaban a lomo de hom • 
bre, por los tamemes. Se adVierte aqu! posiblemente la separa • 
oidn m's tajante que hay en toda Am~rica entre un grupo que • 
aprovecha trabajo a3eno, y otro explotad&, Su importancia en • 
la vida de conquistas de la Alianza Nahoa, su riqu~aa tuera de 
la comunidad de tierra del calpu111, y sobre todo, su gobierno 
y explotacidn sobre otros hombres nos hace ver en los comer • 
c1antes indios precortesianos un lndicio tuerta de la aparicidn 
de una clase explotadora y un gran peligro para la subsisten • 
cia de la igualdad en la tribu, La Conquista impidi6 que siguiJ 
ra adelante el desarrollo, pero nos muestra una sociedad del • 
comunismo primitivo, detenida en pleno proceso de transforma 
cidn en otra esclavista, 
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ll in'8nto 41 la .. er1tura, que se efectda 1i1ultine11ente 
eon el proceso e1bol&do1 fortalece el naciente estado de 00~11, 
Un sistema 4e tributos n1an organizado vital en la apariaivn 111 

41 la propi141d prinda, s61o 11 posibie auxiliado por una con• 
tab111dad.correcta '1 lata requiere a su vez alguna manera de.• 
anotar 11 producci&n, la oantidad dt personas que traba3an en • 
ella, lo• bienes que necesitan consmtir y 101 qua deben d1 en • 
tregar al 1ob1rano. En un 110111nto dpico de tranl1ci6n, en que 
no hay todavía propiedad individual, paro d JI se han separa.do 
los biene1 comunes de la tribu en 101 del dios (dedicados a los 
sacerdotes), los da la corona (gobierno) y 101 de uso de lama· 
11 popular, en el rlgimen incaico, VIMOS tambi•n un principio • 
de 11critura, en la parte mis importante para toda contabilidadt 
en los ndmeros. Bl ingenioso sistema del "quipus", en que se P2 
d!an anotar todos los ndmeros necesarios por medio de nudoe en 
cordales, servía pertectamentt para que· el Inca llevara un co::i. 
trol co1plato de todo lo que producía su vasto país, y de·la " 
parte que correspond!a al gob11rno, 

La escritura propiamente dicha con la posibilidad de des¡ 
rrollar ideas abstractas, retuerza ia división de la sociedad • 
en clases, al profundizar el abismo entre sabios e ignorantes, 
Se ~ creado una nueva clase! que no interviene en la producci6n 
1 que, por lo tanto, tiene e tiempo necesario para dedicarse a 
la e1peculacidn ideoldgica y al cultivo de las artes y las cie.Q 
eias, No hay que idtntiticar la clase de los esclavistas, txPlS 
tadora, como una clase parasitaria, Solamente en esta torma, 1l 
berando a una parte de 1u1 miembros del trabajo material{ pudo 
la humanidad crear las bases para el avance de los conoc mien • 
tos, 11 hasta 11 tin de la •poea esclavista, cuando la clase e¡ 
plotadora se conVierte en parlsita y por lo tanto, perjudicial 
para el progreso, 

Sdlo nos falta ver un problema de la reorgan1zac16n social 
que significa el paso al esclav11mo1 el paso de la propiedad a 
101 descendientes, o sea, la herencia, Anteriormente, no hab!a 
problema, porque no hab!a propiedad, Las pocas eosas que perte. 
nectan a los individuos, como los instrumentos de caza, pasaban 
a 101 miembll1 de la misma gens, es decir, del hombre al hijo • 
4e la hermana, o de la mujer a sus hijasf ya que la descenden • 
e1a ou111ta por l!nea femenil en la mayor a de los casos • 

.ll. aparecer la propiedad privada, cambia la situac16n, BI~ 
ta propiedad, por la ganader!a, producto del hombre1 el comer • 
e1o y sobre iOdo la guerra aciividades tamb14n preaominantemlJl 
te '1r1111 (las amazonas s!lo son excepciones b1at6ricas), pas,1 
a ser tundamentalmente del hombre y con ello viene el de1eo de 
que la herencia sea a beneficio ya del var6n y de sus doscen • 
dlente1, Con esto, desaparece el antiguo matrimonio por grupos 
1 1e establece la obligacidn de la monogamia para la mujer, alJ!l 
que no para el hombre, 

Tenemos entonces, en resumen, una clase duelia de esclavos, 
explotadora, compuesta de reyes, nobles, sacerdotes, etc.! y • 
una gran masa de esclavos, provinientea or1g1nalmenie de os • 
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pueblos soju gados, cuyas tilas se ven aumentadas tambi&n por • 
miembros del mismo pueblo dominante, hechos esclavos por deudas, 
como castigo o por algunas otras causas. Adem&s sigue existien
do:una capa e poblaci&n libre, m~s o menos pobre, que constit.i¡ 
ye lo que al unos llaman una "clase media"; de hecho, son gru • 
pos explotad s indirectamente a trav&s de los tributos al tem • 
plo y al rey~ y por los elevados r6d1tos de los préstamos (que · 
tantas d1f1chltades habrían de provocar en Grecia y después en 
Roma), pero ~on un nivel da vida y de derechos mucho más aJt0s 
que los esclavos, Es la capa que en Atenas forma el Demos ! 
en Roma la Plebe, 

Conclusión, 

Del breve anllisis hecho de la transición del comunisreo • 
primitivo al esciavismot podemos destacar los siguiont'3R ht:~·1os 
tundamentalest La transrormacidn dicha sólo se tiac'3 r.osn~.e erg.. 
cias al mejoramiento de los instrumentos de producci~n, ctyo ~~ 
yor rendimiento permite aprovechar el trabajo ajeno, No es un1i 
evoluctdn pacífica, que se vErifica en una l!nea cont!nua, sino 
al contrario se realiza a través de cruentas luchas que abar • 
can varios mllen1os, avanzando y retrocediendo el sistema ha~ta 
acabar por imponerse, Se producen y se apoyan mutuamente dos • 
procesos de inmensa trascendencias la 1ntervenc16n consciente w 

del hombre en la naturaleza, su actividad productora, en la 
agricultura y la ganader!a y como resultado de ella (que a su 
vez favorece este progreso,, la división de la humanidad en dos 
clases fundamentalmente opuestas, en esclavos y esclavistas, ez 
plotados y explotadores, Con ello, la humanidad acelera su ava¡¡ 
ce, porque puede dedicar una oant1dad ya grande de personas a 
la ciencia.Y al arte, aunque lsto suceda a costa de la esclavi. 
1acidn, de la degradación de la mayor!a ·de los seres humanos, 

:.::;',; 
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i 
B.· Del Esclavismo al Feudalismo. 

Culminación Y Decadencia del Esclavismo. 

· El régimen esclavista, que se inició timidamente en el' V • 
milenio a1C. , 1 que llega a establecerse ya en una forma clara 
y det1n1dl, en Mesopotamia, en Egipto y despu€s en Grecia, cul· 
mina en lh Roma Imperial, sobre todo en el siglo 11 d.C., bajo• 
el reinado de los Antoninos. 

En este momento, CQando todo el munde conocido está bajo • 
el dominio de Roma, parece haberse establecido ya para siempre 
esta forma social •. Sin embargo, al mismo tiempo aparecen los .• 
primeros síntomas claros de su decadencia, los primeros indi -· 
cios de que se prepara otra forma, superior, que ha de dominar· 
al mundo, 

Efectivamente, todo lo que valía la pena estaba pacificado 
bajo los pendones romanos. Lo que quedaba fuera, no contaba: • 
eran los bárbaros del Norte, los partos, los habitantes del de
sierto africano; pueblos atrasados, que vivían en común como •• 
nos relata TáC.ito con mucha extrafleza, en fin, bárbaros sin im
portancia. Había tambi~n países cultos fuera del dominio de •• 
Roma como China, pero casi no se tenía noticia de ellos. El -
habitante del Imperio de los Antoninos s6lo conocía y estimaba
su mundo, 

¿cómo estaba formada esta sociedad? Ya no era la antigua 
Roma de muchos campesinos individuales, la que había estableci· 
do un sistema republicano par~cido en muchos aspectos a la dama 
cracia ateniense: ya no había aquella gran cantidad de pequetlos 
propietarios que habian conquistado Italia, que habían estable• 
cido los derechos populares representados por los tribunos de • 
la plebe y que nunca se habían preocupado por la esclavitud. -
Los esclavos eran para ellos un hecho tan natural, tan sobreen· 
tendido, que el derecho de vida y muerte sobre estos no podía • 
ser ni siquiera objeto de discusión, El duefio de la vida de la 
Roma primitiva era el Pater Familia, absoluto y sin freno legal 

. y moral frente a los esclavos y a sus propios familiares. 

Ahora, en la ápoca Antonina, ha cambiado totalmente la si~ 
tuaci6n. Ya no es la pequefia hacienda particular, sino el grah 
latifundio el que predomina. Ya no son una gran cantidad de··· 
pequetlos propietarios de tierra, ·ayudados por algunos esclavos, 
sino los grandes señores que tienen a su servicio ejércitos • • 
verdaderos de "instrumentos que hablan", los que logran el gr~ 
s·o de la producción, La misma Roma ya no se administra a tra • 
vés del Senado, repre~entante de los antiguos patricios· (ali.a • 
.dee hasta cierto grado con los plebeyos que habían logrado 11! 
gar hasta. la misma dignidad de cónsul), sino que después de las 
grandes guerras civiles se ha consolidado el r~gimen uniperso • 
nal del Emperador, representante de un sistema mucha más centr,1 
lizado también en la propiedad. 

El esclavismo parece ha~r llegado a un Pll;lltO de equili -· 
1 
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brio perfecto: las fronteras están seguras, el gobierno es fir· 
me, las comunicaciones internas se han desarrollado muchisimo • 
(todavía hoy se pueden ver restos de las carreteras romanas, Y 
no se puede menos que admirar su excelente construcción), Sobre 
esta base 1 prolongada y expresada a través de la 11 Paz Romana",· 
la larga epoca de tranquilidad para la humanidad, se desarro •• 
llan las artes, la filosofía, el comercio. Es en esta época •· 
cuando tenemos algunos de los ejemplos más valiosos de la poe · 
sía y de la historia de los romanos. 

Al mismo ti6mpo hay una "humanización" de la sociedad1 ye.
no se permite matar al esclavo a capricho de su dueño; la vieja 
discusión, si el esclavo es una persona o no empieza a tener • 
repercusiones prácticas:. hay hasta una religlón7 por cierto peI 
seguida por revolucionaria, que afirma audazmente la igualdad • 
de los hombres ante el Ser Supremo. Podría creerse que la so • 
ciedad esclavista, ya firmemente establecida, tiende a hacerse
poco a poco más benevolente, más humana. Examinando a fondo el 
desarrollo romano, veremos que no hay tal; veremos que no es la 
bondad ni la cultura de los dueños de Roma las que están provo· 
cando el cambio, sino necesidades de otro tipo. 

Como 250 años antes del gobierno de los Antoninos se había 
llevado a cabo el ~ltimo intento de restablecer la base social· 
de la antigua Roma: la gran cantidad de propietarios en pequeño 
de la tierra, Los hermanos Graco, tribunos del pueblo a pesar
de que provenían de la aristocracia, exigieron que se entregara 
a los romanos desposeídos la tierra del Estado, que estaba sien 
do aprovechada por los ricos romanos, quienss la hacían traba · 
jar de inmensas cantidades de esclavos, Llevar a cabo esta re
forma (más bien, estare-forma, vuelta a la antigua forma) hubi! 
ra devuelto a Roma una base social amplia y fuerte. Pero la·· 
Historia nunca se puede revertir; los usufructuarios de las ti! 
rras del Estado hicieron asesinar a los dos hermanos, rompiendo 
así de paso toda la tradición de legalidad que tenia Roma. No
se restableció nunca aquella antigua capa de pequefios propieta
rios, y la Rep~blica fue desapareciendo en las guerras civiles, 
hasta dejar su lugar al Imperio, forma más conveniente al pequ! 
fio grupo de grandes propietarios. 

La lucha· entre los hombres .libres parecia resuelta a favor 
de los latifundistas; pero habia adem&s de ellos la inmensa can 
tidad de esclavos, que en su mayor parte cultivaban la tierra • 
de los grandes sefiores, pero también los había artesanos, filó· 
sofos, maestros, etc. Los romanos, pueblo de alto desarrollo,· 
utilizaban a sus esclavos no solamente en la producción, sino • 
también para su diversión, en la forma sangrienta de los gladi¡ 
dores. Aquí ya no se trata de una explotación económica, ni •• 
tampoco del sacrificio a los dioses, sino simplemente de la di· 
versión cruel de un pueblo ocioso, que se sentia dueño de todo 
y de todos. En los gladiadores llega a su culminación la escl¡ 
vitud, y se encierra también una de sus contradicciones más pe
ligrosas: el esclavo, por naturaleza, debe estar sometido a su
amo, y por lo tanto, desarmado; pero el gladiador necesita ar -
mas y experiencia de lucha. Satisfacer su gusto de espectácu • 
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los sangrientos le costó muy caro a Roma: Los gladiadores fue -
ron el ndcleo de la rebelión de los esclavos, encabezada por •• 
Espartaco, gladiador tracio él mismo. Indudablemente los escl¡ 
vos eran una fuerza considerable por su simple n~ero, pero la· 
presencia de un grupo aguerrido, poseedor de armas y acostumbr¡ 
do a uaarlas,condenado a morir para diversión de los espectado
res, era seguramente un fuerte fermento revolucionario. 

La rebelión de los esclavos hizo temblar el poderío de Ro
ma en su centro geográfico, en Italia misma. Durante varios -
aftos, los ejércitos que hanian conquistado el mundo fueron imp~ 
tentes contra estos seres despreciados y cuando lograron venceJ: 
los, su venganza fue cruel y sanguinarias miles de esclavos •• 
crucificados, como castigo y escarnio. 

La rebelión espartaquist~ nos plantea dos preguntas: 6A --
quá se debió su fuerza? ¿Por quá no logró triunfar? · 

La primera está prácticamente contestada con lo antes di • 
choi La gran cantidad de esclavos, su situaci6n desesperada que 
los llevaba a la lucha, la experiencia, fuerza y decisión de -
los gladiadores que estaban en condiciones de dirigir la rebe • 
116n. 

Para ver por qué no triunfaron, por qu~ no podian triunfar, 
es necesario ya entender mucho más a fondo toda la estructura -
de Roma y en general del rágimen esclavista. No habia ninguna 
posibilidad para el lriunf o violento y duradero de los esclavos, 
Aunque hubieran logrado volver a sus paises de origen, no con -
ello hubieran abolido la esclavitud; ellos mismos, u otros, hu
bieran sido tomados prisioneros de guerra y hubieran vuelto a -
ser esclavos. Tampoco era ninguna solución que se establecie • 
ran ellos como esclavistas: esto hubiera sido simplemente un -· 
cambio en las personas, pero ninguno en el régimen social. Ni
siquiera podian establecerse como campesinos individuales, ya • 
que su fuerza no hubiera sido suficiente para resistir a los -
grandes ejércitos romanos. Su gesta heroica tuvo que sucumbir 
ante las fuerzas sociales de su época,y sucumbió, 

Aparece la nueva Forma.-

Doscientos años despu€s se inicia el fin de la esclavitud, 
Los grandes latifundios italianos ya no rinden lo suficiente; • 
es más barato importar trigo de Africa, que mantener los escla· 
vos necesarios para producirlo en la misma Italia. Es que el • 
mismo esclavo no tiene ningún interás en la producción. Para • 
él es indiferente si se produce mucho o poco, ya que de todas • 
maneras no tendrá más que lo indispensable para vivir. Qué in· 
ter€s puede tener entonces en mejorar la producción? 

Era necesario por lo tanto, encontrar un sistema que hicie· 
ra al productor p$rt1cipe de lo producido, y por lo tanto inte
resado en producir más, manteniendo al mismo tiempo el predomi-

1 

nio y la situación privilegiada de los dueños de las grandes -
extensiones territoriales. 
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Este sistema se encontró en la forma del colenato1 que ev~ 
luciona despuás hacia la servidumbre feudal. Aunque esta tran¡ 
formación es mucho m's conocida que la del comunismo primitivo 
al esclavismo, 1 mucho más simple, no dejad~ incluir todo un -
complejo de factores. El primer aspecto que se inicia desde el 
Imperio Romano en pleno apogeo, es precisamente el colonato. -
Este consistía en una forma de arriendo de la tierra a los li -
bertos, quienes tenian que dar al duefto una parte de la coseeha, 
pero lo .que les ·qUEdaba era suficiente para impulsarlos a mejo~ 
rar su producción, aplicando mejores métodos de cultivo y de -
cuidado del campo. Así,el propietario de la tierra sigue si~n
dolo y sigue también teniendo dominio sobre los trabajadores, -
ya que los colonos no tienen derecho a dejar su tierra. Pero -
el simple hecho de que ~stos tengan interés en conseguir una -
cosecha mayor, los hace trabajar con más dedicación y los impu1 
sa a buscarle un mayor rendimiento a su actividad; así se com -
pansa con creces la concesión dada por el antiguo dueño ab~olu
to, 

La aparición del colonato en las inmensas extensiones del
Imperio Romano demuestra que éste ya exigía una nueva forma so
cial; que .estaba maduro para abandonar el régimen esclavista y 
adoptar uria estructura que le daba un interés inmediato al pro
ductor. Sin embargo, no tuvo el vigor ni la elasticidad suti -
cientes para modificar todo su r€gimeu, y sucumbió ante el empy 
je de las nuevas fuerzas. 

Al llegar los pueblos bárbaros, en muchas ocasiones los -
mismos ciudadanos de las provincias los recibían como liberta -
dores. El Imperio, en su decadencia, no había encontrado otra
forma para mantenerse que el trabajo forzado. Esto se aplicaba 
sobre todo a puestos antes solicitados, como las magistraturas
de las ciudades, Un poco despu~s, los Césares aplican lo mismo 
a todas las profesiones de utilidad p~blica, como navegación, -
minas, almacenes estatales, fábricas textiles del estado, mant~ 
nimiento de los acueductos, etc. Los trabajadores-no s6lo no -
podían dejar su profesión, sino que ~sta se hacia hereditaria, 
transformando de hecho el sistema de clases en su forma más ce
rrada y, podríamos decir, más petrificada: el sistema de castas. 
Roma que había conquistado el mundo gracias a su gran facili -
dad de adáptación, gracias a que sabia aplicar a cada circuns -
tancia un tratamiento especial y modificarlo cuando hacia falta, 
esta misma Roma tan ágil de los primeros tiempos, buscaba man -
tenerse por medio de un sistema rígido, inconmovible. Pero no 
es posible detener el avance histórico por medio de decretos, y 
tuvo que sobrevenir el derrumbe violento. 

Muchas veces la evolución intelectual anticipa, prevé, la
evolución política y social. Así aparece y llega a dominar el 
cristianismo, que se inicia como un fenómeno local y se extien
de a todo el Imperio precisamente debido a su incipiente daca -
dencia, acelerándola a su vez, 

El Cristianismo es hijo del Judaísmo, una de las religio -
nes más tuertas, A través de una larga evolución, el antiguo -
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dios judío, combativo, protector·de su pueblo como todo dios del 
suyo, se habia transformado en un dios de aspiraciones universa
les, en un Dios de la Justicia, único, omnipresente y omnipo -
tente. Al perder los judíos su independencia, se acentóa más -
este carácter del Dios que anhelan. Por más injusticias que su
fren (cuando ellos aplicaban esta misma injusticia a los anti -
guos habitantes de Canaán no se les había ocurrido tal idea), -
más creen en un Dios que habrá de darles un reino de justicia -
permanente, salvando y enalteciendo a su pueblo. Sobre esta ba
se nace la idea de la igualdad de los hombres ante Dios, para -
que éste les haga justicia a todos por igual. 

Entonces, en un momento de gran confusión política, reli -
giosa y social, prende la "buena nueva11 , el Evangelio de la re -
aenci6n de los hombres por su creencia en un Dios único y bueno. 
Roma, la tolerante y fuerte, no daba importancia al principio a 
esta nueva secta nacida en ..Judea, pero pronto tuvo que ocuparse 
de ella, En qué residía la clave ae su impetuoso crecimiento?. 
Devolvía a los esclavos su dignidad bumana, perdida al ser he -
chos prisioneros y esclavizados. Introduce asi un concepto de -
responsabilidad individual, que se compagina perfectamente con -
la nueva responsabilidad del colono, y que en cambio contradice 
la sumisión absoluta del esclavo a su amo. Podemos decir que en 
lo fundamental! ésta fu€ la misión hist6rica del Cristianismo en 
su principio: dar una nueva fé a los esclavos, que hace que de -
jen de ser cosas y vuelvan a ser hombres. En ésto reside el - -
gran empuje revolucionario de la nueva religión. No es el cris
tianismo el que destruyó Roma; fue la decadencia económica del -
esclavismo la que dió a la f~ en Cristo la posibilidad de exten
derse, y ~sta a su vez influyó en el proceso y lo acentuó. 

El Fin del Mundo Antiguo. 

Debilitado el Imperio Romano en toda su estructura económi
ca, social y moral (los antiguos dioses ya no inspiraban la fe -
de antes), sucumbió ante el empuje de los pueblos bárbaros. 

En 410, Roma es ocupada por una tribu enemiga y saqueada, 
Esto sucede por primera vez despu~s de los Galos, ocho siglos -
antes. Pocos años más tarde, en 476, termina el Imperio Romano 
de Occiaente, al ser destronado ya formalmente el último empera
dor, Rómulo Augústulo. Se derrumba todo el grandioso edificio -
que durante tanto tiempo había sido la gran organización de . la
humanidad. Aparentemente, van a volver los tiempos de la barba
rie, los tiempos de antes de la cultura greco-romana. Pero esto 
nunca es posible, y aunque hay un indudable retroceso en muchos 
aspectos, en la gran linea hist6rica vemos que a los pocos si ·
glosde caída Roma, emerge un nuevo estado social más avanzado: -
el Feudalismo, 

Ya hemos visto dos factores constituyentes de este r€gimen 
social que viene a sustituir a la esclavitud: el colonato en lo 
econ6mico, y el cristianismo en lo religioso-moral. Qué papel -
desempefia en la evolución la invasión de los bárbaros?. An --
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tes que ..a.., "rre con todo el poderoso estado esclavista de • 
Roma, Este, a pasar de su evidente decadencia, todavía era podJ 
roso, No hay por qu4 espantarse trente a esta aparente contra • 
dicci6n1 es muy frecuente en la historia humana que se nos ~e· 
sente un organismo ya en vfas de desaparecer, pero que todav1a 
tiene mucha tuerza 1 es un treno eficaz para el progreso, 

,• ' 

La decadencia del estado romano se manifiesta en varios 
aspectos1 en el trabajo forzado que ya hemos mencionado; en el 
hecho de que el centro ya no daba nada a las provincias, sino • 
que solamente las explotaba (antes las explotaba también, pero 
en cambio introducía caminos y leyes, fundaba ciudades, en una 
palabra, impulsaba el progreso), La gran eoonomía centralizada 
del tiempo de los Antoninos había decaído mucho dos siglos des• 
pu&s, en vfsperas de la1ñvasión de los b~rbaros, La situación· 
de desorganizacidn había llegado al extremo de que muchas veces 
el sefl.or de la tierra protegia, con las armas en la mano, a sus 
colonos de los recaudadores de impuestos, Así, a pesar de que • 
.seguía habiendo un régimen imperial más o menos dñico, ya la • 
organizacidn se estaba ramificando mucho, llegando los elemen • 
tos interiores a una posición casi independiente, muy similar 
a la que tendría pocos siglos después· el señor feudal, 

· ~os germanos, al ser empujados por loS' hunos y derribar el 
ya podrido edificio del Imperio Romano de Occidente, provocan • 
una tremenda desorganización, Se sobrepone un pueblo recio1 in~ 
culto, guerrero que vive todav!a en lo fundamental de acuerdo 
con las .normas Ael comunismo primitivo, a una sociedad refinada, 
en la cual han desaparecido todas las características importan• 
tes de ·la antigua igualdad social, Principalmente ha desaparee! 
do en los milenios del esclavismo el concepto sobre el trabajo 
como deber social, para transformarse en una maldición (se ex • 
presa .muy claramente esta idea, francamente contraria a la • 
igualdad y hasta a la dignidad humana, en los primeros cap!tulos 
de la Biblia, que es uno de los documentos principales de la • 
lpoca del esclavismo ascendente), Ya es indigno de todo hombre 
libre dedicarse al trabajo productivo, y esto es una de las ca,¡¡ 
.sas del posterior estancamiento y decadencia del esclavismot s~ 
lo el esclavo debe dedicarse al trabajo, pero no tiene ninguna 
participación en su resultado y ~or lo tanto, ningdn interds en 
mejorar su tlcnica, En cambio, sólo el hombre libre tiene el • 
tiempo y la preparación necesarios para dedicarse a los inven • 
tos, pero está desligado de la producción y se dedica dnieamen. 
te a la especulación (al grado de que la máquina de vapor inv~ 
tada en Alejandr!a nunca se aplicó con fines pr~cticos), Además, 
resulta más barato el trabajo esclavo que cualquier máquina, 

. Esta separación entre el intor's por la producción y el • 
productor, entra el trabajador-esclavo y el usufructuario-ese).¡ 
V1sta,·11evó a la formación de una clase parasitaria, la alta. 
aristocracia romana, que pesaba sobre todo el desarrollo y que 
tuvo que ser destruida violentamente, Tocó a los germanos ser • 
quienes llevaron a cabo tal revolución, que abre ampliamente • 
los caminos para el desarrollo da ~a nueva forma.~ocial, a~ • 
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f eudalis.mo. · 

Efectivamente estos pueblos nuevos no conoc!ara el despre• 
cio al trabajo pr~uctivo que sentían los·esclavistas romanos1 
simplemente porque no eran esclavistas. Su triunfo hizo posible 
que los hombres libres volVieran a acercarse al trabajo, Tena • 
mos aqu! otro de.los factores que destacan en el triunfo decis1 
vo del teudalis~o sobre el antiguo rlgimen esclavista, 

t. ' • ' 

La teor!a del "particularismo germano", nacido en los tio,r 
dos noruegos, debe ser también considerada en este conjunto. Bs 
l6g1co que estos valla9 cerrados, que sólo pod!an sostener una 
cantidad reducida de habitantes cada uno hayanengendrado un • 
sentimiento de autosuficiencia e indepen!enciá, que llegara a • 
imprimir su sello a toda la vida de este pueblo, Sin embargo, • 
parece exagerado atribuir a este factor una gran importancia en 
la formacidn del feudalismo. Es cierto que cada feudo recuerda 
un poco el valle aislado del fiordo mas no hay que olvidar to
dos los factores econ6micos 1 pol!t!cos que condicionan esta • 
nueva forma social. Adem~s, los germanos que se establecieron• 
en 18.$· antiguas provincias romanas no proven!an de Escandinavta, 
sino q~e ya ten!an siglos establecidos en Germania y extendían 
sus dol!linios hasta las fértiles tierras de Ucrania (los Godos), 
donde no exist!a la escasez y estrechez aaracter!st1cas de los 
valles noruegos, El sentimiento de la autosuficiencia puede ha. 
ber sobrevivido su or!gen material en mucho tiempo como tam • 
biln otras ideas, por ejemplo las religiosas, exis!en mucho más 
alld de las causas que les dan nacimiento¡ pero su influencia• 
en la creaci&n del sistema feudal-seftorial, nacido ya en el • 
Imperio Romano en la forma del colonato, no puede haber sido 1.!!! 
portante. is cuando mucho un pequefio auxilio ideol&gico, aviva. 
do por las exigencias de la producci&n y de.la situaci&n mili. 
tar, 

AdemAs de los factores ya mencionados, el colonato, la in. 
vasidn de los b'rbaros y el cristianismo, influyeron mucho las 
condiciones pol!ticas especiales de Europa despu~s de la des • 
trucci&n del Imperio Romano de Occidente, La gran inseguridad, 
tan extrafla después de los siglos de Paz y Ley Romanas, obliga. 
a las personas a buscar la protecci&n propia. Había la amenaza 
de los normandos, de los irabes, de los mongoles y de los mero. 
d~adQres de todos los pa!ses, contra los cuales era necesario • 
defenderse, Antes se hab!a encargado de esta protección el ImpJ 
~10, con sus fuertes ejdrcitos y sus leyes; pero dgsaparecido • 
aste, s6lo quedaba la defensa propia en escala local menos nu. 
merosa pero m~s tdcil de movilizar. Esto lleva tambiAn al agru. 
pamie~to de los campesinos alrededor de un seftor que pueda pro. 
tegerlos,.1 fortalece as! el r4gimen feudal. 

Algunos historiadores afirman que el feudalismo como sist,1 
IDA PQl!tico no debe ser contundido con la servidumbre rlgimen 
1con&m1co, Después de todo lo expuesto, parece eviden!e que se 
trata de dos tacetas de una misma cosa, La base de la organiza. 
ci&n social y econ6mica sigue siendo la propiedad.de la tierraJ 
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ligados. a ella estin los productoras, s1ervos1 que 1tntregan en 
diferentes formas una parte de su cosecha al auaflo del feudo, 
quien a su vez tiene el deber de protegerlos, y a quien deber. • 
obediencia, La necesidad de agrupaciones mayores lleva a la'fo¡ 
macidn de toda una pirimida social, en la que siempre un grupo 
de pequeftos seftores le debe obediencia a uno mayor hasta lle • 
g~r a la cdspide, al Emperador, Es evidente que toAo el siste~a 
descansa en la propiedad de la tierra y en una libertad y res • 
ponsabilidad personales muy limitadas de los siervos, 

Hay todavía otra gran diferencia entre el mundo feudal, DIJ 
dieval, y el antiguo, principalmente el de Romas el Imperio Ro· 
mano aoarcaba a todo el mundo conocido, ' no solamente lo abar. 
caba, sino que lo ligaba facilitando el comercio, d~ndole una 
legislación dnica, un idloma comdn1 haciendo que apareciera en 
los romanos una conciencia del munao, El ciudadano de Roma, o 
de cualquier otra ciudad importante, sabía que viv!a dentro de 
un gran conjunto que todo lo que sucedía en alguna región del 
Imperio1 por dis!ante que fuera, tendría repercusión directa • 
en su vida, Con el fin del Imperio termina esto; el seflor tau • 
dal, y con mucha mayor razón los siervos, ve!an apenas su peqll! 
fta comarca, en la cual hab!a un soberano que muy poco ten!a que 
ver con el mundo en general. El comercio sa hab{a reducido a su 
m!nimo, al feudo produc!a casi todo lo que consumía y consumía 
casi tódo lo que producía, Es cierto que seguía habiendo un ce,n 
tro espiritual del mundo, el Papado pero su influencia en la • 
vida diaria no era grande; también Ílegó a constituirse despu~s 
de varios siglos un Imperio aspirante perenne a seguir la tre. 
dicidn del romano, pero tar!d mucho en imponerse sobre los pro. 
pies seftores feudales y do hecho no lo logró nunca por comple • 
to, Si la antif Uedad romana se caracterizaba entre otras cosas 
por su central zación, el feudalismo representa una atomización 
del poder. Sin embargo, a pasar de ello nunca se pierden por • 
completo las enseftanzas y las herencias de los clásicos greco. 
romanos, sino que estas se enquistan, tienen, podríamos decir, 
una vida latente, hasta que vuelven a surgir con la aparici6n 
de otra nueva clase social, la burguesía, 

Conclusión. 

Hemos Visto la primera transformación de un r~gimen de el! 
se en otro. No se trata de un paso r~cil, ni inmediato; desde. 
que aparecen los primeros indicios de la necesidad de una nueva 
forma social, en el siglo 111 d,C,, hasta su establecimiento • 
!irme, pasa medio milenio, marcado por. grandes y sangrientas l~ 
chas, que culminan con la destrucción del Imperio Romano de oc. 
cidente, Sin embargo, la transición es mucho más rápida que la 
anterior, del comunismo primitivo al esclavismo, debido a que • 
la diferencia entre esclavismo y feudalismo es menor qúe la que 
hay entre aquellos sistemas, Se trata aquí de dos reg!menes ba. 
sados en la producción, en la intervención activa iin la natura. 
leza; la causa profunda de la transformación es como en el ca. 
so anterior, la necesidad de poner de acuerdo e! sistema social 
con el avance de los instrumentos y sistemas de trabajo, 
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In Hdio de grandes luchas ha nacido una organhac1dn 10 • 
o1al en concordano1a c~n las neoes1dades da la producctdnJ la • 
tramtoracidn, como todas lu grandes transtormao1ones 1ooii • 
la1, ha 11do cruenta y abarca desda la organ111cldn de la pro. 
duocldn y da la proP.ledad1 ha1ta la torma del estado, 111 rela. 
clones tam111ares y el moao df pensar, Durante un período pro • 
longado, el nuevo 11stama babr!a de propóroionar a la humanidad 
la forma de desarrollarse, hasta que caduca.a su vez y debe 1er 
rae1plazado por otro! resultante de lu nuevas oond1o1onea que 
nacen dentro del rlg men feudal mismo, 
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B Pal Faudalin•ll!O al Capitalitmq, 

lfudallsmg, Raspons&bi11dad 1 paro no Mncunenoia. 

Hemos visto en al cap!tulo anterior, como se darrumbá es. 
trepitosamente el gran edificio del mundo cl&sico1 basado en • 
la esclavitud, surgiendo de sus ruinas el r4giman de la 1erv1. 
dumbre, Muchos consideran que el esclavismo y el teudalismo • 
·torman una sola 4poca histórica, la de la esclavitud CJ1 e sdlo 
se aligera pero no desaparece con la estructura medieval. Va • 
mosa:puntualizar brevemente las diferencias entre un sistema y 
otro, ya que ello nos sirve .tambi4n como punto de partida para 
el examen del cambio siguienta, de tanta trascendencia. 

La diferencia principal es desde luego que el esclavo es 
propiedad absoluta e indiscutible de su du;Ao, mientras que • 
el siervo de la gleba, por m~s ligado que esté a la tierra, • 
aunque est4 bajo el dominio del seftor feudal, tiene ciortos dJ 
rechos y propiedades personales. Es cierto que estos derechos 
son violados frecuentemente, pero hay toda una estructura juri 
dica y social que garantiza el mantenimiento de estos avances, 
El siervo no pod!a dejar la tierra, pero tampoco pod!a ser ex· 
pulsado de ella; deb!a entregar gran parte de la cosecha al SJ 
ftor, pero una parte determinada le pertenecfa1 etc, En tfn, el 
siervo tiene inter6s en producir, pero el esclavo no, 

Esto se basa en un avance de la técnica de produccidn, • 
que exige mayor dedicacidn e inter6s del trabajador, de los • 
que pueda dar el esclavo7 inf~uyen adem~s los factores oircunJ 
tanciales de la:lltvasidn ae los b'rbaros y la inseguridad euro• 
pea general de los 6',glos IV al VIII.X, que exigen la agrupa • 
c16n regional de defensa, Se produce as! un fenómeno doble& • 
por una parte! los jefes de los pueblos conquistadores anear ~ 
gan a sus cap tanes la defensa (y la explotación) de determin,¡ 
das tierras,. como una medida administrativa y también de reco¡ 
pensa, mientras que por el otro lado, desde abajo, podr!amos • 
dec1r1 se agrupan las gentes alrededor de los seflores fuertes 
que 11ueden protegerlos, Este mov1mie11to pol!tico, aunado al • 
económico expresado ya en el colonato romano, da por resultado 
~l rdgimen de la serVidumbre y el feudalismo, características 
generales de la ?.dad Media, 

En ciertos aspectos hab!a un indudable retroceso& El ciu. 
dadano romano conoc!a el mundo vivía en dl¡ en cambio el hom. 
bre medieval no ve!a m~s all' Je su pequeflo feudo, y sdlo dos 
instituciones, el Imperio y el Papado, mantenían Viva la trad1 
ci6n de un mundo dnico, Tambi6n esto era s&lo una pretensi&n,. 
apoyada en los recuerdos, en el Derecho Canónico proveniente· 
del Romano, en la vacilante autoridad del Sacro Imperio Romano 
Germinico, 1 ya no hab!a verdadera unidad política ni econdmi. 
ca, Las grandes vfas romanas estaban abandonadas, la seguridad 
que había conocido el comercio durante la Paz Romana hab!a des¡. 
parecido· en todos lados acechaban bandidos, pueblos merodeada 
res, resios de las legiones romanas dedicadas al pillaje, Pero 
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estos obst&culos no eran siquiera los principales• lo tund&.11eJ! 
tal era el hecho de que cada sef\or feudal era soberano en su • 
feudo 1 pudiendo cobrar tributos o impedir el tránsito a su vo. 
luntad, Todo esto colaboraba en producir un provinciali1mo es
trecho, apenas iluminado por los recuerdos del gran Imperio 11,Q 
mano, 

· Parecía así que los adelantos alcanzados por la antiglle • 
dad esclavista se habían perdido, Paro en el fondo, debajo de 
los acontecimientos superficiales de conquistas y p&rdidas de 
pa!ses se han llevado a cabo grandes transformaciones, que • 
signirlcan importantes avances y sientan las bases para otros 
progresos posteriores, Tenemos primero la vuelta del hombre • 
al trabajo\ el concepto clásico, despreciando todo trabajo • 
productivo como indigno de hombres libres (que se ve claramen. 
te en los pensadores griegos), casi desaparece en ~as tormen • 
tas de la invasidn de los bároaros, Los germanos, oon su cero¡ 
n!a al comunismo primitivo, estaban en condiciones de pasar s,g 
bre esta idea y de considerar justo y aceptable que todo • 
mundo trabajara, 

Al mismo tiempo, el Cristianismo aporta otro factor 1deo
ldgico con su afirmacidn de la igualdad de los hombres ante • 
Dios y de su responsabilidad personal, expresada en el Libre • 
Albedrío, En el feudalismo se establece as!, por primera vez 
la responsabilidad individual, pero sin libertad personal, Ei 
hombre (y no solamente la capa superior de la sociedad), es. • 
responsable de sus actos, pero estos actos mismos esthl estri~ 
tamente reglamentados y vigilados por Dios y sus representan • 
tes en la Tierra. Hay Libre Albedrío, pero no hay libertad de 
accidn, En las ciudades se manifiesta lo mismo en la actividad 
artesanal• hay produccidn individual, pero no hay competencia; 
toda la vida del artesano está sometida al re~lamento semi-re
ligioso (mejor dicho~ de vestimenta religiosa) del gremio, que 
ordena qué, cuánto a qué precio y de qué calidad debe pródu • 
cir1 y cuáñtos ayu!antes, con qud sueldo y qud tiempo de trab¡ 
jo puede tener, Por ello podemos decir que en general, la FA.ad 
Media se caracteriza por cierta responsabilidad personal y· • 
por un espíritu sumamente local1sta, basados en una técnica • 
m~s adelantada que la del asclavismo, pero todavía muy rudime.D 
taria, y como su resultado, en una fragmentaci6n del poder PO• 
lítico en muchas partículas; los feudos, 

ll Comercio v las Ciudades! Socavadores del Feudalismo, 

Hasta el régimen más localista exige ciertas relac~ones • 
con el mundo, !st~ comprobado que desde la época paleolftica • 
existía un comercio bastante extenso, principalmente de art!c~ 
los de adorno con fines seguramente mágicos1 _que aumenta en iJ!! 
portancia con el uso de los metales, En la ISQad Media, a pesar 
de las dificultades que sufría el comercio, éste ten!a que se
guir existiendo1 el feudo pod!a producir posiblemente todo su 
granoi pero no los clavos que usaba¡ la sal imprescindible • 
para a vida humana, solo se encuantra en determinadas partes; 
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si no 101 campesinos, por lo menos el seftor vestía telas de 111! 
Jor hechura, que no pod!&n producir los toscos telares rdst1 • 
cos, Brist!an otros lujos, como el vidrio, la seda o las aspe. 
cias (muy importantes para la conservaci&n de la carne en una • 
4poaa qúe no conoc!a refrigeradores), que evidentemente no PO• 
d!an ser producidos en el teudo, De esta manera, sigui& axis • 
tiendo constantemente algdn comercio, que fuá aumentando tan • 
pronto se asentaron los pueblos b~rbaros que habían destru!do 
Roma, 

Habiendo comercio, tep!a que haber comerciantes y necesitj 
ban tener su asiento en alguna parte, as! como ciertas produc. 
ciones para un mercado J.ll~S amplio que la casa del pequefto seftor 
feudal. 

Todavía existían muchas de las ciudades que habían flore. 
cido en la Paz Romana¡ aunque llevaban una existencia raquíti. 
ca en comparación con la época anterior. En ellas se encentra· 
ban principalmente los centros del comercio y de la pequefia • 
industria medieval, Hasta el mismo nombre de muchas fundacio • 
nes de la dpoca demuestra su carácter de lugares de trlnsito • 
como Franctort (vado de los Francos; hay dos en Alemania) • 
Furth (vado; tambidn hay varios), etc, Algunas de estas ciuda. 
des son fundaciones de los fr~cos, los cuales aspiraban con· 
Carlomagno a restabl~cer el antiguo Imperio Romano, e impulsa. 
ron para ello el comercio hasta en una forma tan importante co. 
mo lo es el establecimiento de ciudades, 

Las nuevas tundaclones pero posiblemente más todavf a las 
antiguas ciudades romanas, lugaron un gran papel fermentador • 
en el mundo medieval, Es muy frecuente que una forma 11quedada" 
de una organizaci&n anterior llegue a ser el motor que empuja 
hacia otra nueva, como por ejemplo los pueblos n&madas, mds • 
atrasados que los ag~icultores ya asentados, muchas veces lle. 
garon a ser los comerciantes y con ello pronto adelantaban mds 
que sus mismos maestros, 

Las ciudades, a pesar de que tenían su orgenizaci&n gre • 
mial y en general una visión muy reducida, mantenían una parte 
de la antigua tradición de un mundo único. El comerciante no • 
pod!a ignorar la existencia de otros países, de otras organ114 
ciones y de otros pueblos, Lo que para los siervos y hasta pa. 
ra muchos seftores feudales era sólo una leyenda lejana, para • 
los habitantes de las ciudades, sobra todo para los comercian. 
tes, era una realidad efectiva, Y no sólo una realidad efecti. 
va, sino beneficiosa, ya que debido al contacto con ella vivfan 
y prosperaban, El ritmo de vida de la ciudad medieval, a pesar 
dt su lentitud, es mucho m's dinámico que el del campo; al cam. 
pasino podd bastarle con una cosecha que le permita tener un • 
poco mds del mínimo necesario para vivir (de todas maneras, • 
existe.el antiguo proverbio que afirma que no importa que haya 
buena o mala cosecha, el campesino siempre sale perdiendo y por 
lo tanto, no.tiene interds en mejorar mucho su producci&n); ta¡ 
biln los sfftores de la baja nobleza podrln conformarse con lsto 
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1a que eualquier cambio producir!a dificultades; pero es mucho 
mls ditfcil implantar tal contormismo en la ciudad1 sobre todo 
al elemento más activo de las villas de la t8111prana liad Media, 
a los comerciantes que por su misma vida esti[ñ en movimiento • 
constante. Para elÍos no significa una transformación, sino si¡ 
plemente un aumento de ritmo de trabajo y con ello de riqueza, 
extender sus act1Vidades a otra región, adquirir m~s o mejor • 
mercancfal o establecer relaciones con otra casa comercial • 
m~s. Tamb én son un tactor unificador, porque se establecen 
la• poderosas ligas entre tilldades comerciales, como la Lomba: 
da en Italia (que derrotara hasta al mismo Emperador del Sacro 
Imperio Romano.Germánico) y la Hansa en el Norte da Alemania • 
(que también se enfrentó con éxito a los seftores feudales), 

La organiiaci6n universal da la Iglesia, con su cabeza en 
el antiguo centro del mundo! Roma, era otro factor que manta • 
n!a la conciencia de un munao dnico y grande y que conservaba, 
en los monasterios, gran parte de la sabiduría del mundo anti. 
guo¡ en sus layes y en su organización estaba calcada sobre el 
molde del Imperio Romano, 

El feudalismo europeo que se anuncia con el colonato ro
mano desde el siglo 111 d,C, y llaga a ser el régimen imperan. 
te podemos decir con el Imperio Franco (siglos Vlll-lX), alean 
za su máximo esplendor por los siglos x.x11, para empezar a d~ 
caer despu4s, Dentro de su propia estructura localista y de vi 
da lenta, tabsisten y se fortalecen elementos unificadores del 
mundo, con un ritmo de actividades mucho más acelerado, 

E1 Renagimiento y la Reforma, Primeras Realizaciones • 

ijyrgpesas, 

La ca!da de Constantinopla en 1453 es considerada general. 
mente como el. fin de la Edad Media y el principio del Renaci • 
miento, En esta &poca (que desde luego empieza bastante antes 
de ·1a techa·seflalada),. se producen varios acontecimientos de • 
gran importancia, que si todav!a no acaban con el sistema tau • 
dal y de servidumbre, le asestan ya golpes fuertes y anuncian. 
la llegada de una nueva scciedad1 que pretende reformar el mun. 
do, 

Antes, en la época de aparente dominio ya definitivo del • 
sistema seftorial y del teudalismo1 se lanza la Cristiandad de 
luropa Occidental a una de sus grándes aventuras de conquista, 
para establecer su dominio sobre Palestina viejo pa!s de tráñ
si to comercial y lugar tanto de tres religlones, El t!tulo de • 
la empresa tu~ la liberacidn de los Santos Lugares del cristia
nismo, pero el tondo autdntico (aonsciente o no, que no viene • 
al caso aquf) era la reapertura del camino de las Indias, de • 
las especias, que tan ricas ganancias dejaban a las ciudades • 
del Norte de Italia. La parte militar fracasó, pero el movimie¡ 
to tu'IO una gran importancias se fortaleció much!simo el ~omer. 
cio y con 41 las ciudades; se llevaron muchos conocimientos nu! 
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vos y luchas necesidades nuevas a Europa; se debilit6 t!1ica • 
mente la clase teudal, por las muertes y las largas ausencias, 
No hay que creer que sdlo a trav4s de las Cruzadas llegó a Eu· 
ropa el conocimiento de los adelantos orientales, Un gran papel 
~n este sentido rud desempeftado tambidn por Espafta, y por Sici. 
lia con la corte tolerante de Fejerico 11 (tan distinta de las 
demás da su dpoca), Los árabes hicieron llegar a Europa pansa. 
mientos de los grandes ·rildsofos griegos, que se habían perdido 
.casi por completo para la cristiandad, iíú'luencias de· sus filó. 
sotos y ~obre todo de sus m4dicos, Pero además de esto, es indJ! 
dable que las Cruzadas aceleraron considerablemente el proceso 
histdrico, que se revela en nueva forma con el Renacimiento, 

La parte más brillante del Renacimiento en el pa!s donde • 
más destacd, en Italia, ru6 la artística, En esto resalta que • 
al centro de la atencion ya no se halla Dios, sino el Hombre, • 
expresado muchas veces en imágenes religiosas, pero de un fuer. 
te contenido humano, Es la clase de los comerciantes que surge, 
que conoce el mundo y su propio valor, la que quiere vivir 1 dR 
minar y la que expresa esto en su arte, 

El ataque contra los antiguos conceptos tiene que dirigir. 
se necesariamente contra el organismo que los encarnas contra • 
la Iglesia, Nietzsche tiene razón al afirmar que los Papas re • 
nacentistas eran un intento de destruir al cristianismo desde • 
su misao centro, t El culto al mundo clásico, el alejamiento de 
los pensamien·cos medievales había llegado tan lejos que el Papa, 
representante del Dios único cristiano sobre la Tierra, llegaba 
a jurar en nombre de Júpiter, inexistente evidentemente para el 
cristiano creyente& La burguesía comercial italiana estaba rom. 
piendoi envuelta en el ropaje de la antigUedad clásica, los se. 
veros !mites del pensamiento medieval, 

Otro ataque se produjo en el Norte, que se dirig!a abiert¡ 
mente contra el predominio de la Iglesia Romana, En el desaarr1 
4o Sacro Imperio Romano-Germánico se habían acumulado las con. 
tradicciones, que estallaron en varios movimientos violentos, 

Siempre hab!a habido una fuerte rivalidad entre los Papas 
y los ~paradores, celosos cada cual del poder del otro, Pero • 
esto era ya sólo uno de los puntos menores de la tormenta que 
se prOdujo en la actual Alemania, La situacidn de los campes! • 
nos hab!a empeorado mucho, debido a las guerras cont!nuas, a la 
desorganización a los impuestos crecientes• tambi4n la baja J1A 
bleza, los caballeros, habían perdido su an~igua posicidn, se • 
hab!an empobrecido y muchos de ellos habían llegado a ser ban • 
doleros, El pa!s estaba dominado por los grandes príncipes, ·r·• 
laicos y eclesi~sticos, Las ciudades ta11!an fuerza, pero ya es. 
taban siendo sometidas por los grandes seftores teuaales, El ID· 
parador era más un símbolo ya que un gobernante real, y pr~cti. 
camente no disponía de fuerzas, 

Bn este ambiente se produce otra herejía, sin gran impor • 
tancia aparente, Mas debido a la situación tan extraorµinaria • 
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mente cargada de contradicciones, llegd a ser la chispa que iD 
cend1d a todo el Imperio, dividiendo a la Cristiandad de Occ1· 
dente 9n Católica y Protestante, No nos interesa en este momen. 
to el aspecto dogamtico de las opiniones de Lutero; lo que s! 
es de importancia para el análisis histórico, es el hecho de • 
que los protestantes declaran el principio de la libre inter • 
pretaéidn de las Sagradas Escrituras, Es cierto que ellos tam. 
poco cumplieron este precepto, y quemaron católicos y protes • 
tantas de otro tipo que el goDernante al igual que lo hac!an • 
los catdlioos con sus enemigos religiosos, Sin embargo, a pesar 
de la intolerancla de unos y otros, el Libra Examen estuvo prg 
clamado, y se aplJcó profundamente en muchas partes, Da hecho,. 
esta doctrina.no es otra cosa que la traducción a la ideología · 
de la libertad individual que proclama la burgues!a en el arte 
renacentista, y que es siempre y en todas partes su bandera de 
lucha {en la dPoca de la que estamos hablando mientras se tr¡ 
ta de una clase ascendente), En el centro de ia vida ya no se • 
encuentran: los dioses antiguos, ni tampoco el Dios cristiano • 
de la Edad ~edia, sino el hombre, con su derecho a juzgar, 

El hombre, que ya no es principalmente una parte de un • 
colectivo, de una tribu de un pueblo, de una ciudad, de una • 
iglesia, sino que se coloca como individuo al centro, que exige 
el derecho de pensar .4!J ya no admite que piense por él el est¡ 

ido ~ la Santa Inquisici n, sino que se toma este derecho para • 
d propio, 

Una misma tuerza se encuentra detrls de la revolucidn ar. 
t!stico.cient!fica del Renacimiento y de la religiosa de la • 
Retormat la burguesía (en diferentes estados de desarrollo y • 
con distintos aliados en Italia que en Alemania) que llega Por 
primera vez a tener una fuerte· expresión propia, Esta burgue • 
s!a es sobre todo comercial y bancari.a, aunque haya ya ciertos 
inicios industriales, Por necesida.dl debía desarrollar la ini. 
ciativa personal, a pesar delas reg amentaciones, El mercader 
y sobre todo el navegante, corre demasiados riesgos y hay de • 
masiados factores imposibles de prever, como para que sea PoS.1 
ble impedir toda competencia, Y la competencia está basada en • 
la iniciativa individual, que, Ullll. vez fortalecida la clas~ • 
se expresa en el grandioso movimiento de los siglos XlV a xv1, 
que incluye también la conquista geogrlfica del mundo, los Des. 
cubrimientos, 

La Consolidac14n antes del Asalto Definitiyo. 

El siglo XV ensanchó el mundo, con el descubrimiento de • 
un nuevo continente, pero aparentemente no lo cambió, La gran • 
JeVUelta del Renacimiento, con su libertad de investigación; y 
de expresión,terlllinó ahogada bajo·el arte enredado del rococó• 
1 la fuerza remozada de la Iglesia Católica que legró tamb1'n • 
detener la expansión del moVimiento reformista. Alemania quedó 
aniquilada como país, desgarrada mls que nunca por luchas in • 
ternas que culminaron en la gran sangr!a de la guerra de los • 
30 aftoa; Prancia reprimió al 1ov1miento calvinista, despu~s de 
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' 
qua había parecido 4ue se' iba a ~sar a su campo; el Papado • 
qued6 muy debilitado, pero todavía conservando una gran 1nflue¡ 
cia a travls de la Iglesia reorganizada 1 fortalecida por las • 
decisiones del Concilio de Trente, la aparición de la nueva • 
tuerza de combate que significaba la Compaft!a de Jesús y el 
gran podar represivo de la Inquisición, 

El centro del comercio 1 de las actividades en general se 
hab!a desp1azado del Meditarráneo1 de los puertos italianos sa 
bre todo al Atllntico, Eran Espana Portugal, Francia, Holan. 

·da e IngÍaterra quienes iban concen!rando en sus puertos el m~ 
vi.miento comercial, Allá tambidn destacaron cada vez oon más • 
vigor las fuerzas sociales que hab!an producido el Renacimien. 
to, aunque su forma de expresión era distinta, porque diversas 
eran las condiciones particulares de estos paises, 

. La pen!nsula ibérica tuvo un desarrollo distinto al de • 
101 demás pa!ses europeos, posiblemente como consecuencia de 
que había conquistado su unidad nacional en lucha militar con. 
tra los árabes quienes ya tenían un desarrollo científico y s~ 
cial sumamente adelantado, La intolerancia producida por esta 
lucha y encarnada en la Iglesia Católica culmina en la expul
sidrt de los jud!os y en la instauracidn Ae un régimen de reprJ 
sidn feroz, que daba o!dos a todas las calumnias e impedía as! 
el desarrollo libre del pueblo·,espafiol. La destrucción de los • 
restos de la cultura mora significó al mismo tiempo el aniqui. 
lamiento de una gran parte de los1•cient{ficos, artesanos y CO• 
merciantes de Espana, debilitando as! los brotes iniciales de 
la clase burguesa, Después son sometidas las ciudades al poder 
de los reyes, anulando sus antiguos fueros, Toda esta tenden • 
cia se forta1ece con la•:Conquista de la América Hispana que • 
permite aparentemente a España seguir adelante con su s!stema 
medieval1 y hasta extenderlo, Sin embargo, las fuerzas socia • 
les. no admiten que se eluda el avance hist&rico, y Espana, que 
no participa en el progreso de la dpoca empieza a decaer para , 
dejar pronto de ser una de las grandes potencias. 

Los países que se ponen a la cabeza del desarrollo son • 
Francia, Inglaterra y Holanda. 

En la primera potencia mediterránea y atlántica al igual 
que España, se pro~uce también un movimiento de centralización 
del podar, que lleva a la expresión más.característica del ab. 
solutismo, personificado por el Rey Sol, Luis XlV, IPero qué • 
diferencia entre el absolutismo francés y al espaftolJ Si en • 
España se trata prácticamente de una forma raudal! que destroza 
los gérmenes del desarrollo capitalista, en Franc a se produce 
una alianza entre la monarquía y las ciudades para quebrantar • 
el poderío de los seftores feudales, Desde su fundación por • 
Hugo Capeto, la monarquía francesa hab!a estado tratando de 1¡ 
ponerse a los noblas1 y hab!a sufrido muchas y graves derrotas 
en estos 1ntentos1 alcanzando también una serie de victorias; 
el triunfo sobre ios ingleses en la Guerra de Cien Aflos rué un 
fortalecimiento del rey. Las luchas religiosas llevan, muy al 
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contrario de lo que sucede en Alemania, la mayor unidad nacignal 
bajo el poderío real. Efectivamente, cuando el estado trances • 
pa;ece deshacerse con el fin de la casa Valois, cuando grandes • 
principes como los Guisa aparentemente vuelven a{tomar en sus •• 
manos el gobierno del pa!s, entonces el joven pr ncipe y herede· 
ro nombrado del trono, Enrique de Navarra, conquista todo su rei 
no apoyado por las ciudades. Son los comerciantes, los artesa • 
nos, los que necesitan calma, tranquilidad y mercados amplios •• 
para desarrollar sus actividades, los que ven su causa defendida 
por este joven prácticamente indiferente por las cosas religio • 
sas, pero deseoso de procurarle una vida más agradable a su pue· 
blo en esta tierra, Enriqu~ de Navarra entra a su propia capi • 
tal con la frase un tanto cinica de 11París bien vale una misa11

1• 

haciendo ver que le interesa mucho más la unidad de su país que· 
el predominio de tal o cual religión. La tolerancia religiosa • 
expresada en el Edicto de Nantes, es hija del mismo espíritu. 

Bajo sus sucesores se acentúa constantemente esta política 
centralizadora. Los grandes cardenales, Mazarino y Richelieu, • 
reducen c~da vez más el poder de los sefiores feudales. La sobe• 
ra~Ía de estos ha sido suplantada por los enviados reales, te ~
niendose que resignar ellos a actividades tan honrosas pero inu• 
tiles como hacer antesala ante el dormitorio real y desempefiar • 
multitud de funciones en la Corte, 

En estas condiciones, se desarrollan cada vez con men9s tr¡ 
ba§ las ciudades; ellas pagan impues~os.directos al rey, dandole 
asi la posibilidad de mantener su ejercito permanente y con ello 
la superioridad sobre sus leales vasallos (porque no pueden ser
otra cosa), En cambio, se construyen caminos, se quitan una can 
tidad de aduanas internas, hay seguridad, en una palabra, se im
pulsa el comercio y con ésto, iiidirectamente1 la producción en • 
las ciudades. 

El fortalecimiento de esta nueva clase, la burguesía, no •• 
deja de reflejarse en la vida intelectual.· Durante el Gobierno 
un poco·moderado del absolutismo, ·e1 despotismo ilustr~do 1 se -· 
produce todo este movimiento grandioso de la Ilustracion, que •• 
es, al igual pero con mas fuerza política que el Renacimiento, • 
la expresión de la burguesía que quiere ya llegar al dominio cU!. 
tural, cie9tÍfico y político del mundo, Es cierto que no piden· 
la abolicion de la Monarquía, pero la <¡.uieren en una fo;ma 11in • 
glesa~, que es, como veremos un poco mas adelante, un regimen •• 
hurgues de ropaje feudal, Montesquieu con su ''Espíritu de las • 
Leyes", Voltaire al atacar ,a la Iglesia, guardiana de la moral • 
antigua, Rousseau con §U igualdad de los hombres, todos ello9 •• 
s9n exponentes del aspiritu de la burguesía, lY que expresion • 
mas declarada que el intento de resumir en un libro, la Encielo· 
pedi~, todo el conocimiento de su tiempo! Esto es la aspi • 
racion a una renovación total; renovación total, que tiene •• 
que 9hocar con su aliado de po90 antes, la moijarqu!a, ya 
que esta, a pesar de ·su cooperacion con la burguesia, era fun· 
damentalmente feudal y basada en la servjdumb~e. La nueva cla -
se ha crecido todo lo posible bajo el viejo regimen y se apres • 
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ta a romper los moldes ajenos, para eonstruir su propia torma, 

Inglaterra se Adelanta, 

Por motivos climatol6gicos, los borregos ingleses dan una 
lana muy tinai base de una antigua y muy prestigiada industria 
textil, Esto leva muy pronto al desarrollo de una clase come: 
ciante tuerte1 as! como de ciudades poderosas, Tanta importan. 
cia tUVieron ios pastizales! que se ha llegado a d~cir que In· 
glaterra era el pa!s donde os borregos comían a los campes! • 
nos, porque &stos fueron desalojados en grandes cantidades pa. 
ra hacer lugar a la cría de ovejas, Este moVimiento se vió fa. 
cilitado por la posición insular de Inglaterra, que favorece • 
el comercio, y por la destrucci&n de la nobleza feudal en la • 
Guerra de las Rosas, que había dado lugar a la aparición de • 
otra nobleza que se dedicaba con mayor facilidad a las nuevas 
act1Vidades• 

El auge general del comercio, que halla su expresi&n y • 
otro gran est;mulo en el De.scubrimiento y Conquista de Amárica 1 
impulsa tambien el movtmiento comercial de Inglaterra, fortal~ 
ciendo as! esta clase comercial que sube, y que tiene un pode. 
roso apoyo en los piratas qua se dedican a la noble tarea de • 
ayudar a Espa~a en el transporte de los metales preciosos a • 
Europa, enriqueciendo sus propias arcas, Muchos de estos pira. 
tas llegaron 1 ser miembros de la nobleza, como Sir Francis • 
Drake, demostrando es~o la alta estimación en que los tenía 
Inglaterra, 

Una de las primeras exigencias de la burguesía en todas • 
partes ara el desconocimiento intelectual, político y eeonómi. 
co del PapadOJ la nueva clase quería liberarse de los dogmas y 
reglas med1".vales representadas por la Iglesia, de la obedie~ 
cia al Papa en los asuntos del mundo (que significaba para los 
comerciantes ingleses una· cosa tan desagradable como el repar. 
to de dste entre espafloles y portuguetas por medio de la L!nea 

. Alejandrina), y de la entrega de tributos en forma de diezmos -
y otros pagos, Con un pretexto que en otro tiempo sólo hubiera 
podido dar lugar a la destitución del rey, se separa Inglate • 
rra de la Iglesia Romana, consolid~ose esta separac16n con • 
forme iba avanza~o la importancia de los comerciantes e indu¡ 
triales en la vida de la isla, 

La burguesía es una clase que por naturaleza est' contra 
la reglamentación y estratificación p!opias del feudalismo; su 
progreso se basa en la libertad individual! en la igualdad • 
a~ue sea nominal de sus miembros; su gob erno, por tanto, 
tiene que ser directo o representativo, pero no puede estruc • 
turarse en una p1rim1de social de desigualdad, consagrada por 
la voluntad diVina. Cuando los reyes ingleses trataron de im • 
plantar en su pa!s el absolutismo, aboliendo los derechos que • 
concedía la Carta Magna, provocaron una rebelión. No tueron los 
seftores feudales quienes quer!an conservar sus privilegios, si 
no los burgueses·1os que se apod~raron del gobierno. Como sie.m 
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pre sucede en estos casos{ un movimiento iniciado aparentemen. 
te l!fl?& mantener o restab ecer viejas leyes, llegd mucho m&s • 
allá, 

Bl ndcleo más radical de los revolucionarios, que llegó a 
dominar la situación por el desarrollo mismo de los aconteci • 
mientos{ era el "partido" de los puritanos, encabezado por • 
Cromwel , Durante un poco más de una década (16!~9.1660) Ingl§. 
terra fué una república, aunque no habfa tm r~gimen pariameat.a 
rio sino una dictadura poco enmascarudii, i:sto no es extrafo, • 
ya que todo nuevo sistema necesita un período violento para. • 
afianzarse en el poder. Los actos del gob~.erno de C!'oDr~ell de. 
muestran qué interés defendías destaca entre ellos el ''Acta de 
Navegacidn11

1 ordenando que toda mercancfo dab!a llegar a Itgl,g. 
terra en barcos de su país de or!gen o ingleses, eliminanr.o • 
as! a los holandeses que tenían el papel de intermediarios, 
Esto impulsó enormemente el desarrollo de la flota inglesa, • 
sentando las bases para su gran poderío marítimo posterior, 

La monarquía inglesa se restableció, pero ya en una forma 
sometida al control de la clase comerciante, que manejaba las 
finanzas y el mismo gobierno efectivo del país a través de la 
C&mara de los Comunes, Por primera vaz se hab!a establecido • 
en un gran pa!s un gobierno parlamentario, representativo·(no 
de todo el pueblo, desde luego 1 sino de sus capas ricas, o sea, 
burguesía y nobleza,), propio ae la bllrguesía, 

El A@alto al Poder. 

Inglaterra, después de haber tenido por poco tiempo una • 
repdblica revolucionaria, estableció una monarquía burguesa, ~ 
pero con formas y fuertes resabios feudales, Otros países, • 
principalmente los Países Bajos y Suiza, habían desarrollado • 
tambi4n tormas capitalistas, debido a su posición privilegiada 
para el comercio, Pero el gran país clásico de la Revolución • 
Burguesa1 donde esta clase llega al poder sin compromisos, en . 
forma raaical, es Francia, Es all~ donde las contradicciones •· 
se habían aguaizado al m&ximo, · 

Junto y en alianza con la monarquía se hab!a fortalecido 
la burguesía, Pero esta clase, que tenía posición económica, • 
cultura, confianza en sí misma, sólo participaba parcial y re
ducidamente en el poder, Ya no se conformaba con las ventajas 
conseguidas, ni pod!a conformarse con ellas; su propio desarr,e 
llo sentía como trabas las fuertes contribuciones que se dila. 
pidaban en la corte, en vez de utilizarse para mejorar los ca• 
mino11 todavía había una cantidad de aduanas internas·que·redJ¡ 
c!an las posibilidades de comerciar; subsist!an muchos dere • 
chos feudales, atando los campesinos a la tierra, 1mpidi4ndoles 
as! trabajar en las crecientes.manufacturas y tambi4n provocan 
do que no fuerán compradores, debido a su miseria, Además, era 
un insulto para ostas gentes, conocedoras de su propio valar, 
qua estuvieran gobernadas por personas de mucho abolengo, pero 
incapaces de comprender las necesidades del nuevo tiempo, ene,¡ 
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bezadas por re19s de "1nsp1rac1dn di'lina" que dedicaban la ma • 
yor parte de su tiempo a holgazanear o a representar (el ceremR, ' 
nial de la Corte de Versalles tomaba gran parte del d!a), y que 
apenas se ocupaban de asuntos del estado. Un ejemplo demostra • 
t1vo de lo alejado que se encontraba Luis XVl de su mundo, es • 
la inscripción del 14 de Julio de 1789 en su diario, en que só. 
lo ménciona lque no hubo cacería! La toma de la Bastilla no • 
hito la menor impresi6n en su mente, 

Todo r~gimen condenado a desaparecer trata.de mantenerse • 
por medio de la fuerza impidiendo eJ. desarrollo de sus propias 
instituciones 1 fosiliz~dose. De est.a manera l aunque fre•1a el • 
progreso, lo que hace es provocar un finai ~as violento, 7 da • 
mostrar su propia decadencia. Lo mismo h1hía sucedido con el • 
Imperio Romano, que en sus últimos tiempos tuvo que hacer 0bli· 
gatorios y hereditarios muchos trabajos y hasta dignidades an. 
tes buscadas. Esto también le sucedió e.l feudalismo decadente. 
Los grelllios 1 que al principio habían sido órganos de ci.efense. lllJl 
tua con una participación a veces muy grande en el gobierno -
de.fas ciudades, se transformaron en cárceles para el artesano. 
Solamente pocos oficiales pod!an llegar a establecerse c0mo. • 
maestros independientes, ya que los permisos para hacerse empr! 
sario eran un monopolio de los propietarios asentados. Sa foian 
ta as! un gran descontento, que llega a ser revolucionário1 en
tre la capa creciente de obreros calificados sin posibilidad de 
ascender, cada vez m's parecidos a los proletarios modernos. 

La l'eglamentación se hace más estricta, la profesión se • 
'9ilelve hereditaria (otra vez aparecen las castas, tan enemigas 
del progreso social); en general, se pretende estancar todo el 
movimiento. El aspecto religioso del gremio se acentda, en un • 
tiempo en que la Reforma, la Ilustración y todos los grandes • 
pensadores han debilitado ya mucho la re, antes tan predominan. 
te. La Iglesia Cat6lica1 como exponente espiritual y guardiana 
del orden medieval, aumenta todos sus esfuerzos para evitar la 
propagaci&n de mayores innovaciones, Es muy frecuente ver un 
incremento de las actividades religiosas en un momento de baja 
efectiva del sentimiento religioso, precisamente promovido por 
el murño que se resiste a irse. Sin embargo, aunque pueda pare· 
cer muy fuerte este freno, el desarrollo de los hechos históri· 
cos lo barre siempre. 

. Hay varias senales que siempre anuncian la decadencia de • 
una sociedad, aunque se presenten en distintas formas en dife. 
rentes dpocas. Una de ellas es la "osificación" de la estructu 
ra social, de la que ya hemos hablado. Esta osificación es sólo 
un resultado, más bien dicho, es el intento del grupo dominante 
de detener el avance que lo ha de quitar de su posición privi
legiada. Debajo de esto se encuentra el empeoramiento de la si· 
tuacidn general y el alejamiento cada vez mayor de los extremos 
sociales. Aunque en la primitiva repdblica romana había una in· 
dudable lucha de clases, estaban mucho más ligados entre s! l(l!J 
patricios, plebeyos y hásta esclavos que durante el Imperio, ,,n 
el que se abre una distancia enorme entre las clases opuestas, 
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En el feudalismo sucede el mismo ren6meno1 el seftor feudal, •· 
opresor, explotador 1 todo1 vivía on estrecha relacidn con sus 
siervos y dem~s súbditos a principios de la Edad Media; pero· 
la CorCe del Rey Sol, y todavía m~s la de sus sucesores, ya no 
conoce ~ra n~da la vida de su pueblo, La vida ruda y pobre del 
pastor.: sólo da lugar a juegos idílicos, alejados por completo • 
de toda realidad social, 

Este alejamiento a su vez se basa en l~ imposibilidad en • 
que se encuentra el régimen de mejorar el nivel de vida de to
dos. sus integrantes, y entonces eleva el de los dueftos a costa 
de empeorar la situación de los demás, El colono y el siervo • 
producían más y vivían mejor que el esclavo antiguo; pero esta 
misma forma productiva se había vuelto un estorbo para el desa. 
rrollo mayor de la producción, y la situación de las clases po. 
bres empeora constantemente, afectando hasta la baja nobleza • 
que se encontraba en la ruina total al iniciarse la Revolución 
Francesa, (También la alta nobleza estaba endeudada, pero el • 
uso había establecido la obligación real de pagar sus fabulosos 
gastos del· tesoro público), Así vemos que el sistema sefiorial· 
feudal, que todavía estaba fundamentalmente en vigor, se deba • 
tía en una situación de disolución de sus valoras& empeoramien. 
to constante de las condiciones de vida de las masas populares, 
productoras; decadencia de una parte da la. clase feudal; derro. 
che y alejamiento de la vida en las 11cumbres 11 de la sociedad¡ • 
intento de in.movilizar la situación mediante decretos¡ y por de· 
bajo de todo ello como su causa más profunda y verdaaerr. el• 
hecho de que el slstema social en vigor ya no podía dar ningún 
mejoramiento, Ya estaba listo el heredero, qua se había revela· 
do por primera vez con el Renacimiento y que en Inglaterra ya • 
estaba aplicando su sistema de gobierno, la burgue3Ía, 

Frente a un sistema petrificado, tuvo que venir el esta111 
do, La Gran Revolución·Francesa, en que se borran radicalmente 
los restos feudales, no pudo haberse evitado, Lo demuestran los 
intentos de reforma hechos por Luis XVl, que fracasaron precis¡ 
mente por la resi~tencia de los miembros de la Alta Nobleza y 
del Alto Clero, ligados estrechamente, Francia necesitaba la • 
impoaicidn de impuestos a todos, para poner en circulaci6n y • 
a beneficio de toda la economía los grandes recursos de la cor. 
te, de la Iglesia y de los nobles• necesitaba el control del • 
presupuesto público, para evitar ios derroches y aplicar los • 
fondos a fines Útiles; requería la abolición de los derechos • 
feudales, dando libre paso a las mercancías y abriendo as! un. 
mercado m~s amplio, permitiendo a los campesinos transformarse 
en propietarios y con ello en consumidores por una parte, o en 
trabajadores libres, que dieran mano de obra barata a las tábri 
cas incipientes, por otra, Este programa, vital para el desarr.Q 
llo dol pa!s solo era aplicable para la burguesía en el poder¡ 
los tímidos Intentos realizados por el rey demuestran que en • 
ninguna otra forma podía llevarse a cabo, Cualquier ministro • 
real que propusiera imponer tributos a los nobles, tenía que • 
aba lonar su puesto¡ y cuando Necker publicó los gastos de ia • 
coste, rué despedido inmediatamente, Se agudizaba as!.1a situa. 

;: 
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ción entre la monarquía gobernante y la burguesía. 

Se hab!a acumulado gran cantidad de material explosivo en 
el cuerpo social, La miseria de los campesinos no s6lo los ha· 
bía llenado de rencor contra sus explotadores, sino que había • 
provocadó rebeliones desde 1730 y la formación de grupos arma • 
dos, que se escondían en los bosques y se sustraían prácticamen 
te a la autoridad real, Grupos compactos de cazadores furtivos 
impedían a los funcionarios del rey la entrada a regiones bas • 
tanta extensas, y estos mismos grupos fueron despu~s un auxi • 
liar valioso de la Revolución, por sus armas y su disposición • 
de lucha, . 

No vamos a describir aquí el desarrollo cronológico de la 
Revotución Francesa, sino que trataiemos de destacar sus puntos 
socialmente decisivos, Los hechos principales son que la noble. 
za 1 que ya no encuentra forma de seguir adelante, convoca a la 
burguesía (porque no era otra cosa llamar 600 burgueses y sólo 
300 nobles y 300 cldrigos) para que le ayude a salir del atoll¡ 
dero. No ten!a otra posibilidad, pero la burguesía aprovecha • 
la oportunidad de tener en sus manos una tribuna de carácter • 
nacional, y se lanza a la lucha por imponer todas sus demandas, 
para conquistar el dominio político completo, Ninguno de los • 
enciclopedistas, preparadores intelectuales de la Revolución, 
hab!a exigido la abolición de la Monarqu!a; tampoco la pidieron 
los Estados Generales al principio de sus trabajos, Pero por en 
cima de la voluntad individual de los hombres, actuaron las ne. 
cesidades históricas; la monarquía, incapaz de dar concesiones 
importantes1 tuvo que ser abolida por completo. Se repitió el 
caso de la Hevolución Inglesa de un poco más de un siglo antes, 
la decapitaci6n del rey y el establecimiento de una dictadura 
violenta que actuaba para exterminar los restos del r~gimen ven 
cido y luchaba al mismo tiempo para contener las demandas de • 
las masas populares, desencadenadas por la clase triunfante pr1 
cisamente para derrotar al Antiguo R~gimen, En Francia:se'.llace~ 
mucho m~s claro y tajante este proceso, por el desarrollo mayor 
de sus contradicciones al producirse la Revolución, 

En un gran levantamiento, que se inicia con la toma de la 
Bastilla en 1789 y culmina en el gobierno jacobino de 1793·9it, 
se barre con todos los derechos sefioriales, Los mismos nobles, 
espantados por el empuje revolucionario del pueblo1 renuncian • 
a sus derechos, intentando así salvar sus propiedaaas. Pero lo 
que algunos aftos antes se hubiera considerado como una conquis. 
ta suficiente para detenerse por un período prolongado;, no fuá 
mls que un gesto sin gran eficacia en el moVimiento turbulento 
de la Revoluci6n en la que un afio es más qua d~cadas enteras • 
en tiempos pac!t!cos, Cuatro aftas después, el sector más decidi 
do de la burguesía, los jacobinos, entregan a los antiguos sie¡ 
vos no s6lo su libertad, sino también la tierra a la que aspir¡ 
ban, 

Se crea as! una masa de propietarios, libres ya de la re • 
glamentaci6n feudal, de la obediencia al sefior, capaces de pro. 
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ducir para el mercado y por lo tanto de comprar! interesados t1 
nalmente en aumentar hasta el máximo su produce dn, ya que es • 
JYD, 

Junto con esta creacidn de un mercado en el campo, se anu. 
lan todas las fronteras internas que quedaban¡ se quitan todas 
las restricciones de tipo gremial, todos los reglamentos que se 
oponían a la libre competencia, a la iniciativa personal de ca
da duefto, No solamente la alta burgues!a, sino la gran cantidad 
de dueftos de talleres y negocios adquieren la libertad dé desa. 
rrollarse, de impulsar con todas sus fuerzas su posición econó• 
mica y social, Ca!do el severo rdgimen jacobino con la muerte • 
del "Incorruptible" Robespierre, se inicia la especulación en 
gran escala que proAuae la primera gran generación de nuevos ri. 
cos burgueses, 

Tambidn al campo ideológico y tdcnico se aplica esta libe
ración de los esp!ritus, El hombre se siente tan fuerte, tan • 
duefto del mundo! que adora lo mejor que tiene él mismo,y erige· 
altares a la 11D osa Razón", 

Si antes la cultura era un privilegio de las clases ricas 
(para Aristóteles solamente los que no tienen que trabajar para 
vivir pueden ser ciudadanos, ya que sólo ellos tienen la posi • 
bilidad de ser virtuosos), ahora se hace popular, implantándose 

. la educación general, Los hombres son iguales ante la ley y • 
para que lo sean m~s ·deben tener todos una instrucción mlnima, 
La vida económica e Industrial moderna exige forzosamente persg 
nas de un nivel cultural superior del que debe tener el siervo, 
y la burgues!a recién llegada al.poder procura darlo, Al mismo 
tiempo, simplifica todo el sistema de pesas y medidas, facili ~ 
tando con ello el comercio en una gran medida, y de paso,.la i,n 
vestigacidn científica, · · 

' 

Otra de las medidas aplicadas por la Revolución triunfante 
es la prohibicidn de las asociaciones de trabajLdores, de los • 
primeros sindicatos, En nombro de la libre competencia se impi. 
de la agrupacidn de defensa mutua de la nueva clase sometida, • 
colectivista por su forma de vida, de los obreros, 

Las C9nsecuencias del Triunfo, 

La Revolución Francesa fue necesaria y mds'que ello, ine. 
vitable, Esto lo demuestra no sólo la inutilidad de los inten • 
tos de reforma anteriores de que ya hemos hablado, sino también 
el he~ho de que la Restauracion, a pesar de contar r.on el apoyo 
de to4a Europa a través de la Santa Alianza, no pudo hacer más 
que respetar el orden de cosas establecido, Es cierto que vol • 
vió a haber rey, corte; ceremonial, nobles que no hab!an"olvid! 
do nada ni aprendido nada" pero todo esto no cambió qua los • 
campesinos seguían siendo dueflos de la tierra (aunque tuvieror>. 
que pagar indemnizacidn.a los antiguos dueflos) que segu!an abg 
lidas las fronteras internas, y que, en general, todo el desa • 
~rollo tu6 más y más burgu6s, 

1 • 
~ 
l 
:~ 
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A trav•s de to4o el siglo XlX se realiza un portentoso de. 
1arrollo 4• las tuerzas prOductivas; por todas partes se 1ulti. 
plican la1 miquinas, se extiende el mercado de nacional. a inte¡ 
naoional cae el feudalismo en todos 101 países uno· tras otro, 

· hasta qu& el capitalismo llega a ser pricticamente el dnico re. 
gimen exi1tente, 

¡cuiles son las caracter!sticas bis1cas de este sistema, • 
similares en todas partes a pesar de lá gran variedad de tor • 
11&.s? Bs ante todo, la libre competenciat en que cada duefto de • 
una cosa puede hacer con ella lo que meJOr le place venderla • 
al precio que quiera y encuentre otro, igualmente libre, que la 
compre, lsto se aplica al obrero, que puede trabajar por el • 
sueldo que le den, o también negarse y nadie le discute el deri 
cho a morirse de hambre. Tan salvaje llega a ser la aplicacidn 
total.de este principio, que a través del trabajo intenso y Re· 
sado, .impuesto .a mujeres y niftos, se ·amenaza la existencia f!s! 
ca m1~'ma de los trabajadores hasta que estos logran las prime • 
rae leyes proteccionistas, profundamente extraf!.as al esp!ritu • 
completamente individualista de la burgues!a, 

Bll algunas industrias se va ya, una ruerte concentracidn de 
capita1es (como en la minero.metaldrgica1 que por su car,cter • 
mismo exige las grandes empresas), pero la mayor parte de la • 
produccidn se hace en miles y miles de pequeflas fábricas y ta • 
llares, que trabajan sin ningdn plan comdn, ateniéndose e1tlus1 
Yamente a las condiciones del mercado. La escasez de un art!cu. 
lo lo hace subir de precio aumentando ad las ganancias de los-· 
fabricantes; muchos capitalistas se lanzan a cubrir el m.ercado, 
hasta producir una superabundancia del artículo en cuestidn, • 
proYOcando la baja de su precio hasta debajo del coito, y con • 
ello la quiebra de muchas tdbricas y la paralizacidn de otras 
presentiñdose as! la crisis. Los obreros son cesados, el exceso 
de Produccidn es a'blorbido poco a poco, hasta que se vuelve a • 
pre1entar una escasez de la mercancía y·se repite el círculo. 

Bl lema del 411lntamiento de Par!s organismo el más decid,1 
do de la Revolución Francesa, fue acep!ado por la burguesía en 
general1 Libertad, Igualdad, -Fraternidad, Por supuesto que ea • 
tOI derechOI no anulan las oesigualdades econ6m1cas (al contra• 
r1o, la1 ponen más de manifiesto quit,ndoles la máscara antt • 
rior de desicualdadea sociales feudales de sanc16n divina)J el 
obrero no puede negarse a trabajar por bajo salario, aunque teA 
ga el.derecho de hacerlo, ya que nadie puede escoger la muerte 
p0r hambre voluntariamente. Bl campesino sin tierra (a pesar • 
del reparto hecho por la Revolucidn, segu!a habiendo muchos de¡ 
poseídos en el campo), sigue: siendo jornalero. Pero tampoco se 
debe creer que 101 propdsitos de la Revolueión hayan sido ~ura 
demagogia; existe una clase sumamente numerosa la burguesfa, • 
en cuyo seno se aplica efectivamente tal 1gual&ad, Is dentro de 
la clase dominante donde se aplica la libre competencia, y don. 
de ésta principio lleva a una expansidn nunca antes soflada de • 
las tuerzas productivas. 
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Adeau(s, los límites entre las clases sociales no son com • 
pletamente r!gidos; existe la posibilidad práctica para que • 
un ndmero relativamente grande de obreros o de artesanos lle •• 
guen a transformarse ellos mismos en capitalistas (aunque,claro1 son m~s los capitalistas quebrados que llegan a obreros), En • 
muchas partes puede un espíritu emprendedor hacerse de una pos! 
ción económica elevada, si tiene astucia, habilidad y suerte, 
Todavía hoy se habla mucho del muchacho pobre que a base de • 
constancia, honradez y ahorro, llega a hacerse de una pequefta • 
tienda, y sigue subiendo hasta hacerse duefto de un gran alma • 
cén, Todo mundo conoce la historia de Henry Ford, quien empieza 
fabricando el primer coche casi con sus propias manos,-y termi· 
na como duefto de una serie de empresas que valen miles de mill,g 
nes de dólares, ,Aunque son muy pocos los que logran salir avan. 
te en la vertiginosa carrera de la libre competencia, estos • 
ejemplos son muy vistososi· y es bastante mayor el número de los 
que, sin llegar a ricos, ogran una posición acomodada, 

Uno de los factores estabilizadores de la "~onom!a capita. 
lista, que significa una especie de válvula d11 ":cape siempre • 
que se presentan dificultades muy grandes, Ed. : ,1 expansión con¡ 
tanta, Despuds de las guerras napoleónicas, que llevan la nueva 
forma social a toda Europa, ésta sigue penetrando e imponiéndo. 
se en el mundo, Durante el siglo XlX se abren nuevos mercados • 
( a veces a cafionazos como los norteamericanos en Japón y los • 
ingleses en la Ouerra del Opio en China); es la época de las • 
grand"s exploraciones y del nuevo reparto del mundo, en que ca. 
si toda Africa y Asia se transforman en colonias eu~opeas, En • 
.A.mérica Latina, recién indepandizada de Espafia (bajo la benevo. 
lente mirada de Inglaterra, que se alegraba por los nuevos mer
cados), se inicia la penetración económica de los países ya • 
bien desarrollados en el sentido capitalista, sobre todo Ingla-· 
terra, Francia Alemania y después los Estados Unidos de Norte · 
América, En Estados Unidos mismos, adem~s de la expansi&n que • 
inician desde su formación y que tan dolorosa ha sido frecuentj 
mente para México, hay una conquista interna, que se manifiesta 
en el desplazamiento constante hacia el Oeste .de los !ndigenas, 
Bn los inmensos territorios despoblados ("el mejor indio es el 
1nd1o muerto", y éste ya no es poblador) se forman miles y mi • 
les de pequefios propietarios rurales y junto con ellos, muchas 
pequeft~s empresas comerciales y productoras, y un~ gran red de 
bancos~ 

A esta conquista del mundo en lo económico y geográfico • 
corresponde una nueva ciencia, que se siente ya segura de lo • 
que afirma, No necesita basarse en Dios ni en ninguna verdad • 
revelada1 sino que se basa en la observación directa, como to • 
da ciencia propia de un per!odo de ascenso, El 11Mag1stér dixit" 
es despreciado, terminando por completo la Edad Media en el as
pecto espiritual, El hombre se toma el derecho de ver y decidir 
todo lo que hay y se siente tan seguro de sus verdades tan coii 
vencido está de haber encontrado ya la solución detini!iva a • 
todos los problemas, que crea una ideología basada en verdades 
objetivas y comprobadas1 el Positivismo, Es éste la máxima afi,¡: 
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1ac16n de una clase que cree haber conquistado el mundo para • 
1ie1pre, que tiene la conciencia de una posici6n ya inmutable. 

Efectivamente, el progreso es incre!ble; se multiplica la 
fuerza del hombre con la maquinaria; se emplea el vapor y desde 
fines del siglo, la electricidad. Lás comunicaciones se acale • 
ran en forma que antes hubiera parecido fabulosa, facilitando • 
enormemente el comercio y todas las relaciones humanas. La ci•D 
cia, sobre todo la ciencia de aplicación práctica, avanza a pa. 
sos agigantados1 se logran las grandes construcciones de hierro 
y acero, se construyen canales hasta separar continentes como • 
en Suez y Panam&, primera vez que el hombre modifica tan profu.n 
·damente ciertos hechos geográficos por su voluntad, La medicina 
descubre el mundo de lo inVisible para el ojo humano, erradica,n 
do una gran cantidad de enfermedades y haciendo desaparecer asI 
uno de los "castigos de Dios" medievales. A su vez1 la astrono. 
m!a llega a calcular la necesidad de que haya un p1aneta en de. 
terminado lugar, y se le descubre efectivamente. En todos los • 
aspectos, el hombre parece haber logrado el triunfo definitivos 
la producción crece! los lugares desconocidos del mundo se ex • 
ploran, la ciencia lega a ser e1acta e infalible, las distan • 
cias se acortan bajo la magia de la técnica. En fln la burgue. 
1!a ha encontrado sus "valores eternos" que habrán Ae regir de 
ahora en adelantes la libre iniciativa, la competencia, que han 
~e seguir sobre el camino trazado, 

La Culminación del Capitalismo, 

Dentro de este mismo proceso de conquista del mundo, que • 
parece tan tirme e inconmovible a la clase dominante, se produ. 
ce otro proceso advertido a tiempo sólo por algunos pensadores, 
como Marxa la concentración del capital, el aumento de la dis • 
tancia social entre capitalistas y obreros. Una parte cada vez 
mayor de la producción pertenece a la clase bueguesa1 y en .ella 
a la alta burguesía, empobreciéndose relativamente los trabaja • 
dores, La gran cantidad de pequeftos productores se va arruinan. 
do, pasarno a engrosar las filas del proletariado industrial • 
(hoy Vemos este proceso muy claramente en México, donde muchos 
obreros calificados son antiguos propietarios de talleres, y 111J1 

chos peones de las t~bricas campesinos que han tenido que aban. 
donar la tierra); El resultado es fatals las crisis de sobrepro 
duccidn se hacen m&s frecuentes y m~s hondas, al disminuir el : 
ndmero de compradores independientes y ligarse m~s y m~s entre 
1! todas las ramas de la economía; en cada crisis quiebra una • 
gran cantidad de empresarios débiles, acentuando todavía m~s la 
situación. El empobrecimiento relativo (y a veces también abso. 
luto) de las masas hace cada vez m~s difícil la venta de la • 
produccidn1 acrecentada constantemente por el mejoramiento de • 
la técnica, 

La concentración del capital, la superioridad de la gran • 
producción sobre la pequefta, llevan a la formación de monopo .• 
l1os, que controlan todo el mercado de determinada mercanc!a en 
su pa!s, Toda la profusa legislación anti.monopolista ha sido • 



--- ----- -------- --·--- -·--- -·-----·-----

• 44 .. 

1ne!icaz para detener éste proceso. Los monopolios a su vez; • 
unidos a los grandes bancos (capital financiero• rusi6n del • 
gran capital industrial y bancario)1 llegan a dominar la econ~ 
m!a dando o negando crédito, Actua.unente ya no hay libre ini
ciativa del peque~o capitalistas su existennia econ6mica depen 
de del cr&dito que le facilita el banco y del precio de las 111! 
terias primas controladas por las grandes empresas. Por más dj 
sarrollado que esté un pa!s, nras acentuado se ve este fen6meno 
culminando en los Estados Unidos de Norteam~rica, donde el ca. 
pitalismo ha llegado a su m!Íximo desarrollo. 

El proceso de predominio creciente de los monopolios, que 
se inicia en la d~cada de 1880.90 y se acentúa cada vez mas • 
no se reduce a los países industrializados y de dominio caplt~ 
lista tradicional.es; a través de las colonias, legales o econg 
micas, se extiende a todo el mundo, exportando hasta cierto • 
grado las grandes desigualdades sociales y econ6micas de los • 
países industriales. Se forma un mercado mundial tan fuertemeii 
te ligado, que la distancia social ya no es solamente la que • 
hay entre capitalista y obrero de un pa!s, sino entre el'capi. 
taliste de la metrópoli y el obrero de la colonia. Sobre la b¡ 
se de la explotación de las colonias y semi-colonias se produ
ce una estabilizaci6n aparente del sistema capitalista, acumu. 
l~dose la riqueza del mundo en los pa!ses colonizadores. Tan 
decisivas llegan a ser las colonias y demás mercados dominados 
para los pa!ses imperialistas (pa!ses que dominan otros con f.1 
nes de explotacidn econdmica, particular u oficial), que en • 
pleno dominio absoluto de la burguesía, cuando gran cantidad -
de personas creen que ha pasado para siempre la era de las ma. 
tanzas, estalla una guerra mundial para el nuevo reparto del • 
mundo entre los diferentes grupos monopolistas. 

Como resumen, vemos que en poco más de un siglo, la bur • 
gues!a llega a la negación de su propio r~gimen1 si al princi. 
pio hay una gran clase de propietarios individuales (industri¡ 
les y campesinos) donde tiene plena aplicación la libre ini • 
ciativa, la compelencia, en una palabra1 ,el individualismo • 
económico, social y pol1tico, al final solo se mantienen las • 
frases, pero ha desaparecido la base social; la propiedad se • 
ha transformado de privada en monopolista. 

Conclusiqn. 

La transición del sistema feudal al capitalista es la ·sus. 
titución de un r~gimen económico-social de producción deficita. 
ria por otro, de una clase explotadora por otra. Lo mismo que • 
en el caso anteriorl del paso del esclavismo al feudalismo, &s. 
te se da por medio de una lucha violenta, que ya llega a adqui
rir conciencia (que no ten!a ninguna transformación anterior). 
El tiempo que dura se ha reducido enormemente en comparacidn • 
con las grandes modi!icaciones precedentes, pero todavía abar • 
ca varios siglos desde sus primeros s!ntomas hasta su culmina • 
c16n. 
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Bncontramo1 aqu! muy claramente la base econdmica de la • 
renovaeidn1 la burgues!a, surgida por la produccidn para el ~ 
mercado apoyada en la divisidn del trabajo y la maquinaria (qua 
se va perfeccionando ininterrumpidamente) necesita y exige una 
nueva estructura social1 y logra tinalmen!e organizarla1 des • 
pula de haberse apoderaao por la fuerza del poder, El aaveni • 
miento del r&gimen burgu4s es el logro de la concordancia en • 
tre los sistemas de produccidn que se han desarrollado bajo el 
feudalismo, y las formas de propiedad, de organizacidn social, 
pol!tica e i~eoldgica que estos mismos sistemas exigen, 
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D. Ral Capitalismo al Socialismo-Comunismo, 

La Contradicción del Capitalismo Actual, 

Hemos seftalado ya en el capítulo anterior la evolución del 
capitalismo desde su triunfo en la Revolución Francesa hasta • 
nuestros d!as, Profundizando en su situación actual, podremos • 
ver las causas de la "crisis del mundo" que padecemos, y hasta 
nos ser~ posible aventurar una solución, basada en la experien. 
cia histórica examinada. 

La burguesía triunfante rompe violentamente las cadenas • 
que limitaban el progreso. La declaración de los Derechos del • 
Hombre, que se inicia ·con los Enciclopedistas, se enuncia por • 
primera vez en las declaraciones de Independencia de las anti • 
guas colonias inglesas de Norteamérica y culmina en la Revolu • 
cióh Francesa, expresa el derecho absoluto del individuo a de • 
terminar su Rropio destino. País por pa!s y parte por parte el 
sistema económico-social conquista todo& Europa, América, Afri· 
cat Asia y Oceanía se hacen capitalistas, directa o indirecta • 
mente, La ciencia se desarrolla en forma nunca antes vista rom 
piando las distancias, aumentando la producción, llegando Aasta 
a descubrir las leyes internas del alma, reservada hasta enton. 
ces a los teólogos y metafísicos, Es el triunfo de la fuerza • 
del individuo, que por su inter~s directo en toda la actividad, 
despliega sus enormes capacidades y logra estas realizaciones • 
que le hacen creer haber llegado ya a la culminaci6n de su ca • 
rrera, Hacia fines del siglo XlX se nota en la literatura y en 
otras expresiones intelectuales, cierto hastío, cierta sansa • 
oión de aburrimiento de una sociedad que se considera perfecta 
y que ya no ve forma ni necesidad de avanzar más, Entonces se • 
produce el grito de Nietzsche exigiendo la aparición del Super. 
hombre! que es de hecho la culminación del derecho·individual~ 
mls al l de todas las normas antes aceptadas, 

1 

Esta seguridad y este aburrimiento se producen en los pa!" 
ses industriales, desarrollados, y precisamente en las clases • 
ricas, en la burguesía. Pero muy pronto se habría de hacer sen. 
tir t'úertemente la aparición de un nuevo fenómeno en la estruc. 
tura social, que habría de sumir a todo el mundo capitalista • 
en la gran crisis histórica que se inicia en la segunda década 
de nuestro siglo y se profundiza constantemente, 

El mecanismo de la libre competencia, del mejoramiento ~ 
constante de la tdcnica de producci6n y de las consiguientes • 
crisis de sobreproducción lleva a la formación de una economía 
monopolista, No vamos a discutir s! asto es "bueno"·o "~alo" , 
·porque en Historia simplemente es; todas las buenas intenciones 
plasmadas en leyes y constituciones, no han podido evitarlo. 

El capitalismo ha llegado as! a su propia negación& la li. 
bfe competencia, con su juego de la oferta y la demanda, sola • 
mente tienen verdadera aplicación en una producción caracter~~Z! 
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da por muchos empresari,os independientes; ia grai'l industria m_2 
derna, 3unto con el mecanismo ya expuesto, han terminado por • 
hacer de toda la economía un gran proceso colecti'Al, en el que 
miles y millones de personas están entrelazadas. Su relaci&n • 
a veces es inmediata, trabajando juntos en una empresa; en 
otras ocasiones, se encuentran ligados por laborar en empresas 
d1st1ntas1 pero propiedad de los mismos duefios; tambiln se en· 
tretajen los intereses de los que laboran en la misma rama in. 
dustrial, y vemos que cualquier acontecimiento en el petróleo 
del Irán, repercute entre todos los que tengan que ver con el 
mercado petrolero, pertenezcan ellos a la Standard 011, a la • 
Shell, etc., o sean independientes. Finalmente, hasta ramas de 
la economía completamente alojadas entre s! son, ya no influí. 
das sino dominadas, por la a~tuación de los bancos. Ni las em• 
presas grandes, y ni siquiera las medianas están· actualmente· 
en condiciones de trabajar sin 1:r~dito bancario, y la extensidn 
y el precio (rédito) de éste se determina en los grandes can • 
tros bancarios mundiales, fundamentalmente en Wall Street, la • 
calle de Nueva York donde so encuentra la Bolsa de Valores • 
centro coordinador de la actividad de los bancos, y en Lon&res. 

Se ha formado as! un mercado mundial Único de todo 'el sis. 
tema capitalista, que liga en un gran conjunto la actividad • 
económica de los países que lo integran. Claramente se ha visto 
demostrado esto en las grandes crisis económicas de nuestro si
glo& la iniciada en 1929 en los Estados Unidos se propaga a to. 
do el mundo, y la recuperación de 1932·3f es también general·· 
hay otra depresión en todos los países por 1936-37, y nadie fg. 
nora la repercusión·inmediata que tuvo la guerra de Corea (su 
estallido como su fin), para no hablar siquiera de la Guerra. 
Mundial de 1939-~?, que afectó profundamente a todos los pa!ses 
del mundo sin excepción. 

A pesar de la producción colectiva, la forma de propiedad 
sigue siendo individual. La gran masa de los pequefios empresa • 
rios, que no dirigen su actividad económica, cpmo hemos visto

1
• 

sigue alimentando la ilusión de la libre competencia, de la 1 • 
bortad individual en el gran engranaje económico, sin darse • 
cuenta que la época en que se enriquecía rápidamente un Ford, 
desde una posición humilde, (que nunca ha pasado de sor una • 
excepcidn) ha terminado en definitiva, SolEmente las grandes • 
empresas, de tuerta potencialidad económica1 están hoy en con. 
diciones de intervenir decisivamente en la rormación de nuevos 
centros de riqueza, Ningdn particular podr!a aprovechar para 9l 
explotación la energía atómica, ni competir con las empresas de 
electricidad, 

Uno de los grandes impulsores del desarrollo capitalista • 
del siglo XlX era la ligazón directa, estrecha, del propietario 
con la producción. Es la época del duefio de la f~brica que en • 
tra junto con sus obreros a las 6 ó 7 de la mañana echa ojo a 
todo, conoce todo y dirige todo. Con la concentraclón de capi • 
tales, ha desaparecido este personaje, La forma moderna de in • 
version en gran escala, la Socieda~ An~nima, es precisamente • 
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eso1 andnima, Se ha llegado al grado de formar sociedades andn.1 
mas inversionistas, en las que el dueño del dinero solamente • 
conoce la empresa que maneja e invierte sus fondos, y los divi· 
dendos que le paga; pero ya no sabe sí su capital se encuentra 
en la industria de los zapatos o en la metalurgia y mucho me • 
nos puede saber en qud empresa concreta está part!cipando, Has. 
ta cierto grado, operan as! los bancos con las cuentas de aho • 
rro, y demás fondos de que disponen ampliando todavía m~s el • 
abismo entre propietario y producciAn. Esto no es más que la • 
formacidn de una clase parasitaria, que ya no gana por lo que· 
hace, por el papel que desempefta en la producción, sino exclUs! 
vamente por lo que tiene, Si la ganancia del capitalista siem • 
pre resulta de la diferencia entre lo que recibe por el trabajo 
des.empeñado por los obreros y lo que paga a ~stos, o sea, es • 
siempre el producto de una explotación del trabajo humano, pie: 
de por completo todo sentido útil a la sociedad en el momento • 
en qu~ el capitalista deja de ser productor y se transforma en 
simple usufructuario de los productos de su capital, administr1 
do por otros, 

Este fenómeno no se reduce a un pa!s o a un grupo de pa! • 
ses; el imperialismo al transformar en colonias a todos los • 
pa!ses que no sean ellos mismos colonialistas, ha extendido el 
sistema al globo entero, al grado de que países que apenas ini· 
cian su desarrollo capitalista, se ven ya arrastrados en las • 
fuertes contradicciones del sistema extendido a todo el mundo, 
Los ~nicos que se escapan de esta ley general, son los pueblos 
del mundo socialista, que tienen otra estructura y otras ligas, 

A travds de inversiones directas, empr~stitos, estableci • 
mientos de sucursales{ formación de empresas mixtas, etc,, etc,, 
11 ha llevado a toda a tierra la unificación del mercado mun • 
dial y su sujeción a unos cuantos centros directores, Con ello 
ha aparecido naturalmente otro factor de luchase la contradic. 
c1dn entre las colonias y sus metrópolis, que lleva a subleva • 
clones, guerras de independencia y, en los casos menos violen. 
tos a luchas económicas, Al mismo tiempo, sigue la competencia 
tur!osa entre los países colonialistas, por las fuentes de mat1 
rias primas y los mercados, 

La Solución1 Producción, Organización Y ReparticiQ.n 

Colectivas. 

Hemos 1efialado el gran papel que ha desempeñado en el pro. 
creso humano la burgues!a con su libre competencia y su propia· 
dad privadaJ con el individualismo, Tambi~n hemos visto que es. 
te sistema na llevado a su propia negación, como antes que dl 
todos los sistemas económico.sociales, pero en una forma posi • 
blemente m~s visible y notoria, Se nos plantea entonces la pre-
gunta &cuil:l es la salida? .. 

Algunos sociólogos han exigido en su tiempo la vuelta a la 
pequefia propiedad individual, al taller artesanal o a la peque. 

~ 
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fta 8111presa de los principios del cominio capitalista. Mas esto 
es 1rreal1zablea la t~cnica moderna exige forzosamente la pro• 
ducción en gran escala, y requiere también la coordinación de • 
toda la economía. Hasta suponiendo que serta posible volver a 
las condiciones de la primera mitad del siglo pasado ello sol¡ 
menta signiticar!a reanudar el círculo, pero no re~oiver el prR 
blema, 

Otra solución que se ha intentado, y que, tenemos que con. 
tasarlo no ha dado resultados satisfactorios, es la de las • . 
cooperativa~. En &stas parece combinarse perfectamente el modo 
de producir colectivo con una propiedad colectiva. Pero sus in
ventores, como el gran idealista Owen, olvidaron la realidad • 
social en que se movían; la contradicción no se encuentra sola• 
mente en cada empresa individual1 sino en toda la estructura s,g 
cial. Con las cooperativas sucedió lo que sucede con toda for • 
ma extrafta a la sociedad en que se encuentras fueron absorbidas 
y adaptadas al régimen imperante, y siguen existiendo en la • 
forma de cooperativas de consumo (que no son más que un pequefio 
paliativo a la situación) o de hecho como empresas capitalis • 
tas, Su finalidad original de cambiar el sistema, rué ahogada • 
bajo el peso de la organización social, 

Las condiciones actuales no permiten la paulatina apari • 
ción de las formas de una nueva sociedad; siempre la transfor • 
mación ha sido acompaftada de fuertes convulsiones sociales, pe
ro en otras ocasiones pudieron desarrollarse los gérmenes de • 
la nueva forma de propiedad dentro de la sociedad viejas as! • 
vemos toda la larga época de aparición de las primeras formas • 
esclavistas en un régimen fundamentalmente de comunismo primit! 
vo; después empieza el colonato, forma feudal, en el esclavista 
Imperio Romano; finalmente, en al régimen~feudal existen y cre
cen las ciudades, portadoras del sistema burguds.capitalista. 
Podemos considerar las cooperativas como un intento de desarro. 
llar nuevas formas dentro del viejo molde1 pero ya hemos visto 
que no lo han logrado, que no han podido lograrlo, Es necesario 
llevar a cabo una transformación total, 

Todo lo visto nos lleva a la conclusión, de que la llliica. 
solución efectiva que puede haber, es la de poner de acuerdo la 
forma de producción, social y colectiva, con la organización y 
la repartición; para ello la propiedad (de la cual dependen • 
organización y aprovechamiento) deberá ser colectiva; la socia· 
dad actual exige la formación socialista. No vamos a examinar • 
aqu! las formas para alcanzar este objetivo, que de acuerdo con 

. la e~periencia histórica no podrán menos que ser violentas por 
la resistencia de los propietarios que habrki de ser desplaza • 
dos (desde la anulación de deudas hecha por Solón, toda apari • 
ción de una forma de propiedad siempre ha tenido que ser a cos
ta de la anterior,) y que deberá efectuarse por los que tienen 
interds y capacidad para hacerlo& los proletarios, La vida mis
ma del trabajador de la industria moderna, lo haca pensar en • 
t4rminos colectivos! porque si la competencia, el individualis. 
mo, son la ley prop a de la burguesía, la solldaridad1 el pens¡ 

l 
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miento eoleetivo, tot111811 la base de la actuae16n proletaria, • 
Adeds, como dijeran Marx y Engels en el "Manifiesto Comunlsta11 

los proletarios no tienen más que sus cadenas que perder; y só
lo una clase que no tiene nada que perder pueda lanzarse con • 
toda la decisión necesaria a la tarea de transformar el mundo, 
La lucha de clases y su importancia histórica no es un invento 
comunista, ni siquiera es un descubrimiento marxista; es un he
cho demostrado por todo el desarrollo. de la hürnanidad desde • 
que hay esclavos, y basado en contradicciones que pueden ser • 
atenuadas, pero nunca resueltas en todas las estructuras socia. 
les existentes desde la esclavitud hasta el capitalismo, 

Lo que pyede Y Debe Ser. 

La propiedad colectiva de los medios de producción abre • 
perspectivas inmensas a la Humanidad,· Desa~arece ante todo la ~ 
contradicción entre propietarios y desposeídos, entre los que • 
ganan de acuerdo con lo que tienen y los que ganan por el trab! 
jo que realizan, Pueden evitarse todos los despilfarros relac1~ 
nados con la competencia actual, que en tiempos de sobreproauc. 
oión (más bien de subconsumo porque se resiste uno a aceptar • 
que haya "sobreproducción" mlentras muchos hombres padecen ha!il· 
bre) lleva a la destrucción de productos y hasta de máquinas, 
Una planificaci&n racional lleva al trabajo a ser utilizado en 
la mejor form~ en la más productiva; y no se diga que sólo el 
propietario individual, interesado en el rendimientospuada en. 
contrar las mejores formas de utilizar los medios y el trabajos 
hemos visto ya que la misma gran industria actual, que cubre ~ 
con venta~as la mayor parte de la producción, no está dirigida 

:, por sus dueftos, sino por empleados a sueldo, No es ninguna difj. 
cultad insuperable organizar un sistema de estímulos y ~econp"l!J 
sas, tanto en bienes como en honores sociales, que impulsen al 
buen trabajo a todos, Quien haya vivido con obreros, sabe que • 
en toda persona sana existe e.1 deseo innato de hacer un trab~jo 
"como Dios manda", bien hecho por el simpleo deseo de hacer • 
bien lo que se hace a gusto, fsto es ahogado muchas ve~es por • 
la miseria, por la competencia (mejorar una máquina puede sign~ 
ficar para el obrero provocar la desocupación de muchos c ompari,l! 
ros, como sucede actualmente con la modernización de los Ferro
carriles), pero puede desarrollarse plenamente en el momento en 
que la sociedad no tenga contradicciones internas, en que aume.11 
tar la productividad significa simplemente más consumo para to. 
dos o también reducción del tiempo de trabajo, Un tiempo d~ tr~ 
bajo nunca excesivo, bien organizado, en que todos saben qua • 
laboran directa o indirectamente para sí mismos, multiplicará. 
las fuerzas humanas y har~ posible un avance mucho mayor toda • 
v!a que el iniciado con el triunfo de la burguesía sohre los • 
límites feudales, Una de las primeras consecuencias, i~i>tüs·:ira 
a su vez de un avance cada vez mayor, será la escuela ~·•jrdaie¡'! 
mente general que dé oportunidad de estudios superioras c. t • 
dos los que tengan aptitudes, y una educación general b{sir.1 • 
amplia a todo el pueblo (no ser!a nada remota una escuela obli
gatoria de 10 aflos, o sea, hasta incluyendo nuestro actual prj .• 
mer afto de Preparatoria), Al mismo tiempo.habría la riqueza ne. 
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cesar1a para una atenci6n mldica completa 1 gratuita (tomando • 
en cuenta que junto con la miseria y la pobreza desaparecen mu. 
chas entermedade~), y pan la atención adecuada a los ancianos, 

El cuadro que acabamos de dibujar parece demasiado bello • 
para poder ser real; sin embargo, la técnica moderna da las • 
perspectivas para que se llegue a ello, no en un afio o dos pe. 
ro s! en un tiempo hist6ricamente corto. El vapor, la elec!ric! 
dad y dltimamente el ítomo han multiplicado en forma insospech! 
da la fuerza humana, En pocos d!as! casi en horas, se puede lli 
gar de un punto de la tierra a oua quier otro· la fuerza nu •• 
olear hoy prostitu!da como amenaza b~lica contra la humanidad, 
hace posible la construcci6n de canales, la desaparición de moa 
tafias donde estorban y la irrigación de los desiertos, en una • 
forma que antes hubiera sido imposible; es una fuente de ener. 
g{a inagotable, La biología, que en una desviación verdaderamen 
te lamentable prepara la guerra bacterioldgica, puede hacer cr! 
cer plantas ~tilas al hombre en regione~ antes no aprovechadas, 
Se inicia ya el uso industrial de la energía solar; la química 
nos da todos los días nuevos productos, En una palabra, aprove. 
chando las posibilidades que nos dan los adelantos ya existen • 
tes, desarrollando otros y otros, puede el hombre sentar las b¡ 
ses para una vida digna, creador&, En vez de destrozarse mutua. 
mente y de forcejear con la naturaleza para arrancarle algunas 
migajas, pueden los hombred edificar una sociedad de colabora • 
ci6n1 que ponga a su servicio a las fuerzas naturales, 

No habri con ello un paraíso en la tierra en el sentido • 
de un lugar de felicidad constante, tranquilidad ausencia de 
lucha por una superación, como nos lo pintan var!as religiones, 
Siempre el hombre procurará a~anzar más, conocer más, dominar • 
más. Pero esta aspiración ya no se hará a costa de otros hom • 
bres, sino en beneficio com~1 ser' la lucha armónica de cola. 
boración de todos los seres humanos, para triunfar sotre la na. 
turaleza, Ninguna aspiración tendrá que truncarse por la pobre
za, y con esto crecerán el saber humano, el arte, el amor, en • 
una palabra, la felicidad, 

Conclusi6n. 

Hemos procurado esbozar aquí el paso que ahora le toca dar 
a la humanidad, de acuerdo con la situación en que se encuentra 
y siguiendo el desarrollo lógico de su progreso. Otra vez se • 
deben poner en concordancia los sistema~ de producción y la or·· 
ganización social, y otra vez será imposible que se realice tal 
transfo1'1118c1ón por la simple buena voluntad de algunas perso • 

. nas, Hay y tiene que .. haber una lucha intensa para llevar a cabo 
este adelanto. " 

Todas las transformaciones anteriores han consistido en • 
la sustitución de una clase explotadora por otra (o en la forlllj 
ción de tal clase, en el caso del paso del comunismo primitivo 

----- ·-- - ---·-···· .... ,¡·-······- --- ---·-
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al esclavismo); siempre han si4~ reg!menes deficitarios los • 
que se ben sucedido, reg!menes fn que toda la humanidad o por • 
lo menos su mayoría, no han pod do satisfacer mis que sus nece. 
sidades vitales. Ahora se trata'del gran paso hacia una econo • 
m!a de abundancia1 de satisracci6n de todas las necesidades • 
para todos, que lleva por ello a la abolicidn de las desigual • 
dadas economlcas y sociales de los hombres al fin de la lucha 
entre ellos y a la aparición! sobre base clent!fica y no de 
simple "buena voluntad", de a fraternidad humana, 
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BJ!l1/E ITUPIQ pj·,AlNJAS FORMAS SOCUI.IJ 
1 

A TRAVBS PJ LA HISTORIA 

A. Li Familia. 

El desarrollo del hombre ha sido siempre colectivo, y nec1 
sariamente se han formado determinadas relaciones que hemos.vi.§. 
to en su evolución general en la parte precedente de este trabJl 
jo, Un aspecto de los más importantes es indudablemente el de • 
las relaciones entre hombre y mujer, que incluye temas tan vitA 
les como la procreación, la herencia la formación de grupos • 
consanguíneos, y el amo~. Vamor a es~ozar brevemente las dife • 
rentes formas que han tomado estas relaciones a través de la • 
historia, 

El Sal.yaie. 

La Historia .hW11ana empieza con el llamado "Estadio Infe •• 
rior del SalvaJismo•, según Morgan Engels y todos los antrop6. 
legos que siguen esta escuela. En Aicha etapa se verifican im • 
portantes adelantos, que sólo podemos adivinar, ya que no hay -
absolutamente ningún pueblo que se encuentre todavía en esta f~ 
se, Es el tiempo en que se desarrolla el idioma articulado, • 
prueba indudable de cierta convivencia; el final de la época e~ 
t& marcado por el dominio del fuego, y con ello con la posibil~ 
dad de aprovechar mucho mejor la carne y los pescados, y de en
frentarse a·las regiones más fr!asi además del excelente modio 
de defensa que resulta ser contra os animales feroces, 

Sólo por medio de analogías y de deducciones l~gicas pode. 
mos reconstruir aproximadamente las relaciones sexuales de este 
tiempo, Debemos considerar que se realiza un gran esfuerzo, • 
transformándose en hombre un ser que al principio t-,dav!a tenía 
un acentuado carácter de mono. Los restos humanos más antiguos , 
como los del Pitecanthropus Erectus, nos enseñan que éste ser, 
desmintiendo su nombre, todav!a andaba inclinado, apoyándose • 
en ocasiones en las manos anteriores •. La primera división del • 
trabajo, la que se establece entre los pies para caminar y las .. 
manos para coger, todavía no está.firmemente asentada, El crá • 
neo encontrado demuestra que el Hombre de Java ya tenía desarrg 
ll~do el centro del habla articulada; todavía no conocía el fU! 

· go, ·Bs un esfuerzo inmenso el que tuvo que desarrollar para ad. 
quirir la posición erecta completai enriquecer el idioma y aprg 
xi~rse a la capacidad craneana de Romo Sapiens, que es como • 
un 30.lJo% mayor, . 

• El hombre es un animal bastante Mbil.. e indefenso para s~ 
tallafto¡ es lento y carece de los dientes y Ufias fuertas de mu''· 
chas bestias, Su superioridad consiste exclusivamente en su ma. 
yor habilidad para servirse de sus manos y"en el desarrollo ma. 
yor de su cerebro, Esta debilid~d tenía que empujarlo a vivir • 
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en grupo, para poder aprovechar sus escasas ventajas sobre el • 
mundo que lo rodeaba y amenazaba, La existencia del grupo exige 
una convivencia más o menos armónica, en que astan 11clu{dos • 
los celos; debía haber, por lo tanto, una época de promiscuidad 
sexual, de comercio sexual sin ninguna regla, Como ya h6Jllos di. 
cho, no nos queda ninguna prueba directa de esta forma de fami· 
11a, y sólo podemos establecer su existencia por lógica, Sin eJ!! 
bargo, todo el desarrollo posterior fortalece la tesis expues • 
ta, 

La segunda fase, el Estadio Medio del Salvajismo, nos mue¡ 
tra al hombre dominando ya el uso del fuego, Se hace posible • 
con ello no solamente el consumo de alimentos antes no aprove • 
chables, sino que también se facilita la tarea de digerir y se 
le ayuda al cerebro humano a su ulterior desarrollo, Posible • 
mente es en esta época, cuando empiezan a establecerse las pri
meras reglas para la procreación, prohibiéndose primero el tra" 
to con personas de una generación extrafia y descubriendo des • 
pués los perjuicios que causa el incesto1 impidiendo por ello " 
el trato sexual entre hermanos de madre l de padre es imposible 
ya que en un grupo como el que estamos viendo no se conoce la • 
paternidad), Es un hecho biológicamente comprobado que la repr.Q 
ducción constante entre familiares cercanos, el incesto, prod~4 
ce a la larga seres anormales, llevando a la degeneracion. Es : 
por ello perfectamente lógico que los pueblos que hayan prohib~ 
do primero el trato carnal entre parientes próximos, se hayan • 
desarrollado con mayor rapidez, venciendo a los demas e impo .. 
n!éndoles su ejemplo, 

La humanidad tiene varias formas de conservar usos anti " 
guos; dos de las principales son la mi tolog!a y las costumbres 
de las familias reinantes, Las dos nos dan ejemplos de matrimo
nios entre hermanos1 los fundadores mitológicos del estado in • 
ca, Manco Capac y Mama Oello Huaco, son hermanos y esposos; en" 
tre los dioses nahuas hay varios matrimonios entre hermanos; • 
Zeus es hermano y esposo de Hera; lo mismo sucede con los dio • · 
ses germanos, No se trata de aventuras picantes introducidas • 
por un novelista, ni tampoco de leyendas aisladas da uno u otro 
pueblo; es el recuerdo de una formación social general, común· 
a pueblos completamente desconocidos y distantes entre s!, 

El ejemplo más notable de incesto legal en una casa reina,!! 
te lo tenemos en Egipto, cuyos Faraones tenían la costumbre, • 
conservada hasta tiempos tan alejados de sus orígenes como los 
de Cleopatra, de casar con sus hermanas o primas, Posiblemente 
sea esto la causa principal de la gran cantidad de dinastías • 
que se suceden en aquel pa!s, a pesar de su historia relativa· 
mente estdtica, 

Los ejemplos dados "divinos" y humanos, nos hacen ver que 
en cierta época el matrimonio entre hermanos no producía horror 
sino que era lo normal, Sin embargo, se impuso gell!ll'E.lmente Ja 
prohibición de esta forma de trato sexual, debido a las grandqs 
desventajas biológicas que implica, Los pueblos de los Estadios 
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Medio o Superior del Salvajismo que se han podido estudiar, co. 
molos australianos, tienen o ten!an un matrimonio por grupos, 
En 4ste un grupo de hombres, que son o se consideran hermanos 
entre sf, son de derecho esposos de un grupo de mujeres, tam • 
bi&n hermanas entre sí, pero nunca hermanas de los hombres. Se 
establecen de esta manera dos grupos, que .llQ son hermanos y • 
por ol¡p esposos entre s!, Igual, pero un poco m~s desarrollado 
es el sistema llamado "punalúa" por Morgan, descubierto por él 
entre los indígenas de Hawai (Punalda quiere decir compaftero • 
íntimo 1 como quien dice, "socio matrimonial", y es el t!tulo • 
que se aan entre sí los hombres esposos de un mismo grupo de • 
mujeres), Bn la "familia" punalúa se establece forzosamente la 
descendencia por l!nea materna (ya que el padre no es conocido 
legalmente{ aunque pueda serlo de hecho), y se consideran horm! 
nos todos os que para nosotros serían primos; es decir, el hi· 
jo de la hermana de mi madre es mi hermano, pero el hijo del • 
hermano de mi madre xa no puede ser hermano m!o, sino primo, 
Por supuesto que este sistema no excluye para nada las uniones 
m~s o menos prolongadas entre dos personas, que parecen ser un 
matrimonio monogámico y han sido tomadas muchas veces por tal • 
por los exploradores, 

La Gens, 

El matrimonio punalúa lleva a la formación de un grupo, N 
descendiente de una misma madre (de hecho,' de un grupo de ma N 
dres que pueden ser hermanas entre sí); los hombres nacidos en 
este grupo deber~ "casarse" con mujeres fuera del mismo, para 
evitar juntarse con.sus hermanas, efectivas o sólo legales, En 
esto se basa el sistema de la gens, grupo consanguíneo por l! • 
nea materna. La tribu est~ dividida en varias gentes (origina • 
riamente parece que son siempre potencias o por lo menos múlti
plos de dos), estableciéndose un sistema cada vez mayor de pro
hibiciones matrimoniales, para ex~luir no sólo a los hermanos, 
sino poco a poco también a los parientes menos cercanos, En muN 
chos casos se encuentran fratr!as, que posiblemente sean las • 
gentes en que estaba originalmente dividida la tribu y que a su 
vez se han subdividido, Por encima da la tribu puede haber una 
federación, pero ésta ya no es un organismo familiar sino polÍ· 
tico, que cae fuera de la organización que estamos examinando • 
y de hecho ya es un principio de su descomposición, 

Encontramos la gens o el clan en todos los pueblos que han 
pasado de la fase del Salvajismo y han llegado a la Barbarie • 
caracterizada por Morgan por la ganadería y la agricultura. Los 
griegos de los tiempos heroicos 1 los antiguos romanos1 los ger· 
manos los nahoas en el calpulll y los incas en el ay1lú tienen 
esta lorma de organización, que caracteriza toda la larga época 
de la Barbarie, 

En el tiempo del orden gentil, es cuando se realiza la • 
gran revoluciÓh que significa el paso, de muchos siglos de dur~ 
ción, ~el comunismo primitivo al esclavismo, La sociedad hasta 
la aparición de la ganader!a y la agricultu~a estaba organizada 
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sobre moldes colectivos ~omo ya lo hemos visto en el capf tulo 
correspondiente, Las relaciones de procreacidn y herencia te • 
n!an que mantenerse en este marco; la actividad productora (de 
recolecci&n, caza y pesca) sa ejecutaba por todos los miembros 
de la comunidad, hombres y mujeres; todos participaban por • 
igual en sus resultados y tambi6n en las decisiones, No cab!a • 
un sistema de superioridad, sino una simple divisidn rudimenta. 
ria del trabajo qua asignaba a los hombres de preferencia la • 
caza (no excluslvamente, sin embargo), y a las mujeres la reco
lecta y el cuidado de la casa y la descendencia. Si tomamos en 
cuenta adeams que la descendencia en un matri~onio por grupo •• 
tenía que contarse f~rzosamente por l!nea materna, que todas • 
las mujeres de la comunidad eran de un clan o gens mientras quo 
los hombres podían serlo de varios, vemos claramente la necesi
dad de una gran influencia de la m~jer en la vida de la tribu • 
(mal llamada matriarcado, porque este nombre implica cierta • 
idea de autoridad materna, que no es el or!gen sino apenas un • 
derivado del sistema). Muy pocos bienes pueden ser heredados .. 
a la muerte de su dueño, ya que lo fundamental, la tierra y los 
animales y frutos que se encuentren en ella, son propiedad co • 
mdn de la tribu, Lo dnicg que p~ede pasar de una persona a 
otra son las armas y damas utensilios personales, de caza y d~ 
pesca. Estos quedan dentro de la gens, de manera que ~a propie. 
dad del hombre no puede pasar nunca a su hijo, ya que éste per
tenece a otra gens, sino al hijo de su hermana (quien nunca PU,2 
de ser su esposa), 

Es probable que la ganadería, como resultado de la caza • 
haya sido desde el principio una ocupac16n fundamentalmente Je 
los hombres, En vez de algunas cosas sin importancia empieza ya 
a haber una propiedad personal de gran valor, y con ella apare• 
ce el deseo de pasarla al descendiente propio, La herencia pasa 
de la l!nea.materna a la paterna, 

Para que esto fuera posible! era necesario establecer cla· 
ra y legalmente la paternidad, E régimen de la gens, con su • 
prohibición creciente de comercio sexual entro parientes cada • 
vez m~s lejanos entre sí, había preparado eficazmente el terre
no. Dentro de su matrimonio por grupos se había producido ya el 
matrimonio sind1ásmico1 que significa la unión exclusiva de un 
hombre y una mujer, quienes gozan de igualdad social y pueden • 
disolver fácilmente el vínculo conyugal, Engels afirma que la • 
transformacidn del matrimonio por grupo en el sindiásmico se dJl 
be en gran parte al deseo de la mujer, d~ no tener que entregai 
se sexualmente más que a un s6lo hombre. En el sistema sindi~s
mico 1igue habiendo muchos recuerdos del anterior matrimonio ·• 
por grupos1 tiestas en determinadas fechas, en las cuales las • 
mujeres ten!an que entregarse a todos los hombres de la gens • 
(distinta a la suya, desde luego) que hab!a sido su 11esposo" • 
por el derecho anterior. Hay toda una gama de formas que van • 
desde la saturnal de la tribu, pasando por la prosti!uci6n reli 
giosa obligatoria durante cierto tiempo, hasta la entrega de la 
mujer a una persona que representa la comunidad de los hombres 
que antes teii!an derecho sobre ella. El dltimo ~esto legal de • 
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11to, el 41t1cho 41 pernadalflle aboU4o a~nas en 11+86 por Pe¡ 
nande el Catdlieo ep .lragdn. ILarga duracidn tuvo en un pueblo 
de antigua o1v111zac16n este resto del matrimonio por grupof 

11 matrimonio s1ndi,sm1co, a pesar de las excepciones se. 
ftaladas, hab!a establecido la posibilidad de organizar la gens 
sobra la l!nea paterna, Con la al>aric1dn de la propiedad priv! 
da fue dtil a los propietarios, los hombres, aplicar est~ pos 
bilidad, y aparece el matrimo1110 monogim1co. Al igual que el • 
proceso de transtormaci6n del comunismo primitivo al esclavis. 
mo, el del matrimonio por grupos al monoglmico es muy larg~ y 
complicado. Va a trav4s del matrilll0'11o sind14sad,coo y se mani • 
tiesta al principio· con la degradacidn social mls,oompleta de 
la mujer. El patriarca, antiguo jefe da clan '! practicamente .. 
dueflo de las propiedades da ~ste, necesita establecer legalmen 
te su descendencia, para pasar a su hijo el mando y la propia .. 
dad de. las que goza. lntonces la mujer es privada ya no sdlo .. 
de la obligacidn sino hasta del derecho a la r.ligamia, mien • · 
tras el hombre ·lo sigue conservaixlo11i no lega , d socialmente, j 
B1 Patriarca Abraham, de quien nos nabla la Biblia tiene va • 
rias mujeres con la mayor tranquilidad del mundo, Ílegando a • ' 
expulsar a la que no quiere él que le d4 heredero. La antigua 
poaieidn 'fuerte de la mujer se ha terminado por completo, para 
dar lugat a su sometimiento y envilecimiento, 

I4 Familia ep la Antigll.dad Cl4sica, 

Segdn muchos tildsofos, la ram111a ha sido siempre la base 
de la sociedad, 1 afirman o presuponen que se trata de una • 
un16n libre, permanente y de beneficio mutuo de hombre y mujer, 
organizada para la felicidad de ambos y la procreacidn y edUCJl 
eidn de los hijos en las mejores condiciones posibles. El cua. 
dro es muy id!lico, pero por Qesgracia completamente falso, 

No vamos a decir que hubiera sido mejor que siguiera axis. 
tiendo el matrimonio sindiásmico. La Historia no admite el "s! 
hubiera sucedido tal cosa"; el desarrollo de la produccidn pro
dujo la esclavitud como progreso frente al comunismo primitivo 
y de la misma manara tuvo que aparecer histdrieamente la f ami • 
lia monogimica, Bsto no quita que la esclavitud1 para permitir 
un mayor desarrollo, haya envilecido a las granaas masas de • 
productores (y como reflejo, hasta a los mismos esclavistas}, 
al igual que el or!gen de la familia monog,mica no fue n1ng~n 
idilio. 

Se trataba de establecer al heredero del hombre, o sea, • 
se necesitaba la "pureza" sexual de la mu3er. 11 patriarca por 
Dingdn motivo ten!a por qu& privarse da los placeres del matr.i. 
monto por grupo, 1 ésto con mayor razdn, teniendo a su disposf 
cidn las esclavas del clan (tenemos ejemplos dé esto en Abraham 
y en Jacob del "Olnesis"). Junto a la esposa, cuya tuncidn es • 
•ar los herederos legítimos, el hombre púede ~ner concubinas 
o tambiln amantes ocasionales, Aparece entonces la prostitucidn 
la venta del cuerpo humano no como sacrificio a los dioses, 

J 
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sino 1impl1mentt por dinero, o,sea1 de hecho una esclavitud • 
temporal, La atirmacidn de que la prostitucidn envilece mls a • 
los hombre• que a las mujeres, parece muy atrevida, pero tiene 
muaho de •erdad, 

La degradación social de la mujer ten!a que repercutir to: 
zosamente en toda su actividad, fr1 Atenas, cuna de la democra • 
cia1la mujer no era mis que una especie de primera esclava, sin 
posibilidad de desarrollarse, Como resultado tenemos que sola • 
mente lograron tener participación en la vida cultural algunas 
mujeres no-esposas, algunas hetairas, 

Esparta con su código legal cercano al comunismo prim1ti. 
vo1dej6 mis derechos a sus mujeres Tambi&n influye en esto el 
hecho de que la Lacedemonia no tenÍa esclavitud dom,stica, y • 
que por tanto hab!a mds escasez de mujeres, La constitucion de 
Licurgo tiene todavía muchos restos del matrimonio por grupo • 
al autorizar una se~aración bastante fácil (matrimonio sindils. 
mico) y al permitir a un esposo introducir .otro hombre con su 
mujer, reconociendo como del matrimonio los hijos nacidos de • 
esta únión, Toda la actividad artística y cultural de Esparta • 
era mucho mis reducida que la da Atenas; pero sus mujeres no • 
tenían la posición de casi-esclavas de la ciudad Jonia, 

&Y el amor? Si tomamos por tal la atracción psíquica y tís1 
ca entre dos personas de sexo, opuesto, una atracción que busca 
su culminación en el acto sexiial, pero que presupone tambiln • 
una comprensión intelectual, ~na amistad, entonces tenemos que 
decir que no podía existir en el matrimonio griego antiguo, Por 
supuesto que no queda descartado que en uno u otro caso pud1e • 
ra llegar a haberse producido, una verdadera comprensi6n amorosa 
entre los esposos, pero 6sta no era ni mucho menos base para el 
matrimonio, Lo m's seguro es que sdlo se haya ¡,resentado en po. 
eos casos, porque la mujer, oprimida y sin c1111po para su volun
tad propia, no pueda haber sido una verdadera compaf\era para • 
el griego culto, En dos soluciones se canalizaba la necesidad • 
amorosa1 hacia la hetaira, y para con los efebos, en la home 
sexualidad, · 

1 

Por suriuesto que la pros'ti tución y la homosexualidad no • 
tueron las ~nicas novedades introducidas en la vi~a sexual jun. 
to con la tamilia monogimica,1 sino que tambihi las mujeres ha • 
een lo suyo, venglndose de l~ degradación sufrida, con el adUl· 
terio, J. pesar de la vigilancia y de los fuertes castigos, al 
esposo infiel ha correspondido sianpre la mujer addltera, equi. 
librando los dos brazos de la balanza del pretendido matrimonio 
monoglmico, Tan indestructible se ha mostrado el adulterio, que 
despu~s de tres mil aftos de monogamia no se ha llegado a otra • 
eonclusión legal que la siguiente, del Código Napoleónico1 "El 
hijo concebido durante el matrimoilio tiene por ptJ.dre al marido._ 
ILa necesidad de expresar esto jurídicamente no demuestra mucb& 
1eguridad en que se hayan cumplido los objetivos del matrimonio 
monoglmicoJ 
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Similar eq lo fundamental¿ per,o no igual, 11 la s1tuac16n 
en R91Dl. La muJer tiene alli mas libertad que la de Atenas, r • 
durante toda la historia romana destacan algunas figuras tem•».l 
nas, como la virtuosa Luoreci•t que da lugar a la expulsidn dt 
Tarquina el Soberbio, segdn la leyenda, Hay otras,, de muy mala 
tama1 como &gripina la madre de Nerdn y la libertina Julia, 
A peaar de estas dilerencias de torma la familia de la época • 
esclavista conserva también BU$ carac!er!st1cas principales en 
Roma, Bl Pater Familia no era.solamente el jete, sino el duefto 
y seft.o! absoluto de toda la tam.ilia, conjunto de servidores y 
esclavos domlsticos, (Todav!a hoy la palabra "fámula" recuerda 
el or!gen esclavista de la familia). El derecho de vida y muer. 
te, que ten!a el Pater Familia sobre todos los miembros del or. 
gañ1smo1 es la clara expres!dn del carácter de desigualdad que 
hay, del predominio absoluto del l¡ombre y de la carencia de de. 
rechos de la mujer1 que caracterizan el principio de la vida • 
familiar, una vez aesaparecido el antiguo orden tribal. 

La Familia Felldal. 

Los b&rbaros que destruyeron Roma, no sc1amente 1ntroduJ•· 
ron en la conciencia de los hombres la idea de que el 11~,e s! 
pod!a trabajar; junto con dsto, influéncia del para ellos cercJ 
no comunis'o primitivo, llevaron tambikl la pos1cidn más eleva• 
da· de la muja::-. El sistema matrimonial de los germanos todavía 
se encontraba ~arca del catrimonio sindidsmico, y elevó con • 
ello ],.a posic16n de la mujer, aunque tenemos que reconocer que 
el c-'11 .en la actitud de las clases d1r1ge11tes no 1'Ue muy 
grande. La Roma decadente inicia cierto amor en el adulterio, • 
mientras, el matrimonio sigue siendo un asunto de conveniencia • 
familia,, (Recordemos simplemente los numerosos matrimonies y • 
41vorc1os del Emperador Augusto), La Edad Media sigue con lo • 
mis!lXl, Los matrimonios de la clase gobernante son asuntos polí
ticos de alianzas o engrandecimientos del estado en los que • 
nada b.enen que ver las inclinaciones personales de los contra
yentes, pero sí las opiniones de los grandes señores feudales, 
que tienen derecho a intervenir en la política que realiza su • 
pa!s. Tan importante es esto, que se ha llegado l decir de la • 
casa de los Habsburgo, que.ésta ponquista mis a trav~s de los· 
matrimonios que otro~ con guerras, 

La familia de las qlases dominantes sigue siendo lo que 
,tue desd\ el inicio de la monogamias un pacto de conveniencia • 
para arreglar la herencia, con predominio más o menos descarado 
y m&s o menos absoluto del hombre sobre la mujer. ~l amor, la • 
atracc16n mutua de los cónyugues no tiene que ver, La Edad Me· 
dia, la lpoca feudal y señorial !iene mucha. más responsabili • 
dad para el individuo que la antigllednd; todo su sistema está. 
basado en un interés directo del productor en la producción, en 
una responsabilidad personal del individuo por sus actos (exprJ 
sado en la teor!a del Libre Albedrío). Esto ten!a que reflejar. 
se eA las re~aciones entre hombres 1 mujeres y de acuerdo con • 
las condicione~, solamente pod!a expresarse a través del adult,1 
r1o1 Todo el.amor caballeresco, can~ado por los trovadores, es 
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amor hacia la mujer de otro amor adúltero, Bn ciertas ocasio. 
nes se sublima o se ridicullza este sentimiento, eni'ocdndolo • 
hacia una persona imposible de alcanzar (como la reina), o • 
inexistente como en el caso de Dulcinea del Toboso, campesina • 
transformada en "dama" por la loca fantasía de Don Quijote, Pe· 
ro real o fantástico, éste es el Wiico amor de la Edad Media, • 
y produce, como siempre lo hace el amor, gran cantidad de las • 
m~s bellas poesías. 

En el campo entre los siervos, subsisten muchos restos • 
de la forma matrimonial del comunismo primitivo, Ya hemos men • 
cionado el "jus primae noctis", derecho feudal generalmente re
conocidoñl proveniente del antiguo matrimonio por grupo, En toda 
la orga zación de la aldea se notan muchos aspectos antiguos, 
como en ciertas formas de propiedad común, y de gobierno, y es
to tiene que reflejarse también en el matrimonio, 

En muchos pueblos civilizados todavía hoy se mantienen • 
restos de u~ matrimonio sindiásmico, caracter!stico de una épo. 
ca ya muy remota. Por ejemplo en el Sur de Bavaria se practica 
una especie de "matrimonio a prueba"; el novio, provisto de una 
escalera, va a "ventanear" (11fensterln11 ) con su prometida; en • 
caso de nabar hijos, debe efectuarse la boda, mientras que los 
dos estifn libres de casarse o no, si su unión no ha tenido re
sultado, En el país de Gales, se consideraba indisoluble un ma
trimonj.o sólo cuando hab!a durado ya más de siete a~os (habién. 
dose ~alebrado boda o no); antes de este plazot podían separar
se libremente, Por cierto era muy práctica la rorma de hacer el 
reparto de bienes de los esposos 1 la mujer hada dos partes, y 
el ~ombre elegía la suya, 

En la ciudad hay una formación an~loga a la de la clase • 
feudal; al'matrimonio ós un pacto da conveniencia, y la libor -
ied de escoger esposa se encuentra limitado por las exigencias 
so.o1ales de igualdad de posición para el maestro y el oficial • 
del gremio. 

La Burguesía, v la Libertad Individual• 

El Renacimiento, como primera ~poca marcada por el sello • 
de la burguesía, muestra también el principio de la familia en 
el sentido moderno, Las orgías de los Papas Borgias, la litera
tura frívola, la pintura humana, erótica muchas veces, todo de
muestra que ñay una nueva forma de considerar las relaciones 
•exuales. La gente empieza a rebelarse contra el gran crimen de 
la Iglesia Católica, de haber maldecido el amor carnal para de. 
jar subsistir sólo una aspiración espiritual, que tanto ha con
tribu!do a hundir la vida sexual en un pantano de hipocresías, 
Lutero no sólo rompe el predominio espiritual1 económico l poli 
tico de la Iglesia sobre la Europa Central y del Norte, s no • 
que quita también el celibato de los sacerdotes en estos países 
Y proclama la legitimidad del amor en todas sus formas, No sol¡ 
mente estos el libre examen, el 'derecho de hacer con la propia. 
dad privada lo que le plasca al duefto, va a ser proclamado tam,. 
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b14n en el campo 41 las relaciones s~alea l Por primera ,.. • 
•• llice la unión del amori que antes sdlo bab!a existido en la 
torma del adulterio, con e matrimonio, 

Por supuesto que el matrimonio no deja e ser lo que hab!a 
1ido aiemprea pacto de intereses, con una f erte desigualdad •• 
entre sus componentes. Pero 7l se ha asest do un golpe tremen. 
do a esto; dentro de la clase social a la qoo tenecen los j6ve. 
nea, se les deja cierta libertad para escog r compat\ero o com • 
paftera y se pretende que haya igualdad ent e los cdnyuges, Se 
trata Ae la igualdad legal que no toma en c;uenta la desigual • 
d~d existente de.hecho en ia base econ&Dlica ~e la vida familiar, 
pero de todas maneras, resulta una posici6n mucho ~s libre pa. 
ra la mu3er; 

Dijimos que la característica fundamental del rógimen bur • 
gués es el 1ndiv1.dualismo1 la libr~ competencia entre los pro • 
pietarios 1 la lucha que sostienen todos contra todos, Dentro • 
de este sistema la familia llega a.ser la c&lula básica, La· 
mujer ya no pueA~ ser la simple esclava, sino que el burgu¿s rJ 
quiere una administradora eficaz, que le ayude a avanzar y sabe 
gastar el dinero ganado en la mejor forma. El capitalismo vive 
a través de la acumulnci6n del capital, que exige que entre mu
cho y que salga poco, En nuestra organización, es papel del . • 
hombre procurar que entre mucho, paro toca a la mujer hacer du
rar esto lo más posible. Aquí está la base de que la mujer re
ciba ~s educaci6n, más estimación y una mayor posic16n social. 

La economía moderna incorpora un número cada vez mayor de -
mujeres al proceso productivo y las hace ganar dinero. Con ello 
desaparece la posición clásica del hombre como puntal econ6mico 
de la familia y aumenta la independencia efectiva de la mujer.
lsto es tan cierto, que en las clases trabajadoras, a pesar de 
la brutalidad que es frecuente en el trato con las mujeres, se 
introduce en la prdctica la facilidad de separaci6n y con ello 
el derecho igual para los dos sexos, (En nuestro paf si muchas -
mujeres de las llamadas clases humildes prefieren viv r en ama. 
aiato y no casarse, para mantener su posición independiente •• 
trente al hombre). 

La burguesía ha proclamado la unión del amor y del matrimo
nio, pero no ha logrado aplicarlo por completo, n1 mucho menos, 
Bntre las clases dominantes, la libertad de los contrayentes se 
ve limitada por razones económicas,Y en muchos casos también -· 
por prejuicios raciales y religiosos. Entre los trabajadores,. 
aunque a veces también existen dichos prejuicios, hay las tra -
bas fundamentales de la inseguridad económica, que impide mu •• 
ehas veces los matrimonios o los hace fracasar; la vida tami •• 
liar en.ambos casos, pero sobre todo entre las clases pobres 1 • 
ae reduce al m!nimo por la necesidad de ganar dinero salienao 
los hijos del hogar lo más pronto posible. La "crisls de la ... 
familia" que tanto espanta a los moralistas, no es el resultado 
de u~a supuesta descomposición moral, ni se va a detener ponien 
do taparrabos a las estatuas públicas y predicando escotes ~s. 
chico3 1 vestidos más largos. Bsta crisis es parte de la de •• 
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toda la sociedad quel se debate en la prof1mda búsqueda de un • 
sistema social m!s ju'Sto que resuelva sus problemas, entre • • 
ellos el de la realizaci~n de la forma matrimonial preconizada 
por la burguesía, 

El Fµturo de la Familia, 

Hemos visto que el matrimonio, o mejor dicho, las relacio • 
nes sexuales la herencia, el amor, han evolucionado siempre de 
acuerdo con ia sociedad; siempre corresponden a una etapa so •• 
cial determinada y expresan la forma de vivir de la misma1 y -· 
dentro de ésta, la de determinada clase social. .No hay ningún. 
motivo para suponer que en el futuro no haya de suceder lo mis
mo, 

No debemos intentar las profecías, pero s! podemos elaborar, 
basados en la experiencia histórica, algunos aspectos que crea
mos deberá y podrá tenor la familia del futuro, · 

Ante todo, debemos considerar que con una buena organiza •• 
oión social, como hemos tratado de esbozarla en la parte gene • 
ral de este trabajo no habrá ni diferencias do posición ni mi
seria ni inseguridad económica que limiten la libre decisión de 
los interesados, La t~cnica moderna está .absolutamente en con
diciones de farantizar a todos los hombres un alto nivel de vi-
da, con un t ampo de trabajo reducido, · 

Pensemos en el siguiente cuadro, que os perfectamente real! 
zable si los hombres lo quierenr Escuela General Obligatoria, -
de por lo menos 10 aftos; servicio m~dico completo y gratuito -
para toda la población; trabajo obligatorto para todas las per
sonas aptas, con una jornada no mayor de 40 horas a la semana;
pensión de vejez suficiente, Esto parece un sueño, y lo será -
mientras los hombres se dediquen a malgastar sus recursos; pero 
podrá realizarse una vez que la humanidad se decida a ello, 

No podemos saber detalladamente como ne desarrollarán las -
relaciones familiares en un mundo como ol esbozado; pero sí po
demos estar seguros que nadie se casará para tener quien lo man 
tenga, porque no hará falta; tampoco nadio dejará de casarse .: 
por fálta de dinero, La prostitución --eiita maldición de la hB 
manidad •• desaparecerá, porque ninguna mu;)er venderá su cuerpo. 
pudiendo tener trabajo de que vivir, Se fortalecerá la familia, 
al poderse quedar los hijos en ella durante mucho más tiempo, y 
al desaparecer la actual presión que provoca tantos conflictos, 
Desaparecerá la discriminación hacia la mujer, porque ella par
ticipará tanto como el hombre en la produ11ción de riquezas para 
la sociedad y para la familia, y será tan culta y tan preparada 
como el hombre. Como el amor sexual es por naturaleza exclusi. 
vista, probablemente se llegará en lo fundamental al verdadero 
matrimonio monog~mico, pero esta vez para los dos y no solamen. 
te para la mujer, 
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Con todo 4sto1 que parece un suefto y ojalá no sea más que. 
~ anticipación de un futuro no l~jano, no estarin los hombres 
en un paraíso, Seguirá habiendo problemas, pero ya no serin •• 
los.problemas insolubles a los que hoy tienen que enfrentar•e • 
tantas personas y trente a los cuales fracasan y se deshac9n •• 
tantas folicidades; serán problemas humanos de crecimiento y· 
desarrollo como siempre, pero susceptibles Ae ser sup~rados y • 
que ayudar!Úl así al mejoramiento constante de la humanidad, 
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B. La Propiedad, 

In el cuadto de los grandes cambos sociales, hemos visto • 
que dstos siemp~e son paralelos a cambios en la propiedad. Está 
estrechamente ligado entrp sí el triángulo de propiedad, formas 
sociales 'I modos de produtcióni 'I por ello parece necesario • • 
examinar brevemente el désarro lo de la propiedad a través de • 
la historia, aunque se hagan inevitables ciertas repeticiones, 

Para vivir, los hombres necesitan producir, 'I ésto lo ha • 
can en com~n, organizadamente, Nunca se repetirá demasiado es
ta sencilla verdad, que expresa la base de toda la sociedad hu
mana, Al entrar en contacto con la naturaleza para arrancarle 
lo necesario para su vida, los hombres entran también en canta~ 
to entre s!i 'I organizan sus relaciones de reparto de la rique. 
za 'I cope lo de la propiedad, As!· vemos que están estrecha e 
indisolublemente ligadas la producción, las formas de la 4m1sma, 
las herramientas y técnicas que emplea el hombre para prcaucir, 
con las formas de la propiedad. 

A.umencia dg Producción; Ausencia de Propiedad, . . ' 

PO<lemos definir la época del comunismo primitivo como el • 
tiempo en que nadie tiene m~s de lo indispensable. Es el tiem. 
po en que el hombre no produce todavía sino que simplemente ·
recole~ta (en sus tres formasa recolecia de frutas 'I raíces, -
caza 'I pesca), viviendo en una pobreza total, Muy pocas cosas 
pueden ser consideradas del individuoa la lanza el arco y la -
flecha, la poca ropa, algunos utensilios de cocina, 'I otros ob
jetos similares; nada más. El bosque, la pradera1 lo que vivía 
y crecía en ellos y se podía aprovechar para la vida humana, d.~ 
b!a ser conquistado colectivamente, Nada de ello pertenecía al 
hombre, ni los animales ni las plantas estaban sujetos a su vo
luntad; solamente era suyo lo poco que había podido arrancar, y 
ésto dnicamente la tribu o la horda en conjunto eran capaces de 
hacerlo, De aquí resultaJue la tierra misma no puedo ser con
siderada propiodadt sino s bien terreno que es aprovechado •• 
por la tribu 'I derendido en caso dado contra otro pueblo que
pretenda usufructuarlo. Lo unico que s! es propiedad, es el •• 
animal ya cazado, la fruta ya recogida; y éstos, conseguidos •• 
colectivamente1 son repartidos entre todos de acuerdo con re •• 
glas estableciaas por la tradición, Ningun caso tendrfaque de
terminada tierra fuese considerada propiedad personal de al - • 
guien, ya que éste no podría sacar ningún provecho do tal pose
sión; el trabajo colectivo llevaba forzosamente al reparto en • 
tre todos, 'I por otra parte el bajo rendimiento de la actividad 
humana no permitía aprovechar lo hecho por otros. Vemos así .• 
que la ausencia de producc16n1 el bajo rendimiento de la "pro • 
ductividad" humana, no permiten el establecimiento do la pro •• 
piedad privada, 

No debemos olvidar, sin embargo, que ya en 'poca tan remo • 

. , 
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ta hab!a cierta espec1al1aaci6n ~el trabajos algunas piedras •• 
muy buenas para herramientas sdlo se encuentran en determinadas 
regiones y hab!a verdaderas minas de piedra, trabajadas indu ' 
dablemente por una tribu que consideraba •suyosN los yacimien • 
tos y cambiaba los produotos obtenidos con otros pueblos, Lo • 
mismo sucedía con la sal y con algunos arttculos para uso reli
gioso, como. conchas, etc, Aquí seguramente el concepto d~ de -
racho de usar deterlÍlinada tierrai a la que se defiende contra -
toda pretensión de otro pueblo, lega ya a ser ea la pr~ctica -
un derecho de propiedadl que se habp!a de 

1
désarrollar después -

hacia la forma de poses &n individual, ¡ 
1 

Agricultura v Ganadería, PrOpiadad Priyada, 

El hombre, con el gran avance del invento do la agricultu
ra y de la ganadería, empieza a modificar la naturaleza, a po ~ 
nerla a su servicio1 y aumenta radicalmente el rendimiento de ·· 
su trabajo, Ya so trata de auténtica producci6nt y con ella ··· 
aparece la esclavitud, la primera forma en que unos hombres se 
apropian el producto de lo hecho por otros, Dos son las bases
de este sistema sociala la propiedad sobro la tierra, y la que. 
se ejerce sobra los mismos productores. Una de las formas más. 
primitivas de división del trabajo dentro de la tribu, que to • 
dav!a no rompe por completo con los antiguos marcos comunales,
es la repartici6n de la tierra, dando una parte para el servi • 
cio del gobierno y de los dioses (casi siempre son estas dos •· 
partes distintas, como en al caso de los aztecas y do los incas) 
y otra para el uso por los miembros de la tribu. La primera •• 
debía ser trabajada por toda la comunidad, en una forma do im • 
puesto, Al principio no se trata más que do una contribuc16n a 
ciertos gastos comunes, al igual que en una época mucho más an
tigua se le daba su parte de lo cazado al hechicero de la tri -
bu. De esta contribución naco con ol tiempo una verdadera ex • 
plotación, produciéndose entre los sacerdotes y familias reinan 
tes una capa cada vez más parasitaria, más parecida a esclavis
tas y de menos carácter de funcionarios sociales, La base de • 
esta organización es la propiedad de la tierra; los campos ane
xos al templo son propiedad de los dioses, y por lo tanto into. 
cables, Poco a poco se forma hasta un grupo de campesinos obl1 
gados a cultivar estas tierras, en beneficio del dios y de sus. 
representantes terrenales, $iendo los productores simplemente· 
mantenidos en la práctica, llegan asi a ser esclavos, 

La gran fuente do la esclavitud es la guerra; principal •• 
mento son hechos esclavos los prisioneros, Aquí tenemos el - • 
otro gran factor del régimen esclavista, la propiedad absoluta 
e irrestricta sobre los productoras. Si de la antigua tribu en 
descompesición hab!a surgido una gran claso do páquefios artesa
nos y Qampesinos, ~stos poco a poco se ven aplstados ontre la • 
compotencia ruinosa de los campos y talleres trabajados por es
clavos, y los prestamistas ricos~ Las leyes más antiguas que • 
conocemos, el Código de Hamurabi, las leyes do Dracón en Atonas, 

j 
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tienen como finalidad proteger al prestamista, al rico, contra 
las costumbres colectivistas provon1ontes del rdgimen ue la - • 
tribu, Su func16n es reforzar el nuevo orden de cosas, tan • • 
opuesto a la forma antorior, 

El sistema llega a su culm1nac16n en Roma con sus 1nmen • 
sas concontraciones de esclavos, .&11! la práclica resuelve en. 
contra de los esclavos la discusi6n acerca de si se les considJ 
ra como seros humanos (o parcialmente humanos), o si son simpl1, 
mente cosas, !nstrumontos, En el tiempo de los griegos, se les· 
respetaba hasta cierto grado, Eutifrón acusa a su padre por -· 
habar matado a un jornalero, en castigo porque éste había muer
to un esclavo, Es cierto que el jornalero le había infligido • 
un dafto económico al duefto del esclavo, pero no se le castigaba 
por esto (o solamente por esto}, sino por el hecho de haber ma
tado a un ser humano, 

Roma no es s6lo la culminación del sistema esclavista, si
no que es también bajo su régimen donde se combina perf ectamen
te la posesi6n de la tierra con la de los productores, Esto no 
nace allá, sino que viene desde los orígenes mismos del asela -
vismo, La tribu que se sobrepone a otra y la explota, se con -
sidera duefta de la tribu vencida, con todo y tierra y bienes, -
Tenemos esta primera forma de explotación entre todos los pue -
blos que se encuentran entre el comunismo primitivo y el escla
vismo, por ejemplo en los tributos exigidos por los aztecas a -
los pueblos sometidos por ellos. Esto se acentúa en un proceso 
de concentración constante y culmina en Roma, donde los duefios 
lo son de la tierra, del ganado y de los instrumentos, y de los 
productores, de los esclavos, 

Feudalismo, Sistema de Propiedad Territorial, 

El desarrollo mayor de los medios de producci6n1 al exigir 
la mayor dedicación del productor1 hizo imposible la esclavi -
tud1 junto con el encarecimiento ae los esclavos debido al fin 
de las grandes guerras, y a la despoblación general del Imperio 
Bomano, Aparecen entonces el feudalismo y el sistema se~orial, 
mds adecuados a las nuevas condiciones, Eii importante la inte¡ 
vención de los factores políticos que hemos señalado en el ca • 
p!tulo correspondiente1 el desmembramiento del Imperio Romano,
el localismo, la necesidad de la defensa riípida sobre una base 
territorial1 pero lo fundamental está en la causa económica, La 
prueba de ello se encuentra en que el sistema se desarrolla ya 
antes de la caída de Roma, en un mundo todavía único, y se imp~ 
ne en todas partes y a pesar de las diferencias locales, La -
mejor t~cnica en el trabajo del fierro, y la mayor divulgación 
del arado de fierro que se produce como consecuencia de ella, -
exigen el interés personal del productor, 

Con esto, cambian las formas de propiedad, El trabajador 
ya no es esclavo, sino que tiene determinadas libertades. Des • 
aparece el antiguo derecho de vida o muerte que ejercía el es • 
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clavista; el siervo es sujeto de derecho, como todo·sGr humano, 
Se la reconoce el derecho a tener bienes propios, que pueden ay 
mentar con un buen trabajo y buena suerte del, campesino; puede
también·tener tamilia, sin que se le pueda expulsar arbitraria
mente de la tierra que trabaja, El trabajador as! ya no es un. 
esclavo, ya no es propiedad de otro, 

· Por otra parte, el due~o de la tierra si~ue siéndolo, Ya
no son fundamentalmente los herederos de los latifundistas rom¡ 
nos, sino los conquistadores, quienes detentan la propiedad de
la tierra. La gran conmoción, llamada por los historiadores l¡ 
tinos la 11invasión de los bárbaros" (porque lo fueron), y por· 
los alemanes la "migración de los pueblos" (lo que también es • 
cierto), sumió a toda Europa Occidental en una gran confusi&n,
pero no restableció la propiedad comunal anterior, Aunque los 
germanos en el momento de penetrar al Imperio Romano, todav!a
conserva~an muchas de sus costumbres propias del comunismo pri
mitivo, éstas no perduran largo tiempo, En los pa!ses ocupados 
por los germanos, una parte de la tierra se dejaba a los habit~ 
tantas y la 'otra se distribuía por parejo entre los conquistadQ 
res, Muy pronto se impusieron las condiciones económicas, y a 
través de recompensas, compra.venta y otros procedimientos, se
fué concentrando nuevamente la tierra, aunque sin que se volvi~ 

·ran a form.ar los inmensos latifundios romanos. Al formarse un 
nuevo imperio general, el de Carlomagno, ya tenemos otra vez la 
capa de los terratenientes, que forman toda la gran pirámide SQ 
cial característica del feudalismo, y en cuya base se encuentran 
los siervos, · 

La posesión de la tierra da al señor feudal también una -
cantidad da derechos sobre los que la trabaja.ni los siervos, -· 
Ante todo1 una parte muy importante de éstos, os siervos de la 
gleba, está ligada a la tierra y no la puede abandonar, Todos 
los campesinos deben determinados tributos al señor, que varían 
mucho en los casos individuales; la obligación de cultivar tie
rras cuyos productos pertenecen por completo al señor feudal; -
se entrega una parte de la cosecha (el diezmo cobrado por la -
Iglesia a 'todos los campesinos también es una forma de contri • 
bución); se deben trabajar determinados días al año en los ca -
minos y p~entes 1 por cuyo uso cobra derechos el señor; es obli
gatorio el uso ael molino y del lagar del señor, pagando por -
ello en dinero o en especie, En todo ésto hay no una relación 
de amo a esclavo, pero tampoco de empresario a asalariado; es,
podr!amos decir, una propiedad restringida dol dueflo sobre el -
productor, 

También en lo jurídico se manifiesta esta relación. El te
rrateniente, el señor feudal, tiene la llamada "pequefia juris • 
dicción" sobre sus siervos, o sea, el derecho de castigar toda
una gama de faltas menores, Este derecho sa conserva hasta me
diados o fines del siglo pasado en los latifundios rusos, donde 
el noble ten!a derecho do hacer apalear al mujik, Muchos safio. 
res feudales conquistan también el derecho de la "gran justi •• 
cia", que es el de condenar a muerte, Destaca a primera vista 
la gran fuerza de estas atribuciones del señor feudal, del pro-
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p1etar1o de 11 tierra! aunque est•n 1omet1das 1 la le'y y no pue. 
dan aplicarse al capr eho como en los tiempos de la es ola vi tud· • 
romana, Bntre los privilegios del seftor feudal!/ que~demuestran 
claramente su penetración hasta la vida persona : de sus súbdi ~ 
tos (porque los siervos no son otra cosa que tales), est' el •• 
1 jus primae noctis•, el derecho de pasar la primera noche con la 
campesina desposada. Hablando de la familia hemos sef'lalado el • 
origen de esta costumbre en el matrimonio por grupos, pero su •• 
continuación en la época teudal viene a ser otro priVilegio de • 
la clase imperante. 

Is indudable que a los derechos que tenía el seftor feudal • 
se aftad!an muchos que se tomaba, violando los complicados regla
mentos existentes 1 en vista del gran poder Robre. los siervos que 
le daba su situación. Bs esto un aspecto más bien accidental,·· 
que sólo parece necesario seftalar por el afán que muestran al.gu. 
nas personas de presentar la Bdad Media como una época idílica • 
de paz y trato paternal. El feudalismo en sí establecía muchos 
derechos para la clase gobernante, y toda la estructura llevaba 
a que éstos se ampliaran ilegalmente en la práctica. Así dice • 
Thomas Muenzer, el dirigente de la Guerra de los Campesinos en • 
Alemania 1 •como entonces de1uellan y subyugan al pobre campe • 
sino, artesano y todo lo que vive, cuando se propasa en lo mas • 
m!nimo, lo cuelgan. .A. eso entonces el doctor Mentiras dice • • 
Amén,•# Es cierto que el párrafo citado es del siglo XVI, de •· 
una &poca de Rlena decadencia del feudalismo alemán en que sus 
abusos florecían más que nunca, pero los hubo duran!e toda la •• 
historia feudal, aunque en menor escala. 

Es necesario seftalar la gran importancia que tiene la Igle
sia como terrateniente y seflor feudal en toda esta época, A tra''s de sus muchos organismos, poseía tierras en 1nm6nsas exten • 
&iones; algunos de los grandes seftores del clero tenían exacta • 
mente el mismo papel que los grandes seftores feudales; países •• 
completos eran feudos de la Iglesia, y tenían que pagar tributos 
a Roma, Todos los fieles debían pagar determinados impuestos, • 
eomo el diezmo, pagos por bautismo, comunión, matrimonio, etc., 
etc, .&demá~ de esto, muchos monasterios poseían extensas tia •• 
rras, con sus correspondientes siervos, para quienes el monaste
rio no era otra cosa que cualquier seftor feudal, con el agravan
te de que no hab!a Iglesia que los pudiera proteger contra los • 
abusos de su seftor, El Sacro Imperio Romano-Germánico tuvo en • 

I "So sie nun den armen .lckersmann, Handwerksmann und alles, vas 

da lebt, schinden und schaben, so er sich dann vergreift am • • 

allergeringsten, so wird er gehenkt, Dazu sagt dann·der Doktor

Luegner Amen," De un panfleto en que Muenzer a~aca a Lutero. ,, 
¡ 
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tre sus electores a varios arzobispos, quienes tonían as! el •• 
derecho de intervenir en la elecci6n del Emperador. 

Bs fácil entender el por qud de asta acumulación de rique
zas en manos del cleros la Iglesia sólo recibía, pero no gasta
ba (o gastaba muy poco); sus entradas, basadas en gran parto en 
el fuerte sentimiento religioso de la época, provenían de toda. 
la sociedad y se acumulaban por su carácter de corporación en • 
qua no podía habar división entre herederos. También muchas •• 
vacos recibía bienes en horencia 1 y no escasearon los casos en
que los conventos u otras instituciones eclesiásticas se apode
raron por la violencia o la astucia del derecho sobra tierras,
bosques, etc, 

Sin ser de importancia decisiva, hay que hablar brevemente 
de las minas. La explotación de los recursos del subsuelo fuá 
durante toda la Edad Media un privilogio de los Reyes o dol Em
perador en el caso del Sacro Imperio Romano-Germánico. Los em
peradores, por la debilidad que manifestaban en todo, llegaronª entregar gran parte de estos derechos a los grandes señores -
feudales; a su vez, los royos de Espafia los aplicaron a través" 
del "quinto del Rey", contribución que se les debía pagar de to
do lo producido en las minas, y de todo botín en metales, 

En resumen, podemos decir de la propiedad feudal que ~sta
se basa en la de la tierra, con una propiedad limitada sobre -
los productores, los siervos. Su uso está reglamentado basta.~~ 
te estrictamente por costumbres y leyes, edificándose toda una .. 
pirámide social que va desde su base más ancha, los siervos y -
campesinos de todas las categorías, pasando por la escala asce.n 
dente de los seftores feudales hasta culminar en el Papa, dueño 
espiritual, y el Emperador, duefio material del mundo. 

La Propiedad Privada sobre los Instrumentos de Producción, 

, La primera forma de propiedad, la del comunismo primitivo, 
fue comunal; las dos siguientes, la esclavista y la feudal, se· 
caracterizan por su mayo~ forma individual, fundamentalmente de 
propiedad sobre la tierra, que va ligada a la posesión total o
parcial de los productores, la esclavitud o la servidumbre. 

Junto con el feudalismo, eminentemente localista, hubo la 
vida de las ciudades; en ellas también se reflejaban las mismas 
formas que dominaban la estructura general.d~ la soci~dad, y •• 
los patricios de muchas villas,eran al mismo tiempo dueños de· 
grandes haciendas. Pero su car~cter mercantil artesanal se mani 
festaba constantemente y tambien la forma de la propiedad era • 
distinta. Domina al mundo feudal la posesión de la tierra, mie,!l 
t~as que en las islas que son las ciudades, es de\erminante el
regimen monetario y ser dueño de la~ herramientas.¡ Las grandes· 
familias de las ciudades,como los Medici,los Borgia,o los Fugger 
(Fuca) no tienen lo principal de sus riquezas en,el suelo, sino 
en sus grandes almacenes, en transportes y tambien en,dinero an 
efectivo, ya que todas estas casas son banqueros ademas de co • 

i 
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merciantes. Por primara vez el peso principal de la riqueza no 
consiste en bienés inmuebles o en personas, sino en capital ci¡ 
culante o mercanc!as destinadas no al consumo de su duefto, sino 
al intercambio, 

En las ciudades están, junto con los comerciantes, los ar
tesanos, Para ellos, la propiedad no puede encontrarse en la· 
acumulac16n de mercancías, ya que no disponen de bastante capi. 
tal para ello sino que está en las herramientas, También se -
encuentra hasta cierto grado en el derecho a establecerse, ya • 
que los gremios imponen una reglamentación estricta evitando la 

\, creaci6n de m~s establecimientos que los que juzgan convenien • 
tes, Be forma as! una especie de mono~olio de los talleres es
tablecidos (sobre todo al final de la epoca, al entrar ya en •• 
decadencia el sistema feudal), que es parte de la riqueza de -
los duefios, 

Al triunfar el r~gimen burgu~s se transforman radicalmente 
las relaciones de trabajo; ¡os nuevos sistemas de producción-~ 
exigen el interés de los productores, un nivel cultural más al
to de los trabajadores y una gran libertad de iniciativa y de -
movimiento de los dueti.os, En todas partes se crea una capa de
pequefios propietarios, base del sistema en el principio de su. 
triunfo, Así en Francia la Revolución tiene uno de sus puntos. 
culminantes en la repartición de la tierra a viva fuerza, abo -
liando todos los derechos de los antiguos duefios, En otros pai 
ses se realiza el mismo fenómeno, aunque no siempre con igual -
violencia ni tan completo, Tenemos por ejemplo en México como. 
una de las demandas fundamentales de la Revolución de 19101 de 
car~cter burgu~s, la del reparto de la tierra, y la abolición • 
de los restos de organización feudal como el cacicazgo y la -
alcabala (que por cierto siguen existiendo en fuerte medida), 

Durante el comunismo primitivo el hombre simplemente se -
apropia lo que le ofrece la naturaleza, y en las dos etapas si-
guientes basa lo fundamental de su producción en el campo, dan
do por resultado que el factor principal de riqueza sea la tie
rra y quienes la trabajan, A principios del siglo XIX empieza 
a modificarse esto

1 
al tener un papel cada vez más preponderan

te la industria, for supuesto que no cesa de haber una estre -
cha relaci6n, ya que muchas materias primas para ella son de -
origen agrícola, y la alimentación sigue basándose en los pro -
duetos del campo; pero una gran parte de la riqueza se encuen
tra ya en otra parte, en la industria y en el mecanismo finan -
ciero, Con ésto se ,traslada hacia allá en gran medida la impo¡ 
tancia de la cuestion de la propiedad, 

El mundo capitalista se caracteriza por la producción mer
cantil, la producción para el mercado, El pequeño taller arte
sanal se transforma primero en la manufactura y después en la -
industria moderna, basada en la máquina. Por otra parte, tam. 
bién la propiedad del campo ha cambiado profundamente de aspec
to, Ya no tiene preponderancia la antigua hacienda feudal ca
si autárquica en su economía, sino que domina la explotaciJn -
capitalista 1 que produce para el mercando y trabaja con maqui -
naria, crédito y obreros, 

.; 
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Hemos afirmado varias veces que la técnica moderna exige • 
la participación consciente del productor en el trabajo; por •• 
ello, el trabajador del capitalismo es perscnalmente libre y •• 
tiene la posibilidad de dedicarp~\a ~o que m's le convenga, Co
mo se requiere no solamente su interes, sino también su capaci
dad de aprovechar las posibilidades de la industria, es necesa
rio que el obrero sea instru!do; vemos que en todas partes, al. 
triunfo de la burgues!al se impulsa en gran escala la ensefianza, 
El analfabeta es un maJ. obrero, y mientras más avanzan en la • 
técnica los pa!ses, más necesitan que sus trabajadores tengan • 
una mayor cultura IÍlfnima, aunque las mismas contradicciones del 
sistema llevan a que muchas veces este nivel sea desaprovechado 
en las faenas mecánicas y mutiladoras del espíritu de la cadena 
de montaje, donde cada obrero repite hasta la locura un solo •· 
movimiento, . 

Tenemos entonces como aspecto fundamental de la propiedad 
en el capitalismo la posesión privada de los medios de produc " 
ción, las m'quinasi los transportes (que algunas veces son tam~ 
bién servicios púb icos), la tierra y los bancos; los trabaja ·· 
dores son libres, no hay ninguna relación de dom.'l.nio personé.! ·· 
directo de patrón a obrero; pero se ven forzados, como cl~sc, ~ 
aceptar las condiciones de trabajo convenientes para los duañJs 
de los medios de producción, los capitalistas 1 ya que en otra. 
forma no tendrían posibilidad de ganarse la vida, 

E1 Capital Financiero. 

El propio mecanismo de la libre competencia, lleva a la •• 
concentración del capital, a través de las crisis y del avance 
de la técnica, que hace cada vez más ventajosa la gran produc • 
ción, El taller casi artesanal o la pequefta fábrica de unas ·• 
cuantas decenas de trabajadores que cubrían la mayor parte de • 
la producción a principios del siglo pasado, no son hoy más que 
empresas auxiliares o talleres de reparación; la verdadera ri . 
queza se concentra en la gran industria, que emplea decenas y . 
hasta centenares de miles de trabajadores en todo el mundo, ~ 
través de la fusión del capital industrial y del bancario, cu7,1 
resultado es el capital financiero, se ha impuesto una verdada .. 
ra revolución en la propiedad, aunque se mantengan las formas ·· 
sociales y jurídicas de la propiedad privada& ésta prácticarngn" 
te ha dejado su lugar a la Sociedad Anónima y lM demás ·expre .. 
siones del capital grande, Todo mundo conoce por lo menos al .. 
gunos nombres que significan concentración de capital& el Banco 
Morgan, el grupo Rockefeller-Standard Oil la General-Motors -
Dupont en los Estados Unidos de Norteamérica; en Inglaterra la 
Shell (en·su tiempo propietaria de "El Aguila" en México); en. 
Francia Schneider-Creuzot; en Alemania la l,G, Farbenindustrie, 
Krupp 1 Thiessen, Estos grupos a su vez están estrechamente li
gados entre s!, como por ejemplo el grupo Dupont con la I,G, '" 
Farben; el conocido coche "alemán" Opel, es un producto de la • 
General Motors, etc, etc. 
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Son estos grupos de los auales hemos citado los principa
les, los que han subst!tuído la libre competencia por el repar
to monopolista del mundo, La forma de la fropiedad sigue sien
do la misma& la propiedad privada, pero su contenido ha cambia
do profundamente. Ha desaparecido la gran capa de pequeños prQ 
pietarios independientes, y toda la economía se encuentra l~ga
da en una u otra forma, al gran capital financiero. El resul
tado ha sido un empobrecimiento constante de las mayorías, acen 
tuado sobre todo en los pa!~es dependientes y coloniales, La -
distancia entre los ricos y los pobres se agranda cada vez más, 
decreciendo paulatinamente la participación de los Últimos en -
la distribución de la riqueza, Una demostración muy clara de -
ésto está en las constantes devaluaciones de casi todas las mo
nedas, que significan un automático empobrecimiento de los paí
ses correspondientes, Hasta la moneda considerada la más firme 
del sistema capitalistal el dólar norteamericano, ha perdido ·" 
aproximadamente el 50% ae su valor en los últimos 15 años, ha -
hiendo bajado mucho más las quo han sido devaluadas con rola •. 
ción a él, 

~piedad Colectiva. 

El capital financiero es ol resultado de la culminación -· 
del proceso de acumulación y concentración del capital, hacien
do la economía eminentemente colectiva, pero manteniendo la for 
ma individual de propiedad, Sin embargo, la realidad misma ha 
impuesto en todos los países una serie de eJ.ementos sociales en 
la economía, a pesar de que éstos constituyen factores esencial 
mente extraños al sistema capitalista, individualista por defi
nición, Las regulaciones de precios, las eITTpresas estatales •. 
más o menos directas, los seguros obligatorios, y hasta la mis
ma legislación del trabajo universalmente reconocida, son pun -
tos en los cuales no ha sido posible mantener el sistema de la 
libre competencia sin intervención colectiva. Pero todas estas 
medidas no han atacado el punto básico de la cuestión la pro . 
piedad privada en un mundo de producción colectiva. Los resul
tados que consiguen nunca pueden sor más que parciales, mien -· 
tras la inmensa mayoría de la propiedad, su parte decisiva, si
ga siendo propiedad privada, El desarrollo mismo de la econo • 
mía actual exige su socialización; exige quo sea transformada . 
en propiedad colectiva y que sea administrada y controlada por 
la sociedad como conjunto, de acuerdo con principios técnicos . 
que garanticen el máximo rendimiento del trabajo y con ello las 
máximas posibilidades de desarrollo para el ser humano, 

Como todas las transformaciones de la propiedad que se han 
operado hasta hoy, ésta tiene que encontrar tafubién la resisten 
cia de los dueños actuales, Siempre que se ha producido une. --
nueva forma o un nuevo reparto do la riqueza, ello ha sido a •• 
costa de las antiguas formas y muchas veces los antiguos duefios 
han creído ver próximo al fin del mundo, Sin embargo, nunca ha 
habido tal, sino que sólo era ~l fin de .§.Y mundo, que tenía qua 
ceder el lugar a otro nuevo, mas de acuerdo con las circunstan-
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c1as del momento histórico, 

Solamente la socialización de la gran propiedad puede re • 
solver el problema, y la formación de coope1·ativas no es más •• 
que un paliativo, siililar en su funcionamiento a las interven • 
ciones estatales de "equilibrio•, Ninguna cooperativa pesquera 
o de transportes para citar sólo unos ejemplos, puede interve
nir verdaderamente en la so~ución de los grandes problemas eco
nómicos, mientras el capital financiero siga en manos indivi -· 
duales, . 

No puede ser tampoco la transformación en cooperativas de 
las grandes empresas el remedio a aplicar. La economía actual 
liga todas sus partes en tal forma entre sí que solamente una
gran cooperativa de toda la nación, o sea, ia socialización de
todos los medios decisivos de producción, puede dar la solución 
a la contradicción. Solamente as! los productores, que son to" 
da la nación, podr~ ser los propietarios y usufructuarios de " 
la economía, 

Por otra parte, la lógica nos indica que la socialización 
de los medios de próducción podrá operar milagros mayores toda
v!a que los hechos en su tiempo por la iniciativa personal del 
capitalismo, ya que será la combinación de esta libertad e in-
terls personales con los inmensos recursos de la tlcnica y de • 
la ciencia actuales, · 

· Libre de las trabas que le impone la organización actual, 
en plena concordancia instrumentos de producción y propiedad! • 
el hombre ~odrl entonces avanzar a pasos agigantados hacia a 
satisfacción completa de todas sus necesidades que pueda abar . 
car la economía hacia las mejores condiciones posibles para su. 
desarrollo íntegro y sano, 
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c. WI9Juc1Óp Ide~. 

1 Is extraordinariall!ente d1f ÍC11 tratar este punto en el br~ 
v9 marco del presente trabajo; se trata de una de las partes •• 
mas debatidas y discutidas de toda la historta. Pensadores de 
primera magnitud, como Hegel, han dado tal importancia al pen -
samiento en la Historia, que.han llegado a considerarlo el ere! 
dor de la historia bajo el nombre de 11idea11 • En efecto, es in
negable la enorme importanc~a de lo que el marxismo llama "su • 
perestructura ideológica" en el desarrollo humano. 

Un aspecto que complica mucho el estudfo de los pensamien
tos y de las cr~encias, es su larga supervivencia, que bace con 
vivir· ideas de epacas muy distintas, Tenemos hoy todavía una • 
difundida ac9ptaciÓn de fantasmas, prujas, hechicerías, etc., • 
que no son ~s que la sugervivencia "ilegal 11 de religiones an " 
teriores; es tsto un fenomeno universal, que se puede observa1 
en casi todos los pafset del mundo. Posibletnent~ sean los Es • 
tados qnidos de Norteamerica donge menos ex~sta esto, debido a 
su earacter de pafs de inmigracion, donde solo algunos nuevos • 
ricos cursis se han sentido impulsados a "importar" castillos .., 
antiguos con todo y fantasmas, pero donde no hay creencias vi -
vas en tales cosas, 

las Ideas Primittv_as, 

Otra dificultad que se nos presenta de inmediato, es el -
hecho de que parece casi imposible reconstru:!r el pensamiento • 
de personas que no han dejado testimonio escrito, sino solame.11 
te algunaa herramientas y otros restos materiales de su activi· 
dad, Sin embargo, la analog!a con pueblos primitivos todavía • 
existentes, y el examen atento de ~us formas de vida, nos da la 
posibilidad 4e imaginar lo que debían de pensar eUos. 

El Estadio Inferior del Salvajismo; con su vida todavía •• 
easi a9imal 1 probablemente no daba ninguna posibilid~d par' una 
religion ni para e,I. desarrollo de ideas abstractas mas alla de 
un pr~ncipio muy rudimentario, Es Qn la se¡:unda fase, en el •• 
Estadio Medio, cuando nacen los espiritus, que ·corresponden fr~ 
cuentemente a los fundadores supuestos de la tribu, Este padre , ( , comun o madre comun) se transforma poco a poco en un dios, en· 
el dios de la tribu, 

Es muy interesante en esta ~poca la relación,del hombre •• 
con su alimento, probable base de la creencia totemica, Hay •• 
muchas cuevas (son muy conocidas las de lo~ Pirineos) con dibu-

. jos paleolíticos, de una excelente ejecucion, que revela que •• 
era tan importante este trabajo que se dedicaban artistas pro • 
f esionales a su ejecución, Al contrario de nuQstros artistas • 
actuales, cuyo supremo anhelo es difundir lo mas posible sus •• 
obras, los del paleolítico (correspondiente a la Fase Media del 
Salv<lt'Jismo), pintaban sus obras en lugares completamente inac • 
cesibles de las cuevas. Esto nos lleva a suponer que no se tra• 
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. ta de obras de exhibición, sino de dibujos mig1cos, hechos para 
que el aniipal r&presentado tuviera benevolencia hacia el clan 1 
se dejara matar para alimentarlo. En esta idea, de que el ani
mal ca.zado se consideraba as! mismo el alimentador de la gens, 
·se encuentra la ra!z del totemismo, que considera totem al ani
mal del que vive originalmente el clan o la tribu, Muchas ve -
ces no es el animal mismo, sino algo que lo simboliza, una pie. 
dra, un fenómeno natural, etc, El totem, alimentador del pue • 
blo, se confunde f~cilmente con el padre y con ello, con el • -
dios de la tribu. 

En un desarrollo posterior, el animal totem, alimentador, 
se transforma frecuentemente en tabú, prohibido de ser tocado, 
El mecanismo de la transformacidn parece ser qae el totem de •• 
una de las tribus del pueblo es tabu para las demás tribus (co. 
mo una medida de proteccidn y también de derecho exclusivo de • 
la tribu dicha) y al desaparecer o por lo menos debilitarse el
antiguo orden tribal! la prohibición se hace extensiva a todo • 
el pueblo. Esto puede ser la causa de la prohibición del cerdo 
para los jud!os, como animal impuro, o el caso contrario, el •• 
carlcter sagrado del ganado para los indús. 

De acuerdo con la vida primitiva·de los honbres hasta el· 
Estadio Medio de la Barbarie, sus creencias eran sumamente sen
cillas y ligadas directamente a la naturalezas cierto culto a • 
los antepasados (expresado también en los entierros con ofren • 
das y pintando los muertos de rojo color de la vida); culto al 
totem, animal alimentador de la trfbu, o su s!mbolo; culto a •• 
las :fuerzas de la naturaleza, misteriosas y domina~tes. 

Los Dioses, 

Cuando el hombre ve que puede dominar a los animales, po. 
nerlos a su servicio y hace la misma experiencia con las plan
tas, pierde su respeto primitivo por estos seres. Se alejan -· 
los esp!ritus y se concentran, para decirlo así. En vez de que 
cada arroyo tenga su dios, y cada planta su propio espíritu, se 
cree en un dios del agua, en una diosa de las plantas. Los an. 
tiguos dioses de cada pradera se transforman en figuras mitolÓ· 
gicas de atribuciones secundarias,cono las ninfas delos arroyos 
griegos, Los dioses mismos, en vez de vivir entre los hombres 
como sucede con los ·primitivos germanos

1 
que consideraban detei ~ 

minados árboles de sus bosques como residencias divinas, al al,. 
, canee de la mano como quien dice (y rué mucho el espanto cuando 
1 los misioneros cristianos talaron estos árboles sin que los ful 
1 minara un rayo) se alojan ahora en la cumbre de una montafta •• 

inaccesible, DÍos habla a Moisés desde el Sina!; Zeus habita • 
el Olimpo, y en muchos casos el palacio del dios está en un lu
gar tan completamente fuera del alcance humano como lo es el •• 
cielo mismo, · 

Este cambio en la situacidn de los dioses est~ relacionado 
directamente con la gran revolución sociál que significa la • • 
aparicidn de la agricultura, la ganader!a y finalmente, de la • 
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sociedad esclavista, En Mesopotamia hemos visto como los repre • 
sentantes del dios de la locaHdad, sus luga~tenientes en la tie· 
rra, llegan a ser los gobernantes o son sus j.ntimos aliados, La
religion forma parte de la nueva estructura so9ial, En Egipto, • 
donde muchos símbolos recuerdan los dioses totemicos (el Buey • • 
Apis, el dios Anubis con cabeza de chacal, etc,) aparece la idea 
de un juicio después de la muerte, influÍdo por las acciones en · 
la tierra y por el pago da90 por la persona o sus deudos a los •• 
sacerdo~es, El mismo F'raon es qn funcionario de origen divino, 
combináñdose as{ el caracter politice y religioso de su posición. 

Uno de los libros religioaos más antiguos y completos de qv.e: 
dispo~emos, el Antiguo Testamento, nos revela el mismo cuadro de 
l1gazon es~11echa entre religión, est.ado1 familia y propiedad. Iia 
orga9izacio9 social adoptada por los hebreos al conquistar el • • 
Canaan, esta refrendada por Dios, Conforme desaparece la antigua 
igualdad proveniente del comunismo primitivo, se levantan los Pl'Q 
retas que protestaban contra la iniquidad !ie los ricos, en nombr& 
del antiguo dios. Posiblemente el más revolucionario de ellos ·
haya sido Yehoshua, que fué tan importante y peligroso que el · · 
tribunal supremo juzgó necesario condenarlo a muerte, condena que: 
rué aplicada por los romanos; a su vez, los que creyeron en él lo 
consideraron el MoshiaJ prometido, Su nombre ha llegad9 a noso · 
tros en la l}l'Onunciacion greco-latina y con la traduccion de su -

·título profeticol Jesús Cristo. 

La larga serie de profetas elabora la idea de ~ dios único, 
no solamente para su pueblo s~no para todo el mundo, justo y eto¡ 
no, E~ta ·misma idea, hecha mas accesible en su culto y en su fer 
mulacion por el Cristianismo, se extiende a todo el mundo rornan.:i 
y encuentr~ después otro eco poderoso en Arabia, en el Islam. - • 
Aparece asi una religiÓ!l ya de tipo individual, en la que cada -
persona puede creer y. salvarse, o rechazarla y encontrar su cas· 
tigo de~pués de la muerte, de acuerdo con su libre albedrío. Jm
tes d~ e~to, 91 dios lo era del pueblo en el que nacía 9ada quien, 
y podia ser mas o menos fuerte que el dios de otra nacion; pe;o · 
no estaba sujeto al juicio moral del creyente, creer o no en el, 
(Tenemos una fuerte reminiscencia de ésto en los santos patronos 
de muchos pueblos, que se parecen en gran medida a los antiguos • 
dioses looales, aunque se consideran sometidos a un Dios único y 
universal), 

E1 Pensamiento Desligado de la Religión. 

En Grecia, la "maestra de la Humanidad11
1 se separan por ,Pri· 

mera vez la inve~tigaciÓn científica y la especulac~Ón filosofi -
ca, de la religion, Son principalmente Atenas y la3 ciudades de 
las islas del Mar Egeo, las que desarrollan esta nueva fuerza in· 
telectual, La investigación, resultado e impulso de las relacio· 
nes comerciales y del conocimiento de otros pueblos, lleva a la • 
profundización y generalización extraordinarias de los conocimie.u 
tos humanos que constituyen la cultura griega, Juntamente con la 
lucha por la libertad individual de la comercial ciudad de Atenas, 
se desarrolla cada vez más el pensamiento libre de prejuicios. 
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, Las especulaciones sociolÓgicas de Platón no tienen base te2 
log1ca1 aunque se envuelvan en un ropaje de creencia en los dio -
ses, La sociedad ateniense, que produce sus máximos frutos cu~tu
rales en un momento en que ya se encuentra en decadencia eoonomi· 

I ' ' ca y pol1tica, no permite la li9re expresion de la negacion de -· 
los dioses¡ El toque de atencion en esto se encuentra en la muer 
te de Sócrates, obligado a beber la cicuta por 11pervertir a l~ -
juventud", haqiendo vacilar su fe en las anUguas creencias (esta 
es la acusacion típica de toda sociedad decadente contra sus in -
novadores; la misma acusación se lanzó contra Jesús de Nazareth,
contra los 11herejes 11 de la Edad Media, los ropublicanos gel trill!l 
fo de la burguesía, y ,los revolucionarios de hoy), Platon expre
sa por ello su posicion de irreverencia hacia los dioses en una -
forma muy cautelosa, pero inconfundible, Su sucesor, el ~ran sa
bio acumulador de todo lo investigado en su tiempo, Aristoteles,-
es el ideólogo declarado de la clase dominante y refuerza su po - ¡· 
siciÓn, En su 11Po1Ítica" dej~ ver que los dioses, muy Útiles pa- , 
ra la estabilidad social que el quiere apoyar, son creación huma-
nal afirma que fue buena idea la ·del mitólogo que unió a Ares y • 
Afrodita, Es ésto un claro desconocimiento de la realidad de los 
dioses, y pone encima de todos a la razón humana. 

' " ,• Roma, la culminacion de la antiguedad ésclavista, uso la re-
' ' ! ' ligion para fortalecer su posicion (algo similar hac1an tambien -

los ~neas, al l~evar a Cuzco los diosE!s de los pueblos sometidos, 
teniegdolos alla como divinidades, pero también como rehenes). El 
Panteon romano, en el que encontraba~ asiento todos los dioses -
bajo la jefatura de Júpiter, es la mas alta expresión de los dio
ses nacionales, a quienes se debe rendir culto ingependientem~nt3 
de las ideas personales. Se encuentra aquí tambien la negacion ·· 
de la personalidad de la antigüedad esclavista, que todavía per.
saba casi exclusivamente en función de tribus, pueblos o naciones, 

Paralelamente a la centralizaci6n del poder en Roma, se cen· 
t ' ' r,aliza tambien el poder de los dioses, predominando cada v~z mas 
Jupiter 1 hasta dejar su lugar a un dios nuevo, con aspiracion a • 
ser el Único en el mundo, declarando falsos y demonios a todos --

' J ' los demas. (Para San Agust1n, principal exponente teorice del • -
Cristianismo de fines del Imperio Romano de Occidente, los dioses 
romanos viven, pero son demonios, falsos dioses), 

La destrucción de las antiguas comunidades llevada a cabo.· 
por Roma, tuvo que acabar con la base de la religiosidad antigua, 
la creencia en el dios del pueblo; sentó asf el fundamento para -
que se difundiera en todo el mundo, sobre la base de la fe perso• 
nal, la creencia en un dios único, justo, y que considera iguales 
a todos los hombres, hijos suyos, lo que fue de gran importancia 
principalmente para los esclavos. 

Junto con este desarrollo de la relig:lón, tenemos el arte, 
que desde Grecia adquiere un aspecto decid:tdamente humano en SU·· 
i ' ' ntenc!on y su expresion, Las estatuas griegas ya no son sola •• 
mente dioses y reyes, sino ciudadanos comu.~es y corrientes, hom -
bres con sus ~legrÍas, ~us preocupaciones y sus actividades, los 
que se perpetuan a traves de estas creaciones, Es esto el resul-



• 78 • 

tago de la libertad que hay para los ciud1dano11 ' e~presada tam •· 
bien en el desarrollo de las invest~gaciones eient:lficas y en la-
fil~soda, : 

i 

En Roma destaca la creaci6n del Derecho, neces~rio para admi
nistrar de modo eficaz el vasto Imperio, Es tambien una manifes· 
tación independiente de la Religión, basada directamente en las • 
necesidades de la sociedad, · 

Es h~sta Constantino cuando se vuelven a jJntar el estado y 
la religion en el Césarb·papismo, que tiene su primera expresión 
en el Concilio de Nicea, dirigido por Constantino que ni siquiera 
era cristiano; gespués de una relativa separaci?n, se combinan de 
nuevo la religion y el poder estatal, ' 

Papa y Emperador, Jefes de la Edad Media. 

En la Navidad de 8001 el Papa corona Emperador de Occidentb 
a Carlos, rey de los Francos, Se manifiesta así la nueva unida~ 
entre iglesia y estado, y el carácter de la Edad Media, marcada · 
en lo espiritual por el fuerte predominio de la. iglesia, Todos -
los ~nsamientos se dir!gcn hacia Dios; la filos9fía me9ieval 1 l~ 
Escolastica, es mucho mas religiosa de lo que fue la clasica; el 
arte gÓtico1 que predomina durante la segunda mitad de la Edad •• 
Media, parece dirigirse al cielo con sus puntas, sus torres, sus
ventanas puntiagudas, las caras alargadas de los santos. No se -
busca la expresión del hombre co~o en el tiempo, de los griegos y 
de los romanos, sino la aspiracion hacia Dios ~ la sumisión a ti. 

El feudalismo es una estructura piramidal, organizado así •• 
por las necesidades de la producción y de la defensa, que se apo· 
ya espiritualmente en un orden consagrado por Dios, Adquiere ca· 
da vez más importancia la teoría del Derecho Divino de los reyes 
por una parte, y por otra los Papas llegan a imponer oasi por com 
plato su autoridad 'de ungir en nombre de Dios a los reyes terre : 

' ' 1 f nales, Esta es la,confirmacion en la cuspide, pa~a decirlo as 1 
de la fundamentacion extrahumana de la organizac1on social, No • 
se ~etende que haya igualdad entre los hombres, sino que su po ~ 
•icion en la sociedad es predestinada por la voluntad de Dios; lo 
unico que puede hacer el hombre es someterse a esta voluntad, 

No solamente el arte refleja esta sumisión, sino tambien la• 
ciencia, Durante la mayor parte de la liad Meilia, los flloso~oa 
europeos se dedican a demostrar tales o cuales opiniones, basan • 
d ' 1 ose no en la observacion de la naturaleza, sino en lo estableci· 
do en antiguos libros, Es el predominio del 1q4ag1ster Dixit" tan 
nocivo a todo verdadero desarrollo intelectual, Las fuentes usa• 
das para la comprobación de la verdad son fundamentalmente la •• 
Biblia y las obras de Aristóteles, La observación directa de, la 
naturaleza, la investigación de los hechos, son desdef\adas; solo· 
hay una que otra persona de visión excepcional, como Bacon, que • 
se atreve a ver con s114 propios ojos, Esto era sumamente pel1 •• 
groso, ya que.la poliaia espiritual de la armonía medieval, la •• 
Inquis1c16n1 ejercía una severa vigilancia y evit6 durante mucho· 
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tiempo, toda disensión seria. 

El arte, la ciencia y la f ilosoda sometidas a las "verdades 
eternas" ya reveladas, y que sólo: necesitan ser interpretadas, ... 
son el r,eflejo de la rfgida estruct1'1'a social, Sin embargo, nun· 
ca llego a ser absoluta esta sumision, y durante toda la Edad Me· 
dia existen corrientes que socavan la autoridad establecida, 

Una de las principales es la influencia de ios árabes, que · 
tuvieron una inmensa importancia en la divulgacion de la ciencia· 
a través de sus vastísimos domtnios. Una vez calmada la furiosa 
intolerancia de las primeras decadas del Islam;· -¡se establecieron
bajo las ba!Xieras del Profeta cen~ros de estudio de una gran tal! 
ran9ia, En Espaila, que fue despues el centro de la intolerancia 
catolica, f~orecieron_la medicina y la filosor!á, con la libre •· 
participacion de sabios maho~etanos y judíos, ~a cort~ de Fede -
rico II,!n Sicilia f9e tambien un centro liberal, diabolico para
los espl.l'itus de la epoca. Los mongoles, una v~z establecido a.· 
sangre y fuego su dominio sobre las es~epas de Europa Orient$11 • 

realizaron una gran labor de divulgacion científica. El Im~erio 
Bizantino, residuo viviente de la ~ntigÜedad clásica, ejercia a • 
su vez una constante influencia sobre la vida i11telectual de Eu .. 
ropa central. 1 

Todas estas influencias vivificadoras se combinan con la • • 
creación de nuevos centros de estudio en las ciudades, o bajo la 
autoridad real o imperial (opuesta, hasta 9ierto grado, a la dis· 
persion feudal)I las universidades, Iniciandose en Italia, donde 
nunca l~egÓ a dominar"el feudalismo y ~unca muri6 por completo la 
tradicion de ~a antiguedad, se extendio la riueva forma de estu •• 
dios, mucho mas libres q~e los que antes se llevaban sobre todo • 
en los conventos. Tambien en Italia comienza muy pronto un nuevo 
arte de carácter humano, con Socaccio, Petrarca, etc, Dante re • 
presenta una síntesis del espíritu medieval, r€'ligioso1, encamina· 
do hacia Dios y respetuoso de la escala social existente, con el 
conocimiento crítico, investigador individual, 'de la época si ·
guiente, 

En general podemos decir que durante la época feudal, de or· 
ganizacion piramidal de la sociedad, vemos la lllisma estructura en 
el pensamiento, eminentemente teocéntrico, 

Libre Examen• Libertad Individual. 

El Renacimiento pretende revivir la Antigüedad Clás}ca, y ... 
por ello se pone su propio y presuntuoso título. Es la epoca en 
que por primera vez se vuelve a liberar,el individuo y en que el 
hombre,se coloca al centro de la atencion, El mundo se hace an .. 
tropocentrico, aunque conserva muchas veces un. ropaje religioso, 
Los santos y santas del R~nacimiento Italiano son seres humanos, 
que sufren y·t}enen alegrías; los edificios de claras !{neas ho· 
rizontales estan pensados para el uso de comerciantes, para sus · 
asambleas represent~tivas; ya no tienen fleche.s que apuntan al •• 
cielo, sino que estan firmemen~e .. izados er:.,1 la tierra. El hom 
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bre construye para sí, y no para el cielo. 

No solamente construye; también piensa, La Reforma Protes· 
tante, cuyo punto doctrinario furrlamental es la Libre Interpreta• 
ciÓn de la Biblia y la ne~ciÓn de un papel dóminante a la Igle • 
sia1 refleja el mismo esp ··itu de libertad i~dividual. Aunque no 
se aplica por comp~eto (Ca vino persigue catolicos y protestantes 
en desacuerdo con el, y los quema con la misma ferocidad que el • 
Gr~n Inquisidor de Espaila des~ruye a sus enemigos), la proclama · 
cion de la Libre Interpretacion tiene grandes resultados. ~oda -
v!a son necesarios otros tres siglos para ¡ograr la supresion de 
la Iglesia oficial en la mayoría de los paises, poniendo así a • 
las creencias en un plan de igualdad y dando a los hombres el dG· 
racho de escoger libremente la fe de su agrado, o de no escoge~ " 
ninguna. Vemos otra vez el paralelismo con el desarrollo de ln " 
sociedadr es el mismo lapso que fue necesario, desde el primer ~ 
florecimiento de la burguesía, hast~ su triunfo definitivo so'b:·c
el feudalismo, con la gran Revolucion Francesa, 

Los enciclopedistas emprender; una tarea ¡verdaderamente revo
lucionar~a en la historia del espiritu humanos pretenden definir 
el conocimiento del mundo, juntar en una obra todo lo que se sabe 
de la vida, para reemplazar así la Verdad Revelada, la autoridad· 
indiscutible predominante durante la Edad Media, Conforme se f O! 
talece la nueva clase sociali avanzan sus pretensiones intelec •• 
tuales 1 se estudia la econom1a1 lo más importante y cercano; la • 
filosofía, la interpretación del mundo; las formas del estado, ·• 
pidiendo una monarquía constitucional y llegando de hecho a la •• 
república; la técnica en todas sus ·ramas; la sociologfa, que qui~ 
re conocer no solamente el gobierno, sino el propio mecanismo in• 
terno de la sociedad humana; y finalmente hasta la psicología, •• 
pe~etrando ,al recinto tradicionalmente reserirado a la especula •• 
cien filosofica, el alma. Paso a paso se destruye la antigua au· 
toriiad, para dar lugar a la razón, a la investigación, al hombre 
como duefto de su vida y de sus conocimientos, 

, En el arte sucede lo mismo, Al amaneramiento feudal del ro· 
coco con su romanticismo falso de "pastores" se opone la vigorosa 
y sabia creación de un Goethe, la gran ·música de Beet9oven, los • 
acordes vibrantes de la Marsellesa, La clase que esta conquis • 
tando al mundo, expresa su optimismo, su fe y su avance en su ar-
te. · 

La culminación de este proceso está en el positivismo, la •• 
filo~of!a que cree h~ber encontrado ya el saber definitivo; es, • 
podríamos decir, el apice de la pretensión de los enciclopedistas. 
L~ burguesía cree haber llegado a un punto final, que representa
ría la mejor forma de vida para la humanidad. Su victoria es ya 
completa, no necesita mayores avances sociales; por ello, se de • 
dica a establecer o restablecer "leyes y verdades imperecllderas 11 , 

que habrían de garantizar la permanencia de su propia situación, 

1 
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La Crisis de los Valores, 
1 

Desde hace varias décadas se escuchan frecuentes voces, .de • 
nunciando una 9risis de los v.alores, lamentando la decadencia de
la moral, quejandose del espíritu frívolo de la juventud, et9., -
etc, Esto no es nada nuevo; se han encontrado cartas de la epoca 
de los Faraones y de los primeros grandes reyes babilonios, en •• 
que.los padres se quejan exactamente de lo mismo y temen que prou 
to sobrevenga el fin del mundo, ya sea que se hunda bajo el peso 
de su propia inmoralidad, ya sea que los dioses lo destruyan c9mo 
castigo, Sin embargo, la humanidad sigue viviendo y desarro~lan
dose1 por que cada uno de los "fines del mundo" no han sido mas ·
que el fin de un mundo determinado, que siempre era sucedido por· 
otro si no mejor, sí más avanzado, No hay ningún motivo para • • 
al~rmarse creyendo que la crisis actual, objeto de tanta discu ·
sien, sea el preludio para· el final de la humanidad (a menos que, 
siempre sí, cometamos la locura de exterminarnos mutuamente me • 
i 

, , 
d ante bombas atomic~s o bacteriologk1s, consideradas "salvado-
ras de la civilizacion" por algunas personas que no pueden ser -
calificadas ni siquiera de bárbaras); expresa simplemente la cor.
tradicci9n inte~na de la sociedad burguesa, que ha perdido su ju! 
tificacion historica. 

Hay un ejemplo t!pico de la deiorientación en que han ca!do , , 
muchos pensadores, en el último cap tulo del libro "La Incognita , ' del Hombre", por Alexis Carrel, de mucha difusion, En este capi-
tulo, . intitulado "La ~econstrucciÓn del Hombre", el autor • -
principia con la afirmacion positiva e indudable que por primera
vez la humanidad,es duefia de su destino, gracia5 a la ciencia, •• 
Pero la conclusion que saca es lamentablemente anticientÍfica; ·
encontramos en ella un concepto racial cuando d:lce que 11las razas 
a las c!fU:es se debe la construcción de nuestro mundo (EE.UU. de 
Norteamerica) ,no se han extinguido, Las potencialidades ancestr2 
les existen aun en el plasma germinativo de sus descendientes de
generados,,, ,Es cierto que los descendientes de las ranas enérgi
cas se hallan ahogados por la multitud prolet~rla que la indus •• 
tria ha creado a ciegas," También está el clasico desprecio del 
"intelectual 11

1 más bien del intelectualoide, por el obreros "Has
ta entre los proletarios y los campesinos pueden encontrarse su -
jetos capaces de un elevado desarrollo" dice condescendientemente 
el sefior Carral, que seguramente goza de un "elevado d~sarrollo", 
pero no de modestia, La conclusion a que llega es logicat ''To
das las formas de proletariado deben suprimirse" y crearse una ·
ar~stocracia de la sangre, basada en la eugenesia voluntaria, - -
!Como nos recuerda este concepto el de las S. s., .la 11élite 11 de • 
los asesinos del nazismo! 

Alexis Carral lame~ta, con mucha raz6n, la ausencia de obra 
creativa en la produccion moderna y pide por lo· tanto, que se·
vuelva atrás, a la industria que permitía al obrero la creación,º sea, el artesanado. Por desgracia, también los anarquistas ••• 
(mejor dicho, una de las muchas ramas de atJarquismo) han fracasa· 
do frente a la imposibilidad de volver a la "Idílica Edad Media", 
Y a la imposibilidad no menor de que cada obrero disponga de unos 
tabiques de Alto Horno para dedicarse a fundir un pedacito de • • 
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lingote de fierro. Todo intento de resolver los problemas de la 
so9iedad sin tomar en cuenta las exigencias forzosas de la produs 
cion moderna, tienen que llevar al l!lismo lamentable galimatías. • 
En la forma de impla9tar su programa, aparece otra vez el arista· 
eretismo de Carrell el pide la creación de institutos que en unos 
cien años de trabajo e más, elaboren los estudios necesarios, que 
se habrán de aplicar luego a través de sociedades secretas al es· 
tilo de las logias del siglo XVIII, con discipHna 1!11litar y mo • 
nástica, · 

El capítulo ligeramente examinado en los párrafos anteriores 
contiene una gran cantidad de las desorientaciones de nuestros ·
pensadores; posiblemente por elln se haya hecho tan popular, Es 
individualista, al hacer vivir los conocimientos en unos cuantos
ind·ividuos j racista y despreciador de los trabajadores, como ya • 
se dijo; afirma que la divi~iÓn de clases en una sociedad libr,e -
se basa en diferencias biologicas, justificando así la posicion -
de la clase dirigente, 

Esta concepción es naturalmente pesimista, ya que n~ da nir.• 
guna salida (los institutos que investigarán durante un siglo pa
ra despues dedicarse a ~a conjura con el fin de implantar los re
sultados de sus coná111abulos, no son ninguna solución). Es la • 
elaboraci6n clara de una clase e~ decadencia, que no ve ninguna • 
forma para avanzar. En lo filosofico, le corresponden las ideo -
logÍas que de pronto se encuentran ante la 11nada 11 y sienten por • 
ello 11angustia 11 , Es !\! mundo, !\! clase, quienes se encuentran •• 
ante.la nada, . 

El arte no se escapa; las músicas y bailes carentes de gra • 
cia y belleza, pueden ser buenas y tolerables como pasatiempo, •• 
pero su superabundancia indica una degeneración, Las pinturas •• 
11modernas 11

1 que tratan de no decir nada en formas que no son nada, 
les corresponden exactamente. La forma que pierde su contenido,
al igual que el contenido que pierde su forma, tiene que llevar 
al absurdo, 

El pes1m1smo de un sector de la filosofía, la falta de 9on • 
tenido y de forma de gran parte del arte, etc., se ven tambien en 
la vida diaria. Lo tenemos en el ansia de placeres fáciles, que
no requieren pensar ni ~cer esfuerzos; en la difusión creciente 
de la literatura pornográfica; en la falta de esfuerzo por mejo -
rar que se observa frecuentemente en las escuelas y en otros cen
tros juveniles, No se puede resolver el problema con la implan•, 
t ' ' acion de una disciplina rigurosa, poniendoles taparrahos a las -
estatuas o prohibiendo la literatura y el cine pornográficos • •• 
(aunque esta prohibición podría ser positiva); La disciplina no 

1 ' , prodyc ra un byen estud!ante, si este sabe que al final no encon· 
trara colocacion en su especialidad; el ambiente no puede ser mo· 
ralizado, mientras las personas no tengan un verdaclero aliciente, 
mientras se encuentren ante la 11nada 11 y no tengan para qué viv'ir. 

El hecho bien señalado por Carral, de que el proletario nun
ca puede escapar a su servidumbre, sino que, al contrario, empeo
ra constantemente su vida, lleva a nuestra sociedad a su nota pe-
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, 
simista, de,derrota. Pero es sol9 una sociedad, y no el mundo, • 
quienes estan en crisis, como esta en crisis el sist9ma de pro ·
ducción, de posibilidades ilimitadas, en contradiccion con la mi· 
seria creciente de la mayoría de la humanidad. · 

Nuevo Optimismo, 

Todas las sociedades en ascenso han ~reducido ideologías op· 
timistas, que afrontan la vida con decision y valor. Lo mismo ha 
~e suceder con la sociedad de un fu~uro que esperamos próximo pa· 
ra nosotros, en que la economía este organizada en tal forma de -
dar a cada ~ui~n la posibilidad de desarrollar sus can11cidades; -

' J l."'1 la gente ve1 l as1 un sentido en su vida, y lo expresara como siem 
pre lo ha er.presadol en el arte, en la ciencia, en la filosofía," 
en todas sus actividades, 

En su forma, ya no será el pensamiento sumiso a los dioses • 
de la antigüedad, ni la búsqueda de la interpretación de la "ver· 
dad eterna, revelada", de la Edad Media; tampoco puede ser la ex
presión del individualismo burgués, del hombre que es 11el lobo •• 
del hombre"; tendrá que ser una expresión de la íntima colabora · 
cion creadora de todos los hombres, de su igualdad de dignidad,--
de su desarrollo constante, · 

I 
Tenemos ya en todo el mundo, y con gran fuerza tambien en •• 

nuestro país, manifestaciones de esta ideología optimista; en la 
pintura sobre todo, pero también en la poesía, en algunas produc
ciones cinematográficas, en la literatura, etc, 1 vemos los deste· 
llos de estas ideas. De acuerdo con las circuru;tancias de l\J.cha 
e~tre un mundo que surge y otro que no quiere ceder su lugar his
toricamente perdido, estas manifestaciones lo son de combate, y • 
muchos de sus exponentes intervienen activamente en la lucha so • 
cial y política, tal como lo hicieron los enciclopedistas en su • 
tiempo, y mucho antes los Padres de La Iglesia, En ellos tenemos 
el optimismo de un mundo que s'Fge1 la garantía de que esta cri • 
sis de los valores no terminara con el aniquilamiento de la huma
nidad, sino oon su elevación a un plan superior, de vida mejor -
para todos sus integrantes. 
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D. El 8st~do1 
, . ' ' Para aristoteles, la org~nizacion mas :lJnportante de l~s • 

hombr~s es e~ estado, porque este encierra ~ to.das )as damas; • 
tambien Platon se ocu~ profundamente de la 'cuestion, examinan• 
do cual es la forma mas conveniente, 

' ' . .lntes,y despues de estos dos grandes p~nsadores clasicos, 
muchos ideolog9s de todas las tend.encias se . han OCl}pado de lo • 
mismo, proponiendose infinidad de organizaciqnes mas o menos • 
perfectas, Este simple hecho, la gran atencion que se le ha de· 
dicad9 durante toda la historia de la humarrl.dad, es una demos • 
tracion de la importancia del estado, . 

La Organización frimitiva. 

La larga época del comunismq primitivolproduce una· gran· 
variedad de formas,de organizacion, pero todas ellas tienen una 
característica comunl la igualdad f'undamentifJ. que hay entre los 
miembros de cada tribu, · 

Nada sabemos de las organizaciones muy 1primitivas, propias 
de las Fases Inferior y Media del Salvajis~, aunque es induda• 
ble que necesitaban tAner alguna coordinacion para la caza, Pa• 

1 1 I t rece logico que los mas ~abiles hayan sido los d~igentes, o • 
mando en cuenta la opinion de todos, dado el caracter eminente· 
mente colectivo que tJ.bfa de tener su activ;tdad, 

' ! La primera organizacion que conocemos, i· propia de la Fase • 
Superior del Salva~ismo en adelante, es la ~el gobierno de los 
viejos, que nace logicamente de su experiencia·~ de su inoapac,! 
dad para participar directamente en la prodhccion, Aparecen los 
Jefes de tribu y de clan o gens, pero en lat cuestiones de im • 
portancia ¡:articipa todo el organismo, Y~ hsmos vistq que el • 
escaso rendimiento del trabajq no permitía ia creaoion de una • 
clase liberada de la produccion, q~e pudiera dedicarse exolusi• 
vamen~e a "dirigir", La organizacion de lasi acti~idades era una 
funcion·d~ trabajo común,,no superior a la~ demas y que en su 
fondo tenía la participacion de todos, 

Con la agri~ultura y la ganadería, so crea por una parte • 
una mayor division del trabajo dentro de la tribu y entre las • 
tribus, y pqr otra empieza a haber un aumento cada vez mayor en 
la producción, Junto a esto, se de~arrolla~ una cantidad de ,nu¡ 
vas funciones, que encierran los germanes d~ una o~ganizacion • 
social distinta, Tanto entre los indios de Norteamerica, como • 
entre los germanos del tiempo de Tácito, encontramos federacio• 
nes de tribus y asociaciones de guerreros, Las dos son formas • 

· del comunismo primitivo en descomposición, :.:i.u~ lo destruyen • 
desde diferentes !rentes, El orden tribal e~ta basado exclusiv¡ 
mente en la cons,nguinidad, que se e~resa an la creencia en • 
un antecesor comun y que tiene su origen ef~ctivo en la familia 
por grupos y en la descendencia rgaterna derivada qe ~lla, El • 
orden territorial no tiene interes para esta formacion social, 
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I 
La confederacion de tribus en cambio, se forma para defender • 
(o conquistar) determinado territorio, rompiendo con ello el • 
antiguo,orden gentil, Es un resultado muchas veces de la sobre• 
poblacion, de un momento en que la cantidadlde hab~tantes sobre 
pasa lo ~ue puede alimentar el territorio eón la tecnica del • 
momento ~esto a su vez es un incentivo para el desarrollo de • 
nqevas tecnicas de pr9ducción, de la a~ricuJ.tura y la ganade • 
ria), La sobrepoblacion crea una presion por la conquista de • 
nuevos territorios, que se nanifiesta en la11 dos formas citadas, 

Si la confederación de tribus tiene po1• objeto aumentar la 
tuerza conjunta del pueblo que la organiza, para la conquista • 
y la defensa, las ligas de guerreros se dY'igen hacia,una espe· 
cie de conquista particular, ressaldada maslo menos publicamen• 
te por sus tribus, En su forma lllls ,primitiva, estudiada por Mo¡ 
gan e9tre los Iroqueses de Norteamerica, son simplemente la eir.•• 
presion del pueblo arnado. Al,emprender unaJcampaña contra otra 
tribu, que no necesita deci~ion especial po~ el consejo de la • 
tribu' . o de la federacion, se alistan 16s guerreros (volun• 
tarios) bajo el mando de un jefe famoso. Ia forma de 11Bnifestar 
su deseo de ir a la lucha es tomando parte on la 11danza de gue• 
rra 11 correspomiente, Terminada la campaña, ~e disuelve el gru. 
po, aunque pareqe que en el siglo XlX ya habia ocasiones en que 
estas ligas tenian vida permanente y daban 1a planta de 11otici¡ 
les 11 en caso de guerra mayor. Hay que añad:Lr aquí que las tri· 
bus de la barbarie se consideraban en guerr1~ con toda tribu con 
la cual no se hubiese establecido la paz expres~mente; ~a una 
campafta contra una de estas,tribus no se reiuería decisiones~ 
oial del Consejo, la cual solo era pedida para hacer. la paz o • 
declarar la guerra con una tribu con la cual se hab!a celebrado 
un tratado de una u otra, · 

. Las asociaciones de guerreros entre los germanos ya tienen 
un aspecto ~ucho ~s definido, aunque revelan claramente tener 
el mismo origen. Son organismos permanentes, que se encargan de 
las guerras menores y f orlll!l.n el cuerpo de oficiales experj~nt¡ 
dos en los grandes conflictos; pero cuando no tienen de que OC,ll 
parse por encargo de su propia tribu, se ded\can a guerras por 
su cµenta. El jefe de ellos t\ene una posic:lon permanente y r~· 
cibe la obediencia de los demas, y tiene a su vez la obligacion 
de alimentarlos y de conseguirles regalos, muchas veces en la • 
forma de saqueos, Estos grupos s~ alquilan con frecuencia, sir• 
viendo como mercenarios en el eje;cito romano. Así se forman • 
unas asociaciones que, aunque estan dentro del marco de la tri• 
bu, significan ya un ayupami~nto mil~tar con una fidelidad pr.e. 
pia, a su jefe, De all saldran despues el jefe militar rodeado 
de su corte y apoyado en una fuerza propia, capaz de,oponerse • 
al pueblo mismo. El jefe militar se transfo1•ma despues en rey • 
(muchas veces hay dos jefes m\litares, como en l~ Liga Iroquesa, 
que vienen equivaliendo despues, en un estadio ma~ alto del de· 
sarrollo, a los dos reyes de Esparta, o los dos consljles de • 
Roma), y sus o~iciales reciben tierras en compensacion de serv_! 
c1os, dando as1 la base "germana" del feudalismo, 
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Otfo ~1no1p1o del estado lo tenemos en! las pequeftas obras • 
de !rr1gao16n en las montaftas que bordean lal meseta del IrlnJ • 
estas obras, que requieren un trabajo conjun'to mls sbtemltiéo • 
que la anterior colaboración en la caza dan un mayor predominio 
de la colectividad sobre el individuo, la eiclusidn del dereeho • 
a usar el agua perteneciente a la comunidad-¡ significa la muerte 
para el af'ectado, No es esto en sf un princlpio que rompa la • 
igualdad del comunismo primitivo, ya~que la~ decisiones de impo¡: 
tancia son tomadas por la asamblea popular;jpero este reforza· • 
miento de la autoridad colectiva sobre el individuo en el momen. 
to en que va a aparecer la propiedad individual, significar~ ·· 
pronto otro medio de presión en manos de los dirigentes de la sg 
ciedad, Cuando varios siglos despu&s se establecen en Mesopota • 
mia las "haciendas de los dioses", explotad~s ~or los sacerdotes 
y trabajadas por campesinos siervos.esclavo$, estos son manteni· 
dos en su posición de explotados por la per~enencia exclusiva ~ 
del agua al dios, entre otros medios de.pre¡tdn. 

En la &poca de decadencia ya declarada del comunismo primiti 
vo, encontramos frecuentemente una sobreposición de un pueblo a 
otro, manteniéndose en ambos hasta cierto grado la estructura • 
colectiva. As! los indígenas de la Triple Alianza Nahoa, que • 
trente a los dem~s pueblos del centro de México eran conquistad~ 
res y explotadores a trav~s de los tributos, mantenían interna • 
mente una estructura sumamente democdtica. Hab!a un clan gober
nante, en el que se escogían los dignatarios por elección, como 
caudillos militares, y tomando mucho en cuanta la línea materna, 
Un alto porcentaje ae la tiarra segu!a sietido propiedad de la • 
tribu {del calpulli), mientras se iniciaba al mismo tiempo la • 
entrega de tierra en recompensa a los jefes militares, comenzan
do asf el rompimiento del orden tribal de propiedad colectiva Pi 
ra dar paso a la propiedad privada, Aunque se le rend!an muchos 
honores al jefe de la tribu, y principalme~te al jefe de los az. 
tecas1 quien al mismo tiempo encabezaba la confederación de tri. 
bus (la Alianza Tripartita) &ste no era para nada un jefe abso• 
luto;ex!st!a el consejo de Íos ancianos (los huehues), que gobe: 
naban el ~alpulli y cuya expresión mis alta se encuentra en el • 
Tlatocan, probablemente compuesto por 20 miembros, que represen
tarían los 20 clanes. Parece en general que todavia había muchas 
formas propias de la democracia militar, t(ll como la encontramos 
tambi'n en la Grecia de los tie111pos heroicos, Las contr1luc1ones 
que pagaban los miell!bros de la tribu. aateca1 en forma de trabajar 
la tierra del sei'ior Y.la dQl·templo,el teqUlo, probablemente no 
pasabande unos cuantos d!as al año, lo que significa que no se • 
puede hablar todavía de una explotación de parte de las clases • 
gobernantes, sino m~s bien de la comunidad, tribal, la que no ex. 
cluye la divisidn del trabajo entre sus miembros. 

En la gran cultura de la Am&rica del Sur, la incaica, vemos 
muchos aspectos parecidos. La "familia" de los incas es eVident,! 
mente una tribu o por lo menos un clan o gens gobernante; esto • 
sa ve corroborado por el hecho de que tenían una forma de vestir 
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'I un idioma comunes lo que revela claramenteiuna unidad cultural 
de or!gen, La división en cuatro .del "Imperio'I peruano recuerda • 
seguramente cuatro gentes ( tamb1~n entrel los aztecas • •• 
hab!a los cuatro calpullis mayo~es al igual cue entre los tlax • 
caltecas) cuyos representantes, mal llamados !'virreyes" por Pres• 
cottt formaban un consejo, que nos recuerda d inmediato al "se • 
nado" de Tlaxcala, 

Resalta el car~cter tribal de la organiz ción incaica que • 
se confirma todav!a ~s al examinar sus forma~ de propiedaA y de 
trabajo, Toda la tierra se repartía en tres porciones, una para· 
el sol (sacerdocio), una para el Inca (todo ei aparato de gobier
no) y una para el pueblo, Llama mucho la atenóión el orden en que 
se procedía a labrar la tierra; Primero se trábajaba en comdn la 
c9rrespondiente al sol; después la de los vieJos 1 enfermos, viu • 
das, huérfanos y guerreros en servicio; luego¡cada quien cultiva. 
ba su propio campo, teniendo la obligación de.ayudar a quien lo· 
necesitara y solamente al final tocaba su turno a las tierras del 
Inca, las cuales se atendían también colectivamente, Evidentemen. 
te, este orden demuestra una preponderancia de los intereses co • 
munes sobre los particulares del Inca que indican una gran tuer. 
za de la propiedad comdn, También se Aebe considerar qus la t1e • 
rra que se repa~t!a entre el pueblo no se entregaba en propiedad, 
sino que sólo se concedía en usutructo; cada año se volv!a a ha· 
cer el reparto entre todas las familias, tomando en cuenta cuan • 
tos miembros tenía cada una (Aqu! tambien hay otra vez una grail • 
semejanza con el calpulli del An~uac~ y hast~ con el "Año Yovel" 
de la Biblia, que era un reparto periodico del la tierra por liria• 
jes, o sea, gentes), ¡ 

i 
Los incas ten!an los animales domésticos/más importantes que 

hubo en Américas los llamas y alpacas, que sel usaban para trans • 
portar cargas, utilizar la lana y también se pom:l'.an. Vemos aquí. 
el mismo sistema de propiedad colectiva¡ en'ru~lta en la forma de 
propiedad del Incas los llamas pertenec1an a ~ste, y en determin¡ 
da época del año se hacían grandes cacerías c lectivas, Se les • 
cortaba la lana, que se juntaba en almacenes ue entregaban ,¡¡:1_. 
J!l§t2. lo suficiente para satisfacer las necesi ades del pueblo y • 
exig!an despu~s trabajo en beneficio del Inc , En la tierra ea • 
liante de la costa se hac!a algo similar con l algodón, En cier. 
tas ocasiones se celebraban grandes fiestas e que todo el pueblo 
com!a carne, El Inca desempeñaba en estos cas s las funciones de 
rey.representante de la divinidad de la siemb a ( o del campo o • 
de la agricultura, que viene siendo lo mismo) en forma sqejante > 

a la de los reyes o "lugartenientes de dios" e las ciudades ba • 
bilonias del período predin~stico, 

En todos los ejemplos citados, encontrarr s ciertos rasgos • 
comunest hay propiedad colectiva, característ ca del comunismo • 
primitivo, 'f la forma de gobierno va de acuer o con el marco tri· 
bal· se destacan ya más o menos marcadamente rupos gobernantes~ 
(prfncipalmente entre nahoas e incas, de los pueblos que hemos • 
examinado), pero el gobierno sigue estando en gran parte en manos 
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de funcionarios populares, como el consejo de los Ancianos. En• 
muchas partes existe como autoridad suprema la asamblea popular, 
que es la que decide en dltima instancia sobr!l los asuntos comu
nes, No hay fuerza coercitiva que pueda obligar al pueblo a aceR 
tar alguna decisión que no esté dippuesto_ .. a a~atar, ya que el • 
ej&rcito es todo el pueblo en armas y es por io tanto imposible • 
imponerle algo contra su voluntad (muchos pueblos, como por eje¡ 
plo los germanos, acudían con su9 armas a las!asambleas, garant! 
zando así que no se podría forzar su voluntad~. Hay ya ciertos • 
principios de organización que van rompiendo el marco de la tri· 
bu, pero en lo fundamental podemos decir que no existe todavía • 
un "estado" que pretenda colocarse fuera y po~ encima de la so • 
ciedad, sino que vemos fundamentalmente una organización de de~~ 
chas comunes de los miembros de la tribu, Se trata no tanto de .. 
un gobierno sobre personas sino de la organi~ación comdn de la 
economía, resultado eviden!e de la igualdad fundamental de todos 
ante el bajo rendimiento de la producción de ~a barbarie, 

ll Estado en el Esclayismo. ! 
' 

El proceso de acumulación de riqueza que1 se inicia con la • 
agricultura y la ganadería, lleva a romper la unidad de la tribu 
primitiva, En vez de la propiedad comdn sobr~ el producto de la • 
caza, aparece la propiedad privada sobre el ganado y la tierra, 
As! tenemos ya en el tercer milenio a,C, gran~es diferencias en 
la extensión de la tierra que poseen los habftantes de Mesopota
mia, que van desde 0,8 hasta 35,5 acres, Es natural que esta de· 
sigualdad no encaje en una organización cuyo mando supremo est~ • 
en manos de una asamblea popular, que haciendo uso de su sobara • 
n!a tendería lógicamente a restaolecer el antiguo· ré~men de re. 
parto periódico de la tierra, Se necesita crear un poder "por en 
cima" de la tribu con sus organismos de fuerza propios, Este p~ 
dar es precisamente el estado tal como lo entendemos hoy, regul,a 
dar de las relaciones entre los diferentes individuos y grupos • 
de la sooiedad, cuyos intereses han llegado ya a ser opuestos y 
cuyo choque los llevaría a su destrucción de no existir este • 
regulador, No puede por ningdn motivo abolir esta lucha! pero la 
har~ entrar en determinados cauces en los cuales no imp da el dJ! 
sarrollo de la sociedad, 

i 
&C6mo aparece concretamente esta forma tjueva, extrafta a la 

tribu' que es el estado? Tal aparici&n se debe, en gran parte, a 
las continuas.guerras y conquistas, que llevan a la sobreposicidn 
de una tribu en otra, Hemos visto ya las manifestaciones de estas 
luchas en el Anáhuac y en Perd, cuyo desarro~lo fue cortado por 
la Conquista, Tenemos aqu! las primeras formas de destrucción 
del comunismo primitivo, en un estado bastan~e avanzado, El trib,Y 
to que paga al pueblo sometido empieza ya a formar una capa "sefil? 
rial" entra la tribu gobernante; en la forma jde recompensa a gua. 
rreros distinguidos se da tierra en propiedaa particular, En •• 
otros países, donde el proceso continuó su d~sarrollo l&gico, re• 
sulta despuds una división de la sociedad en 

1
dos grupos bien dis. 

tintos1 los esclavos, provenientes fundamental.mente de los pue •• 
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blos conquistados y de personas endettdadas del mismo pueblo con• 
quistador, sin ningdn deredho, y por el otro ladoi los conquis • 
tadores. El mismo carácter militar de las conquistas hace que • 
tengan gran preponderancia los jefes militares, q~e de dirigen· 
tes electivos se van transformando rápidamente en: reyes heredit! 
rios ligados estrechaD1ente a los sacerdotes de 19s templos. Se 
reallza as! una estratificación del mismo pueblo ~obernante, que 
da al traste con su antigua igualdad1 transformin~se sus jefes, 
antes electos y sometidos a la autoridad de la as blea popular, 
en gobernantes absolutos, de inspiración divina. 

i 
1 

Los extensos valles de aluvión fomentQil la creación de los " 
primeros imperios, por su misma unidad geográfica .• Tanto en Mes.~ 
potamia como en Egipto tenemos as! la formación de grandes esta" 
dos de gobierno monárquico, en que el proceso de descomposición 
de la igualdad primitiva se ha llevado al extremo tambi~n en el 
seno mismo del pueblo triunfador. Egipto que po11 sus condicio " 
nas geográficas tiene un desarrollo relalivament~ tranquilo! y • 
ha sufrido mucho menos inv~siones que Mesopotami~1 nos da e ej2,Li 
plo mis acabado de una piramide social establecfoa por una com-· 
binación de conquistas y enriquecimiento, que lleva a la asela " 
vización y endeudamiento de la gran masa de la pbblaci6n. La tri 
bu Falcón conquista todo el pa!s, convirtiéndose, (o por lo menos 
sus jefes) en sus dueños absolutos, Se establece un régimen can. 
tralizado, cuya cabeza, el Faraón, es el dueño nominal de todo • 
el pa!s. 

La facilidad de comunicación que presentan los ~randas r!os, 
y la necesidad de coordinar los trabajos de irrigacion, llevan a 
la creación de estados centfalizados en estos valles, En cambio, 
en las regiones montañosas se facilita mucho más la organización 
de pequeftos estados, como sucede en Fenicia, en Creta y en Gre • 
cia, La dirección de estas ciudades-estados no se encauza tanto 
hacia la conquista de grandes extensiones de tierra, o de las m1 
nas de cobre como en el caso de las expediciones de Babilonia a 
las montaftas del Norte, sino m~s bien al comercio marítimo. 

El or!gen del estado en Grecia es similar al que hemos des• 
critoa el asentamiento de las tribus en la pen!nsula (y en las • 
islas), la agricultura y desde muy pronto el comercio, producen 
una riqueza ya susceptible de mantener una clase ociosa, no ded,i 
cada a la producción. Al mismo tiempo se descompone todo el sis. 
tema consangu!neo de la tribu por la revoltura de sus integrantes 
en las ciudades, y se multiplican cada vez más los esclavos. 

La funcidn general del estado en Grecia, al igual que en • 
todas partest era encauzar debidamente los intereses contrarios 
de sus ciudaaanos, garantizando el mantenimiento de determinadas 
normas. Dos son las principales ciudades que ejemplifican las· • 
formas de gobierno establecidas por los griegos, .siendo las de • 
m~s propiamente tipos 'intermedios, ' 

A Atenas 1' la primera de dichas ciudades, se leha llamado • 
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la •cuna de la democracia•, mientras que ·1sparta, el otro polo • 
de Grecia, es· tomada muchas veces como un ejemplo de dictadura, 

Bs necesario examinar un paco las dos estructuras, para P:Q 
der opinar del acierto o no de estas afirmaciones, 

Atenas era una ciudad fundamentalmente comercial, que viv!a 
de la exportaci&n del aceite, de la cerifmica y de sus minas de • 
plata. Bn su época de mayor apogeo solamente una quinta parte de 
la población eran ciudadanos (aproximadamente 901000; en compar¡ 
ci&n con 367000 esclavos y 4;ooo extranJeros l libertos). Los e,¡ 
clavos fueron llevados al !tica conforme crecfa la ciudad y sus 
riquezas, sienqo al principio la mayor!a de los campesinos y ar. 
tesanos hombres libres; s&lo con ese crecimiento de la riqueza· 
se llega al momento en que la mayor parte del trabajo es realiz¡ 
do por esclavos y otros no ciudadanos, dedicándose los ciudad& • 
nos solamente a la dirección de las empresas, a la política 1 a 
la especulación ideológica, (Esto llega a ser tan fuerte, que • 
Aristcteles plantea que solamente aquellos que no tienen neoes1. 
dad de trabajar deben ser ciudadanos), 

Los jonios, al establecerse en el Atica• se dedicaron pron. 
to en gran proporción al comercio, actividad que exige una gran 
libertad personal. Aunque la organizaci&n militar desempet!aba un 
importante papel en su vida, no era predominante y les fUé po. 
sible organizarse con un gran respeto hacia la libertad perso • 
~al, que iba paralelo con un sistema de propiedad privada y de • 
comercio, En la democracia ateniense tenemos el resultado de una 
tuerta lucha Por el establecimiento de un estado que, por una • 
parte debe garantizar el trabajo de los esclavos y por otra la 
posibilidad de libre desarrollo de cada ciudadano como indiV:l • 
duo, 

Esparta en cambio es tomada muchas veces como el prototipo 
de una organizaci&n dictatorial. Bs indudable que la constitu • 
c16n de esta ciudad no permit!a el desarrollo individual como • 
suced!a en Atenas, pero posiblemente el régimen de los Dorios h,t 
ya sido mis democrltico que el mismo del Atica, si entendemos • 
por democracia no individualismo, sino gobierno del Jlf{eblo. Es • 
parta no era, como Atenas una ciudad comercial, sino que se·ba. 
saba en la explotaci&n del trabajo agr!cola de sus esclavos. Al 
conquistar la Lacedemonia, los espartanos oprimieronuna organi. 
zaci&n nativa mucho más numerosa que ellos mismos, transformando 
a los mediterráneos y aqueos en ilotas y periecos respectivamen
te1 (de hecho eran esclavos, aunque manten!an cierta organizaci&n 
tl'lbal propia, que les da un · carácter de siervos}º Para• 
mantener su dominio sobre estos pueblos, los lacedemonios tuvie. 
ron que conservar forzosamente una organizaeidn de tipo militar, 
que exig!a la sumisión absoluta del individuo al colectivo, pero 

· no ~~a una persona, sino la ciudad en conjunto quien mandaba en 
la organizaci&n. Lós banquetes pdblicos, la importancia de la • 
asamblea1· la igualdad de bienes, todo esto nos da el cuadro de • 

· una igualdad en la tribu dominante, prove.n!ente d1rect81!1ente del 
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comunismo primitivo, El sistema demostró en ciertos momentos ser 
muy ventajoso, al producir hombres del temple y del concepto del 
deber como Leonidas; en toda Grecia se conocía y se admiraba la 
fuerza 1 la disciplina de los espartanos, También en lo que se • 
refiere a la familia, había muchos restos de la organización tr.! 
bal, en el permiso para.el marido de introducir un joven con su 
espose para que ésta le diera hijos fuertes (es un resto eviden. 
te del matrimonio sindiásmico) 1 la posición libre de la mujer, • 
las danzas de las doncellas desnudas con el fin de incitar el • 
matrimonio, etc. 

Sin embargo, el ~dgimen da Esparta, al entrar en contacto • 
con otros astados contemporánaost pronto decayó; Aristóteles re· 
lata que sólo quedaban pocos ciudadanos en aquella ciudad, y que 
hab!a grandes diferencias entre las fortunas, 

1 

· Si hici4ramos un anilisis de Atenas y Esparta en t~rminos • 
modernos, podr!amos decir que la primera es una democracia indi. 
vidualista y la otra una colectiva; sin embargo, viendo los sis
temas de acuerdo con su &poca, que es como hay que examinar he • 
chos históric~s, llegamos a la conclusi&n de que se trata de dos 
estados esclavistas, organizado uno, Atonas 1 sobre la base indi
vidualista correspondiente a una gran cantidad de empresarios, y 
el otro, Esparta, teniendo una democracia militar da un tipo mu. 
cho más primitivo, Ambos viven de la explotación de esclavos, 

El mundo antiguo encuentra su culminación en la organización 
romana, El Imperio Romano, como estado, fue el más extendido, el 
nms duradero el más organizado y el que más repercusión ha ten,! 
do en todo e! desarrollo posterior de la historia, Se considera • 
que una de las mayores aportaciones de Roma al mundo es precisa • 
mente su ·Derecho, que todavía hoy sirve de base para nuestra le • 
gislacidn, 

No es casualidad que haya sido ns!, Roma al dominar el mun. 
do durante varios siglos e imponerle su ley, !en!a que fijar ~s. 
ta en una forma completa1 estable y comprensibla para todos, No • 
se trata de la creación de un nuevo orden, y hasta el modo de • 
pensar romano est~ ruertemente influ!do por el griego, La gran • 
obra de Roma en este sentido consiste en haber concretizado todo 
el sistema, en haberla dado una forma clara y concisa, 

Hay tres grandes épocas en la historia romana1 la Monarqu!a, 
la Repi!blica y el Imperio, En la primera hay tres tribus, compueJ 
tas de diez curias cada una, que a su vez están formadas por diez 
gentes, Esta organización, evidentemente resultante del arreglo • 
consciente de un orden espontáneo.anterior! nos da trescientas • 
gentes. La Repdblica se organiza ya sobre a. base de las clases • 
sociales1 de la riqueza y del.territorio, abandonando la forma lli!l 
terior, En ella hay varios órganos simultáneos de gran importan • 
cia1 el senado proveniente de la asamblea de los ancianos; esta. 
ba compuesto ai principio por trescientos patricios, o sea, re • 
presentantes de las gentes (el Patar Familia es el sucesor inme • 
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diato 4e1 jefe del clan). Bxisten adellils las a1ambleas, que vo • 
taa las leyes '/ nombran los cdnsules, Por ~ltimo, despuls de la 
g1,'an "huelga general" de los plebeyos ~ el Monte Sagrado, se 
instituye el tribunado de la plebe. Todos estos drganos represe,11 
t~ determinados sectores sociales, y buscan la forma de coordi· 
nar sus intereses.. .Al. mismo tiempo existe y crece desmesuradame.n 
t~ otra clase, que carece por completo de derechos '/ es conside· 
r~da como simple ganado humano& la de los esclavos, 

1 La extensión cada vez mayor de los dominios romanos la ne. 
cesidad de unificar la administración contra el peligro Ae las 
rébeliones de esclavos demostrado por el levantamiento esparta • 
quista y sobre todo! la concentración de la riqueza en manos de · 
una nueva capa de r cos que ya no eran el senado sino grandes -
terratenientes esclavistas, llevan a pasar a la ~ltima forma de 
gobierno de R~ma al Imperio. En éste se concentra todo el po 
dar en una mano, ia del Emperador, apoyado en los grandes asela· 
vistas y en el ejército. Poco a poco van desapareciendo las for .. 
mas democráticas, como los comicios, el tribunado (el Emperador 
es tribuno) y de hecho también el Senado; ya que ~ste acaba tran1 
formándose en una institución sin ninguna fuerza efectiva, En ~ 
esta época llega a su culminación la gran obra de formación del 
~erecho Romano, y se inicia una nueva división que caracterizarl 
después la organizaci~n medieval• la diferencia entre honestio -
res (caballeros y senadores) que no pueden ser sometidos a tor • 
mento y tienen derecho a apelar ante el Emperador, y los humili2 
resi que no gozan de tales privilegios, Este desdoblamiento de • 
la egislación entre los libres, que proviene de la época de los 
S~veros (193·23)), anuncia la nueva división social que vendrá -
después del esclav1smoa el feudalismo, con sus clases. sometidas 
a1 legislaciones distintas, 

' Vemos as! que hay multitud de formas estatales en la dpoca • 
esclavistas gobierno unipersonal basado en los diosesi monarquía 
electiva y hereditaria; rep~blicas m~s o menos democraticas; • 
d9111ocracia militar; Imperio; etc, Todas estas formas tienen dos 
caracter!sticas comunest la masa de los productores son esclavos 
y no tienen ning~n derecho; el estado tiene fuerzas armadas pro. 
pias para mantener sumisos. a los esclavos y para imponer o mant! 
ner el orden entre los ciudadanos! de acuerdo con ciertas normas 
establecidas (leyes), Es el Impar o Romano el que mejor expresa 
y formula en s~ legislaci6n esta· funci6n del estado, es en él • 
donde culmina el estado esclavista. 

La F4ad Media. 

1 Podrido por la descomposición del esclavismo y la degenera. 
ci6n de una aristocracia parasitaria, se derrumba el Imperio Ro. 
mano de Occidente frente al ataque de los bárbaros, El nuevo es. 
tado que se estabiliza algunos siglos despuds 1 tiene mucho pare. 
cido con el anterior, pero también hay entre ellos diferencias • 
~senciales, Ante todo, se nota una dispersi6n del poder. Durante 
el Imperio Romano, los ciudadanos estaban sometidos al dominio • 

1 
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de una ley única (los esclavos no desde luego, pero no·eran.oon. 
siderados personas); ahora ya no ~ay esclavos, pero el sefior feu. 
dal tiene una extensa jurisdicción sobre sus siervos, llegando• 
a ser casi nula la autoridad del Rey o del Emperador en muchos • 
casos, 

i H~mos hablado varias veces de las causas que dan lugar a la • 
aparición del feudalismos la necesidad de que el productor parti. 
c1pe con inter~s propio en la producción, los ataques ,que obligan 
a la ~gil defensa local, los territorios dados en recomP.ensa a • 
los capitales militares, etc. Dentro de esta organizacion subsis. 
ten muchos restos del comunismo primitivo, introducidos en la vi
da general de Europa por los germanos, Tenemos la '%:rkganossen • 

IC.haft" la comuna de la marcar que no es más que la expreeión te. 
rritorla1 de la antigua organización tribal, En determinado d!a • 
s

1
'e reun:l'.an todos los hombres de la región para decidir sobre los 

asuntos de importancia comdn, tal como se hace todavía hoy en al. 
g'unas regiones de Suiza, Durante la Edad Media siguió subsistier .• 
do esta forma de gobierno en much:l'.simos poblados campesinos l mar; .. 
teniendo en ellos una fuerte cohesión, Es interesaflte recordar ~ 
propósito de esto, la supervivencia del calpulli en Mdxico, En m1 
~hos poblados campesinos, el ayudante municipal propuesto por eJ. 
pueblo del lugar no es otra cosa que un delegado del consejo de -
los viejos (que ya no se acuerdan de su antiguo título de ''hue .... 
~ues"), Hace pocos afies, en una excursión a Malinalco nos refirió 
qon orgullo el presidente municipal de aquel lugar que desde que 
tomó posesión delpuesto, hab!a logrado establecer la paz entre • 
los cuatro barrios del pueblo, Estos barrios están a varios kil6. 
metros de distancia uno de otro, y son evidentemente una supervi. 
vencia de los cuatro calpullis que formaban anteriormente el pue. 
blo, (Los espaftoles muchas veces tradujeron calP.ulli como barrio1 por el significado territorial que ya tenía aquél cuando la Con. 
quista), 
! ~ 

· Estas formas de democracia directa siguieron existiendo en • 
gran escala, pero perdiendo cada vez más su poder, Las decisiones 
de importancia no eran ya de la competencia del poblado, sino de 
una nación 1rncho mayor! gobernada por un rey o emperador, y donde 
el poder efectivo resiaía en los seftores feudales, Una forma muy 
importante de la democracia, ,el armamento directo dol pueblo, fue 
abolido en Alemania en 1156, y Federico Barbarroja estableció • 
despu~s la prohibición para los campesinos de llevar armas, Se • 
llega as! otra vez a la forma característica del estado, con su • 
fuerza armada propia, no sometida al pueblo sino obediente, en el 
~aso del feudalismo 7 al señor feudal, No es casualidad que en Sui 
za, donde se ha mantenido la democracia directa de la asamblea • 
popular, también se permite al soldado llevar su arma a su casa, 

•• 
1 

Adem~s del estado feudal propiamente dict~, organizado en • 
l· una pir~ide que tiene su cúspide nominal en el Emperador y en ol 

Papa, existían las ciudades, sometidas ya sea directamente al F.m. 
parador, o a los grandes señores feudales, Muchas.de ellas con • 
quistaron con el auge del comercio su dependencia directa de la • 
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mifxima_ autoridad, escapando as! del dominio feudal que restrin • 
g!a demasiado su campo de actuaci&n, Ya hemos visto la alianza • 
que se formó en Francia entre Reyes y ciudades que di& a los • 
primeros la posibilidad de establecer su domin!o absoluto y a • 
las segundas un mercado mucho más amplio y seguro, Dentt~ de las 
ciudades no habla ninguna paz idílica, sino al contrario una lU• 
cha encarnizada por el poder, entre patricios (casi siempre ri • 
cos comerciantes y terratenientes a la vez), maestros artesanos 
y oficiales¡ las diferentes alianzas que se producían entre es • 
tos grupos daban el triunfo a veces a uno y a veces a otro, pre• 
dominando generalmente los patricios, Esta misma lucha nos indi. 
ca una diferencia fundamental entre la organización de la ciudad 
y la feudal en general, Si ol feudalismo se caracteriza por su • 
ebcala social, por su legislación de privilegio (o sea, leyes • 
particulares para cada gruºo social), por la desigualdad b~sica 
y consagrada por la religión de las personas, de las cuales unas 
son llamadas a gobernar y otras a obedecer, en las ciudades se • 
elabora un rdgimen republicano, No gobierna all~ el noble, sino 
el funcionario electo, No se trata de una democracia con sufra • 
gio universal, desde luego sino de un sistema corporativo en ~ 
que tienen representación los organismos de producción, los gre• 
mios de artesanos y las guildas de comerciantes, A pesar de toda 
la petrificación que sufre el sistema en su decadencia, es allá 
donde se elaboran las bases efectivas para la rep~blica burgue • 
sa, No es casualidad que Juan Jacobo Rousseau, uno de los princi 
pales antecesores ideológicos de la Revolución Francesa, haya s! 
do originario de una ciudad comercial e industrial como lo es • 
Ginebra, y en su "Contrato Social" pide precisamente la organiza 
ci&n do la sociedad en estados pequeños, calcados visiblemente • 
del modelo que él conocía en la pr~ctica, La república represen. 
tativa, ~ue nace en las ciudades medievales, es la forma de f1:l • 

bierno mas conveniente para la burguesía, 

Como ya dijimos, hay en en el estado feudal mucho de pareci. 
do con el esclavista; hay también un dominio directo, aunque ju. 
r!dico, de gobierno y ya no de propiedad del señor sobre el pr~ 
ductor; el estado sigue siendo u~ regulador de los derechos de • 
cada quien, hecho para mantener el orden conveniente a la clase 
feudal, Pero la soberanía, tan centralizada en la época romana, 
se encuentra fragmentada en las manos de muchos seftores feudales, 
sobre los cuales ejerce una autoridad muy relativa al Emperador 
o Rey, 

Libre Iniciativa, Estado Representativo. 

En las ciudades hemos encontrado un régimen republicano por 
su esencia, y afirmamos que es ésta la forma normal de gobierno 
de la burgues!a, Se refleja la misma tendencia en la revolución 
ideológica fuertemente burguesa que es la Reforma, que establece 
la libre iniciativa (Libre Examen) en asuntos de fe, y se brgan,1 
za en forma republicana en sus comunidades religiosas, El pastor 
protestante no es, como el cura o cualquier otro sacerdote cató. 
lico, una persona ungida, distinta por esencia a las dem~~' sino 
un creyente como todos, que "representa" y gu!a a sus compafteros, 
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81 la Iglesia Catdllca tiene el derecho de absolver o conden&1,• 
derecho que recibe de Dios, no es as! para el sacerdote protes • 
tanta, quien no tiene "poder" sobre sus agremiados, y es simple• 
mente su funcionario, Se ve aqu! claramente la diferencia entre 
la estructura feudal de la Iglesia Catdlica que tiene una esca. 
la de poder sobre los hombres, establecida }irmemente y basada • 
en la autoridad de Dios,' y el republicanismo protestante, en que 
el hombre se comunica directamente con Dios y sdlo &ste tiene P.Q 
der para juzgarlo, siendo la Iglesia del Protestante una simple 
guía, Bn las condiciones del siglo XVl , con su tuerta religiosi 
dad, tenía que.adoptar una forma religiosa la nueva organizacidii 
de gobierno requerida por la burguesía, pero a pesar de ello es 
inconfundible su contenido profundo, 

J 

Durante el Absolutismo, conviven las dos formas socialesa • 
la 'estructura feudal, de los grandes nobles que tienen su cabeza 
visible en el Rey (sobre todo se manifiesta esto con claridad en 
Francia)1 y la rep~blica burguesa, establecida en las ciudades y 
que funciona en los ayuntamientos y, hasta cierto grado, en los 
parlamentos, Uno de los atributos principales del estado, el • 
ejdrcito se concentra en este período, on manos del rey, .Los " 
se~ores 1eudales pierdin el derecho a tener sus propias tuerzas 
armadas, y éstas se unifican bajo el mando real, apoyado para s:; 
mantenimiento en los impuestos pagados por las ciudades, .. 

La supervivencia de muchos derechos feudales y sobre todo 
la concentracidn de la tierra en manos de los nobles y del clero, 
llevan a la ruptura de la alianza entre monarquía y burguesía • 
sobreviniendo la Revolucidn y estableciéndose el estado burgu!s, 
que tiene características fundamentalnonte distintas del feudal, 
sin dejar de ser parecido en otras, 

Desaparecen, ante todo, la jerarqu!a y los privilegios, Has. 
ta en los países burgueses qµe siguen teniendo un r&gimen monár· 
quico, &ste no es más que una forma estabilizadora donde el rey 
ha perdido su antigua posicidn gobernante¡ Ya. no es mis que un• 
ciudadano muy distinguido, que se presenta 'l1 pueblo en ocasi&n 
de las grandes fiestas, pero el gobierno efectivo está en manos 
del parlamento, Al igual que en la econom!a, donde se reconoce • 
a todos el derecho a tener las actividades que mejor les conven. 
gan, se declara para el gobierno el derecho de todos los ciudad¡ 
nos a intervenir en la forma que juzguen más conveniente, Se es• 
tablece la igualdad de todos los hombres ante la ley, que corre,¡¡ 
ponde a la libre iniciativa en la economía, y tiene su misma con 
tradiccidna no toma en cuenta la desigualdad de hecho entre el • 
rico y el pobre, entre el instru!do y el ignorante, En muchas • 
ocasiones existe un voto censitario, dando preferencia a las ca. 
pas ricas y acomodadas o hasta eli!Ílinando del voto a los pobres 
(como todaV!a hoy suce~e en varios estados de la Un16n Nortoam .. 
ricana a trav&s del Poll Tax1 y lo que ha pretendido restablecer 
Castillo Armas en Guatemala negando el voto a los analfabetas), 

A pesar de las restricciones citadas, podemos decir que en 
general se reconoce la igualdad ante la ley, y que ~sta tiene su 
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apl1cac1&n efectiva, al igual que la libre competencia en lo eco
nomico1 por la gran cantidad de pequetios empresarios independien
tes, .1ia fuerza de la Revolución Francesa y de los ejércitos que. 
llevaron sus ideas a toda Europa, la gran solidez política '/ el • 
rápido desarrollo de los ·pa!ses de régimen parlamentario burgués 
en el siglo pasado, se deben en gran parte a la participación ac
tiva y consciente de la gran clase en ascenso que es la burguesía 
de este tiempo, 

Junto con la concentración de capital, descrita en el cap! • 
tulo correspondiente, se produce también una concentración cada • 
vez mayor del poder, La inmensa fuerza económica de los monopo • 
lios modernos influye en varias formas sobre la actuación del es
tado 1 desde la formación de la opinión pública a través de perió
dicos, cine, radio, televisión, etc., en manos del capital finan
ciero directamente o a través de los anuncios, pasando por la po. 
sibilidad de intervenir en el mercado y· provocar situaciones fa. 
vorables o desventajosas, llega este predominio hasta la compra • 
m~s o menos directa de funcionarios gubernamentales y miembros de 
las c~maras representativas, Sucede lo mismo que en el campo ec,12 
nómicos se mantiene el lema de la igualdad de todos, pero como la 
libre competencia ha desaparecido bajo el peso de los grandes mo
nopolios, estos han logrado poner a su servicio las formas de la
igualdad política establecidas por la burgues!a. 

Hemos visto.en todas las épocas de decadencia •de los regí -
menes sociales el intento de defenderse mediante la fuerza 1 de • 
detener la evolución social por decreto, As! sucede también con
el gobierno burgués, que llega a abolir las propias libertades -· 
proclamadas por él en sus orígenes, La Alemania de Hitler puso • 
el ejemplo de tratar de ahogar la renovación social, lo que la •• 
llevó forzosamente al fin desastroso que tuvo; actualmente se tr~ 
ta de hacer lo mismo, restringiendo el derecho de asociación, de. 
expresión, etc.a en general, restringiendo las libertades democr! 
ticas burguesas en perjuicio da algunos grupos, pero llevando de· 
hecho la sociedad a una nueva petrificación similar a la que qui
so imponer la In~uisición a fines de la Edad Media, y seguramente 
tan inútil como esta. 

Podemos considerar como características fUndamentales del •• 
estado burgués su individualismo más o menos aRlicado, su igual • 
dad ante la ley; tiene, como todo estado, sus órganos de fuerza, 
de represión, que son el ejército, la policía, el sistema judi •• 
cial, reforzado en lo ideológico por la escuela, etc. Su función, 
expresada m~s o menos claramente en las Constituciones, es el •• 
mantenimiento del ••orden social establecico", del orden social •• 
burgués, En el curso da su mismo desarrollo, este orden social • 
que pretende ser conservado, se ha transformado profundamente de 
acuerdo con sus leyes propias, y ha llevado a la democracia raprJ 
santativa liberal de la burguesía a su propia negación junto con 
la solución de la contradicción económica, entre la libre compe -
tenoia con su propiedad privada sobre J.os medios da producción y 
la concentración de estos medios en manos del capital financiero, 
debe encontrarse también la solución para el problema político, • 
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que est~ indisolublemente ligado a aquel. 
1 

1 

/El Futuro del Esta-®, 

.La funcidn del estado, desde la desaparición de la igualdad 
primitiva, ha sido principalmente la de regular las relaciones •. 
entre las clases sociales opuestas, darles cauce a sus luchas, 

' 
Esta oposición de clases, de la que resulta la lucha entre. 

ellas, no es fortuita ni se debe a hechos naturales sino a cau
sas sociales; fundamentalmente económicas, Hemos visto que toda 
la evolución moderna de la producción obliga a llegar a la soci! 
11zac16n de la economía, y ésto lleva forzosamente a la desapa • 
rición de. las clases contrarias y1 a la larga7 a la desaparición 
total de las clases, Habrá una división del trabajo, muy desa • 
rrollada de acuerdo con las necesidades de la técnica, pero será 
la colaboración entre iguales, La propiedad social, una vez • • 
firmemente arraigada en la conciencia de la humanidad (lo cual . 
puede requerir una o varias generaciones) estará suficientemente 
protegida por la sociedad misma, la cual ya no requerirá para •• 
ello un organismo de fuerza especial, La abundancia, producto • 
de una economía bien dirigida, hará innecesaria la protección de 
la propiedad, porque a falta de miseria, no habrá ladrones, El 
único punto peligroso serían las personas mentalmente desequili
bradas (cuyo número también se reducirá mucho 7 al desaparecer la 
tuerta tensión de la lucha por la vida que actualmente produce • 
tantas víctimas, principalmente en los Estados Unidos, país de. 
máximo desarrollo capitalista), pero aquí se trata de un proble. 
ma médico y no social. 

1 
La organización social del futuro ya no será un estado en • 

su ~unción clásica de protector de cierta forma social, apoyado 
en Órganos de fuerza separados de la masa popular. Su papel con 
sistirá, en vez del gobierno sobre los hombres, en la adminis •• 
tración de la economía, tal como lo fue en las lejanas épocas -· 
del :comunismo primitivo, pero sobre una base incomparablemente • 
más ;alta, Ya no será sobre. la miseria, sino sobre la abundancia 
para todos, sobre lo que se fundamentará la organización social, 
Su arma de tuerza no será ya una policla o un ejército, distin. 
tos .al pueblo, sino la opinión pública, la estimación o la repr2 
bación sociales. La igualdad basada en la abundancia económicai 
en la propiedad colectiva de los medios de producción y en un a • 
to nivel cultural de todo el pueblo, encontrará as! su complemen 

' to en una sociedad libre de opresión interna que dará la máxima 
posibilidad para el desarrollo de la personaiidad de cada uno de 
sus integrantes, 

.:¡ 

~ 
:~ 

'~ 

J 
0 



-~- 1 

lt, Opiniones de Algunos Pensadores Princ1Rales. l 
í 

.l, Platón& 11 Primer Intento de basar el Bstado en el Hombre,. \ 

Durante todas las épocas anteriores, el hombre había basado 
su organización social en la voluntad de los dioses, Vemos en • 
efecto que en la legislación de Hamurabi, el:Decálogo y dem~s •• 
ordenamientos de Moisés, el "libro de los muertos" y otras re •• 
glas sociales de Egipto, etc, se basan siemp~e en la divinidad,
ya sea en un dios, en varios dioses, o en las fuerzas de la na -
turaleza colocadas por encima de la voluntad' y hasta del enten • 
dimiento humano, · 

. En Grecia es donde por primera vez el hombre adquiere con • 
ci1encia de sí mismo, y_ también allí es donde: empieza a especular 
coh un estado constru!do de acuerdo con su voluntad, Tal aspe • 
culación la tenemos, en el marco ma~nífico d'e una habil:l'.sima • • 
discusión, en 11la RepÚblica''de Pluon, Es una novedad en el pen 
sa~iento humano, Aunque Platón cita a los d;ioses y a "Dios" y 
ap

1
arenta hasta cierto grado pasarse en ellos (no hay que olvidar 

q~e pocos afies ,antes fuera condenado a muer~e su grande y admi " 
rado maestro Socrates), es evidente que se 5undamenta de hecho" 
en la deducción lógica pura, En esto radice su grandeza y tam -
bi.én su falla. El mismo considera que posi~lemente sea irreal!" 
zable su plan, pero que no por ello es meno~ justo y m~nos bello 
el proyecto, Esto es indudable, pero nos revela tambien que la 
preocupación de este gran maestro de la "Ma~stra de la Humani ·" 
dad", Grecia, está más dedicada a la especulación que a la bús -
qtjeda de una forma efectiva1 basada en la r~alidad, de mejo~ar • 
el estado, No hay que considerar sin embargo, que "la Republi
c~" tiene s&lo un valor teórico, de especul~cion; expresa además 
da ésto, una gran cantidad de demandas conc1:etas de la sociedad. 
griegas antes que todo, su deseo de paz en~re los griegos, • •• 
transformando sus guerras en simples discordias, condenando la. 
esclavización de unos griegos por otros, y, ¡ante.todo, exigiendo 
el gobi~rno de los más sabio~. No hay que 9lvidar que la vida • 
de Platon transcurre en una epoca de guerras constantes entre •• 
las ciudades griegas, con la amenaza que llega a realizarse de • 
ser conquistadas todas ellas por el pueblo Jemi-bárbaro de Mace
donia, Estos hechos históricos tienen que tnfluír ·forzosamente 
la obra de este gran pensador, i 

1 

No viene al caso hacer aquí un análisi~ detallado del plan 
elaborado por Platón. Mencionaremos solame~te los aspectos so • 
bresalientes1 afirma que sólo el justo puedA ser feliz 2 conside
rando como justicia el orden establecido enf los actos ael hombre 
que es duefio de sí mismo; esta afirmación e$ aplicable tanto al. 
individuo como al estado, De aquí parte pata establecer el es • 
t~do justo, dividiendo al pueblo en tres cl~sess la de oroi in -
t~grada por los sabios, que son los menos n~merosos y los lama
dps a gobernar, la de plata, que son los guerreros, y la de hie
rro, o sea, la menos valiosa, artesanos y labradores, No inclu. -'I en el pueblo e los esclavos, e quienes quedan reservados por-
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lo visto los trabajos mis humildes y pesados,·· La dnica referen
cia: que hay a este problema es su exigencia de no esclavizar· • 
griegos, 

Aunque brevemente, algunos aspectos de la idea platónica di 
ben ser examinados mis a fondo, .A.ntes que nada llama la aten •• 
oión el hecho de que la organización es colectiva en muchos as • 
pectos, La felicidad de cada uno res.ida en la felicidad general, 
y este principio da al estado el derecho hasta a falsear la vo • 
luntad de los dioses (en los sorteos de compaftera hechos a nom • 
bre de Apolo, y arreglados convenientemente), El estado deter • 
mina estrictamente la educación y toda la vida de sus integran • 
tes, desde el ·nacimiento hasta la muerte, La. poos!a y la música 
son seleccionadas para evitar todo relajamier.to y todo miedo a • 
la muerte; se busca la más alta especializac1.6n del trabajo en • 
beneficio del rendimiento de todos, Y otro punto muy importante, 
ante cuya ennumeración el mismo Platón vacilas las mujeres (de • 
los guerreros, ya que en este punto no se refiere a los otros •• 
dos grupos sociales, y mucho menos a los esclavos) son comunes y 
el estado toma las providencias necesarias pnra asegurar una de.§. 
cendencia sana, La comunidad de mujeres lleva naturalmente, se
gún Platón, a la ausencia de rivalidades y a un mayor compafteri! 
motas! como a una mayor ligazón entre las generaciones, ya que
toaos los jóvenes considerarán a todos los viejos sus padres y -
los amarán y respetarán como a tales, Esto va combinado con una 
comunidad de bienes entre los guerreros, quienes reciben su ali
mentación y la satisfacción de sus demás necesidades. del pueblo, 
y no pueden tener propiedad individual, Hay. aquí un recuerdo de 
la antigua armon!a del comunismo primitivo, cuya fuerza reside • 
precisamente en la unidad de toda la tribu, :Aunque en "La Repú
blica" Platón no habla de la pasada "Edad de Oro" de la igualdad 
primi~iva, esta idea indudablémente todavía está viva en su épo. 
ca•y el la incorpora a una parte importante de su proyecto de -· 
estado, 

i 
En otro aspecto vemos ya una de las car~cterísticas princi

pales del estado dividido en clases sociales:a en su desprecio •. 
hacia los •mercenarios", o sea, hacia todos aquellos que desem. 
pef\an un oficio con el fin de ganar dinero. : Unos cuatro mil .• 
aftos antes, el oficio •intelectual" del brujo-sacerdote-sabio •• 
era uno de los más importantes, y la sociedad procuraba los me • 
dios necesarios para mantener estos especialistas y darles el •• 
tiempo necesario para instruírse e instruír a sus sucesores; pe. 
ro, es difícil suponer que hubiera algún desprecio hacia los que. 
procuraban los bienes materiales necesarios para la vidal hacia. 
los cazadores, pescadores y recolectores. Es la sociedad divid1 
da claramente en clases, la que establece esta discriminación y 
separa estrictamente el trabajo abstracto, de especulación ideo
l&gica, considerado superior, del concreto de la producción de • 
bienes, considerado inferior y despreciado por lo tanto. 

1 
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1 B. Aristóteles 1 Sabio Universal de GtW¡, 

: El pensador griego que más ha intlu!dc Lbre la filosoda ·• 
europea, sobre todo durante la Edad Madia, es Aristóteles, La • 
enorme extensión de sus conocimientos, y el hecho de que se ha • 
¡t conservado mucho de lo dicho y escrito pÓr él,. hicieron po • 
sible que jugara este papel tan importante, ' 

En "La Política" tenemos expresadas sus opiniones sob?e la 
mejor forma de organizar la sociedad humana, difiriendo muchas • 
veces de su maestro Platón, y hasta teniendo frecuentemente una 
posición opuesta, 

Los dos coinciden en su desprecio hacia el trabajo produc -
tivo, hacia el mercenario, Aristóteles desarrolla ampliamente • 
la teor!a del comercio, que viene desde el trueque y da a tra • 
vés de la compraventa manejada con dinero, la posibiliAad de •• 
enriquecerse, siendo bueno para él ver por l.as necesidades del • 
hogar, pero justamente despreciado enriquecerse por la actividad 
mercantil, ¡ 

También están de acuerdo los dos en considerar al estado •• 
como una organización de primera importancia'; para Aristóteles • 
~implícitamente también para Platón) el estado es un conjunto de 
familias que llegan a bastarse a s! mismas siendo por ello un • 
hecho natural, ya que es la aspiración de toao hombre bastarse a 
s! mismo y lo hace a través de esta organiza.ción que contiene • 
dentro de sus funciones todas las demás actividaJes y agrupacio
nes humanas, 

¡ Hay numerosas contradicciones en la obra de la que estamos
h~blando; Aristóteles a veces se muestra aristócrata, a veces •• 
demócrata, y muy seguido no llega a expresar claramente su opi -
nión, sino que está como dando vueltas a las cuestiones, tratan
do de dar gusto a todos, 

El libro empieza con la afirmación de varias autoridades1 • 
la del esposo sobre la mujer, del padre sobre los hijos y del •• 
sefl.or sobre los esclavos, El conjunto de estos cuatro sectores, 
padre, esposa! hijos y esclavos forman la fnmiliai· base a su vez 
del estado, MUY parecido es este concepto al de a familia ro • 
mana, conjunto también del pater familia, amo y seftor de todos, 
esposa, hijos y esclavos domésticos, 

Para Aristóteles, el derecho a la esclavitud se basa en la 
naturaleza misma, que ha creado hombres que deben mandar y otros 
que deben ser esclavos, y esta relación es benéfica para ambos; 
de all! también deriva la legitimidad de las guerras, que son •• 
para implantar el estado natural de seflor-esclavo al igual que • 
se hacen cacerías para exterminar animales feroces. IVerdadera-
mente, se refleja aquí toda la moral arrog~te y conquistadora • ¡ 
de un pueblo que desprecia el trabajo manu1t1- (propio de esclavos 

1
. 

según declaración expresa de Aristóteles) y que afirma a través~ 
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de uno de sus principales .fil~sofos que los pi¡.eblos b'rbaros por 
naturaleza deben ser esclavos de los griegosl ''(PlaMn decfa casi 
lo mismo, pero en una forma totalmente qpuesta1 &1 no niega la • 
es~lavitu~, pero no quiere que se apligue sobre griegos; mien-•• 
tras Ar1st0teles ·declara el derecho a la esclavitud, Plat~n lo • 
restringe,) · 

Gran parte de 11La Polftica" es discusidn contra Platdn, Al· 
analizar el plan de comunidad de mujeres expuestio por 6ste, ve •• 
mos algunas de las diferencias principales, (Ue paso h~ que man 
cionar que aquf Aristdteles incurre en una contradicción tremen. 
da al afirmar una vez en el capftulo I, que a Sdcrates, e sea •• 
Platdn, le parece más justa la comunidad de mujeres para los la· 
bradores que para los guerreros; el hecho es que la pide prec1s¡ 
mente para los guerreros y no menciona la forma de matrimonio •• 
entre labradores y artesanos omisidn que Aris~teles le critica
tambi&n, y con justa raz~n.) Mientras para el m~s antiguo, la•• 
mejor forma de garantizar el bienestar de todos es haciendo in-• 
t~reses comunes, procurando que todo (mujeres, hijos, propieda-
des) sea de todos su sucesor y contrincante afirma que cada ••• 
quien cuida princÍpalmente de los bienes propios, pero no de los 
comunes, En todo el libro de Aristdteles destaca su carácter in
dividualista, aristocdtico; 61 quiere colaboracidn, pero sola·· 
mente como una manifestacidn de la voluntad l.ibre de cada quien, 
no como una obligacidn legal, Tambiln resalta constantemente su. 
a4ndraci~n por la ~ersona superior, que puede estar por encima • 
d~ las leyes, teorfa aristocr&tica en que nos parece ofr las ••• 
primeras vibraciones del 11superhGmbre" de Nietzsche, de tan ne •• 
fasta aplicacidn práctica, · 

El derecho de ciudadan!a queda reducido~ en la ciudad ideal 
de Aristdteles, a los ricos, ya que el cultiyo de la virtud re •• 
quiere acio, del que no disponen los artesanos ni los labradores, 
Solamente los que no trabajan, guerreros cualldo jdvenes y magis. 
trados de viejos, deben ser ciudadanos, Con muy justa vtisidn de 
la realidad1 dice que es imposible negar su participacidn en el. 
gobierno a los que tienen armas¡ si no se les da voz en l~s asu¡¡ 
tos a resolver, la tomarán y es preferible c9ncederla, En gene-. 
ral Aristdteles está mucho más empefiado en pacer una teorfa vi¡ 
ble, posible de aplicar1 que Platdn1 quien tiene en cambio la •• 
gran aspiracidn de una rorma ideal, 1 · 

1 

• 1 

Aristdteles es muy cauteloso para afirJl\~r cual es la mejor• 
forma de gobierno; ~l considera superiores l,a democracia, la ••• 
aristocracia, el gobierno de una persona exc;epcional, pero acep. 
t.a tamb16n una oligarqu!a moderada, Hay varios aspectos comuna •• 
les, que recuerdan fuertemente el comunismo :primitivos las comi• 

~ das en comdn, que deben ser costeadas por el estado para que ••• 
asistan todos los ciudadanos y no suceda lo q!le en Esparta, don
de quedan exclu!dos los mAs pobres por no peder llevar su parte. 
que se les exige, El territorio de la ciudad debe ser dividido • 
en dos veces dos secciones; las dos primeras son para el soste~ 
miento del culto de los dioses y para las cdmidas pdblicas¡ las. 
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otras son para que cada ciudadano tenga una ~rcela cerca de la 
ciudad, segura de incursiones enemigas, y otra en la frontera,. 
para iñteresarlo ad en rechazar cualquier ataque, La ciudad •• 
debe estar fortificada, y las comidas pdblicas. efectuarse por • 
secciones en las torres que debe detender cada grupo, Aquf hay· 
como una reminiscencia de las fratr!as que se.agrupaban y pele¡ 
ban juntas, Las comidas pdblicas, cuya instituci&n alaba tanto. 
en Esparta y Cartaga, pierden una gran parte de su carácter de· 
mocr~tico al ordenar Aristdteles que los principales magistra •• 
dos tengan la suya en un edificio pdblico central, situado en • 
una plaza a la cual se prohiba el acceso de los labradores y •• 
artesanos, a menos que se les llame, 

i 
Es v~rdaderamente sorprendente la gran crintidad de contra. 

dicciones, de organizaciones '·'remendadas" que; incluye Arist6te. 
les en su ciudad ideal, El ve como el mejor gobierno una oliga¡ 
qu!a (gobierno de los ms ricos) combinada 001\ democracia, El • 
órgano supremo es la asamblea general de los 9iudadanos, pero • 
no deben estar por encima de la Ley, En todas¡partea recomienda 
Ar1st6teles la moderacidn del poder colectivoly el respeto a •• 
los derechos individuales& tser!a una "horribie iniquidad" que 
los pobres 1 mayor!a en la soberana asamblea g~neralJ decidieran 
que fuera JUsto expropiar a los ricos y lo hi6ieran Aqui tena• 
mos por una parte al miembro de las clases ricas, que defiende. 
su posicidn,pero tambi~n al ciudadano que ve ios dafios que está 
sufriendo Grecia por las frecuentes convulsiones sociales que • 
acompaflan la &poca de decadencia que le toca vivir (por cierto. 
no por las revoluciones internas! que ya tenían una larga tra.~ 
dicidn desde antes del apogeo gr ego). 

La clase social que mls le simpatiza a Arist6teles es la • 
que posee una fortuna moderada(evidentemente suficiente para no 
tener que trabajar, si tomamos en cuenta lo que dice en otras • 
partas del libro) ya que la riqueza y la pobreza extremas en •• 
gendrán vicios y Aegeneración. No dice qu6 hacer para P.rovocar. 
el advenimiento de tal clase, .. o siquiera su conservaci~n cuando 
ya existe, a pesar de que 61 mismo reconoce que en ciertas &po. 
cas no era bastante numeroso este grupo para darle la estabili· 
dad requerida al estado, 

Si hemos dicho de Platdn, que su exposicidn es el intente. 
de elaborar una constitucidn perfecta basada en la voluntad y• 
bondad del hombre, tenemos que afirmar en cambio que Arist~te •• 
les d& la justificación ideol~gica para la vida de la clase do. 
minante de Grecia; ~l afirma la bondad de la esclavitud, de la· 
sumisidn de la mujer al hombre, busca con muchos tanteos una •• 
forma de gobierno que d& de hecho el poder a un pequefto grupo,• 
c9ntentando a la gran masa; en resumen, Aristóteles como pensa. 
dor s•.cial procura armas a la clase dominante para que reafirme 
su pocier!ó. Fu& tan eficaz para cumnlir esta tarea que su in •• 
fluencia abarcó muchos siglos, además de ¡a gran o~ra cient!fi· 
ca que hizo, ~' 
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C, San .lgust!n1 Libre ilbedr!J, 
' 
1 

En;el siglo V de nuestra era vive y esc~ibe San Agustín,• 
Padre de la Iglesia uno de los principales exponentes de las • 
ideas cristianas, EÍ'Imperio Romano está en plena decadencia;• 
en 410, los Godos saquean a Roma, hecho inaudito que co!llllueve •• 
al munao, Es ya imposible dejar ae ver que el. antiguo mundo es. 
ti muriendo, y se necesita la formulación de 1la ideología pro •• 
p1a del que ha de venir a sucederle, Es San j,gust!n quien viene 
a sor el principal exponente de este proceso :ideoldgico, 

· Su libro.. "La Ciudad do Dios" es de lucha; todavfa están. 
vivos para dl los dioses de la antlglledad, aunque no son dioses, 
sino demonios, Tan vivos están, que San Agustfn considera neoe. 
sario dedicar gran parte de su obra a demostrar la debilidad e • 
inutilidad (pero nunca la no existencia) de estos dioses.dama •• 
nios, · 

San Agustfn es romano, y pelea contra la supervivencia de. 
los dioses romanos; mucho más derrotados que ~stos están los a,n 
tiguos dioses locales de los pueblos vencidos por Roma1 y sus • 
fieles, convertidos en esclavos, buscan una nueva te, La econo. 
m!a ya ha producido la nueva clase de los col1Jnos, que descien., 
den de los esclavos pero tienen una participaM~n personal en • 
el producto de su trabajo, Lo mismo se ef ect~a en el campo espi 
ritual; si antes el dios era de la tribu o del pueblo, y parte. 
nacer a esta agrupaci~n significaba automáticamente ser s~bdito 
del dios o de los dioses correspondientes ahora se pide la vo
luntad personal, Al igual que el colono, Aespuds siervo, debe • 
poner empeflo personal en su tra~ajo, as1 al fiel debe creer y • 
actuar personalmente en su religi3n, El hombro mismo debe asco. 
ger por su "libre albedr!o" con la voluntad que le ha dado Dios 
al igual que el antiguo esclavista la ha dadoisu libertad par•· 
cial y su parcela de tierra al nuevo colono¡ puede tomar el ca. 
mino de la Ciudad de Diosi do la virtud, o tambi~n él de los de. 
monios, de la maldad, de a Ciudad Terrena, , 

Aqu{ encontramos ya toda la estructura ideolog!ca de la •• 
Edad Medial el hombre esd sujeto a la autorid.ad pero tiene •• 
voluntad y responsabilidad propias, El mundo est! encauzado ha· 
cia Dios ya que su finalidad es llegar a la constituci&n de la 
Ciudad nlvina, roconstituci6n del para!so perdido debido al pe. 
cado original, Es interesante ver que para Sa!! Agust!n1 expone.n 
te de una nueva forma social, el mundo no está en decadencia, • 
ni tampoco da vueltas& al contrario él afirma que hay un pro •• 
gres o constante hacia la c onsti tuci~n de la Ciudad de Dios, 

Es caracterfstico de su forma de pensar, que ha de prolon. 
garse por mucho tiempo, que no hace ningún intento por dar una• 
or~an1zaci6n social, como las plantearon Plat~~ y Arist&teles;• 
lo ~co que preocupa al Padre de la Iglesia es ~l reino de los 
cielos, que ha de venir después de la muerte, y el triunfo de • 
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la 01uda4.de Dios,. que e1 de este llUldol Pero que no puede 11r • 
alc~ado mediante t.al o cual torma soc al, sino solamente por • 
medio de la virtud, de la obediencia a Dios, 11 problema de la • 
esclavitud, o cualquier otro de este mundo, no es vts·~o por 11, 

' A pesar de e!tar aparentemente tan alejado da la tierra, •• 
la obra de San Agust!n expresa claramente las necesidades y aspJ. 
raciones de su tiempos anhela la paz, recuerdo d~ la larga lpoca 
de seguridad que el Imperio Romano brindara al n1undo; da la flln· 
damentacidn ideoldgica para una sociedad de senrl,.libertad del •• 
productor, del siervo,º expresada en la t eorfa del Libre ilbedrfo1 
finalmente, en su obra· se expresa lo que habr~ 4e ser una de las 
principales caracter!sticas de la vida espiritu~l de la !dad ••• 
Media, al centrar todos los pensamientos y todas las ideas en •• 
Dio~, qpjando al hombre el simple papel de cumplir la voluntad • 
divina y de contribuir al triunfo de la Ciudad de Dios, 
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D. Boulaeau Y el Indiv1Jual1smo Burggfs. 

• El siglo XVIII culmina en la Revoluci&n Francesa, en el •• 
gran mov1m1ento a trav8s del cual la burgues!a se apodera del • 
mando en el estado y moldea la sociedad de acuerdo con sus nec1 
sidades, De entonces en adelante conquista al mundo, hasta ver. 
se detenida por sus propias contradicciones que crecen con •··· 
ella, 

Entre los pensarlpres de la Revoluci&n Francesai que fué la 
_.tuera de bes11 ldoo~· bastmte clara, destaca11 Vo taire Mon
tesquieu, D'Alambert, y Roussoau, en cuyo "Contrato Sociai11 se 
expresa con absoluta claridad la esencia individualista de la • 
nueva clase que !urge. 

Juan Jacobo Rousseau vivo en plena 8poca de maduraci~n de· 
la burguesfa, de 1712 a 1778; es originario de una regi6n de •• 
fuerte tradic16n artesanal pre-industrial y dG comercio, de Gi. 
nebra, que tiene un r~gimen republicano, caracter!stico de la • 
burgues!a, No es nada extraf'lo que este autor, educado en un am. 
biente burgufs 1 haya sido el exponente tedrico de las neeesida· 
des pollticas de la nueva clase, 

Rousseau hace descansar la sociedad humana en una libre •• 
agrupaci~n, en un "Contrato Social" celebrado entre las familias 
cuando ~stas ven que solamente as! podrán sobrevivir, Por supue.o, 
to que se trata aqu! de un h~bil recurso del autor porque al •• 
afirmar que "el g~nero humano perecer!a si no'camb!ase su manera 
de ser" no deja libertad de escoger, sino que hace obligatoria • 
la formaci&n de la sociedad no natural (la natural para ~l as la 
tamilia), Es interesante notar aqu! una idea dial8ctica del des¡ 
rrollo, al plantear Rousseau que los hombres llegan a un mamen. 
to en qua los obstáculos que se las oponen son más fuertes que. 
éllo.s; o sea, crecen las contradicciones internas hasta exigir. 
una soluci6n en una forma más desarrollada, 

Lo principal en esta parte de la tesis rousseauniana es la 
base que estableces la libertad da origen, da nacimiento, de •• 
todos los hombros. Por ella no admita la esclavitud, y la toma. 
tambi~n cCl!Dfundamento para la organizaci&n del estado, que de· 
be ser una repdblica de gobierno directo, El pensador suizo, •• 
acostumbrado a las pequef\as ciudades de su tierra natal, quiere 
un estado donde todos se conozcan entre s!1 y donde no haya ••• 
necesidad de delegar el poder. Es el individuo que es tan fuer
~ª' que nadie puede hablar a nombre suyo,Rousseau. va tan lejos 
~n su idea que quiere hasta evitar la formaci~n de partidos, o 
en todo caso, que haya muchos grupos chicos y no unos pocos ·~· 
grandes, porque ~stos podr!an suplantar la libre voluntad indi· 
vidual, 

, Respecto a la propiedad, concentrada en aqu~l entonces en 
manos de los grandes nobles, de la.iglesia y .del rey1 considera ¡ 
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lo me3or que todos tangan algo que·no haya nadie completamente 
pobre ni nadie excesivamente r!co; es la gran clase de propiet¡ 
r1os. de pequef\os talleres y comercios, que se pronuncia contra. 
la piri!mide social y econ&mica del feudalismo agonizante y por• 
la propiedad privada, 

La fe ha perdido mucho de su importancia; Rousseau quiere• 
que haya una religi&n de estado, cualquiera que:sea ésta, cuya. 
ley suprema debe ser la toloranc:..!l, ( c:on~ena al '<:ristiaru.smo, • 
precisamente por ser éste intolerante), Tal religión debe ser•• 
vir para afianzar el orden estatal, estableciendo los dogmas de 
la existencia de una divinidad poderosa, inteligente, bienhecijQ 
ra, etc,; de una vida futura y de felic1dad de los justos, asf.; 
como del castigo para los malvados todo ello coronado por la • 
santidad del contrato social (~d&~e quedó su "establecimiento• 
y disoluci&n voluntarios"?), Es preciosa la ingenua proclama--· 
ci&n del uso do la religi&n para fortalecer el estado social •• 
anhelado (igual cosa hemos Visto ya en Platón), independiente •• 
mente de la existencia verdadera de los dogmas·~n los que so•• 
quiere hacer creer. Lo im~ortanto en el punto de la religión, • 
lo que lo une con las demás exigencias no sólo de Rousseau sino 
de toda la dpoca, es la tolerancia, que quiere dar a cada quien 
el derecho a expresarse• otra vez vemos aquf al individualismo. 
burgués que se quiere lÍberar de las reglamentaciones medieva •• 
les, 

La Edad Media hab!a sido la ~poca del dogma, del destino • 
ordenado por Dios en que el hombre sólo tiene una limitada in· 
tervención a trav~s del libre albedr!o, Ahora, la nuova clase • 
quiere el dominio total sobre su vida, quiere liberarse de las. 
reglas religiosas en lo espiritual y ciant!fico,·como tiene que 
hacerlo de las ligas feudales on el comercio y en la producci&n, 
Asf plantea la exigencia de la libertad individual• el libre co 
marcio, la libre producci&n la libre expresi&n, el gobierno di 
ri vado de los ciudadanos uires, El "Contrato Social 11 de Rou ..... 
sseau es la expresi&n del espíritu de esta nueva clase, llena • 
de optiDiismo, que rompe con los prejuicios ancestrales y pone • 
las bases teoricas para pronto tomar en sus manos el dominio •• 
de la sociedad, Su centro! su exprosi6n fundamental, es la 11·· 
bertad individual, el ind vidualismo, 
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Hacia fines del siglo pasado aparece Federico Nietzsche, • 
apresando, gritando al mundo multitud de ideas aparentemente • 
11J1 revolucionarias y atrevidas, Sin embargo, de hecho sigue la 
111sma evoluci& que los damls pensadores de su t1undopllevando • 
JI su ideologfa a la deoadenciae 

De la aiitigüedad has• el siglo XIX, se acontda constante
mente el i'aQtor individualista en el pensa!lliento, Si para Pla •• 
t4n interesa el estado, el colectivo, y le subordina todo por •• 
que cree que la buena educaci&n y organ1zaci&n llevan a los ho¡¡¡ 
bres a su felicidad, el cristianismo ya P.roclama la responsabi· 
lidad personal, La estricta reglamentaci~n medieval deja abier
ta la puerta del "libre albedr:to11, y la burguesfa proclama el • 
"derecho natural" a la propiedad privada, a la libertad de ideas 
y de actuaci&n, Bn todo dsto queda siempre un respeto mayor o • 
.menor hacia la sociedad, La libertad personal se considera como 
la mejor forma de procurar el bienestar de todos, 

Ahora, Federico Nietzsche lleva este individualismo a su • 
culminaci~n, y al absurdo, En todo destaca y enaltece el valor. 
del individuo que, sdlo, elabora sus ideas y busca llegar al •• 
11superhombre", Bl no ve evolucidn en la historia humana sino • 
mis bien deoadencia, La divulgaci~n y popularizaci&n de! pansa• 
miento ie parecen odiosas, Dice "hubo un tiempo en sue el esp!. 
r1 tu tul Dios, luego se hizo laombre y por fin }1lebe , Is cierto 
que Nietziche ataca a todos, y por ello pareci6 revolucionario
' innovador a muchos; pero esto es s~lo la cobertura brillante. 
de este maestro de la palabra y de la pluma. 

Podemos distinguir varias ideas principales en la obra de. 
Niatzache1 antes que todo, al "Superhombre", IQuUn es aste •• 
persona~•? &Qui caractarfsticas tiene?, IS un hombre colocado • 
,•por encima1del conjunto de los hombres, un hombre sujeto s4J.o. 
a su propia voluntad; dJ. no tiene por qui ni debe respetar la. 
moral, ni las tradiciones ni las conveniencias de la sociedad,. 
In 114Sf habld Zaratustra" expresa clari y bellamente su idea, • 
de qua el ffn, el sentido de la humanidad es llegar a tal su-. 
perhombre, Para eso el matrimonio, para eso la lucha y para e10 
la investigacicfn y la •paciente espera" de Zaratustra, Nietll•• 
che mismo, ·en su presuncicfn desmedida, se considera ya un ser • 
excepcional, precursor del superhombre, En su "Anticristo" de-. 
elara tranquilamente que es un libro para muy pocos, posiblame¡ 
t9 para nadie; "me pertenece el pasado maftana"• como quien dice, 
atirma modestamente encontrarse muy por encima de todos y por • 
e10 ser siempre el malentendido, 

N1et11che se exprasa varias veces violentamente contra 101 
anptquistas, haciendo una contusi&i espantosa de tlnninos (algo 
asf como muchas personas que hoy tienen la c9s,tumbra de atacar
a su1 enlll1gos, atribuylndoles actitudes que:nunoa han tenido y 
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condenlndolos por ellas), El, tan partidario de la libre vol~tad 
rebelde, que ha de conducir al "superhombreM, condena al anar••• 
quismo por destructor del orden; lo que lllAs odia és la "escoria• 
socialista" porque ensefta al obrero la venganza y mina su insti¡ 
to, su placer y su satisfaccidn con su existencia'modesta, Di··· 
cho en otras palabras, el obrero no os un hombre que puede aspi. 
rar al superhombre, es simplemente una bestia de trabajo; por •• 
ello tambi'1 ama tanto la antigüedad en que la masa es declara
damente esclava, sin ninguna pretensl&i reconocida de ascender • 
y participar en la direccidn de los destinos humanos; por ello• 
tambidn ensalza al Cddigo de Mand, expresidn del r8gimen de cas. 
tas, 

Por lo visto, Nietzsche no se da cuenta que ~l mismo es un. 
anarquista, al predicar la libertad absoluta para llegar al SU•• 
perhombre; aunque eso sf1 predica esta libertad solamente para• 
sf mismo y otros "es~ogidos" al igual que ~l. El quiere y nece•• 
sita dos sociedades distintas, una de esclavos, sin voluntad, •• 
sin derechos, que solamente vegetan y producen, y otra de hom ••• 
bres o superhombrest por encima de toda moral y de toda ley que. 
no sea la interior de cada quien, Esto es individualismo en su • 
forma m~s pura, completamente anarquista, 

Siguen las contradicciones; muy de pasada, Niestzsche afir. 
ma que el estado, la justicia! el matrimonio, etc., son institu. 
clones naturales; no se toma a molestia de examinar su origen,. 
su contenido o sus funciones1 simplemente toma nota de la axis •• 
tanela de tales formas sociales, pero por lo visto quiere que •• 
tengan un car~cter obligatorio nada oufs para la "chusman para •• 
contenerla y permitirle a ~l llegar feliz al "superhombre", Por. 
cierto que tampoco trata una cosa tan mezquina como la produc..-· 
c16n; la necesidad de comer es, evidentemente, una preocupación. 
demasiado vulgar y baja para que la tome en cuenta un "ser supe. 
~~ 

Es interesante la posicidn de Nietzsche frente al cristia •• 
nismo, Posiblemente sea ~sta la que le haya reportado su fama de 
11revolucionario 11 y de "progresista" en muchos sectores, Al ana]J. 
zarla! no hay que olvidar que escribe en una época en que Alema. 
nia t ene una organizacidn imperial respetuosa de la tradicidn,. 
religiosa¡ opuesta a todo lo que sea contrario a la alianza de • 
"Trono y ltar", del Emperador con la Iglesia, 

Nietzsche condena rotundamente al e ristianismo, sobre todo. 
a lo µecho por los discfpulos de Jesds, Afirma el fll~sofo que • 
la 11buena nueva", el Evangelio, consistía precisamente en que la 
felicidad eterna es la dnlca realidad, independientemente de to. 
da acci6n externa; no tenfa idea de culpabilidad, de castigo, •• 
ni siquiera de recompensa, Pero los discípulos introducen el ••• 
3u1010, el castigo, en general, una moral de ¡:arias segdn el ••• 
ar1st6crata Nietzsche. Para d1, el cristianismo tul la tuer1a •• 
que destruyd al imperio romano, deshaciendo todo el avance lO••• 
grado hasta entonces por la humanidad, Ya los científicos anti •• 
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guos estaban en la vfa de los hechos, y el cristianismo llev6 a• 
-los hombres al camino del reino que "no es de é1te mundo"• Niot,¡ 
sche no considera para nada que estos hechos, v~tos indudableme¡ 
te por los sabios cl,sicos, no tenfan aplicaci~'debido a la es•• 
tructura social esclavista (en otro capftulo nos, hemos referido• 
ya a este aspecto), 

Nietzsche formula en el "Anticristo" su teorfa de lo bueno. 
como todo lo que eleva la potencia y de lo malo como todo aque-•• 
llo cuyas rafees residen en la debilidad; consecuentenente, el•• 
crimen del cristianismo, como dice ~l, consiste en que lste man .. 
tiene vivo lo que est& condenado a morir por d&bil; el cristianiJ 
mo es ~isericordioso, o sea, ~avorece lo ddbil, 

Uno de los principales argumentos "anticristianos• de Niet.; 
sche es que hol nadie tiene la osadfa de los privilegios (lqul •• 
equivocado estlJ), debido al igualitarismo de esta religi&n, Afi,¡: 
ma que en toda sociedad sana se distinguen tres tipos! trazan:io ~ 
aquf 'OOda una doctrina de organizacidn político socia 1 debe ha·· 
ber un grupollám:lo a gobernara "el mundo es perfecto desde el il\I 
tinto de los mds intelectuales", o sea, de los mejores; estos••• 
"m~s intelectuales" son por lo visto una iniciaci&i de superhom-. 
bres,, El segundo grupo se e ompone de los llamados a hacer raspe.. 
tar los derechos, los nobles guerreros! dirigidos por el rey, ••• 
que es la forma ·superior del juez y de guerrero (posiblemente .:m 
aqui estl la raz~n de que Nietzsche haya podido divulgar libremeJl 
te sus doctrinas "revolucionarias y atrevidas" en la Alemania en. 
cabezada por un emperador que se sentfa guerrero y supremo juez•• 
de los destinos de su pueblo), Este grupo viene s:lendo el poder• 
ejecutivo de los intelectuales, a quienes queda reservado el do.. 
minio absoluto. Aparentemente nay cierto parecido con la "RepdbJ.1 
cattle Pl.at~n, dirigida por los fil~sofos, pero si recordamos que. 
el gran pensador griego exige una ley superior a "OOdos y organi. 
za su estado con miras al bienestar comdn, vemos el ablsmo tan •• 
iru:ienso que lo separa de Federico Nietzsche, que coloca a su su •• 
perhombré por encima de toda moral y de toda sociedad, 

Es hablando del tercer grupo, donde se ve claramente el ••• 
papel social de la ideolog!a nietzscheanas este grupo es el de •• 
los parias, de los plebeyos, hablando claramente, de los obreros. 
y campesinos, Es gente inferior, que debe quedar sometida, traba. 
jando sin mis para los dos grupos superiores, 

Muchas veces se ha reprochado al cristianismo precisamente. 
su alejamiento de su igualdad primitiva, la enorme distancia so.•" 
oial que establece por ejemplo entre el alto y el bajo clero. ••• 
Nietzsche ataca precisamente lo contrario, la pretensi~n de la •• 
igualdad humana que anima la moral cristiana. No, condena tanto •• 
esta religi~n por lo que tiene de inmdvil por su trayectoria ••• 
hist~rica a veces muy negativa, sino prec!samente por la novedad· 
que esparci~ al mundo, por el concepto de la igualdad de todos •• 
los hombres ante un ser supremo, ante Dios. Condena lsto precisa. 
mente por su verdadero valor, por su significado'.de rebeli~n de• 
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los esclavos, (En su oportunidad hemos GXami'nado ya mis detallad,& 
mente el significado histdrico del cristianismo, y hablamos aquf; 
partiendo de la forma de considerarlo que tfene Nietzsche), 

Sdlo de paso hay que mencionar todav!~, que Nietzsche tiene 
un lenguaje ademls de bello, tajante¡ le encanta jugar con los •• 
contrastes y espantar a sus lectores, Se le hace f&cil decirl ••• 
•óristianismo1 alcoholismo, las dos grandes medias de corrupción• 
ylalabar en e1'oapftulo siguiente el Renacimiento1 no por su li•· 
beracidn del espfritu humano sino por los Papas BOrgia (a~aso •• 
seG.n ellos los prototipos del "superhombre•), que intentaron das. 
truir al cristianismo· en su centro, 

Otros dos aspectos hay en el ideólogo alemln que debemos •• 
ver brovemente antes de poder hacer un resumen de su actitud y de 
ver ya claramente el papel que desempefia en el desarrollo social• 
sus ideas sobre las razas humanas, y su posición frente a la mu •• 
jer, 

En el "Anticristo" Nietzsche afirma qua al dis!mulo de sf • 
mismo, el ocultarse detr~s de una o:osa santa, que atribuye al ••• 
cristianismo, se deben a la raza, desde luego 1 a la raza judfa,-· 
No dice, qu~ es raza; no se toma la molestia ae fundamentar su •• 
opinión, Simplemente da por comprobada su afirmación y pasa ade •• 
lente, Es la superioridad de los Qll'Opoos sob:re los dem~s pueblos, 
resultado de la colonización de casi todo el. mundo, la que ~l •• 
pretende que se acepte como un hecho indiscutible. Algunas veces 
ataca al cristianismo por estar alejado do la realidad, por ser • 
anticier:iffico, La posición frente al problema racial que adopta 
Nietzsche, ya no es solamente anticientffica tambi~n 1 sino que es 
la del demagogo de mls baja estofa (no es por casualidad, que los 
nazis se hayan apoyado tanto en 61), Su idea de aparente audacia. 
"llos hombres no son igualesl" no se aplica. sólo a los indivi••• 
duos, sino a las mismas razas iumanas, y desdefia por cO!llpleto el• 
hecha cientffica de que no hay razas mejor o peor dotadas, sino • 
solamente pueblos mis o menos desarrollados, 

Frente a la mujer, adopta una posición de amo, El dnico ffn 
de la mujer es la preñez (otra idea desarrollada despu6s por el • 
nazismo); la mujer no es capaz de la amistad! en general, es un. 
ser inferior, que debe ser dominado y dirigido por el hombre, Es• 
to culmina en aquella frase famosa1 11¿vas junto a la mujer? ,INo • 
dejes de llevar el lltigol"• . 

La que hemos visto de las afirmaciones y exigendas de Niet,¡ 
1ehe nos permite ya hacer deducciones sobre su posicidn dentro •• 
del avance histdrico, Nietzsche es racista, admira la antiglledad • 
con su r6gimen esclavistal desprecia a la mujer, quiere· ver .la .. 
•chusma" bien sumisa y ex ge una libertad absoluta ¡:ara llegar •• 
al "superhombre", una libertad que pasa por encima de todas las • 
leyes morales y sociales, Su moral es ante todo una moral de •••• 
amos, de personas que se sientan dueftos del mundo y que quieren. 
serlo sin ninguna r.estricci&n; o sea, 61 exig,e que domine total•• 
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mente el grupo social "me3or", que siomp~e ha aldd' el dirigente 
(no pide absolutamente ninguna rotorma social verdadera, sino • 
simplemente una divisidn nf tida y clara entre hombres que timi. 
don al superhombre y gobernados que vegetan), Esto es una oxpr,1 
sidn del deseo do la burguesfa, que ha conquist~do el mundo p~~ 
lftica, ocondmica y socialmente, que domina la ,piencia a trav&s 1 

del positivismo y que encuentra aquf su aspiracidn filosdfica • 
expresada en una,torma quo ya llega a lo grotes~o! por oxagera. 
do, Paro no es simplemente la burguosfa, sino Y.ª a dltima faso 
do ~sta la que se pronuncias traducida su toorfá a la vida roal 
los quo ost!fn par encima do la moral son los pocos óuoftos do la 
gran industria; ol gran capital financiero alom¡{n, al querer•• 
conquistar el mundo, so cubre bajo ol manto do 11Zaratustra" ••• 
y en nombro do una Goral do suporhombre1 asesina a millones de• 
seros humanos 9quo no quieren sor esclavos sumisos del nazismo,. 
El mismo Nietzsche no pcd!a ver aio, poro su fiipsdtfa ya indica. 
ol camino do una clase qua naccsita olvidar toda norma moral •• 
para mantenerse y desarrollarse, Es una filoso~a de decadencia, 
encubierta por una frasoologfa audaz y brillanee, 
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P, Marx, Visionario Cientftico del Porvenir. 

. ' Hace poco m~s de cien afios, en febrero de: 1848, apareci~ 
en Londres un librito que habrfa de marcar el principio de una 
nueva doctrina política y de interpretaci~n del mundo, Sus paii 
labras iniciales; "Un fantasma recorre Europae el 'tantasmardel 
comunismo", parecen escritas hoy, sustituyendo simplemente ••• 
"Europa" por "El mundo"• Tomado como dogma por unos atacado • 
por otros, interpretado su contenido por dstos y difamado F~l\o 
aquellos, el "Manifiesto del Partido Comunista" ha resultado.o 
ser el orfgen de una de las ideologfas de mayor importancia en 
la historia humana, ' ' 

&De d&nde·provione esta ideologfa? ¿cuiles son sus raf-• 
ces? Marx y Engels los fundadores del socialismo cientffico,. 
son ante todo los ~oraldos de una nueva clase que aspira al •• 
poder, del proletariado, Ellos empiezan a actuar, a pensar y • 
a escribir, en el momento en que la burguesía europea llega a 
la primera culminaci&n do su poderlo, y antes de que sus fuer
tes contradicciones internas empiecen a "exportarse" hacia las 
colonias, El proceso de concentraci&n del capital se ha iniciJ 
do, ~ero tardarl todavfa bastante hasta llevar a la monGpoli·· 
zaci~ de la economía que conoce el Siglo :XX, Ya son notables. 
el alejamiento entre obreros e industriales ya es visible que 
la nueva f o~ma de la lucha de clases es fun~amantalmente la de 
capitalistas contra proletarios. En asto ambiente, y nutrido de 
tres fue.ntes principales, aparece al marxismo, 

Ambos autores del "manifiesto Comunista", Carlos Marx ;.;. 
y Jederico Engels son alemanas refugiados que han tonido que 
abandonar su patr!al donde hicieron sus primeros estudios, de· 
bido a sus actividades revolucionarias, Los dos pasaron la ma. 
yor parta de su vida on Inglaterra, y estuvieron también en •• 
Francia, Estos tres pafses Francia, Alemania e Inglaterra, •• 
marchan a la vanguardia del pensamiento de su l~oca, Los tres. 
han contribufdo .al nacimiento de las ideas del socialismo cia,n 
tffico, 

De los grandes fil~sofos alemanes de la primera mitad del 
siglo, viene la idea de la diallct1ca y del materialismo, He•• 
gel desarrolla la teorfa del progreso por contradicciones, del 
movimiento diallctico do la tesis,su antftesis y la sfntesis en 
un plan superior, paro lo hace desembocar en la "idea" que ri
ge todo, y cuyo expresidn mAs alta est, •• lol estado prusianol• 
Un grupo de sus disc!pulos que culmina en Marx hace lo que • 
llama istea "poner la dial!ctica de Hegel de pi!, ya cpe estd. 
de cabeza~, y la basa en el desarrollo material. Para el mata. 
r1alismo e11allctico marxista, lo primario son los hechos mate
riales, los movimientos de la materia, los cuales crean en c1e¡ 
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to momonto las irloas, las quo n su voz puodon tonar dospu8s una 
gran roporcgsidn sobro los hachos catorlalos, Muchos "populiza. 
dorosity "crft1cos" da Marx lo han acusado de un oconoo1s1?10 cio. 
go, quo no toma on cuanta la influencia do los pensamientos, y 
lo 11retutan brillantemonto0 decostrando que st existe tal in••• 
fluencia, S~o que con ello no dicen nada contra Marx, quien •• 
nunca ha negado la i1:1portancia de las ideas, y dnicam&Jte se ha 
limitado a demostrar su origen en hechos materiales, 

Inglaterra el pafs do mayor y m~s antiguo desarrollo ca. 
pitalista de su liempa, ten:!a ya una teoría de la econom!a SU•• 
mamante adelantada, en la que so bncuentran muchas premisas de
las ideas marxistas sobre el vak:·, la plusvalfa, etc, Para ••• 
Marx, el valor de una mercancfa proviene del traoajo necesario• 
para fabricarla; por lo tanto, el valor de la mercancfa "fuer-• 
za de trabajo" o sea, el salario, os lo necesario para manta-
ne§ al trabaja!or. La diferencia entre lo que necesita ~ste pa. 
ra subsistir (expresado en el salario) y lo que produce, da la. 
plusvalfa, el "mls.valor" de lo producido sobre lo consumido, o 
sea1 la ganancia, Es un mecanismo ocon&nico inevitable! inda-•• 
pendiente por completo de la buena o mala voluntad de os que • 
intervienen en 61, 

Desde su Revoluci&n, Francia tenfa un grupo de pensadores 
radicales, quienes iban desarrollando la teor!a de las clases • 
sociales y buscaban solucionas no para todos los hombres1 sino. 
tomando en cuenta los problemas y las formas especiales de vi-. 
da tal o cual clase, Evoluciona este pensamiento sin interrup.. 
ci6n desde Graco Babeut, pasando por Saint Just1 hasta Blanqui· 
1 Marx, Es 4ste dltimo quien lo integra en un conjunto 1deol6g! 
ºº! que la ha de dar su gran fuerza de movilizacidn social y .. 
po ftica, No es la buena voluntad do las clas9s ricas y domin9t11 
tes la que ha de cambiar las condiciones de vida de los "humil· 
des", sino la fuer.za engendrada por la uni&n de los proletarios 
la que deberl imponer una nueva forma social. Si los "socialis
tas u~picosH apelaban en una u otra forma a la benevolencia de 
los gobiernos o recomendaban la cooperativa como camino para •• 
mejorar las condiciones de los trabajadores, Marx denuncia el•· 
papel del estado como instrumento de fuerza al servicio de las·~ 
clases dirigentes, que siempre han sido las poseedores de ia r,! 
oueza, S~o la lucha intransigente de la clase proletaria! que
"no tiene m4s que sus cadenas que pe er", puede imponer a mocU 
ficacidn de las relaciones de propia f 1 una vez habi8ndose· ••• 
adueftado del poder°'n el estado, P su propio car~cter, esta • 
revoluci6n ti~ue llevar no amente a la sustitucidn de- . 
una clase gobernante por o~r., no a que por primera vez en la 
hist9ria, el poder est8 e,,...manos de la clase que integra la ma• 
yor!a social, la cual lo ha da utilizar para suprimir la explo
tac1~n del hombre por el hombre,haciendo finalmente innecesario 
y superfluo al estado mismo, 

El marxismo es una teorfa profundamente optimista, que •• 

,. 
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oree en el progreso de la humanidad, en su posibilidad de llegar 
a un estado social mls ldgico y justo, que permita dar una ver-• 
dadera libertad a todos, s~.n el tE}mor de las necesidades econ&.. 
micas no resueltas y siñ la tensión de la lucha entre claaea ••• 
1rreconciliablemente enemigas, No oculta su creencia de que ••• 
para llegar a este resultado, serl necesario un largo y doloro-• 
so camino de luchas sociales, y llama precisamente a acelerar •• 
lo mls posible este proceso, en las palabras finales del Hani··· 
tiesto Comun1sta1 "Los proletarios 110 tienen nada que ¡:arder••• 
en ella (la Revolucidn Comunista) más que sus cadenas. Tienen, • 
en cambio1 un mundo que ganar, !Proletarios de todos los pafses, 
unfos'" como dltima consecuencia de su an4lisis cientffico del. 
desarrollo histdrico, llega el marxismo a lanzar este grito de • 
combate, para que los trabajadores mismos tomen en sll'l mnai la.;. 
lucha por su liberacidn, y con ella la de todo el glnero humano, 

uno de los aspectos mds conocidos del marxismo es su idea 
dial~ctica, de desarrollo constante, Nada absolutamente es inmu. 
table, ni las ideas, ni las instituciones n1 las condiciones de 
vid~¡ lo mismo, en un ambiente distinto! !1ene otro significado, 
Historicamente es positivo para el marx smo el sistema burguds • 
ascendente al vanear al feudalismo y poner en pr~ctica sus graJ¡ 
des PQsib1Íidades1 pero este mismo capitalismo ae hace negativo-

.. despuds, se convierte en un treno una vez que ha dado de sf todo 
lo que tenfa, 

La'propia ideologfa marxista no escapa a este desarrollo,. 
y se va modificando con los tiem~os; Marx y Engels fueron los •• 
primeros en declarar que su teorfa no pretendfa ser inmutable, • 
Algunos la "desarrollaron", sobre todo en el perfodo entre la .. 
muerte de sus fundadores y la Primera Guerra Mundial, quit~do-. 
le una gran parte de su contenido, Un ejemplo de esta populari• 
zacidn falsa es el libro de Seligman "L'Interpretation Economi• 
que de· L'Histoire"; "castra" al marxismo, como dijera Lenin dos• 
puls, al hablar de t.oda esta literatura, al quitarle su aplica-. 
ci~n pr~ctica de lucha, principalmente callando la teorfa de la.. 
revolucidn proletaria y su papel, 

Tambidn ha habido un desarrollo verdadero de la tecrf a ••• 
marxista, basado en sus propios principios, adapt~dolos a las • 
nuevas realidades, As! la posibilidad de la creacidn del estado· 
socialista en un sdlo pafs es un enriquecimiento del marxismo, • 
que se apoya en sus leyes dial6oticas y en el desarrollo desi··· 
gual del capitalismo monopolista, puesto de relieve por lanin, • 
La dltima obra de Stalin, en que establece las diferencias que • 
hay entre la ley econ6mica del capitalismo actual y la del soci¡ 
11smo1 es otro desarrollo de la misma teorf a, 

Nos llevarfa muy lejos, y no entra en los fines del pres8.Q 
te capftulo, examinar o citar siquiera cada una de las innovaci¡ 
nes introducidas en la ideolog!a marxista desde su aparicidn, .. 
Sin embargo9 si es necesario citar la aplicaci6n absolutame~t.e • 

j 
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u1ver1'1 de los principios del materialism dial&etico, CU1I -
expres16n social es el materialismo h1st&r1co, BI un con3unto -
1deol~g1co Pl)mpleto, que tanto se aplica a la evoluci"11 de los • 
seres vivo1·¡ como a la qufmica la tfsica, Las cimcias sod~·· 
les, 1 has~ta las matemdticas, h lilar.dsmo explica muchos feme• 
nos t que en otra forma no encuentran contenido ni sentido. 

Con su obra, Marx 1 Engels han dado a la humanidad un ins• 
trumento pientff'ico de inapreciable valor, que no s6lo busca la.. 
interpre~~o~n de los hechos, del pasado humano, y sus causas, • 
sino que· aplica 4stas para 8l progreso del gdnero humano, basado 
en la ciencia y no en utopfas1 . 
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. 5,. ConclusioPoa. 

Ia tlolucidn .Z. sy Causa, 

Hecho el estudio anterior el "horizontal" a 1~av&s de las • 
grandes transformaciones socia~es, auxiliado por el "vertical" •• 
examinando algunos aspectos en toda su evoluci~n, podemos ya bUJ 
car la relación que hay en este desarrollo, Destac1a el hecho del 
movimiento constante, de que no hay per!odos históricos prolon·· 
gados en los que no se verifique una e volucidn, aunque sea len-. 
ta, Vemos, sin embargo, que este desarrollo es desigual; en • 
ciertos momentos se acelera mucho, parad atenerse aparentemente. 
en otros; al mismo tiempo que se produce el paso a la agricultu. 
ra y a la ganadei·!a y despu~s la revolucidn urbana en Mvsopota-. 
mia, otros pueblu· siguen estacionarios en una forma neolf tica y 
hasta paleolftica, como los negros australianos, La diferencia • 
de nivel que se produce as! entre los pueblos, llnga a ser un·· 
factor importante del desenvolvimiento humano, 

Comparando los tiempos que dura cada ~poca social, notamos 
un aceleramiento constante del movimiento his tdrioo, Si el Comu. 
nismo Primitivo tiene una duracidn de entre quinil3Iltos mil y un. 1 
mill~n de aftos 1 el esclavismo abarca solamente unos cuatro a ••• · 
cinco mil, el reudalismo apenas un milenio, y el ca~italismo, •• 
triunfante desde haee menos de doscientos áfl.os, esta ya caducan. 
do a ojos vistas, Esto ya nos da derecho a suponer que el movi•• 
miento acelerado sea una ley de la historia, en gran escala, por 
lo menos de la historia que hemos vivido y examinado, J cuyas •• 
caracterlsticas conocemos, Esto no descarta que el movimiento •• 
del futuro obedezca posiblemente a otras leyes internas, 

&Es este movimiento acelerado una ley metaf!sica fundamen. 
tal, o tiene a su vez causas que podemos conocer? La misma divi• 
si~n básica de las sociedades humanas nos da la respuestat y nos 
lleva al camino que nos habrá de indicar el por qu~ de es a ace. 
leraciln, 

B1 primer período del hombre, el Estadio Inferior del Sal. 
vajismo, tiene dos resultados principales: la apa:rici6n del len. 
guaje articulado, con su posibilidad de trasmisi&n de ensenanzas 
y de abstraccidn, y la posicidn erecta del cuerpo, la especiali• 
zaci~n del 11trabajo 11 entre pies que sirven para caminar y manos. 
que cogen. Viene después, en el Estadio Medio, el dominio d~ •• 
fuego y el uso de las herramientas paleolíticas, Se entiende ti. 
cilmente la gran dificultad que encuentra el cerebro rudimenta-. 
rio del hombre para avanzar desde estas bases tan·primitivas! •• 
que apenas le dejaban momento de reposo, Sin embargo, el ans a de 
mejorar innata en el hombre, lo lleva paso a pasa·hacia adelan•• 
te, ,• 
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!l arco y la f'licha hacen posible la caza de animales gra¡ 
del (que antes s6J.o podfan ser atrapados por medio de trampas 1• 
otras formas ingeniosas), y de allf a la ganaderfa hay s6lo un • 
paso, que acelera, ahora sf, inmensamente el progreso, Hubiera • 
sido completament~ imposible domesticar el ganado en el Estadio • 

. Inferior o Medio del Salvajismo, en que el hombre no tenfa los• 
medios para·mantener a estos seres. La confirmaci~n estl en que. 
el primer animal domesticado no lo es de "uso", sino de "compaft.I 
rismo", el perro. 

La ganader!a 1 la agricultura, con su productividad comp~ 
tamente desconocida hasta entonces, da la posibilidad de que una 
parte de la humanidad se dedique s1mplemente a investigar, a bus. 
car nuevas formas de vida y de producci6n(y tambidn a holgazanear 
a costa de los demls), Con dsto1 16gicamente, se acelera el de-· 
senvolv1miento humano, El dominio de algunos animales 1 plantas, 
del fuego, del len~uaje ya evolucionado y hasta provisto de la • 
escritura, de la técnica de irrigaci&n, del conocimiento de los. 
movimientos de los astros, y del uso de los metales X de la rue. 
da,,pone las bases para que el hombre avance m~s y más r~pidamElll 
te,. : 

: Todos los inventos y descubrimientos dichos, fueron reali• 
zados en la ~poca de la igualdad primitiva, o en el tiempo en •• 
que esta igualdad se descompone, pero todaV!a tiene predominio;• 
es necesariamente una evoluci&n lenta, y por ello abarca todo •• 
el inmenso per!odo de la Prehistoria, comparado con el cual la • 
Historia propiamente diclli es apenas la ~ltima hora del d!a de • 
la hui!!anidad, 

La primera forma de organizar y a;Jrovechar el trabajo aje .. 
no es la esclavitudi es a trav~s de ella, como se realizan obras 
grandiosas, las piramides de Egipto, los palacios persas, las •• 
Cafreteras y el cultivo de los grandes latifundios romanos. Sin· 
embargo, el mejoramiento constante de los instru01entos de produ~ 
ci6n, hecho con la exclusiva finalidad de facilitar la prodUC••• 
ci6n y dar mayores ganancias a los dueños, lleva a la imposibi·· 
lidad de seguir adelante con el r~gimen; el arado de fierro, muy 
superior al antiguo arado egipcio de madera, exige cierta dedi·· 
.cac16n de parte del campesino que lo maneja. Esto unido a otras 
circunstancias de manor importancia, lleva a la aiolic16n de la• 
esclavitud, estableciSndose la semi.propiedad sobre el productor, 
la servidumbre, 

En una forma mucho mis rlpida, se repite el mismo fen6meno1 
nuevos instrumentos de producci~n, con exigencias propias hacia 
el trabajador, hacen anacr&nico el sistema feudal-señorial y •• 
despu6s de uno o dos siglos de ntregua 11 hist~)".ica (el absoÍutiS• 
mo, que de hecho mls que tregua es preparaci~n para el estallido 
que sigue), es roto violentamente el orden medieval y reemplaza. 

·do· por el moderno, burguJs, 

fil triunfo del capitalismo abre las puertas para una exp!!Jl 
si&n nunca antes sofiada de la producci~n, y en un plazo muy bre• 
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vet de siglo y medio domina al mundo y llega a su propia nega. 
ción, El desarrollo !e la t~cnica exige el de los instrumentos. 
y,medios de producc16n, cuyo perfeccionamiento constante lleva. 
a ·un trabajo y una or~ánizaci&¡ cada vez m's colectivos, en••• 
trando en contradicciíiCon el carácter individualista de la •• 
clase pcseedora y la apropiacidn personal, derivada de la pro •• 
piedad privada de los medios de produccidn. Se repite, otra vez 
mucho mls acelerado el fen6meno de antes& la forma social ha• 
desarrollado al mlxlmo las posibilidades que le ofrece su orga. 
nizacidn y ha creado en su seno un sistema de trabajo que exi·· 
ge ya otra sociedad, en este caso, la socialista. 

Tenemos aqu! la causa primaria de las transformaciones •• 
sociales& la evolucidn de los medios de produccidn. Sin pensar 
en.las consecuencias polfticas que pueda tener su actitud, el• 
hombre procura siempre mejorar las condicionas de su trabajo, • 
para obtener ma~ores resultados, Con este rfn crea instrumentos, 
herramientas, mlquinas, organizaciones, etc., cada vez mis per• 
rectos; pero &stos llegan a romper despu~s de alg~n tiempo el • 
marco de la organizeeión social, provocando el paso a otra nue. 
va. Resumiendo lo expuesto, vemos la correspondencia entre re•• 
colecta (caza, pesca y recolecta propiamente dicha) y comunismo 
primitivo; arado de madera, ganader!a primitiva, y esclavismo;
irado de hierro, molino de agua, y servidumbre• maquinaria, pr.Q 
duccidn en muchas pequeñas empresas, y capitallsmo; y1 final••• 
mente, la gran industria, exigiendo el socialismo. 

El factor básico, motor del desarrollo humano y social, es 
el desenvolvimiento de los instrumentos de produccidn, impulsa. 
do por los hombres con el 11nico fin de mejorar su situaci~n per. 
sonal o colectiva, pero sin tener conciencia de los resultados ,. 
sociales que ha de tener este perfeccionamiento de la t~cnica. 

Hay que hacer notar que hablamos aqu! s6lo del factor bl. 
sico del desarrollo,pero no linico, Es innegable la gran impor •• 
tancia de las ideas en la organizaei&n humana, pero 6stas no •• 
son la causa, sino al primer resultado de los cambios en la prJ2 
ducci~n. Los hombres, al cobrar conc:lancia de las. contradiccio· 
nes existentes en su forma de vida, buscan la salida y al Pl'O•• 
duc1r una idea que la señale correctamente de acuerdo con las• 
necesidades y posibilidades de la ~poca da!a,dicha idea llega • 
a tener una tremenda fuerza social, La "Utop!a11 de Tom~s Moro,. 
con su anhelo de una sociedad pr~cticamente de comunismo prim1. 
tivo, no rué mls que un bello libro; pero el 11Manifiesto Comu •• 
nista", aparecido en el momento en que empiezan a destacarse •• 
claramente las contradicciones internas.del capitalismo, hall¡ 
gado a tener una importancia pocas veces superada en la histo. 
ria de las ideas huamanas, 

Vemos as! como factor b~sico, que directa o indirectamen. 
te condiciona a los dem~s, la forma de producci~n. Muchas veces 
las ideas sobreviven largo tiempo a los hecnos naturales que •• 
les hayan dado or!gen (durante unos diez mil afios se p1nt6 a .. 
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los muertos de rojo para darles "vida" a trav~s del color, a • 
pesar de que la experiencia demostr& muy pronto lo ineficaz •• 
del procedimiento), o tambi&n se adelantan a futuros aconteci· 
mientos, Pero aunque a veces haya grandes distancias en el tie.!!I 
po, la causa profunda de las ideas estl siempre en las condi·· 
ciones materiales de la sociedad (no exclusivamente en las eco
ndmicas) y la influencia de las ideolog!as est~ en relaci~n di· 
recta con su correspondencia a las necesidades sociales del ••• 
momento, 

Lo Comdn Y lo Distinto en las Formas Sociales, 

Ya constatamos una primera regla histdrica1 el desarrollo 
desigualmente acelerado, basado fundamentalmente en el progreso 
de los instrumentos de producci&n, Hemos dicho tambi&n que el • 
hombre siempre ha vivido en sociedad; ahora bien tc&do se ref]JJ 
ja este desarrollo en la comunidad humana? tQu& caracterfsticas 
se producen?, 

Vemos ante todo dos ~pocas fundamentalmente distintas1 • 
la del comunismo primltivo, y la de la sociedad dividida en cl! 
ses, En la primera, como ya lo hemos seftalado nuts ampliamente,. 
ha~ una igualdad fundamental entre los miembros de la organiza• 
ci~n, Despu&s, en los cinco a seis mil afios de sociedad clasis• 
ta que llevamos (sin contar el largo per!odo de formacidn de •• 
tal sociedad), existe siempre un r~gimen de desigualdad funda •• 
mental, La divisi&n del trabajo separa a los dirigentes de •••• 
los dirigidos, formándose clases sociales de intereses opuoS••• 
tos, que estln en lucha entre s!, Como un hilo rojo, tef\ido en. 
la sangre de las v!ctimas de las luchas sociales, va el comba •• 
te entre las clases enemigas por toda la historial esclavos COJl 
tra esclavistas, libres pobres, endeudados contra ricos; sier., 
vos contra terratenientes, pleoeyos contra patricios; burgueses 
contra feudales, obreros contra capitalistas; siempre vemos es
te cuadro, 

Lo mismo se refleja en la familia en la propiedad, etc,, 
La familia monog&mica nace con la opresl&n de la mujer por el • 
hombre 1 todavfa hoy afirma en gran parte la superioridad de é! 
te sobre sus integrantes, La propiedad, desde la disolucidn de. 
la posesidn colectiva de la tierra, ha estado concentrada en •• 
una u otra forma en manos de una ml.norfa, qua la utiliza para • 
dominar a la mayor!a, Desde que ha dejado de existir la organi. 
zacidn tribal el estado siempre ha sido un organismo hecho para 
imponer o mantener una forma social determinada1 conveniente al 
gr~po que se encuentra en el poder, 1 en concordancia con la •• 
forma de producci&n que tiene dicho grupo (ya sea esclavismo, • 
feudalismot o capitalismo, segdn se trato de esclavistas, terr¡ 
tenientes raudales o capitalistas), En las ideas de los hombres 
se refleja este proceso, justificando la desigualdaQ los repre. 
sentantes de las clases poseedoras, y combatiéndola los de las• 
desheredadas, 
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Como resultado de tales seme~anzas, vemos que todavfa hoy 
son vllidas muchas opiniones expresadas hace mis do dos mil ... 
a1ios1 la tilosot!a social griega es la primera exponente de una 
sociedad dividida en clases, y por ello siguen aplicables sus • 
conceptos a nuestra sociedaa de clases; lo mismo sucede con el· 
mis antiguo libro religioso todavfa vivo,. la Biblia, que refle. 
ja tamb1m1 una sociedad ya de esclavistas y esclavos, con una • 
organizacidn patriarcal de la tribu gobernante, a pesar de los. 
fuertes restos de la igualdad anterior, 

El resultado del desarrollo desigual de los pueblos, mu •• 
chas veces vecinos cercanos entre sf, es una aceleracidn m111 •• 
marcada del progreso, Los pueblos ndmadas, mis primitivos que• 
los sedentarios de la antigttedad, frecuentemente llegan a ser • 
los comerciantes debido a sus desplazamientos, y como carecen • 
de las reglamentaciones estrictas a que pronto se someten las • 
so.ciedades mls avanzadas, muchas veces se adelantan a sus maes• 
tros. En otras ocasiones, aunque ellos mismos no jueguen u•; ...... 
gran papel de creadores son de primera importancia como ttasmi 
sores, como contacto en!re pueblos avanzados, como en el caso • 
de los mongoles, que llevaron mucho~ de los adelantos chinos a 
Európa, Dondequiera que una sociedad se estanca, sucede uno de" 
dos fen~menos1 o sus propias fuerzas internas rompen este estan 
camiento y sigue el progreso (Francia delsiglo XVIII), o 14 SO• 
ciedad decae y su lugar os tomado por otros pueblos, m4s j6ve-
nes socialmente y en condiciones de aplicar una nueva forma de· 
vida (el Imperio Romano y los blrbaros). 

En todas las formas y expresiones de la sociedad de cla·· 
ses, desde su nacimiento, hay unos h~chos comunes1 lucha de ··~ 
clases, y como base de ella, la degradaci6n de la mayoría de los 
hombres para que un grupo chico, sel~cto pueda estar en eondi .... 
eiones de progresar, de pensar, de i~venlar, hasta que pierde • 
su base y es sustitu!do por otro grupo dirigente, Esta estruct_u 
ra tiene su base en la produccidn, y es mantenida por la fuerza 
del estado1 regulador de la lucha social, dependiente de hecho 
de la clase dominante, ! 

A pesar de tantos puntos de semejanza entre todas las es• 
·tructuras de clase señaladas, no hay que olvidar las diferen •• " 
cias que existen entro ellas; se produce una individualizacidn. 
cada vez mayor, que va de acuerdo con la mayor dedicacidn pers.s 
·nal que se requiere del trabajador, y se expresa en el libre •• 
albedrfo1 el libre examen y finalmente, la libre competencia, • 
el individualismo burgués, Cada vez mds se permite y se exigua. 
una mayor conciencia al productor. .Es enorme la distancia entre 
el esclavo, simple instrumento sin voluntad ni derechos,y el ••• 
trabajador industrial moderno, que debe tener cierta instruccid~ 
para ser. eficiente, y qu,e tiene que ser, por ello, un ciudadano 
con derechos y deberes, No anula esto la distancia social entre 
gobernantes y gobernados, poseedores y desposeídos, pero pone • 
las relaciones humanas sobre otra base, fundamentalmente disti,¡¡ 
ta de la original, 
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Hay una inmensa diferencia entre el comunismo primitivo • 
y la sociedad de clases, pero encontramos tambi~n un parecido • 
de gran importancia, En las dos ~pocas hay escasez, hay falta • 
de productos para satisfacer las necesidades de la mayor!a de-~ 
los hombres, 

Podemos definir al comunismo primitivo como el r~gir:on -
econ~mioo-social en que todos por parejo, carecen de lo que no 
sea estrictamente indispensabÍe para su manutenc16n y reproduc• 
t\~n. Tan es esto as!, que en el momento en que se producri un .. 
pequefto m~rgen, como a fines del paleol!tico, se presentan ya • 
elementos de descomposici~n de la igualdad, como lo son los ar. 
tistas.m~gos de las pinturas rupestres, 

Al inventarse la agricultura y la g anaderfa y garanti·-· 
zarse con ellas un excedente de producci3n sobre !o indispensa. 
ble para el consumo del trabajador, aparece la divls i&n en cla· 
ses, en la cual la clase rica tiene sus necesidades (econ&nicas, 
se entiende) satisfechas, La mayorfa de la humanidad sigue ca. 
reciendo de muchos bienes, sufriendo hambre, enferme~ades, fal• 
ta de educaci6n y de diversiones hasta hoy. 

La "miseria igual" del comunismo primitivo tenfa indudabl.§ 
mente ciertas ventajas; no hab!a discriminaci~n ni inferioridad; 
todos los que han tratado pueblos primitivos,conocen su gran•• 
hospitalidad! su sentimiento de solidaridad, su dignidad humana, 
A pesar de e lo, y a costa de perder muchas de estas elevadas • 
normas de convivencia humana, la sociedad de clases significa • 
un inmenso progreso; con ella.al haber un grupo de personas no d! 
dicadas a la producc16n en forma directa, se ha~e posible la •• 
investigaci~n y los adelantos que en forma cada vez mls acele-. 
rada produce la humanidad, Pero este adelanto mismo se encuen .. 
tra frenado por las contradicciones internas de nuestra socfe.. 
dad1 por el hecho de que, aunque la divisi&n social haya permi. 
tido a un grupo de personas dedicarse a avanzar, impide a su •• 
vez la colaboracidn de la mayorfa en este proceso, Esto tul in. 
dispensable hasta ahora, ya que no habfa posibilidad material • 
para producir una abundancia para todos los seres humanos, 

Las condiciones han cambiado; la t~cnica moderna, bien•• 
aplicada1 puede proporcionar todo a todos, haciendo desaparecer 
por completo la miseria y la pobreza, con todas sus consecuen •• 
cias1 instaurándose una igualdad basada, no en la "miseria···· 
iguai" del comunismo primitivo, sino en la abundancia para to •• 
dos, 

Otro Salto Histdrigp 

Hemos visto ya, que el desarrollo hist~rico no es cont!nuo, 
pacffico, sino que se realiza a saltos, con perfodos de aparen• 
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te tran~u111dad entre salto y salto, En estas 36ocas se acumulan 
una gran cantidad de IDlUetias transformaciones, de cambios cuan•• 
ti ta ti vos t de la transformacidn de una forma s acial a otra, Vis. 
to desde mls lejos, abarcando t.oda la existencia de la humanidad 
con la mirada, podemos descubrir un gran proceso d1al~ct1co, en 
el cual las transformaciones de una sociedad a otra tendr!an el· 
papel de cambios cuantitativos, que están acumulcfndose para pro. 
ducir un inmenso cambio cualitativo, 

.El primer período de la humanidad, el de la recolecta se. 
nos muestra como una sumi$i6n absoluta a las condiciones da~as;. 
el hombre tiene lo que puede arrancar a la naturaleza, sin in···· 
fluirla mis que cualquier otro ser Y. sin ninguna idea consciente . 
de asta influencia, Despu~s, a travls de multitud de adelantos,~ 
el homb:'e llega a dominar muchos procesos naturales, domestica .. 
animales y plantas, domina r!os, transforma minerales, aprovecha 
la energfa del viento, del agua, del ~tomo, Su t~cnica, su saber, 
le permiten aprovechar la naturaleza, dejar por completo de de •• 
pender de sus fuerzas (por supuesto que este dominio sobre la M• 

naturaleza lo es dentro de las mismas leyes naturales, utilizár ... 
delas y no pretendiendo nulificarlas), Fronte a esta posibilidad 
se alza la organizaci6n humana, basada en una diferenciacidn so. 
cial de satisfacciones1 y en contradicciones internas, La salida 
est& en la armonfa de ios hombres entre s!, que los llevar& al • 
dominio completo de la naturaleza, 

Se presenta as! ante nuestros ojos un inmenso ciclo histd. 
rico, en que hay una primera tesis1 la sumisidn del hombre a la• 
naturaleza; una antítesis, la t~cnica (incluyendo en este con•·· 
cepto todo el saber y conocimiento humanos) que le permite domi. 
nar la naturaleza, no aprovechada debidamente por la organiza·-· 
cidn ya anacrdnica; y la s!ntesis, la solucidn de la contradic.. 
ci6n en un nivel superior, la organizaci~n de la sociedad humana 
para la cooperacidn mutua, aprovechando la naturaleza y modifi·· 
c~dola, de acuerdo con sus propias leyes, en beneficio de la h.¡¡ 
manidad, 

Este cuadro aparentemente utdpico, es simplemente la con. 
clusidn ld&ica doÍ desarrollo que hemos observado, Pero no es •• 
solamente «sto, sino que nos muestra la primera vez en que la •• 
conciencia humana puede anticipar y procurar el advenimiento de• 
un mundo futuro, bas~ndosa no en su buena voluntad sino en leyes 
sociales de ap11caci6n tan estricta como las científicas, 

La primera gran transformaci6n la del comunismo primitivo. 
al esclaVismo, se realiz6 sin ninguna idea de lo que iba a pasar, 
ni siquiera da lo que estaba pasando, Cuando los hombres cobra•• 
ron conciencia del proceso, ya estaba efectuado y no les quedd • 
m&s que tomar nota y registrarlo en sus layes, Despu~s ·al aparJl 
cer al colonato y el feudalismo! se buscd simplemente la mejor • 
solucidn local a problemas tamb ~n locales1_s1n s~bor que se••• 
daba nacimiento a una nueva forma social, Al abolir~a el rlgimen 
feudál en beneficio del burgu~s, ya se.tenia una idea de lo que. 
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se querfa! elaborada desde la Reforma y princirljü.mente desde .. 
los Bnc1c oped1stas, Sin embargo, habfa mucho de utdpico, de .. 
buena voluntad sin base cientltica· y de exigencias correctas •• 
mal fundamentadas en las aspiraciones de la bu11gues!a ascenden. 
te, No vefa que su triunfo no iba ser el de la "Justicia Eterna", 
sino la sustituci&n de un rlgimen de explotaci6n ya deseohado • 
por las cond~ciones de la &~ca, por uno que permitirfa el ava.u 
ce mayor de la sociedad, Fu4 una revolución con un programa, p,g 
ro con un programa parcial semi-consciente, Es solamente hoy,. 
cuando se puede precisar dentfficamente no s6lo la necesidad de 
sustituir al r4gimen social actual por otro, de acuerdo con las 
exigencias de la producci&n, sino que tambien se puede prec,isar 
que el nuevo sistema por veñir ha de abolir forzosamente las .. 
'clases sociales e instaurarA la igualdad humana sobre bases mls 
altas, Se completa asf el ciclo hist&rico1 Sociedad sin clases, 
basada en la miseria total; sociedad de clases, con una miseria 
parcial y una riqueza parcial; sociedad sin cláses, con una ri• 
queza total, 

Vemos en 8sto, en la comprensidn de este movimiento his+O. 
rico, la utilidad 'I el sentido de la Historia, La compremidn ·• 
de las leyes del desarrollo nos sirve para jugar nuestro pap~, 
que nos corresponde de acuerdo con la ~poca en que nos ha toca~ 
do vivir; nos sirve para dar nuestra parte on la luche de la •• 
humanidad por un futuro mejor, por un futuro oJali pr"1imo de •• 
paz, de abundancia, de desarrollo !ntegro de las posibilidades 
de oada ser humano, de la mlxima facilidad que puede proPorcio
nar la sociedad humana a sus integrantes, 
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La Índole misma del presente trabajo, lo hace basarse fun· 
damentalmente en datos generales, que se encuentran en todo ma· 
nual de historia, Por ello, sÓló citamos aqu! los libros que -
contienen datos especiales o ideas relacionadas con las expues
tas, y que han sido tomados en cuenta en la elaboración de este 
estudio, 
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